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PRESENTACIÓN 

Desde la convocatoria anterior del Symposium Internacional sobre el Prácticum y las prácticas 

externas hasta la actualidad, en España hemos sido testigos de decisiones políticas y desarrollos 

normativos que afectan directamente a la formación práctica de los futuros profesionales. También a nivel 

internacional, nos encontramos con realidades que impactan sobre ellas, como la digitalización de los 

procesos y las nuevas competencias para el siglo XXI, o con iniciativas como la Agenda 2030 para el 

desarrollo de los objetivos del milenio. Al mismo tiempo, la situación vivida durante la pandemia de Covid-

19 supuso un punto de inflexión, al menos, en lo que a prácticas virtuales (no presenciales) y simuladas 

se refiere. 

La temática de esta décimo octava convocatoria plantea precisamente si ¿estamos ante un nuevo 

significado de las prácticas externas?, ¿cuál es su deriva? y ¿a dónde nos lleva?  

El equilibrio que buscamos entre las funciones de las instituciones de educación superior y los contextos 

de prácticas nos vuelven a plantear este binomio ¿Las universidades deben formar exclusivamente para 

las demandas del empleo? 

 

En línea a este binomio toman protagonismo ciertas propuestas minoritarias en el pasado: 

- ¿Cómo están funcionando los programas formativos duales?  

- Las actuales normativas reclaman nuevas formas organizativas, ¿sucede lo mismo con las funciones de 

asesoramiento, tutoría y evaluación? 

- Los agentes vinculados a las prácticas externas, ¿están preparados para dar respuesta a las nuevas 

exigencias académicas, sociales y tecnológicas?  

- La innovación tecnológica nos sigue sorprendiendo, cuestionando qué y cómo integrarlas para mejorar 

la enseñanza y los aprendizajes. Nos preguntamos, por tanto, ¿qué papel puede desempeñar la 

Inteligencia artificial en el Prácticum? 

 

En cuanto a la modalidad, en esta convocatoria hemos mantenido la esencia de la presencialidad de 

convocatorias anteriores (conferencias, mesas redondas y talleres), al mismo tiempo que introducimos 

algunas modificaciones sobre el formato y organización de las sesiones.  Igualmente, apostamos por 

mantener un espacio virtual, por lo que, a la hora de participar, se podrá elegir una de estas dos 

modalidades presencial o virtual. 

Una de las novedades es la recuperación de los “grupos de discusión”, como espacios de encuentro que 

permiten intercambiar inquietudes e impresiones sobre determinadas temáticas. Estos grupos de 

discusión estarán liderados por un moderador/a que estimulará la libre participación de todos/as, 

intercambiando opiniones y experiencias, con la finalidad de que el grupo señale algunas cuestiones 

relevantes sobre el tema discutido. Por ejemplo: podrían identificarse los problemas que se presentan y 

sugerir soluciones; recoger buenas prácticas en ese ámbito y recomendar su generalización; hacer 

recomendaciones concretas sobre cómo mejorar el Prácticum en el ámbito que se ha discutido etc. 

Deseamos que con ello los asistentes tengan oportunidad no sólo de disfrutar personalmente del entorno 
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y el programa lúdico, sino también profesionalmente regresando a sus lugares de origen con nuevos 

aprendizajes e ideas, y menos dudas e incertezas, sobre el Prácticum y la práctica preprofesional. 

 

OBJETIVOS 

Con esta XVIII convocatoria se pretenden alcanzar los siguientes objetivos: 

▪ Indagar sobre el desarrollo de programas formativos duales o en alternancia en la educación 

superior, particularmente, en su vertiente práctica. 

▪ Compartir soluciones organizativas, tecnológicas y académicas que permitan dar respuesta a las 

demandas actuales.    

▪ Dirimir el posible papel de las prácticas externas en la formación para el empleo. 

▪ Analizar y reflexionar sobre el impacto que la Inteligencia Artificial puede tener en el diseño, 

desarrollo, asesoramiento y evaluación de las prácticas. 

 

LÍNEAS TEMÁTICAS 

Los participantes en este XVIII Symposium están invitados a aportar ideas y experiencias en relación a 

las siguientes líneas de temáticas: 

▪ Políticas que interfieren en el desarrollo de las prácticas externas. 

▪ Organización de las prácticas a la luz de los nuevos decretos. 

▪ Papel de la tutoría. 

▪ Tecnologías emergentes en el Prácticum. 

▪ Gestión y modelos de gestión de las prácticas. 

 

Mantenemos igualmente los tópicos permanentes en nuestra reflexión sobre el prácticum como 

son: 

▪ El Prácticum en los másteres y posgrados. 

▪ Las prácticas externas en el ámbito internacional. 

▪ Sistemas para el “aseguramiento de la calidad” del Prácticum. 

▪ Investigación e innovación en el Prácticum. 

▪ Redes de investigación y de innovación en prácticas externas y Prácticum. 

▪ Aportaciones de evidencias científicas a entornos interdisciplinares. 

▪ Transferencia de conocimientos a centros profesionales. 

▪ Seguimiento y evaluación de los aprendizajes a través de las TIC. 

▪ Desafíos y oportunidades de las TIC para el Prácticum y las prácticas externas. 
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Políticas que interfieren en el desarrollo de las prácticas externas 

 

POIO250028 Encuentro reflexivo por triada: una metodología activa que fomenta la 

reflexión en la práctica y el desarrollo de la competencia Trabajo en Equipo. 

 

Carlos Arturo Gonzalez Lara 

Instituto Superior de Formación Docente Salomé Urena Coordinación de Práctica Docente, ISFODOSU, Recinto 

Urania Montas 

 

INTRODUCCIÓN 

En el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), una de las competencias 

transversales más relevantes es el Trabajo en Equipo, ya que promueve habilidades esenciales para la 

interacción, la resolución de problemas y la construcción colaborativa del conocimiento (ISFODOSU, 

2023). Esta competencia implica desarrollar habilidades de comunicación asertiva, escucha activa, 

autorregulación, autogestión y reflexión crítica, además de la capacidad de integrarse en equipos 

interdisciplinarios y colaborar en la consecución de objetivos comunes (Collado-Sevilla y Fachelli, 2019). 

En este contexto, el Reglamento de Prácticas Docentes del Instituto, en su artículo 10, establece que los 

estudiantes deben conformar dúos o tríadas para su ingreso a las escuelas (ISFODOSU, 2018). Esta 

estructura organizativa favorece el aprendizaje colaborativo, permitiéndoles observar, analizar y 

reflexionar de manera crítica sobre las prácticas docentes y la gestión de grupos. Sin embargo, durante 

las asignaturas de Práctica Docente I, II y III, se ha identificado que los equipos requieren un 

acompañamiento cercano y personalizado para garantizar la efectividad del trabajo en equipo y 

colaborativo. Algunos estudiantes, acostumbrados a trabajos más individuales o grupales sin cohesión, 

enfrentan dificultades para establecer metas comunes, participar activamente y comprender la dinámica 

del trabajo en equipo. 

Para lograr un buen desempeño en estas asignaturas, es fundamental que los equipos establezcan 

relaciones sólidas y desarrollen la capacidad de reflexionar sobre sus experiencias prácticas. Este 

proceso les permitirá fortalecer las competencias necesarias para convertirse en docentes competentes 

y de calidad. En este sentido, el presente estudio analiza la implementación de la estrategia Encuentro 

Reflexivo por Tríadas (ERT), como una metodología activa (MA) diseñada para fomentar la reflexión sobre 

la práctica docente y potenciar la competencia de trabajo en equipo. Cabe destacar que una MA, 

constituyen un espacio de construcción de conocimiento con sentido y significado para los sujetos que 

aprenden (García-Cedeño et al., 2020). 

El ERT, es un espacio de diálogo y análisis crítico en el que los estudiantes identifican fortalezas y áreas 

de mejora en su desempeño colaborativo basado en la práctica reflexiva (González, 2020), esta 

metodología permite que los integrantes de la tríada anticipen y eviten dificultades, desarrollen habilidades 
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de comunicación efectiva, pensamiento crítico y liderazgo auténtico, y fortalezcan su identidad profesional 

como futuros docentes. A través de procesos de autoevaluación, coevaluación y retroalimentación, los 

practicantes consolidan sus capacidades para el trabajo en equipo, promoviendo un aprendizaje 

significativo basado en la interacción, relaciones interpersonales y la construcción de conocimientos 

compartidos. 

OBJETIVOS 

Analizar los aporte, beneficios e importancia que tuvo la implementación de la estrategia encuentros 

reflexivos por triadas como metodología activa en los estudiantes de la licenciatura en Educación Primaria 

Segundo Ciclo después de su implementación. 

MÉTODO 

El estudio se enmarcó en un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo y exploratorio, con el propósito de 

analizar la percepción de los estudiantes sobre los aportes, beneficios e importancia de la estrategia en 

su desarrollo personal y profesional. La población estuvo conformada por 33 mujeres (62.3%) y 20 

hombres (37.7%), quienes cursaron el primer ciclo de práctica docente. Para la recolección de datos se 

emplearon observaciones, encuestas, indagación dialógica y revisión sistemática de registros. Como 

instrumentos se utilizaron cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas y diarios reflexivos. 

Los datos fueron codificados y categorizados en Excel, y posteriormente analizados mediante tablas para 

identificar patrones y tendencias en las respuestas. 

DISCUSIÓN 

Los resultados evidenciaron que la metodología activa Encuentro Reflexivo por Tríadas tiene un impacto 

significativo en el desarrollo de la competencia de trabajo en equipo. Se identificó un fortalecimiento de la 

colaboración, el liderazgo auténtico y valores como la confianza, el respeto y la responsabilidad. Estos 

hallazgos coinciden con lo planteado por ISFODOSU (2018), que resalta la importancia de propiciar 

espacios de reflexión en las Prácticas Docentes para mejorar el desempeño individual y grupal. Asimismo, 

su implementación ha permitido que los estudiantes reflexionen sobre sus prácticas docentes y su 

crecimiento personal y profesional promoviendo una mayor integración y compromiso dentro de los 

equipos de trabajo. Asimismo, su implementación ha permitido que los estudiantes analicen sus 

intervenciones docentes y su crecimiento personal, promoviendo una mayor integración y compromiso 

dentro de los equipos de trabajo. Además, se identificaron fortalezas y áreas de mejora en cada 

integrante, lo que ha favorecido el desarrollo de habilidades comunicativas, el pensamiento crítico, 

reflexiones significativas sobre la práctica y la toma de decisiones en conjunto. 

Cabe destacar que la estrategia promueve el aprendizaje experiencial, alineándose con los expuestos 

Espinar y Vigueras (2020) y Perrenoud (2004), quienes destacan que la reflexión y estar en comunidad 

potencian el pensamiento crítico, la capacidad para analizar y la toma de decisiones conjuntas. Además, 

la estrategia fomenta la interacción significativa entre los integrantes, consolidando la importancia del 

apoyo mutuo en el proceso de formación docente. La retroalimentación constante y la oportunidad de 



XVIII Symposium Internacional sobre el practicum y las prácticas 
externas 

Página 16 de 329 

 

 

discutir desafíos y logros dentro del equipo han sido claves para mejorar la experiencia de aprendizaje en 

las asignaturas de Práctica Docente I, II y III. 

Entre los beneficios reportados, los estudiantes manifestaron una alta satisfacción con la metodología, 

describiéndola como enriquecedora, innovadora y transformadora. A través del diálogo reflexivo, lograron 

mejorar su comunicación, asumir responsabilidades compartidas y resolver problemas de manera 

colaborativa, lo que fortaleció su perfil profesional como docentes en formación, datos relacionados con 

los de Domingo y Gómez (2014), quien resalta el papel de la comunicación como base para el desarrollo 

de capacidades y habilidades. También la metodología permite que el docente conozca a sus estudiantes 

y esté pendiente a los procesos que vive. Esto favorece la empatía y la relación estrecha que debe existir 

entre ambos. 

La estrategia Encuentro Reflexivo por Tríadas se consolida como una metodología clave en la formación 

de docentes reflexivos, comprometidos y preparados para los desafíos del ejercicio profesional. Al 

fomentar el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y la construcción de relaciones basadas en el 

respeto y la confianza, esta metodología contribuye a un aprendizaje más significativo y humano. 

Además, permitió a los estudiantes comprender que el trabajo en equipo va más allá de la simple 

colaboración académica, favoreciendo la reflexión sobre su práctica, el desarrollo de competencias 

interpersonales y la consolidación de una identidad docente basada en la empatía y la cooperación. 
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INTRODUCCIÓN 

En el contexto universitario asturiano, la Mención de Lengua Asturiana, dentro del Grado en Maestro en 

Educación Primaria, representa la formación inicial del futuro profesorado de Lengua Asturiana y 

Literatura en la etapa de Educación Primaria (Armesto, 2003). Esta especialidad está configurada por 

cinco asignaturas teórico-prácticas más unas prácticas académicas externas (González-Riaño y 

Fernández-Costales, 2014), al igual que el resto de especialidades de la titulación. Sin embargo, este 

periodo formativo en los centros escolares), una fase fundamental para el desarrollo competencial de los 

maestros en prácticas (Zabalza, 2011), presenta una serie de desigualdades estructurales en relación 

con el resto de especialidades (Avello-Rodríguez y González-Riaño, 2023). 

A diferencia de otras menciones como Lengua Extranjera: inglés o Educación Física, el estudiantado de 

la mención de asturiano se enfrenta a limitaciones horarias, organizativas e institucionales que 

condicionan su experiencia formativa (Avello-Rodríguez y González-Riaño, 2023). Estas dificultades 

podrían derivar, en gran medida, de la situación de la lengua asturiana en el sistema educativo, con una 

asignatura optativa y un profesorado en interinidad permanente, sin la especialidad docente reconocida, 

en plazas poco estables y sin horarios consolidados en los centros educativos (Hevia-Artime y González-

Riaño, 2014). En este sentido, la preparación práctica del alumnado universitario, dado el bajo 

reconocimiento curricular de la asignatura, se podría estar viendo debilitado, con una planificación y 

ejecución del Prácticum, como vemos, problemática. 

La hipótesis de partida es que la situación responde a un marco político en el que la lengua asturiana, a 

pesar de tener reconocimiento jurídico y social como lengua tradicional de Asturias (Llera-Ramo, 2018), 

todavía no cuenta con el estatus de lengua oficial, lo que podría estar condicionando el desarrollo de 

políticas lingüísticas coherentes y efectivas en el ámbito educativo (Suari Rodrigue y González-Riaño, 

2021). 

OBJETIVOS 

El presente trabajo tiene como finalidad analizar las condiciones en las que se desarrolla el Prácticum IV 

de la Mención de Lengua Asturiana del Grado en Maestro en Educación Primaria de la Universidad de 

Oviedo. En concreto, se plantean los siguientes objetivos: 

1. Identificar las principales dificultades organizativas, curriculares e institucionales que afectan al 

desarrollo del Prácticum de la Mención de Lengua Asturiana. 

2. Contrastar la carga práctica y las oportunidades formativas del alumnado de esta mención con las de 

los estudiantes de los Prácticum del resto de menciones. 
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3. Determinar si la falta de reconocimiento oficial de la lengua asturiana incide en la planificación y en la 

experiencia formativa del estudiantado en prácticas y conocer el impacto en la equidad de la formación 

inicial docente. 

MÉTODO 

Este estudio se enmarca en una metodología cualitativa, de carácter exploratorio e interpretativo, 

orientada a comprender en profundidad las experiencias y percepciones de los agentes implicados en el 

desarrollo del Prácticum en la Mención de Lengua Asturiana. Se han utilizado dos técnicas principales de 

recogida de información: el grupo de discusión y la entrevista en profundidad. 

En primer lugar, se ha conformado un grupo de discusión integrado por seis participantes: dos antiguos 

estudiantes egresados de la mención de asturiano, dos profesores tutores de la Facultad de Formación 

del Profesorado y Educación y dos maestros tutores de los centros escolares que han acogido alumnado 

en prácticas. Este grupo permitirá generar un diálogo colectivo que visibilice las problemáticas 

compartidas y las divergencias de enfoque entre los distintos perfiles. 

En segundo lugar, se han diseñado entrevistas en profundidad dirigidas a un total de veinte tutores: diez 

del ámbito universitario y diez del ámbito escolar. Las entrevistas, de carácter semiestructurado, 

permitirán recoger testimonios individualizados y detallados sobre la planificación, desarrollo y evaluación 

del Prácticum, así como sobre las limitaciones estructurales derivadas de la situación institucional 

(escolarización) de la lengua asturiana. 

El análisis de los datos se realizará mediante el software MAXQDA que generará una de categorización 

temática, para lo que después se aplicarán criterios de triangulación que garantizarán la fiabilidad y validez 

de los resultados.  

DISCUSIÓN 

Los principales resultados obtenidos a partir del grupo de discusión y las entrevistas en profundidad 

muestran una serie de obstáculos estructurales que dificultan el desarrollo del Prácticum de la Mención 

de Lengua Asturiana y generan desigualdad formativa respecto a otras especialidades. Una de las 

principales conclusiones es la escasa oferta de centros educativos que sean centros de prácticas para 

los estudiantes de la Mención de Lengua Asturiana, lo que limita considerablemente las opciones de 

elección del alumnado y condiciona la calidad y diversidad de sus experiencias docentes. 

Asimismo, se ha constatado que en algunos casos la asignación de maestros tutores es deficitaria ya que 

estos, mayoritariamente, son interinos y con poca experiencia previa en tareas de tutorización, lo que 

pone en entredicho la calidad del seguimiento formativo y los saberes prácticos adquiridos en el contexto 

escolar. 

Además, se identificó que, al tratarse de una asignatura optativa, el estudiantado de esta mención no 

completa el mismo número de horas presenciales en los centros que el de otras menciones. Esta 

situación, unida a la elevada carga de estudiantes por tutor universitario, dificulta la planificación de las 



XVIII Symposium Internacional sobre el practicum y las prácticas 
externas 

Página 20 de 329 

 

 

visitas de seguimiento, especialmente en relación con el resto de menciones con mayor presencia horaria. 

En conjunto, los hallazgos evidencian una situación de clara desventaja para el alumnado de la mención 

de asturiano, derivada en gran parte de las condiciones de escolarización de la materia (profesorado sin 

especialidad docente, voluntariedad de la asignatura, pocas horas semanales, escasez de recursos y 

materiales, etc.) y de la peculiar situación socio-política y jurídica de lengua propia de la comunidad que 

no tiene el estatus de lengua oficial. 

Las conclusiones, en definitiva, dan cuenta y subrayan la necesidad urgente de avanzar hacia políticas 

de planificación educativa más equitativas que reconozcan el valor formativo y profesional de esta 

especialidad en todos los ámbitos y en igualdad de condiciones que el resto de especialidades docentes 

ya que, después de 40 años de presencia escolar, el asturiano logra mantenerse, con dificultades, gracias 

al compromiso del profesorado y de la comunidad educativa.  
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INTRODUCCIÓN 

Las prácticas docentes se definen como un conjunto de acciones, tendentes a desarrollar competencias 

propias de la pedagogía que contribuyen al desarrollo efectivo de las actividades pedagógicas dentro o 

fuera de un aula.  Es importante destacar que estas prácticas orientan, articulan, regulan y evalúan el 

conjunto de procesos, actores, asignaturas y acciones que facilitan el desarrollo de las competencias 

pedagógicas durante la formación inicial docente. Una de las acciones que favorecen o potencian la 

práctica docente, es el acompañamiento pedagógico, debido a que se constituye en un espacio de 

reflexión, autoevaluación y retroalimentación del trabajo que realizan los docentes en formación o en 

ejercicio. El acompañamiento docente busca fortalecer el desarrollo de actividades prácticas de los 

docentes en formación para desempeñarse con efectividad en el aula (Instituto Superior de Formación 

Docente Salomé Ureña, ISFODOSU, 2023). 

El fortalecimiento de la práctica docente es un elemento fundamental para mejorar la calidad educativa, 

especialmente en la formación de maestros. Por lo que, el acompañamiento pedagógico se presenta 

como una estrategia fundamental para potenciar el desarrollo profesional de los docentes en formación, 

brindándoles orientación, seguimiento en los diferentes procesos de intervención, retroalimentación y 

apoyo continuo en su proceso de aprendizaje (Távarez Sánchez, 2023). 

Abanto Zorrilla et al. (2021) realizaron una revisión sistemática en la que examinaron artículos científicos 

publicados entre 2014 y 2021. Los resultados evidenciaron que el acompañamiento pedagógico no solo 

mejora las habilidades docentes, sino que también promueve un clima de comunicación afectiva y 

colaboración entre el acompañante y el docente acompañado, lo que repercute positivamente en el 

aprendizaje estudiantil. Además, el estudio destaca que esta estrategia contribuye a la innovación 

educativa mediante la reflexión crítica y la retroalimentación continua. 

Por su parte, Beltrán-Véliz et al. (2024) analizaron el rol del acompañamiento pedagógico en contextos 

rurales de la región del Bío Bío (Chile), empleando un enfoque cualitativo y un diseño de estudio de caso 

colectivo. Mediante entrevistas semiestructuradas y análisis documental con 19 docentes, encontraron 

que el acompañamiento fomenta la planificación colaborativa, la retroalimentación sistemática (tanto oral 

como escrita) y el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior. Asimismo, el estudio 

subraya que esta práctica impulsa la innovación docente a través del diálogo reflexivo y el trabajo entre 

pares, lo que favorece un liderazgo pedagógico más efectivo. 

Ante lo expuesto, se considera necesario acompañar los procesos pedagógicos de los docentes en 

formación durante su proceso de práctica docente para fortalecer sus competencias didácticas, fomentar 
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la reflexión y garantizar una enseñanza de calidad. Esto permite que los futuros docentes desarrollen 

estrategias innovadoras, se enfrenten con mayor seguridad a los retos del aula y promuevan un 

aprendizaje significativo en sus estudiantes. 

OBJETIVOS 

Esta experiencia se enmarca en la Licenciatura en Educación Primaria Primer Ciclo, donde el 

acompañamiento pedagógico ha permitido no solo reforzar las competencias didácticas y metodológicas 

de los futuros docentes, sino también fomentar la reflexión crítica sobre su práctica. Aplicando una 

metodología cualitativa que permitió la recolección de datos a partir de acompañamiento a 4 grupos de 

manera sistemática en períodos consecutivos desde el 2023 hasta el 2025 en la asignatura de Práctica 

Docente, en el tercer y cuarto año de formación. 

 Durante la fase diagnóstica, que fue desarrollada al inicio de la práctica IV, mediante la aplicación de un 

instrumento de recogida de información sobre conocimientos previos y expectativas, los docentes en 

formación indicaron sentirse un poco inseguros para enfrentarse a grupos de estudiantes, en el entendido 

de que pensaban que les faltaba experiencias en la aplicación de técnicas y estrategias metodológicas 

para aplicarlas en el aula; aunque tenían la base teórica en cada una de éstas áreas, las que habían 

adquirido a través de los procesos de aula en las asignaturas referentes a procesos de enseñanza 

aprendizaje, fundamentos del currículo, planificación y evaluación de los aprendizajes. 

En una segunda fase se procedió al desarrollo de las competencias específicas de los docentes en 

formación, para responder al perfil de egreso correspondiente al plan de estudios de la Licenciatura en 

Educación Primaria Primer Ciclo, en la cual los estudiantes realizaron una serie de actividades prácticas 

que les permitieron aplicar los conocimientos que tenían para el desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje con estudiantes de primer ciclo de primaria. 

 

MÉTODO 

En una tercera fase, durante el proceso de evaluación y reflexión sobre la práctica, los docentes en 

formación valoraron la experiencia del acompañamiento pedagógico como un proceso enriquecedor y de 

gran aprendizaje, que contribuyó a la mejora de sus competencias aplicando los conocimientos en un 

entorno real, pasar de una práctica a otra en esa etapa consideran que fue un reto, pero, al mismo tiempo 

una gran oportunidad de crecimiento y mejora profesional. 

Por otro lado, indicaron que es una de las acciones motivadoras que se lleva a cabo desde las prácticas 

docentes ISFODOSU del Recinto Juan Vicente Moscoso. Los datos fueron recolectados por medio de 

una tabla de conocimientos previos para la fase diagnóstica, una guía de observación para la parte 

práctica, una guía de entrevista para los docentes anfitriones y un cuestionario en Google Forms para la 

valoración de las prácticas por los docentes en formación. 

Es importante clarificar que todo este proceso se lleva a cabo a través de visitas a los centros educativos 
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donde los estudiantes en formación realizan las intervenciones de aula, encuentro semanales para 

discutir, reflexionar y analizar la pertinencia de las intervenciones de cada estudiante en formación, se 

hace uso del diario reflexivo, por medio del cual, se van recogiendo las experiencias e impresiones y 

percepciones de los estudiantes para poder orientarles de manera efectiva. 

DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en esta experiencia reflejan la importancia del acompañamiento pedagógico en 

la formación de docentes del nivel primario del ISFODOSU, Recinto Juan Vicente Moscoso. 

A partir de la experiencia analizada, se concluye que el acompañamiento pedagógico desempeña un 

papel importante en la formación de docentes del nivel primario, favoreciendo el desarrollo de 

competencias pedagógicas y la reflexión sobre la práctica educativa. La implementación de estrategias 

de seguimiento y retroalimentación contribuyó a mejorar la confianza y el desempeño de los docentes en 

formación, permitiéndoles enfrentar los desafíos del aula con mayor seguridad y preparación. Entre los 

resultados obtenidos se logró potenciar elementos pedagógicos que permiten seguir enriqueciendo la 

práctica docente. 
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POIO250082 La coordinación del Practicum en el actual contexto social: adaptaciones 

y cuestionamientos 

 

Elena María Ayllón Alonso, Banesa Mena García, Pedro Sanz Gómez 

Facultad de Psicología - Universidad Complutense de Madrid Dpto. Psicología Social, del Trabajo y Diferencial 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años las prácticas externas, obligatorias u optativas según el Plan de Estudios, han sufrido 

algunos cambios de importancia. Estos cambios vienen propiciados por diversos aspectos, siendo uno de 

ellos el contexto social en que se enmarcan: la ley y otros marcos normativos (propios de las diferentes 

universidades, facultades o planes de estudios), el aumento en la demanda de estas actividades 

(propiciada, en gran medida, por la proliferación de Grados y Postgrados) o el consecuente aumento en 

la competencia por conseguir plazas de prácticas (competencia desequilibrada cuando se trata de 

universidades públicas y privadas). 

OBJETIVOS 

Analizar el papel de la coordinación del Practicum en títulos de grados públicos, en un contexto en el 

que confluyen una creciente competencia y limitaciones-recortes en las universidades públicas: 

1. Conocer las competencias propias de la coordinación de las prácticas de grado: 

o o Analizar las funciones de la coordinación; 

o o Describir las tareas habituales de la coordinación. 

2. Profundizar en la evolución de estas competencias a lo largo de la última década. 

3. Analizar la consideración de la coordinación del Practicum, entendida como el reconocimiento 

que se hace de esta labor. 

MÉTODO 

Revisión de las competencias propias del rol de coordinador/a de las prácticas (obligatorias o no) 

propias de los grados de las universidades públicas a través del análisis de documentos normativos y la 

recogida de información a través de entrevistas con diferentes coordinadores. 

DISCUSIÓN 

En el momento actual se está recogiendo la información que permitirá su análisis para conocer las 

competencias (tanto las normativas como las reales o asumidas) del rol de coordinador/a del Practicum y 

la evolución de las mismas en la última década, así como para conocer el reconocimiento de las mismas 

por parte de la Universidad como institución. 

Nuestra hipótesis apunta a que muchas de estas competencias (a modo de funciones y de tareas) en la 

práctica real no se recogen en las diversas normativas y que, por ello, no existe una consideración 
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suficiente (por ejemplo, en forma de dedicación docente) de las mismas. 
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Organización de las prácticas a la luz de los nuevos decretos 

POIO250106 "La organización de las prácticas académicas externas y estancias 

formativas a la luz de los nuevos decretos: Análisis y propuestas desde el Libro 

Blanco de las Prácticas" 

 

Carmen Palomino Pérez 

Fundación Universidad Empresa Dirección 

INTRODUCCIÓN 

Las prácticas académicas externas y las estancias formativas en entidades de acogida constituyen un 

pilar fundamental en la formación del estudiantado universitario y de formación profesional. En un contexto 

marcado por la necesidad de alinear la educación con las demandas del mercado laboral, la regulación 

de estas prácticas ha evolucionado significativamente en los últimos años. Los nuevos decretos, como el 

Real Decreto 592/2014 y el Real Decreto 659/2023, han establecido un marco legal más claro y exigente, 

garantizando la calidad y la pertinencia de estas experiencias formativas. En este sentido, el Libro Blanco 

de las Prácticas, promovido por la Red de Fundaciones Universidad Empresa (RedFUE) y coordinado 

por la Fundación Universidad Empresa (FUE), se presenta como una herramienta esencial para orientar 

a las instituciones educativas, las entidades de acogida y los estudiantes en la implementación de 

prácticas de calidad. 

OBJETIVOS 

El objetivo general del Libro Blanco de las Prácticas es elaborar un documento marco que sirva de guía a 

los principales agentes implicados en las prácticas académicas externas y estancias formativas, 

incluyendo la Administración pública, entidades de acogida, gestores, tutores y estudiantes. Entre sus 

objetivos específicos destacan: 

Identificar y analizar los contratos formativos y las prácticas académicas externas en la formación dual. 

Crear un repositorio de experiencias significativas para diseñar programas de prácticas de calidad. 

Revisar el marco legal vigente y proponer mejoras en su regulación. 

Exponer los beneficios, desafíos y obstáculos de las prácticas académicas externas. 

Fomentar la regulación adecuada de los diversos tipos de prácticas desde la perspectiva de la calidad. 

 

MÉTODO 

El Libro Blanco se basa en un enfoque colaborativo que integra las perspectivas de entidades 

significativas como la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), la Coordinadora 

de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), la Conferencia de Consejos 

Sociales (CCS), la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), la Confederación 
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Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Cámara de Comercio de España. Este enfoque 

permite abordar la problemática de las prácticas desde una visión integral y multidisciplinar. 

Los recursos utilizados incluyen: análisis exhaustivo de la normativa vigente, revisión de experiencias 

previas y consulta con expertos del ámbito educativo y empresarial. Además, se han recopilado datos 

sobre la empleabilidad de los estudiantes que han realizado prácticas, demostrando su impacto positivo 

en la inserción laboral. 

DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en el análisis del Libro Blanco de las Prácticas evidencian que las prácticas 

académicas externas y las estancias formativas en entidades de acogida son herramientas fundamentales 

para mejorar la empleabilidad del estudiantado y su preparación para el mercado laboral. Los datos 

recopilados, como los de la Encuesta de Inserción Laboral de Titulados Universitarios (INE, 2019), 

muestran que los graduados que han realizado prácticas académicas externas tienen una tasa de 

empleabilidad del 91,3 %, frente al 87,3 % de aquellos que no las han realizado. Este incremento de 4 

puntos porcentuales subraya la importancia de las prácticas como un elemento diferenciador en la 

formación integral de los estudiantes. Además, el informe del Consejo Económico y Social (CES, 2023) 

destaca que la formación dual, tanto en el ámbito universitario como en el de la formación profesional, 

mejora significativamente la inserción laboral de los jóvenes. La formación dual universitaria, aunque 

menos desarrollada en España, ha demostrado ser una estrategia efectiva para alinear la educación con 

las necesidades del mercado laboral. 

El Libro Blanco también pone de manifiesto la necesidad de un marco legal claro y exigente que garantice 

la calidad de las prácticas académicas externas y las estancias formativas. Los nuevos decretos, como el 

Real Decreto 592/2014 y el Real Decreto 659/2023, han sentado las bases para una regulación más 

rigurosa, aunque todavía existen desafíos que deben abordarse. Entre ellos, destaca la necesidad de una 

mayor colaboración entre las instituciones educativas y las entidades de acogida, así como la 

implementación de mecanismos de seguimiento y evaluación que aseguren la calidad de las prácticas. 

Uno de los aspectos más relevantes es la distinción entre las prácticas académicas externas y otras 

fórmulas de incorporación al mercado laboral, como las prácticas no laborales del RD 1543/2011 o los 

programas de Garantía Juvenil. Esta distinción es crucial para evitar confusiones y garantizar que las 

prácticas académicas se desarrollen en un marco adecuado y con objetivos formativos claros. Las 

prácticas no laborales, aunque también buscan mejorar la empleabilidad, se enmarcan en políticas activas 

de empleo y no están directamente vinculadas a la formación académica. 

El Libro Blanco también subraya la importancia de la tutorización en las prácticas académicas externas. 

La figura del tutor académico y del tutor en la entidad de acogida es esencial para asegurar el seguimiento 

y la calidad de los resultados de aprendizaje práctico e integrado del estudiante. La tutorización no solo 

garantiza que el estudiante adquiera las habilidades y conocimientos previstos, sino que también facilita 

la integración en el entorno laboral y el desarrollo personal y profesional. 
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Además, el Libro Blanco de las Prácticas destaca la necesidad de una mayor flexibilidad en la duración y 

el diseño de las prácticas para adaptarse a las necesidades específicas de cada estudiante y cada entidad 

de acogida. La duración de las prácticas debe ser coherente con los objetivos formativos y los créditos 

asignados, y debe adaptarse al horario académico del estudiante para no interferir con su formación 

teórica. En este sentido, universidades y entidades de acogida deben trabajar conjuntamente para diseñar 

programas de prácticas que sean relevantes y adecuados para cada caso. 

La evaluación de las prácticas debe ser un proceso colaborativo entre la institución educativa y la entidad 

de acogida, garantizando que el estudiante esté adquiria las habilidades y conocimientos previstos. Las 

reuniones periódicas de seguimiento son obligatorias, y los informes de los tutores y los estudiantes 

proporcionan una visión detallada del trabajo realizado, los desafíos enfrentados y las habilidades 

adquiridas. La evaluación no solo se centra en el desempeño técnico, sino también en el desarrollo 

personal y profesional, ya que el objetivo último es ayudar a cada persona a crecer y mejorar en diversos 

aspectos de su formación. 

Así, el Libro Blanco de las Prácticas proporciona un marco integral para la organización y regulación de 

las prácticas académicas externas y las estancias formativas en entidades de acogida. Los nuevos 

decretos sientan las bases para una regulación más rigurosa, pero todavía existen desafíos que deben 

abordarse. La colaboración entre las instituciones educativas y las entidades de acogida, la 

implementación de mecanismos de seguimiento y evaluación, y la distinción clara entre las prácticas 

académicas y otras fórmulas de incorporación al mercado laboral son esenciales para garantizar la calidad 

y la pertinencia de estas experiencias formativas. La tutorización y la flexibilidad en el diseño de las 

prácticas también son aspectos cruciales para asegurar la adquisición de habilidades y conocimientos 

óptimos para la futura inserción laboral.  
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POIO250053 Competencias Docentes en el Practicum: Percepciones de los 

estudiantes en los Grados de Educación Infantil y Primaria 

Saray Prados Bravo1, Brizeida Raquel Hernández Sánchez2, Sara García Sastre3 

 

1 Universidad de Valladolid / Facultad de Educación y Trabajo Social Departamento de Didáctica de la Expresión 

Musical, Plástica y Corporal 

2 Psicología 

3 Pedagogía 

INTRODUCCIÓN 

La LOMLOE (2020) establece un marco normativo integral para el sistema educativo en España, 

destacando la inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (2015) 

en el currículo, con énfasis en una educación de calidad (ODS 4) y el fomento del desarrollo sostenible. 

Los Reales Decretos de 2022 para Educación Infantil (RD 95/2022) y Primaria (RD 157/2022) refuerzan 

la importancia de las prácticas profesionales en la formación inicial del profesorado. Estas prácticas no 

solo se consideran una experiencia complementaria, sino una fase esencial en el aprendizaje, con el fin 

de garantizar que los futuros docentes puedan enfrentar los retos educativos del siglo XXI. Estos decretos 

promueven la combinación de formación académica y experiencia práctica.  

El Prácticum en los Grados de Educación Infantil y Primaria es fundamental para la formación inicial del 

profesorado, proporcionando experiencias prácticas en contextos educativos reales. Estudios como el de 

Mendoza Lira y Covarrubias (2016), destacan el impacto del Prácticum en la adquisición de competencias 

docentes, reforzando su papel como puente entre la universidad y la práctica profesional. Del Arco, Gairín 

y Armengol (2021) subrayan que el Prácticum promueve un desarrollo competencial significativo en la 

formación de maestros, especialmente en la gestión del aula.  

La literatura respalda la relevancia del Prácticum para el conocimiento profesional de los futuros docentes. 

Latorre (2007) subraya que este periodo es clave para desarrollar competencias profesionales en 

contextos reales. Sáiz (2015) y Pañellas y Palau (2012) muestran cómo el Prácticum favorece el desarrollo 

de competencias reflexivas y de planificación educativa.  

En este estudio se analizan los resultados obtenidos a partir de un cuestionario aplicado previamente a 

la realización del Practicum II del alumnado de los grados de Educación Infantil y Primaria de la Facultad 

de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid.  

OBJETIVOS 

El objetivo principal de este estudio es conocer la percepción del alumnado de los Grados de Educación 

Infantil y Primaria respecto a la asignatura de Prácticum II, evaluando en qué medida esta contribuye al 

desarrollo de las competencias necesarias para el ejercicio profesional docente.   
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MÉTODO 

El cuestionario validado utilizado se basa en el estudio de Mendoza Lira y Covarrubias (2016). La 

investigación tiene como finalidad identificar las competencias y dimensiones implicadas en esta 

formación práctica, mediante la aplicación de dicho cuestionario antes y después del periodo de prácticas. 

Se muestran a continuación los resultados de su aplicación antes de las prácticas, a la espera de la 

finalización de éstas para poder realizar el cuestionario de nuevo.  

Para alcanzar los objetivos planteados, se calcularon diferentes medidas estadísticas: la media de cada 

dimensión para cada estudiante, el coeficiente Alfa de Cronbach para evaluar la fiabilidad interna de cada 

dimensión, y la media general para cada grupo de ítems.   

 El cuestionario fue completado por un total de 85 participantes y consta de 34 ítems evaluados mediante 

una escala de tipo Likert. Las opciones de respuesta fueron: "Totalmente en desacuerdo (1)", "En 

desacuerdo (2)", "Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3)", "De acuerdo (4)" y "Totalmente de acuerdo (5)". 

Las preguntas se agrupan en siete dimensiones: Competencias Metodológicas, Técnicas, Participativas, 

Personales, Reflexivas, Sociales e Implicación. Además, se recogió información sociodemográfica 

relevante como el género, la edad y el grado al que pertenecía el alumnado.  

El análisis del perfil de la muestra reveló una mayor proporción de mujeres entre los participantes. 

Además, el número de participantes de Primaria era mayor que el de Infantil. En cuanto a la edad, se 

establecieron dos rangos: ‘20-22 años’ y ‘23 años o más’, siendo este último el menos representado.  

DISCUSIÓN 

En cuanto a los resultados obtenidos, todas las dimensiones presentan valores superiores a 4, lo que 

indica unas expectativas elevadas por parte del alumnado respecto al Prácticum. La dimensión con 

puntuación media más baja es la social (4,17), mientras que la personal alcanza la más alta (4,75).  

El coeficiente Alfa de Cronbach mide la consistencia interna de las escalas, indicando el grado de 

correlación entre los ítems. Todos los valores se sitúan entre 0,76 y 0,83, lo cual denota una consistencia 

aceptable y fiable en todas las dimensiones.  

En cuanto a las variables más representativas, los resultados apuntan a que el alumnado valora el 

Prácticum como una experiencia esencial para su desarrollo profesional con puntuaciones medias 

superiores a 4 en todas las dimensiones; en cambio, se detecta menor interés en la elaboración de 

documentación propia de la acción docente y en la participación en actividades extraescolares, lo que 

sugiere áreas a potenciar. La dimensión personal destaca por su elevada valoración, reflejando una 

percepción positiva del crecimiento individual. Por el contrario, la dimensión social obtiene la puntuación 

más baja, lo que podría indicar la necesidad de fortalecer las relaciones interpersonales en el contexto de 

prácticas. No obstante, las dimensiones técnica y participativa podrían ser objeto de revisión para 

fortalecer su robustez estadística.  

En cuanto a variables específicas, los datos revelan que los estudiantes consideran las prácticas como 
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un espacio clave para su desarrollo profesional y su futura labor docente. Sin embargo, muestran menor 

interés en la elaboración de documentos propios de la acción docente y en la participación en 

actividades extraescolares. Esto sugiere la necesidad de reforzar el vínculo entre la teoría y la práctica, 

incentivando una mayor implicación en actividades complementarias que contribuyan a su formación 

integral.  
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POIO250088 Diseño y validación de una rúbrica para la evaluación del Practicum de 

Educación social por parte de los instructores: ESSOST incorporando las 

competencias en sostenibilidad en Educación Social 

Esther Cruz Iglesias1, Elixabete Saenz Arrrizubieta, Itsaso Arocena Pérez, Eider Gamboa Ruiz de 

Eguilaz3, Estibaliz Amenabarro4, Nerea Permach Martín1 

 

1 Facultad de Educación, Filosofía y Antropología, UPV/EHU Didáctica y Organización Escolar 

3 Ciencias de la Educación 

4 Facultad de Educación, Filosofía y Antropología, UPV/EHU Ciencias de la Educación 

INTRODUCCIÓN 

El diseño de la rúbrica denominada ESSOST se fundamenta en un sólido marco normativo y académico 

que garantiza su alineación con las exigencias actuales de la educación superior. En primer lugar, el Real 

Decreto 822/2021, en su Artículo 5.2, establece la obligatoriedad de asegurar la adquisición de 

competencias transversales, entre las que destaca explícitamente la "sostenibilidad y compromiso 

ambiental", lo que justifica la inclusión de criterios evaluativos vinculados a la responsabilidad ecológica 

y social. A nivel institucional, se incorporan las Competencias Transversales de la UPV/EHU (UPV/EHU, 

2019), que refuerza la dimensión axiológica y ambiental en la formación del estudiantado. Finalmente, 

desde el enfoque pedagógico, el Marco EDINSOST (2019) proporciona un sistema estructurado para 

evaluar competencias en sostenibilidad, asegurando que los indicadores de la rúbrica no solo midan 

conocimientos, sino también su aplicación en contextos reales y su impacto en la formación de 

profesionales comprometidos con la transformación social. Esta triple fundamentación (legal, institucional 

y pedagógica) garantiza que la rúbrica no solo cumpla con los requisitos normativos, sino que también 

responda a las demandas académicas de integrar la sostenibilidad de manera transversal y evaluable, en 

línea con los estándares internacionales de educación superior. Asimismo, la rúbrica se alinea con las 

competencias específicas del Practicum de Educación Social, consolidándose como un instrumento 

riguroso y válido para la evaluación integral del alumnado.  

OBJETIVOS 

El presente estudio tiene como primer objetivo describir el proceso de diseño de la rúbrica de evaluación 

de competencias en sostenibilidad denominada ESSOST aplicable al Practicum, una fase clave en la 

formación de futuros profesionales de la Educación Social. El diseño sigue una metodología participativa, 

involucrando a docentes y tutores de prácticas, con el fin de definir indicadores claros, observables y 

alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Como segundo objetivo, se exponen los 

resultados de la validación de la rúbrica, obtenidos mediante un proceso de consulta a docentes 

universitarios y profesionales del ámbito socioeducativo. Esta validación incluyó juicio de expertos y 

pruebas piloto en contextos reales de Practicum, evaluando la claridad, relevancia y viabilidad de los 

criterios propuestos. 
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 MÉTODO 

El diseño de la rúbrica se estructuró en 4 fases: Revisión documental, diseño preliminar, validación por 

expertos y prueba piloto. 

1. Revisión documental: Análisis del RD 822/2021, competencias UPV/EHU (2023) y marcos 

internacionales (CRUE, 2021 y UNESCO, 2017). 

2. Diseño preliminar: Elaboración de una matriz con las competencias del Practicum de Educación 

Social. 

             o   Intervenir profesionalmente en contextos de la Educación Social, sobre las bases teórico-

prácticas de la Educación Social, desde claves      éticas y de respeto a la deontología profesional, con 

perspectiva de género y responsabilidad profesional. 

             o   Construir colaborativamente conocimiento sobre el ser y el hacer profesional de la educación 

social, a través de la investigación y el análisis de la práctica, contribuyendo a generar un interés hacia la 

mejora continua. 

             o   Comunicar de forma argumentada, tanto por escrito como de forma oral, cualquier tipo de 

tarea que configura el quehacer profesional de los educadores y educadoras sociales (intervención, 

formación, investigación e innovación). 

             o   Trabajar en grupos interdisciplinares e interinstitucionales. 

             o   Analizar la realidad educativa de una forma reflexiva, metódica y sistemática, teniendo en 

cuenta, entre otras, la perspectiva de género. 

3. Incorporación en la matriz de las 4 competencias de EDINSOST para educación: 

             o   SOST 1: Contextualización crítica del conocimiento, estableciendo interrelaciones con la 

problemática social, económica y ambiental, local y/o global. 

             o   SOST 2: Utilización sostenible de recursos y prevención de impactos negativos sobre el medio 

natural y social. 

             o   SOST 3: Participación en procesos comunitarios que promuevan la Sostenibilidad 

             o   SOST 4: Aplicación de principios éticos relacionados con los valores de la Sostenibilidad en 

los comportamientos personales y profesionales. 

4. Validación por expertos: Evaluación mediante Delphi con 5 profesionales (coordinadores de 

Practicum) 

5. Prueba piloto: Aplicación a 8 instructores durante el curso 2024-25, con ajustes tras el análisis 

de resultados. 
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 DISCUSIÓN 

4. Resultados y Discusión 

Los resultados demuestran un alto grado de consenso en la evaluación realizada por los y las 

profesionales en cuanto a la utilidad de la rúbrica para evaluar competencias como el pensamiento crítico 

ante desafíos ambientales, la colaboración interdisciplinar y la aplicación de principios éticos en entornos 

profesionales. Además, la retroalimentación recibida permitió ajustar la herramienta, optimizando su 

aplicabilidad en distintos escenarios educativos. En definitiva, los resultados obtenidos por el alumnado y 

las personas expertas han apoyado la construcción de la rúbrica ESSOST que tiene las siguientes 

características: 

• Incluye 4 niveles de desempeño. 

• Incorpora, además de los criterios, ejemplos concretos, pero no demasiado cerrados para cada 

nivel. Esta medida responde a que somos conscientes de que cuanto más se concrete, menos 

flexibilidad tendremos para adaptarnos a las realidades propias de los centros. 

• Profundiza en indicadores más específicos en aquellos criterios en los que se quiere evitar 

subjetividades. Como por ejemplo: Uso sostenible de recursos (7), Aplicación de principios éticos 

en sostenibilidad (9), etc. 

• Integra un apartado para comentarios o sugerencias en cada criterio, lo que permite una 

retroalimentación más constructiva. 

• Presenta una estructura y redacción del contenido clara y útil a la luz de los resultados obtenidos 

en la prueba piloto, que así fue considerada por el 80% del alumnado del Practicum de Educación 

Social. 

La rúbrica cuenta con estos resultados de aprendizaje: 

1. Intervención profesional con base teórico-práctica y ética: Aplica teorías socioeducativas y 

enfoques éticos con adaptación al contexto comunitario. 

2. Construcción colaborativa de conocimiento y mejora continua: Evalúa críticamente sus 

intervenciones, documenta aprendizajes y propone innovaciones para el equipo. 

3. Comunicación argumentada (oral/escrita). Elabora informes, proyectos o materiales accesibles y 

adaptados a distintos públicos (usuarios, instituciones, comunidades). 

4. Trabajo en equipos interdisciplinares. Se coordina con otros profesionales para acciones 

integrales. 

5. Análisis reflexivo y sistemático de la realidad educativa: Investiga problemáticas comunitarias con 

metodologías participativas y enfoque interseccional. 
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6. Contextualización crítica (problemas socioambientales): Integra sostenibilidad y justicia ambiental 

en proyectos comunitarios  

7. Uso sostenible de recursos: Prioriza recursos compartidos, reutilizables y de bajo impacto  

8. Participación en procesos comunitarios sostenibles: Facilita procesos de empoderamiento donde 

la comunidad lidera  

9. Aplicación de principios éticos en sostenibilidad: Alinea su práctica profesional con valores de 

sostenibilidad y justicia social  

Conclusiones 

Este trabajo no solo aporta una guía metodológica para el diseño de rúbricas en sostenibilidad, sino que 

también evidencia, desde la praxis, la validez del instrumento de evaluación denominado ESSOST para 

las competencias en sostenibilidad en la formación superior. En tanto que: 

• La rúbrica ESSOST es una herramienta válida y fiable para evaluar las competencias en el 

Practicum de Educación Social. 

• Su estructura flexible permite adaptarla a distintos ámbitos de educación y contextos de actuación 

Como futuras líneas de actuación se pretende ampliar su uso a otras titulaciones y validarla en entornos 

internacionales. 
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OBSERVACIONES 

La rúbrica creada se incorpora dentro del anexo que utilizan los instructores para la evaluación de las 

competencias del alumnado. Todavía la herramienta está en revisión, en la medida en la que los 

instructores la vayan completando podremos ajustar la graduación de las competencias que pretendemos 

evaluar. 
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INTRODUCCIÓN 

La calidad del sistema educativo está íntimamente ligada al desarrollo profesional del profesorado, el cual 

debe entenderse como un proceso continuo que se extiende desde la formación inicial hasta la práctica 

consolidada. Según la UNESCO (2021), la transformación educativa exige fortalecer la profesión docente 

en contextos crecientemente complejos y cambiantes. En este sentido, la formación, la mentoría, el 

acompañamiento profesional y la consolidación de una identidad docente son factores críticos que inciden 

directamente en la calidad educativa (OECD, 2019). 

En el caso de España, y particularmente en Cataluña, se evidencia una desconexión entre la formación 

inicial ofrecida por las universidades y la práctica profesional real, especialmente en el acceso e inicio de 

la carrera docente. El presente trabajo analiza las claves para mejorar esta etapa crítica mediante la 

implementación de programas estructurados de inducción, como el Programa Sensei, una iniciativa 

pionera que persigue integrar el desarrollo competencial, la mentoría y la evaluación continua como ejes 

vertebradores de un inicio profesional sólido. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Contribuir a la mejora integral del acceso, inicio y desarrollo profesional del profesorado novel mediante 

la implantación de un programa estructurado de inducción docente que integre formación teórica, práctica 

en centros educativos, mentoría profesionalizada y evaluación continua, y que fortalezca la calidad y 

equidad del sistema educativo. 

Objetivos Específicos 

Diseño y ejecución de un modelo formativo híbrido: 

Diseñar e implementar un modelo formativo que articule eficazmente la teoría pedagógica y la práctica en 

contextos reales, facilitando la transición de los docentes noveles desde la formación inicial hacia la 

práctica profesional en el aula.  

Desarrollo de un sistema de mentoría profesionalizada: 

Establecer un esquema de acompañamiento que garantice la asignación de mentores altamente 

capacitados para brindar apoyo continuo y reflexivo durante el primer año de ejercicio docente, 

fortaleciendo así las competencias profesionales y la identidad del docente. 
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Implementación de mecanismos de evaluación continua y formativa: 

Crear e instaurar procedimientos de evaluación orientados a la mejora pedagógica, que permitan el 

seguimiento personalizado del progreso del docente novel, proporcionando retroalimentación oportuna y 

constructiva para el desarrollo de competencias clave. 

Establecimiento de condiciones laborales adecuadas y sostenibles:  

Promover la adopción de medidas que garanticen la estabilidad laboral de los docentes noveles (por 

ejemplo, la implementación de la jornada completa y la revisión de la carga formativa), así como la 

asignación de recursos y compensaciones para los centros formadores que participan en el programa. 

Fortalecimiento de la colaboración interinstitucional: 

Potenciar el trabajo conjunto entre universidades, administraciones y centros educativos mediante el 

desarrollo de acuerdos y proyectos colaborativos que aseguren una formación docente coherente, 

actualizada y basada en evidencias, orientada tanto a la formación inicial como al desarrollo profesional 

continuo. 

Reducción de la brecha entre formación teórica y práctica educativa: 

Implementar un modelo de residencia docente o programa de inducción, que posibilite una inserción 

profesional gradual y efectiva, permitiendo que los futuros docentes puedan aplicar y contrastar los 

conocimientos teóricos con la práctica en el aula. Fomento de una cultura institucional de mejora 

continua y aprendizaje colaborativo: 

Establecer estrategias que impulsen la creación y consolidación de redes colaborativas entre el 

profesorado, orientadas a la reflexión sobre la propia práctica educativa y a la identificación de áreas de 

mejora que beneficien tanto a los docentes como a la calidad del aprendizaje del alumnado.   

MÉTODO 

El texto analiza de forma cualitativa diversas estrategias educativas y políticas públicas centradas en la 

mejora del desarrollo profesional docente, con especial énfasis en la etapa de inducción. A través del 

estudio de fuentes institucionales (Departament d’Educació, 2013; Ministerio de Educación y Formación 

Profesional, 2022) y literatura especializada (Fenwick & Weir, 2010; Marcelo, 2019; Bozu, 2010), se 

describe el diseño, implementación y evaluación del programa piloto Sensei, así como los elementos 

estructurales que lo componen: mentoría, acompañamiento, formación teórica, prácticas en centros 

formadores, evaluación formativa y compensación institucional. 

Además, se identifican variables claves extraídas de la práctica y la investigación educativa, relacionadas 

con la sostenibilidad del programa, la gestión de recursos, la equidad en el acceso, el impacto institucional 

y el desarrollo profesional de los docentes noveles. 
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DISCUSIÓN 

Resultados 

Los hallazgos permiten sistematizar una serie de resultados y propuestas en torno a nueve ejes 

estratégicos para el éxito de un programa de inducción docente: 

 

1. Formación y acompañamiento del personal docente novel. 

2. Fortalecimiento de la mentoría. 

3. Evaluación formativa. 

4. Perspectiva institucional del desarrollo profesional. 

5. Impacto en la cultura del centro y los aprendizajes del alumnado. 

6. Ajuste de la carga formativa y condiciones laborales. 

7. Compensación institucional. 

8. Sostenibilidad financiera. 

9. Gestión de riesgos. 

 

Estos resultados reflejan también los beneficios sistémicos del programa de inducción: mejora de la 

calidad educativa, reducción del abandono escolar (Soler et al., 2021), profesionalización del 

acompañamiento docente, fortalecimiento de la cultura institucional, equidad en el acceso y generación 

de evidencias para la mejora de las políticas públicas. 

Discusión 

El análisis confirma que el desarrollo profesional docente requiere un enfoque integrado y colaborativo, 

en el que la formación inicial, el acceso a la carrera y la inducción se articulen como fases 

interdependientes. Tal como señalan Coll y Albaigés (2021), uno de los principales desafíos de los 

sistemas educativos contemporáneos es superar la fragmentación entre teoría y práctica, especialmente 

en contextos donde la inserción profesional se produce mediante contrataciones discontinuas y sin 

acompañamiento sistemático. 

El Programa Sensei se presenta como una respuesta innovadora al desafío de consolidar una carrera 

docente sólida desde sus primeras etapas. Su diseño híbrido y basado en la evidencia se alinea con las 

recomendaciones europeas sobre políticas para aumentar el atractivo de la profesión docente (Comisión 

Europea, 2013) y con el marco normativo promovido por la LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020). 

 

Sin embargo, su sostenibilidad dependerá de la voluntad política, la asignación presupuestaria y la 

implicación de los actores educativos clave. La experiencia de Cataluña puede servir de referencia para 

otros territorios que busquen establecer un sistema de inducción que garantice la equidad, la calidad y la 

profesionalización del profesorado. 

En este sentido, se hace imprescindible continuar la colaboración entre universidades, administraciones 



XVIII Symposium Internacional sobre el practicum y las prácticas 
externas 

Página 40 de 329 

 

 

y centros educativos, así como profundizar en el desarrollo de políticas formativas que integren mentoría, 

codocencia y evaluación continua como prácticas institucionalizadas. 
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INTRODUCCIÓN 

La Universidad Pontificia Comillas, en sus grados de Educación —tanto en modalidad simple como en 

dobles titulaciones— concibe las prácticas como un eje central en la formación del futuro docente. Desde 

el primer o segundo curso, los estudiantes inician su contacto con centros educativos, acumulando 

experiencias en cuatro o cinco contextos escolares diferentes a lo largo del grado. Estas prácticas están 

acompañadas por un programa estructurado de supervisión, diseñado desde la Universidad para apoyar 

la construcción progresiva de una identidad docente sólida, ética y comprometida.   

 OBJETIVOS 

Este trabajo tiene como objetivo describir el modelo institucional de la Universidad Pontificia Comillas de 

supervisión de prácticas externas y analizar cómo este acompañamiento refuerza el desarrollo profesional 

del estudiante en contextos reales. Nuestra intención es compartir una práctica consolidada que pueda 

ser de interés y utilidad para otras instituciones formadoras de docentes. 

MÉTODO 

Para ello, se presenta una descripción cualitativa del modelo organizativo y pedagógico que guía las 

prácticas. Este modelo se desarrolla de forma progresiva a lo largo de los cuatro cursos del grado (cinco 

en el caso de los dobles grados), con prácticas extensivas en primero y segundo e intensivas en tercero 

y cuarto.  

El tiempo en los centros se enriquece con un programa de supervisión que va más allá del 

acompañamiento básico centrado en el seguimiento del estudiante. Este programa de supervisión se 

estructura en torno a siete ejes temáticos, que constituyen la base del perfil profesional del docente que 

impulsa la universidad. Para ello, cada grupo de prácticas cuenta con dos supervisores, quienes 

comparten la carga docente y disponen de horas asignadas específicamente para la supervisión individual 

y el trabajo grupal en torno a estos ejes:  

 Orientación vocacional y profesional  

El estudiante reflexiona sobre su recorrido vital y académico, identificando experiencias y referentes que 

han marcado su decisión de ser docente. En cursos iniciales, realiza una autoevaluación (DAFO) para 

detectar fortalezas y áreas de mejora. Con el tiempo, perfila su modelo profesional y metodológico, y 
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analiza los contextos escolares donde podría desarrollarse mejor. También se abre la reflexión sobre la 

vocación desde una perspectiva cristiana, especialmente relevante para aquellos que se proyectan en 

centros católicos.  

 Acción social  

Este eje promueve una comprensión de la docencia como servicio a la comunidad. Se parte de la 

observación de necesidades sociales en el entorno escolar y de las respuestas que ofrece cada centro. 

Se introduce al estudiante en la metodología ApS, desde su planificación hasta la evaluación, culminando 

en una propuesta realista que se presenta al centro.  

Sentido ético  

La ética profesional empieza por el conocimiento del código deontológico del docente. Los estudiantes 

analizan el papel del maestro como referente moral y, conforme avanzan, trabajan con dilemas éticos 

reales, valorando el impacto de sus decisiones en alumnos, familias y comunidad educativa.  

Competencia emocional docente  

Se trabaja el desarrollo de habilidades para el autocuidado y la gestión emocional del aula. El estudiante 

comienza reconociendo emociones propias y ajenas, y aprendiendo a identificar señales de bienestar o 

malestar. Más adelante, aprende estrategias para generar un clima emocional positivo, fomentar el 

vínculo con el alumnado y colaborar en equipos docentes desde una perspectiva socioemocional.  

Convivencia  

Este eje permite al estudiante comprender cómo la convivencia influye en el aprendizaje. Inicia con la 

observación de dinámicas en el aula y avanza hacia el conocimiento de estrategias como la disciplina 

positiva o el manejo atencional. En los últimos cursos, el estudiante diseña planes de convivencia y 

conoce los órganos escolares implicados en el ámbito.  

Diversidad e inclusión  

Se fomenta una mirada inclusiva que abarque la diversidad funcional, cultural o emocional. Desde el inicio, 

el estudiante identifica riesgos de exclusión y reflexiona sobre su propia capacidad de acogida. Observa 

medidas inclusivas en los centros y aprende a planificar intervenciones adaptadas. El concepto de 

inclusión se amplía también a las dinámicas dentro del equipo docente.  

Trabajo con las familias  

El estudiante analiza cómo se articula la participación de las familias en el centro y reflexiona sobre los 

tipos de vínculo posibles, así como sobre sus derechos y deberes. Se trabaja también la comunicación 

escrita y la gestión de situaciones delicadas, como reuniones conflictivas o familias en riesgo.  

  

Estos siete ejes no se abordan de forma aislada, sino que se interrelacionan constantemente en el día a 
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día del estudiante en prácticas. Aunque algunas competencias se trabajan de manera más teórica en 

otras asignaturas, es en el contexto real donde emergen simultáneamente, desafiando al futuro maestro 

a integrarlas de forma coherente y responsable.  

DISCUSIÓN 

En la Universidad Pontifica Comillas creemos firmemente que la práctica y el “entrenamiento” de los 

futuros docentes son claves esenciales para la consolidación de sus conocimientos, su aplicación y la 

resolución de dificultades durante el proceso de enseñanza-aprendizaje (Espada, 2015), coincidiendo con 

diferentes autores en que las prácticas de los futuros docentes son el periodo donde se asientan gran 

parte de las competencias que caracterizarán su posterior identidad docente (Marchesi y Martín, 2014).  

Por ello, las prácticas en centros educativos conforman un pilar importante de nuestros planes de 

estudios. En la tabla 1 puede observarse la distribución de asignaturas y créditos en los diferentes Grados 

Universitarios.  

 Tabla1. Asignaturas y número de créditos en los diferentes Grados Universitarios   

 Por otra parte, en la figura 1 se muestra el proyecto pedagógico de las prácticas de educación, así como 

su organización progresiva a través de diferentes casos prácticos con el objetivo de asentar la identidad 

docente de los futuros profesionales con la guía de sus supervisores.  

Figura 1. Proyecto pedagógico de las prácticas de Educación.  

La figura del supervisor universitario, junto al maestro-tutor del centro educativo, resulta clave para guiar 

este proceso. La supervisión se plantea como una oportunidad de formación profunda, que combina 

acción y reflexión. Este espacio privilegiado —que difícilmente se reproduce en el ejercicio profesional— 

permite al estudiante tomar conciencia de la complejidad de su tarea y de la responsabilidad que implica 

su rol como docente.  

Las sesiones grupales de reflexión, dinamizadas por los supervisores, enriquecen este proceso al permitir 

el contraste de experiencias y el desarrollo de una mirada compartida y más profunda sobre la práctica 

docente. Así, el modelo de prácticas no solo proporciona experiencia, sino que cultiva pensamiento crítico, 

vocación de servicio y compromiso con una escuela inclusiva, ética y emocionalmente sana.  
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POIO250067 Aprendizaje profesional en contextos de prácticas: Influencia de un 

instrumento de autoevaluación observacional para estudiantes en prácticas de los 

Grados en Educación Infantil y Primaria. 

Maribel Cano Ortiz, Paula Mayoral Serrat, Eva Liesa Hernández 

 

Universidad Ramon Llull. Facultad de Psicologia, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna. Psicologia 

de la Educación 

INTRODUCCIÓN 

El estudio se basa en conceptos teóricos como el conocimiento práctico (Feiman-Nemser et al., 1986), el 

conocimiento profesional (Clandinin y Connelly, 1996) y la práctica reflexiva (Schön, 1983). Las 

investigaciones demuestran que las herramientas de observación pueden facilitar el análisis de las 

prácticas de aula por parte de los docentes en prácticas (Windsor et al., 2022), promover el pensamiento 

inferencial y acortar la distancia entre la teoría y la práctica. El estudio se basa en trabajos previos que 

clasifican las reflexiones de los docentes en prácticas en conocimiento narrativo (recuerdos y 

valoraciones) e inferencial (reglas y artefactos) (Mena et al., 2017). Si bien instrumentos como las rúbricas 

y la observación entre iguales se han utilizado ampliamente, se ha prestado menos atención a los 

instrumentos de autoobservación que promueven la reflexión estructurada. 

OBJETIVOS 

 

1. Describir el tipo de conocimiento profesional que construyen los estudiantes en prácticas mediante 

un instrumento de autoobservación (pauta POP) y un autoinforme.  

2. Identificar el impacto del uso de la pauta POP sobre la tipología de conocimientos. 

   

MÉTODO 

Se utilizó un diseño cuasi experimental para establecer relaciones causa-efecto.  

El estudio que presentamos se centra en el prácticum de los Grados de Primaria e Infantil de la FPCEE 

Blanquerna, Universidad Ramon Llull (Barcelona, España). En el estudio participaron 80 estudiantes. Para 

el análisis de los datos, los estudiantes se distribuyeron según su formación teórica en dos niveles: nivel 

principiante (Prácticum I, 2º curso) y nivel intermedio (Prácticum II y III, 3º y 4º curso). 

En la facultad de Educación, se sigue el modelo de prácticas basado en la indagación que incluye las 

fases: a) Analizar el contexto docente; b) Identificar el área de mejora; c) Documentación científica; d) 

Diseño de la práctica basada en la evidencia; e) Implementación; f) Evaluación. 

En la fase de evaluación, los estudiantes analizan sus intervenciones y seleccionan dos videoclips 

significativos. Después, responden a un autoinforme de ocho  preguntas. Para el análisis seleccionamos 
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las respuestas a dos preguntas de los autoinformes:  

¿Qué has aprendido, como estudiante en prácticas, de las experiencias o incidentes seleccionados? 

¿Cómo aplicarás este aprendizaje en tu futuro rol como docente? 

Los estudiantes se agruparon en diferentes seminarios de unos 15 estudiantes por tutor.  Unos grupos 

utilizaron la directriz de la pauta POP para el análisis de los videoclips, mientras que otros grupos no 

utilizaron.  

Las dimensiones de análisis de la pauta POP son: Aula de gestión; Clima de enseñanza y aprendizaje; 

Comunicación; Predisposición al aprendizaje; Atención a la diversidad; Estrategias de enseñanza y 

aprendizaje. 

La pauta se elaboró basándonos en Tas et al. (2018) y Van de Grift (2007).  

En referencia a la clasificación de tipología de conocimientos profesionales, adoptamos la categorización 

de Mena et al. (2017). La tipología de conocimientos se divide en: 

Primer nivel de análisis: 

- Valoraciones generales: evaluaciones o juicios de valor sobre la práctica docente en general.  

- Reglas o principios pedagógicos: conclusiones extraídas de la experiencia que constituyen principios 

prácticos que rigen las actuaciones y decisiones en las intervenciones educativas de los docentes.  

Segundo nivel de análisis: Determinar si las valoraciones generales y reglas son precisas o imprecisas. 

- Preciso: explicaciones detalladas y conocimientos específicos. 

- Imprecisas: explicaciones generales o vagas. 

Realizamos un análisis del contenido de las respuestas a las dos preguntas de los autoinformes, 

analizando 265 enunciados de los grupos que utilizaron la pauta POP y 125 enunciados de los grupos 

que no la utilizaron. 

Se utilizó el programa de técnicas estadísticas IBM SPSS Statistics v.28, para realizar un análisis más 

cuantitativo e inferencial.  

DISCUSIÓN 

En relación con el primer objetivo, la mayor parte del conocimiento obtenido a través de los autoinformes 

por los estudiantes con una mayor formación sobre la práctica docente, estudiantes del nivel intermedio, 

era mayoritariamente inferencial (78,2%) refiriéndose a reglas y principios de las prácticas docentes. Sin 

embargo, los estudiantes de nivel principiante, cuyo conocimiento es menor en la formación docente, los 

resultados indican que solo 66,3%, logran expresar un conocimiento inferencial, sus conocimientos se 

basan más en narraciones descriptivas o valoraciones generales. 
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En relación con el segundo objetivo, los resultados muestran que la pauta POP facilita la adquisición de 

los conocimientos prácticos principalmente inferenciales basados en reglas o principios pedagógicos.  

Sin embargo, la precisión de las reflexiones no mejoró significativamente con la pauta POP. Ambos grupos 

mostraron un predominio de reflexiones imprecisas: 67,5 % en nivel intermedio y 69,4 % en nivel 

principiante. Estas reflexiones imprecisas a menudo carecían de estrategias pedagógicas específicas o 

no conectaban las observaciones con los principios de aprendizaje subyacentes. Aunque el grupo que 

utilizo la pauta POP produjo más enunciados en general, incluyendo un mayor número de reglas precisas 

(87 frente a 34), el análisis estadístico no reveló diferencias significativas en los niveles de precisión. Esto 

indica que la precisión es una dimensión reflexiva independiente que puede no surgir espontáneamente 

solo del uso de instrumento de autoobservación. Si bien los estudiantes en prácticas pudieron identificar 

problemas y formular objetivos de mejora, muchos tuvieron dificultades para articular cómo y por qué esas 

estrategias funcionarían. 

En resumen, si bien la pauta POP y la mayor responsabilidad en el Práctico de Nivel Intermedio 

impulsaron el desarrollo de conocimientos inferenciales basados en reglas, la mejora en cuanto a la 

precisión en la reflexión puede requerir una formación más explícita. La investigación y el desarrollo de 

programas futuros deberían considerar la incorporación de oportunidades estructuradas para que los 

estudiantes en prácticas practiquen la reflexión precisa mediante retroalimentación específica o el 

modelado de prácticas reflexivas por parte de mentores experimentados. 
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POIO250095 Cultura de seguridad del paciente: experiencia en prácticas clínicas de 

enfermería 

Isabel Martínez Sánchez1, Yolanda Martínez Pérez2, Ana Belen Blázquez Fernánez 3, Montserrat 

Martínez Ramos4 

 

1 Fundació Hospital de l'Esperit Sant Coordinación de prácticas clínicas de Enfermería 

2 Fundació Hospital de l'Esperit Sant Bloque quirúrgico 

3 Consultas Externas 

4 Medicina Interna 

INTRODUCCIÓN 

La seguridad del paciente es una competencia transversal en la formación en Enfermería y constituye un 

pilar esencial en la calidad de los cuidados enfermeros (Morello et al., 2013; Akoijam & Konjengbam, 

2023). A pesar de los esfuerzos por integrarla en los planes de estudio universitarios, la formación en 

seguridad del paciente suele abordarse de manera dispersa en diferentes asignaturas, lo que genera 

desigualdades en el conocimiento adquirido por los estudiantes (Melincavage, 2011). Ante esta realidad, 

desde la coordinación de prácticas de la Fundació Hospital de l'Esperit Sant, hospital comarcal de la 

Región Sanitaria de Barcelona, se impulsó una acción formativa propia. El objetivo era unificar los 

contenidos clave de seguridad del paciente en el ámbito hospitalario y ofrecer una formación homogénea 

e independiente de los diferentes planes de estudio. Este trabajo describe la experiencia de las tutoras 

académicas en el diseño y aplicación de dicha intervención formativa, y la evaluación de la satisfacción 

de los estudiantes participantes.  

OBJETIVOS 

Evaluar la satisfacción de estudiantes de enfermería con una intervención formativa en seguridad del 

paciente durante las prácticas clínicas en un hospital comarcal. 

MÉTODO 

Diseño: Esta experiencia se desarrolló en el marco de un estudio cuasi-experimental pre-post, vinculado 

al proyecto de investigación "Percepción de la seguridad del paciente y niveles de ansiedad en estudiantes 

de enfermería". 

Ámbito: La intervención formativa tuvo lugar en la Fundació Hospital de l'Esperit Sant, hospital comarcal 

de la Región Sanitaria de Barcelona, entre julio de 2024 y mayo de 2025. Los seminarios se planificaron 

en la primera semana de inicio de las prácticas clínicas, con una duración de una hora y media, y fueron 

conducidos por las tutoras académicas. 

Población: La población de estudio estuvo formada por estudiantes de segundo, tercero y cuarto curso 

del Grado de Enfermería, procedentes de la Universidad de Barcelona, la Universidad Sant Joan de Déu 

y las Escuelas Universitarias Gimbernat, que realizaban sus prácticas clínicas en el hospital durante el 
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periodo de estudio. 

Muestra: Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia. La muestra final estuvo compuesta 

por el total de estudiantes participantes durante el periodo de estudio, alcanzando una muestra de 104 

estudiantes. 

Variables: 

Variable principal:Satisfacción del estudiante respecto a la intervención formativa en seguridad del 

paciente, medida a través de un cuestionario ad-hoc de 21 ítems en escala tipo Likert (de 1 a 5) y una 

pregunta abierta cualitativa. 

Variables secundarias:Componentes específicos de la satisfacción: claridad en la exposición, profundidad 

de los contenidos, aplicabilidad clínica de la formación, organización y desarrollo de los seminarios; 

observaciones cualitativas: recogidas mediante la respuesta libre al finalizar el cuestionario, 

proporcionando información adicional sobre la percepción de los estudiantes. 

Instrumentos: Para evaluar la satisfacción de los estudiantes, se diseñó un cuestionario ad-hoc 

compuesto por 21 ítems de respuesta cerrada en escala tipo Likert y una pregunta abierta que permitía 

recoger observaciones cualitativas sobre la experiencia formativa. 

Procedimiento: Conscientes de la necesidad de ofrecer una formación específica y estructurada en 

seguridad del paciente, debido a la heterogeneidad con la que se imparte la materia dependiendo del plan 

de estudios de cada universidad, desde la coordinación de prácticas se propuso unificar los contenidos 

más relevantes en el contexto hospitalario. El temario incluyó los siguientes bloques: antecedentes en 

seguridad del paciente, prevención de caídas, prevención de lesiones cutáneas relacionadas con la 

dependencia, identificación activa del paciente, atención a la disfagia, higiene de manos, medicación 

segura, prevención de infecciones, manejo y control del dolor, secuencia de alerta ante parada 

cardiorrespiratoria, actuación ante emergencias y prevención de exposiciones accidentales a sangre u 

otros fluidos biológicos. El contenido se trabajó en sesiones presenciales utilizando materiales didácticos 

diseñados específicamente para esta acción formativa, enfocados en la aplicabilidad práctica en el 

entorno hospitalario. Una vez finalizados los seminarios, se administró el cuestionario de satisfacción a 

todos los estudiantes participantes. 

DISCUSIÓN 

Resultados 

La intervención formativa fue valorada de manera muy positiva por los estudiantes:  94,7% consideró que 

se cumplieron los objetivos de la formación, 92,6% valoró positivamente la profundidad de los contenidos 

tratados y 96,3% calificó la formación como interesante y útil para su práctica clínica. Asimismo, 95,5% 

opinó que las tutoras fueron claras y amenas en sus exposiciones, y un 93,8% mostró satisfacción con 

organización y asistencia de los seminarios. 
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En las respuestas abiertas, los estudiantes destacaron la aplicabilidad de los contenidos y la claridad en 

la exposición de conceptos clave como la higiene de manos, la secuencia de alerta ante emergencias y 

la identificación activa del paciente. Algunos testimonios reflejan esta vivencia: "La formación me ayudó 

a ser consciente de los riesgos y a sentirme más segura en el hospital." "Las situaciones prácticas que 

explicó la tutora me ayudaron a entender mejor los protocolos de actuación." "Gracias a estos seminarios, 

ahora pienso más en la seguridad del paciente en cada una de mis acciones clínicas." "Eché de menos 

más tiempo para tratar algunos temas en profundidad, pero la sesión fue muy provechosa." Estas 

aportaciones cualitativas refuerzan la necesidad de incluir espacios formativos específicos que permitan 

no solo adquirir conocimientos técnicos, sino también fomentar la reflexión crítica sobre la práctica 

asistencial. 

Conclusiones: 

Los resultados de esta experiencia refuerzan la importancia de la tutoría académica como elemento clave 

en la construcción de una cultura de seguridad del paciente en los entornos de prácticas clínicas. A través 

de una formación específica y adaptada a las necesidades reales del ámbito hospitalario, las tutoras no 

solo han transmitido conocimientos técnicos fundamentales, sino que han acompañado a los estudiantes 

en un proceso de aprendizaje que ha fortalecido su confianza y seguridad a la hora de actuar en 

situaciones clínicas reales. La satisfacción mostrada por los estudiantes evidencia que acciones 

formativas diseñadas de manera estructurada, coherente y cercana al contexto asistencial tienen un 

impacto muy positivo, no solo en la adquisición de competencias, sino también en su crecimiento personal 

como futuros profesionales de la salud. Iniciativas como esta subrayan la necesidad de integrar programas 

formativos sólidos en los períodos de prácticas, contribuyendo de manera decisiva a consolidar desde la 

universidad una cultura de seguridad sostenible. Además, la colaboración entre las instituciones sanitarias 

y las universidades se confirma como un pilar imprescindible para que estos proyectos se desarrollen con 

éxito. Solo trabajando de forma coordinada y compartiendo objetivos comunes podremos garantizar que 

los futuros profesionales incorporen la seguridad del paciente como valor central de su práctica clínica. 
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POIO250141 El papel del/a tutor/a en el desarrollo de la observación crítica del/a 

estudiante en prácticas. 

Irene Martínez Hernández1, Ana Belén Caulonga Lorenzo2, Arantzazu Bellido Ituño1, Noelia Martín 

García3 

 

1 UNIR- Universidad Internacional de La Rioja Prácticas 

2 Prácticas 

INTRODUCCIÓN 

El Prácticum en Educación es la toma de contacto que el estudiante tiene con la realidad educativa y 

constituye una gran oportunidad para observar, poner en práctica, cuestionar, materializar y solidificar 

aquellos conocimientos que se van adquiriendo a lo largo del del grado y/o máster. Esta asignatura 

contemplada en el plan de estudios posibilita una aproximación a la realidad educativa desde una 

perspectiva teórico-práctica con una mínima base formativa que se experimenta, en un contexto real y 

concreto (Verger-Gelabert et al., 2023).  

En este sentido, la escuela, como contexto en desarrollo, supone un escenario vital de crecimiento 

personal y profesional para el estudiante en prácticas, que acompañado por su tutor de aula podrá dar 

comienzo a sus primeras experiencias docentes mientras que desarrolla una visión crítica y constructiva. 

En los centros educativos convergen diversas realidades sociales y de gran complejidad -no tan comunes 

o presentes en otros tiempos- (Casino et al., 2016) que están generando un desafío tanto a nivel 

organizativo como metodológico que el estudiante debe experimentar desde su rol de aprendiz.  

El papel del tutor con el futuro docente es imprescindible, ya que constituye un acompañamiento, una 

guía de orientación y acercamiento de conocimientos (Bjørndal et al., 2024), actúa como referente y 

espejo para el estudiante en prácticas (Ambrosetti & Dekkers, 2010). De este modo, consideramos que 

la profesión docente va mucho más allá de la mera transmisión de conocimientos, ya que, en el 

acompañamiento al desarrollo integral del estudiante, el docente asume una gran responsabilidad. Por 

ello, creemos que el rol del tutor será vital en el desarrollo de habilidades y competencias útiles para la 

práctica docente del futuro maestro (Fuertes, 2011).    

  

OBJETIVOS 

1. Valorar la importancia del rol del tutor en el desarrollo de habilidades docentes de su estudiante 

en prácticas.  

2. Destacar la importancia de la observación crítica como habilidad básica en la construcción del 

conocimiento.  

3. Aprender a detectar sesgos y prejuicios mediante la observación crítica.  
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4. Enfatizar la observación crítica en el aprendizaje significativo.  

5. Entender la diversidad desde una mirada abierta.  

MÉTODO 

Revisión sistemática de la literatura publicada en bases de datos científicas. Desde la propuesta de 

palabras clave, se establece una búsqueda de artículos pertenecientes a revistas del ámbito educativo.  

DISCUSIÓN 

Tal y como apunta la literatura, el rol del tutor de centro en este proceso de aprendizaje práctico es de 

gran envergadura (Gálvez & Martín, 2016; Ruíz-Bernardo et al., 2022), no solamente como referente que 

ofrece contenidos, también por la supervisión y acompañamiento que realizará para mejorar el 

rendimiento de los futuros docentes en prácticas (Hidayati et al., 2025). En este sentido, la formación de 

futuros maestros en la complejidad de la profesión docente implica incorporar elementos de reflexión y 

reinterpretación de las experiencias vividas en el centro educativo (Torres-Cladera et al., 2022).   

Por tanto, el prácticum en educación constituye una gran oportunidad para vivenciar aquellos 

conocimientos teóricos que se han ido adquiriendo a lo largo del grado o máster. Durante la estancia en 

el centro educativo, el estudiante puede realizar una autoevaluación reflexiva sobre su identidad 

profesional docente (Martín Gómez et al., 2022). Acompañado por el tutor, el estudiante fortalece su 

dimensión personal y desempeño profesional mediante la adquisición y desarrollo de competencias 

reflexivas (Mendoza Lira & Covarrubias Apablaza, 2014).   

Del mismo modo, la observación y el modelaje son claves para el estudiante que va incorporando nuevos 

aprendizajes significativos en la medida en que se integran sus conocimientos previos con la realidad del 

aula. En este sentido, la observación crítica se convierte en una de las habilidades más importantes que 

puede desarrollar el estudiante en prácticas con ayuda de su tutor (Serrano de Moreno, 2008).   

La individualidad de cada niño/a, así como sus circunstancias familiares y sociales, configuran el grupo-

clase, dotan el aula de una gran heterogeneidad, lo que desemboca en un mayor desarrollo de recursos 

de atención a la diversidad (Gómez Domínguez, 2021).  El contacto con la realidad de aula y el proceso 

de metacognición que esto implica, supone una gran fuente de aprendizaje significativo para el estudiante 

en prácticas. Una mirada más aséptica del entorno con respecto a la diversidad favorece el análisis clínico 

de su aprendizaje. Por tanto, la observación reflexiva se establece como elemento fundamental para el 

enriquecimiento del conocimiento, ya que observar de manera crítica, guiada y planificada, constituye la 

base de la objetividad y la asepsia, además de ser una poderosa herramienta para la reflexión sistemática 

y estructurada de la experiencia práctica (Ruffinelli et al., 2020).   

En definitiva, el tutor actúa como guía en el proceso de andamiaje del conocimiento del estudiante en el 

que la teoría, a través de la observación crítica, empieza a cobrar sentido con la experiencia práctica. De 

este modo, los futuros maestros construyen unos pilares sólidos y firmes desde los que seguir 
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desarrollando su carrera docente.    
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo forma parte del proyecto Tutorización de las prácticas de programas formativos duales en un 

mundo digital: Desafíos, metodologías y buenas prácticas -DUAL-DIG (PID2022-141325NB-I00), 

financiado por MICIU/AEI/10.13039/50110001/ y cofinanciado por FEDER.UE. 

A partir del estudio, analizamos la formación dual, tanto en la Formación Profesional como en el ámbito 

universitario, desde un modelo educativo que combina el aprendizaje académico con la experiencia 

profesional. Esta dimensión ha motivado el desarrollo de regulaciones desde las universidades y 

normativas específicas (Sarceda et al., 2024). Aunque su implantación es aún desigual (Šćepanović y 

Martín, 2020), se caracteriza por ofrecer a los estudiantes la posibilidad de desarrollar competencias 

específicas en contextos reales de trabajo, mientras avanzan en su itinerario académico (Peguera et al., 

2021). 

El marco normativo actual de la Formación Profesional (LO 3/2022) establece que toda la oferta de FP en 

los grados C y D debe incluir una fase dual, lo que refuerza la colaboración entre centros educativos y 

empresas. En el ámbito universitario, el RD 822/2021 regula los estándares de calidad para los títulos 

oficiales, destacando la importancia de las prácticas externas como elemento clave para la 

profesionalización del estudiantado. 

En este contexto, la tutorización adquiere un papel central, ya que las personas que ejercen funciones de 

tutoría actúan como mediadoras entre el aprendizaje teórico y su aplicación práctica, asegurando una 

experiencia formativa integral. La literatura especializada (Virgós et al., 2023; Castellano y Trillo, 2024) 

ha destacado que el éxito de la formación dual depende en gran medida de la capacidad de estas 

personas para orientar, supervisar y evaluar al estudiantado en entornos complejos y diversos. Sin 

embargo, la identificación y caracterización de los perfiles para este rol sigue siendo un desafío, en un 

contexto donde la tecnología desempeñará un papel cada vez más relevante. 

El desarrollo de la formación dual en el ámbito universitario y profesional ha puesto en evidencia la 

relevancia de la figura del tutor de empresa. Aunque la legislación y la literatura reconocen su papel, aún 

no existe un perfil competencial claramente definido y consensuado (Curto, 2021; Serrano, 2022). Este 

trabajo analiza los marcos normativos y científicos para identificar, caracterizar y sistematizar dicho perfil 
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en el contexto de la formación superior dual. 

OBJETIVOS 

Este trabajo realiza una revisión sistemática de la literatura científica y la normativa vigente para 

caracterizar el perfil del tutor de empresa en la formación dual, identificar sus funciones, competencias y 

necesidades formativas.  

MÉTODO 

Se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura con una búsqueda exhaustiva en diversas bases 

de datos, realizando un análisis de contenido de la legislación española, así como una revisión de 

investigaciones académicas relevantes.  

Se consultaron bases de datos de referencia, se completaron con la revisión de fuentes legislativas, 

estudios de caso, tesis doctorales, etc.  

DISCUSIÓN 

Resultados: La revisión pone de manifiesto que la figura del tutor de empresa es compleja y polifacética, 

asumiendo funciones de supervisión, evaluación, coordinación interinstitucional y acompañamiento 

socioemocional (García-Vila & Sepúlveda-Ruiz, 2022; Serrano, 2022). Se identifican tres perfiles 

predominantes: tutor técnico, pedagógico y tutor híbrido. Siendo este último el más completo, aunque el 

menos común (Curto, 2021; Veillard, 2015; Lázaro & Gisbert, 2015). Si bien la legislación reconoce esta 

figura y el rol en el proceso, no define con claridad los requisitos formativos exigibles ni los concreta 

(Consejo Económico y Social de España, 2022; LO 3/2022; RD 1529/2012). 

Conclusiones: Se constata una brecha entre la normativa y la práctica real, así como carencias en 

formación pedagógica, coordinación institucional y reconocimiento de la función tutorial (Fundación 

Bertelsmann & Cambres, 2016; Homs, 2022; Neil, 2019; Serrano, 2022). Los resultados subrayan la 

necesidad de diseñar planes formativos específicos y de fortalecer la colaboración entre empresas y 

centros educativos, con el fin de consolidar un perfil profesionalizado que garantice una tutoría de calidad 

en los programas de formación dual (Beraza et al., 2021).  
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INTRODUCCIÓN 

Las universidades son responsables de formar ciudadanos técnicamente capaces y éticamente íntegros 

(Martínez, 2010). O como sostiene Cortina (2013), en torno a una educación de calidad, supone formar 

buenos ciudadanos y buenos profesionales. 

La ética proviene de ethos, palabra griega «que indica los hábitos que las personas vamos adquiriendo 

para obrar bien o mal y que componen el carácter» (Cortina, 2013, p. 34). Para Bauer y Prenzel (2021), 

el término ethos designa las creencias, valores o ideales que rigen a una persona, grupo o institución. Y 

si nos centramos en el ethos profesional, «comprendería el sistema único y distintivo de valores, normas 

y objetivos relacionados con la profesión, con los que los profesionales de una determinada comunidad 

de práctica se sentirían comprometidos» (p. 174). 

En esta línea, Bier et al. (2021, p. 395) señalan que el ethos profesional de los docentes «va más allá del 

conocimiento profesional necesario en el ámbito del aprendizaje, la instrucción y la materia». Es decir, 

formaría parte del ethos las creencias, conocimientos y habilidades morales y éticas profesionales que 

los docentes necesitan para sus juicios profesionales y para guiar sus relaciones de manera profesional, 

con el estudiantado, los colegas, los padres y el equipo directivo. 

Diversos enfoques del ethos enfatizan que «la responsabilidad profesional es el fundamento principal del 

ethos […] Un compromiso con la responsabilidad presupone que los formadores sean conscientes de su 

responsabilidad pedagógica» (Forster-Heinzer, 2021, p. 433). Por tanto, delinear un «ethos docente» es 

emprender la tarea de definir y redefinir la esencia misma de la docencia, de lo que implica ser docente. 

Así, el conocimiento del ethos solo es posible mediante un enfoque analítico, a través del estudio de sus 

elementos constitutivos, los hábitos (Buxarrais, p. 131). 

El programa que se diseñe e implemente, por tanto, tendría que caracterizarse por contemplar las líneas 

metodológicas que contribuyen a la enseñanza de la ética profesional que propone Bolívar (2017), tales 

como la deontología, el método de estudio de casos o dilemas morales que estimulen el desarrollo del 

juicio moral y el análisis. 

Entendemos que el prácticum es el tiempo y espacio idóneo para estimular la reflexión sobre el ethos 

profesional y para ir adquiriendo los valores profesionales, dado que es el primer contacto prepofesional. 
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La pregunta es: ¿se puede formar en ética docente desde la tutorización de la asignatura del prácticum? 

El trabajo que presentamos forma parte de un proyecto más amplio de I+D+i PID2021-129018NB-I00, 

financiado porMICIU/AEI/10.13039/501100011033/ y por FEDER, UE titulado «La formación ética 

docente de los futuros profesionales de los grados de Educación Infantil y Educación Primaria como 

elemento de selección: diagnóstico y análisis (FED)».  

OBJETIVOS 

El objetivo ha sido abordar el ethos docente a través de la puesta en práctica de un programa de 

intervención en ética profesional docente, durante la tutorización del Prácticum.  

MÉTODO 

El método aplicado respondió a las características del estudio de caso (Stake, 2007). La muestra estuvo 

compuesta por 25 estudiantes de tercer curso. El criterio de selección fue estar cursando la asignatura de 

Prácticum, que cuenta con 20 créditos. 

El instrumento de investigación vino definido por el programa de intervención diseñado. Ha constado de 

12 sesiones, que se pusieron en práctica durante los seminarios de supervisión, llevados a cabo durante 

los meses de octubre, noviembre y diciembre, dedicando 2 horas semanales. En este trabajo solo 

analizamos la sesión 1 y la sesión 12. 

El programa constó de cinco dimensiones, en torno a las cuales giró la tipología de actividades 

resultantes. Las dimensiones fueron seleccionadas de la propuesta de Escámez et al. (2007), así como 

de la de Pérez (2016). Así distinguimos actividades que se ubicaron en la dimensión 1: la clarificación de 

valores, la frase inconclusa, la coherencia entre valores y acciones y la toma decisiones según valores; 

la dimensión 2 sobre la comunicación persuasiva, con actividades como la frase mural, el cine-fórum y el 

disco-fórum; la dimensión 3, el desarrollo de la perspectiva social y la empatía, empleando como ejercicio 

la resolución constructiva de conflicto; la dimensión 4, el desarrollo del juicio moral, con una actividad de 

diagnóstico de situación; y por último, la dimensión 5, exposición de modelos valiosos, que aplicó la 

técnica role-model. La concreción en los seminarios se materializó con el diseño del programa compuesto 

por 12 actividades, cada una de las cuales se impartió en los respectivos seminarios semanales: 1. 

Posicionamiento sobre la profesión (Frase inconclusa); 2. Día docente(Frase mural); 3. Prejuicios 

(Coherencia entre valores); 4. Casos docentes (Resolución constructiva de conflictos); 5. Ética 

profesional(Toma decisiones según valores); 6. Qué escuela (Cine-fórum); 7. Vínculos: clima(Cine fórum); 

8. Empatía (Cine fórum); 9. Impacto del docente (Disco fórum); 10. Actitud (Diagnóstico desituación); 11. 

Ser docente (Role-model); 12. Decálogo para el docente (Frase inconclusa). 

El análisis de la información recogida, siguió las fases del análisis de contenido.  

DISCUSIÓN 

Los resultados mostraron un discurso diferente entre la actividad inicial y la final. Los conceptos que 
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aparecieron en la primera actividad fueron menos numerosos que en la actividad final, es decir, la 

narrativa fue menor. Por otro lado, encontramos palabras en la tarea final que no se reflejaron en la tarea 

inicial o lo hicieron en menor medida. Conceptos como ética, empatía, compromiso o responsabilidad; o 

al contrario, términos que en la primera tarea aparecía en primer lugar, como es conocimiento, y que en 

la tarea final pasó desapercibida. 

La conclusión es que la tutoría académica durante el prácticum se configura como un espacio que permite 

formar para abordar el ethos docente.  
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INTRODUCCIÓN 

La formación inicial docente supone un proceso de transición donde el mentor desempeña un papel 

crucial, favoreciendo la integración del estudiante en prácticas al entorno escolar y su desarrollo 

profesional (Cuélliga, 2015). La eficacia de esta relación depende de las expectativas del estudiante, las 

competencias del mentor y los retos del acompañamiento (Malderez y Wedell, 2007). 

Los futuros docentes valoran el apoyo para comprender la cultura escolar, superar el impacto inicial del 

aula y recibir retroalimentación constante en un clima de confianza (Castillo y García, 2021; Lejonberg y 

Hatlevik, 2022; Zabalza, 2011). Además, consideran fundamental que el mentor actúe como referente 

profesional, favoreciendo la asunción progresiva de responsabilidades hacia el estudiante en prácticas 

(Anthony et al., 2011; Bianchini y Brenner, 2010). 

Entre las competencias del mentor destacan la comunicación efectiva, la competencia pedagógica, la 

reflexión conjunta, las habilidades sociales y la autorregulación (Ambrosetti y Dekkers, 2010; Bell et al., 

2022; Cuélliga, 2015). 

No obstante, la mentoría enfrenta dificultades como la falta de formación específica, la sobrecarga de 

trabajo y la desconexión entre teoría y práctica (Dreer-Goethe, 2023; Smith e Ingersoll, 2004; Strom y 

Martin, 2022). Para mejorar su efectividad, es necesario reforzar la formación del mentor, garantizar 

tiempos de acompañamiento y estrechar vínculos entre universidad y escuela. 

En resumen, para que la mentoría sea efectiva, se debe fortalecer la formación del mentor, asegurar 

tiempo para el seguimiento y fomentar la conexión entre universidad y escuela.  

OBJETIVOS 

Este estudio tiene como objetivo identificar factores que, según los estudiantes del Grado en Educación 

en prácticas, favorecen o dificultan la relación entre mentores(1) y estudiantes en prácticas, con el fin de 

mejorar la calidad de la formación docente. 

 (1) Utilizaremos el término mentor o mentores de manera genérica debido a los requisitos de extensión 

del resumen, pero entendemos que incluye tanto a los mentores como a las mentoras.  

MÉTODO 

Se trata de una investigación cualitativa y descriptiva. Participaron 40 estudiantes de cuarto curso del 

Prácticum III de Educación Primaria. 
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Se utilizó un cuestionario en línea con dos secciones: una centrada en el rol del mentor y otra en el del 

estudiante. En ambas secciones se solicitó a los estudiantes identificar tres aspectos facilitadores y tres 

aspectos que obstaculizan la mentoría. 

Se analizaron un total de 240 enunciados.  

DISCUSIÓN 

Respecto a los factores que, desde la mirada del estudiantado en prácticas, facilitan la relación de 

mentoría, los resultados evidencian elementos clave. Los futuros docentes conciben al mentor como una 

figura esencial de apoyo y guía en el contexto escolar. La calidad de esta experiencia depende, en gran 

parte, del vínculo generado y del compromiso del mentor con su desarrollo profesional. 

El acompañamiento activo y la guía pedagógica son especialmente valorados: un 90% destaca la 

importancia de integrarse en la dinámica del aula, con orientación metodológica clara y participación en 

el equipo docente. Esta inclusión fortalece la implicación, la confianza y la identidad profesional. 

El 85% considera fundamental intervenir progresivamente en la planificación y ejecución de clases, con 

retroalimentación constante y ejemplos prácticos. No se trata solo de observar, sino de actuar con 

supervisión y reflexionar para construir conocimiento profesional. 

La dimensión relacional también es clave: un 80% valora contar con un mentor accesible y dialogante, 

capaz de ofrecer retroalimentación equilibrada y generar un clima de confianza. Un 75% resalta la empatía 

y el apoyo emocional como factores que favorecen la motivación y el bienestar en el proceso formativo. 

Por último, el 70% subraya la importancia de promover la autonomía, permitiendo explorar metodologías, 

participar en reuniones docentes y reflexionar sobre la práctica. Esta apertura fomenta la toma de 

decisiones y el pensamiento pedagógico. 

En definitiva, los estudiantes no esperan solo un evaluador, sino un mentor comprometido que acompañe 

su proceso formativo desde la colaboración, la reflexión y el reconocimiento. 

En cuanto a los factores que dificultan la relación de mentoría, se señalan principalmente la falta de apoyo, 

la comunicación limitada y las expectativas desalineadas. 

El 30% denuncia falta de autonomía: algunos mentores ejercen un control excesivo, limitando la 

participación y relegando a tareas sin valor pedagógico al estudiantado. Un 25% menciona la escasa 

valoración del rol del estudiante, percibiéndolo como ayudante más que como futuro docente, lo que 

genera frustración. 

También se indica rigidez metodológica (20%): la negativa a permitir ajustes o innovaciones restringe la 

creatividad y el desarrollo de competencias. Un entorno con baja tolerancia al error dificulta la 

experimentación. 

La comunicación deficiente (15%) afecta a la falta de claridad, de objetivos compartidos y de diálogo, 
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genera inseguridad y obstaculiza el aprendizaje. Además, un 10% señala que las expectativas idealizadas 

de la docencia chocan con la realidad del aula, provocando desajustes emocionales y desmotivación. 

En síntesis, la escasa autonomía, el bajo reconocimiento, la rigidez, la comunicación limitada y las 

expectativas poco realistas son barreras relevantes. Superarlas requiere formación específica, 

condiciones institucionales adecuadas y un enfoque basado en la colaboración.  
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1 Universidad de Santiago de Compostela Pedagoxía e Didáctica 

2 Universidade de Vigo Didáctica, Organización Escolar e Métodos de Investigación 

INTRODUCCIÓN 

La Formación Profesional Dual (FP Dual) y la Formación Dual Universitaria se han consolidado como 

estrategias clave para facilitar la transición del alumnado al mundo laboral.  Así, por una parte, La Ley 

Orgánica 3/2022, de ordenación e integración de la Formación Profesional, refuerza el papel de la FP 

Dual como herramienta de conexión entre educación y empleo, reconociendo expresamente la labor 

tutorial como elemento central del acompañamiento al alumnado y, por otra parte, la Ley Orgánica 2/2023, 

del Sistema Universitario (LOSU), en su artículo 33, reconoce el derecho del estudiantado a recibir 

asesoramiento, orientación psicopedagógica y cuidados de salud mental y emocional. Más allá de su 

dimensión técnico-profesional, ambas modalidades suponen un tránsito vital cargado de emociones, 

incertidumbres, desafíos identitarios y relacionales. En este contexto, la figura de la persona tutora, tanto 

en el centro educativo como en la empresa, se revela como un agente fundamental no solo en el plano 

organizativo y académico, sino también como referente emocional y acompañante personal. Esta función 

de acompañamiento requiere competencias socioemocionales específicas que permitan al tutor/a generar 

un ambiente de confianza, detectar necesidades formativas concretas y facilitar la integración del aprendiz 

en la cultura y valores de la empresa (Virgós-Sánchez & Burguera-Condón, 2022; Reyes Ramírez, 2021).  

OBJETIVOS 

Esta comunicación tiene como objetivos: 

- Analizar el tratamiento de la dimensión emocional en la tutorización de programas de FP Dual y 

Universidad Dual. 

- Visibilizar la necesidad de incorporar la educación emocional en el perfil competencial de las personas 

tutoras duales. 

- Proponer líneas de acción para fortalecer el acompañamiento emocional en estos programas formativos. 

MÉTODO 

Se realizó, por una parte, una revisión de literatura académica y normativa relativa a la tutorización en 

programas duales, tanto en el ámbito de la Formación Profesional como en el universitario. Por otra parte, 

se desarrolló un análisis cualitativo de contenido de los documentos de gestión disponibles en 

universidades españolas que ofertan programas de Formación Dual Universitaria. El análisis se centró en 

identificar las funciones atribuidas a la tutoría y la presencia o ausencia de referencias a la dimensión 

emocional en estos documentos. 
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DISCUSIÓN 

El análisis realizado pone de manifiesto que, tanto en FP Dual como en Universidad Dual, la figura del/a 

tutor/a es concebida prioritariamente desde un enfoque técnico, organizativo y evaluador. Las funciones 

tutoriales se vinculan mayoritariamente al seguimiento del proceso académico, la coordinación con la 

empresa y la gestión administrativa del itinerario formativo del alumnado. Así, pese al reconocimiento 

legal, tanto en FP como en la universidad, las referencias al acompañamiento emocional son tangenciales 

o genéricas, y no existen marcos de competencias específicos que orienten o reconozcan esta labor. 

Por otro lado, la literatura especializada muestra un amplio consenso sobre la relevancia de las 

competencias socioemocionales en el éxito académico y profesional del alumnado de Formación 

Profesional, que puede ser extrapolado al ámbito universitario. Villar Varela y Méndez Lois (2024) y Reyes 

Ramirez (2021) destacan cómo la incorporación de estas competencias en el aula favorece el bienestar 

del alumnado, incrementa su motivación y mejora su capacidad de inserción laboral. Sin embargo, este 

enfoque no se ha trasladado aún de manera sistemática a la práctica tutorial en entornos duales. 

Atendiendo a los dos objetivos iniciales del trabajo, cabe señalar que la presencia de la dimensión 

emocional en la literatura existente y en los programas duales, tanto de Formación Profesional como de 

Universidad, es escasa. La transición del alumnado dual hacia entornos laborales reales expone a los/as 

estudiantes a tensiones, incertidumbres y desafíos emocionales que requieren un acompañamiento sólido 

y consciente. Para ello, es imprescindible reconfigurar el rol de la tutoría incorporando de manera explícita 

la educación emocional como eje formativo y de intervención. Por ello, se proponen varias líneas de 

acción: 

- A nivel formativo se resalta la importancia de desarrollar programas específicos para tutores/as duales 

(de centros y empresas) que incluyan formación en educación emocional: comunicación asertiva y 

empática, escucha activa, resolución de conflictos, autoconocimiento, regulación emocional y estrategias 

de acompañamiento en la transición laboral, entre otras. 

- A nivel institucional es de gran relevancia la inclusión de indicadores explícitos de tutoría emocional en 

guías docentes, planes formativos y protocolos de actuación, así como la incorporación de esta dimensión 

en los estándares de evaluación y aseguramiento de la calidad de los programas duales. 

- A nivel organizativo, se recomienda el fomento de modelos de tutoría compartida y coordinada entre 

centros educativos y empresas, así como la creación de redes de apoyo emocional institucionalizadas y 

la coordinación con servicios de orientación, mediación y bienestar emocional. 

- Por último, a nivel político y normativo, es clave el desarrollo de marcos de aplicación que concreten los 

principios recogidos en la legislación, promoviendo el reconocimiento profesional y la formación 

obligatoria en educación emocional para quienes ejerzan funciones de tutoría en programas duales. 

A modo de conclusión, tanto la FP Dual como la Universidad Dual deben avanzar hacia modelos 

formativos integrales, en los que el cuidado emocional no sea un añadido, sino una dimensión estructural. 
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Reconocer, formar y apoyar a quienes acompañan emocionalmente a los y las estudiantes es una 

estrategia clave para mejorar la calidad de estos programas y contribuir a una transición laboral más 

humanizada, justa y eficaz. 
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INTRODUCCIÓN 

La práctica clínica, núcleo central de la formación en enfermería, proporciona a los estudiantes la 

oportunidad de aplicar conocimientos teóricos en escenarios reales y desarrollar competencias esenciales 

para su futura práctica profesional (Gcawu & van Rooyen, 2022; Makhaya et al., 2023). 

Para el correcto desarrollo de las prácticas clínicas se necesitan tutores que velen por el aprendizaje del 

estudiante. El tutor clínico desempeña su rol en situación real, asume la responsabilidad de guiar y evaluar 

el aprendizaje del estudiante en un entorno de cuidado (Mentorship in Nursing, 2024), planteando puntos 

de mejora (Luukkonen et al., 2023). Diferentes estudios califican el rol del tutor como indispensable, 

puesto que garantiza una mejora en la formación de los estudiantes aumentando así el nivel de seguridad 

de la atención por parte de los estudiantes (Wang et al., 2024). 

La satisfacción de necesidades educativas de las tutoras clínicas puede contribuir a mejorar el aprendizaje 

clínico de los estudiantes y reducir la distancia entre teoría y práctica (Hagrass et al., 2023; Halimah et al., 

2021), además de aportar aprendizaje mutuo (Wensel, 2006). 

Sin embargo, a menudo se observa una disparidad significativa entre la alta implicación de los tutores y 

la limitada preparación formal que reciben para desempeñar este rol complejo. Esta incongruencia puede 

impactar negativamente en la calidad de la experiencia de aprendizaje del estudiante y en la satisfacción 

del tutor. 

Este proyecto tiene el objetivo de implementar una formación para tutores a partir del estudio del perfil y 

necesidades formativas de quienes desarrollan el papel de tutor clínico que se realizará en dos 

universidades públicas de distintos países (Cataluña y Andorra).  

OBJETIVOS 

Objetivo general: Diseñar e implementar un programa de formación para tutores clínicos basado en el 

análisis de su perfil y necesidades formativas detectadas en dos universidades públicas de distintos 

países. 

Objetivos específicos: 

• Identificar las necesidades formativas de los tutores clínicos, explorando las expectativas, 

dificultades y áreas de mejora percibidas en el ejercicio de su rol. 
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• Diseñar e implementar un programa de formación que promueva el desarrollo de competencias 

específicas para la tutoría clínica. 

• Evaluar la efectividad del programa de formación.  

MÉTODO 

Para ello, el estudio se desarrollará en dos fases:  

Fase de Estudio del Perfil del tutor y necesidades: 

El estudio se llevará a cabo en dos universidades públicas, Universidad de Andorra y Universitat Rovira i 

Virgili (Cataluña). 

Con un enfoque cualitativo se explorará en profundidad el perfil del tutor clínico y sus necesidades 

formativas. Para ello, se organizarán cuatro grupos focales, dos en cada universidad, conformados de la 

siguiente manera: 

• Dos grupos de enfermeras clínicas que han ejercido funciones de tutoría de estudiantes de 

enfermería en prácticas. 

• Dos grupos de enfermeras clínicas que aún no han ejercido funciones de tutoría. 

Criterios de inclusión 

Enfermeras clínicas en activo en centros de prácticas asociados.Para los grupos de tutoras: haber 

tutorizado al menos a un estudiante de enfermería en los últimos dos años.Para los grupos de no tutoras: 

no haber ejercido funciones de tutoría formal en los últimos dos años.Aceptar participar voluntariamente 

en el grupo focal y firmar el consentimiento informado. 

Criterios de exclusión 

Enfermeras que no estén actualmente en ejercicio clínico.Enfermeras que hayan participado en 

actividades formativas específicas para tutores clínicos en el último año (para evitar sesgos).No aceptar 

grabación de la sesión o no firmar el consentimiento informado.  

Análisis de datos 

Las sesiones de los grupos focales serán grabadas en audio, transcritas y analizadas con enfoque 

cualitativo, a través de una codificación temática inductiva e identificando categorías emergentes. 

El análisis sistemático garantizará el rigor metodológico, con triangulación de investigadores y la revisión 

de las categorías y temas emergentes.  

Aspectos éticos 

El estudio cumplirá con los principios éticos de la Declaración de Helsinki y la normativa vigente de ambas 

universidades. Se solicitará la autorización de los comités de ética, se garantizará la confidencialidad y el 
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anonimato. 

Las participantes recibirán información del estudio, y deberán firmar el consentimiento informado. La 

participación será voluntaria. 

Los datos se almacenarán de forma segura y solo se utilizarán con fines de esta investigación.  

Fase de Implementación y Evaluación del Programa de Formación: 

• Se diseñará un programa de formación modular y flexible, en base a las necesidades identificadas. 

• Se utilizarán cuestionarios de satisfacción y evaluaciones de competencias antes y después de la 

formación para medir la efectividad del programa.  

DISCUSIÓN 

Los principales resultados esperados del estudio son: 

• La identificación del perfil del tutor clínico permitirá el diseño y validación de un programa de 

formación. 

• La satisfacción de los tutores clínicos respecto a su rol, así como a la mejora en la percepción de 

sus competencias profesionales en la tutoría. 

• Durante la identificación del perfil del tutor, se prevé una notable similitud en las características del 

perfil entre los tutores de ambas universidades. 

• En el caso de la Universitat Rovira i Virgili (Cataluña), se han obtenido valoraciones positivas por 

parte de los participantes, consolidando la pertinencia y eficacia del programa. En la Universidad 

de Andorra, se prevé implementar la primera edición del curso, con expectativas de alcanzar un 

nivel de aceptación similar, dada la similitud del perfil de los tutores y sus necesidades 

identificadas. 

El proyecto fortalecerá el rol del tutor clínico mediante formación acorde a las necesidades formativas 

reales. 

La validez y adaptabilidad de un programa de formación a partir del análisis específico del perfil y 

necesidades de los tutores, con repercusión positiva del rol tutorial en la calidad de la enseñanza clínica 

y en la formación de futuros profesionales de enfermería. 

El modelo propuesto no solo permitirá mejorar las competencias tutoriales, sino que también servirá como 

base para la extensión del programa a otras instituciones y para la construcción de redes de formación 

continua para tutores clínicos en enfermería. 
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INTRODUCCIÓN 

Una reciente investigación enmarcada dentro de la “Cátedra extraordinaria de emprendimiento e 

innovación”, puesta en marcha por la agencia de publicidad integrada, BTOB y la Universidad 

Complutense de Madrid, señala entre sus conclusiones que: “Tres de cada cuatro estudiantes consideran 

que un título universitario no les prepara para el mundo laboral, principalmente por falta de prácticas 

reales, que no son cubiertas plenamente durante la formación universitaria; además, siete de cada diez 

universitarios/as sienten que en España no se impulsa suficientemente el empleo juvenil, siendo el mayor 

obstáculo el requisito de experiencia”. 

A continuación, se presentan los resultados preliminares de un proyecto UCM de innovación (INNOVA 

DOCENCIA) en su convocatoria 2024-25, donde se ha implantado la evaluación de las competencias 

específicas de los certificados EuroPsy en el practicum del Grado de Psicología en distintos Itinerarios.  

OBJETIVOS 

Proporcionar al estudiante un marco de referencia competencial que facilite su inclusión en el mundo 

laboral, a través del modelo EuroPsy amparado por la Efpa (European Federation of Psychologists' 

Associations) y sus competencias específicas de la ocupación del psicólogo/a en el practicum de distintos 

Itinerarios del Grado; así como introducir el proceso de supervisión que requiere este modelo profesional, 

poniendo en valor el papel de la tutoría y del tutor universitario, con el fin de contribuir a sensibilizar a los 

estudiantes en las competencias que deberán adquirir para para el futuro ejercicio independiente de la 

Psicología.  

MÉTODO 

Para el desarrollo de esta investigación se ha utilizado una metodología cuantitativa apoyada en un 

cuestionario estructurado online. La muestra estaba formada por 334 estudiantes de cuarto curso del 

Grado de Psicología de los Itinerarios de Social, Trabajo, Clínica, Neuropsicología y Educativa; y sus 

tutores UCM. Se utilizó un cuestionario que incluía preguntas sobre las competencias específicas del 

modelo EuroPsy que los estudiantes habían decidido desarrollar durante las practicas con el acuerdo y 

supervisión de sus tutores. 

Con este fin, y en el contexto de la memoria de prácticas de los alumnos, se revisó dicho material 

adaptándolo a un cuestionario online donde se añadieron preguntas relativas a las competencias 

desarrolladas por los estudiantes, siguiendo las pautas de las normas EuroPsy para su adquisición 
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aprobadas por la Efpa en 2023.  

DISCUSIÓN 

A fecha de envío de este resumen se han obtenido 87 respuestas de los estudiantes. Los resultados 

avalan el carácter preliminar en la introducción del proceso de supervisión en el seguimiento de los 

estudiantes de prácticas bajo el modelo EuroPsy, así como las diferencias entre las competencias 

específicas desarrolladas en cada itinerario, según las actividades realizadas durante las prácticas. 

En la medida en que el modelo EuroPsy y sus competencias específicas reflejan los roles de actividad 

reales que todo psicólogo/a realiza (Especificación de objetivos; Evaluación; Desarrollo o Diseño; 

Intervención; Valoración; Comunicación), independientemente de su ámbito de intervención, los 

resultados ponen de manifiesto la mejora que para los estudiantes supondría adecuar las actividades 

realizadas en los centros durante las prácticas a dicho modelo de cara al futuro desempeño profesional 

independiente de los egresados, de su formación y empleabilidad.  
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POIO250080 La atención a la diversidad sexo-genérica en educación superior. Análisis 

del contexto de prácticas y la autoeficacia 

 

Pedro Jurado de los Santos1, Rosa Eva Valle Florez2, Antoni Navío Gámez1, Mª Jesús Colmenero Ruiz3 

 

1 Universidad Autónoma de Barcelona Departamento de Pedagogía Aplicada 

2 Universidad de León Departamento de Didáctica General, Específicas y T. Edu. 

3 Universidad de Jaén Departamento de Pedagogía 

INTRODUCCIÓN 

El prácticum reporta una serie de beneficios a los futuros maestros, no solo desde una perspectiva 

personal sino también profesional. La figura del/a docente es clave durante la escolarización obligatoria 

para impulsar procesos que favorezcan el desarrollo del alumnado, incluyendo la atención a la diversidad 

sexo-genérica (DSG), siendo uno de los desafíos más relevantes en la formación docente el de preparar 

a los futuros profesionales para abordar temas fundamentales como lo es la DSG. La inclusión de este 

aspecto no solo enriquece la formación, sino que también contribuye a crear entornos educativos más 

respetuosos y equitativos. 

Los centros educativos han de favorecer la inclusión de todo tipo de diversidad, siendo los profesionales 

de la educación, es decir, los actuales alumnos de los Grados de Educación, los que han de eliminar 

cualquier discriminación que se produzca (Pichardo et al., 2015). La escuela es un agente clave en la 

socialización del género y de la identidad (Sánchez, 2024), de ahí que en el prácticum este discurso ha 

de interiorizarse por parte del actual alumnado universitario. 

En este contexto, destacamos la falta de formación del profesorado universitario para atender estos temas 

(Montes y Suárez, 2016) lo que conlleva una ausencia de contenidos, competencias en los diferentes 

planes de estudio abordados.   

OBJETIVOS  

El objetivo principal es identificar prácticas inclusivas para la atención del alumnado con DSG, 

describiendo y analizando los contextos de prácticas y la autoeficacia percibida por el alumnado de los 

Grados de Educación. Para ello, este trabajo se plantea responder a dos preguntas clave: ¿Se sienten 

los/as docentes en formación suficientemente preparados/as para abordar la educación sexual afectiva y 

la DSG en el aula? y ¿Qué autovaloración tienen los/as estudiantes sobre su propia preparación en estos 

ámbitos?  

MÉTODO 

El método utilizado es cuantitativo descriptivo-exploratorio. La investigación exploró la relación entre el 

contexto de práctica y la autoeficacia en una muestra de 1050 estudiantes de Facultades de Educación 

de cinco universidades españolas, Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Universidad Complutense 
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de Madrid (UCM), Universidad de León (ULE), Universidad de Jaén (UJA) y Universidad de Zaragoza 

(UNIZAR). 

Instrumento 

Se utilizó el "Cuestionario de Autoevaluación del contexto de práctica y autoeficacia del alumnado 

universitario de educación hacia la inclusión de personas LGBTIQ+" (Tejada et al., s/d). Este cuestionario 

aborda diversos temas relacionados con la inclusión LGBTIQ+ en el ámbito educativo. Para este estudio, 

se consideraron dos escalas principales: 

1. Contexto de práctica DSG (Alfa de Cronbach=.938), con seis factores que explican el 61.52% de 

la varianza: 

• F1: Aula: Actividades y recursos 

• F2: Política Facultad 

• F3: Prácticum 

• F4: Clima aula 

• F5: Clima institucional 

• F6: Plan de estudios 

2. AUTOEFICACIA para la atención DSG (Alfa de Cronbach=.964), con dos factores que explican el 

67.23% de la varianza: 

• F1: Diseño y desarrollo curricular 

• F2: Gestión de conflictos y problemáticas  

Ambas escalas demostraron una alta consistencia interna y fiabilidad.  

DISCUSIÓN 

 La autovaloración de los estudiantes en relación con el contexto de práctica sobre DSG obtuvo una media 

de 3.36 (en una escala donde los valores más altos indican una percepción más positiva). Los factores 

con valoraciones más altas fueron el Clima de aula (3.91), Clima institucional (3.84) y Prácticum (3.69). 

Por otro lado, los ítems con las valoraciones más bajas se relacionaron con la formación recibida sobre 

DSG en sus estudios y la inclusión de temáticas LGBTIQ+ en los planes de estudio. 

La autoeficacia sobre DSG fue valorada con una media alta de 3.89. Los estudiantes se mostraron 

confiados en su capacidad para adaptar estrategias, planificar actividades inclusivas, identificar prácticas 

dañinas y desarrollar materiales apropiados. Sin embargo, la afirmación "Cuento con suficiente formación 

para abordar las problemáticas de inclusión hacia las personas LGBTIQ+" obtuvo una valoración media.  

Diferencias según Universidad 
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Se encontraron diferencias significativas en la percepción del Contexto de Práctica DSG entre las 

universidades. UAB, UCM y UJA mostraron valoraciones más positivas que UNIZAR y ULE. En cuanto a 

la Autoeficacia DSG, la UJA presentó una valoración global más alta que el resto de las universidades.  

Diferencias según Titulación 

Los estudiantes de Pedagogía valoraron más positivamente el Contexto de Práctica en DSG en 

comparación con los estudiantes de Educación Social, Máster de Secundaria, Educación Primaria y 

Educación Infantil. En Autoeficacia de la DSG, los estudiantes de Educación Social se percibieron con 

mayor autoeficacia, seguidos por los de Pedagogía y Educación Primaria.  

Diferencias según el curso 

No se encontraron diferencias significativas en la valoración global del Contexto de Práctica y la 

Autoeficacia DSG entre estudiantes de grado y máster. Sin embargo, los estudiantes de grado valoraron 

más positivamente el Prácticum y el Clima institucional, mientras que los de máster valoraron más el 

Clima de aula.  

Diferencias según el género  

No se encontraron diferencias significativas en la percepción del Contexto de Práctica en relación a la 

DSG entre estudiantes femeninos, masculinos y no binarios. En Autoeficacia de la DSG, el género no 

binario mostró una autovaloración ligeramente más alta, especialmente en el factor de Diseño y Desarrollo 

Curricular. Los resultados obtenidos difieren de los encontrados en Hermoso et al. (2024), para quienes 

los varones tienen un mayor conocimiento de la DSG. 

Diferencias según la orientación sexual 

Se encontraron algunas diferencias en la percepción del Contexto de Práctica de la DSG según la 

orientación sexual, siendo las personas lesbianas quienes mostraron una valoración ligeramente más 

positiva en comparación con las personas bisexuales.  

Es crucial que los futuros profesionales de la educación adquieran las competencias necesarias para 

abordar esta diversidad, evitando la perpetuación de dinámicas opresoras (Kumashiro, 2004) y la falta de 

visibilización de temas LGBTIQ+ en la educación (European Union Agency for Fundamental Rights, 2024). 

La cisnormatividad (McBride & Neary, 2021) influye en los contextos educativos, por lo que es esencial 

preparar a los futuros docentes para ofrecer respuestas inclusivas.  
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 POIO250076 La tutoría y el papel del tutor/a en las prácticas curriculares ante la 

incorporación de la inteligencia artificial en la docencia universitaria 

 

María Luisa Rodicio García 

 

INTRODUCCIÓN 

La tutoría en las prácticas curriculares en la universidad es crucial para el éxito del estudiante durante su 

periodo de estancia en los centros, ya que ofrece un acompañamiento personalizado tanto académico 

como profesional. Con la llegada de la inteligencia artificial (IA) y su aplicación generalizada a todas las 

áreas y contextos, se abre un espacio para la reflexión acerca de cómo puede incidir en el papel de tutor/a 

de prácticas y si su inclusión conllevará grandes cambios en las formas de hacer que tradicionalmente se 

vienen utilizando. 

La literatura especializada cada día es más sensible a esta temática y ofrece una visión actualizada de 

cuál es la situación actual y hacia donde van las acciones vinculadas a la enseñanza y, por extensión a 

la tutoría, en este contexto de la educación superior. Se abre un escenario en el que la individualización 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje cobran protagonismo (Aparicio-Gómez, 2023), algo muy en 

línea con el propósito de la tutoría en los procesos de formación en centros de prácticas. Además, tal y 

como señalan Aparicio-Gómez (2023), Puerto y Gutiérrez-Esteban, (2022), entre otros, con la 

incorporación de la inteligencia artificial se abre la puerta a tecnologías que ofrecen experiencias de 

realidad virtual y aumentada donde los estudiantes pueden interactuar con conceptos abstractos y 

explorar entornos simulados. 

El campo de la tutoría no es ajeno a estos avances entrando en escena la tutoría virtual basada en IA, es 

decir, sistemas inteligentes que interactúan con los estudiantes como lo haría un tutor /a humano. Esto 

conlleva avances, pero también dilemas éticos que es preciso poner sobre la mesa para saber cuáles son 

los avances, pero también los límites (Mora et al., 2023 y Arana, 2021).   

OBJETIVOS 

El presente trabajo tiene como objetivo principal analizar cómo la incorporación de la inteligencia artificial 

(IA) en los procesos de formación y tutoría en las prácticas curriculares está transformando el rol del 

profesorado tutor. Se busca comprender las tendencias recientes en la literatura académica, identificar 

los beneficios y desafíos asociados a esta integración, y reflexionar sobre las competencias necesarias 

para los/las tutores/as en un contexto donde la tecnología y la relación humana deben coexistir de manera 

equilibrada. La finalidad es ofrecer una visión actualizada y fundamentada que sirva como guía para la 

adaptación de las prácticas de tutoría en la era digital, promoviendo un acompañamiento que combine 

recursos tecnológicos con el valor del vínculo humano en la formación de profesionales.  
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MÉTODO 

Para alcanzar este objetivo, se realizó una revisión de la literatura académica publicada en los últimos 

cinco años a través del buscador Google Scholar. Para ello se definieron como palabras clave de 

búsqueda las siguientes: “inteligencia artificial”, “tutoría”, “prácticas curriculares”, “prácticum”, 

“universidad”. Se establecieron criterios de inclusión que priorizaron artículos revisados por pares, en 

acceso abierto, publicados desde 2020 hasta la actualidad. La búsqueda se limitó a artículos en idioma 

español e inglés, con el fin de obtener una visión global y actualizada del tema. 

Se seleccionaron artículos que en su resumen contemplara alguno de los siguientes aspectos: el impacto 

de la IA en la tutoría, los cambios en el rol del tutor/a, los beneficios y desafíos de la incorporación 

tecnológica, y las competencias requeridas para los/las profesionales en formación. 

Una vez identificados se realizó una revisión y análisis de contenido para dar respuesta a los objetivos 

planteados de conocer el estado del arte en la temática de la tutoría y el rol del tutor con la incorporación 

de la inteligencia artificial.    

DISCUSIÓN 

Los resultados de la revisión evidencian que la integración de la IA en las prácticas curriculares está 

generando cambios significativos en la forma en que se concibe y realiza la tutoría. En primer lugar, los 

estudios muestran que la IA puede ofrecer recursos personalizados para el acompañamiento, como 

plataformas de seguimiento del progreso, análisis de datos de desempeño y recomendaciones adaptadas 

a las necesidades específicas de cada estudiante. Esto permite que los/as tutores/as puedan centrarse 

en aspectos más humanos y éticos del proceso, como el apoyo emocional, la orientación vocacional y el 

desarrollo de habilidades críticas (Paredes, 2024;  Salmerón et al., 2023 y Sambola, 2023). 

Por otro lado, la literatura destaca que la incorporación de la IA requiere una transformación en las 

competencias del profesorado tutor. Es fundamental que estos profesionales adquieran conocimientos en 

tecnologías digitales, análisis de datos y ética en el uso de la inteligencia artificial. La formación continua 

y la actualización son aspectos clave para que puedan integrar eficazmente estas herramientas en su 

práctica, sin perder de vista la importancia del vínculo humano y la atención personalizada. 

Asimismo, los estudios señalan que la IA puede facilitar la inclusión y la atención a la diversidad, 

permitiendo adaptar los recursos y estrategias de tutoría a diferentes perfiles de estudiantes. Sin embargo, 

también se identifican desafíos éticos relacionados con la privacidad, la equidad y la posible 

deshumanización del proceso formativo. La dependencia excesiva de la tecnología puede disminuir la 

interacción social y afectar la calidad del acompañamiento si no se gestiona con responsabilidad. 

Para estar a la vanguardia es preciso encarar los desafíos constantes que las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) ponen encima de la mesa. En estos momentos es la inteligencia 

artificial la que está inundándolo todo y cuanto antes sea asumido, mejor será la adaptación y la 

potenciación de sus beneficios. 
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El profesorado tutor tiene que aprender a trabajar con la IA asumiendo retos hasta ahora inimaginables 

para lo que será preciso que se forme en competencias TIC y afronte los dilemas éticos que su asunción 

conlleva. Solo así se podrá hacer un uso responsable de la IA consiguiendo mejoras en los sistemas de 

tutorización a los/las estudiantes durante el período de prácticas curriculares.  
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POIO250114 La tutorización académica como mediación viva: Una indagación en el 

Practicum del Grado de Educación Social de la Universidad de Málaga 

 

María Victoria Martos-Pérez, Ester Caparrós Martín, Nieves Blanco García 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente comunicación tiene como propósito indagar en el modo de hacer la tutorización académica 

desde una propuesta que se sostiene en una didáctica que se posiciona desde la pedagogía de la 

experiencia (Contreras y Pérez de Lara, 2010) y se desarrolla en el Practicum del Grado de Educación 

Social de la Universidad de Málaga. Lo que tratamos de comprender es qué sucede en un espacio 

formativo, en el que la docente abre espacios, a través del cuidado de la relación y de dispositivos de 

escritura, lectura y diálogo, para que la vida de las y los estudiantes esté en el centro de la formación y 

constituya el material a partir del que pensar y pensarse en relación con los saberes que deben ir 

desarrollando para el oficio y la práctica de la relación educativa.  

OBJETIVOS 

Atendiendo al valor formativo que hemos hallado en la mediación ofrecida desde la tutorización académica 

del Practicum como promotora para el desarrollo de saberes propios para la práctica de la relación 

educativa, nos preguntamos: ¿Qué cualidades y qué propósitos docentes favorecen una mediación que 

abre espacios para reflexionar sobre la propia práctica y la transformación de las visiones epistemológicas 

de las y los estudiantes? ¿De qué forma los saberes profesionales se nutren de esta mediación?  

MÉTODO 

A lo largo de tres cursos consecutivos, de 2019/20 a 2021/22, hemos acompañado a un grupo de 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación, para comprender cómo se desarrollan los saberes 

profesionales a lo largo de la formación en el Practicum del Grado de Educación Social en la Universidad 

de Málaga, gracias al posicionamiento de la tutorización académica. 

Las asignaturas de prácticas externas en este caso se dividen en tres: Practicum I (2º curso, primer 

semestre, entre enero y febrero), Practicum II (3º curso, segundo semestre, entre febrero y junio) y 

Prácticum III (4º curso, primer semestre, entre octubre y febrero). A lo largo de los tres periodos de 

Prácticum, el estudiantado ejerce la práctica de su profesión junto con un/a tutor/a del centro de prácticas 

en el que esté asignado. Al que acuden en el primer periodo, 3 semanas y, en el segundo y tercer periodo, 

9 semanas. Haciendo, no solo, un trabajo de acción sobre la práctica, sino también un trabajo de 

descripción, reflexión e indagación, supervisado y acompañado por un/a docente de la facultad que 

desempeña las labores de tutorización académica. 

En este contexto, desde el trabajo de la tutorización académica, hemos desarrollado una investigación, 

de carácter cualitativo, siguiendo el método de estudio de caso (Stake, 2010; Simons, 2011) que se 
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incluye en un proyecto de tesis doctoral más amplio, en el que se han realizado observaciones de cerca 

(van Manen, 2003) en los 15 seminarios de prácticas, 18 entrevistas hermenéuticas (van Manen, 2003), 

2 encuentros grupales con estudiantes tutorizados por otros/as docentes y el análisis de las producciones 

narrativas de las estudiantes (536 entradas de diario,  188 relatos, 36 planificaciones narrativas y 18 

portafolios).  

DISCUSIÓN 

El grupo de estudiantes al que hemos acompañado acudía a los centros adscritos a la universidad y 

participaban paralelamente en las tareas propuesta por la tutora. Éstas eran actividades de escritura 

(diarios, relatos y memorias de prácticas), lectura (relatos de educadoras y educadores en activo y 

artículos relacionados con temas emergentes en sus propias experiencias) y diálogo (seminarios). 

A lo largo del proceso, hemos sido testigos del modo en que las estudiantes valoran la mediación de la 

tutora, que (1) acompaña las tareas de escritura haciéndole preguntas para que las estudiantes puedan 

indagar con más profundidad en lo que mueven sus preocupaciones, sus deseos e intereses en relación 

con los otros y las otras; (2) escoge lecturas de experiencias de otras educadoras que sitúan su práctica 

desde la atención a la singularidad del otro, así como otras más científicas (de disciplinas como la 

pedagogía o la filosofía) que les permiten pensar sobre qué significa la singularidad, la escucha o el 

acompañamiento; y (3) crea un ambiente en los seminarios libre de juicios que posibilita a cada estudiante 

exponer su propia historia, su relación con lo que ha leído y con lo que la experiencia de los compañeros 

y compañeras les resuenan. 

Los hallazgos del estudio indican que el reconocimiento que las estudiantes hacen del cuidado de la 

relación tutora por parte de la tutora, en el resaltan no solo la utilidad de las tareas de escritura, lectura y 

diálogo, sino también sus gestos, sus cualidades y su relación con el conocimiento. Abriéndoles la 

posibilidad de una reflexión sobre el propio modo en que perciben a las personas con las que trabajan, 

dónde y cómo se colocan en el encuentro, y qué elementos consideran que debe sostener la relación 

para nombrarse educativa. 

Esta observación sobre el cuidado de la relación en la tutorización académica del Practicum, me permite 

reconocer la importancia de práctica docente que abra espacios para la reflexión. Una tutorización que 

desde la creación de un clima de confianza y manteniendo una distancia justa, cree espacios acogedores 

y exigentes, permita a los y las estudiantes pensar y pensarse en relación con aquello que viven y 

observan en los escenarios que las prácticas externas le proporcionan. De modo que puedan 

problematizar los modos en que miran a los otros y las otras, su disposición al encuentro educativo y 

aquello que consideran adecuado en cada situación nueva que se les presenta, sin tratar de encontrar 

una respuesta concreta ni inmediata, sino permitiéndose abrirse a un pensar pedagógico. Para, dejándose 

decir por sus propios juicios, comprender su sentido y cuestionar los supuestos dados (Contreras, Quiles 

y Paredes, 2019), como un modo propio de estar presente, pensante e interrogante en el encuentro 

educativo.  
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POIO250070 Más allá de la experiencia de Prácticas: el portafolio y la tutorización 

como elementos clave para un aprendizaje significativo en el plan de Prácticum de la 

Universidad de Cantabria 

Verónica Marina Guillén Martín 

Universidad de Cantabria Facultad de Educación 

INTRODUCCIÓN 

Desde la Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria (UC) consideramos que la formación 

docente no puede limitarse a la adquisición de conocimientos teóricos. Por ello, nuestros Grados de 

Magisterio (Educación Infantil, Primaria y el Doble Grado) se caracterizan por una fuerte orientación 

profesionalizante y una apuesta decidida por las prácticas en contextos reales. Con un número de créditos 

prácticos superior a la media nacional en Grados de Magisterio (48 créditos en Infantil/Primaria y 84 

créditos en el Doble Grado), nuestro plan de estudios busca una conexión constante entre teoría y 

práctica, incluyendo prácticas curriculares externas que se desarrollan desde el segundo curso hasta el 

último año de carrera. 

No obstante, la experiencia en centros escolares, aunque necesaria, no garantiza por sí sola un 

aprendizaje significativo si no va acompañada de un enfoque reflexivo que garantice una transformación 

real y fomente la profesionalización del alumnado. No obstante, autores como Juárez Mancilla (2012) han 

alertado sobre la escasa capacidad crítica y reflexiva de los futuros docentes durante su formación inicial, 

lo que puede derivar en una desconexión entre lo aprendido en la universidad y lo vivido en las aulas. 

Para conseguir una reflexión continua y profunda sobre la práctica docente es necesario adoptar un 

enfoque que reconozca a los futuros maestros y maestras como sujetos activos que tienen poder de 

decisión y responsabilidad sobre su práctica y su formación (Perrenoud, 2004).  En este sentido, existen 

ya evidencias sobre la importancia de la elaboración del portafolio y una buena tutorización en el 

desempeño de buenas prácticas profesionalizantes (Gavari y Cacheiro, 2010).  

En esta línea, en los años previos, los tutores de la UC detectaron que el portafolio de prácticas se utilizaba 

de forma mayoritariamente descriptiva, sin generar verdaderos procesos de reflexión o autoevaluación 

por parte del estudiantado. Esta demanda, motivó una revisión profunda del portafolio y cómo fomentar 

esos procesos de reflexión desde la Facultad de Educación.  

OBJETIVOS 

El objetivo de esta comunicación es presentar el nuevo diseño del Portafolio del Prácticum de los Grados 

de Magisterio en la UC, el cual se ha utilizado durante dos cursos académicos con resultados muy 

satisfactorios. Dicho portafolio se alinea con un paradigma reflexivo que, con la ayuda y seguimiento del 

tutor UC, favorece el pensamiento crítico, la toma de decisiones pedagógicas fundamentadas y la 

construcción progresiva de la identidad docente.  
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MÉTODO 

Se creó un comité de expertos de la Facultad de Educación de la UC formado por seis profesionales con 

varios años de experiencia como tutores de prácticas de la facultad para debatir la nueva estructuración 

y contenido del Portafolio. Se realizaron modificaciones parar genera una práctica más reflexiva acorde a 

los aprendizajes y contenidos abordados en la carrera, respetando la secuencialidad y gradualidad de 

estos. Para ello, se enfatizó la necesidad de trabajar temas específicos en los distintos portafolios 

correspondientes a las prácticas de cada curso académico, evitando duplicidades en los contenidos 

abordados cada año y, a su vez, aportando una visión de continuidad en relación con las competencias 

a desarrollar y la construcción de su propia identidad docente.    

DISCUSIÓN 

Desde el curso pasado se ha incorporado en los Grados de Magisterio de la UC un nuevo modelo 

portafolio que huye de las descripciones de prácticas tradicionales y centra su elaboración en el desarrollo 

de un documento reflexivo y estructurado en torno a distintos focos temáticos. Dichos focos se abordan 

a través de preguntas específicas que guían al estudiante en la observación y el análisis crítico de los 

diferentes aspectos de los centros educativos. Así, el alumno se va deteniendo, año tras año, en diferentes 

elementos clave del entorno escolar, lo que le permite construir una mirada cada vez más compleja y 

profesional sobre la práctica docente. 

Los apartados principales del portafolio son un diario y un informe. La realización del diario permite al 

estudiante identificar información relevante cada semana, acompañándole en el proceso de aprendizaje 

a la vez que sirve como base para la elaboración del informe. Dicho informe tiene un matiz más académico 

y su objetivo es establecer puentes entre la experiencia vivida durante las prácticas y los contenidos 

teóricos trabajados en las asignaturas de la Universidad, incorporando también el análisis de la 

documentación institucional del centro. De este modo, se favorece una integración real entre teoría y 

práctica, promoviendo una comprensión más profunda y contextualizada del sistema educativo. Como 

parte del desarrollo del documento, el estudiante debe diseñar y llevar a cabo varias observaciones o 

intervenciones pedagógicas que, además de ser implementadas de manera individual, deben ser objeto 

de una reflexión crítica personal. Esta autoevaluación debe incluir propuestas de mejora fundamentadas 

en la propia experiencia, fomentando así una actitud de mejora continua y de toma de conciencia sobre 

la propia práctica docente. Por último, otro elemento innovador de esta propuesta es la necesidad de 

iniciar las prácticas con una reflexión sobre la profesión docente y la construcción de la identidad 

profesional. Estos temas se abordan en un seminario inicial con el tutor y deben quedar recogidos en el 

apartado introductorio del portafolio, proporcionando al alumnado una base sólida desde la que 

enfrentarse al prácticum. Reflexionar desde el inicio sobre lo que se espera de la experiencia facilita una 

valoración final más argumentada, consciente y madura. 

La experiencia acumulada durante los dos últimos años con este nuevo modelo de portafolio ha sido muy 

positiva. Tanto el alumnado como el profesorado tutor de la Facultad han valorado favorablemente la 
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propuesta, destacando que permite un trabajo más personal, significativo y ajustado a la realidad de los 

centros. Con un acompañamiento adecuado y retroalimentación constante, el portafolio se convierte en 

una herramienta potente para favorecer una comprensión más profunda del sistema educativo y del papel 

del docente en él. 

Además, este nuevo modelo de Portafolio ha permitido enfrentar mejor los retos del posible uso de la 

inteligencia artificial, ya que no se solicitan datos descriptivos que puedan analizarse de manera objetiva, 

sino reflexiones subjetivas basadas en experiencias personales. Igualmente, este nuevo portafolio se 

alinea mejor con los cambios a realizar el próximo curso para ajustar el prácticum al 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. Concretamente, desde la UC se ha planteado un 

modelo de especialización más completo en el que no solo aumenta el número de asignatura de las 

distintas menciones del Grado de Primaria, sino que el último Prácticum, de 24 créditos, conformará una 

experiencia completa de vivencias y reflexiones sobre la labor de los especialistas en el entorno escolar. 

En definitiva, esta propuesta representa un paso importante en la mejora del Prácticum, orientándose 

hacia una formación inicial más reflexiva, coherente y centrada en el desarrollo profesional del futuro 

docente. La combinación entre un portafolio significativo, construido desde la reflexión personal, y una 

tutorización activa a lo largo del proceso, permite avanzar hacia una verdadera profesionalización de la 

enseñanza desde los primeros años de formación universitaria.  
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POIO250116 Rol del tutor en el aprendizaje reflexivo en el prácticum: Caso de las 

tutorías de Prácticum II de Terapia Ocupacional en la EUIT 

Cristina Rodríguez Sandiás1, José Luis Medina Moya2 

 

1 Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional (EUIT). Adscrita a UAB. Terapia Ocupacional 

2 Universitat de Barcelona Didàctica y Organitzación Educativa 

INTRODUCCIÓN 

El prácticum es un espacio privilegiado de aprendizaje en el que el estudiante, mediante la 

experimentación, aplica e integra la teoría y desarrolla habilidades. Además, y esto es lo más relevante, 

mediante la reflexión, puede convertirse, en palabras de Schön (1992), en un investigador in situ. 

Pero es importante señalar que históricamente ha habido una tendencia a considerar el prácticum como 

un espacio de formación basada en la aplicación de conceptos y que, desde la perspectiva de aprendizaje 

reflexivo se subraya que, cuando realiza la práctica en contextos reales, el estudiante se enfrenta a 

problemas y preguntas que no puede resolver aplicando las teorías de manera automática. Desde el 

prácticum reflexivo se concibe este como un proceso de investigación en que, el estudiante, mediante la 

reflexión, va aprendiendo las formas de indagación que utilizan los profesionales cuando resuelven las 

situaciones inciertas de la práctica y en el que va adquiriendo el conocimiento práctico. (Rivera, 2013; 

Schön, 1992). Pero una de las dificultades del aprendizaje basado en la experiencia es la reflexión y que 

este dependerá de los procedimientos y dispositivos que se activen para propiciarla (Zabalza, 2011). 

Además, las perspectivas teóricas en que se fundamenta el aprendizaje reflexivo conceden especial 

importancia al papel que juega el estudiante, el docente y las estrategias educativas que este utilice. 

(Cubero, 2005) 

El rol del tutor académico es esencial para guiar y acompañar al estudiante desde la distancia y para 

orientarle hacia la realización de una práctica reflexiva (Puig-Cruells, 2020; Zabalza, 2011). Igualmente 

es clave su papel de facilitar la reflexión orientando y facilitando la elaboración del estudiante, fomentando 

los procesos grupales y realizando preguntas (Brockbank y McGill, 2008; Exley y Dennick, 2007; Medina 

y Jarauta, 2013). 

En esta comunicación se presentarán algunos de los resultados de la investigación realizada como parte 

de la tesis doctoral “Aprendizaje Reflexivo y Tutorías de Prácticum II de Terapia Ocupacional en la Escola 

Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa” cuya finalidad era explorar la dimensión 

reflexiva de estas tutorías y los significados que les otorgaban los estudiantes y las tutoras. En concreto 

se presentarán los resultados relacionados con el rol del tutor.  

OBJETIVOS 

En relación con la presente comunicación, en el estudio se planteó, entre otros, el objetivo de explorar 

cómo interpretaban estudiantes y tutoras el rol de la tutora.  
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MÉTODO 

Estudio cualitativo. Enfoque interpretativo fenomenológico. Metodología de estudio de caso. 

Trabajo de campo en tutorías grupales de la asignatura de Prácticum II del grado de Terapia Ocupacional 

Recogida de información en tres grupos mediante observación, entrevistas y análisis documental; con la 

participación de 2 tutoras y 30 estudiantes. 

Análisis mediante método de comparaciones constantes con soporte de ATLAS.ti. Se definieron 62 

categorías, correspondientes a 1891 unidades de significado, que fueron agrupadas y organizadas en 

seis núcleos temáticos.  

DISCUSIÓN 

En el estudio se concluye que las tutoras académicas juegan un rol esencial para guiar y acompañar al 

estudiante desde la distancia y para facilitar su reflexión. 

Se observó que utilizan estrategias didácticas dirigidas a explorar los intereses, preocupaciones y 

comprensiones de los estudiantes con el propósito de discernir cuál es la línea más oportuna que seguir 

para acompañarlos y facilitar su reflexión. También utilizan herramientas didácticas que tienen la finalidad 

de fomentar los diálogos y la reflexión, tanto la individual como la grupal. 

Las tutoras y los estudiantes participantes manifiestan que uno de los roles de la tutora en las tutorías es 

el de acompañar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Para las tutoras ese acompañar implica 

atención a y exploración de las comprensiones y necesidades de los estudiantes para ajustar los temas 

que se tratan en las tutorías. Esto supone un conocimiento de los estudiantes, de cómo aprenden y de 

los procesos individuales que realizan para valorar y graduar cómo facilitarles el aprendizaje. Para 

acompañar al estudiante, las tutoras también necesitan detectar en qué momento se encuentra en su 

proceso de aprendizaje y guiarle para que continue avanzando, indicándole el camino y estimulándole a 

que experimente, orientándole, de esta manera, en su proceso. Los estudiantes son conscientes de la 

flexibilidad de las tutoras para ajustar los contenidos de las tutorías y aprecian que estas les realicen ese 

acompañamiento adaptándose a las necesidades del grupo. 

Otro rol destacado por estudiantes y tutoras es el de facilitar la reflexión. Las profesoras consideran que 

la tutoría es un espacio para reflexionar y uno de sus roles principales es facilitar la reflexión. Como parte 

de este rol, la tutora, más que dar respuestas o decir qué se debe hacer, formula preguntas para estimular 

el razonamiento del estudiante y que tome en consideración su propio pensamiento. Por su parte, los 

estudiantes se manejan con la expectativa de que en las tutorías se reflexiona y consideran clave el rol 

de la tutora como facilitadora de la reflexión y, aunque a veces se sienten presionados por las preguntas 

de la profesora, valoran que esta les cuestione para fomentar esta reflexión. 

Además, los estudiantes consideran que la tutora tiene un papel importante para crear un ambiente 

distendido y aprecian no sentirse juzgados o sancionados por cometer errores y, que no se les fuerce a 
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participar. 

El rol de la profesora en las tutorías es complejo y para ejercerlo es necesario un alto nivel de 

competencia. Tanto tutoras como estudiantes opinan que esta debe tener capacidad reflexiva y 

conocimientos disciplinares, de la trayectoria curricular de los estudiantes, de los contextos de la práctica 

y de los propios estudiantes. Además, consideran necesario que cuente con habilidades de comunicación 

y de dinamizar el grupo, creando un clima de confianza y, también, flexibilidad para responder a las 

necesidades del grupo y guiarlos. 

Además, se ha observado que, dado el carácter grupal, dinámico, flexible y dialógico de las tutorías, la 

tutora activa frecuentemente procesos de reflexión en la acción para ir realizando diagnósticos in situ e ir 

ajustando sus acciones y, también, que estos diagnósticos los fundamenta en un conjunto de 

concepciones que son parte de su conocimiento en la acción y constituyen su marco interpretativo. Del 

análisis de esas concepciones han emergido cuatro dimensiones: las concepciones sobre la enseñanza-

aprendizaje, las concepciones sobre la práctica, las concepciones sobre los estudiantes y las hipótesis 

sobre el estudiante.  
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Tecnologia na Formação de Formadores - Universidade de Aveiro 

INTRODUCCIÓN 

Las instituciones educativas están en un proceso de transformación orientado a mejorar la eficiencia 

institucional, evaluar la calidad de la enseñanza y adoptar modelos duales en la educación superior. En 

Portugal y España, esta transformación se manifiesta en la revisión de las políticas educativas y los planes 

de estudio de la formación inicial docente, con el propósito de responder a las demandas sociales y del 

mercado laboral (European Commission, 2020; OCDE, 2021). 

La Comisión Delors de la Unión Europea (Delors, 1997) estableció que la educación superior debe 

fundamentarse en cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender 

a ser. En concordancia con estos principios, estudios recientes resaltan la tutoría como un elemento clave 

en la formación y el desarrollo profesional docente, no solo en su dimensión cognitiva, sino también en la 

emocional y conductual (Schleicher, 2018; Darling-Hammond, 2021). 

El avance del tejido social hacia estructuras productivas y participativas ha incrementado la importancia 

de una educación que refleje estos valores, situando la formación docente en un papel central dentro de 

las instituciones de educación superior (Martínez Linares, 2001; UNESCO, 2021). En este contexto, las 

prácticas profesionales (practicum) emergen como un espacio esencial para la reflexión y el desarrollo 

profesional tanto de los estudiantes como del personal docente. La tutoría se convierte en un factor 

integrador que permite la convergencia de los aspectos formativos fundamentales (Vaillant & Marcelo, 

2019). 

El nuevo paradigma de la docencia asigna al tutor un rol multifacético: planificador, organizador, expositor, 

orientador y coordinador. Su efectividad radica en la alineación con los valores institucionales y las 

políticas educativas. Como plantea Vigotsky (1995), pensamiento y lenguaje están intrínsecamente 

ligados, lo que refuerza la importancia de la tutoría como un espacio de comunicación y aprendizaje 

compartido. 
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Desde una perspectiva colaborativa, la tutoría posibilita la mediación social y profesional, promoviendo la 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Así, se estimula el desarrollo integral de los actores 

involucrados en el proceso formativo. La comparación entre el modelo de aulas asistidas en Portugal y el 

de tutorización individualizada en España destaca un punto común: la necesidad de un plan de prácticas 

que integre la formación inicial docente y la formación continua, con la tutoría como eje central de este 

proceso (Tardif, 2022). 

Desde este marco, se propone el modelo de la esfera de aprendizaje, en el que la tutoría actúa como 

un punto equidistante en la formación docente, integrando tres dimensiones fundamentales: 

• Dimensión cognitiva: Centrada en la adquisición y construcción de conocimientos, donde el 

aprendizaje significativo y funcional parte de experiencias previas y se orienta a la transferencia 

del conocimiento en la práctica educativa. 

• Dimensión socio- emocional: Revaloriza el papel del docente y el acompañamiento tutorial 

como mecanismo para fortalecer la identidad profesional y la motivación intrínseca del educador. 

• Dimensión conductual: Plantea la planificación de tareas y actividades de aprendizaje que 

fomenten la autodeterminación, la toma de decisiones y la transformación de la práctica docente. 

Este modelo permite articular de manera integral la formación inicial y continua del docente, favoreciendo 

la interacción entre el aprendizaje del estudiante y el desarrollo profesional del tutor.  

OBJETIVOS 

Identificar los principales desafíos en la tutorización de las prácticas docentes. 

1. Analizar y sistematizar buenas prácticas para mejorar la coordinación entre los diferentes actores 

del sistema educativo. 

2. Diseñar un modelo de aula asistida interdisciplinar que integre la formación inicial docente y el 

desarrollo profesional continuo. 

3. Establecer modelos de seguimiento y evaluación basados en estándares de calidad para la tutoría 

MÉTODO 

Se empleará una metodología basada en la revisión bibliográfica y el análisis crítico de fuentes relevantes. 

Además, se aplicará el diagrama de Ishikawa desde una perspectiva pedagógica (Gallego & Sierra, 2012) 

para identificar los problemas relacionados con las prácticas, la función del tutor y la articulación entre la 

formación inicial y la formación continua. Esta metodología permitirá establecer estrategias pedagógicas 

efectivas y desarrollar un modelo integral de tutoría que favorezca el aprendizaje significativo y funcional. 

¿Por qué el programa de causa – efecto Diagrama de Ishikawa espina de pescado)  

DISCUSIÓN 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA APLICADO A LA TUTORIZACIÓN EN FORMACIÓN DOCENTE, lo hemos 
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utilizado para identificar las principales causas que afectan la eficacia de la tutoría en la formación docente 

tanto inicial como permanente. Hemos considerado las siguientes categorías principales: 

1. Factores institucionales: Políticas educativas, falta de coordinación interinstitucional, recursos 

insuficientes. 

2. Factores del tutor: Falta de capacitación específica, carga de trabajo elevada, ausencia de 

retroalimentación efectiva. 

3. Factores del estudiante: Desmotivación, falta de compromiso, dificultades para la reflexión 

crítica. 

4. Factores del maestro: aumento burocracia, excesiva ratio en el aula, medidas de políticas 

educativas que son inviables y formación continua 

5. Factores metodológicos: Enfoques pedagógicos inadecuados, escasez de estrategias para el 

aprendizaje significativo. 

6. Factores tecnológicos: Limitado acceso a plataformas digitales, deficiencias en la formación en 

herramientas TIC. 

7. Factores sociales y culturales: Diferencias contextuales entre instituciones, impacto de la 

diversidad sociocultural en la tutoría. 

El análisis de estos factores permitirá proponer soluciones para optimizar la tutoría en la formación inicial 

y continua del profesorado, con un enfoque integral que considere tanto los aspectos académicos como 

los emocionales y conductuales de la enseñanza. Estudio comparativo entre modelos de seguimiento y 

tutorizaciónde prácticas con problemáticas iguales.  
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Tecnologías emergentes en el Prácticum 
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Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola - CEU (Adscrito a la Universidad de Sevilla) Área de 
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INTRODUCCIÓN 

Las ideas que fueron la base de la actual Inteligencia Artificial (IA) quedan ya atrás en el tiempo. Según 

Paniagua (2023), la IA surge de las ideas y creaciones de científicos como George Boole, Alan Turing o 

Konrad Zuse, entre otros. Si bien se considera a Turing el padre de la IA, fue John McCarthy quien acuñó 

por primera vez este término en la conferencia de Dartmouth de 1956, evento que se considera el origen 

de esta disciplina. Tras ellos, muchos otros científicos han trabajado para hacer de la IA una disciplina 

científica. Los resultados de sus investigaciones, de las últimas décadas, y el desarrollo exponencial de 

sus aplicaciones han permitido hacer realidad tareas que antes se consideraban imposibles. 

En noviembre de 2022, Chat Generative Pre-Trained (ChatGPT) y la IA se presentaron en sociedad. 

Expertos de distintas áreas de conocimientos como Gavilán, Palomo o Salazar muestran sus 

pensamientos y preocupaciones sobre la IA en CEUTalks Hablamos de Inteligencia Artificial (2023). La 

consideran una tecnología avanzada que ya se estaba “haciendo”, que abre posibilidades espectaculares 

en todos los sectores. En educación, señalan que va a tener un gran impacto, en todas las etapas, 

obligando a replantearse aspectos como la evaluación o la metodología en el aula. Su impacto es evidente 

por la cantidad de publicaciones científicas generadas en los últimos años, sobre todo a nivel universitario. 

También comentan que es necesario aprender a usar aplicaciones como ChatGPT correctamente y 

enseñar su uso conveniente. Se puede decir, por tanto, que para emplear la IA correctamente y bajo 

parámetros éticos, la formación va a ser esencial. 

En una sociedad líquida (Bauman, 2010), donde las nuevas generaciones son nativos digitales, el 

profesorado no solo debe adaptarse a las nuevas tecnologías, sino que ha de convertirse en agente 

formador en el uso ético y efectivo de la IA. Para ello, se precisa tanto de una adecuada formación inicial 

para el futuro docente, como permanente para el que ya está en ejercicio. 

Desde que en 2019 se constituyese la RedTicPraxis con el fin de abordar los procesos de innovación 

educativa en el uso de TIC aplicadas en las prácticas externas curriculares y extracurriculares, los 

miembros que en cada bienio la conforman trabajan sobre un proyecto concreto. En el bienio 2023-25, el 

proyecto se centra en el Prácticum IA: Experiencias del prácticum integrando Inteligencia Artificial.  
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OBJETIVOS 

Objetivos 

 A través del presente estudio se pretende describir el uso que futuros docentes del Grado de Educación 

Primaria hacen de la IA generativa en el Prácticum y la percepción que estos tienen de sus ventajas o 

beneficios, así como de los inconvenientes o dificultades. Todo ello con el propósito de poder determinar 

la necesidad de integrar la IA en los programas del Prácticum.  

MÉTODO 

Marco metodológico 

Se realiza un estudio descriptivo de encuesta (Casa, Repullo y Donado, 2003), para recopilar información 

que permita conocer el uso que de la IA generativa hacen en el Prácticum por parte de los estudiantes 

del Grado en Educación Primaria del Centro de Estudios Universitarios “Cardenal Spínola” – CEU 

(Adscrito a la Universidad de Sevilla).  

Participantes 

En este estudio se emplea un muestreo no probabilístico por conveniencia (Otzen y Manterola, 2017). En 

él han participado un total de 67 alumnos del tercer curso del Grado en Educación Primaria (n=67) de 

edades comprendidas entre los 21 y 29 años, con predomino de mujeres (66,3%) y que realizaron sus 

prácticas de enseñanza durante el primer cuatrimestre del curso 2024-25.   

Instrumento 

Se elaboró un cuestionario ad-hoc formado por tres dimensiones. En la primera dimensión se recogen los 

datos demográficos (edad, género, curso y grado, entre otros). En la segunda dimensión se recogen 

aspectos generales del IA (frecuencia de uso, formación, herramientas o aplicaciones de IA que conoce 

y usa). La tercera parte se centra en el uso de la IA en el Prácticum (usos de la IA en el Prácticum, 

beneficios o ventajas, dificultades o inconvenientes, usos de la IA por parte del tutor y aprendizaje 

compartido sobre la IA). El cuestionario lo conforman 20 preguntas de las cuales 13 son cerradas y 7 son 

abiertas, de forma que el futuro docente puede expresar su opinión o conocimiento sobre la IA.  

 Procedimiento 

Se realizó un proceso de la validación del cuestionario por expertos para asegurar su calidad y fiabilidad 

(Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008). En este proceso participaron un asesor digital en docencia, 

profesores del Prácticum y docentes de la asignatura de Metodología de Investigación, quienes evaluaron 

la caridad, relevancia, coherencia y suficiencia de las preguntas planteadas. Posteriormente, se realizó 

una prueba piloto con varios alumnos, lo que permitió ajustar algunas preguntas para mejorar su precisión. 

El cuestionario se implementó en Google Forms, lo que permitió el análisis de los datos cuantitativos. 

Para los datos cualitativos, se procedió a su categorización y estudio de frecuencias.  
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DISCUSIÓN 

Discusión (resultados y conclusiones) 

El análisis de los datos muestra que ChatGPT es la herramienta más empleada (97%) por los futuros 

docentes en la actualidad. El 68.7% de ellos aprende de forma autodidáctica. Sin embargo, en los talleres 

de prácticas, especialmente en los de Ciencias Experimentales y Sociales, se les ofreció una conferencia 

y se les animó a utilizar esta herramienta en sus trabajos de los talleres de la formación previa del 

Prácticum. 

Ya durante las prácticas, los estudiantes emplearon la IA generativa principalmente para obtener ideas 

(78.5%), buscar información (63.1%), resumirla (61.5%) y resolver dudas (63.1%). Los mayores beneficios 

que los estudiantes atribuyen al uso de la IA son el ahorro de tiempo, la eficacia, la generación de ideas 

y la creatividad (15.4%). Por otro lado, las principales dificultades observadas son la poca fiabilidad de la 

herramienta, la dependencia o acomodación (15.2%) y el hecho de que algunas no son gratuitas (8.7%). 

Es importante destacar que el uso de la IA se está extendiendo progresivamente en la sociedad, aunque 

su incorporación en los centros educativos parece ser más lenta. De hecho, el 50.8% de los estudiantes 

encuestados señalan que sus tutores profesionales no la emplean, frente al 21.5% que sí la utilizan. Su 

uso es principalmente para evaluar, crear actividades o planificar. 

A pesar de que los futuros docentes están comenzando a integrar la IA generativa en sus prácticas, el 

conocimiento y uso de estas herramientas es aún escaso. De ello se concluye que es necesario 

implementar cursos de formación específicos sobre un uso ético y efectivo de la IA. Además, la 

universidad debe considerar y establecer estrategias para incorporar la IA generativa en las distintas 

asignaturas, con especial énfasis en el Prácticum. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación titulado Prácticum IA: Experiencias del Prácticum 

integrando Inteligencia Artificial, que se está desarrollando dentro de la RedTICPraxis, durante el bienio 

2023-2025, bajo la coordinación de investigadoras de la Universidad de Málaga y la Universidad de 

Guadalajara (México). Este proyecto centra su atención en la innovación en el ámbito de la docencia 

universitaria; más concretamente, pretende analizar a nivel exploratorio y experimental el uso de la 

inteligencia artificial (IA) en las asignaturas de Prácticum y Prácticas Externas que cursan estudiantes de 

distintas titulaciones del campo de las Ciencias Sociales y de la Salud. Uno de los objetivos del proyecto 

está relacionado con el análisis y la reflexión sobre el uso de la IA en el Prácticum a partir de aportaciones 

realizadas por expertos en tecnologías emergentes mediante anotaciones de vídeo y etiquetado social en 

la plataforma CoAnnotation. De cara a dar respuesta a este objetivo, un subgrupo de investigadores del 

proyecto se ha centrado en analizar cuantitativa y cualitativamente las anotaciones de vídeo y el 

etiquetado social generado en cada producción audiovisual por parte de los participantes en el proyecto, 

pertenecientes a universidades españolas, portuguesas e iberoamericanas. En esta comunicación se 

presentan los resultados más relevantes que se han obtenido al respecto, fruto del trabajo intenso de 

docentes compartiendo experiencias y reflexionando sobre Prácticum e IA a través de vídeos-anotaciones 

que, sin duda, emerge hoy en día como una de las iniciativas más fructíferas de las redes profesionales 

docentes (Pérez Torregrosa et al., 2022; Ruiz Rey et al., 2021), entre ellas, la RedTICPraxis.  

OBJETIVOS 

Este estudio tiene como propósito general analizar las aportaciones realizadas por expertos españoles 

en materia de tecnologías emergentes en torno a la utilización de la IA en el Prácticum y las Prácticas 

Externas mediante el uso de anotaciones multimedia y etiquetado social. En concreto, esperamos generar 

una interpretación y síntesis desde la percepción de expertos sobre las posibilidades de la IA en el 

Prácticum y las Prácticas Externas, centrando la atención en los temas: formación docente y formación 

de estudiantes, competencias digitales, contexto académico, recomendaciones y ejemplos de uso de la 

IA en la enseñanza universitaria, que constituyen todos los tópicos y etiquetas planteadas inicialmente a 

los expertos.   
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MÉTODO 

Se ha optado por un diseño de investigación de tipo descriptivo, basado en la metodología de anotaciones 

multimedia. La técnica seguida consistió en el análisis de datos cuantitativos y cualitativos mediante 

generación de unidades mínimas de análisis y categorías, utilizando el etiquetado social o social tagging 

(Ruiz Rey et al., 2021) y las anotaciones realizadas sobre el vídeo (Cebrián de la Serna et al., 2021). 

La selección de los expertos fue realizada mediante búsqueda en bases de datos, artículos y 

publicaciones en congresos así como en redes sociales donde estos expertos exponen sus aportaciones. 

Se invitaron en un principio a 10 expertos muy citados en las redes o índices de citas en revistas, 

aceptando cuatro de ellos, todos del área de educación y docentes e investigadores universitarios. 

Participantes 

En el proyecto están participando un total de quince instituciones de educación superior de siete países 

diferentes. En concreto, siete universidades son españolas, dos portuguesas y el resto iberoamericanas. 

Respecto a los integrantes, un total de 22 profesores e investigadores están contribuyendo al desarrollo 

íntegro de la investigación. En este estudio se han considerado como participantes a aquellos miembros 

que han contribuido activamente dando cumplimiento al objetivo específico de la investigación (análisis 

de vídeo-anotaciones sobre el uso de la IA en el Prácticum), contemplándose así un total de 8 

participantes. 

Instrumento 

CoAnnotation.com ha sido la plataforma elegida para realizar el análisis de los vídeos, que contienen los 

argumentos y las reflexiones de expertos en torno al uso de la IA en el Prácticum, utilizando como 

herramienta las anotaciones de vídeo con etiquetado social. Los cuatro expertos siguieron un protocolo 

preestablecido, que fueron las etiquetas prefijadas, dando respuesta a las mismas, dado que eran los 

temas de interés para el propósito del estudio y su análisis, además de ofrecer otros comentarios 

generales sobre el uso de la IA en educación superior, así como ejemplificaciones exitosas. 

Análisis de datos 

La franja temporal donde se produjo la exposición y el análisis de los vídeos digitales fue entre abril y 

mayo de 2024. Tras el visionado y el etiquetado de los vídeos, las anotaciones generadas en la plataforma 

se exportaron a una hoja de cálculo y se sometieron al correspondiente tratamiento de datos. En concreto, 

se han empleado métodos mixtos (cuantitativos y cualitativos) para el análisis del etiquetado social de 

acuerdo con las potencialidades que ofrece CoAnnotation.  

DISCUSIÓN 

A la luz de los resultados obtenidos, cabe resaltar lo siguiente: 

Aunque el número de miembros participantes no ha sido muy elevado, su participación sí ha sido muy 

activa, analizando las producciones mediante anotaciones y etiquetado social. 
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El análisis cuantitativo del etiquetado social generado muestra un claro consenso de voces que 

recomiendan la utilización de la IA en el contexto académico, concretamente, en el Prácticum, retando 

por el buen uso que debe hacerse y promoverse de la herramienta. La competencia digital del profesorado 

y estudiantado universitario es otra etiqueta que, en paralelo, pivota con fuerza en el discurso analizado 

de los expertos. 

El análisis cuantitativo y cualitativo de las anotaciones de vídeo producidas ha facilitado conocer aquellas 

cuestiones de mayor interés e impacto sobre el tema objeto de estudio. Haciendo un balance general 

cabe destacar que: 

En el primer panel de expertos, el interés máximo de los participantes se focalizó en el dominio de 

competencias digitales por parte del profesorado y del alumnado para hacer frente a un uso adecuado de 

la IA, recomendándose su aplicación en el campo de la educación. 

En el segundo panel de expertos, el interés máximo de los participantes se centró en el conocimiento y la 

recomendación de herramientas de IA, dada su potencialidad, para su inclusión en el ámbito académico, 

concretamente, en el Prácticum, así como en la cualificación requerida por el profesorado en materia 

digital. 

En el tercer panel de expertos, el interés máximo de los participantes giró en torno a la ética digital, 

apostando por un uso ético y confiable de la IA en las prácticas del colectivo de estudiantes universitarios.  
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INTRODUCCIÓN 

En el contexto académico, la utilización de tecnologías emergentes, entre ellas, las herramientas de 

inteligencia artificial (IA en adelante) es una cuestión novedosa y en continua evolución. Las 

investigaciones realizadas hasta la fecha subrayan, por un lado, la sinergia que debe existir entre ética y 

responsabilidad, así como privacidad y seguridad, al emplear IA en el ámbito universitario (Mora Naranjo 

et al., 2023). Por otro, la urgencia de generar políticas y regulaciones específicas en los niveles 

institucionales correspondientes (Rodríguez-Argueta, 2020) y, por otro lado, la necesidad de 

actualizaciones que contemplen competencias digitales y conciencia ética en los planes y programas de 

estudio (Vélez-Rivera et al., 2024) dirigidos al profesorado y estudiantado universitario. 

En concreto, al indagar sobre la existencia de marcos normativos sobre el uso de la IA, la investigación 

alerta que, en el escenario académico actual, es posible que algunas instituciones de educación superior 

carezcan aún de directrices claras sobre el uso de la IA en el trabajo académico, dirigidas tanto al 

alumnado como al profesorado y existen estudios que informan del impacto que tiene en la comunidad 

académica el uso desregulado de la IA (Seldon et al., 2020). Si bien la literatura es todavía escasa, se 

advierte la necesidad e importancia de generar políticas, regulaciones y normativas éticas específicas 

para el uso responsable de la IA en los planes y programas educativos (Nguyen et al., 2023), con el 

propósito de aprovechar las ventajas que esta herramienta puede aportar a las trayectorias académicas 

y educativas. 

Asimismo, al centrar la atención en la capacitación digital, la investigación previa remarca la importancia 

crítica de la ética y la responsabilidad en la aplicación de la IA, pero cabe plantearse ¿está el estudiantado 

y el profesorado capacitados al respecto?, ¿qué uso hacen de la IA?, ¿es un uso crítico, ético y 

responsable? En definitiva, ¿son competentes en materia de ética digital? Los estudios consultados instan 

a fortalecer los planes de formación docente en materia de ética digital (Marín y Tur, 2024), e incluso a 

valorar el impacto que tales planes van teniendo en el alumnado (Mora Naranjo et al., 2023). Realmente, 

¿les está permitiendo implementar prácticas educativas justas, éticas y sostenibles en la era de la IA en 

el contexto académico? ¿Bajo qué normativa? La tríada IA-ética-prácticas educativas nos sitúa ante un 

panorama alentador pero necesitado aún de estudio y análisis.  
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OBJETIVOS 

Esta comunicación se enmarca en una investigación de mayor envergadura desarrollada por 

investigadores iberoamericanos, que pretende analizar el uso de la IA en la formación práctica 

universitaria, de distintas titulaciones del campo de las Ciencias Sociales, Ingenierías y Administrativas, 

desde un enfoque crítico, ético y responsable. La investigación se titula Prácticum IA: Experiencias del 

Prácticum integrando Inteligencia Artificial (bienio 2023-2025) y se está desarrollando en el marco de una 

comunidad de conocimiento profesional, RedTICPraxis. Uno de los objetivos iniciales está relacionado 

con el análisis documental sobre marcos normativos y éticos del uso de la IA en la educación superior. 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar los estudios recientes sobre los marcos normativos y 

éticos en torno al uso de la IA en las instituciones de educación superior, centrando la atención 

especialmente en el periodo de prácticum o prácticas externas. 

MÉTODO 

Se presenta una revisión documental de tipo sistemática que partió del interés de documentar la relación 

de la IA y la Ética en los procesos del prácticum. En concreto, por ser una temática tan reciente se optó 

por una revisión sistemática desde la declaración PRISMA (ver diagrama en https://goo.su/mw4Pp), para 

dar respuesta a las preguntas: ¿Cuáles son los desafíos y riesgos éticos que se han detectado en las 

universidades para el adecuado uso de la IA en los procesos educativos, en especial el del prácticum? y 

¿cuáles son las medidas normativas y éticas que han aplicado o sugerido las universidades en torno a la 

IA? 

Se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión, identificando 256 documentos de los cuales se 

seleccionaron 28 (tabla de artículos en https://goo.su/mw4Pp) tras el cribado. Estos fueron procesados y 

categorizados en programas como Mendeley, Rayyan, Excel y MAXQDA, centrándose en las categorías 

de desafíos éticos, marcos normativos, formación ética y modelos didácticos.  

DISCUSIÓN 

Los estudios revisados coinciden en la creciente relevancia de la formación en ética digital en un contexto 

educativo cada vez más mediado por tecnologías como la IA (Marín y Tur, 2024). Se subraya que estos 

programas no deben limitarse al uso técnico de herramientas, sino también fomentar una comprensión 

crítica de sus implicaciones éticas. Además, es clave evaluar el impacto de esta formación en el 

alumnado, especialmente en el desarrollo de competencias digitales éticas (Mora Naranjo et al., 2023). 

La incorporación de la IA en la educación superior -y particularmente en las prácticas externas- ofrece 

oportunidades significativas, pero también plantea desafíos éticos relevantes: protección de datos, sesgos 

algorítmicos y responsabilidad en la comunicación digital. Ante esto, diversos autores coinciden en la 

urgencia de establecer normativas claras y políticas educativas que integren la formación ética en el uso 

de la IA (Nguyen et al., 2023; Vélez-Rivera et al., 2024). 
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En conclusión, la incorporación de la IA en el prácticum exige un enfoque ético y normativo sólido. Aunque 

existen avances, los resultados de este trabajo muestran la necesidad de reforzar marcos institucionales 

que orienten su uso responsable, asegurando una formación docente centrada en competencias digitales 

éticas y una aplicación crítica de la tecnología en contextos reales de aprendizaje.  
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INTRODUCCIÓN 

El siglo XXI ha dado pauta para el nacimiento de la inteligencia artificial (IA) a nivel internacional y una de 

las áreas que más ha impactado es en la educación, la UNESCO en su conferencia internacional sobre 

la IA en la Educación (2019) reconoce la importancia de ésta, creando medidas y recomendando a los 

países las apliquen para una mejor utilización de la inteligencia artificial. 

Según Gavilanes (2024) “el uso IA en la educación representa una oportunidad única para adaptar el 

sector educativo a las nuevas tecnologías emergentes” (p.219). Lo que hace que la educación superior 

se transforme completamente con el uso de esta, creando retos y desafíos a lograr. Durante la trayectoria 

académica de la licenciatura, simultáneamente a sus clases normales, los estudiantes también realizan 

prácticas profesionales, dónde el uso de la IA es fundamental. 

El uso de las tecnologías emergentes en el prácticum se ha convertido en un factor clave para el desarrollo 

y seguimiento de las prácticas externas por parte de tutores y estudiantes. En este contexto, la IA 

proporciona una forma de optimizar la gestión del conocimiento, la toma de decisiones y la resolución de 

problemas en los contextos reales de trabajo. 

Es por ello que en este estudio mostramos la experiencia de la utilización de IA, durante el prácticum de 

los estudiantes  de Contaduría Pública y Administración de séptimo semestre de la Universidad de 

Guadalajara, México, donde utilizamos un e-diario, a través de un instrumento en Google, en el cual los 

estudiantes identifican su experiencia del uso de la IA en contextos reales de trabajo aunado a las 

asesorías de los tutores académicos quienes “desempeñan un papel fundamental en la percepción 

realista de las herramientas de IA, y cómo estas se integran de manera reflexiva en los planes de estudio 

e inciden en las prácticas pedagógicas” (Pavlovic et al., 2024. p 567).  

OBJETIVOS 

El presente trabajo pretende explorar el uso de la IA en los procesos de prácticum por parte de los 

estudiantes, así como indagar el papel de dicha herramienta en los procesos de seguimiento y gestión 

del aprendizaje práctico.  

MÉTODO 

Para ello se documenta un estudio de carácter descriptivo cualitativo, en el cual se utilizó los e-diarios 

para el registro de la experiencia del uso de la IA en las prácticas profesionales de las carreras de 
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Administración y Contaduría Pública de una institución pública de México.  

DISCUSIÓN 

Los resultados demuestran que la herramienta de IA más utilizada por los estudiantes es Gemini con una 

frecuencia de 17 alumnos, seguida por Copilot y Chat GPT. Se muestra un gran descenso en la frecuencia 

después de las primeras tres herramientas, lo que muestra una preferencia marcada por las primeras 

opciones. En comparación del uso de herramientas de IA entre titulaciones, se observa que los alumnos 

de la carrera de Contaduría prefieren utilizar Gemini mientras que los alumnos de Administración optan 

por el uso de Chat GPT. 

Los alumnos utilizan herramientas de IA con el propósito de consultar información y resolver dudas; 

paradójicamente, se observa que el uso menor de las herramientas de IA es para resumir información. 

Ambas carreras coinciden en que hacen uso de la IA para consultar información y resolver dudas, y se 

destaca que son los administradores quienes más hacen uso de las herramientas con IA. 

Se destaca el uso para la generación de productos escritos como informes u oficios, coincidiendo en esto 

con una de las competencias profesionales de la administración que es la comunicación escrita. Mientras 

que los alumnos de contaduría pública se concentran en un solo propósito (consulta y resolución) y 

muestran un nulo interés por utilizar herramientas de IA para otra finalidad, quizá por el hecho de que la 

IA de momento sólo se concentra en el ámbito financiero. 

Los alumnos aprovecharon el uso de herramientas con IA dentro del marco de actividades diversas 

realizadas en las prácticas profesionales. Los estudiantes de contaduría pública utilizan las herramientas 

de IA para consultas rápidas de información, resolver dudas, sintetizar información y redacciones de 

contratos, por lo tanto, los estudiantes realizan actividades más de competencia comunicativa y legal. Por 

otra parte, los de Administración utilizan en actividades más creativas, como la elaboración de gráficos, 

diagramas de proceso, tablas dinámicas de organización, mapas mentales, e instrumentos de evaluación. 

El mayor desafío que los estudiantes mencionan es la falta de confianza y precisión en la información, 

observamos palabras como: desconfianza, inexacta, inespecífica, generalizada, incorrecta, etc. Otro de 

los desafíos es el acceso a la herramienta, ya que para una mejor experiencia se requiere de una 

suscripción de paga y es por eso por lo que observamos palabras como: Inaccesible, paga, dominio y 

limitada. 

En el contexto académico, los estudiantes de administración y contaduría pública aplican técnicas de 

aprendizaje automático para analizar grandes volúmenes de datos empresariales, identificar patrones y 

hacer predicciones sobre comportamientos de mercado, desempeño financiero o preferencias de clientes, 

entre muchas otras aplicaciones. 

En este sentido, la IA ofrece una amplia gama para ser utilizada de manera efectiva durante la 

implementación de los procesos del prácticum; entre los que se destacan: Evaluación automática y 

retroalimentación en tiempo real por parte de todos los actores educativos involucrados; se convierte en 
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un asistente virtual para apoyo y tutoría personalizada, con esto se coadyuva a la predicción de 

necesidades de mejora y personalización del aprendizaje. 

La IA se integró como una herramienta clave en las prácticas profesionales de los estudiantes de 

administración y contaduría pública, brindándoles a éstos un valor agregado al permitirles aplicar 

conocimientos de análisis de datos, automatización, marketing, recursos humanos, contabilización y 

gestión financiera en situaciones reales. Al familiarizarse con estas herramientas avanzadas, los 

estudiantes no solo mejoran sus habilidades técnicas, sino que también adquieren una visión estratégica 

que los prepara para enfrentar los desafíos del entorno. 

El uso de la IA en la práctica profesional ofrece todavía muchos retos, los cuales fueron identificados en 

los comentarios que hicieron los estudiantes y tutores del prácticum como son la dependencia tecnológica 

y despersonalización, el acceso a la tecnología, la privacidad y seguridad de los datos. Además de la 

resistencia al cambio y desconfianza en la tecnología por los diferentes stakeholders de los cuales el 

sector empresarial es el más abierto a la incorporación de la IA a sus procesos y actividades. Finalmente, 

los desafíos éticos en la toma de decisiones. La capacitación insuficiente en el uso de la IA es otra área 

por mejorar.   
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INTRODUCCIÓN 

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en la educación superior ha abierto un nuevo escenario en el 

que confluyen innovación, ética y pedagogía. Esta transformación, especialmente visible en la formación 

inicial del profesorado, impacta directamente en el prácticum, entendido como espacio privilegiado para 

observar, experimentar y reflexionar sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje en contextos reales. 

La IA, con herramientas como ChatGPT, plantea una doble vertiente: su uso como recurso pedagógico y 

su análisis como objeto de reflexión crítica. Si bien puede contribuir a mejorar la calidad educativa (Ajani 

et al., 2024; González-Campos et al., 2024), su incorporación exige abordar desafíos éticos, formativos y 

normativos (Guevara-Reyes et al., 2024; Torre et al., 2024).  

OBJETIVOS 

Este trabajo tiene como propósito analizar los retos y oportunidades que plantea el uso de herramientas 

de IA durante el prácticum en los grados de Educación. Se pretende identificar estrategias pedagógicas 

que favorezcan una integración ética y significativa de la IA, así como explorar su potencial para 

transformar la evaluación formativa y fortalecer la competencia digital docente. Asimismo, se propone una 

aproximación a los marcos normativos y formativos necesarios para garantizar un uso responsable y 

crítico de estas tecnologías en contextos educativos reales.  

MÉTODO 

El estudio se enmarca en un proyecto subvencionado por el Vicerrectorado de Calidad, Innovación 

Docente y Estudios de Grado de la Universidad de Granada, de carácter exploratorio y cualitativo. Se 

parte de una revisión documental y bibliográfica sobre el impacto de la IA en la educación superior y el 

prácticum, complementada con el análisis de experiencias prácticas desarrolladas por estudiantes en 

centros educativos. El enfoque metodológico contempla un ciclo de mejora continua estructurado en cinco 

fases: análisis, diseño, implementación, evaluación y difusión, permitiendo recoger evidencias de la 

aplicación real de estrategias didácticas mediadas por IA.  

DISCUSIÓN 

La IA ofrece un abanico de oportunidades en el prácticum, desde la personalización del aprendizaje hasta 

la generación automatizada de feedback (Abdurohman, 2025). Permite elaborar rúbricas, diseñar tareas 

auténticas y generar recursos adaptativos que diversifican la enseñanza (Ajani et al., 2024). En este 

sentido, los futuros docentes pueden experimentar con estas herramientas para mejorar su planificación 

y evaluación, al tiempo que desarrollan pensamiento crítico y competencias digitales esenciales. 

Sin embargo, también emergen desafíos relevantes. La tríada IA–ética–educación exige una adaptación 
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pedagógica crítica (Guevara-Reyes et al., 2024), especialmente ante el riesgo de mala conducta 

académica asociado a herramientas generativas. Miao et al., (2023) advierten del uso indebido de la IA 

en la escritura académica y los dilemas éticos que esto implica. La sofisticación de los textos generados 

por IA dificulta su detección (Allam, 2025), lo que demanda una cultura de transparencia y revisión por 

pares como estrategia para fomentar la integridad académica. 

Además, se hace necesaria una formación integral del profesorado y del estudiantado sobre las 

capacidades y limitaciones de la IA (Perera et al., 2025), que incluya la reflexión sobre la privacidad de 

los datos, el sesgo algorítmico y la responsabilidad digital (Delgado et al., 2024; Pindo et al., 2024). El 

desarrollo de políticas claras y marcos normativos robustos es clave para orientar el uso responsable de 

la IA en el prácticum (Contreras-Ruiz et al., 2024; García et al., 2023). 

González-Campos et al. (2024) subrayan que el uso eficaz de la IA debe estar al servicio del aprendizaje, 

garantizando siempre un enfoque ético que potencie el desarrollo del máximo potencial del estudiante. 

Por su parte, Kumar et al.  (s.f.) sostienen que el proceso de adaptación tecnológica debe comenzar con 

una fase de concienciación institucional, seguida de acciones de apoyo sistemático al profesorado. Esto 

resulta especialmente pertinente en el prácticum, donde los estudiantes en formación enfrentan por 

primera vez situaciones reales de aula. 

Por último, investigaciones como la de Olla et al. (2025) proponen marcos para optimizar la interacción 

humano-IA en contextos educativos, lo que refuerza la necesidad de una aproximación interdisciplinar 

que articule perspectivas pedagógicas, éticas y tecnológicas para lograr una integración sostenible. 

Pudiendo concluir que la IA representa una oportunidad transformadora para la formación inicial del 

profesorado, especialmente en el prácticum. Su uso responsable puede enriquecer la experiencia 

formativa, mejorar los procesos de evaluación y fortalecer la competencia digital docente. No obstante, 

su integración debe estar guiada por principios éticos, marcos normativos sólidos y estrategias 

pedagógicas críticas que aborden los desafíos emergentes, como la integridad académica, el sesgo 

algorítmico y la protección de datos. 

Por tanto se recomienda incluir en la formación docente contenidos específicos sobre el uso ético de la 

IA, así como promover la reflexión y el análisis crítico de su impacto en la educación. El prácticum, como 

espacio de experimentación real, se configura así como un escenario idóneo para explorar estas 

cuestiones y avanzar hacia una educación superior más innovadora, responsable y centrada en el 

estudiante.  
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INTRODUCCIÓN 

Las memorias de prácticas docentes, elaboradas como informes reflexivos por el alumnado al finalizar su 

período de prácticas, se han consolidado como un valioso recurso para el estudio de la formación inicial 

del profesorado (Bolívar, Domingo & Fernández, 2001; González, 2021). Este tipo de texto ofrece una 

ventana privilegiada a la construcción de la identidad profesional, la integración entre teoría y práctica, y 

las representaciones educativas emergentes. La literatura reciente ha señalado que el nivel educativo 

influye en el estilo expresivo del alumnado: mientras que en Infantil y Primaria predomina un enfoque 

práctico y cercano al alumnado (Colomo & Gabarda, 2021), en Secundaria se observa una orientación 

más disciplinar (Álvarez-Álvarez, 2015), y en Pedagogía, un discurso de carácter teórico y conceptual. En 

este contexto, se plantea la necesidad de explorar en profundidad los rasgos discursivos, léxicos y 

gramaticales presentes en las memorias de prácticas de estudiantes de diferentes titulaciones, para 

comprender cómo construyen sus relatos profesionales según su perfil formativo.  

OBJETIVOS 

El objetivo general de esta investigación es analizar los discursos presentes en las memorias de prácticas 

del alumnado de los grados en Educación Infantil, Primaria, Pedagogía y del Máster en Formación del 

Profesorado de Secundaria. Se pretende identificar las estructuras léxicas, las dimensiones discursivas, 

los patrones gramaticales y los enfoques diferenciados en función de la titulación, utilizando técnicas de 

análisis textual, estadística textual y procesamiento automatizado del lenguaje natural.  

MÉTODO 

Este estudio se enmarca en un enfoque cualitativo-comprensivo (Creswell & Poth, 2018), que asume el 

lenguaje como vía de acceso a las representaciones y experiencias de los futuros docentes. Se analizaron 

272 memorias de prácticas del curso 23/24 correspondientes a estudiantes de cuatro titulaciones: 80 de 

Educación Infantil, 80 de Primaria, 78 del Máster en Formación del Profesorado de Secundaria y 34 del 

grado de Pedagogía de la UFRJ (Brasil). 

Se emplearon dos herramientas principales: el software IRaMuTeQ (Ratinaud, 2014) y una aplicación 

desarrollada en R con Shiny. Las técnicas aplicadas fueron: clasificación jerárquica descendente (CHD) 
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(Reinert, 1983), análisis factorial de correspondencias (AFC), índice de distancia intertextual (Labbé & 

Monière, 2000; Labbé & Labbé, 2003), análisis de similitud léxica, y procesamiento lingüístico 

automatizado (lematización, modelado temático, etiquetado morfosintáctico, análisis de tópicos y 

visualizaciones dinámicas). 

Se consideraron como formas activas los sustantivos, adjetivos, verbos y palabras no reconocidas por el 

diccionario, para capturar la riqueza léxica del discurso espontáneo del alumnado.  

DISCUSIÓN 

El análisis mediante CHD permitió identificar cinco grandes clases léxicas o dimensiones discursivas: 1) 

interacción en el aula, 2) aprendizaje formativo, 3) vocación y desarrollo profesional, 4) dimensión 

emocional y relacional, y 5) planificación pedagógica. 

El análisis factorial de correspondencias  reveló una clara diferenciación entre titulaciones. Las memorias 

del alumnado de Educación Infantil se asociaron predominantemente a la clase emocional y afectiva 

(clase 4), mientras que las de Primaria mostraron una orientación vocacional y práctica (clase 3). Las de 

Secundaria se vincularon con estructuras más académicas y metodológicas (clases 2 y 5), y las de 

Pedagogía con un enfoque teórico y abstracto (clase 1). 

El análisis de similitud léxica  mostró cómo el discurso educativo se articula en torno al nodo “práctica”, 

conectado con términos clave como “experiencia”, “formación”, “trabajo” o “docente”, lo que confirma su 

centralidad semántica en las narrativas del alumnado. 

El análisis léxico-formal reveló que, si bien existe homogeneidad general en la longitud promedio de las 

palabras (entre 6,0 y 6,3 caracteres), se observan diferencias en el grado de tecnicismo y formalidad del 

lenguaje . Educación Infantil emplea un estilo funcional y directo; Primaria muestra equilibrio entre claridad 

y tecnicismo; Secundaria evidencia una mayor densidad terminológica; y Pedagogía utiliza un discurso 

especializado y abstracto. 

A nivel gramatical, todas las cohortes comparten una base descriptiva centrada en sustantivos, verbos, 

adjetivos y determinantes, pero difieren en complejidad sintáctica. Infantil se caracteriza por estructuras 

simples, baja presencia de conectores y predominancia narrativa. Secundaria y Pedagogía integran con 

mayor frecuencia estructuras complejas y elementos propios del discurso académico. 

Estos resultados coinciden con estudios que han puesto de relieve cómo el nivel educativo condiciona el 

estilo discursivo de los futuros docentes (Bolívar et al., 2001; González, 2021; Jarpa Azagra, Haas Prieto 

& Collao Donoso, 2017). El análisis confirma que las memorias de prácticas reflejan los perfiles formativos 

de cada titulación y evidencian distintas formas de construir la identidad docente según el contexto 

educativo.  
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INTRODUCCIÓN 

En esta comunicación se recogen la observaciones realizadas por 54 docentes de Educación Infantil y 

Primaria, durante un curso on-line de formación para el acompañamiento en el Prácticum de los Grados 

de Educación Infantil y Primaria, del cual este año se realizó su quinta edición. Se utiliza un instrumento 

de observación para secuencias de vídeo generado a partir de la propuesta de “Acciones Docentes 

Observables” de la plataforma “Mestres que Formen Mestres”, https://mqfm.eu/ (figura 1). Después de 

presentar el instrumento, se visualizó la secuencia a observar 2 veces, para después realizar la 

cumplimentación de los ítems de forma individual. 

Esta experiencia tiene un carácter exploratorio. Debido al tamaño de la muestra con la que se llevó a 

cabo, se realiza un análisis estadístico con el cual no es posible proponer generalizaciones.  

Derivado de la contribución de la Agencia de Ayudas para la Investigación (AGAUR) en Catalunya, se 

viene desarrollando con un equipo interuniversitario  y con docentes escolares el proyecto 2023 ARMIF 

00010“Mestres que Formen Mestres”, con título: “Experimentación i evaluación de una plataforma en línea 

para la coformación docente: Mestres que formen Mestres”. 

La revisión de Gaudin y Challiès (2015) evidencia la extensión del vídeo como un recurso interesante 

para acercar la realidad escolar a la formación docente, inicial y permanente. El vídeo ofrece unas 

condiciones de observación peculiares con ventajas superiores a sus limitaciones. Entre las primeras 

podemos destacar la no interferencia en la actividad del aula, la posibilidad de reiterar una escena y su 

análisis y de combinar la anotación con la visualización. Entre las limitaciones, las dificultad de obtener 

en el plano audiovisual información de todo el contexto (ángulos del aula sin cubrir).   

También en los últimos 15 años han aparecido numerosas publicaciones sobre el aprovechamiento del 

vídeo en la universidad, como actividades formativas para los futuros docentes. Kersting el al. (2012) y 

Nesje (2022) argumentan sobre el interés del análisis de clases en formato video, para comprender las 

situaciones educativas y para estudiar nuevas posibilidades en el planteamiento y en la acción docente 

en el aula. 

Figura 1 

Plataforma de vídeos “Mestres que formen Mestres”  
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OBJETIVOS 

El objetivo general de la experiencia fue pilotar, en una formación de formadores, la actividad de 

observación on-line de secuencias de video sobre intervención docente, para acercarnos a las 

limitaciones y posibilidades en la formación permanente para la tutoría de maestros en formación.   

MÉTODO 

Análisis de las respuestas seleccionadas por los docentes en formación para el acompañamiento de las 

persona mentoras escolares.   

DISCUSIÓN 

En la observación de los docentes en formación para el acompañamiento durante el Prácticum, los 

resultados sobre las dimensiones elegidas en el instrumento de observación para “Conocimiento 

Pedagógico” fueron los de la tabla 1:                                   

Tabla 1 

Resultados de la observación en Conocimiento Pedagógico  

Con relación al Conocimiento Pedagógico, fijamos nuestra atención en las categorías que merecen más 

valoración: “Comunicación” y “Gestión de aula”. El profesorado que  destaca “Comunicación” con una 

puntuación cercana a 4/5, argumentan la presentación y conversación con los alumnos, la gesticulación 

y expresión corporal, la dramatización variando el tono de voz y la velocidad de su alocución, así como la 

utilización del humor. Conjuntamente, promueve el la conexión con la temática que se trabaja. Alguna de 

las personas que responden el instrumento de observación consideran, también, que esta estudiante 

aunque se comunica persuasivamente, no proporciona suficiente tiempo al alumnado para intervenir. 

 En segundo lugar y con una puntuación algo inferior, eligen “Conocimiento Pedagógico - Gestión de Aula” 

por la atención, tranquilidad y participación del alumnado, que muestran gestualmente desde su posición 

en las mesas, sentados en grupos de cuatro, estar conectados a la actividad, respondiendo a las 

cuestiones que se presentan y participando en el diálogo. 

En la observación de los docentes sobre las dimensiones elegidas en el instrumento de observación para 

“Saberes del Currículum” fueron los de la tabla 2 

Tabla 2 

Resultados de la observación en Saberes del Currículum  

Con relación a el tipo de saber del currículum que se trabaja destacan su carácter conceptual y actitudinal. 

Por un lado por los conocimientos sobre el funcionamiento del sistema digestivo en la excreción, como 

en la trascendencia de tener una disposición proactiva hacia la salud desde la autoobservación personal. 

Sobre las puntuaciones en “Conocimiento Pedagógico del Contenido” las dimensiones recibieron las 
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puntuaciones que se recogen en la tabla X.3. 

Tabla 3. 

Resultados de la observación en Saberes del Currículum  

La dimensión con mayor puntuación, con diferencia respecto al resto fue “Conocimiento Pedagógico del 

Contenido – Conexión de saberes, por relacionar a lo largo de la secuencia observada los conocimientos 

tratados con su realidad, y con las decisiones que ellos proponen ante la autobservación del 

funcionamiento e información que proporciona nuestro cuerpo. Esta presente, en la secuencia la acción 

de la docente mediante preguntas para que los alumnos vinculen los aprendizajes nuevos con otros 

anteriores, intra-curriculares, y con su experiencia personal, o extra-curriculares.  

Conclusiones 

Los resultados no permiten extraer generalizaciones pero si constatar que la observación individual de 

video de secuencias pedagógicas en el aula son una fuente importante para el análisis de los distintos 

momentos de la intervención docente, contrastar puntos de vista y leer la situación desde distintas 

perspectivas y experiencias personales.   

El uso de un instrumento permite focalizar la mirada hacia distintos aspectos de las funciones docentes y 

valorarlas. Aunque hemos visto una coincidencia importante en la identificación de algunas de las 

acciones docentes propuestas, según las observaciones personales, más relevantes, parece más 

relevante considerar estas identificaciones por su potencial para el análisis y la descomposición de la 

práctica desde un patrón común de codificación.  
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INTRODUCCIÓN 

Desde el lanzamiento del ChatGPT en noviembre de 2022, la inteligencia artificial generativa (IAG) está 

transformando la educación superior. Está propiciando un replanteamiento de los roles de docentes y 

estudiantes, el aprendizaje y la enseñanza (Wang et al., 2024). Además del ChatGPT, se han desarrollado 

diversos chatbots con funciones similares, que se emplean para crear contenido en todas las áreas del 

conocimiento; recientemente se están utilizando para buscar y crear estrategias, actividades y recursos 

didácticos (Blonder et al., 2024; Chung & Jeong, 2024). 

El uso de chatbots de IAG en educación superior ha generado controversias (Ramnarain et al., 2024). Por 

un lado, se han encontrado percepciones positivas debido a que ofrece acceso rápido a información 

especializada, tutorías personalizadas (Markos et al., 2024) y asistencia en la búsqueda y diseño de 

recursos pedagógicos (Nyaaba et al., 2024). Por el otro, se percibe la dificultad para evaluar la calidad y 

confiabilidad de la información que generan, la precisión de sus fuentes y el riesgo de uso deshonesto, 

plagio y fraude académico (Powell & Courchesne, 2024). Esto puede afectar el aprendizaje, el 

pensamiento crítico, la creatividad y las competencias de los estudiantes (Lee & Zhai, 2024). 

Internacionalmente, pocos estudios han analizado el udo de IAG con docentes en formación (Blonder et 

al., 2024; Chung & Jeong, 2024; Cooper, 2023; Cun & Huang, 2024; Dowd & Langran, 2024; Krushinskaia 

et al., 2024; Lan et al., 2024; Lee & Zhai, 2024; Markos et al., 2024; Nyaaba et al., 2024; Powell & 

Courchesne, 2024; Ramnarain et al., 2024; Wang et al., 2024). Sus resultados indican que el profesorado 

en formación tiene una percepción positiva hacia la IAG, usa chatbots y está de acuerdo con utilizarlo 

para planificar y desarrollar la enseñanza, pero les preocupa su impacto en su formación, la calidad de la 

información, la dependencia, la privacidad y la integridad académica. 

En el contexto dominicano, los estudios sobre el uso de la IAG son más escasos (Autor, 2024; Escalante, 

2024). Pese a la importancia de las prácticas docentes profesionalizantes en la formación del profesorado 

y el ejercicio profesional, hasta ahora no se han estudiado.  

OBJETIVOS 

Este artículo tiene como objetivo analizar las percepciones, las prácticas y las actitudes hacia el uso 

pedagógico de los chatbots de IAG del profesorado en formación de Prácticas Docentes 

Profesionalizantes de República Dominicana.  
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MÉTODO 

Se realizó un estudio correlacional y transversal con 256 estudiantes de Prácticas Docentes 

Profesionalizantes de instituciones de educación superior durante el primer trimestre del 2025. Se empleó 

un instrumento de 50 ítems, los cuales se estructuraron en cinco dimensiones: percepción sobre 

beneficios, percepción sobre riesgos, uso en la práctica pedagógica, actitud hacia el uso en las Prácticas 

Docentes y actitud hacia el uso en el ejercicio profesional.  

DISCUSIÓN 

En general, los participantes conocen los beneficios y riesgos del uso de chatbots de IAG, los usan para 

planificar, buscar y diseñar estrategias didácticas y tienen una actitud positiva hacia su uso en las 

prácticas pedagógicas formativas y profesionales. Además, la percepción positiva sobre los beneficios de 

los chatbots está relacionada con su uso en la práctica pedagógica y la actitud favorable hacia esta 

tecnología. En cambio, la percepción de riesgos se asocia con prácticas y actitudes menos favorables. 

Los participantes consideran que los chatbots de IAG son fáciles de usar como herramienta pedagógica 

para su aprendizaje y para planificar y desarrollar el proceso de enseñanza. Además, conocen sus 

riesgos: dependencia tecnológica, plagio e información de baja calidad. Además, refieren usar chatbots 

de IAG para planificar, diseñar y buscar estrategias y recursos pedagógicos; pero tienen dudas sobre su 

uso en la evaluación. Por otra parte, los participantes muestran una actitud favorable hacia la 

incorporación de chatbots de IAG en las prácticas docentes profesionalizantes y en el ejercicio de la 

profesión. 

Finalmente, en términos generales, se observaron correlaciones bidireccionales, positivas y significativas 

entre la percepción de beneficios, el uso en la práctica pedagógica y la actitud hacia su uso en las 

prácticas profesionalizantes y la profesión docente. Esto sugiere que aquellos participantes que perciben 

beneficios en el uso de chatbots de IAG lo usan más, tienen una actitud más favorable y viceversa. 

Estos hallazgos coinciden con trabajos previos que refieren que los docentes en formación usan chatbots 

con fines académicos, tienen conocimientos y actitudes positivas hacia el uso de esta tecnología (Blonder 

et al., 2024; Cun & Huang, 2024; Dowd & Langran, 2024; Lee & Zhai, 2024; Krushinskaia et al., 2024; 

Nyaaba et al., 2024; Wang et al., 2024).   

En conclusión, los resultados sugieren que una percepción positiva sobre los beneficios de los chatbots 

en la educación está estrechamente vinculada con una actitud favorable hacia la práctica pedagógica y 

la profesión docente. Por ello, los resultados podrían servir de base para facilitar la integración efectiva 

de los chatbots como recursos para el aprendizaje y la enseñanza universitaria (Cun & Huang, 2024).  
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POIO250038 Pizarras digitales interactivas (PDI) como recurso didáctico para el 

fortalecimiento de las prácticas docentes profesionalizantes 

Orlenda De Jesús Salcedo1, Eufracia Cristina Jiménez Almonte1, Sarah Brens 

 

1 Instituto Superior de Formación Docente Salomé Urena Formación Docente 

 

INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de innovación docente fue desarrollado en el Instituto Superior de Formación Docente 

Salomé Ureña), Recinto Luis Napoleón Núñez Molina y en la escuela de práctica de los niveles Inicial y 

Primario, ubicadas en el municipio de Licey al Medio, Santiago, desde el área de Práctica Docente. Dos 

maestras del área de Práctica Docente y una de la escuela de práctica lo ejecutaron.  Dirigido a 

estudiantes que cursan las licenciaturas en: Educación Inicial y en Educación Primaria Segundo ciclo, en 

los ciclos septiembre - diciembre 2024 hasta enero - abril 2025. 

En acompañamientos, observaciones y espacios reflexivos con los estudiantes en la asignatura de 

Práctica Docente se pudieron determinar situaciones que afectan de manera negativa su proceso 

formativo, destacando el escaso conocimiento y dominio de las pizarras digitales interactivas que les he 

requerido y obligatorio incorporar en sus intervenciones en las escuelas donde realizan sus prácticas. 

El ISFODOSU no cuenta con este tipo de recurso para que los estudiantes practicantes desarrollen 

habilidades previas en su uso, antes de insertarse en los centros educativos de práctica donde sí cuentan 

con las PDI. 

 Ante esta situación surge la siguiente pregunta: 

¿Cómo usar las PDI para Fortalecer las prácticas docentes profesionalizantes del ISFODOSU, integrando 

conocimientos, destrezas, competencias pedagógicas disciplinares y tecnológicas? 

De lo planteado surgió la necesidad de desarrollar e impartir talleres sobre el uso de las PDI como recurso 

didáctico en las prácticas docentes profesionalizantes: para fortalecerlas, utilizar las PDI como apoyo a la 

docencia que facilite la interdisciplinariedad en las áreas curriculares, en coordinación con los gestores y 

docentes del centro educativo primario e Inicial, donde hay una PDI en cada aula, 13 en total, 

Después de cada taller los practicantes debían planificar intervenciones observadas por las tutoras donde 

incorporaron los recursos trabajados utilizando las PDI. 

 Cala, et al., (2018); López, et al. (2018); Loor & Andrade, (2022); Gómez, et al. (2009); Jama y Cornejo 

(2016), establecen que PDI se presenta como una herramienta flexible y accesible que facilita la 

adaptación de diversas metodologías educativas y promueve la co-construcción del conocimiento en el 

aula. Además, su implementación en la enseñanza de ciencias y otras áreas, junto con la evolución de 

los métodos de enseñanza, transforma al profesor en un orientador y al estudiante en el centro del proceso 
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de aprendizaje, fomentando la independencia y la colaboración. 

Baelo y Cantón (2009); Mirete (2010); Jang & Tsai, (2012); De Vita, et al., (2014); Murcia (2014); Cala, et 

al., (2018); Farro (2017), Aflalo, et al., (2018) afirman que la formación específica de los docentes es 

crucial para adaptarse a los desafíos de la educación actual y aprovechar las PDI como herramientas que 

aumentan la motivación y el aprendizaje de los estudiantes a través de metodologías innovadoras y 

recursos atractivos. su integración en los planes de estudio facilita un aprendizaje personalizado y 

colaborativo, preparando a los alumnos para enfrentar los retos del futuro laboral.  

OBJETIVOS 

Fortalecer las prácticas docentes profesionalizantes del ISFODOSU, integrando conocimientos, 

destrezas, competencias pedagógicas disciplinares y tecnológicas a través de   talleres de 

capacitación en el uso de las PDI.  

MÉTODO 

La investigación adoptó un enfoque cualitativo y descriptivo para analizar el uso de pizarras digitales 

interactivas (PDI) en la formación de futuros docentes. Se emplearon técnicas de observación, entrevistas 

y grupos de discusión, complementadas con diarios reflexivos y un cuestionario en Google Forms. La 

triangulación de datos garantizó la validez de la información recopilada. Se implementaron talleres como 

estrategia metodológica para mejorar el aprendizaje y reducir el rezago escolar. La muestra consistió en 

33 estudiantes y 3 docentes, y se utilizaron rúbricas, listas de cotejo y escalas de observación para evaluar 

el impacto y las habilidades adquiridas durante el proceso.   

DISCUSIÓN 

Los resultados de la investigación evidencian que los talleres sobre el uso de pizarras digitales interactivas 

(PDI) mejoraron la interacción entre estudiantes y docentes, promoviendo el pensamiento crítico y la 

creatividad. Los practicantes aplicaron las PDI de manera innovadora, creando actividades didácticas 

como juegos interactivos que adaptaron a las necesidades de los alumnos. Testimonios reflejan que los 

talleres transformaron su uso de la tecnología en el aula, permitiéndoles integrar herramientas digitales 

de forma consciente en su planificación educativa. 

Se desarrolló un manual práctico para el uso de las PDI, beneficiando tanto a futuros docentes como a 

maestros en ejercicio. Las conclusiones indican que la capacitación en PDI no solo enriquece la 

metodología docente, sino que también fomenta experiencias de aprendizaje más dinámicas y 

significativas. Además, se constató que la incorporación de recursos tecnológicos en las prácticas 

docentes potencia el uso responsable y seguro de diversas herramientas digitales. 

Por último, la integración de las PDI promueve la interdisciplinariedad en la enseñanza, evidenciada en 

las planificaciones de los practicantes. Esta metodología permite un aprendizaje más colaborativo, donde 

se entrelazan diferentes áreas del conocimiento. La investigación recomienda gestionar la instalación de 
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PDI en laboratorios de informática y capacitar a los maestros en tecnología para fortalecer la formación 

docente desde el inicio de su carrera.  
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INTRODUCCIÓN 

Los chatbots basados en inteligencia artificial han demostrado un gran potencial para aplicar en el ámbito 

educativo (Yan, 2023; Zou et al, 2023). Son programas informáticos diseñados para simular interacciones 

con usuarios a través de texto o voz, mediante un procesamiento de lenguaje natural (Caldarini et al; 

2022; Shenoy et al; 2022). Implementar un chatbot en el ámbito educativo tiene ventajas que favorecen 

la eficiencia en los procesos. Estos pueden impulsar procesos de autocoaching (Mai et al; 2022).  Estos 

se componen de tecnologia emergente, como la inteligencia artificial, el aprendizaje automatico, el 

procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje profundo (Farrokhnia et al; 2024; Suhaili et al; 2021). 

El aprendizaje automático desempeña un papel fundamental en la evolución de la chatbot (Suta et al, 

2020). El desarrollo y la implementación de sistemas de tutoría automatizados, destaca su potencial para 

transformar la educación en mercados emergentes. Se enfocan en cómo estas tecnologías pueden 

ofrecer soluciones educativas inclusivas y rentables para poblaciones en la base de la pirámide 

económica.  Se enfatiza la necesidad de enriquecer el acceso a la educación de calidad. Los sistemas de 

tutoría automatizados proporcionan instrucción personalizada y adaptativa, ajustándose a las 

necesidades individuales de los estudiantes y superando las limitaciones de los métodos educativos 

tradicionales (Hawanti y Zubaydulloevna, 2023; Vong y Song, 2015).  

OBJETIVOS 

El objetivo de la investigación fue evaluar las habilidades para el manejo de chatbot de Inteligencia artificial 

en dos asignaturas básicas de dos grados en la Facultad de Educación y Trabajo Social. Hipótesis. La 

actitud hacia el uso de las chatbot en las asignaturas del Grado de Trabajo Social y Educación Primaria, 

si influirá de manera positiva en la intención conductual.  

MÉTODO 

Como fase inicial, se procedio a especificar  cada una de las variables del cuestionario. Para ello, se llevó 

a cabo una revisión y análisis de la literatura especializada en el ámbito de los chatbot. 

Participantes 

Un total de setenta y tres estudiantes del Grado de Primaria y de Trabajo Social, participaron en el estudio 
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mediante muestreo por conveniencia en la Universidad de Valladolid. Los estudiantes, entre 19 y 22 años, 

matriculados en un curso básico de la carrera. Los participantes provenían de diferente provincias de la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Las asignaturas tienen una duración de quince semanas, 

impartidos en el segundo semestre del cuso 2024/2025. Es una muestra convencional por estratos y un 

estudio no eperimental. 

El instrumento formado por escalas, la primera relacionadas con los perfiles demográficos (género, 

procedencia, experiencia previa en el uso de Chatbot) y las relacionadas con los constructos sobre las 

tecnologías emergentes: los ítems de la encuesta en segunda escala se basaron en Rafique et al. (2020) 

y a la luz del uso de chatbot. Los rangos utilizados fueron tipo Liket de cinco puntos, que van de “1” 

(Totalmente en desacuerdo) a “5” (Totalmente de acuerdo) basado en Davis (1989), Edumnds et al. 

(2012), Lee y Lehto (2013) y Rafique et al. (2020). 

  

DISCUSIÓN 

Análisis de datos 

La variable dependiente intención conductual. La variable predice la intención conductual del alumnado 

de seguir utilizando tecnologías emergentes. El R² indica que el 52,2% de la variabilidad en la intención 

conductual se explica por la actitud hacia el uso de chatbots. Esto sugiere que la actitud es un predictor 

importante, pero hay un 47,8% de la variabilidad que podría ser explicada por otros factores no incluidos 

en el modelo. 

El R² ajustado, que penaliza la inclusión de variables innecesarias, es ligeramente más bajo (51,5%). Esto 

indica que el modelo es razonablemente bueno, pero podría beneficiarse de incluir otras variables 

predictoras para mejorar su capacidad explicativa. 

La prueba F evalúa si el modelo en su conjunto es estadísticamente significativo. Un valor p de 5.38e-13 

(mucho menor a 0.05) indica que el modelo es significativo, es decir, la actitud tiene un efecto significativo 

en la intención conductual. El modelo se basa en 73 datos, lo que es un tamaño de muestra razonable 

para una regresión lineal simple. 

Conclusiones 

Los primeros resultados argumentan que la hipótesis planteada influirá de manera positiva en la intención 

conductual del estudiantado. El coeficiente de la actitud (0.9875) es positivo, lo que confirma que a medida 

que la actitud hacia el uso de chatbots mejora, la intención conductual de seguir usando tecnologías 

emergentes también aumenta. Esto apoya la hipótesis de una influencia positiva. 

El valor p de 0.000 para el coeficiente de la actitud indica que esta relación es estadísticamente 

significativa, lo que nos permite rechazar la hipótesis nula de que la actitud no tiene efecto sobre la 

intención conductual. Un coeficiente de 0.9875 sugiere un efecto fuerte: un aumento de 1 punto en la 
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actitud (en una escala de 1 a 5) casi incrementa la intención conductual en 1 punto, lo que indica una 

relación prácticamente uno a uno.   
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INTRODUCCIÓN 

Las memorias escritas por el alumnado universitario durante su período de prácticas han adquirido 

relevancia como fuente de análisis en la formación docente, al ofrecer una representación directa de las 

experiencias vividas y de los procesos reflexivos asociados (Creswell, 2014). Tradicionalmente analizadas 

desde enfoques cualitativos (Jové, 2005; Sánchez, 2015), estas narrativas han comenzado a estudiarse 

también mediante metodologías mixtas que integran herramientas computacionales (Pinedo & Arellano, 

2017). 

Las emociones desempeñan un papel clave en el aprendizaje y en la construcción de la identidad 

profesional del futuro docente. El análisis emocional y su relación con la neuroeducación permiten 

profundizar en el impacto del prácticum sobre el alumnado en formación (Raposo-Rivas et al., 2011; 

Ferreras-Listán et al., 2019). En este estudio se analiza un corpus de memorias desde una triple 

perspectiva: reflexiva, emocional y neuroeducativa.  

OBJETIVOS 

Este trabajo tiene como finalidad analizar las memorias de prácticas redactadas por el alumnado de los 

grados en Educación Infantil, Primaria, Pedagogía y del Máster en Formación del Profesorado de 

Secundaria. Se plantean cinco objetivos específicos: 

Determinar el grado de subjetividad presente en los textos. 

Identificar las emociones expresadas y sus correlatos neuronales. 

Medir la similitud semántica entre titulaciones. 

Descubrir categorías temáticas latentes mediante modelado LDA. 

Comparar diferencias discursivas según el nivel de formación académica.  

MÉTODO 

La investigación adopta un enfoque mixto (Creswell, 2014; Teddlie & Tashakkori, 2009), con integración 
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de técnicas cualitativas, cuantitativas y análisis computacional. El corpus incluye 272 memorias de 

prácticas del curso 2023/2024: 80 de Educación Infantil, 80 de Primaria, 78 del Máster en Secundaria y 

34 de Pedagogía (UFRJ, Brasil). 

Se aplicaron herramientas de procesamiento del lenguaje natural (lematización, análisis morfosintáctico 

con UDPipe), análisis de sentimientos (AFINN, NRC), modelado temático con Latent Dirichlet Allocation 

(Braun & Clarke, 2006), y visualizaciones con redes semánticas y embeddings. Las emociones se 

categorizaron según sus posibles activaciones cerebrales, en referencia a estudios de neurociencia 

afectiva (Immordino-Yang et al., 2009; Eisenberger, 2012; Qi et al., 2020).  

DISCUSIÓN 

El análisis emocional reveló que el prácticum es vivido, en general, de forma positiva. Las emociones más 

frecuentes fueron admiración, satisfacción, felicidad y esperanza; mientras que miedo, tristeza o ira fueron 

minoritarias, lo que coincide con Casal (2021) y Figueira & Reina (2011). 

La distribución de emociones predominantes por titulación, muestra una mayor presencia de emociones 

positivas en los grados de Infantil y Primaria, y un patrón más neutro o reflexivo en Secundaria y 

Pedagogía. 

A nivel neuroeducativo, las memorias de Infantil reflejan activación de estructuras vinculadas a la 

afectividad y al vínculo (ínsula, núcleo accumbens), mientras que en Primaria y Secundaria predomina la 

implicación del córtex prefrontal y cingulado, asociados a regulación emocional y planificación (Qi et al., 

2020). En el caso de Pedagogía, se observa un patrón más reflexivo y cognitivo, de menor implicación 

emocional. 

El análisis de subjetividad indica un mayor uso del “yo” narrativo en Infantil y Primaria, en contraste con 

un enfoque más impersonal en Pedagogía (Hidalgo & de la Blanca, 2013). El modelado temático reveló 

cinco grandes categorías compartidas: interacción en el aula, contexto escolar, planificación didáctica, 

vínculo con el alumnado y reflexión profesional, distribuidas de manera diferenciada por titulación (Ferreiro 

& Zabalza, 2021).  

Las categorías temáticas predominantes por titulación según análisis LDA han sido las siguientes:  

 Nº1 

Tema: Interacción en el Aula 

Palabras Clave: práctica, alumnos, aula, niños, educación, docente, experiencia 

Descripción: Este tema se enfoca en las experiencias cotidianas dentro del aula, las dinámicas entre 

alumnos y docentes, y la práctica educativa en acción. 

Nº 2 

Tema: Contexto Escolar y Organización Educativa 
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Palabras Clave: práctica, alumnos, escuela, educación, docente, clase 

Descripción: Aquí predomina la descripción del entorno institucional, el funcionamiento de la escuela y su 

papel en el proceso formativo del estudiante en prácticas. 

Nº 3 

Tema: Planificación y Estrategias Didácticas 

Palabras clave: prácticas, clase, docente, actividades, aprendizaje, estrategias 

Descripción: Tema orientado a los aspectos técnicos de la enseñanza: diseño de clases, aplicación de 

actividades y recursos pedagógicos. 

Nº 4 

Tema: Vínculo con los Estudiantes 

Palabras clave: alumnos, clase, experiencia, aula, docente 

Descripción: Resalta la relación directa con los alumnos, el aprendizaje a través del contacto humano y 

la experiencia vivida con los estudiantes durante la práctica. 

nº 5 

Tema: Reflexión Personal y Profesional 

Palabras clave: impacto, implicación, realidad, formación, experiencia 

Descripción: Este tema aborda la dimensión reflexiva del prácticum: cómo afecta personalmente al 

practicante, su implicación emocional y su desarrollo profesional. 

Las redes semánticas mostraron cómo emociones como “reto” o “desafío” se articulan con vocabulario de 

resolución y crecimiento, evidenciando que el conflicto también es percibido como oportunidad formativa 

(Crespo et al., 2023).  

En suma, el análisis muestra que las memorias del alumnado en prácticas no solo reflejan sus vivencias, 

sino que expresan diferentes modos de construir discurso pedagógico según el nivel educativo. La 

combinación de análisis léxico, emocional y neuroeducativo permite observar cómo las emociones no solo 

acompañan, sino que estructuran la experiencia formativa. 

Los hallazgos permiten plantear propuestas para adaptar la tutoría del prácticum a las características 

discursivas y emocionales propias de cada titulación, favoreciendo un acompañamiento más consciente 

y ajustado al perfil del futuro docente.  
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 POIO250110 Repensando el Prácticum en la era de la Inteligencia Artificial generativa: 

desafíos éticos y orientaciones para una integración formativa responsable 

Clara Selva Olid, Eduard Masdeu Yélamos 

 

Universitat Oberta de Catalunya Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación (EPCE) 

INTRODUCCIÓN 

Desde su irrupción, la Inteligencia Artificial (IA) generativa está revolucionando de forma acelerada los 

ámbitos profesionales y educativos, y se consolida como una herramienta estratégica para el rediseño de 

los procesos formativos en la educación superior (Cornejo-Plaza y Cippitani, 2023). Más en particular, su 

incorporación en los entornos de aprendizaje y práctica profesional abarca múltiples aplicaciones, que 

incluyen desde la elaboración automatizada de informes y el análisis avanzado de casos, hasta la creación 

de materiales didácticos personalizados, la simulación de escenarios de intervención y la provisión de 

retroalimentación inmediata (Cebrián-de-la-Serna y Pérez-Torregrosa, 2024).  

Dado su papel central en el desarrollo de competencias profesionales, éticas y reflexivas, el Prácticum se 

configura como un espacio formativo particularmente sensible a la incorporación de estas tecnologías. 

Ahora bien, esta incorporación ofrece oportunidades para innovar en las prácticas de aprendizaje y 

acompañamiento del estudiantado, pero también plantea importantes desafíos éticos y pedagógicos que 

no pueden ser obviados.  En particular, algunos de los interrogantes que emergen giran en torno a la 

autoría y originalidad de las producciones realizadas, las implicaciones éticas del tratamiento de datos 

sensibles en escenarios reales o simulados, o el impacto que estas tecnologías pueden tener en el 

desarrollo del pensamiento crítico, la autonomía profesional y la construcción de una identidad ética y 

comprometida del futuro profesional. 

OBJETIVOS 

Por todo ello, esta comunicación tiene como objetivo analizar las potencialidades, limitaciones y dilemas 

éticos vinculados al uso de IA generativa en los prácticums universitarios, con la finalidad de promover 

una adopción crítica, reflexiva y alineada con los valores profesionales y pedagógicos de las disciplinas 

involucradas. 

De forma más específica, se concreta en: 

Identificar los principales desafíos éticos, legales y formativos derivados del uso de la IA generativa en 

los contextos de formación profesional. 

Reflexionar sobre las implicaciones éticas del uso de la IA en la formación de los futuros profesionales, 

poniendo especial énfasis en su impacto sobre el desarrollo del pensamiento ético, crítico y autónomo del 

estudiantado. 

Proponer orientaciones y directrices que favorezcan una integración responsable, ética y 
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pedagógicamente coherente de la IA generativa en el contexto del Prácticum.  

MÉTODO 

Este estudio adopta un enfoque metodológico de carácter exploratorio y reflexivo, orientado a repensar 

críticamente las implicaciones éticas y pedagógicas asociadas a la incorporación de la IA generativa en 

los programas de Prácticum de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, aunque 

no de una forma circunscrita a este contexto. Con todo, si bien el análisis se ancla en este contexto 

específico, su propósito no se limita a él, sino que busca aportar elementos de reflexión transferibles a 

otros entornos formativos que comparten preocupaciones similares en torno al uso ético de tecnologías 

emergentes. 

Para ello, se ha realizado una revisión documental exhaustiva, centrada en el análisis de la literatura 

académica y profesional más relevante sobre la aplicación de la IA generativa en el ámbito de la educación 

superior, que incluye estudios recientes, marcos teóricos y normativos, así como experiencias 

documentadas de implementación de esta tecnología en contextos formativos. 

A partir de esta revisión, se ha llevado a cabo un análisis crítico y reflexivo orientado a identificar no solo 

los principales avances, desafíos y dilemas éticos que emergen del uso de la IA en la formación del 

estudiantado, sino también a problematizar cuestiones clave del Prácticum, tales como: la garantía de 

autoría y originalidad de las producciones, el tratamiento ético de datos sensibles en escenarios reales o 

simulados, o el impacto de estas tecnologías en el desarrollo del pensamiento crítico, la autonomía 

profesional y la construcción de una identidad ética.  

DISCUSIÓN 

El análisis crítico de la literatura revela que los discursos predominantes en torno a la IA generativa en 

educación superior tienden a enfatizar su potencial para personalizar el aprendizaje, optimizar la eficiencia 

de los procesos formativos y proporcionar retroalimentación inmediata (UNESCO, 2023; Sanabria-

Navarro et al., 2023). Sin embargo, una mirada reflexiva a su aplicación en el contexto específico del 

Prácticum permite identificar tensiones y dilemas éticos de gran calado que trascienden las visiones 

meramente instrumentales de la tecnología. Así, entre los principales desafíos detectados destacan: 

Privacidad y protección de datos: Resulta crucial establecer protocolos claros que garanticen la 

transparencia, el consentimiento informado y la protección de datos personales, especialmente en 

situaciones de prácticas reales o simuladas donde el estudiantado gestiona información sensible 

(UNESCO, 2023). 

Equidad y justicia educativa: Se deben diseñar estrategias de integración de la IA que respeten la 

diversidad de los contextos educativos, prevengan la ampliación de brechas existentes y fomenten una 

educación realmente equitativa y justa. 

Autoría y responsabilidad del contenido: Es necesario abordar de forma crítica las implicaciones éticas y 



XVIII Symposium Internacional sobre el practicum y las prácticas 
externas 

Página 136 de 329 

 

 

legales de los contenidos generados o asistidos por IA en el marco de las prácticas curriculares, 

salvaguardando la autenticidad y la responsabilidad del trabajo realizado por el estudiantado. 

Dependencia tecnológica: Existe un riesgo significativo de que el uso no crítico de tecnologías de IA 

debilite competencias esenciales para la formación profesional, como el razonamiento ético, la capacidad 

de análisis autónomo y la resolución creativa de problemas, competencias que son fundamentales en el 

Prácticum. 

Formación del profesorado: Resulta imprescindible capacitar al profesorado en el uso ético, crítico y 

pedagógicamente fundamentado de la IA, de manera que puedan acompañar al estudiantado en el uso 

reflexivo de estas herramientas. En este sentido, la UOC ha impulsado la iniciativa SofIA, cuyo objetivo 

es desplegar la IA en la universidad mediante la capacitación de todo el personal, asegurando su 

integración efectiva y ética en el ámbito educativo. 

Perspectiva crítica y humanista: Como subrayan organismos internacionales como la UNESCO (2023) y 

la Comisión Europea (2023), la integración de la IA debe guiarse por una gobernanza ética que sitúe a la 

persona en el centro, promoviendo una formación crítica y autónoma del estudiantado, e incorporando su 

voz y la del profesorado en las decisiones de diseño e implementación tecnológica. 

En síntesis, los resultados del estudio evidencian la necesidad de formular orientaciones específicas que 

guíen el uso de la IA generativa en el contexto del Prácticum, asegurando su alineación con los principios 

éticos, formativos y profesionales de las disciplinas implicadas. Ahora bien, esta integración no puede 

concebirse como una mera incorporación instrumental de tecnologías emergentes, sino como un proceso 

complejo que exige diálogo interdisciplinar, formación específica del profesorado y una gobernanza 

tecnológica firmemente anclada en valores educativos.  

De acuerdo con esta perspectiva, se prevé que las orientaciones resultantes se implementen 

progresivamente a partir del curso académico 2025-2026, con el objetivo de favorecer un impacto positivo 

tanto en el fortalecimiento institucional como en la calidad formativa de los diferentes programas de 

Prácticum de EPCE de la UOC.  
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POIO250134 Tutor_IA 1.0: Primeros pasos para la Integración de la Inteligencia Artificial en el 

Practicum 

María Martínez Felipe 

 

Universidad Pontificia Comillas Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

INTRODUCCIÓN 

La Inteligencia Artificial (IA) ha irrumpido en todos los ámbitos de la sociedad. Sus potencialidades y 

aplicaciones prácticas están transformando la manera en que interactuamos con la tecnología y están 

optimizando numerosos procesos y facilitando la toma de decisiones en ámbitos como la salud, las 

finanzas, la industria, la seguridad, el entretenimiento, la atención al cliente con sus Chatbots y, como no, 

también ha llegado al mundo educativo para quedarse.  

OBJETIVOS 

En este contexto se presenta Tutor_IA 1.0, donde se agrupan algunas ideas sencillas para tener una 

primera toma de contacto con procesos automatizados que se puedan resolver de forma rápida, asequible 

para todos y que nos permita mejorar la eficiencia y la calidad de los procesos del prácticum, lo que a su 

vez puede llevar a una mejor experiencia del estudiante y una mayor satisfacción de los educadores. El 

1.0 hace referencia a un nivel muy básico que puede ayudar al supervisor a tomar seguridad en este 

contexto para adentrarse posteriormente en procesos más complejos de la IA.  

MÉTODO 

Se presenta una descripción cualitativa del modelo Tutor_IA 1.0 que guía las tareas de los supervisores 

de prácticas. Este modelo comprende varias líneas de acción que configuran el acrónimo “TUTOR” y que 

se caracterizan o bien por utilizar la Inteligencia Artificial en sí de una manera sencilla o bien automatizar 

procesos simples en un nivel previo a la IA que preparará al supervisor para utilizarla de una manera más 

compleja en un futuro próximo. 

• T_areas automatizadas 

• U_so ético 

• T_utorización personalizada 

• O_ptimización de la Evaluación 

• R_ecreación de contenido personalizado 

DISCUSIÓN 

A continuación, se presenta cada una de ellas con más detalle. 
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• 1) Tareas Automatizadas: el supervisor se enfrenta a tareas que pueden resultar repetitivas y 

tediosas, especialmente con grupos numerosos. Nos referimos a recoger documentación delicada 

de los alumnos, pasar la asistencia, dar avisos, entregar las memorias o generar certificados entre 

otros. Para este tipo de tareas nos podemos ayudar del campus virtual de nuestra institución o 

utilizar herramientas gratuitas concretas. A continuación, se ponen algunos ejemplos: 

o Recopilar documentación delicada preservando la protección de datos a través de, por 

ejemplo, formularios Microsoft en los que se pueden adjuntar archivos y quedan guardados 

en una Carpeta de OneDrive con acceso limitado que preserve la política de privacidad de 

datos. Esto puede ser muy útil para recopilar: partes médicos, adaptaciones curriculares, 

certificados de exención de delitos de naturaleza sexual, convenios de prácticas, 

adaptaciones curriculares de alumnos, etc.). De esta manera nos evitamos recogerlo en 

papel y es más fácil preservar la protección de datos. 

o Configurar mensajes automáticos: a) para tutores y alumnos con la información básica 

(inicio de prácticas, sondeo de cómo van las prácticas, recordatorios de tareas concretas, 

etc.) y que estén personalizados por género, por cursos o nivel de prácticas; b) tras recibir 

documentos a través de formularios Google o Microsoft; c) a través de los campus virtuales 

para aquellos que no han entregado determinadas tareas 

o Generar certificados masivamente a través de, por ejemplo, la opción de Combinar de 

correspondencia de Word o Excel. 

o Utilizar firmas digitales en la documentación en lugar de la manual  

• 2) Uso ético: el acceso a las IA es sencillo y universal. No hace falta irse a las versiones de pago 

ya que muchos navegadores tienen asistentes IA incorporados gratuitamente, ya sea Gemini en 

Google Chrome, Leo en Brave, Orbit en Mozilla/Firefox o Copilot en Microsoft Edge, entre otros. 

La clave por tanto está en aprender a usarla correctamente y de un modo ético. La mejor manera 

de evitar el plagio es enseñando cómo citar y cómo usar correctamente la IA para favorecer la 

integridad académica, el pensamiento crítico y la creación de trabajos originales (no copiados y 

pegados). Hay dos herramientas básicas en esta cuestión: 

o Herramientas web de detección y prevención de plagio, como Turnitin, que detecta 

escritura IA en trabajos recibidos de los alumnos como las memorias finales. Muchos 

campus virtuales como Moodle ya lo tienen incorporado y se puede utilizar gratuitamente. 

o Generadores de referencias bibliográficas ya sea a través de gestores bibliográficos 

como RefWorks o Zotero o en páginas web citan de una manera rápida y sencilla, como el 

Generador APA de Scribbr. Ambas opciones siempre necesitan ser revisadas porque 

pueden contener algún error. Ya incluso desde la APA se enuncian recomendaciones para 

citar información extraída de la IA. 



XVIII Symposium Internacional sobre el practicum y las prácticas 
externas 

Página 140 de 329 

 

 

• 3) Tutorización personalizada: Una de las potencialidades más interesantes de la IA en 

educación es la personalización de los aprendizajes a través de herramientas como: 

o Diseñadores Personalizados de Aprendizaje que vienen ya incorporados en campus 

virtuales como Moodle (Open LMS, 2025, 24 de abril). Esta herramienta permite configurar 

diferentes itinerarios en función de las características del alumnado (repetidores, con ACIs, 

estudiantes de intercambio, o aquellos que siguen fechas diferentes al grupo de 

referencia... Se pueden diseñar itinerarios diferentes de modo que cada alumno o grupo 

vería lo suyo y recibiría su feedback correspondiente. Y que la realización de una tarea en 

concreto le lleve a la siguiente de manera lineal. Además, se puede configurar para que, si 

un alumno saca una determinada nota, vea un material concreto acorde con su 

puntuación.  

o Utilizar los prompt de asistencias IA para traducir texto a otros idiomas o para generar 

mensajes concretos que puedan ser delicados dando pautas para que sean más directo, 

más amable, etc. adoptando un tono más institucional.    

• 4) Optimización de una Evaluación de Calidad por un lado, mediante los trabajos enviados por 

los alumnos a través de cuestionarios autocorrectores que envían feedback personalizado y 

automatizado y, por otro lado, al análisis de datos que producen los campus virtuales como los 

Informes de Moodle. Estos resúmenes permiten identificar: a) áreas de mejora para los 

estudiantes; b) proporcionar insights valiosos a los supervisores así como c) identificar patrones 

del aprendizaje de los estudiantes. 

• 5) Recreación de contenido personalizado. Es decir, utilizar herramientas que te ayudan a crear 

materiales de aprendizaje, como Canva o generador de imágenes IA con Adobe Firefly. 

Herramientas de este tipo, crean de la nada a partir de las indicaciones que se le dé al programa, 

pero también, a un nivel más básico podemos utilizar el asistente de PowerPoint que nos da 

sugerencia de diseño de la propia presentación. 

La IA despierta entre el profesorado curiosidad, pero también ciertos recelos en cuanto a su uso ético 

(UNESCO, 2024, 7 de mayo). En este momento de cambio, es fundamental conocer qué es, cómo 

funciona, y valorar sus potencialidades dentro de las tareas de supervisión de prácticas con el fin de 

reducir tiempos y mejorar el acompañamiento del alumno durante su periodo de formación en el centro 

para no quedarse atrás en este proceso de actualización. Tutor_IA puede ayudar a los supervisores a 

iniciarse en la IA de una manera sencilla y práctica y sobre todo fomenta la reflexión sobre las tareas 

desempeñadas y en qué nos puede ayudar la IA a ser más eficaces y a mejorar la calidad del Practium.  
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2 Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo Departamento Académico de Humanidades 

3 Instituição- Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto Departamento- Matemática, Ciências 

e Tecnologias 

4 Universidad Internacional de Valencia Máster de Investigación en Educación 

INTRODUCCIÓN 

Las TIC representan una oportunidad para la innovación de los procesos del prácticum, especialmente 

aquellas que emergen del desarrollo computacional como es el caso de la inteligencia artificial (IA).  Esta 

ha adquirido un papel importante en el panorama educativo, promoviendo transformaciones significativas 

en las prácticas pedagógicas y en las formas de enseñar y aprender. En la enseñanza superior, la 

integración de sistemas basados en IA ha promovido nuevas formas de interacción entre los estudiantes 

y los contenidos, personalizando el itinerario de aprendizaje y estimulando su autonomía (Alotaibi, 2024). 

Estudios recientes han tratado de entender cómo utilizan los estudiantes de educación superior los 

sistemas de Inteligencia Artificial y qué impacto tienen en su experiencia académica (Wang et al., 2023). 

Algunos destacan su potencial en la promoción del aprendizaje activo y la enseñanza personalizada, 

como recurso que facilita la aclaración de dudas y respuestas rápidas, especialmente en la enseñanza a 

distancia, en el uso de herramientas lingüísticas de apoyo a la comunicación académica y en la 

supervisión de los procesos de evaluación, promoviendo una mayor autonomía intelectual con 

consecuencias positivas para el rendimiento académico, la autonomía y la creatividad, la curiosidad y la 

capacidad crítica de los estudiantes, elementos esenciales para un aprendizaje más profundo y la 

construcción de un conocimiento sólido. Otros estudios tratan de la eficacia e imparcialidad del sistema 

en una situación de evaluación. A pesar de mencionar peligros y retos en su uso, los estudios de nuestra 

revisión bibliográfica se centran en describir el uso responsable de estos sistemas de IA.  

OBJETIVOS 

Realizar una revisión bibliográfica para identificar cómo los estudiantes de educación superior utilizan la 

IA en su itinerario académico adaptado al práticum, tratando de comprender los contextos, motivaciones, 

beneficios y límites de este uso, a la luz de un panorama educativo cada vez más digital, personalizado 

e interactivo.  

MÉTODO 

Para dicha revisión de literatura se aplicó las directrices del Modelo PRISMA, en la primera fase de 

recuperación de documentos, se consultó las bases de datos SciELO, Scopus, Web of science, Science 

direct y Dialnet. Se emplearon los términos de búsqueda como: experiences AI AND higher education, AI 
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education in higher education classrooms, Learning Personalization and AI, internship AND IA. 

En el proceso de identificación se encontraron 1008 registros, los cuales 188 cumplieron con los criterios 

de inclusión para ser procesados en en la plataforma de https://www.rayyan.ai, como producto del proceso 

de etiquetación y cribado se obtuvo una muestra de 40 documentos.   

DISCUSIÓN 

Las herramientas tecnológicas con inteligencia artificial (IA) están revolucionando el aprendizaje 

universitario y el prácticum. Modelos como el ChatGPT brindan una personalización de la enseñanza, 

respaldan la resolución de problemas, fomentan pensamiento crítico y creatividad, generan contenido y 

ofrecen retroalimentación inmediata, reforzando la autonomía estudiantil (Cánovas, 2023). En el caso de 

las ciencias de la salud, Tarek et al. (2024) evaluaron ChatGPT y Google para búsquedas en prácticas 

quirúrgicas y hallaron resistencia inicial por desconfianza en la calidad de la información, pero luego vieron 

las potencialidades que tiene esta herramienta tecnológica. Los estudiantes emplean IA para resolver 

dudas, generar resúmenes y automatizar tareas académicas (Cotton et al., 2024). Además, ChatGPT 

ofrece simulaciones de pacientes en salud (Ba et al., 2024; Mohamed et al., 2024). En programación, 

apoya en problemas complejos, fortaleciendo de esta manera las competencias técnicas (Cánovas, 

2023). La IA optimiza la colaboración y tiempo de estudio, aunque es importante establecer políticas éticas 

a fin de garantizar integridad académica (Cotton et al., 2024). También es importante mencionar que la 

alfabetización digital es clave en estudiantes con conocimientos en IA para que planifiquen proyectos y 

generen referencias, pero afrontan dificultades en la citación (Delcker et al., 2024). En matemáticas, 

ChatGPT incrementó interés y compromiso en ecuaciones diferenciales (Gouia-Zarrad y Gunn, 2024). En 

síntesis, la IA permite desarrollar capacidades como la autonomía, gestión de información, creatividad y 

pensamiento crítico tanto en el proceso de enseñanza aprendizaje como en el prácticum. 

Como conclusión se puede decir que la IA tiene un potencial significativo para ser integrada en los 

procesos del prácticum, y su uso es muy versátil de acuerdo al contexto donde se realice las prácticas y 

las características de las áreas de conocimiento. Aunque también enfrenta desafíos como es la 

confiabilidad de la información generada y el uso ético de las herramientas por parte de los agentes del 

práticum.  
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Gestión y modelos de gestión de las prácticas 

POIO250083 12+1 Cuestiones sobre el prácticum de fisioterapia 

 

Juan Antonio González García 

Hospital Universitario De Fuenlabrada/Universidad Rey Juan Carlos Fisioterapia 

INTRODUCCIÓN  

La educación clínica, prácticas externas o prácticum es tema continuado en nuestra vida 

profesional.Estamos obligados a ello al tener, por voluntad y vocación, estudiantes durante gran parte del 

año. Sentimos esta labor, la docente, como importante, motivante y retadora. Ello nos lleva a plantear 

distintas cuestiones que pueden suscitar debate para su mejora.  

OBJETIVOS 

Presentar propuestas en relación a cuestiones de interés para la mejora en el desarrollo de la asignatura 

Prácticum en el Grado de Fisioterapia.   

MÉTODO 

Este objetivo surge de la reflexión profunda que emana de una labor de tutorización durante 18 años 

como profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos. El cuestionamiento proviene de la vivencia 

propia y de la conversación con profesionales clínicos y académicos sobre cuestiones que permean la 

práctica cotidiana, no siempre explicitadas en la literatura a pesar algunas aproximaciones (1). 

Exponemos propuestas que puedan visibilizar y azuzar el debate sobre una asignatura trascendental en 

la formación de todos los fisioterapeutas. Hay antecedentes de este planteamiento (2) pero nos parece 

que puede ser interesante revisitar, reformular y discutir las propuestas en los foros destinados a la 

asignatura de Prácticum. En concreto las siguientes cuestiones: 

1. Evaluación del Prácticum (3) 

2. Selección del profesorado del Prácticum(4) 

3. Reconocimiento del profesorado (5) 

4. Formación del profesorado 

5. Selección del centro de Prácticum 

6. Realidad laboral de la Fisioterapia 

7. Duración real del Prácticum (6) 

8. Adecuación a las competencias del título 

9. Inicio del Prácticum 
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10. Interacción universidad-centro de prácticas-profesores (3) 

11. Metodologías docentes 

12. Otras modalidades de Prácticum 

13. Implantación de la inteligencia artificial en el Prácticum de Fisioterapia (7)  

DISCUSIÓN 

Nos parece necesaria una reflexión sobre lo hecho hasta ahora en las estancias clínicas, en nuestra 

experiencia, y sobre lo que se pretende con el prácticum como asignatura más allá de la realización de 

prácticas clínicas. Las cuestiones planteadas pretenden despertar el debate como forma de propiciar 

cambios y estrategias que pueden contribuir a conferir a la asignatura el valor que tiene sobre el papel. 

Sin duda, visibilizar esta y otras propuestas en foros de expertos propicia un debate que pueda trascender 

al de las conversaciones en los entornos clínicos y, con ello, contribuir a la mejora de la asignaruta. Y, 

finalmente, a la formación integral de futuros profesionales de atención sanitaria.  
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POIO250109 Afrontando el déficit de los centros de prácticas en el ámbito del Trabajo 

Social: mecanismos de innovación y sostenibilidad desde el equipo docente del 

prácticum. 

Ángela García-Bernardos1, Marta Arranz Montull1, Maria Tereza Leal, Adela Boixados, Claudia María 

Magaña 

 

1 Universidad de Barcelona UFR-Escola de Treball Social 

 

INTRODUCCIÓN 

Las prácticas externas constituyen un componente fundamental en la formación del estudiantado del 

Grado en Trabajo Social, al permitir la aplicación de conocimientos teóricos en contextos profesionales 

(Bogo, 2015; Papouli, 2014). En la Universitat de Barcelona, estas prácticas suman 33 créditos, 

distribuidos entre tercer curso (12 créditos, 150 horas) y cuarto curso (21 créditos, 300 horas). 

Hasta el curso 2020-2021, la mayoría del alumnado realizaba sus prácticas en centros distintos cada año. 

Sin embargo, debido a las restricciones derivadas de la pandemia de la COVID-19 y a una crisis 

estructural en la oferta de centros de prácticas —ampliamente documentada en la literatura especializada 

(Ayala et al., 2019; Walsh et al., 2022)—, el equipo docente del prácticum puso en marcha varias 

estrategias para revertir esta situación. 

Entre estas medidas destaca un estudio financiado por el programa REDICE (32-51), orientado a 

identificar momentos críticos en el proceso de tutorización y proponer mejoras. Paralelamente, se 

fortalecieron los espacios de diálogo institucional con los principales centros colaboradores, como las 

comisiones mixtas entre la universidad y los hospitales de la provincia de Barcelona. 

Una de las principales innovaciones ha sido la implementación de la llamada “gestión de la 

continuidad”, una estrategia que persigue fomentar que el estudiantado realice sus prácticas de cuarto 

curso en el mismo centro en que cursó las de tercero. Este enfoque se inspira en el concepto de cambio 

incremental en política pública (Arnaboldi y Azzone, 2005; Lindblom, 2018), que plantea que los cambios 

eficaces suelen producirse a través de pequeñas modificaciones acumulativas más que mediante 

reformas radicales. Estas transformaciones graduales permiten adaptarse a contextos complejos, 

superando barreras como la falta de tiempo, recursos o consenso. 

La gestión de la continuidad comenzó a desarrollarse en el curso 2021-2022 y se ha consolidado en los 

cursos 2023-2024 y 2024-2025. Su implementación ha incluido varias acciones clave: 

Campañas de captación de plazas: se inician unos cinco meses antes del inicio de las prácticas, 

contactando con los centros a través de correos, llamadas y reuniones para explicar las ventajas de 

ofrecer plazas de continuidad.Sesiones informativas al estudiantado: se organizan encuentros con los 

estudiantes para presentar las oportunidades y beneficios de realizar las prácticas de tercero y cuarto 

curso en el mismo centro.Rondas de consulta y validación: una vez iniciadas las prácticas de tercero, 
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se desarrollan tres rondas de consulta para confirmar el interés de centros, tutores y estudiantes en 

continuar la práctica. Las supervisoras validan las plazas de continuidad, garantizando su calidad 

pedagógica.Gestión administrativa personalizada: la continuidad requiere una adjudicación manual de 

las plazas por parte de la secretaría y una inscripción automatizada del estudiantado en la asignatura de 

Prácticas II, lo cual añade complejidad al proceso. 

A pesar de estas dificultades logísticas, la sistematización del modelo durante los últimos cursos ha 

permitido consolidar el procedimiento y generar una base sólida para evaluar su impacto. Entre un 30 % 

y un 40 % del estudiantado ha podido continuar sus prácticas en el mismo centro, lo cual refleja una 

mejora sustancial en términos de sostenibilidad, eficiencia y experiencia formativa. 

Esta comunicación se centra, por tanto, en analizar las estrategias desarrolladas por el equipo docente 

para fortalecer la gestión de las prácticas externas en un contexto de crisis, con especial atención a la 

implementación del modelo de continuidad como mecanismo de mejora académica, institucional y 

organizativa.  

OBJETIVOS 

• (1) Describir e interpretar las acciones desarrolladas por el equipo docente del prácticum para 

afrontar la crisis estructural de las prácticas externas, con especial énfasis en el modelo de 

continuidad entre tercero y cuarto curso. 

• (2) Analizar los primeros resultados de implementación del modelo de continuidad, considerando 

tanto indicadores cuantitativos como valoraciones cualitativas del estudiantado y del profesorado 

supervisor.  

MÉTODO 

Esta comunicación utiliza una metodología descriptiva basada en la experiencia del equipo docente del 

prácticum desde el curso 2020-2021 y en la evaluación del modelo de continuidad en las prácticas. Se 

analizan las acciones desarrolladas para facilitar la continuidad entre tercero y cuarto curso: 

procedimientos específicos, consultas con estudiantes y centros, validación académica y coordinación 

administrativa. También se han creado nuevos canales de comunicación con los centros. Además, se 

administraron cuestionarios al alumnado y al profesorado supervisor, permitiendo valorar cuantitativa y 

cualitativamente el impacto del modelo implementado.  

DISCUSIÓN 

La implementación del modelo de continuidad en las prácticas externas durante los cursos 2023–2024 y 

2024–2025 ha permitido que entre un 30 % y un 40 % del alumnado del Grado en Trabajo Social realice 

sus prácticas de cuarto curso en el mismo centro donde cursó las de tercero. Los resultados de las 

evaluaciones muestran una mejora significativa en la calidad académica del proceso y un alto grado de 

satisfacción del estudiantado. De hecho, el 100 % de quienes participaron en el modelo recomendarían 
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su continuidad, lo que refuerza su valor pedagógico. 

Este enfoque cobra aún más relevancia ante la creciente dificultad para captar nuevas plazas de prácticas, 

una crisis estructural que afecta no solo al Trabajo Social, sino también a otros grados con formación 

práctica obligatoria. La continuidad se plantea así como una respuesta eficaz y sostenible, que reduce 

la incertidumbre del alumnado, mejora la gestión académica y mantiene los estándares de calidad. 

Aunque el plan de estudios permite prácticas en centros distintos, fomentar la continuidad supone 

un cambio incremental que no requiere reformas estructurales. Más allá de una solución operativa, 

representa una innovación silenciosa que refuerza los vínculos con los centros, mejora los procesos y 

puede ser replicada en otros contextos universitarios.  

REFERENCIAS 

Arnaboldi, M., & Azzone, G. (2005). Incrementalism and strategic change: a university's 

experience. International Journal of Educational Management, 19, 552-563. 

https://doi.org/10.1108/09513540510625590.  

Ayala, J., Drolet, J., Fulton, A., Hewson, J., Letkemann, L., Baynton, M., Elliott, G., Judge-Stasiak, A., 

Blaug, C., Gérard Tétreault, A., & Schweizer, E. (2019). Restructuring Social Work Field Education in 21st 

Century Canada. Canadian Social Work Review, 35(2), 45–65. https://doi.org/10.7202/1058479ar 

Bogo, M. (2015). Field Education for Clinical Social Work Practice: Best Practices and Contemporary 

Challenges. Clin Soc Work J 43, 317–324 https://doi.org/10.1007/s10615-015-0526-5  

Lindblom, C. (2018). The science of “muddling through”. In Classic readings in urban planning (pp. 31-40). 

Routledge.  

Papouli, E. (2014). Field learning in social work education: Implications for educators and instructors. Field 

Educator in Social Work Education, 4(2), 1-16.   

Walsh, J. J., Drolet, J. L., Alemi, M. I., Collins, T., Kaushik, V., McConnell, S. M., Mckee, E., Mi, E., 

Sussman, T., & Walsh, C. A. (2022). Transforming the Field Education Landscape: national survey on the 

state of field education in Canada. Social Work Education, 1–17. 

https://doi.org/10.1080/02615479.2022.2056159   

  



XVIII Symposium Internacional sobre el practicum y las prácticas 
externas 

Página 152 de 329 

 

 

POIO250075 Aprendizaje servicio: una propuesta metodológica para el potencial 

formativo del prácticum 

Maria del Carmen Sánchez- Sánchez, María-Luisa Moreno-Gutiérrez 

 

Centro de Estudios Universitarios "Cardenal Spínola" CEU Andalucía Pedagogía y Sociología 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se basa en la experiencia desarrollada en la Universidad a través del Aprendizaje-Servicio 

(en adelante ApS) como paradigma que implica una superación de la dicotomía entre la teoría y práctica, 

y fomentando que la experiencia práctica sea una herramienta de participación y transformación social 

acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Esta experiencia de trabajo pasa por buscar espacios y contextos enriquecedores donde los estudiantes 

puedan desarrollar las competencias que su perfil profesional les exige para hacer frente a las 

necesidades educativas actuales.  

Se ha hecho un largo recorrido desde que la logística de las prácticas eran acuerdos entre centros 

escolares y universidades hasta implicar a las instituciones políticas como las delegaciones de educación 

de cada Comunidad Autónoma en el reparto y asignación de plazas escolares para realizar este periodo 

formativo. El objetivo, en principio, era la formación, el contacto y el reconocimiento del profesorado que 

participaba en la tutorización del alumnado en el colegio, buscando así que las practicas fuesen 

enriquecedoras; pero nos hemos quedado en el plano logístico y burocrático. Es por ello, que nos vemos 

en a la necesidad de buscar contextos y situaciones de aprendizaje que permitan sacar todo el potencial 

formativo de la experiencia práctica. El ApS  nos permite implicar al alumnado, de Grados de Infantil y 

Primaria, desde primero en experiencias educativas donde se integra el curriculum y las competencias a 

través de la actividad práctica.   

OBJETIVOS 

Se pretende como  objetivo,  ofrecer a los estudiantes de Grados de Infantil y Primaria la posibilidad de 

desarrollar un perfil profesional y personal basado en los derechos humanos, comprometidos con el 

desarrollo humano a través de la educación y el servicio a los demás. 

Objetivos específicos: 

1.-Facilitar las prácticas en diversidad de contextos, tanto formales como no formales 

2.- Dar al prácticum un carácter formativo donde el alumnado sea agente activo  

3.- Implicar el curriculum desde las diferentes áreas en el prácticum 

4.- Desarrollar las competencias profesionales y personales a través del servicio y el compromiso   
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MÉTODO 

El desarrollo de la experiencia se basa en la metodología ApS  

Cada estudiante debe buscar y seleccionar una institución con carácter educativo donde poder prestar un 

servicio con carácter anual (parroquias, ONG, colegios, ayuntamientos, asociaciones, hermandades, 

centros de ancianos, etc.)   

Hay una labor de búsqueda y gestión, así como un proceso de participación, donde cada alumno 

desarrollará la actividad y /o servicio sugerido o requerido por la institución elegida.  

Según el Natioanl Youth Leadership Council (2008). La metodología ApS debe cumplir ocho estándares 

dentro de la formación universitaria.  

1. La permanencia en el tiempo, en este proyecto mínimo un cuatrimestre de formación y una 

experiencia práctica en entornos que requieran un servicio de carácter social educativo. La 

temporalidad planteada ha sido de dos días a la semana durante un cuatrimestre. 

2. La formación que reciban los estudiantes debe estar dentro del curriculum, estando implicadas las 

áreas de Didáctica y Organización Escolar, siendo una actividad de carácter obligatorio con un 

porcentaje en la calificación final. 

3. Establecimiento de relaciones y vínculos sociales. La participación se ha centrado en parroquias, 

colegios, asociaciones/ONGs, fundaciones, hermandades y clubs deportivos. 

4. Prestar un servicio útil y significativo: profesorado de apoyo, acompañamiento a personas 

mayores, acompañamiento a personas con dificultades físicas en actividades deportivas, etc. 

5. Los estudiantes deben ser los protagonistas en su proceso de formación junto con los profesores 

universitarios. Estos deben vincular las actividades del alumnado con el curriculum académico, 

6. Se deben ofrecer una diversidad de experiencia incluso contrarias para fomentar la crítica y la 

reflexión. 

7. La evaluación debe estar presente en todo el proceso tanto de formación como de ejecución 

práctica. 

8. Un aspecto fundamental en la metodología ApS es la reflexión y metacognición de lo aprendido. 

Compartir experiencias con los compañeros. 

  

DISCUSIÓN 

Como resultados se ha tenido una participación del 98% de alumnos de primero de Grados de Educación 

Infantil y Primaria en la fase de ApS ; y un 40% del alumnado ha continuado en los diferentes contextos 

con carácter de voluntariado ya que el curriculum no está implicado directamente.  
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Institucionalmente es una labor dificil el adquirir el compromiso institucional para desarrollar este tipo de 

trabajos, en ambitos no formales donde el complemo burocrático y administrativo no tiene implicación. 

El alumnado con este tipo de trabajo adquiere competencia siendo participe de su propia formación. 

A modo de conclusión podemos decir que el ApS nos ha permitido poner al estudiante en escenarios 

complejos que les han dado acceso a observar, cuestionarse, participar, generar y dar sentido al 

conocimiento a la vez que adquirir un compromiso social.  
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POIO250054 Diseño e implementación de un protocolo específico de actuación ante 

situaciones de acoso en los prácticums de los programas de Psicología y Ciencias de la 

Educación de la Universitat Oberta de Catalunya 

 

Eduard Masdeu Yélamos, Clara Selva Olid 

 

INTRODUCCIÓN 

El prácticum constituye una etapa fundamental en la formación inicial del estudiantado, ya que ofrece la 

posibilidad de adentrarse en la dinámica del ejercicio profesional, aprender de primera mano de 

profesionales del sector, y poner en práctica en un entorno real las competencias desarrolladas a lo largo 

del grado (Zabalza, 2016). Esta experiencia, altamente valorada por su carácter formativo y por facilitar 

el contacto con la futura realidad profesional (Edo, Blanch y Armengol., 2016; Pérez y Burguera, 

2011);  también puede exponer al estudiantado a situaciones de poder desiguales y, en determinados 

casos, a conductas de acoso sexual o por razón de género, identidad o expresión, ya sea por parte de 

personal del centro de prácticas o de otros agentes implicados.  

A pesar de que las instituciones de educación superior suelen disponer de normativas que regulan la 

convivencia y previenen situaciones de acoso, la especificidad del prácticum —que se desarrolla fuera 

del entorno directo de la universidad y en contextos diversos— pone de relieve la necesidad de contar 

con un protocolo de actuación propio que permita afrontar estas situaciones de forma clara, rápida y 

eficaz; asegurando en todo momento la confidencialidad y la protección de los derechos de las personas 

involucradas. Así, se trata de un protocolo que considere las particularidades de la relación entre 

estudiantado en formación y profesionales del centro de prácticas, así como la potencial vulnerabilidad 

de los primeros.  

OBJETIVOS 

El objetivo principal es diseñar e implementar un protocolo específico para la intervención ante situaciones 

de acoso sexual o por razón de género, identidad o expresión en el contexto de prácticum de los 

programas que se enmarcan dentro de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación (EPCE) de 

la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).  

De manera más específica, el protocolo persigue los objetivos específicos siguientes: 

Establecer un procedimiento claro, estructurado y eficaz para la notificación, análisis y resolución de las 

situaciones de acoso comunicadas por el estudiantado durante el prácticum. 

Garantizar la confidencialidad, la protección de los derechos de las personas involucradas y el 

cumplimiento de los procedimientos legales e institucionales vigentes. 

Proporcionar a la comunidad universitaria una herramienta que permita prevenir y abordar situaciones de 
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acoso desde una perspectiva restaurativa, no revictimizante y con enfoque de género. 

Velar por un entorno de prácticas universitarias en el que todas las personas se respeten mutuamente la 

integridad y la dignidad.  

MÉTODO 

El protocolo se ha llevado a cabo mediante un proceso de dos fases: revisión de la normativa y elaboración 

del protocolo. 

Revisión de la normativa. Se realizó una revisión exhaustiva de la normativa vigente en materia de 

prevención de acoso en el ámbito de educación superior, incluyendo normativa internacional (ej., 

convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)) y buenas prácticas de otras organizaciones. 

Esta revisión incluyó los protocolos existentes en la propia universidad—entre ellos, el “Protocolo 

específico para la prevención y actuación ante casos de acoso sexual, por razón de sexo, orientación 

sexual, identidad o expresión de género” (Dehesa, 2020), así como la “Normativa contra el acoso sexual 

y la discriminación por razón de sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género” (UOC, 2020). 

También se analizaron protocolos de otras instituciones educativas, prestando especial atención a 

aquellos centrados en el contexto de prácticas externas en el ámbito universitario, analizando elementos 

como la definición de acoso, el procedimiento de denuncia y las medidas de protección. 

Elaboración del protocolo. A partir de las conclusiones obtenidas en la fase anterior, se elaboró una 

propuesta inicial de protocolo que define, entre otros, el ámbito de aplicación, las garantías de actuación, 

el proceso de intervención y el seguimiento y evaluación. Los agentes institucionales que participaron en 

el proceso fueron: la subdirección de Prácticas de los Estudios de Psicología y Educación, la coordinación 

transversal de prácticas del ámbito de educación, el Grupo Operativo de Prácticas y Movilidad (GOPIM) 

y la Unidad de Igualdad de la Universidad. La propuesta resultante fue validada por el comité de ética y 

el servicio jurídico de la universidad, quienes evaluaron su adecuación a los principios éticos y legales. 

Finalmente, se realizaron ajustes en la redacción y la estructura del protocolo para adaptarlo a las 

características específicas de los EPCE, priorizando la claridad y la accesibilidad del documento.  

DISCUSIÓN 

El diseño e implementación del protocolo supone un paso esencial hacia la construcción de un entorno 

formativo seguro, igualitario y respetuoso en el contexto de prácticas. Más allá de proporcionar una 

respuesta clara ante situaciones de acoso, el protocolo  reafirma el compromiso de los EPCE y de la 

Unidad de Igualdad de la UOC con la protección de los derechos del estudiantado en el ámbito académico 

y profesional, y la tolerancia cero ante cualquier forma de violencia o discriminación. 

Con todo, se prevé que el protocolo se implemente a lo largo del curso académico 2025-2026, con un 

impacto positivo tanto para la institución como para el estudiantado, ya que permitirá: 

Establecer canales seguros, accesibles y confidenciales para la denuncia y gestión de los casos, lo que 



XVIII Symposium Internacional sobre el practicum y las prácticas 
externas 

Página 157 de 329 

 

 

contribuirá a reducir la sensación de indefensión ante situaciones de acoso. 

Garantizar un proceso ágil, riguroso y respetuoso con los derechos de las personas afectadas, gracias a 

la definición clara de plazos y fases de actuación. 

Promover un entorno de prácticas universitarias donde el estudiantado pueda desarrollar sus 

competencias profesionales en condiciones de seguridad, respeto y libre de discriminación. 

Impulsar la creación de redes institucionales comprometidas con la igualdad de género y los derechos 

humanos e incluyendo la posibilidad de rescindir convenios con entidades colaboradoras que no 

garanticen un entorno seguro y libre de violencias. 

Finalmente, este protocolo de actuación puede convertirse en una referencia para otras facultades e 

instituciones educativas de educación superior comprometidas con la igualdad de género, la protección 

de los derechos humanos y la tolerancia cero ante cualquier forma de violencia o discriminación, al 

establecer mecanismos de protección en los contextos de prácticas que favorezcan la creación de un 

entorno de prácticas universitario seguro y libre de discriminación.  
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POIO250111 Evolución de las practicas clínicas del grado de enfermería de la 

universidad de Barcelona 

Luis Basco Prado1, Silvia Esteban Sepúlveda2, Cristina Granado Calvillo1, Marta Raurell-Torredà, Ana 

Belén Fernández-Cervilla, Sara Pedregosa 

 

1 Universidad de Barcelona enfermería Fundamental y Clínica 

2 Universidad de Barcelona enfermería fundamental y clínica 

 

INTRODUCCIÓN 

Los estudios de Enfermería en el contexto de la Unión europea (UE), están agrupados en el conjunto de 

titulaciones de salud regulados con Directiva comunitaria (Enfermería, Farmacia, Matrona, Medicina, 

Odontología y Veterinaria) y, en consecuencia, tienen unas características singulares que apenas se han 

modificado desde la promulgación de la primera directiva 77/453/CE. 

En 2013, con la progresiva incorporación de los estudios de enfermería en el entorno universitario de 

distintos países de la UE, se promulga la directiva 2013/55/UE relativa al reconocimiento de 

cualificaciones profesionales. Desde su creación y hasta 2004 la Agencia para la Calidad del Sistema 

Universitario de Catalunya (AQU Catalunya), evaluó prácticamente la totalidad de las enseñanzas 

universitarias de Catalunya que, no estaban adaptadas al Espacio europeo de Educación Superior 

(EEES). 

De esta forma, desde Catalunya, se empezaron a desarrollarse los estudios de Enfermería hasta el 

máximo grado académico, propiciando una etapa de mejora de la calidad en la atención de los servicios 

de enfermería desde la perspectiva del nuevo paradigma de formación 

La propuesta de áreas de mejora dirigidas al sistema universitario catalán y al Departamento de Salud de 

la Generalitat de Catalunya consistían en:  

• Elaboración de nuevos planes de estudios 

• Colaboración universidad-centro asistencial 

• Acreditación de las Unidades docentes asistenciales para la formación de grado 

La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU) estableció junto con el resto de 

las agencias de calidad españolas, los criterios y las directrices necesarios para el seguimiento de los 

títulos universitarios oficiales. En cualquier caso, esta evaluación se llevó a cabo de acuerdo con lo que 

disponen los Estándares y los criterios para la evaluación de la calidad correspondientes y la Guía 

aplicable de AQU Catalunya en este proceso; y de acuerdo con los estándares y directrices europeos de 

aseguramiento de la calidad (ESG). 

Actualmente (2025) el Grado de Enfermería de la universidad de Barcelona consta de 84 créditos ECTS 
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de práctica clínica distribuidos en 3 cursos 

Durante el seguimiento de la titulación, debe evidenciarse el cumplimiento de la Directiva Europea 

2013/55/UE (2300 h de práctica clínica) en cuanto al número de horas de práctica clínica por parte del 

estudiantado y la homogeneidad en el despliegue del plan de estudios en todos los centros. 

El grado de Enfermería es muy popular, lo que implica una gran competencia por las plazas disponibles. 

En el caso de la Universidad de Barcelona, el aumento de plazas permitirá responder a la demanda: en 

el curso 2021-2022, Enfermería recibió 1.327 solicitudes en primera opción para una oferta de 390 plazas. 

La Generalitat de Cataluña, junto con las universidades catalanas, buscaron cubrir la necesidad de 

profesionales de Enfermería en el sistema de salud con el incremento de 140 plazas para el Grado de 

Enfermería. 

La Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud (actual Facultad de Enfermería de la UB a partir del 1 de 

octubre de 2024) solicitó durante la convocatoria 2022 un aumento de 140 plazas de nuevo ingreso, 

pasando de 390 a 530 plazas 

El aumento de plazas de matriculación en el Grado de Enfermería supuso de forma paulatina (curso 2023-

2024 hasta 2025-2026) a los coordinadores de las asignaturas de carácter práctico establecer reuniones 

con los centros asistenciales con convenio de prácticas (hospital-universidad) para poder abordar este 

tema. Una vez establecido el número de plazas totales para poder abastecer este aumento de 

matriculación se establecieron reuniones con la directora del departamento para la contratación del 

suficiente profesorado de acorde con el aumento de la matriculación previsto. 

La directiva europea 2013/55/UE supone un total de 2300 horas de práctica clínica asistencial para el 

Grado de Enfermería. 

Por lo que respecta a la Universidad de Barcelona, se estaban realizando 2100 h (1700 h de forma 

asistencial, el resto son horas de tutoría/seminario o trabajo autónomo) de práctica clínica en sus 4 

asignaturas de carácter práctico y 84 ECTS. Por tanto, existía un decalaje en horas asistenciales que 

suponían un incremento considerable de las mismas. Se realizaron las modificaciones previstas en las 

asignaturas de práctica clínica para ser implementadas de forma progresiva entre los cursos 2023-2024, 

2024-2025 y 2025-2026 

Finalmente se planteó un nuevo plan de estudios de acuerdo con las directrices, recomendaciones y 

evaluaciones emitidas desde de AQU el inicio del Grado de Enfermería (Curso académico 2009/2010).  

Para el curso 2025-2026 se espera finalemente que se hayan cumpimentado el aumneto de matriculación 

de los estudiantes en todas las asignaturas de carácter práctico así como el aumento de horas de práctica 

clínica culminado con la introducción de un nuevo plan de estudios en 1er curso de Grado de Enfermería. 

  

 



XVIII Symposium Internacional sobre el practicum y las prácticas 
externas 

Página 160 de 329 

 

 

OBJETIVOS 

1.-Conocer el aumento de matriculación de estudiantado del Grado de Enfermería de la Universidad de 

Barcelona 

2.-Revisar el despliegue de horas de práctica clínica (directiva 2013/55/UE) asegurando que las horas 

correspondientes a cada período (asignatura/materia) son las mismas para todos los estudiantes. 

3.-Describir la nueva propuesta de plan de estudios de Grado de Enfermería en relación con las prácticas 

clínicas, la normativa europea y los estándares de la Agencia Catalana de calidad (AQU). 

MÉTODO 

Estudi observacional (fase retrospectivo y fase prospectiva) 

 DISCUSIÓN 

La evolución de las prácticas clínicas así como el Grado de Enfermería es evidente en la Universidad de 

Barcelona. 

En el año 2022 se porpone un aumento de matriculación debido a diferentes razones que confluyen 

(época post-pandemia, falta de reemplazo de enfermeras, jubilaciones en los centros sanitarios, gran 

demanda del propio Grado por parte de los estudiantes de selectividad y resto de vias para poder acceder) 

La agencia de valoración Catalana (AQU) realiza informes de seguimiento de forma perdiódica al Grado 

de Enfermería. En el último infome emitido, se puntualizaba  que se deberia realizar un aumento de las 

horas de práctica clínica como manda el decreto Europeo a 2300 horas. La facultad de Medicina y ciencias 

de la Salud en  2022 inicia este trámite que finalmente culmina la Facultad de Enfermeria en el año 2024 

(Curso 2024-2025). Esto supone una que el Grado de enfermería se independiza de la Facultad de 

Medicina y ciencias de la salud para tener Facultad propia y al mimso tiempo también supone una 

reestructuración de los planes docentes de las asignaturas de carácter practico ( horas de práctica clínica, 

actividades a evaluar y trabajo autónomo) sin olviddar el aumento de matriculación (y por tanto de 

profesorado) que también requieren las diferentes asignaturas. 

La agencia de valoración Catalana (AQU) también reclama en su ultimo informe la nueva versión del plan 

de estudios que ha de conformarse en la actual Facutlad de Enfermería, evidenciando no solamente la 

reestructuración académica pertinente sino del propio profesorado. En esta reestrcuturación académica 

las practicas clínicas también evolucionan ya que exite una nueva propuesta de prácticas clínicas. Esta 

propuesta consiste en crear una asignatura de carácter práctico en 1er curso de grado pror lo que 

supondrá una nueva modificación de las asginaturas de carácter práctico en tanto a créditos, horás de 

prácticas clínica por asignatura y profesorado. 

La situación que confluira de los cursos 2023-2024 hasta 2025-2026 será compleja puesto que confluirán 

el aumento de matriculación del propio Grado de Enfermeria, el aumento de horas de práctica clínica y 

un nuevo plan de estudios (que hará acompasar plan antiguo y plan nuevo durante varios cursos 



XVIII Symposium Internacional sobre el practicum y las prácticas 
externas 

Página 161 de 329 

 

 

académicos) 
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POIO250020 Identificando las características de los entornos de aprendizaje clínico de 

enfermería, su gestión y los agentes implicados: Una revisión de la literatura 
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Fernández, Sergio Alonso-Fernández1 

 

1 Facultad de Enfermería, Universitat de Barcelona Enfermería Fundamental y Clínica 

4 Fundació Puigvert Bloque Quirúrgico 

INTRODUCCIÓN 

El Consejo Europeo define el entorno de aprendizaje clínico como el espacio donde el alumno llevará a 

cabo su desarrollo competencial. Para la profesión enfermera se corresponde con el aprendizaje que se 

realiza dentro de un equipo y en contacto directo con una persona sana o enferma y/o una comunidad. 

Los factores que influyen en el proceso de aprendizaje en las unidades de prácticas dependen de la 

gestión y las características de las organizaciones además de los agentes que allí participan.  

OBJETIVOS 

Definir las características de los entornos de aprendizaje clínico de los estudiantes de enfermería a partir 

de las descripciones y estudios publicados en la literatura.  

MÉTODO 

Se realizó una revisión de la literatura siguiendo el modelo de 5 etapas descrito por Whittemore y Knafl. 

Se incluyeron artículos publicados entre los años 2010 y 2020 que identificaran entornos de aprendizaje 

clínico de enfermería utilizando herramientas validadas y/o estudiaran la satisfacción de los agentes 

implicados en el proceso de aprendizaje. Como fuentes de datos se utilizaron las bases de datos PubMed 

y Scopus. La lectura crítica se realizó siguiendo las guías de Equator Network y se seleccionaron los 

artículos según el modelo PRISMA 2009.  

DISCUSIÓN 

Resultados: Se incluyeron 44 estudios. Se identificaron aspectos del entorno de aprendizaje clínico, tanto 

a nivel institucional (macroentorno) como a nivel de la unidad (microentorno), y los agentes implicados en 

el proceso de aprendizaje (tutora clínica, tutora académica, supervisora de la unidad y estudiante). 

Del análisis de los artículos emergieron 3 temas principales: Macroentorno, microentorno y características 

de los agentes; y dentro de ellos se definió la cultura de las organizaciones, para hospital y universidad. 

Los recursos y las oportunidades de aprendizaje en la unidad y el rol y características de cada uno de los 

agentes: La tutora clínica que compagina la labor asistencial con la docencia integrando al alumno en el 

equipo asistencial; la tutora académica, que debe dar soporte estrechando la brecha teoría-práctica; la 

supervisora de la unidad, gestionando los recursos y las relaciones interpersonales; y por último el 

alumno, como ente principal pero que precisa también de unas características para desarrollar su propio 
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aprendizaje.  

Implicaciones para la profesión: Las universidades y los hospitales, incluida la gestión hospitalaria, 

tienen un impacto directo en los entornos de aprendizaje clínico y deben trabajar conjuntamente para 

influir en el desarrollo competencial del alumno. Los agentes deben ser conocedores del modelo que son 

para sus alumnos y cada uno con su rol participar activamente en el proceso.  

Conclusiones: La evidencia muestra qué recursos se encuentran en los entornos de aprendizaje clínico, 

como los deben gestionar las instituciones y cómo interactúan en ellos los diferentes agentes. Esta 

investigación ofrece una guía de las características que se deben cumplir para conseguir el éxito en el 

aprendizaje.  
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Crítico en los Estudiantes de Educación del ISFODOSU 

 

Francisca Antonia Burgos Escaño 

 

Instituto de Formación Docente Salomé Ureña Práctica Docente 

INTRODUCCIÓN 

El Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), entidad dedicada 

exclusivamente la formación de maestros en la República Dominicana, actualmente labora según la 

normativa 9-15 aprobada por el Ministerio Superior de Ciencia y tecnología (MESCyt) (2015), la que 

plantea que todo programa de formación docente debe estar estructurada en tres componentes: 

formación general, formación, formación psicopedagógica y formación disciplinaria. Puede señalarse que 

en la actuación del practicante se aplican los instrumentos pertinentes y luego se propicia un espacio de 

reflexión con el grupo de practicantes, en el que se puedan valorar las fortalezas y debilidades del proceso 

desarrollado en las instituciones educativas a la vez que se retroalimentan acciones que propiciarán las 

mejoras consideradas. Se considera parte del requerimiento institucional que el maestro titular de la 

asignatura y/o tutor acompañante es el responsable de articular un expediente individualizado para cada 

estudiante, siendo el estudiante el responsable de sistematizar sus experiencias a través de la confección 

de un diario reflexivo que sintetice los aspectos pedagógicos e investigativos, por lo que pueden ser 

considerado como un soporte en el proceso de elaboración de su proyecto de investigación. (ISFODOSU 

2018). 

El diario reflexivo es considerado como   una herramienta pedagógica que busca la reflexión crítica en 

función al trabajo que se realiza en las aulas. Magne y Galván (2023), al respecto plantean que la práctica 

educativa conlleva análisis, interpretación, comprensión y cuestionamiento sobre las experiencias 

formativas tomando en consideración la teoría crítica desde el ámbito o bien la práctica educativa. 

Puede señalarse, además,  que en el Proyecto de Diseño y Rediseño Curricular de los planes de estudio 

de las Carreras de Ciencias de la Educación para la Formación Docente,  de cara a  marco normativo 01-

2023 en la Republica Dominicana,  en el área de Desarrollo Personal y Social, la Competencia 

Transversal CT4 considera que el perfil de egresado de nuestras Instituciones de Educación Superior ha 

de ser un profesional que: “Desarrolla competencias para asumir su práctica docente como un ejercicio 

de ciudadanía responsable para incidir en la transformación social y educativa” en consonancia con el 

Resultado de Aprendizaje esperado, que propone : Implementar estrategias que contribuyan al análisis 

reflexivo de la práctica docente sobre los problemas emergentes que enfrentan los sistemas educativos 

en los diferentes contextos. (RAT 4.1) 

Tomando en cuenta estas consideraciones, es de suma preocupación observar que los estudiantes de 

Lengua y Literatura del del Aula 6, del ISFODOSU, recinto Félix Evaristo Mejía si bien es cierto que utilizan 
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la herramienta del diario reflexivo como instrumento de valoración del trabajo realizado en el proceso de 

pasantía I, no menos cierto es que estos diarios carecen de sentido crítico al realizar análisis de las 

vivencias durante la docencia en el aula así como  en los talleres de practica pedagógica en las escuelas 

designadas, además,   poseen poca profundidad en las reflexiones que realizan, muestran incoherencia 

entre las competencias adquiridas y las expresadas en el diario, presentaciones  que excluían  las 

evidencias (fotos y videos) de las acciones realizadas, trabajo presentado en forma breve o bien con 

respuestas superficiales o bien con carencia de criticidad en la elaboración por lo que se denota 

desmotivación  y simpleza en la confección de estos. 

  

OBJETIVOS 

Propósito: 

Promover la reflexión crítica mediante la elaboración del Diario Reflexivo como instrumento de evaluación 

en los pasantes del área de Lengua y Literatura del ISFODOSU. 

Objetivos 

• Desarrollar las competencias establecidas por las IES en el área de Práctica Docente y Pasantía 

Profesional en los pasantes de Lengua y Literatura del ISFODOSU. 

• Determinar los factores que inciden en los pasantes de la licenciatura en Educación, mención 

Lengua y Literatura mediante la confección del Diario Reflexivo. 

• Desplegar actividades que fomenten la creatividad en la elaboración del Diario Reflexivo en los 

pasantes de Educación mención Lengua y Literatura 

  

MÉTODO 

La labor de pasantía profesional, de estudiante de educación del  ISFODOSU, se lleva a cabo mediante 

método de investigación cualitativa, empleando la modalidad  de investigación acción,  implicando  una 

serie de desafíos para el estudiante de término, entre los que se pueden citar: a) observar y ayudar al 

maestro del aula en el proceso de labores educativas, b) impartir docencia con fines de mejorar la práctica 

docente, c) implementación de talleres en los centros educativos designados y por último la d) 

sistematización de experiencias  que implica la interpretación de las mismas con  sentido crítico. Se han 

empleado, además, las técnicas de entrevistas y cuestionarios. 

El trabajo consistió en sistematizar las experiencias vividas durante tres cuatrimestres consecutivos (con 

la misma maestra guía) durante el período 2024-2025 sobre las experiencias vividas tanto dentro del aula, 

como en el proceso de pasantía profesional, prestando mayor énfasis en los talleres de intervención 

pedagógica. El aula seleccionada estuvo compuesta por trece estudiantes de término de la carrera de 
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Educación, mención Lengua y Literatura para el Nivel de Bachillerato. 

  

DISCUSIÓN 

Este trabajo promueve un espacio de reflexión sobre la labor que se realiza en el proceso de Pasantía 

Profesional de modo que se pueda valorar la labor que se realiza en las aulas tomando en consideración 

los métodos, técnicas, medios y recursos en el proceso de capacitación de los futuros docentes. El 

propósito fundamental de esta investigación es: promover la reflexión crítica mediante la elaboración del 

Diario Reflexivo como instrumento de evaluación en los pasantes del área de Lengua y Literatura del 

ISFODOSU 

Mediante la implementación del diario reflexivo, durante tres cuatrimestres consecutivos,   como 

instrumento que proporciona la reflexión crítica de los estudiantes de educación, mención Lengua y 

Literatura del ISFODOSU, recinto Félix Evaristo Mejía, se ha podido promover la reflexión crítica mediante 

el desarrollo de las competencias establecidas por las Instituciones de Educación Superior (IES), se han 

verificado  los factores que inciden en los pasantes de dicha carrera y de igual modo se han reforzado 

actividades que fomentan la creatividad en la elaboración de dicho diario. Por lo que puede considerarse 

que el Diario Reflexivo como instrumento de evaluación continua ha resultado útil, práctico y relevante 

como instrumento que promueve el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en las labores diarias de 

Pasantía profesional. 
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INTRODUCCIÓN 

En este ya avanzado siglo xxi somos cada vez más conscientes de la importancia de ofrecer a nuestros 

estudiantes la posibilidad de desarrollar una vertiente internacional en su educación. Vivimos en una 

sociedad global, cosmopolita y diversa que exige profesionales abiertos al mundo. 

Las experiencias de prácticas internacionales (siempre que estén adecuadamente orientadas y 

acompañadas) han demostrado propiciar diversos beneficios relativos al desarrollo profesional y personal 

de los estudiantes (Mantel et al. 2024). Este tipo de experiencia incrementa además su conciencia cultural 

(Sahin, 2008) y su conocimiento de nuevas estrategias pedagógicas en distintos contextos de aplicación. 

Por este motivo, la UP Comillas plantea en los últimos cursos de la carrera la posibilidad de acceder a la 

realización de prácticas en el extranjero con una amplia oferta de países y posibilidad de apertura a 

nuevas opciones acompañando y supervisando las experiencias desde la propia universidad. 

OBJETIVOS 

Las prácticas internacionales de la UP Comillas permiten la realización de 200 horas de educación en 

centros escolares del extranjero. Expondremos en las siguientes páginas el proceso detallado de su 

gestión. 

MÉTODO 

Los agentes clave de este proceso son los siguientes: 

• Coordinador de prácticas internacionales (facultad): busca destinos, firma convenios y se 

comunica con los centros. Presenta además la información sistematizada a los estudiantes. 

• Supervisor de prácticas (curso): acompaña al estudiante de prácticas y realiza su evaluación 

tomando en cuenta la del tutor en el centro internacional correspondiente. 

• Tutor de prácticas (centro escolar): docente que comparte con el estudiante su experiencia en el 

centro. Favorece su formación, participación y desarrollo como futuro docente. 

A su vez, los estudiantes pueden acceder a tres tipos de destinos: 

Centro educativo en un destino internacional. Es un colegio o escuela infantil con el que es necesario 

tener firmado un convenio. El coordinador será el encargado de asignar el destino al alumno y poner en 

contacto a supervisor (en la universidad) y tutor (en el centro educativo) que, a partir de este momento, 
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mantendrán el contacto para el seguimiento del estudiante.Universidad. El intercambio puede realizarse 

con otra universidad en la que el estudiante cursará la asignatura de Prácticas IV (que se convalida al 

regreso). Es la universidad extranjera la que asigna al estudiante el centro escolar en que realizará sus 

prácticas.Consejería de educación de una embajada. El estudiante imparte clases de castellano en 

diferentes centros adscritos al programa ALCE (Aulas de Lengua y Cultura Españolas promovidas por el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). 

El procedimiento general (con pequeños ajustes para algunos destinos concretos) comienza en el curso 

anterior a la realización de las prácticas y el acompañamiento se prolonga hasta la finalización de las 

mismas: 

CURSO ANTERIOR A LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

1. Inicio de curso. 

• o Presentación informativa del coordinador a los estudiantes (destinos, plazos, testimonios, 

requisitos, solución de dudas). 

• o Acceso a la plataforma por parte de los estudiantes con toda la información concreta de cada 

destino. 

• o Posibilidad de hacer sugerencias de nuevos destinos que el coordinador de prácticas tratará de 

poner en marcha si así lo considera conveniente estableciendo los acuerdos y convenios 

correspondientes. 

2. Final de curso. 

Comunicación del coordinador de prácticas a todos los estudiantes para que confirmen o declinen su 

interés en las prácticas internacionales, así como sus preferencias entre los destinos activos en ese 

momento. 

A partir de aquí, las comunicaciones se realizarán únicamente con aquellos alumnos que han confirmado 

su interés. 

CURSO DE REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

3. Inicio de curso. 

• o Comunicación del coordinador con todos los destinos para confirmar plazas realmente 

disponibles (diferenciando Infantil y Primaria). 

• o Comunicación del coordinador con los estudiantes para que elijan dos destinos ordenados según 

sus preferencias. 

El coordinador (junto con el jefe de estudios y la coordinadora de prácticas general de la universidad) 

realizará la asignación en función de unas serie de parámetros establecidos (calificaciones académicas, 
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intercambios internacionales previos, participación en actividades de la universidad, etc.) realizando los 

ajustes necesarios para poder ofrecer el máximo de propuestas internacionales. 

4. A lo largo del primer trimestre. 

• o El coordinador informa a los estudiantes de su destino definitivo y estos comienzan a gestionar 

su viaje, estancia, alojamiento, etc. (cuyos gastos correrán de su cuenta). 

• o El coordinador pone en contacto tutores en destino con supervisores de la universidad (que 

podrán contar con su ayuda en caso de dificultades con el idioma o cualquier otro tipo de 

problema). 

5. Inicio de las prácticas (enero) 

El estudiante inicia su viaje que durará, aproximadamente, seis semanas. Las fechas de inicio y 

finalización varían en función de los distintos destinos, pero se sitúan, en general, entre mediados de 

enero y final de febrero. 

6. Finalización de las prácticas (febrero - marzo) 

Los tutores evalúan el desempeño de los estudiantes a través de un cuestionario establecido por la UP 

Comillas y los supervisores de la universidad de origen acceden a estos datos para establecer la 

calificación de sus estudiantes contando también con los elementos de seguimiento establecidos en su 

supervisión (actividades, memoria, participación en foros, lecturas, etc. ). 

Los estudiantes realizan también sus anotaciones y testimonios para completar la plataforma que será 

aprovechada en el curso siguiente por sus compañeros. 

  

DISCUSIÓN 

La invitación a ampliar la formación de los estudiantes con las prácticas en el extranjero propuesta por la 

universidad ofrece, según nuestra experiencia y las reflexiones expuestas reiteradamente por los propios 

estudiantes, beneficios en dos sentidos principales. 

En primer lugar, por supuesto, como parte de su construcción como educadores en un mundo global e 

interconectado. La experiencia internacional permite desarrollar una perspectiva más amplia sobre la 

educación, conocer nuevas metodologías (o nuevos contextos de implementación) y adaptarse a entornos 

o realidades culturales diversas. Habilidades y estrategias docentes, flexibilidad, competencias 

interculturales y contribución al aprendizaje (Miller y González, 2016). 

Pero además, y haciendo una generalización siempre injusta, quizá sea esta la primera oportunidad que 

tienen los jóvenes estudiantes de enfrentarse a una gestión autónoma de su experiencia. En una sociedad 

que critica (con mayor o menor justicia) el estiramiento de la adolescencia dependiente hasta límites muy 

amplios es esta, sin duda, una oportunidad excelente para que aquellos estudiantes que no han tenido 
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ocasión de hacerlo antes tomen las riendas de su vida y afronten con madurez autosuficiente su proceso 

de crecimiento como educadores, pero también como individuos y miembros de una sociedad global. 
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INTRODUCCIÓN 

La globalización e interculturalidad de la sociedad actual solicita profesionales de la salud con una 

perspectiva intercultural y con la capacidad de adaptación a entornos sanitarios diversos (Ličen & Prosen, 

2023). 

Este trabajo expone la importancia de la internacionalización de las prácticas clínicas en diferentes países, 

destacando los beneficios de la interacción con estudiantes de otras nacionalidades y la inmersión en 

sistemas sanitarios distintos. 

Des de los inicios de los estudios de enfermería en la Universidad de Andorra, se han planteado las 

prácticas clínicas curriculares en diferentes países como una estrategia pedagógica entendida como una 

oportunidad para que realicen parte de las prácticas en distintos países, ya que ofrece aprendizaje en 

diferentes entornos permitiendo desarrollar las competencias, trabajar la sensibilidad cultural y la 

capacidad de trabajar eficazmente en entornos multiculturales (Kulbok et al., 2012). El creciente flujo de 

personas (pacientes, profesionales y  estudiante), ha evidenciado la necesidad de formar enfermeros/as 

capaces de comprender y responder a las necesidades y prioridades de poblaciones en diferentes 

contextos (World Health Organization, 2022). 

Para cursar las prácticas internacionales, la Universidad de Andorra dispone de unos 60 convenios de 

colaboración en Andorra, en España, Francia, Portugal y Mónaco. 

Independientemente de la destinación donde se realicen las prácticas clínicas, proporcionan la 

oportunidad de demostrar la integración competencial, aplicando conocimientos teóricos, habilidades 

técnicas y actitudinales desarrollando las competencias esenciales para su futura práctica profesional 

(Gcawu & van Rooyen, 2022; Makhaya et al., 2023). 

La experiencia de las prácticas clínicas en el extranjero permite a los estudiantes: 

• Comprender la diversidad de los sistemas sanitarios de cada país donde realizan las prácticas 

(Browne & Fetherston, 2018; Johnston et al., 2023). 

• Interactuar con estudiantes de otras nacionalidades y procedencias de estudios diferentes 

(Bagnasco et al., 2020; Jansen et al., 2021). 

• Adaptarse a diferentes entornos clínicos y sanitarios en relación a la organización, normas, 

procedimientos y cultura organizacional, al equipo para aprovechar al máximo las prácticas 

(Gower et al., 2017). 
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• Desarrollar habilidades de comunicación intercultural, especialmente aquellos que tienen 

diferencias de creencias culturales e idiomáticas (Jansen et al., 2021). 

• Ampliar la perspectiva profesional y personal. La experiencia de realizar prácticas a nivel 

internacional abre nuevas oportunidades de desarrollo profesional y fomenta el pensamiento 

crítico sobre la propia práctica, además de promover el crecimiento personal (Ulvund et al., 2023). 

Aunque la movilidad de estudiantes tiene numerosos beneficios, también plantea desafíos que pueden 

dificultar la gestión de las mismas, como son las dificultades lingüísticas, las diferencias culturales, la 

logística de movilidad y el apoyo de los tutores clínico y académico en su proceso de aprendizaje. 

  

OBJETIVOS 

Objetivo general: Explicar la estructura y la gestión de las prácticas clínicas del Bachelor en enfermería 

de la Universidad de Andorra a nivel nacional e internacional. 

Objetivos específicos: 

• Describir la estructura organizativa de la gestión de las prácticas clínicas 

• Explicar el proceso de asignación de los estudiantes a los diferentes centros de prácticas clínicas 

  

MÉTODO 

Para que las prácticas se desarrollen de manera correcta, se asigna a cada estudiante tiene un tutor 

clínico y un tutor académico, garantizando el aprendizaje de cada estudiante. 

Los estudios de enfermería de la Universidad de Andorra son de 180 créditos europeos y están adaptados 

al Espacio Europeo de Educación Superior. A lo largo de la titulación, cada estudiante realiza 10 períodos 

de prácticas diferentes, con un mínimo de tres períodos fuera de Andorra: 

• Primer curso: cuidados básicos. 

• Segundo curso: gerontología y geriatría, maternidad y cuidado a la mujer, hospitalización, y 

atención primaria de salud. 

• Tercer curso: salud mental, atención comunitaria, atención crítica y, pediatría y neonatos. 

  

DISCUSIÓN 

La literatura científica demuestra los beneficios de la internacionalización de las prácticas clínicas durante 

los estudios en enfermería. Los estudiantes que participan en programas de intercambio reportan: 
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• Una mayor satisfacción con su formación (Ulvund et al., 2023). 

• Un mejor desarrollo de competencias interculturales (Attrill et al., 2020; Mitchell et al., 2017). 

• Una mayor adaptación a entornos asistenciales (Barbazza et al., 2015). 

• Una mejor comprensión de los diferentes sistemas sanitarios. 
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo queremos presentar la realidad de la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat 

de València. Una facultad en la que se imparten los Grados de Maestro/a en Educación Infantil y 

Maestro/a en Educación Primària. Concretamente, queremos presentar la realidad de la gestión de las 

prácticas de los Grados en los cuales hay matriculadas más de 800 personas. El estudiantado realiza 

prácticas en primer, tercer y cuarto cursos (tanto en Infantil como en Primaria) por lo que se requiere una 

coordinación total entre todos los agentes implicados, a saber: vicedecanato y coordinación de prácticas, 

tutores de la Facultad, mentores y mentoras de los centros escolares, personal de administración, gestión 

y servicios y estudiantado. 

  

OBJETIVOS 

• El objetivo principal es presentar el modelo de gestión llevado a cabo para el desarrollo de las 

prácticas externas curriculares de la Facultat de Formació del Professorat. 

  

MÉTODO 

El alumnado de los dos grados que se imparten en la Facultat de Formació del Professorat, de ahora en 

adelante la Facultat, realiza 10, 37 i 56 días de prácticas en los cursos primero, tercero y cuarto, 

respectivamente. Estas estancias se enmarcan en un convenio firmado con la Conselleria de Educación, 

Cultura, Universidades y Empleo de la Comunidad Valenciana en centros escolares de titularidad pública 

de la provincia de Valencia. En el mes de mayo, la Conselleria difunde un llamamiento a todos los centros 

para que propongan su oferta de plazas para el siguiente curso escolar. Para la selección de los tutores 

y las tutoras que actuarán como tal cada curso, los centros siguen como criterio preferente la condición 

de maestros o maestras con una antigüedad de, al menos, dos años en la función pública docente, con 

destino definitivo en el centro, con experiencia en tutoría de estudiantado y que hayan realizado 

actividades de formación del profesorado en el ámbito de la tutoría. Los tutores y las tutoras podrán, en 

un mismo curso académico, tutelar hasta un máximo de tres estudiantes de prácticas de manera no 

simultánea. No es posible que haya más de una persona en prácticas en el aula.                 Para cuarto 

curso, el centro escolar tiene que especificar la etapa (Ed. Infantil o Ed. Primaria). Dentro de Ed. Primaria 
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hay alumnado que cursa alguna de las otras especialidades reconocidas (Educación Física, Educación 

Musical, Lengua extranjera: inglés, Audición y Lenguaje y Pedagogía terapéutica), al cual hace falta 

asignar dos personas que tutoricen, una generalista y otra de la especialidad correspondiente. El resto 

del estudiantado de Ed. Primaria estará bajo la tutela de un/a maestro/a generalista. Para el estudiantado 

de tercero sólo hace falta especificar la oferta de plazas de Ed. Infantil i Ed. Primaria. Con respecto al 

alumnado de primer curso, por cada persona de tercero y de cuarto curso, recibirán también un o una 

estudiante de primero del mismo grado, pero con la recomendación de que puedan observar la otra etapa 

educativa. El máximo de estudiantado de primero incluyendo ambos grados será de 10. 

Durante los meses de septiembre y octubre se realiza la adjudicación el alumnado de prácticas de cuarto, 

tercero y primero, respectivamente. Aproximadamente diez días antes de la adjudicación, se introduce en 

la plataforma virtual de la universidad la lista de centros ofertados que cumplen los requisitos descritos 

anteriormente. El alumnado recibe una cita de elección siguiendo el mismo orden que la matrícula del 

curso, en el caso de primero, y en orden decreciente respecto a las notas medias de los expedientes 

académicos para el alumnado de tercero y cuarto. 

En cuanto a la organización del profesorado, en el mes de mayo las personas con interés en tutorizar 

prácticas lo manifiestan a través de un formulario en línea en el cual indican el número de créditos deseado 

y una lista priorizada del grado y de la especialidad con tres opciones.  La naturaleza de las menciones y 

de las especialidades tienen una correspondencia obvia con las áreas de conocimiento que tienen 

presencia en los planes de estudio de los grados y los cursos tercero y cuarto de la mención 

correspondiente. En función de esta presencia, se publica la relación de afinidad en la encuesta. La 

tutorización de prácticas implica ser docente de alumnado de las tres asignaturas del prácticum. Además, 

también se tutoriza el Trabajo Final de Grado del alumnado de cuarto asignado. Cuando un o una docente 

desea impartir prácticas por primera vez debe pedir una Venia Docente a la Comisión de Prácticas que 

refleje el cumplimiento de ciertos requisitos. Esta puede ser retirada por la misma comisión tras varios 

años de obtención de encuestas negativas por parte del alumnado. La petición de esta venia también se 

hace a través de la encuesta y, además, se refleja la condición de tener algún tipo de discapacidad o 

dificultad para trasladarse con vehículo propio. Además, se indica el código postal de residencia. También 

se puede indicar algún tipo de colaboración singular con un centro escolar avalada por proyectos de 

innovación o investigación que justifique el interés de tutorizar al alumnado que lo haya elegido. Con todo 

ello y tras la elección de centro por parte del estudiantado, la coordinación de prácticas realiza una 

asignación utilizando un algoritmo que minimiza el total de kilómetros necesarios para que el profesorado 

se desplace a la visita del centro escolar. Con ello se pretende facilitar los desplazamientos y minimizar 

la huella de carbono. La asignación en los casos de las colaboraciones singulares o con dificultad de 

desplazamiento se realizan manualmente. 

    El método que se utiliza para gestionar las prácticas se ha visto modificado por la aparición de la ley 

2/2023 del Sistema Universitario, que ha provocado cambios en el reglamento de prácticas externas de 

la Universitat de València y, por tanto, en los que presentan las diferentes facultades que la integran. En 
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particular, cuando se lleve a cabo la modificación de la Memoria de Verificación de los grados, las 

prácticas de cuarto curso de Ed. Primaria formarán parte de la mención correspondiente, lo que implicará 

que la estancia se realizará completamente bajo la supervisión de una persona especialista. 

  

DISCUSIÓN 

Planteamos nuestra opción para poder obtener retroalimentación que nos ayude a mejorar en el desarrollo 

de la gestión de las prácticas. ¿Hay similitud con la organización y gestión en otras universidades? 
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INTRODUCCIÓN 

La formación inicial del profesorado es vital para un sistema educativo óptimo, siendo crucial la calidad 

del acompañamiento y la retroalimentación que reciben en su formación. La reflexión crítica de los 

formadores sobre sus prácticas áulicas es esencial para potenciar estos procesos (Weiss et al., 2024; 

Mutlu‐Gülbak et al., 2024; Masood et al., 2022). Investigaciones destacan la necesidad de implementar 

estrategias diversificadas, como programas específicos de formación para tutores y la incorporación de 

tecnologías innovadoras, para mejorar la observación y la retroalimentación, lo que a su vez favorece una 

enseñanza reflexiva (Velásquez et al., 2023; Riyanti, 2021). 

La autoexploración de los docentes mejora su práctica, fortaleciendo su identidad profesional (Marín-

Suelves et al., 2021). Se enfatiza la importancia de la Teoría Viva, que promueve marcos educativos 

personalizados a través de la reflexión crítica y la investigación-acción (Whitehead, 1989; Walton, 2011), 

favoreciendo una pedagogía inclusiva.  

Las Comunidades de Práctica son relevantes en este contexto, promoviendo el aprendizaje colaborativo 

y el desarrollo profesional al abordar las desigualdades estructurales en educación superior (Hakkola et 

al., 2021). Este trabajo,  examina cómo estos enfoques pueden mejorar la observación y retroalimentación 

en la formación docente en Práctica V, de una universidad pedagógica de República Dominicana.  

OBJETIVOS 

 Analizar el impacto de las comunidades de práctica en el seguimiento y acompañamiento de los docentes 

en formación durante el Practicum, utilizando la Teoría Viva como marco teórico.  

MÉTODO 

En este estudio se empleó  un enfoque cualitativo de investigación-acción emancipadora, basado en la 

“teoría viva” de Whitehead (2009). La metodología permite desarrollar teorías desde prácticas educativas, 

fomentando el cambio social y la mejora educativa. Se implementó un modelo de investigación-acción en 

cuatro fases propuesta  por Pérez, 1998, citado en Colmenares y Piñero, (2008) que son diagnóstico, 

elaboración de un plan, puesta en práctica y reflexión . Participaron 5 docentes y 34 estudiantes de 

diferentes planes de estudio. Se diseñaron planes de mejora individual y grupal, promoviendo la 

colaboración. La recolección de datos incluyó observación, encuestas y diarios reflexivos, y el análisis se 

realizó usando el software Atlas.Ti. 
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DISCUSIÓN 

Las evidencias de este estudio indican que las fortalezas, debilidades  y desafíos  reconocidos en los 

procesos de autoevaluación y en los encuentros de la comunidad de práctica inciden notablemente en las 

praxis de los formadores de formadores. El diagrama de Sankey ilustró la conexión entre estos elementos, 

resaltando virtudes como la dedicación y la colaboración, vitales para el entorno escolar (Aguirre-Canales 

et al. , 2021). No obstante, las carencias, como la administración del tiempo, repercuten de manera 

negativa, exigiendo estrategias activas para mejorar. 

Asimismo, algunos de los docentes afrontan dificultades en el manejo del estrés y la introspección, 

aspectos fundamentales para ajustarse a la diversidad del alumnado (Pacheco-Salazar, 2017). Esto 

indica, la urgencia de implementar un proyecto de mejora personal y colectiva que impulse la autocrítica 

y el trabajo en equipo, para potenciar la calidad del acompañamiento. En consonancia con los hallazgos 

de Martínez-Izaguirre et al. (2018), esta investigación destaca la importancia de adoptar un enfoque 

integral en la formación del profesorado, que articule la autoevaluación con la formación continua. 

 Por otro lado, el análisis de opiniones de estudiantes, evidencia que la retroalimentación y observación 

son percibidas como áreas de mejora, predominando los términos como "corrección" y "debilidad", 

coincidiendo con los hallazgos de Masood et al., (2022). Esto sugiere la necesidad de mejorar la 

capacitación de maestros guías para potenciar la observación crítica y retroalimentación.  

Conclusión 

Partiendo de la Teoría Viva, se concluyó que las comunidades de práctica estimulan el aprendizaje, la 

cooperación y la reflexión, elementos indispensables para un desarrollo integral (Bedoya et al. , 2018; 

Pinedo, 2023). Tanto docentes como estudiantes ven enriquecida la práctica pedagógica a través del 

diálogo auténtico, la autoevaluación y el empleo de tecnologías, reforzando el apoyo y las estrategias 

innovadoras en el contexto educativo. Finalmente, es importante destacar que varios  relatos de docentes 

subrayan que la cooperación profesional y la observación mutua impulsan el crecimiento del profesorado, 

ratificando el valor de la colaboración en la enseñanza transformadora.  
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POIO250093 Miradas a la formación dual en Educación Superior en España: tres 

cuestiones clave 

Norma Torres-Hernández1, María del Carmen Serrano-Martínez2, Olalla García-Fuentes. 3, Ana Belén 

Pérez-Torregrosa4 

 

1 Universidad de Jaén Departamento de Pedagogía 

2 Universidad de Jaén. Departamento de Pedagogía 

3 Universidad de Vigo Departamento de Didáctica y Organización Escolar. 

4 Universidad de Jaén Departamento de Pedagogía 

INTRODUCCIÓN 

La Formación Dual Universitaria (FDU) es una modalidad de aprendizaje innovadora que integra la 

formación académica y la experiencia práctica en empresas. A diferencia de las prácticas tradicionales, 

en ella hay una relación contractual entre el estudiante y la empresa, planificación conjunta de la formación 

y un reconocimiento académico del aprendizaje en la empresa. En ella se plantean formatos académicos 

y estructuras de colaboración holísticas e híbridas con una distribución equilibrada entre la formación 

académica, la teoría y la práctica laboral. El alumnado tiene la oportunidad de mejorar las competencias 

profesionales y transversales (Sarceda-Gorgoso et al., 2024) en entornos reales de trabajo, respondiendo 

así a las demandas específicas del mercado laboral, aumentando la empleabilidad de los graduados y 

facilitando la transferencia del conocimiento.  

Académicamente está focalizada en estudios con alto componente práctico si se analizan las áreas de 

conocimiento en dónde este modelo se está implementando (Sarceda-Gorgoso et al., 2024) y en España, 

geográficamente localizada en zonas donde se tiene la mayor oferta de Grados y Másteres duales 

(Asociación Catalana de Universidades Públicas, 2021). 

En España si se compara con otros países la FDU o con estudios de otras etapas educativas, como la 

formación profesional (FP), es relativamente nueva. Muestra un proceso de crecimiento lento en las 

universidades españolas si se tiene en cuenta que, según datos de un estudio reciente, son 17 

de  universidades están apostando por este modelo (Climent-Ferrando et al., 2024). No obstante lo 

anterior, la prospectiva de este modelo, permite vislumbrar en corto plazo, una fase de desarrollo y 

expansión que ganará impulso como una vía para actualizarla educación superior y fortalecer su conexión 

con el entorno socioeconómico y cuyo éxito requiere una estrecha colaboración entre universidades y 

empresas  al ser una apuesta clara desde el ámbito público y diferentes niveles institucionales que 

garantizan su calidad y éxito (Cuesta et al., 2024). 

  

OBJETIVOS 

Como parte del proyecto de investigación “Tutorización de las prácticas de programas formativos duales 
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en un mundo digital: Desafíos, metodologías y buenas prácticas” (DUAL-DIG Ref. PID2022-141325NB-

I00) se presenta esta comunicación cuyo objetivo es describir tres cuestiones clave relacionadas con la 

formación dual en España que inciden en el éxito de esta modalidad formativa.  

  

MÉTODO 

Se realiza un estudio documental y descriptivo donde se usan dos instrumentos: un mapeo web producto 

del Proyecto DUAL-DIG [MPW] y la radiografía de la formación dual universitaria en España [RFDU] 

(Climent-Ferrando et al., 2024).  

El MPW fue realizado en 2024 y utilizó un cuestionario con 27 ítems elaborado a propósito y recoge 

información general de los estudios FDU y su trayectoria; itinerarios formativos; resultados sobre la tasa 

de egresados e información sobre tutorización. Analiza las titulaciones (por: grado, ámbito de 

conocimiento, tipo de universidad y cursos). Indaga sobre la coordinación institucional, los convenios 

específicos y la aplicación de la legislación. Se obtuvo información de 61 programas de FDU de 

universidades españolas. 

El RFDU es un estudio mixto. En su parte cuantitativa, recoge datos e información con un cuestionario y 

dos grupos focales. Indaga sobre el grado de desarrollo de la FDU en España en las dimensiones: nivel 

de dualización, distribución por comunidades autónomas, por ámbito de conocimiento, por tipo de 

universidades, estrategias empleadas, aprendizajes y tendencias y gobernanza. Se recogieron datos e 

información entre 2023 y 2024 de 60 universidades del mismo territorio.  

  

DISCUSIÓN 

Los resultados se agrupan en tres grandes dimensiones: académica, coordinación entre universidades y 

empresas e información para el público objetivo y a la sociedad. 

Dimensión académica 

El MPW muestra que el 45.9% de las guías docentes de los estudios duales no incluyen información 

acerca del procedimiento de cómo se realizan las prácticas en la empresa o las condiciones académicas 

y laborales a las que estas se sujetan. Muestra gran variabilidad entre las distintas titulaciones en cuanto 

al número de créditos duales oscilando entre 9 y 67 créditos y en el 13.11% de las titulaciones no se 

informa con precisión cuántos créditos prácticos se harán en la empresa. Los sitios web carecen de 

información importante sobre cuestiones como el año de inicio de la Mención Dual.  

En el caso del IFDU se identifica un desafío logístico y organizativo para la adaptación de los planes de 

estudio debido a que algunas universidades carecen de estructuras internas adecuadas y de personal 

docente formado y reconocido para gestionar eficazmente estos programas. En esta dimensión el informe 

no profundiza en la dimensión curricular o académica de la oferta formativa dual.  
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En cuanto a la oferta de los programas con Mención Dual, aunque se presenta una distribución desigual 

en España, tanto entre comunidades autónomas como entre universidades y áreas de conocimiento, 

ambos documentos coinciden en que son nueve comunidades en donde se pueden estudiar Grados y 

Másteres con la mención dual. En el MPW País Vasco, Galicia, Andalucía, Cataluña,Valencia, Castilla-La 

Mancha, Castilla y León, Islas Canarias y Comunidad de Madrid. En cuanto al IFDU identifica al país 

Vasco, Navarra, Galicia, Andalucía, Cataluña,Valencia, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid 

Dimensión: Coordinación entre universidades y empresas 

El MPW informa que solo el 20% de las universidades pública información sobre los convenios marco de 

cooperación universidad-entidades colaboradoras, que dificulta su análisis y la identificación de los 

elementos que favorecen una mayor integración entre los aprendizajes teóricos y prácticos en la realidad 

laboral y el rol de los tutores académicos y profesionales, las condiciones de los contratos, etc. El IFDU 

identifica una falta de cultura de colaboración universidad-empresa, que dificulta la captación de entidades 

dispuestas a participar en programas duales y que plantea la necesidad de una interacción bidireccional 

que de lugar a programas dualizados personalizados para los estudiantes y para el fortalecimiento de las 

relaciones entre academia-industria. 

Dimensión: Información para el público objetivo y para la sociedad. 

El MPW muestra que la información ofrecida sobre el modelo dual es ambigua en la denominación entre 

el itinerario dual (general o intensivo), la formación dual e incluso en dobles grados. Observa en la mayor 

parte de las páginas web la falta información sobre las empresas colaboradoras y de aspectos que 

permitirían un mejor conocimiento sobre cómo se integrarán los aprendizajes teóricos y prácticos. El IDFU 

destaca la necesidad de mejorar estrategias de información para aumentar la percepción y aceptación 

social de la FDU, ya que actualmente existe un desconocimiento social sobre este modelo educativo y en 

algunos casos, se percibe como una opción de menor calidad en comparación con la formación 

universitaria tradicional. 
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Mejoras con la Comunidad Académica 
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2 Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz UPV/EHU Directora de la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz 

UPV/EHU 

INTRODUCCIÓN 

En el contexto de la educación superior en ingeniería, las prácticas externas extracurriculares se han 

consolidado como una herramienta esencial para complementar la formación académica. Estas prácticas 

permiten al estudiantado adquirir experiencia en entornos laborales reales, potenciando sus competencias 

técnicas y transversales, y facilitando su transición al mercado laboral. Sin embargo, más allá de describir 

nuestra experiencia, este documento busca abrir un espacio de reflexión con la comunidad académica 

sobre cómo mejorar la gestión y el impacto de estas prácticas. 

La Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ofrece una 

amplia variedad de programas académicos, incluyendo: 

Grados 

Grado en Ingeniería en Automoción (dual) 

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 

Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información 

Grado en Ingeniería Mecánica 

Grado en Ingeniería Química Industrial 

Dobles Grados 

Doble Grado en Ingeniería Mecánica + Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 

Doble Grado en Ingeniería Mecánica y en Administración y Dirección de Empresas 

Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Ingeniería Informática de Gestión y 

Sistemas de Información 

Dobles grados internacionales: (TH Köln, Colonia , Alemania) 

Doble Grado Ingeniería Mecánica +Ingeniería del Desarrollo del Vehículo 

Doble Grado Ingeniería en Automoción + Ingeniería del Desarrollo del Vehículo  

Másteres 
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Máster Universitario en Inteligencia Artificial Aplicada a la Industria e Ingeniería Asistida por Ordenador 

Máster Universitario en Ingeniería en Organización Industrial 

A través de este artículo, no solo presentamos el impacto de las prácticas en nuestra institución, sino que 

también buscamos generar un debate abierto con otros centros sobre las mejores estrategias para 

fortalecer estas experiencias formativas.  

OBJETIVOS 

Los objetivos principales de este estudio son: 

1.- Analizar la oferta y participación en prácticas externas extracurriculares en los distintos programas de 

la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz. 

2.- Evaluar el impacto de estas prácticas en la formación y empleabilidad del estudiantado. 

3.- Identificar las competencias adquiridas y su relevancia en el mercado laboral. 

4.- Recoger la percepción de las empresas colaboradoras sobre la contribución del estudiantado en los 

entornos de trabajo. 

5.- Reflexionar sobre las limitaciones y oportunidades de mejora en la regulación y gestión de las prácticas 

externas extracurriculares. 

6.- Generar un espacio de intercambio de experiencias y propuestas con otras instituciones para mejorar 

estos programas.  

MÉTODO 

Para el desarrollo de este estudio se ha empleado una metodología mixta basada en: 

- Revisión documental: Análisis de normativas, convenios y datos institucionales sobre prácticas externas 

extracurriculares en la UPV/EHU [1] 

- Encuestas y entrevistas: Recopilación de datos de estudiantes participantes, tutores académicos y 

representantes de empresas colaboradoras. 

- Análisis de casos: Evaluación de experiencias exitosas de estudiantes que han participado en prácticas 

y su trayectoria posterior en el mercado laboral. 

- Comparación con otras instituciones: Investigación sobre modelos de prácticas externas en otras 

universidades para identificar posibles mejoras.  

DISCUSIÓN 

Estructura y Organización de las Prácticas Externas Extracurriculares 

Las prácticas externas extracurriculares en la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz se gestionan a 
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través de convenios con empresas del sector industrial, permitiendo que el alumnado de los distintos 

programas de ingeniería aplique sus conocimientos en contextos reales. Estas prácticas pueden 

realizarse a lo largo del curso académico o durante los periodos vacacionales, adaptándose a la 

disponibilidad del estudiantado y las necesidades del sector. El estudiantado puede realizar hasta un 

máximo de 600 h de prácticas extracurriculares por curso académico. 

Reflexión sobre la Organización y Mejora 

A pesar de los esfuerzos por estructurar un sistema eficiente de prácticas, surgen varias preguntas que 

consideramos clave para el debate con la comunidad académica: 

- ¿Cómo podemos mejorar la coordinación entre la universidad y las empresas para optimizar la 

experiencia del estudiantado? 

- ¿Existen modelos más flexibles que permitan compatibilizar mejor las prácticas con la carga académica? 

- ¿Qué estrategias han implementado otras instituciones para maximizar el impacto de las prácticas en la 

empleabilidad del alumnado? 

- ¿Qué influencia tendrá la futura ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el 

ámbito de la empresa? 

Beneficios de las Prácticas Externas Extracurriculares 

Los principales beneficios identificados en la participación en prácticas externas extracurriculares 

incluyen: 

- Desarrollo de habilidades técnicas: Aplicación práctica de conocimientos adquiridos en la universidad. 

- Mejora de competencias transversales: Trabajo en equipo, resolución de problemas y comunicación 

efectiva. 

- Ampliación de la red de contactos profesionales: Posibilidad de establecer relaciones con empresas del 

sector. 

- Mayor empleabilidad: Incremento en las oportunidades de inserción laboral tras la graduación. 

Análisis de Datos de Participación 

Según el Informe de Prácticas Externas Extracurriculares 2023/2024 de la Escuela de Ingeniería de 

Vitoria-Gasteiz, se destacan los siguientes datos: 

- Tasa de participación: Un total de 121 estudiantes participaron en prácticas externas extracurriculares 

durante el curso 2023/2024, lo que representa un incremento del 10% en comparación con el curso 

anterior. 

-El 85% del alumnado de tercero o cuarto de un grado en Ingeniería realiza prácticas extracurriculares. 
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- Satisfacción del estudiantado: A partir de una encuesta realizada a los participantes, se obtuvo que el 

90% de los estudiantes valoran positivamente la experiencia, destacando la relevancia de las tareas 

asignadas y el ambiente laboral. 

Desafíos y Áreas de Mejora 

A pesar de sus beneficios, las prácticas externas extracurriculares presentan algunos desafíos que nos 

gustaría debatir con otras universidades: 

- Coordinación con la carga académica: ¿Cómo lograr un equilibrio adecuado entre las prácticas y el plan 

de estudios? 

- Acceso equitativo a oportunidades: ¿Cómo garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a 

experiencias relevantes para su campo de estudio? 

- Evaluación del impacto a largo plazo: ¿Qué mecanismos pueden implementarse para medir la evolución 

profesional del estudiantado tras finalizar las prácticas?  

CONCLUSIONES 

Las prácticas externas extracurriculares representan una herramienta valiosa para la formación del 

alumnado de la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz de la UPV/EHU, facilitando su transición al 

mercado laboral y potenciando sus competencias profesionales. No obstante, es fundamental reflexionar 

sobre las limitaciones existentes, como el requisito de créditos mínimos y el número de horas máximas 

permitidas, con el fin de optimizar el acceso a estas oportunidades formativas. 

Con este artículo, buscamos no solo compartir nuestra experiencia, sino también recibir aportaciones de 

otras universidades que puedan ayudar a enriquecer nuestras estrategias y mejorar el impacto de estas 

prácticas en la formación de futuros ingenieros. 
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INTRODUCCIÓN 

La participación en prácticas internacionales constituye una estrategia cada vez más valorada en el ámbito 

universitario para el desarrollo profesional y personal del estudiantado (Mantel et al, 2022). En el caso de 

la formación inicial del profesorado, estas experiencias contribuyen significativamente a la adquisición de 

competencias docentes, al fomentar la capacidad de enseñar de manera globalmente competente y 

culturalmente receptiva, desde una perspectiva que integre la diversidad y los prepare para ser 

ciudadanos globales activos y responsables (Gay, 2000). 

Entre los beneficios más destacados de las prácticas internacionales se encuentran la mejora del 

potencial de empleabilidad, el desarrollo de habilidades de comunicación intercultural y de trabajo en 

equipo, así como el fortalecimiento del perfil profesional a través de una experiencia internacional que 

enriquece el currículo del futuro docente (Rivas et al., 2021). Asimismo, se reconocen impactos positivos 

en el desarrollo de la personalidad, como el aumento de la independencia, la flexibilidad, la confianza en 

uno mismo y la sociabilidad. Otro aporte relevante es el desarrollo de la sensibilidad intercultural, 

especialmente mediante el fortalecimiento de la autoeficacia para enfrentar la diversidad social (Dockrill 

et al., 2016). 

En este contexto, las prácticas internacionales y los Trabajos de Fin de Grado (TFG) vinculados a 

propuestas de innovación e investigación en educación representan oportunidades valiosas para 

promover un desarrollo integral del alumnado. No obstante, el impacto transformador de estas 

experiencias depende en gran medida de un diseño pedagógico adecuado, del respaldo institucional y de 

la eliminación de barreras de acceso que permitan garantizar vivencias significativas y equitativas.  

  

OBJETIVOS  

Concretamente, se elaboró un plan formativo dirigido al profesorado y una propuesta de ABPy orientada 

al alumnado. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, las estudiantes trabajaron en el 

diseño de las sesiones formativas, la construcción de prototipos y la planificación de la investigación 

asociada a sus TFG. 

Los objetivos principales fueron: 

• Diseñar e implementar sesiones de formación docente en metodologías activas y aprendizaje 

cooperativo para la Educación STEM. 
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• Desarrollar propuestas de innovación centradas en el ABPy. 

• Contribuir al desarrollo profesional del profesorado y al aprendizaje del alumnado local. 

Desde el punto de vista académico, estas experiencias se articularon a través de dos asignaturas del 

cuarto curso del Grado en Educación Primaria en la Universidad Pontificia Comillas: Trabajo de Fin de 

Grado (6 ECTS) y Prácticas curriculares (11 ECTS). 

Además, la propuesta contempló la participación activa de las estudiantes en congresos científicos 

vinculados al Aprendizaje-Servicio (ApS), tanto en el ámbito nacional como internacional, promoviendo el 

intercambio de experiencias, la reflexión crítica y la proyección de sus aprendizajes más allá del contexto 

local. 

MÉTODO 

Las prácticas internacionales desarrolladas por la Universidad Pontificia Comillas han permitido orientar 

y enriquecer propuestas de Trabajos de Fin de Grado (TFG) centradas en la innovación e investigación 

educativa. En este apartado, se presentan dos experiencias realizadas por estudiantes del Grado en 

Educación Primaria, que integran la docencia, la investigación y el servicio comunitario dentro del marco 

de su TFG. 

Ambos trabajos fueron desarrollados en el contexto de prácticas intensivas internacionales de cinco 

semanas de duración, realizadas en dos cursos académicos consecutivos (enero-febrero de 2022 y 

2023). Estas tuvieron lugar en centros educativos coordinados por la Comunidad Misionera de San Pablo 

Apóstol (CMSPA) en los poblados de Kokuselei y Riokomor, ubicados en el condado de Turkana, Kenia. 

Durante la fase de preparación, se estableció un contacto previo entre la universidad y la CMSPA, en el 

cual se identificó dos necesidades prioritarias: por un lado, la formación del profesorado local en 

metodologías activas y estrategias de trabajo cooperativo; y por otro, la incorporación de propuestas de 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en las aulas de Educación Primaria. 

En respuesta a estas demandas, se diseñaron dos proyectos de innovación educativa con un doble 

propósito: atender las necesidades detectadas en la comunidad y, al mismo tiempo, brindar a las 

estudiantes la oportunidad de integrar, aplicar y poner a prueba los saberes adquiridos durante su 

formación académica. 

DISCUSIÓN 

Las prácticas internacionales descritas constituyen una experiencia de aprendizaje activo y significativo 

que permite a los estudiantes aplicar conocimientos teóricos en contextos reales, diversos y muchas 

veces complejos. Este tipo de formación, enmarcada en el aprendizaje experiencial (Rivas et al., 2021) 

ha favorecido la conexión entre la teoría universitaria y las demandas sociales, reforzando el compromiso 

ético y profesional del futuro docente. 

Estas vivencias no solo promueven competencias técnicas y pedagógicas, sino también aspectos 
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fundamentales del desarrollo de la personalidad. El contacto con contextos culturales distintos y con 

comunidades vulnerables contribuye a potenciar su sensibilidad intercultural, fortaleciendo su autoeficacia 

para afrontar la diversidad social. 

Los Trabajos de Fin de Grado desarrollados en estos contextos, como los analizados en este estudio, 

representan oportunidades formativas excepcionales. Estar expuestos a realidades locales en el 

extranjero, colaborar con actores externos a la universidad y enfrentar situaciones desafiantes genera un 

impacto profundo en la manera de pensar, sentir y actuar del estudiantado. 

Por último, queremos destacar que para maximizar el potencial de estas experiencias, es imprescindible 

que las universidades ofrezcan un acompañamiento adecuado y una preparación previa rigurosa. 
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El Prácticum en los másteres y posgrados 

POIO250139 Competencias clave de los coordinadores de prácticas en los másteres 

Banesa Mena García, Pedro Sanz Gómez, Elena Maria Ayllón Alonso 

 

Universidad Complutense de Madrid Departamento de Psicologia Social, del Trabajo y Diferencial 

INTRODUCCIÓN 

La coordinación dentro del mundo académico, de cualquier acción o actividad, viene precedida de la 

presuposición de ciertas competencias tanto personales como profesionales que, cualquier coordinador 

o coordinadora deben tener.  

En la práctica habitual estas competencias a veces no son tenidas en cuenta, simplificando la carga de 

tareas de gestión y otras actividades, que obligan al coordinador a esforzarse en la adquisición de 

habilidades que en un principio no le habían sido exigidas.  

Esta es una de las primeras competencias sobre las que me gustaría incidir además de las siguientes:  

Necesidad de adaptación a las expectativas de alumnos, centros, compañeros de departamento y 

facultades.  

Habilidades de comunicación, para saber transmitir correctamente los objetivos de las prácticas, evitando 

malas interpretaciones o expectativas erróneas.  

Competencia digital, en cuanto al manejo de herramientas colaborativas, plataformas académicas, bases 

de datos, formularios, redes sociales, etc.  

Compentencias relacionales, para poder establecer vínculos con organizaciones, instituciones u 

empresas tanto públicas como privadas, facilitando que los alumnos tengan distintos escenarios 

profesionales a su alcance para su futuro desarrollo profesional.  

Capacidad de realizar el seguimiento y la evaluación continua de la evolución del alumno en su centro, 

ya que se debe velar porque se cumplan los objetivos formativos del Máster y las expectativas tanto del 

alumno como del centro así como proporcionar de una retroalimentación al alumnado de su evolución.  

Resolución de conflictos y negociación, ya que en la mayoría de los casos hace de mediador entre 

diferentes intereses y expectativas por las partes implicadas, como por ejemplo las discrepancias entre 

estudiantes y los centros de prácticas, la gestión de problemas internos intragrupales o la gestión propia 

de los imprevistos.  

Una correcta coordinación de las prácticas de Máster por parte de coordinadores preparados 

competencialmente asegura una exitosa gestión de estas y por ende una repercusión innegable en el 

reconocimiento de la calidad del programa del Master y el aseguramiento del aprendizaje práctico del 

alumnado.   
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La esencia de realización de prácticas en estudios de Master es acercar a los alumnos al verdadero 

mundo laboral, permitiéndoles así aplicar sus conocimientos a entornos reales, no vistos en algunos casos 

hasta ese momento, contribuyendo así al desarrollo profesional de los egresados, adquiriendo además 

habilidades actualizadas y relevantes para el mercado laboral.  

El poder ofrecer la calidad de esta experiencia prelaboral no solo depende del entusiasmo y dedicación 

que puedan aportar los alumnos, depende también y en gran medida de la gestión efectiva de los 

coordinadores de prácticas.   

Nuestro papel relevante como conectores entre el entorno académico y el contexto profesional o laboral, 

abre un mundo de posibilidades a los alumnos que se enfrentan a nuevas experiencias formativas 

enriquecedoras, velando porque ese proceso de aprendizaje se desarrolle de una manera estructurada y 

eficaz.  

En conclusión, la gestión de los coordinadores de prácticas en los másteres es un elemento fundamental 

para garantizar la calidad de la formación profesional que ofrecemos a nuestros estudiantes. Nuestra 

labor no solo facilita el acceso a oportunidades de aprendizaje, sino que también contribuye al desarrollo 

de competencias clave en los futuros profesionales. Por ello, es esencial reconocer la importancia del 

trabajo que se realiza día a día en la Coordinación de Prácticas y seguir apoyando por parte de las 

instituciones nuestro desarrollo competencial, con el fin último de garantizar que las prácticas cumplan 

los objetivos de cada Master y faciliten una via de incorporación al mundo laboral a los egresados  

  

OBJETIVOS 

El presente trabajo, pretende discutir sobre los siguientes objetivos: 

1. Resaltar la importancia del rol del coordinador de prácticas en la formación de los estudiantes 

y su impacto en la calidad educativa. 

2. Explicar las funciones clave de la gestión y cómo estas contribuyen al desarrollo profesional 

de los futuros psicólogos. 

3. Identificar los desafíos que enfrenta la gestión de prácticas y proponer estrategias para 

optimizar el proceso. 

4. Mostrar el impacto a largo plazo de una buena gestión en la empleabilidad y en la reputación 

del programa académico. 

5. Fomentar la reflexión sobre posibles mejoras en el sistema de coordinación de prácticas y la 

implementación de mejores estrategias. 

  

 



XVIII Symposium Internacional sobre el practicum y las prácticas 
externas 

Página 198 de 329 

 

 

MÉTODO 

Para el desarrollo de este trabajo, se ha realizado un estudio cualitativo a través de entrevistas en 

profundidad a los diferentes Coordinadores de Prácticas de los Masteres de la FAcultad de Psicología de 

la UCM así como de otros participantes del proceso como estudiantes y tutores de prácticas académicas.  

  

DISCUSIÓN 

Tras el análisis de la información obtenida a través de las entrevistas, queda evidencia de la importancia 

que tiene el desempeña eficazmente el rol de coordianador de prácticas, ya que a priori es una tarea más 

de gestión que de índole académica. Las competencias clave que han aparecido en el estudio, dejan 

evidencia de que el esta función es una actividad que no deja de evolucionar con el paso del tiempo y 

que necesita de una formación previa y apoyo por parte de las instituciones. 

Se abren muchos desafios nuevos ante el avance de la sociedad donde toma especial relevancia las 

nuevas formas de trabajar, mediante el uso de herrramientas colaborativas, como por ejemplo el trabajo 

en remoto o el trabajo virtual con equipos residentes en distintas ubicaciones físicas.  

No hay que dejar de reflexionar sobre cómo mejorar esta gestión eficaz de la Coordinación de Prácticas 

y aprender de forma conjunta sobre las nuevas dimensiones que se abren ante la evolución social y 

técnologíca de los estudios universitarios.  
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INTRODUCCIÓN 

Las competencias transversales permiten a los estudiantes aplicar conocimientos, habilidades y actitudes 

en diversos contextos profesionales. En el prácticum, enfrentan situaciones reales que fortalecen su 

comunicación, resolución de problemas y pensamiento crítico, esenciales en la gestión educativa. Este 

proceso fomenta un perfil profesional reflexivo y autónomo, capaz de autorregular su aprendizaje y 

desempeño (Aneas et al., 2018).  

El portafolio digital refuerza este enfoque al integrar experiencias prácticas con reflexión y autoevaluación, 

facilitando la construcción de la identidad profesional de los futuros directivos (Rubio et al., 2015). A 

diferencia del modelo tradicional, sitúa al estudiante como protagonista de su aprendizaje y promueve 

competencias clave como la reflexión crítica, la autorregulación y el uso de las TIC (Schmidt-Hanbidge et 

al., 2018).  

En el Máster en Dirección y Gestión de Centros Educativos de la Universidad de Barcelona, el portafolio 

digital impulsa la formación de directivos, promoviendo el desarrollo de competencias para la gestión 

educativa. Además, favorece la evaluación continua y la mejora del aprendizaje, permitiendo a los 

estudiantes planificar su formación, identificar fortalezas y debilidades en su centro de prácticas y 

potenciar su desarrollo profesional y personal, en línea con el artículo 25.1 del Real Decreto 1791/2010.  

Esta comunicación presenta los resultados del proyecto de innovación docente “El portafolio digital de 

aprendizaje para el desarrollo de competencias transversales y específicas en el prácticum del Máster en 

Dirección y Gestión de Centros Educativos” (2023PID-UB/018) de la Universidad de Barcelona. El 

proyecto, basado en experiencias previas como el de 2018 (2018PID-UB/016), busca mejorar las 

competencias en el prácticum. El portafolio digital permite construir el Entorno Personal de Aprendizaje 

(PLE) de los estudiantes, fomentando la autonomía y reflexión crítica, y transformando el aprendizaje en 

una narrativa analizable (Shulman, 1999).   

OBJETIVOS 

El objetivo que nos propusimos es mejorar la adquisición de competencias transversales y específicas en 

el prácticum del Máster en Dirección y Gestión de Centros Educativos mediante el portafolio digital de 

aprendizaje. Para ello, se analizarán buenas prácticas, se diseñará e implementará esta herramienta 

como recurso formativo y evaluativo, y se valorará su impacto en el desarrollo competencial. Finalmente, 

se propondrán mejoras y se difundirán los resultados para optimizar su uso en la formación de futuros 

directores y gestores educativos.   



XVIII Symposium Internacional sobre el practicum y las prácticas 
externas 

Página 201 de 329 

 

 

MÉTODO 

Este proyecto utiliza el enfoque mixto. Por un lado, nos interesa comprender la experiencia de los 

principales involucrados, los estudiantes, y evaluar el grado de adquisición de las competencias 

transversales y específicas. Para ello, utilizamos herramientas como cuestionarios, entrevistas, grupos 

de discusión y rúbricas durante y al finalizar el prácticum, que nos proporcionan la información necesaria. 

El análisis de los datos incluye un estudio de contenido de las entrevistas con los directivos mentores de 

los centros de prácticas, así como el análisis de los contenidos y la creación de categorías a partir de los 

grupos de discusión con estudiantes, mentores y tutores de la UB. Además, se utilizan técnicas 

estadísticas básicas e inferenciales, como tablas de contingencia, análisis de medias y desviaciones 

estándar, para analizar los datos cuantitativos.   

DISCUSIÓN 

El análisis del uso del portafolio digital en el prácticum del Máster en Dirección y Gestión de Centros 

Educativos se realizó mediante cuestionarios y grupos de discusión, con el objetivo de evaluar su utilidad 

y estructura. El cuestionario fue completado por el 70% de los estudiantes del prácticum, proporcionando 

datos clave para la evaluación.  

Los resultados indican que, en general, los estudiantes valoran positivamente el portafolio digital, 

destacando su capacidad para fomentar la reflexión crítica y la autoevaluación. La herramienta permite 

organizar y documentar las experiencias vividas durante el prácticum, facilitando la identificación de áreas 

de mejora en competencias clave como la gestión del tiempo, la inclusión y el liderazgo. Además, se 

aprecia la versatilidad del portafolio, que permite integrar diferentes recursos (texto, imágenes, videos), lo 

que facilita la personalización del aprendizaje.  

Sin embargo, también se señalaron limitaciones. El grupo de discusión destacó la rigidez del formato del 

portafolio, lo que dificulta representar la naturaleza dinámica de la gestión educativa. Además, algunos 

apartados pueden completarse sin una experiencia directa en la práctica, lo que genera desconexión 

entre la teoría y la práctica. La diferenciación entre los ejes del portafolio no siempre es clara, lo que 

provoca repetición de actividades innecesarias.  

Entre las propuestas de mejora, el grupo sugirió introducir mayor flexibilidad en la estructura del portafolio, 

permitiendo que se adapte mejor a las experiencias de cada estudiante en su centro educativo. También 

se propuso crear espacios abiertos para reflexiones personales y casos prácticos, que aborden 

situaciones reales del entorno escolar, como la resolución de conflictos o la toma de decisiones. Además, 

se planteó la posibilidad de ofrecer más opciones personalizables, según las experiencias vividas por los 

estudiantes durante el prácticum.  

En cuanto a las competencias, el portafolio digital ayudó a los estudiantes a mejorar en la reflexión crítica, 

la búsqueda de nuevos conocimientos y la comunicación interpersonal. Sin embargo, el trabajo en equipo, 

una competencia clave para los futuros directivos, no se trabajó adecuadamente debido al carácter 
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individual del portafolio. Esto limita su impacto en competencias como la colaboración y el liderazgo en 

equipos.  

En relación con la transferencia de aprendizaje a la práctica profesional, los estudiantes reconocieron que 

el portafolio ofrecía oportunidades de aprendizaje sobre la gestión escolar, pero algunos consideraron 

que no siempre era fácil aplicar estos conocimientos en su futura práctica profesional. Las competencias 

relacionadas con la gestión de conflictos y la toma de decisiones no se reflejaban lo suficientemente en 

el portafolio, lo que limitaba su efectividad en este aspecto.  

El grupo de discusión también propuso alternativas al portafolio, como la elaboración de un proyecto real 

para el centro, que podría integrarse con el TFM. Sin embargo, se reconocieron dificultades en su 

implementación, como la resistencia de algunos directivos a confiar en la capacidad de los estudiantes 

para aportar cambios significativos.  

En conclusión, el portafolio digital ha sido útil en el desarrollo de competencias transversales y específicas 

durante el prácticum, pero su estructura rígida y su enfoque individual limitan su impacto en algunas 

competencias clave como el trabajo en equipo. Para mejorar su efectividad, se recomienda hacer el 

portafolio más flexible, simplificar su estructura, incorporar retroalimentación personalizada, y fomentar la 

colaboración. De esta forma, se podrá adaptar mejor a la realidad del liderazgo educativo y contribuir al 

desarrollo de competencias más relevantes para los futuros directivos escolares.  
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INTRODUCCIÓN 

O setor da construção civil, particularmente no âmbito das obras públicas, enfrenta desafios significativos 

relacionados à escassez de profissionais qualificados e à necessidade de educação continuada para 

incorporar novas tecnologias e processos. No Brasil, e especificamente no Paraná, essa carência 

profissional para atuar como fiscais de obras públicas foi um fator que aproximou a universidade e a 

gestão pública na busca por soluções. A gestão pública, de forma geral, é caracterizada por uma 

resistência maior à adequação e incorporação de inovações, operando frequentemente sob uma cultura 

do poder, onde a influência política prevalece sobre a lógica processual. 

Diante deste cenário, pesquisadores e gestores públicos no Paraná repensaram alternativas de educação 

continuada e captação de novos profissionais. A iniciativa culminou na criação da Residência Técnica em 

Engenharia e Arquitetura (RESTEC). Proposta pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) para atender 

a uma necessidade do Governo do Estado do Paraná, o programa visa preparar profissionais para atuar 

na gestão de obras públicas, ao mesmo tempo em que promovia a inserção profissional de recém-

formados com supervisão de servidores públicos experientes. 

  

OBJETIVOS 

O objetivo principal deste estudo é refletir sobre os impactos gerenciais, econômicos e sociais no Estado 

do Paraná – Brasil - oriundos da proposta de residência técnica em gestão de obras públicas. 

De forma mais ampla, o estudo busca analisar o Programa de Residência Técnica como uma inovação 

social capaz de promover a educação continuada e a inserção profissional, e investigar como ele se 

relaciona com a mudança da cultura organizacional dentro do setor público, especificamente na 

Secretaria Estadual de Obras Públicas (SEOP). Pretende-se identificar as percepções dos envolvidos 

(gestores, executores e residentes) sobre a cultura organizacional e as contribuições do programa para 

superar barreiras à inovação e à melhoria da gestão pública. 
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MÉTODO 

A metodologia empregada na pesquisa é de natureza descritiva com abordagem qualitativa. A coleta de 

dados envolveu duas técnicas principais: pesquisa documental e entrevista narrativa. 

A pesquisa documental teve o propósito de rastrear o histórico do Programa de Residência Técnica, bem 

como identificar seu encaminhamento didático e metodológico.  

As entrevistas narrativas foram conduzidas para capturar as percepções dos indivíduos diretamente 

envolvidos no Programa. Foram entrevistados participantes em diferentes papéis: aqueles na concepção, 

execução e gestão da proposta, e os alunos que realizaram o curso (residentes). A amostra utilizada foi 

não probabilística, por acessibilidade, abrangendo as três categorias principais: Alunos (residentes), 

Universidade e Governo. 

A análise concentrou-se em levantar as medidas práticas e inovadoras que deveriam ser adotadas para 

induzir uma mudança na cultura organizacional da SEOP, fundamentando-se nas percepções dos 

funcionários públicos e residentes sobre a "cultura do poder" prevalente. Os participantes foram 

incentivados a refletir sobre a cultura da organização e a propor soluções criativas e inovadoras para 

favorecer essa mudança. 

DISCUSIÓN 

O Programa de Residência Técnica no Paraná, amparado inicialmente pelo Decreto N. 5554/2005 e 

posteriormente pela Lei nº 16.020/2008, foi concebido como um curso de especialização Latu Sensu com 

foco na gestão de obras públicas. O público-alvo incluía engenheiros civis e arquitetos recém-formados 

(até 36 meses de graduação) e profissionais da SEOP e outros órgãos do governo. O programa oferecia 

uma bolsa-residência e exigia que os residentes estivessem previamente inscritos em um curso de pós-

graduação na área. A modalidade de ensino adotada foi a semipresencial, justificando-se pela 

necessidade de capacitar profissionais espalhados em diversas localidades no interior do estado. A 

primeira turma (2006) teve 60 residentes e 30 profissionais do governo, com a parceria inicial da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR). O curso de pós-graduação, com 360 horas, utilizava aulas por 

videoconferência e atividades em um ambiente virtual na Internet. 

Um dos principais problemas que o programa buscou resolver era a carência de formação continuada 

para os profissionais existentes e a falta de profissionais qualificados nas unidades de trabalho no interior 

do estado. Através da residência, os recém-formados exerceram funções dentro da SEOP por até dois 

anos, participando de atividades práticas sob supervisão e cursando a pós-graduação. Professores e 

alunos discutiam e buscavam soluções para problemas reais do dia a dia, integrando teoria e prática. 

Os resultados do programa mostraram benefícios importantes para todos os envolvidos. Para os 

residentes, proporcionou experiência teórica e prática essencial à inserção profissional e ao 

desenvolvimento de competências pouco abordadas na graduação, como criatividade e agilidade. 

Atividades como projetos, visitas e orçamentos contribuíram para o crescimento na carreira e 
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conhecimento em áreas críticas do setor público. 

Para o Estado, o programa foi fundamental para requalificar o pessoal e suprir a falta de profissionais, 

melhorando a qualidade geral das obras públicas – um problema significativo identificado pelos gestores. 

A residência técnica foi considerada um meio eficaz para agregar mão de obra qualificada à SEOP. 

Gestores e executores perceberam o programa como uma oportunidade de treinamento em serviço e de 

revitalização do quadro técnico. 

O RESTEC foi amplamente reconhecido por seu alto impacto social. Formou profissionais mais 

preparados, promovendo inclusão de engenheiros e arquitetos recém-formados, um grupo geralmente 

negligenciado por outras políticas. 

O estudo também abordou a cultura organizacional do setor público, considerada rígida, burocrática e 

marcada pelo poder, o que limita a inovação. Tanto funcionários quanto residentes apontaram o ambiente 

político como barreira. Pesquisa realizada por MASSUQUETO (2016) constatou que os residentes 

propunham mais inovações (80% contra 48% dos servidores) por estarem menos sujeitos a essas 

pressões. A descrença em mudanças estruturais por parte dos servidores  refletem esse desestímulo. 

Mesmo com tais desafios, o RESTEC se mostrou uma estratégia promissora para renovar a gestão 

pública. Para seu pleno êxito, é necessário substituir a cultura centrada no poder por uma que valorize 

pessoas, reduza a burocracia e incentive a colaboração. 

As conclusões indicam que o programa gerou mudanças culturais reais, com efeitos positivos para a 

sociedade e para a valorização da formação continuada. Desde 2013, foi ampliado para novas áreas, 

consolidando-se como política pública inovadora e duradoura. 

Em vinte anos, o programa RESTEC se expandiu para diversas áreas do governo estadual. Entre os 

programas ativos, oito áreas reúnem 1.138 residentes. Destacam-se Gestão em Segurança Pública (2ª 

ed.), com 323 residentes, e Gestão Pública (5ª ed.), com 265, envolvendo universidades e órgãos 

estaduais. Engenharia e Gestão Ambiental (5ª ed.) teve 179 residentes, e Inovação e Governo Eletrônico 

(2ª ed.), 184, com ampla articulação institucional. Outros programas incluem: Saúde Pública (98), Cultural 

(39), Economia Rural (29) e Turismo (21). Programas encerrados somam cerca de 800 residentes em 

nove edições. 

O modelo é adaptável as áreas estratégicas da administração pública, promovendo a inserção de jovens 

profissionais e incentivando a inovação na gestão pública. Em suma, o Programa de Residência Técnica 

no Paraná exemplifica como a parceria universidade-governo gera inovação social e promove educação 

continuada, enfrentando barreiras da cultura organizacional para qualificar profissionais e melhorar os 

serviços públicos. 
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INTRODUCCIÓN 

El intercambio es una oportunidad para moldear la personalidad, desarrollar la autonomía e interiorizar 

los valores sociales y culturales, el intercambio de conocimientos, la recreación, la co-creación, la 

cooperación estratégica y multilateral con el fin de favorecer la mejora de la investigación y la enseñanza 

(Nunes et al., 2022). Los estudiantes de intercambio buscan la oportunidad de aprender otro idioma, 

mejora profesional y académica y ventajas, además de poder adaptarse a un nuevo entorno, y afrontar 

retos y crecer personal, emocional, cultural e intelectualmente. España es un país muy atractivo para los 

estudiantes de intercambio debido a su herencia cultural e idioma, disponibilidad de becas ofrecidas por 

agencias de financiación nacionales e internacionales, rica imagen cultural, prestigio y excelencia 

académica, perspectivas de crecimiento profesional y menor costo de vida (Souza, 2022). 

  

OBJETIVOS 

El objetivo de este trabajo es describir la experiencia de intercambio de estudiante de doctorado vinculada 

al Programa de Posgrado en Enfermería Psiquiátrica de la Universidad de São Paulo (EERP-USP), 

realizado en la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca (USAL). 

  

MÉTODO 

Este estudio se apoya en el método de relato de experiencia que narra el proceso de preparación y el 

intercambio realizado en la Facultad de Psicología de la USAL como requisito para la doble titulación 

(cotutela) entre el Programa de Doctorado en Psicología de esta facultad y el Programa de Enfermería 

Psiquiátrica de la EERP-USP. El primer autor de este artículo, en la posición de estudiante/doctorando, 

es el principal protagonista de este relato. El intercambio fue la Facultad de Psicología de la Universidad 

de Salamanca, ubicada en la ciudad de Salamanca, provincia de Castilla y León, España. El estudiante 

fue supervisado por un profesor con doctorado de la institución elegida, quien tenía experiencia en 

emprendimiento e innovación, ya que el estudiante se encontraba en proceso de desarrollo, prueba y 

validación de la webapp “App Rehabilita Psicosocial”. Esta aplicación apoya a los profesionales de la 

salud mental en la construcción de proyectos de rehabilitación psicosocial en un contexto 

interdisciplinario, con articulación dinámica con los dispositivos de la red de atención psicosocial 
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necesarios para satisfacer las necesidades de salud y psicosociales de los usuarios de los servicios de 

salud mental. Durante el intercambio, el estudiante finalizó el desarrollo de la webapp “App Rehabilita 

Psicosocial”, registrada ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), y validó esta app con 

la participación de profesionales de la salud mental y la tecnología, para verificar si la apariencia y el 

contenido de la “App Rehabilita Psicosocial” se reflejaba en el apoyo para la construcción del proyecto de 

rehabilitación psicosocial. También participó en la formación transversal para integrar los requisitos 

necesarios para la integración del doctorado en psicología, participó en el grupo de investigación y recibió 

orientación y apoyo del profesor asesor de la institución. Además, el estudiante contó continuamente con 

el apoyo de su asesor de Brasil que siempre estuvo cerca de él independientemente de la barrera 

geográfica (Campos et al., 2025; Badke et al., 2018). Para exponer mejor los resultados de este artículo, 

se dividirá en categorías que resumen la experiencia de intercambio: (Nuevos) Conocimientos y 

habilidades, Intercambio de experiencias y socialización multicultural, Intercambio cultural y Dificultades 

(Silva, 2022). 

DISCUSIÓN 

(Nuevo) Conocimientos y habilidades 

El intercambio brindó al estudiante la oportunidad de mejorar la comunicación y la interacción 

comunicativa en relación con el idioma español. La exposición constante al idioma fue un ambiente 

favorable para la formación y el desarrollo de las habilidades lingüísticas (Kingeski y Nadal, 2022; Souza, 

2022; Carvalho et al., 2016; Dalmolin et al., 2013). La formación transversal permitió al alumno participar 

en cursos orientados a conocer los servicios de los que dispone la USAL para el alumno, cursos 

metodológicos que ayudan a conocer y utilizar bases de datos, centrados en la calidad de las 

publicaciones y búsqueda de recursos financieros y gestores bibliográficos y de revistas de alto impacto 

(Carvalho et al., 2016). 

Intercambio de experiencias y socialización multicultural e Intercambio Cultural 

El grupo de investigación “Investigación en Innovación y Desarrollo Emprendedor – IDEM” me permitió 

convivir con diferentes personas de América Latina. La interacción fue rica desde el apoyo hasta el 

conocimiento de la estructura de la universidad, la ubicación espacial y las dificultades que surgieron en 

el camino relacionadas con los significados lingüísticos, la decodificación cultural y el proceso de 

enseñanza académica con tutorías centradas en el mercado y la capitalización financiera. Vivir en 

Salamanca fue una experiencia única e indescriptible. Lo viejo converge con el pasado, la noción de 

tiempo y espacio parece paralizarse, al mismo tiempo que se (re)inventa y se transforma. Lo viejo y lo 

nuevo conviven al mismo tiempo que se diferencian, se cruzan. Las antiguas estructuras como el “Puente 

Romano” y la “Praza Mayor”. 

Dificultades 

Los diferentes acentos hacen que el español sea un desafío para los amantes y aprendices del idioma. 
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Cada país hispano “hablante” tiene palabras y acentos únicos. Los fonemas palatinos de “doble LL” y “Y 

griega” están marcados con diferentes pronunciaciones según los pueblos latinoamericanos (Velasco, 

2020). Para la literatura, el intercambio contribuye significativamente al desarrollo profesional y personal. 

Requiere mucha paciencia, dedicación y resiliencia por parte de estudiantes de intercambio para superar 

imprevistos y dificultades, como la distancia de familiares y amigos, las diferencias culturales y los 

sistemas educativos, el clima, los hábitos y los valores (Dalmolin et al., 2013). 

Para terminar 

La experiencia de intercambio académico en la Universidad de Salamanca proporcionó al estudiante un 

importante desarrollo tanto personal como profesional. La oportunidad de experimentar una cultura 

distinta, adaptarse a nuevos desafíos y colaborar con investigadores internacionales ha dado como 

resultado un crecimiento notable en las habilidades de comunicación, autoconfianza y habilidades de 

relación. 
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INTRODUCCIÓN 

No Brasil, a pós-graduação envolve as modalidades de mestrado e doutorado (pós-graduação Stricto 

Sensu), bem como aperfeiçoamento e especialização (pós-graduação lato sensu) (Brasil, 2005). A 

formação docente para a educação superior é um dos objetivos principais deste nível de ensino e está 

expresso no I Plano Nacional de Pós-graduação (Brasil, 2005) como resposta ao crescimento da 

demanda por este tipo de profissional. A graduação como espaço de formação em nível superior, privilegia 

o domínio de conhecimentos científicos e experiências profissionais inclusive como requisitos para a 

docência universitária em detrimento dos conhecimentos inerentes à prática pedagógica (Da Cunha, 

2018). O exercício da docência requer que tanto as disciplinas de formação docente quanto a prática de 

estágio de docência sejam espaços formativos que tenham como objetivo a preparação para o magistério 

superior, visando a qualidade do processo pedagógico. O estágio de docência, em especial, é um espaço 

de articulação entre teoria e prática onde o discente pode vivenciar a atuação em sala de aula, refletir 

sobre a prática pedagógica (Gomes, Resende, Torres, 2023) e construir sua identidade profissional (Silva, 

Gaspar, 2018). Assim, questiona-se como os cursos de mestrado das duas maiores instituições públicas 

do Paraná atuam na formação e oferta de Prática de estágio de docência? 

  

OBJETIVOS 

Esta comunicação objetiva discutir como a prática de docência tem sido desenvolvida nos cursos de 

mestrado em duas instituições públicas federais no Paraná.  

   

MÉTODO 

Utiliza-se uma abordagem qualitativa, exploratória e descritiva por meio  da estratégia de análise 

documental baseada em um protocolo de pesquisa, elaborado na ferramenta Google Forms. Essa 

investigação selecionou uma amostra das duas maiores IPES do Paraná, composta de 70 cursos de uma 

população de 127 cursos de mestrado. Compuseram a amostra 59 cursos de mestrado acadêmicos e 11 

de mestrados profissionais. Para o cálculo da amostra das duas maiores universidades do Paraná 

partimos de 127 e calculamos com um erro de ±5% e, portanto, um nível de significância de 95% e 

obtivemos uma amostra de 70 programas. A proporção da amostra por instituição foi calculada através 
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da seguinte fórmula: número total de programas na instituição dividido pelo total de programas (127) 

multiplicado por 70. Alguma diferença ou discrepância nos números globais deve ser levada em conta. A 

escolha dos cursos se deu de forma aleatória, a partir da listagem disponível na plataforma de gestão 

nacional, denominada de Sucupira, e  contemplou  todas as áreas. A coleta de dados consta de 

informações disponíveis nesta Plataforma e nos sites dos programas de pós-graduação selecionados, 

sendo 43  de uma instituição (IPES A) e 27 de outra (IPES B).  O instrumento de coleta de dados possui 

23 questões e foi  organizado em quatro eixos sendo eles: Identificação do curso, Critérios de acesso, 

Práticas de estágio e estratégia de formação docente. Os documentos relacionados foram o último edital 

de seleção de mestrado, o regimento e/ou normativa de estágio de docência de cada curso. A análise 

dos dados sobre a oferta de atividades de estágio de docência em cursos de mestrado centrou-se em 

investigar inicialmente quais são as normativas que regulamentam o estágio de docência no Brasil e nas 

instituições pesquisadas, seguida da compreensão sobre como ocorrem as ofertas de estágio de 

docência. Os dados quantitativos foram analisados a partir da estatística descritiva que visa “[...] 

descrever, analisar e interpretar os dados de uma população ou amostra” (Fonseca; Martins, 2010, p.101) 

com apoio do software Excel.  

DISCUSIÓN 

No Brasil, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) é responsável por 

avaliar, regular e fomentar a pós-graduação no Brasil. Ela oferece bolsas de estudo, financia pesquisas 

e promove a cooperação acadêmica nacional e internacional. Além disso, contribui para a formação de 

professores e pesquisadores, impulsionando a qualidade da educação superior. (Capes, 2023). A CAPES 

classifica os cursos de pós-graduação em 50 áreas, 9 grandes áreas e três grandes colégios (Capes, 

2023). A amostra contemplou todos os colégios com maior representação do colégio de Ciências Exatas, 

Tecnológicas e Multidisciplinar com 53%, seguido do Colégio de Ciências da Vida com 24% e o Colégio 

de Humanidades com uma amostra de 21% dos cursos. A Portaria Capes nº 76, de 14 de abril de 2010 

(Brasil, 2010), regulamenta a distribuição de bolsas do Programa de Demanda Social e define dentre os 

requisitos para concessão das bolsas que os pós-graduandos deverão realizar estágio de docência. 

Ambas as Instituições possuem regulamentação para a prática de docência. A análise realizada nos 

cursos de mestrado da IPES A, demonstra que 41 dos 43 cursos demonstram a existência de atividades 

relacionadas à prática de docência. Na IPES B 20 de 27 cursos detalham em seu site, no regimento ou 

na proposta curricular a presença de atividades de estágios de docência, enquanto 7 cursos não 

apresentam estes dados, porém os bolsistas CAPES/Demanda social (DS) possuem a obrigatoriedade 

de realizar o estágio de docência, que está previsto também na Instrução normativa da instituição. Foram 

analisados, portanto, 61 cursos que possuem previsão de estágio de docência nas duas universidades 

federais. Interessante notar que em 18 cursos da IPES B não há previsão na estrutura curricular de 

disciplinas de estágios de docência. Porém há previsão de abertura da disciplina mediante solicitação 

docente. Em 4 cursos da IPES A não há na lista de disciplinas a previsão do estágio de docência apesar 

da previsão da oferta nos documentos do curso.  Os resultados apontam que a portaria nº 76/2010 Capes 
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(Brasil, 2010) tem um papel estratégico na oferta da disciplina de Prática docente/Estágio de docência. 

Dos 61 cursos de mestrado, tem-se que em 24 cursos (39,3%), somente bolsistas devem realizar o 

estágio de docência sendo optativo aos demais. Em outros 25 cursos (40,3%) todos os mestrandos devem 

cumprir esta exigência. Em 12 cursos (19,3%) o estágio é optativo no mestrado. Ressalta-se que a 

normativa da CAPES indica que a obrigatoriedade recai nos cursos de doutorado quando o programa 

ofertar cursos de ambos os níveis. Apesar da obrigatoriedade prevista na Portaria da Capes incidir 

somente aos bolsistas, os cursos analisados adaptam  suas exigências valorizando a realização do 

estágio de docência no mestrado, ainda que em 39,3% exija que seja realizado somente por bolsistas. A 

análise reforça a relevância da prática de docência em programas de pós-graduação, em todas as áreas 

do conhecimento.   
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INTRODUCCIÓN 

El 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, aborda en el artículo 22 

la Mención Dual en las enseñanzas universitarias oficiales y nos ofrece unas orientaciones generales de 

lo que deben recogerse en las guías docentes, delegando su concreción a las propias universidades. Por 

lo que, los estudiantes pueden encontrarse con unas diferencias que le impidan disponer de información 

esencial a la hora de comparar la información existente en las guías docentes de programas duales sobre 

una misma titulación en el Estado Español. También podría suceder igual dentro de una misma institución, 

al encontrarse los estudiantes con poca información que motive a una selección de los programas duales 

frente a los no duales. Por lo que, siendo los programas duales una iniciativa escasa y desconocida para 

estudiantes, se podría decir que está más que justificado atender especialmente una revisión sobre los 

elementos principales que deben recogerse en las guías docentes de las prácticas externas, TFG y TFM 

para ofrecer una información veraz, clara y suficiente para la toma de decisiones. Además, publicitar 

detalladamente las intenciones educativas y didácticas de una determinada materia no deja de ser un 

ejercicio de transparencia universitaria y de rendición de cuentas a la sociedad, en cuanto que se muestra 

la formación que se brinda a los futuros profesionales. 

Si revisamos el citado Real Decreto, en su página 11 Artículo 9.3. nos dice: “La guía docente de cada 

materia o asignatura … de acuerdo con la normativa de cada universidad, recogerá las actividades 

académicas teóricas y prácticas y el sistema de evaluación del aprendizaje programado. Estas guías 

docentes deberán ser accesibles para el estudiantado … en la forma en la que se establezca en las 

normativas académicas del centro o de la universidad”. Que unido al Artículo 22. de este mismo Real 

Decreto, nos habla de las Mención Dual en las enseñanzas universitarias oficiales, donde se recogen 

aspectos principales del programa de la mención dual, pero no se insiste en esta comunicación mediante 

la guías docentes de las materias, dejando a las instituciones su concreción. 

OBJETIVOS 

El presente trabajo es parte de un estudio más amplio dentro de un proyecto de I+D+i titulado 

“Tutorización de las prácticas de programas formativos duales en un mundo digital: desafíos, 
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metodologías y buenas prácticas” (PID2022-141325NB-I00). Uno de los objetivos planteados para poder 

avanzar en el conocimiento sobre la formación dual universitaria, se relaciona con el estudio de las guías 

docentes accesibles online.  

En esta comunicación planteamos como objetivo describir los apartados básicos que debería disponer 

cualquier guía de prácticas, TFG y TFM en programas duales.  

MÉTODO 

El análisis se produjo desde el vaciado de todas las guías encontradas en los programas duales de 

universidades públicas y privadas en España, mediante un formulario de google form. Por lo que, el 

instrumento se configuró desde un primer momento desde los apartados que se encontraron en dichas 

guías, modificando o ampliando dichos apartados a medida que se iban recogiendo y analizando las guías 

docentes. En particular, se analizaron 67 titulaciones duales en 20 universidades, de las cuales 42 eran 

de grado (62,58%) y 25 de máster (37,31%), y un total de 185 guías docentes. 

DISCUSIÓN 

Tras su estudio y la revisión de la literatura, podemos disponer de orientaciones sobre qué apartados 

considerar; en general, en los programas duales universitarios en España; si bien, las materias o 

asignaturas de prácticas externas, por su especificidad, requieren consideraciones más singulares, más 

aún cuando son para los programas duales. Lo que nos lleva a preguntar cuáles son estas singularidades 

concluyendo que estos 10 apartados son esenciales: 

Objetivos y propósitos: Debemos recoger un marco general de objetivos que delimite el plan de 

aprendizaje en las prácticas externas duales, así como el propósito general y específico de la guía o guías 

docentes, en el caso de que sea necesario definir una diferenciación, por ejemplo, según la naturaleza 

del centro de prácticas, las competencias según itinerarios… 

Desarrollo de Competencias Profesionales: La guía docente debe enfocarse en el desarrollo de 

competencias profesionales en general para el programa, así como las específicas según cada centro de 

prácticas. Lo que nos plantea si, en realidad, debería existir más de una guía para que los estudiantes 

tengan un conocimiento exacto de qué expectativas de aprendizaje puede albergar en sus prácticas en 

la empresa, detallando las actividades y tareas que realizarán. 

Alternancia de Formación: En los programas duales es muy importante describir y explicitar tanto el tiempo 

en la empresa como en el centro universitario, así como, la organización de esta temporalidad, cálculo 

por indicadores como horarios, semestre, etc. 

Corresponsabilidad en la formación entre la universidad y la empresa: La empresa es corresponsable de 

la formación del estudiante mediante un contrato formativo. La guía docente debe detallar las 

responsabilidades de la empresa y del centro universitario, así como los mecanismos de coordinación 

entre ambos. 
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Evaluación Colegiada: Entre los aspectos más relevantes encontramos la evaluación como el modelo de 

supervisión de las prácticas a realizar en la empresa. La evaluación del estudiante se realiza de manera 

conjunta entre los tutores de la empresa y los tutores del centro universitario, por lo que, la guía docente 

debe incluir los criterios y procedimientos consensuados. 

Remuneración: En los programas formativos duales, los estudiantes suelen recibir una remuneración por 

su trabajo en la empresa. La guía docente debe especificar las condiciones de esta remuneración, 

incluyendo la cantidad (en efectivo o en especias, como becas, comedor, etc.) y la forma de pago. 

Integración en la Empresa: Los estudiantes en titulaciones duales están más integrados en los centros e 

instituciones profesionales , participando activamente en sus procesos y proyectos. La guía docente debe 

describir cómo se facilitará esta integración y qué expectativas se tienen del estudiante. 

Contenidos y estructuración de los aprendizajes: Tan necesario es conocer qué competencias se 

desarrollan como a través de qué contenidos y estructura organizacional de dichos contenidos se 

adquieren estos aprendizajes. 

Seguimiento y Tutoría: La guía docente debe incluir un plan detallado de seguimiento y tutoría, 

especificando la frecuencia y naturaleza de las reuniones entre estudiantes y tutores, tanto en la empresa 

como en el centro universitario. 

Accesibilidad. Deben ser claras y explícitas de la relación con todos los temas anteriores, y de fácil acceso 

para los estudiantes y tutores. Se ha visto más fácil cuando la guía docente está en formato pdf y enlazada 

en una página web específica, donde se recoge todo el programa de estudio con las demás materias, 

créditos y cronograma. 

 REFERENCIAS 

Proyecto de I+D+i titulado “Tutorización de las prácticas de programas formativos duales en un mundo 

digital: desafíos, metodologías y buenas prácticas” (PID2022-141325NB-I00) 

MICIU/AEI/10.13039/50110001/ cofinanciado por FEDER.UE. https://dualdig.webs9.uvigo.es/  

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 nº 233 de 29 de septiembre de 

2021. BOE-A-2021-15781.https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/09/28/822/con  
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Prácticum y empleo 

POIO250064 Microenseñanza en Educación Dual, a través de OPL: Como modelo de 

formación para el “practicum” profesional, en Educación Superior. 

 

Belen Sinahi Ornelas Nungaray1, Juan Martín Flores Almendárez2, Diana Laura Núñez Ornelas2 

 

1 Colegio Universitario de Yahualica Docencia 

2 Universidad de Guadalajara Estudios Organizacionales 

INTRODUCCIÓN 

La microenseñanza dentro del contexto de la educación dual es una herramienta andragógica que 

optimiza la formación en la Educación Superior, particularmente en las prácticas profesionales. Este 

modelo, vinculado a la estrategia OPL (One Point Lesson), fomenta la participación estudiantil en entornos 

reales de aprendizaje, donde éstos se enfrentan a situaciones concretas y desafiantes. Gracias a ello, 

pueden aplicar sus conocimientos de manera contextualizada y significativa. 

En México, en las últimas décadas del s.XXI, la educación dual ha adquirido importancia por su enfoque 

en la colaboración entre instituciones educativas y el sector empresarial, lo que permite una formación 

más alineada con las demandas laborales (Flores et al, 2023). La microenseñanza, al desarrollarse en un 

entorno controlado, favorece la adquisición de habilidades específicas mediante simulaciones y prácticas 

organizadas. Con ello, los estudiantes mejoran su capacidad cognitiva, técnica y social en un tiempo 

breve, mientras se integran progresivamente al ámbito profesional. 

La implementación de la microenseñanza en la educación dual, combinada con el modelo OPL, fortalece 

la relación entre teoría y práctica. Los estudiantes pueden evaluar su desempeño y recibir 

retroalimentación inmediata, lo que les permite ajustar sus métodos y mejorar continuamente. Este 

enfoque incide de manera positiva en la calidad educativa y en la preparación de profesionales más 

competentes y listos para incorporarse al mercado laboral. 

En el marco de la educación dual, la microenseñanza y el modelo OPL constituyen una estrategia esencial 

para la formación profesional en México, sobre todo en la práctica estudiantil. La flexibilidad y dinamismo 

del modelo OPL permiten que los alumnos trabajen en proyectos concretos y obtengan comentarios 

constantes sobre su desempeño, lo que fortalece tanto su desarrollo académico como personal. 

Los estudiantes enfrentan retos progresivos en un entorno desafiante como lo es el contexto 

organizacional, cada vez más demandante y dinámico, el cual exige la reflexión y la mejora constante en 

los discentes, desafíos que se pueden solventar con el binomio microenseñanza-OPL. Estos enfoques 

facilitan la adquisición de competencias técnicas e interpersonales, aspectos fundamentales para el 

crecimiento profesional y personal de los alumnos. En conclusión, la microenseñanza, en conjunto con el 

modelo OPL dentro de la educación dual, se erige como una estrategia clave para la formación de 
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profesionales mejor preparados y adaptados a las exigencias del mercado laboral.  

OBJETIVOS 

El propósito de esta reflexión-propuesta es explicar cómo la implementación de la microenseñanza, 

fundamentada en la herramienta OPL (One Point Lesson) como estrategia didáctica en la Educación Dual, 

contribuye a mejorar los procesos de enseñanza, aprendizaje y formación en el nivel de Educación 

Superior.  

MÉTODO 

Esta investigación cualitativa, de carácter exploratorio y descriptivo, analiza la Educación Dual, el 

“Prácticum” Profesional, la Microenseñanza y la herramienta OPL en la formación de estudiantes 

universitarios. La metodología propuesta integra la microenseñanza en el “prácticum” mediante OPL, 

estructurándose en tres fases según el avance académico: preparación inicial, introducción al sector 

productivo y “prácticum” profesional, promoviendo así la conexión entre educación y mercado laboral.  

DISCUSIÓN 

La aplicación de la microenseñanza en el contexto de la educación dual, utilizando las OPL (One Point 

Lesson) como estrategia didáctica, favorece el desarrollo integral del estudiante en ambientes reales. Esto 

le permite poner en práctica sus conocimientos y adquirir habilidades esenciales para su inserción en el 

ámbito laboral. 

Uno de los principales desafíos en los programas de educación dual y el “prácticum” profesional radica 

en la alineación de objetivos entre el sector educativo y el productivo. Mientras que las instituciones 

académicas establecen un número específico de horas prácticas y parámetros para la evaluación del 

desempeño estudiantil, las empresas buscan soluciones rápidas a problemas internos y, en ocasiones, 

consideran la capacitación de los practicantes como una tarea demandante. 

Desde la perspectiva educativa, la educación dual busca garantizar una formación de calidad para el 

alumno, mientras que el sector productivo pretende satisfacer sus necesidades operativas con la finalidad 

de incrementar su eficiencia y competitividad. No obstante, la implementación de modelos como la 

microenseñanza, el “prácticum” y las OPL pueden generar beneficios tanto para las empresas como para 

el sistema educativo y la sociedad en su conjunto. 

El modelo de integración de la microenseñanza dentro del “prácticum” profesional se estructura en tres 

fases según el avance académico del estudiante. En la primera etapa, correspondiente al primer año o 

hasta el 30% de créditos, se establecen las bases de formación. Posteriormente, en la segunda fase (del 

31% al 70% de créditos), el alumno se introduce al sector productivo con un “prácticum in situ” 

especializado. Finalmente, en la tercera etapa (a partir del 70% de créditos), se implementa un modelo 

rotativo en distintas áreas funcionales, permitiendo una visión integral del entorno laboral. 

Según la Subsecretaría de Educación Media Superior en México (2022), la educación dual proporciona 
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múltiples ventajas. Para los estudiantes, facilita su vinculación con empresas y aumenta sus 

oportunidades laborales tras el egreso. Para las instituciones educativas, refuerza su papel como agentes 

de cambio, fomenta la actualización de planes de estudio y mejora la tasa de empleabilidad de egresados. 

Por su parte, las empresas obtienen beneficios como la reducción de costos en reclutamiento y 

capacitación, el acceso a talento calificado y la disminución en la rotación de personal. 

López (2020) resalta que la microenseñanza fortalece la comunicación, el pensamiento crítico y la 

resolución de problemas. Su implementación permite a los estudiantes involucrarse activamente en su 

propio aprendizaje, optimizando tiempos y costos de formación (Madrid et al, 2024). En el ámbito 

empresarial, las OPL facilitan la transferencia rápida de conocimientos, promoviendo una cultura 

organizacional basada en la mejora continua y la prevención de errores. De acuerdo con Kuzu (2021), 

esta herramienta ayuda a estandarizar procesos y mejorar la comprensión de tareas esenciales dentro 

de la empresa. 

Asimismo, Peña et al. (2016) señalan que el “prácticum” profesional impulsa el perfil de egreso del 

estudiante al fomentar la reflexión crítica, el aprendizaje autónomo y el desarrollo de valores éticos. 

Además, promueve el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y la preparación para afrontar desafíos 

reales en el entorno laboral. 

En conclusión, el modelo propuesto integra la educación dual, el “prácticum”, la microenseñanza y las 

OPL con el propósito de optimizar los procesos educativos y reducir costos en la capacitación empresarial. 

Este enfoque mejora la calidad de la enseñanza, facilita la inserción laboral y aumenta las oportunidades 

de desarrollo profesional de los estudiantes.  

REFERENCIAS 

Flores, J. M., Ornelas, B. S., & López, E. (2023). Propuesta de Formación Dual en México, de un modelo 

dinámico a enfoque invertido; como estrategia de metodología activa en educación. México: CIENU. 

López, P. G. (20 de Junio de 2020). Docencia y didáctica: La Microenseñanza como herramienta en 

ciencias de la salud. 

Madrid, L. C., Pérez, T. d., & López, J. L. (2024). Microenseñanza como estrategia de mejora en la práctica 

docente. Revista latinoamericana de ciencias sociales y humanidades, V(4), 2552 - 2564. 

Kuzu. (10 de Septiembre de 2021). https://kuzudecoletaje.es/que-es-un-one-point-lesson-plan-y-como-

ayuda-a-la-industria/. 

Peña, T., Castellano, Y., Díaz, D., & Padrón, W. (2016). Las Prácticas Profesionales como Potenciadoras 

del Perfil de Egreso. Caso: Escuela de Bibliotecología y Archivología de La Universidad del 

Zulia. Paradigma, 211 - 230. 

SEMS. (01 de Abril de 2022). https://educacionmediasuperior.sep.gob.mx. 

  



XVIII Symposium Internacional sobre el practicum y las prácticas 
externas 

Página 220 de 329 

 

 

POIO250090 El reto académico y emocional de la pandemia en estudiantes de 

enfermería en formación clínica 

Sergio Alonso-Fernández, Esther Rubio-Fernández, Marta Romero-García, Llúcia Benito-Aracil, Pilar 

Delgado-Hito, Mª Antonia Martinez-Momblan 

 

Facultad de Enfermería de la Universidad de Barcelona Enfermería Fundamental y Clínica 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los instrumentos más utilizados para describir la calidad de vida profesional es The Quality of Life 

Scale (ProQOL), que se compone de 3 subescalas que miden los niveles de satisfacción por compasión, 

burnout y estrés traumático secundario. Los estudios consultados sobre calidad de vida profesional en 

enfermeras a nivel mundial que han utilizado el ProQoL en el contexto de emergencias, unidades de 

cuidados intensivos o psiquiatría, establecen niveles elevados de fatiga por compasión, burnout y estrés 

traumático secundario con la exposición a eventos estresantes, traumáticos y peligrosos.   

En periodos no relacionados con catástrofes o situaciones de pandemia, el 56,8% de una población de 

278 enfermeras de servicios de emergencias mostraron niveles medios de satisfacción por compasión y 

un 54.1% tenían niveles moderados de burnout. Los factores que han influido en los mayores niveles de 

satisfacción por compasión y menos burnout incluyen los años de experiencia en la profesión, más años 

en el servicio de urgencias, un mayor nivel de formación, una menor duración de los turnos y un apoyo 

de los gestores en el trabajo.  

Durante la pandemia por COVID-19, los estudiantes de Ciencias de la Salud, se presentaron como 

voluntarios para dar soporte a los profesionales sanitarios . Los estudiantes que estaban realizando 

prácticas clínicas en el contexto hospitalario en el momento de alarma por COVID-19 recibieron poca 

formación sobre la enfermedad.    

OBJETIVOS 

Determinar los niveles de salud física, psicoemocional, rendimiento académico y situación económica de 

los estudiantes en prácticas clínicas del Grado en Enfermería de la Universidad de Barcelona durante la 

primera ola de la pandemia por COVID-19. 

Correlacionar los niveles de salud física, psicoemocional, rendimiento académico y situación económica 

de los estudiantes en prácticas clínicas del Grado en Enfermería de la Universidad de Barcelona durante 

la primera ola de la pandemia COVID-19.  

MÉTODO 

Design;Metodología cuantitativa con diseño transversal de tipo descriptivo y correlacional.Setting and 

sample; El ámbito de estudio fue un centro universitario público de Barcelona. Se analizaron todos los 

estudiantes matriculados en las asignaturas de Prácticas Clínicas, durante el curso académico 2019-
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20.  durante el periodo de tiempo comprendido entre julio 2020 y julio 2021, que cumplan los siguientes 

criterios: Los criterios de inclusión fueron aceptación del consentimiento informado verbal y escrito, ser 

capaz de expresarse, leer y escribir en español, que hayan cursado o impartiendo una asignatura de 

prácticas clínicas durante el periodo de la primera ola de la pandemia, comprendido entre el 11 de marzo 

y el 27 de junio de 2020.Como criterios de exclusión se establecieron la Presencia de alteraciones 

psicológicas, neurológicas y/o cognitivas, baja académica o abandono, estancia en otros centros del 

territorio nacional o internacional durante el curso académico 2019-2020.Data collected and 

instruments; i)Variables sociodemográficas;  ii)Variables territoriales. iii)Variables 

académicas; iv)Variables epidemiológicas, de salud física y psicoemocional; The Professional Quality of 

Life Scale (ProQOL)y v)Variables económicas: Data analytics;Se realizó un análisis descriptivo 

univariante y bivariante. Para el análisis univariante de las variables cuantitativas se utilizaron las medidas 

de tendencia central, de dispersión, de posición y de forma. Las pruebas de normalidad se determinaron 

mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov.  Para todos los tipos de análisis se aplicó un nivel de 

significación del 5%. Para el análisis de los resultados se utilizó el software IBM SPSS versión 25 para 

Windows.Ethical approval; El proyecto fue evaluado y aceptado por el Comité de Bioética con el número 

de registro: IRB00003099. 

 DISCUSIÓN  

Demographic characteristics and work, academic and economic status; Participaron un total de 441 

estudiantes. 90.7% (n=400) eran mujeres. (Tabla 1).Clinical Characteristics; De los 441 estudiantes han 

estado enfermos por COVID-19 en las asignaturas de ECI, ECII, ECIII y ECIV el 17.8% (n=31), 23.3% 

(n=10), 20.5% (n=27) y 26.4% (n=23) respectivamente.  (Tabla 2).Characteristics work, academic and 

economical; El 62.9 % (n=276) de estudiantes estaban en situación laboral activa. la (Tabla 

1).Prevalence of Satisfacción por compasión, burnout o agotamiento BO, and Estrés traumático 

secundario STS;La puntuación media del nivel de Satisfacción por compasión, burnout o agotamiento BO 

y estrés traumático secundario STS entre los estudiantes del Grado de Enfermería fueron 40.03 (DE 

6.62), 22.48 (DE 5.50) y 15.87 (DE 6.17), respectivamente.  

 El estudio confirma que durante la primera ola de la pandemia por COVID-19 los estudiantes de todos 

los cursos tenían  niveles moderados de satisfacción por compasión y que estos niveles eran ligeramente 

más elevados en segundo y cuarto curso.  
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POIO250058 Inserción laboral de egresados de la carrera de Educación en la 

República Dominicana: adaptación y desafíos 

María Nely Calderón Mora1, Rosario Figueroa1, José Luis Escalante. 2, María Del Carmen Báez3 

 

1 Instituto Superior de Formación Docente Salomé Urena Departamento Académico ISFODOSU. 

 

INTRODUCCIÓN 

La calidad de la educación depende de múltiples factores como la inversión económica, políticas 

educativas pertinentes y la calidad de la formación pedagógica de los docentes. Los planes de estudio de 

la carrera de educación en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU) tienen 

una duración de 4 años de formación. Una vez terminada esta etapa, la transición de la universidad al 

contexto laboral no es un proceso fácil; los egresados o docentes noveles enfrentan limitaciones y 

desafíos con la identidad docente, la formación académica, el manejo de aula, la aplicación de la teoría 

en la práctica y falta de plazas disponibles en los sectores público y privado. 

 En este sentido, la precariedad en los sistemas de contratación puede también significar que los docentes 

que buscan trabajo lo encuentren por tiempo limitado, y deben rotar de centros educativos en los años 

claves de su inserción profesional (Ávalos, 2009). Como un ejemplo, en Chile, las oportunidades de 

contrato en el sistema público municipal son muy limitadas y por tanto, la mayor parte de los docentes 

noveles debe insertarse en las escuelas privadas con subvención que tienden también a ofrecer contratos 

de corta duración y promover la rotación. Los profesores noveles estudiados en Chile que fueron 

preparados como especialistas para la educación media tuvieron dificultades para encontrar trabajo en 

un solo establecimiento y debieron emplearse en dos y hasta tres para completar un salario satisfactorio 

(Ávalos, 2009, Carlson, et al., 2005). En esta situación, la capacidad docente adquirida durante la 

formación inicial se va debilitando. (Ávalos, 2009). Esta situación de Chile es parecida a la realidad de los 

egresos de la carrera de educación en la República Dominicana. 

 De manera que, los primeros años de experiencia laboral docente, constituyen un periodo con unas 

características especiales y propias; es una etapa de socialización, en la que el nuevo profesor se integra 

como miembro activo y participante en el colectivo profesional. (Flores, 2015). Asimismo, Román et al. 

(2020) realizaron un estudio con principiantes y “los consultados describieron su primera experiencia de 

inserción como negativa, empezando por: la larga espera, seguida de lejos por difícil, tenso, caótico, y 

luego por problemas burocráticos”. (p.8) 

En el contexto dominicano, los docentes noveles deben someterse a un concurso de oposición 

reglamentado por la Orden Departamental No. 29-2019 del Ministerio de Educación (MINERD, 2019), son 

muchos los egresados que tienen que esperar varios años después de haber culminado su carrera para 

poder conseguir un empleo en el sistema educativo dominicano, aunque hayan superado el concurso. 

Esta problemática en la educación dominicana se suscita por las limitadas oportunidades o plazas 
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disponibles, largo tiempo de espera, los extensos procesos burocráticos para obtener una posición; en 

algunos casos consiguen empleo en niveles o áreas que no son de las que fueron formados. 

 Partiendo de lo anteriormente expuesto, el presente estudio tiene como objetivo general: evaluar el 

proceso de inserción y adaptación profesional de los egresados del Instituto Superior de Formación 

Docente (ISFODOSU), identificando los desafíos enfrentados y las estrategias utilizadas para superarlos.  

OBJETIVOS 

Evaluar el proceso de inserción laboral de egresados de la carrera universitaria de Educación en el 

contexto educativo dominicano.  

MÉTODO 

La investigación se desarrolló en un enfoque mixto con un diseño descriptivo. La muestra estuvo 

conformada por 200 egresados de distintas licenciaturas, seleccionados mediante un muestreo no 

probabilístico y por conveniencia. 

Para la recolección de datos, se emplearon cuestionarios estructurados con preguntas cerradas y 

abiertas, permitiendo la obtención de información tanto cuantitativa como cualitativa. El análisis de los 

datos cuantitativos se realizó mediante estadística descriptiva, utilizando frecuencias y porcentajes. En 

cuanto a los datos cualitativos, se aplicó un análisis de contenido para categorizar los principales desafíos 

y logros.  

DISCUSIÓN  

Los hallazgos reflejan una inserción laboral rápida para la mayoría de los egresados, ya que el 64% 

consiguió empleo en menos de tres meses. Este resultado coincide con estudios que destacan la relación 

entre una formación docente sólida y una transición ágil al empleo (Vaillant & Marcelo, 2015). Sin 

embargo, el 9% esperó más de un año, lo que sugiere barreras como la falta de concursos y redes de 

contacto (Tenti Fanfani, 2005).  

En cuanto al sector de empleo, el 63% se insertó en instituciones privadas y el 31% en el sector público. 

A nivel profesional, el 91% sigue como docente, lo que reafirma su vocación, aunque enfrentan desafíos 

como carga laboral, bajos salarios y falta de apoyo parental (Bolívar, 2006). Respecto a la remuneración, 

el 63% gana más de 40,000 pesos, pero un 24% percibe menos de 20,000, lo que influye en su estabilidad 

(Vaillant, 2013).  

A pesar de estas dificultades, el 77% manifestó ejercer su labor con bienestar mental, aunque el 32% 

expresó interés en cambiar de profesión, lo que coincide con estudios sobre la rotación docente por carga 

laboral y falta de incentivos (Terigi, 2009).  

En síntesis, los resultados evidencian una inserción laboral favorable, aunque con retos importantes en 

términos salariales y de condiciones laborales, lo que plantea la necesidad de estrategias para fortalecer 

la estabilidad y satisfacción de los docentes. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta comunicación tiene como objetivo presentar los resultados de un estudio exploratorio centrado en 

analizar la adquisición de la competencia traductora (ACT) en una subespecialidad de la traducción 

técnica —concretamente, en la traducción de textos del ámbito del juguete—, por parte de un grupo de 

alumnos en prácticas del grado en Traducción e Interpretación.  

OBJETIVOS 

Los objetivos específicos del estudio son: (1) detectar y observar las referencias culturales (Arregui, 2010); 

(2) identificar las marcas comerciales; (3) reconocer la terminología específica relativa al sector del 

juguete; (4) analizar la intención comunicativa (emisor – finalidad comercial – lector/cliente/receptor) del 

mensaje (Nord, 1998); (5) estudiar las técnicas de traducción; (6) clasificar la tipología de errores más 

comunes (Vázquez, 2016), y (7) revisar el alcance de las tareas desarrolladas en las guías docentes de 

la asignatura Prácticas Externas (Martínez-Carrasco, 2024).  

MÉTODO 

Para alcanzar los objetivos fijados, partimos de una experiencia real en una agencia de traducción 

española. Se ha elaborado un corpus de textos de dificultad media-alta en la combinación lingüística 

inglés-español procedentes de un fabricante de juguetes de origen estadounidense. Para la elaboración 

de este estudio, se ha contado con una muestra de quince estudiantes en prácticas de cuarto curso del 

grado en Traducción e Interpretación de diferentes universidades europeas. 

DISCUSIÓN 

Mediante un método inductivo, las traducciones realizadas por los discentes ponen de manifiesto qué 

competencias deberán adquirir para enfrentarse con éxito a esta tarea y, a su vez, se analizará si en las 

guías docentes de la asignatura Prácticas Externas se abordan tipologías textuales relacionadas con el 

sector juguetero.  

Finalmente, los resultados obtenidos servirán de base, por un lado, para proponer una metodología 

didáctica específica para esta subespecialidad, y, por otro, con vistas a adecuar la formación a las 

necesidades del mercado, argumentar la importancia de cursar una asignatura como las Prácticas 

Externas y su relación con el mercado profesional a través de encargos reales. 
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INTRODUCCIÓN 

En el panorama educativo actual, la formación dual se ha consolidado como un modelo innovador y 

efectivo para la preparación de profesionales en sectores altamente dinámicos como la ingeniería en 

automoción. Integrando el aprendizaje teórico con la experiencia práctica en entornos laborales reales, 

este enfoque permite al estudiantado adquirir competencias técnicas avanzadas y adaptarse a los 

constantes cambios de la industria. 

En el caso del Grado en Ingeniería en Automoción de la UPV/EHU [1], la formación dual ha evolucionado 

como un modelo referente en España, ofreciendo una estrecha colaboración entre la universidad y el 

sector productivo. Este artículo expone nuestra experiencia en la implementación del modelo dual, analiza 

su impacto a partir de los datos de egresados y reflexiona sobre su evolución y posibles mejoras. 

  

OBJETIVOS 

Este estudio busca: 

Analizar la estructura del Grado Dual en Ingeniería en Automoción en la UPV/EHU. 

Evaluar los beneficios de la formación dual en la preparación profesional del estudiantado. 

Identificar los desafíos enfrentados y las estrategias de mejora implementadas. 

Examinar el impacto del programa en la industria automotriz y en la empleabilidad de los egresados. 

Proponer acciones para la evolución continua del modelo dual. 

  

MÉTODO 

Este estudio adopta un enfoque cualitativo basado en la revisión documental y el análisis de datos 

empíricos obtenidos de encuestas a egresados. Las principales estrategias metodológicas incluyen: 

Revisión de literatura: Análisis de documentos institucionales, estudios académicos y normativas sobre 

formación dual. 

Encuestas y entrevistas: Recopilación de percepciones de estudiantes, docentes y representantes de la 
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industria sobre el impacto de la formación dual en su desarrollo profesional y empleabilidad. 

  

DISCUSIÓN 

- Estructura y Evolución del Programa Dual 

El Grado en Ingeniería en Automoción de la UPV/EHU combina formación teórica con una fuerte 

presencia de prácticas en empresas. Actualmente, el 25% de los créditos ECTS se cursan en un entorno 

laboral, incluyendo cuatro asignaturas de Prácticas Externas, el Trabajo Fin de Grado desarrollado en 

una empresa colaboradora, y la formación impartida por las empresas en la Escuela en formato master 

class. La evolución del programa ha permitido optimizar la integración de estos elementos con las 

necesidades del sector automotriz, fortaleciendo la sinergia universidad-empresa. 

- Beneficios y Retorno de la Formación Dual 

El modelo dual ha demostrado múltiples ventajas, entre ellas: 

Alta empleabilidad: Los egresados cuentan con experiencia práctica que facilita su incorporación al 

mercado laboral. 

Actualización tecnológica: Colaboración con empresas que trabajan con tecnología de última generación. 

Desarrollo de competencias clave: Fomento de habilidades técnicas y transversales como la resolución 

de problemas y el trabajo en equipo. 

- Análisis de Datos de Egresados 

Los datos obtenidos de una encuesta a 54 egresados permiten evaluar la efectividad del programa en 

términos de empleabilidad y satisfacción profesional: 

Tasa de empleo: El 63% de los encuestados optaron por trabajar, y el 100% se encuentra trabajando, 

mientras que un 37% del alumnado ha optado por continuar su formación en programas de máster. 

Vinculación con las empresas: Una parte significativa de los egresados ha sido contratada en la misma 

empresa donde realizaron sus prácticas, demostrando la efectividad del modelo dual para la inserción 

laboral. 

- Desafíos y Oportunidades de Mejora 

Pese a su éxito, la formación dual se enfrenta a retos clave: 

Coordinación universidad-empresa: La adaptación continua de los contenidos académicos a la realidad 

del sector es fundamental. 

Garantía de acceso a las prácticas: en la formación dual, donde las prácticas son curriculares y 

obligatorias para todo el alumnado (80 estudiantes), la falta de un plan B puede generar riesgos en 
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situaciones excepcionales, como la pandemia, la crisis de los semiconductores u otras disrupciones que 

limiten el acceso a las empresas. Es fundamental establecer un compromiso firme con las entidades 

colaboradoras para garantizar que, independientemente de las circunstancias, los estudiantes puedan 

completar su formación en un entorno profesional adecuado. 

Marco normativo: La implementación del Real Decreto 822/2021 introduce nuevos requisitos, como la 

formalización de contratos de formación en alternancia [2]. 

Evaluación a largo plazo: Se requiere un sistema más estructurado para medir la trayectoria profesional 

de los egresados y el impacto del programa en su desarrollo. 

- Impacto y Futuro de la Formación Dual 

El modelo dual ha generado un impacto significativo en la industria de la automoción y en la relación entre 

la UPV/EHU y las empresas colaboradoras [3]. La formación dual no solo facilita la incorporación de 

talento especializado en el sector, sino que también impulsa la innovación a través de proyectos de I+D. 

Para garantizar la evolución continua del programa, se plantea la necesidad de: 

Fortalecer la retroalimentación con las empresas y egresados para mejorar los contenidos formativos. 

Explorar nuevas modalidades de prácticas que respondan a la digitalización y electrificación del sector 

automotriz. 

Ampliar la red de colaboración con empresas internacionales para fomentar la movilidad y la experiencia 

global de los estudiantes. 

 CONCLUSIONES 

El Grado Dual en Ingeniería en Automoción de la UPV/EHU es un modelo educativo consolidado y en 

constante evolución. Su impacto en la empleabilidad y en la industria es evidente, y su éxito se basa en 

la colaboración efectiva entre universidad y empresa. Sin embargo, la mejora continua es clave para 

adaptarse a los retos del futuro, garantizando que siga siendo un referente en la formación de 

profesionales altamente cualificados en automoción. 
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INTRODUCCIÓN 

La formación dual, se basa en “el principio de complementariedad de los aprendizajes en un entorno 

académico y en otro profesional que convierte al estudiante en el aprendiz que estudia” (ACUP, 2021, p 

8). 

Correa (2015) propone un modelo de alternancia que requiere un cambio radical en la concepción de los 

programas de formación. Dentro de esta perspectiva, la Formación Dual Integrativa es considerada como 

la auténtica Formación Dual. En este modelo, la universidad ofrece un soporte pedagógico y estructuras 

de acompañamiento para facilitar el inicio de las prácticas en empresas o centros educativos, las cuales 

se incorporan plenamente en el aula y se analizan y se trabajan desde las tutorías (Coiduras et al., 2017). 

En Francia, la formación dual es conocida como educación en alternancia (LLL-Tranversalis, 2021) y se 

basa en la colaboración entre dos agentes importantes: el tutor educativo y el supervisor empresarial. La 

alternancia se desarrolla mediante un convenio entre el estudiante, la universidad y la empresa, el cual 

puede variar en función de la edad y de otras características. 

En Alemania, el Duales Studium se refiere a los estudios universitarios que combinan formación 

académica con práctica, mientras que el Ausbildung corresponde a la formación profesional dual no 

universitaria. Ambos modelos se caracterizan por ser remunerados (Bundesministerium für Bildung und 

Forschung). 

En cuanto a la legislación vigente en Andorra y en países colindantes, cabe destacar que en Francia la 

formación superior en alternancia (regulada por la Ley del 5 de marzo de 2014 (Journal officiel de la 

République française, 2014) potencia la formación entre la universidad y la empresa garantizando una 

compensación económica para todos los estudiantes (Tarrats et al., 2018). 

España (BOE, 2014) recoge medidas específicas para promover la participación de pequeñas y medianas 

empresas en el modelo de formación dual, reconociendo su papel esencial en el desarrollo de 

competencias prácticas en los estudiantes. 

En Cataluña, la Ley 10/2015, de 19 de junio sobre formación y cualificación profesional; menciona 
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explícitamente la formación dual y alternancia (Gencat. Llei 10/2015). 

Y Andorra, en la Ley del 21/2018, del 6 de diciembre, respalda el contrato de aprendizaje o de formación, 

enfatizando en las obligaciones del empresario, pero sin mencionar las prácticas universitarias (BOPA 

2019). Ante la falta de legislación específica en esta materia, Safont et al. (2021) realizaron una 

investigación en la que proponen la creación de un marco legal en Andorra que ampare la práctica de la 

formación dual universitaria. 

OBJETIVOS 

El principal objetivo de este trabajo es definir el concepto de Formación Dual Universitaria. Para alcanzar 

este propósito, se plantean dos objetivos específicos: en primer lugar, investigar las prácticas y estrategias 

adoptadas en otras regiones y países, con el fin de identificar aquellas que podrían ser adaptadas al 

contexto andorrano para mejorar la implementación y efectividad de los programas de formación dual y, 

en segundo lugar, identificar los principales beneficios y retos asociados a este modelo formativo.  

MÉTODO 

Para responder a los objetivos planteados, se ha realizado una revisión bibliográfica sobre el concepto de 

formación dual, con especial atención a su implementación en el ámbito universitario. Esta revisión incluye 

fuentes académicas, informes institucionales, legislación vigente y estudios de casos en países como 

Francia, Alemania, España y Andorra, dada la relevancia académica, actualidad y pertinencia en el 

objetivo de definir la Formación Dual Universitaria y en analizar su aplicabilidad en el contexto andorrano. 

DISCUSIÓN 

En el caso de Andorra, la Formación Dual universitaria transfronterera es un modelo que ofrece 

colaboración entre las instituciones de Andorra, Francia y España, promoviendo la movilidad de los 

estudiantes y las posibilidades de inserción laboral, estando mejor formados (por haber cursado la 

formación dual) y, en consecuencia, se crea “una eficiencia económica e integración social más grande” 

(Fortó y Sabrià, 2023, p.103). 

En cuanto a las ventajas de la formación se encuentra la profesionalización (ver si el estudiante tiene 

vocación profesional, aprender competencias propias de su ámbito, desarrollo de la capacidad 

emprendedora…), la motivación por parte de los actores implicados (esto implica que todos los 

agentes tengan motivación para enseñar y aprender a partir de las prácticas, creando nuevos roles 

profesionales) y la aparición de nuevos roles profesionales (la persona que hace de tutor en la 

empresa o institución también será un formador para ese estudiante y de esta manera la responsabilidad 

formativa será compartida con el tutor de la universidad). El beneficio clave es el coste de formación inicial 

y el proceso de selección que se ahorra la empresa. A su vez, el estudiante se beneficia de la adquisición 

de experiencia y de las posibilidades reales de trabajar en esa empresa (ACUP, 2021). 

Coiduras, et al. (2017, p. 97-98) destaca como ventaja para el estudiante, la primera inmersión en el 
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mundo laboral, conociendo “las tareas, los hábitos, los códigos y valores implícitos”. Asimismo, la 

transición de la universidad hacia la empresa es mucho más orgánica con la formación dual (Esteban, 

2024). 

El mercado laboral actual requiere profesionales con competencias específicas más allá de las cualidades 

intelectuales y el reto es responder a estas competencias desde la universidad (Tarrats et al., 2018). 

Tal como se ha comentado, el modelo dual está plenamente integrado y desarrollado en el sistema 

universitario francés, pero todavía hay retos para las empresas, como saber acoger a los estudiantes y 

crear una red adecuada entre las instituciones participantes. Para las universidades resultaría muy 

beneficioso tener profesores con el doble rol de formador y de profesional, aportando así una visión más 

amplia (Coiduras et al., 2017).  
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tutorización de prácticas duales (DUAL-DIG) 
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INTRODUCCIÓN 

La visibilidad de los proyectos de investigación en la actualidad es cada vez más relevante, tanto para su 

trascendencia académica como para su proyección social. De hecho, en los últimos años, la comunicación 

de la ciencia ha experimentado una profunda transformación impulsada por las exigencias 

gubernamentales de visibilidad y la evolución del entorno digital. En esta línea, se exige que los proyectos 

de investigación diseñen planes de comunicación en los que se contemplen estrategias y actividades de 

difusión, comunicación y explotación de resultados (European Commission, 2014). Estos planes deben 

contemplar medidas especializadas y segmentadas en función de las audiencias, incorporar mecanismos 

bidireccionales de participación y definir indicadores claros de repercusión e influencia (Gertrudix et al., 

2021).  

En este contexto, la web y las redes sociales se han consolidado como recursos fundamentales para la 

información y comunicación científica, así como en activos estratégicos de los procesos de difusión del 

proyecto de investigación, permitiendo una mayor proyección, control y sostenibilidad del contenido 

(Gertrudix et al., 2021). Así, la integración de herramientas digitales y redes sociales en las estrategias 

de difusión de los proyectos de investigación no solo es recomendable, sino crucial para su éxito y 

proyección. La expansión de las tecnologías web, en especial a partir de la consolidación de la Web 2.0, 

ha facilitado el desarrollo de plataformas accesibles, versátiles y de uso intuitivo, que permiten a los 

investigadores comunicar de forma más eficaz sus resultados y generar diálogo con diversos públicos 

(Miranda-Pinto et al., 2020).   

En el ámbito de la investigación universitaria, esta transformación digital también ha influido en la forma 

en que los equipos comunican y comparten sus hallazgos. La presencia en la red permite comparar 

enfoques, conectar con otros investigadores y alcanzar audiencias más amplias y heterogéneas, 

contribuyendo así a una mayor eficiencia en los procesos de transferencia del conocimiento. Como 

señalan algunos estudios (Gertrudix et al, 2021; Markovic & Jelic Mariokov, 2017; Miranda-Pinto et al., 

2020), los proyectos de investigación que logran incorporar estas herramientas de forma estratégica no 

solo difunden su trabajo, sino que también consolidan su relevancia en un entorno cada vez más 

competitivo, colaborativo y digitalizado. 

  

 



XVIII Symposium Internacional sobre el practicum y las prácticas 
externas 

Página 237 de 329 

 

 

OBJETIVOS 

El proyecto de investigación DUAL-DIG: “Tutorización de las prácticas de programas formativos duales 

en un mundo digital: desafíos, metodologías y buenas prácticas” pretende conocer y comprender el 

desarrollo de los programas formativos duales en las universidades españolas, indagando particularmente 

sobre las metodologías, las buenas prácticas y los desafíos derivados del mundo digital actual. Este 

proyecto, iniciado en 2023, reúne a un equipo interdisciplinar de 26 profesionales con experiencia en 

prácticas educativas apoyadas por tecnologías, y cuenta con la participación de diez instituciones 

académicas de ámbito nacional e internacional. 

MÉTODO 

Como parte de su estrategia de difusión, el proyecto ha diseñado una identidad digital propia, cuyo primer 

paso ha sido la creación de un logotipo, una página web oficial y la activación de perfiles en redes sociales. 

Los objetivos específicos de esta estrategia digital de difusión son los siguientes:  

* Difundir el proyecto de forma accesible y atractiva. 

* Compartir los resultados parciales y finales, así como los recursos y productos generados durante el 

desarrollo del proyecto. 

* Fomentar la interacción y el intercambio de experiencias con otros proyectos, redes de investigación y 

agentes implicados en la formación dual. 

* Garantizar la transparencia de las actividades financiadas con fondos públicos, ofreciendo información 

verificable y actualizada sobre el avance del proyecto.  

Para ello, se ha implementado un enfoque metodológico que combina el diseño estructural y funcional de 

herramientas digitales con la gestión dinámica de contenidos, mediante los siguientes recursos y fases:  

* Concepción e implementación del logotipo del proyecto, concretándose en dos letras D encontradas 

para representar lo Dual y lo Digital. 

* Diseño y desarrollo de la página web oficial del proyecto (https://dualdig.webs9.uvigo.es/), utilizando 

WordPress como sistema de gestión de contenidos (CMS) y alojada en el servidor institucional de la 

Universidad de Vigo. Esta web incluye secciones específicas dedicadas a la presentación del proyecto 

(justificación, objetivos), información del equipo y las colaboraciones, difusión de resultados 

(publicaciones, eventos, recursos), repositorio de recursos y noticias. Se ha priorizado un diseño 

visualmente claro, multilingüe, adaptable a dispositivos móviles y los estándares de accesibilidad digital. 

* Creación y mantenimiento de perfiles activos en redes sociales, concretamente en X (anteriormente 

Twitter) e Instagram, bajo el nombre de usuario común @Dual_dig.  
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DISCUSIÓN 

La creación de la identidad digital del proyecto DUAL-DIG ha permitido consolidar un espacio de visibilidad 

e interacción entre los distintos actores implicados o interesados por la formación dual universitaria. La 

página web oficial y los perfiles en redes sociales han comenzado a desempeñar un papel clave en la 

difusión de los avances del proyecto, permitiendo ampliar su alcance y aportando un soporte de 

información para estudiantes, gestores y profesionales implicados en esta modalidad formativa.  

Así, entre los primeros resultados destacan:  

La puesta en marcha de un sitio web funcional y en constante actualización, con contenidos en varios 

idiomas (español, inglés, catalán, euskera y gallego), que recoge la justificación y los objetivos del 

proyecto, el equipo de investigación, eventos, publicaciones y recursos derivados del mismo, facilitando 

el acceso abierto a la información y promoviendo la transparencia científica. 

La actividad en redes sociales (X e Instagram), que contribuye a generar una comunidad digital en torno 

al proyecto DualDig, permitiendo la comunicación continua de novedades, participación en congresos, 

lanzamientos de publicaciones, y la difusión de actividades formativas o encuentros.  

Como conclusión, la implementación de esta estrategia de difusión digital contribuye a la visibilidad del 

proyecto, accesibilidad y transferencia de conocimiento que persigue el proyecto DUAL-DIG. Además, 

permite abrir nuevas posibilidades de comunicación científica, colaboración interinstitucional e impacto 

social, demostrando el potencial de las tecnologías digitales no solo como objeto de estudio del proyecto, 

sino como recurso clave para su desarrollo y sostenibilidad. 

Este modelo de comunicación será evaluado y perfeccionado en las siguientes fases del proyecto, con el 

fin de asegurar su eficacia a medio y largo plazo y servir como referente replicable en otros contextos de 

investigación educativa y formación dual. 
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INTRODUCCIÓN 

La formación docente requiere articular teoría y práctica para desarrollar competencias integrales y 

facilitar la inserción laboral (Gómez, Aranda, & Santos, 2017). La práctica docente (PD) vincula la 

universidad con entornos reales (MESCyT, 2015) y se basa en movilizar conocimientos, procedimientos, 

actitudes y valores (Ministerio de Educación de la República Dominicana, 2023). Un modelo las organiza 

en dos grandes dimensiones: didácticas (saber, saber hacer) y organizacionales (saber estar, saber ser) 

(Dios et al., 2018). 

El saber se fundamenta en bases pedagógicas (Novita, 2019); el saber hacer, en la aplicación práctica 

(Maheux & Lajoie, 2011); el saber estar, en la gestión socioemocional (Nwoko et al., 2023); y el saber ser, 

en la reflexión crítica y los valores éticos (Bonilla, 2020). Según la Teoría de la Autodeterminación (Ryan 

& Deci, 2020), satisfacer las necesidades de competencia, autonomía y relación fomenta la motivación 

intrínseca. Este estudio se basa en la importancia de integrar teoría y práctica para formar docentes 

competentes y autónomos, capaces de responder a retos actuales. 

 OBJETIVOS 

Ante el contexto descripto,el objetivo del presente trabajo fue examinar la relación entre la satisfacción de 

las necesidades psicológicas básicas y el desarrollo de competencias en docentes en formación. 

 MÉTODO 

La muestra estuvo conformada por 234 estudiantes (60.7% mujeres, de 18 a 26 años, M = 21.05) inscritos 

en PD II, III y V de Educación Inicial, Primaria, Educación Física y Sociales en San Juan, República 

Dominicana. Se aplicaron la Escala de Satisfacción de las Necesidades Psicológicas Básicas (NPB) (16 

ítems, escala Likert 1–7; González-Cutre et al., 2015) y la Escala de Competencias Docentes (23 ítems, 

escala Likert 0–6; Dios et al., 2018), las cuales evaluaban las dimensiones didáctica y organizativa. 

La información se recolectó mediante Google Forms, previa obtención del consentimiento informado. Se 

realizaron análisis descriptivos, regresiones lineales para evaluar el poder predictivo de las NPB sobre las 

competencias y la prueba Kruskal–Wallis para comparar según los niveles de PD. 
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DISCUSIÓN 

Los resultados revelaron altos promedios en autonomía (M = 5.51, SD = 1.14), competencia (M = 4.74, 

SD = 0.85) y relación (M = 4.76, SD = 0.79). Asimismo, las dimensiones de competencias docentes –

saber (M = 4.73, SD = 0.87), saber hacer (M = 4.67, SD = 0.96), saber estar (M = 4.75, SD = 0.95) y saber 

ser (M = 4.89, SD = 0.98) presentaron valores elevados. Las regresiones indicaron que la autonomía 

predice significativamente todas las dimensiones de competencia (p ≤ 0.001), mientras que no se 

observaron diferencias significativas entre los niveles de PD (p > 0.05). 

Los hallazgos sugieren que la satisfacción de las NPB, especialmente la autonomía, potencia el desarrollo 

de competencias docentes, la motivación y el compromiso académico (López-García et al., 2023). La 

experiencia en PD facilita la aplicación de conocimientos teóricos y el fortalecimiento de habilidades, 

siendo el “saber ser” fundamental para consolidar la identidad profesional (Taş & Karabay, 2022). La 

ausencia de diferencias significativas entre niveles de práctica, en contraste con estudios previos 

(Aelterman et al., 2016; Korthagen & Evelein, 2016), podría explicarse por particularidades contextuales. 

Estos hallazgos contribuyen a la literatura sobre formación docente y sugieren la necesidad de revisar los 

métodos de práctica en los programas de formación. 

Es fundamental fortalecer la autonomía en la formación docente mediante estrategias que promuevan la 

toma de decisiones, la participación y la evaluación formativa. Tales enfoques mejoran la motivación 

intrínseca y preparan a los futuros docentes para enfrentar con éxito los desafíos educativos. 

El estudio presenta limitaciones inherentes a su diseño transversal y a la utilización de autoinformes, lo 

que restringe las inferencias causales. Además, la muestra proviene de un contexto geográfico particular. 

Futuras investigaciones podrían incorporar metodologías mixtas y diseños longitudinales para explorar la 

evolución de estas variables a lo largo de la formación docente. 

La satisfacción de las NPB, y en particular la autonomía, se asocia con un mayor desarrollo de las 

competencias docentes. Aunque no se evidenciaron diferencias significativas según el nivel de PD, se 

sugiere un proceso progresivo de consolidación de habilidades. Fomentar la toma de decisiones y la 

colaboración resulta clave para mejorar la motivación intrínseca y el bienestar, aspectos esenciales para 

afrontar los retos educativos actuales. Los resultados ofrecen una base para futuras intervenciones que 

fortalezcan la eficacia y la identidad de los docentes en formación. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se enmarca en la red DualECA que integra a tres universidades que desarrollan la 

formación inicial de maestros en modalidad dual (Universitat de Lleida, Mondragon Unibertsitatea y 

Universitat d’Andorra). La red se formó hace ocho años y desde entonces realiza seminarios anuales en 

torno a los retos de la formación dual en los estudios de magisterio. La formación dual adopta distintas 

denominaciones e interpretaciones, aunque todas ellas comparten “una intensificación de la práctica en 

espacios donde se ejerce la profesión -empresa, servicio comunitario,...- durante la formación inicial y una 

planificación y desarrollo de estrategias para la integración de los aprendizajes que se realizan en ambos 

escenarios: la universidad y el laboral”  (Iturria et al. 2022). Uno de los retos identificados es la escasez 

de investigaciones que analicen el impacto de esta modalidad formativa en los tres agentes de la triada: 

estudiante, mentor escolar y tutor universitario. 

OBJETIVOS 

El objetivo de este estudio ha sido elaborar e implementar un cuestionario que permita conocer y analizar 

la percepción de estos tres agentes que conforman la triada (estudiantes, tutores universitarios y 

mentores) del modelo dual en el ámbito de la formación de maestros. 

MÉTODO 

El cuestionario ha sido conducido por un equipo de investigadores de la Universitat de Lleida (UdL), la 

Universitat d'Andorra (UdA) y Mondragon Unibertsitatea (MU) (Facultad de Educación) y ha sido realizado 

en tres lenguas (euskera, catalán y español).  En primer lugar, se redactaron colectivamente las preguntas 

del cuestionario. A continuación, el cuestionario fue sometido a un proceso de validación por parte de 32 

expertos de 11 universidades (9 españolas, 2 extranjeras); se pidió a los expertos que calificaran la 

pertinencia, la importancia y la univocidad de cada afirmación en una escala de 1 a 5. Como resultado de 

este proceso, algunas preguntas fueron reescritas y ajustadas en función de los comentarios de los 

expertos. Por último, una vez validado el cuestionario, se distribuyó a los tres agentes y se recibieron 542 

respuestas (Lersundi et al. 2024). 
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El cuestionario incluía preguntas y opción de realizar comentarios para los tres agentes de la triada. Cada 

pregunta se contestó en función de una escala Likert: 1. Nada de acuerdo. 2. Poco de acuerdo. 3. De 

acuerdo. 4 Muy de acuerdo. 5.Completamente de acuerdo. Cada perfil respondió a 7 preguntas 

específicas y hubo 4 en común para los tres componentes de la triada. En dichas afirmaciones en común, 

los estudiantes han sido cuestionados sobre desarrollo profesional y personal dentro de la formación dual, 

la vinculación entre teoría y práctica, así como la manera en que esta modalidad formativa prepara para 

el empleo. Los mentores escolares han sido preguntados sobre cómo contribuye el rol a su desarrollo 

profesional y personal, a los beneficios que obtiene el centro educativo en la formación dual y en cómo 

contribuye al desarrollo del proyecto educativo o el trabajo en red con otros centros. Por último, los tutores 

universitarios han sido interpelados sobre su desarrollo profesional y personal, los beneficios que conlleva 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes en modalidad dual y la vinculación entre la teoría y la 

práctica.  

El cuestionario se implementó en tres universidades (UdL, UdA y MU) y permitió recoger un total de 542 

respuestas: 371 respuestas procedentes de estudiantes, 131 respuestas de los mentores escolares y 40 

de tutores universitarios.  

 

DISCUSIÓN 

Se han obtenido 542 respuestas, de las cuales, 371 pertenecen a los estudiantes, 131 a los mentores 

escolares y 40 a los tutores univertarios. Las calificaciones medias obtenidas en cada rol son las 

siguientes:  los mentores escolares, con un promedio de 3,9 sobre 5, son los más escépticos en cuanto 

a los beneficios de la formación dual. Por el contrario, los estudiantes, junto con los tutores universitarios, 

con unos promedios de  4,14 sobre 5 y 4,12 sobre 5 respectivamente, presentan valoraciones más 

elevadas. 

En cuanto a las preguntas comunes del cuestionario, se han obtenido los siguientes resultados:  

En líneas generales, las percepciones de los tres agentes implicados en la formación dual son positivas. 

No obstante, al comparar las respuestas a las preguntas en común, observamos algunas diferencias 

significativas. Se observa que los estudiantes de magisterio, en general, no perciben claramente que la 

formación dual facilite la empleabilidad, aunque el acceso al empleo sea una de las características y 

objetivos de la modalidad formativa. Por su parte, los mentores escolares son en general los más 

escépticos con la formación dual, aunque destacan que trabajar como mentor contribuye a su compromiso 

con la profesión y perciben que aprenden y beneficia su actividad docente. Aún así, no hay una percepción 

de trabajar en red con otros centros escolares que también reciben estudiantes en modalidad dual. Por 

último, la percepción de los tutores universitarios en todos los ítems es la más estable. Además, perciben 

que la formación dual fortalece la relación teoría y práctica (Lersundi & Ozaeta, 2024).  

Los resultados presentados han sido fruto de un primer acercamiento a los datos obtenidos, y ponen de 
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manifiesto la necesidad de profundizar en la comprensión de las percepciones de los tres actores de la 

triada formativa y en particular en las variables que podrían incrementar la satisfacción de los mentores 

escolares. Uno de los límites del trabajo reside en el desequilibrio en el número de respuestas obtenidas 

según el tipo de participante. Por tanto, uno de los retos será acceder a una muestra más amplia de 

mentores escolares y tutores universitarios con el fin de obtener una visión más equilibrada y 

representativa del conjunto de actores implicados en la formación dual.  
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POIO250081 A educação como direito: prática de ensino em pedagogia comprometida 

com o acesso ao ensino superior 

Rejane María de Almeida Amorim1 

1 Lenguas y Culturas en la Sociedad Plurilingüe 

INTRODUCCIÓN 

A educação como direito: prática de ensino em pedagogia comprometida com o acesso ao ensino uperior, 

apresenta a construção de uma aborgagem na prática de ensino que coletivamente desenvolveu uma 

pesquisa e concluiu o computo das horas de estágio em uma ordem inversa, quando trouxemos os jovens 

das escolas campo para a universidade. O presente trabalho apresenta uma ação desenvolvida por 

estudantes do Curso de Pedagogia da UFRJ, no âmbito da disciplina de Prática de Ensino das Disciplinas 

pedagógicas do Ensino Médio na modalidade Normal, durante primeiro semestre de 2022. O objetivo da 

ação foi o de favorecer processos de pertencimento e inclusão do jovem no espaço universitário. Após a 

sistematização e organização de uma pesquisa sobre os sentidos e significados atribuídos pelos 

estudantes do curso de Ensino Médio em Magistério ao seu acesso ao Ensino Superior, chegamos a 

seguinte problemática: como revelar o espaço universitário mais acessível aos jovens?Debatemos em 

classe o quanto o fortalecimento das possibilidades de ingressarem em universidades públicas passam 

por processos de informação e rompimento com formas de pensar que limitam suas trajetórias 

educacionais. 

OBJETIVOS 

A pesquisa realizada no âmbito da Disciplina de Prática de Ensino das Disciplinas pedagógicas do Ensino 

Médio, teve por objetivo conhecer os anseios e desejos de jovens periféricos do Rio de Janeiro, 

matriculados no Ensino Médio (Curso de Formação de Professores nível Médio), em relação ao seu 

acesso ao Ensino Superior.   

MÉTODO 

A pesquisa qualitativa realizada com 80 jovens de classes populares, majoritariamente negros, residentes 

da periferia do Rio de Janeiro e cidades da  Baixada Fluminense, foi desenvolvida por 24 estudantes de 

Pegadogia no seu momento de prática, que realizaram entrevitas semi-estruturadas presenciais com os 

jovens de seis escolas parceiras. Os dados formam apresentados pelos estudantes em gráficos e relatos 

resumidos das histórias de vida de cada um dos alunos do enino médio que participaram do estudo de 

forma voluntária. 

A pesquisa apontou para necessidade de organizarmos uma recepção aos alunos na universidade, 

ponderamos que um ato concreto seria mais forte que nossa divulgação científica. Escolhemos uma 

escola localizada no município vizinho de São João do Meriti, que conseguiu um trasnporte para os 

alunos se deslocarem até ao Campus Praia Vermelha da UFRJ. 

Para este encontro com 50 jovens da referida escola, os estudantes de Pedagogia planejaram três 
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oficinas: 1) Identidade/Profissão/Docência; 2) (Ser)Docente - Múltiplas facetas da pedagogia e 3) Firmar 

a profissão docente a partir das trajetórias escolares. As oficinas foram alinhadas a temática de ampliação 

dos conhecimentos que os jovens possuem sobre a continuação de seus estudos, as questões que 

envolvem a profissão docente e foram dinamizadas a partir do diálogo, para que pudéssemos realmente 

ouvir o que tinham a nos dizer e apontar as suas dúvidas. Toda avaliação e registro foi usado para 

construção das categorias de nossa pesquisa. 

As oficinas organizadas para esse público contaram com depoimentos de uma estudante de Pedagogia 

que havia estudado na escola que recebemos e se igualava nas condições de vida de muitos dos que 

estavam ali. Reforçamos as informações sobre o ingresso na universidade e mais que isso, mostramos o 

acesso ao ensino superior como um direito a ser exercido. O momento contou com lanche coletivo, visita 

à biblioteca de obras raras do Campus Praia Vermelha da UFRJ e foi um espaço de troca e construção 

de novas possibilidades.  

DISCUSIÓN 

Reforçamos que essa visita foi planejada num período de retomada de ensino presencial e os 50 

jovens  selecionados para participarem estavam no seu úlitmo ano de Ensino Médio, e haviam ficado dois 

anos estudando remotamente e sem conseguirem realizar os seus estágios nas escolas. Ponderamos 

que essa visita foi uma força para que seu tempo formativo fosse além do conteúdo e do vir a ser 

professor, buscamos alimentar seus anseios de continuidade dos estudos, o que foi nosso maior foco. 

A escola na nossa concepção deve se preocupar com a formação geral do jovem e promover momentos 

interativos que propiciem a ampliação do seu universo. Os “jovens, enquanto sujeitos sociais, constroem 

um determinado modo de ser jovem, baseados em seu cotidiano” (DAYRELL, 2003, 41) e são 

compreendidos no nosso estudo a partir do que nos apresentam, sem determinismos, limitações, 

preconceitos ou formas do senso comum de conceituar esses sujeitos. A juventude heterogênea e 

complexa é vista aqui como uma condição de vida, que se estrutura a partir do que é possível em seu 

espaço e tempo. "Cabe questionar em que medida a escola “faz” a juventude, privilegiando a reflexão 

sobre as tensões e ambiguidades vivenciadas pelo jovem, ao se constituir como aluno num cotidiano 

escolar" (DAYRELL, 2007, p. 1107). Consideramos que nem sempre o cotidiano escolar compreende a 

juventude e oferece experiências que fazem sentido em sua vida. Como resultado dessa ação 

construímos um percurso formativo que nos encaminhou para duas importantes categorias analíticas em 

nossa pesquisa: 1) A condição de vida limita e ao mesmo tempo pode impulsionar minha trajetória 

educacional; 2) Eu senti que eu posso. A primeira categoria é contraditória e se constrói a partir de relatos 

dos jovens durante as oficinas, que davam conta de uma vivência familiar que embora limite suas 

investidas em continuar os estudos, impulsionam na medida que seus familiares depositam neles os seus 

próprios sonhos e incentivam a continuar, mesmo em condições nem sempre favoráveis. Muitos dos 

jovens já chegaram bem mais longe que seus pais e irmãos e são vistos pela família como os estudiosos 

da casa. 

A segundo categoria “Eu senti que posso...”, vem das falas da avaliação do encontro, em que colocam o 
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quanto a universidade lhes pareceu mais próxima e acessível e que sim, sentiram que podem chegar lá. 

A possibilidade de encontro, diálogo e convite a um ambiente universitário ampliou as possibilidades de 

continuidade dos estudos desses jovens, além de favorecer um reconhecimento da importância do 

espaço ocupado pelos estudantes de pedagogia, que exercem o seu direito ao ensino gratuito e de 

qualidade e desejam que esse espaço possa ser estendido a todos. 

A prática pode ir bem mais longe do que apenas um espaço de planejar e ministrar aulas, esta iniciativa 

que se transfornou em uma pesquisa, favoreceu aos dois grupos um crescimento e uma aproximação 

dinâmica, maior que a que realizaram na escola a que pertenciam estes alunos de Ensino Médio.  

Parte das horas (25 horas de um total de 100 horas que são cumpridas na escola) destinadas a prática 

foram contempladas com o planejamento e com toda a ação de cada oficina que os estudantes de 

Pedagogia Planejaram e ao mesmo tempo atuaram como pesquisadores, colhendo dados, organizando 

as avaliações de cada um dos três grupos que passavam pelas suas oficinas e que deixaram marcas 

positivas para todos que estavam vivendo este encontro proporcionado pela prática de ensino. 
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POIO250105 Análisis de la autoevaluación con peso en la evaluación acreditativa en 

las prácticas clínicas del Grado de Enfermería 

Silvia Esteban Sepúlveda, Luís Basco Prado, Cristina Granado Calvillo, Marta Raurell Torredà 

 

Facultat d'Infermeria, Universitat de Barcelona Infermeria Fonamental i Clínica 

INTRODUCCIÓN 

En 2007 los estudios de Enfermería se incorporan al Espacio Europeo de Enseñanza Superior, implicando 

un cambio de paradigma que pone en el centro al alumno y su proceso de aprendizaje, donde el docente 

debe desempeñar un papel de facilitador. 

Autoevaluarse requiere que los estudiantes asuman un papel activo y reflexivo, comprendan y apliquen 

criterios de evaluación, busquen y utilicen retroalimentación y evalúen su propio trabajo, y por tanto se 

considera un método efectivo para alcanzar objetivos educativos importantes, como el desarrollo del 

aprendizaje autorregulado (Andrade & Heritage, 2017; Harris & Brown, 2018; Panadero et al., 2017). 

Hasta el curso académico 2023-24, la evaluación de las prácticas del Grado de Enfermería de la UB se 

realizaba mediante rúbricas por parte de la tutora académica, junto con la evaluación de la práctica clínica 

por parte de la tutora clínica. Aun tratarse de una competencia transversal, la responsabilidad y reflexión 

personal del alumno se veían poco reflejadas en la estructura de la asignatura, y la autovaloración no 

tenía ningún peso en la nota final. En el curso 2024-25 se ha incorporado en las prácticas clínicas de 

tercer curso la autoevaluación en dos de los aspectos evaluables de la asignatura (práctica clínica y 

trabajos de práctica reflexiva) con un peso total en la asignatura del 10%, y se ha reforzado el feedback 

continuado por parte del docente a través de evaluaciones formativas cualitativas y cuantitativas.  

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Analizar posibles diferencias entre la autoevaluación y la evaluación del docente en el contexto de la 

práctica clínica de los alumnos de tercer curso del Grado en Enfermería 

Objetivos específicos 

Determinar la diferencia media y la concordancia entre las notas obtenidas a través de la autoevaluación 

y la evaluación del docente. 

Determinar el impacto en la nota  del nuevo sistema evaluativo respecto al sistema evaluativo anterior  

MÉTODO 

Participantes: 

Todos los alumnos que realizan las prácticas de tercer curso del primer semestre del año académico 

2024-25. 
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Variables: 

1. Práctica clínica: Parrilla con 5 dimensiones: práctica profesional (11 ítems), prestación de cuidados 

(12 ítems), comunicación terapéutica (5 ítems), desarrollo profesional (4 ítems), y gestión de 

recursos (3 ítems). Cada ítem es evaluado con una puntuación de 0 a 10. 

2. Práctica reflexiva: Rúbrica con 5 dimensiones: forma, ámbito de prácticas, rol profesional, dilema 

ético, procedimientos y comunicación. Cada ítem es evaluado en la rúbrica entre 1 y 4 en base al 

nivel de consecución y la nota final se refiere a 10 puntos. 

Procedimiento 

Tanto los docentes como los alumnos han cumplimentado de forma ciega los dos instrumentos 

evaluativos al finalizar las prácticas. Todas las evaluaciones se han centralizado en una base de datos 

única a la que sólo tiene acceso la coordinación de la asignatura. 

Análisis 

Descriptivo, coeficiente de correlación intraclase. 

DISCUSIÓN 

RESULTADOS 

Se han analizado las evaluaciones de 193 alumnos. 4 de ellos no han entregado ninguna autoevaluación, 

11 no entregaron la primera y 14 no entregaron la segunda. Nota final media de la asignatura=9,05. Con 

el sistema de evaluación del curso anterior, la nota media hubiera sido 9,11 (Correlación= 0,95). 

Evaluación de la práctica clínica global: 109 alumnos(57,7%)se han sobrepuntuado respecto a la tutora, 

72(38,1%) se han infrapuntuado y 8(4,2%) se han puntuado igual. 

-evaluación 1 (primera mitad de período,n=179): nota media de la tutora clínica = 9,02(DE=0,81), nota 

media autoevaluación= 9,05(DE=0,73). Correlación=0,190(p=0,006) 

-evaluación 2 (segunda mitad de período,n=173): nota media de la tutora clínica=9,18(DE=0,89), nota 

media autoevaluación= 9,61(DE=0,43). Correlación=0,302(p<0,01) 

-Nota final media(n=189): tutora clínica=9,12(DE=0,71);media autoevaluación=9,31(DE=0,53). 

Correlación=0,318(p<0,001) 

-Las mayores discrepancias (2,77; 3,42 y 2,82 puntos) en la evaluación global de la práctica clínica han 

correspondido a las tres alumnas peor evaluadas por las tutoras, con una nota de 5,91, 6,58 y 6,04 sobre 

10 respectivamente. 

Práctica reflexiva (n=163): 

Nota media autoevaluaciones=9,43(DE 0,68), nota media tutoras académicas=9,03(DE 1,11). 
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Correlación=0,243. 

DISCUSIÓN 

La realización de la autoevaluación con los mismos instrumentos que el cuerpo docente fomenta la 

reflexión y permite comparar las dos visiones en cada una de las dimensiones evaluadas, permitiendo la 

participación del alumno en su propio proceso formativo y evaluativo. El docente ha evaluado y dado 

feedback con posterioridad a la autoevaluación realizada por el alumno, permitiendo a este confrontar su 

percepción, dando la oportunidad de detectar y discutir posibles aspectos mejorables. 

Aunque la nota media no varía entre la autoevaluación y la evaluación del docente, se observa una 

concordancia baja entre los dos agentes, lo que indica disparidad entre la autopercepción competencial 

y la valoración del profesional. Esto puede ser debido a la falta de entrenamiento en la autoevaluación, la 

percepción distorsionada del alumno versus el profesional en el entorno real y a la priorización de la nota 

a la reflexión y autocrítica. La práctica clínica del segundo período presenta una correlación mayor, 

posiblemente por que al final de prácticas las competencias autopercibidas se asemejan més a las reales 

o percibidas por la tutora clínica. Sobre los trabajos de práctica reflexiva, hay también poca concordancia, 

quizás motivado por niveles de exigencia diferentes. Es necesario trabajar la autoevaluación y los 

instrumentos evaluativos con mayor profundidad. 

Aunque la autocalificación por sí sola no asegura un proceso de reflexión profunda sobre el trabajo 

realizado (Boud & Falchikov, 1989), conllevando una posible sobreestimación (Panadero, Jonsson & 

Strijbos, 2016), realizar evaluaciones formativas previas con feedback tanto cuantitativo como cualitativo 

por parte del docente debería minimizar estos inconvenientes, puesto que a lo largo del período de 

prácticas se ha creado el espacio para que el alumno reflexione en profundidad sobre su progreso 

competencial. Si bien los resultados obtenidos en este estudio no han mostrado en general una 

sobreestimación relevante, llama la atención que las mayores diferencias se den en los alumnos con 

peores calificaciones, lo que conduce a pensar que puede haber perfiles con sobreestimación sistemática. 

Puesto que la reflexión en la práctica es un aspecto fundamental en la formación de las enfermeras, deben 

detectarse los perfiles con menor autocrítica para poder realizar actuaciones específicas. 

La incorporación de la autoevaluación no ha comportado una diferencia significativa en la nota del 

alumnado, tal como muestra la elevada concordancia si se hubieran aplicado los criterios del anterior 

sistema, pero es una estrategia que le ha permitido contrastar su visión con la del docente, además de 

tomar conciencia de su proceso de aprendizaje y de su papel activo en el mismo a través de la 

incorporación de la reflexión, la autocrítica y la responsabilidad, que son competencias transversales de 

la titulación. 

A partir de los resultados obtenidos, se estudiarán las evaluaciones en cada una de las dimensiones de 

los instrumentos. 
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POIO250094 Análisis del acogimiento de futuros pedagogos en las entidades 

socioeducativas mediante la indagación narrativa visual: ¿Qué piensa y siente el 

alumnado del Prácticum I de Pedagogía de la Facultad de Educación, Filosofía y 

Antropología de la UPV/EHU 

 

Estibaliz Amenabarro Iraola1, Eider Gamboa Ruíz de Eguilaz2, Itsaso Arocena Pérez3, Elixabete Saenz 

Arrizubieta3, Jon Mikel Luzarraga Martín3, Esther Cruz Iglesias3 

 

1 Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea Departamento Ciencias de la Educación. Vicedecana 

de Practicum y Gral 

2 Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea Didactica y Organizacion Escolar 

3 Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea Didáctica y Organización Escolar 

 

INTRODUCCIÓN 

El Prácticum I representa uno de los primeros tránsitos de los futuros pedagogos hacia el ámbito 

profesional, y supone también un desafío a nivel organizativo y de gestión. Esta transición del espacio 

académico al contexto profesional no solo implica adquirir competencias prácticas, sino también iniciar un 

proceso de construcción identitaria (Beijaard et al., 2004), donde la experiencia de acogida en la entidad 

adquiere un rol clave. La forma en que los estudiantes son recibidos impacta directamente en la 

construcción de su identidad profesional, al enfrentarse a situaciones nuevas y complejas. 

Según Garcés (2020), "dar un lugar al que llega no es tan fácil porque no hay un encaje perfecto" (p. 49), 

lo que plantea interrogantes sobre qué significa acoger, quién está en condiciones de hacerlo y por qué. 

Por su parte, Mélich (2021) indica que acoger implica considerar tanto las experiencias previas como las 

relaciones interpersonales y de alteridad que se producen durante este proceso (p. 21). Así, la acogida 

no es un acto pasivo, sino una negociación constante entre las expectativas institucionales, las 

subjetividades del estudiantado y las demandas del contexto. 

En este marco, para capturar la riqueza de esa transición, la incorporación de soportes artísticos emerge 

como una herramienta eficaz para documentar experiencias, estimular la reflexión crítica y promover el 

desarrollo profesional. Stacey (2023) sostiene que documentar es recabar una historia, permitiendo a 

tutores y educadores interpretar y analizar situaciones relevantes. 

En el caso del Prácticum, la indagación narrativa visual permite al alumnado explorar sus vivencias 

mediante recursos creativos. Mulvihill y Swaminathan (2024) destacan que los métodos visuales 

favorecen la comprensión del conocimiento tácito. Amenabarro (2023) resalta el valor de la narración 

fotográfica como herramienta de auto etnografía y reflexión docente. 
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OBJETIVOS 

El objetivo de este estudio consiste en comprender y analizar como vivencia el alumnado de Prácticum I 

de Pedagogía su primera experiencia de acogida e incursión en una experiencia de prácticas en un 

contexto socioeducativo inédito, mediante la indagación narrativa visual. 

MÉTODO 

La presente investigación se enmarca dentro del paradigma interpretativo-crítico porque exige situarse 

dentro de la práctica y del pensamiento de los protagonistas (Denzin y Lincoln, 2017). Se desarrolla en el 

primer seminario que realiza el alumnado junto a la tutora de prácticas de la Universidad (el Prácticum I 

consta de tres seminarios en total). Participan un total de 8 alumnas (el total de las personas que 

conforman este seminario, se codifican como PI1-8). Para la consecución de los objetivos propuestos de 

plantea al alumnado una tarea en dos fases: (i) realización de un dibujo (Figura, 1,2,3) que represente la 

experiencia vivida por ellos/as en el proceso de inmersión y que responda a la pregunta: ¿Cómo me he 

sentido yo en la acogida en mis primeros días?; en una segunda fase (ii) dar valor a la creación, 

mediante post-its, crear narrativa entorno a la imagen construida, destacando los hitos que ayudan a 

interpretar ese tránsito.  

DISCUSIÓN 

Presentamos este apartado en base a la pregunta que se plantea en este estudio: ¿Cómo me he sentido 

yo en la acogida en mis primeros días?  

Figura 1   

Para PI2: me he sentido muy perdida y considero que la realidad de la escuela donde estoy realizando 

las practicas me absorbe. Tengo muchas dudas, pero cuando acudo al resto de docentes y el pedagogo 

me siento protegida y me alivio. Es cierto que yo estudie en esta escuela, y la conozco bien, he pasado 

toda mi niñez en la misma. 

PI6: algún día me encontraré en esta situación, acogiendo a alguien y creo que es muy importante como 

nos acogen y como acogemos. Me invaden muchas dudas, pero si hay una actitud de colaboración pues 

eso te da seguridad. 

PI1: iniciar las prácticas y un mar de dudas. Creo que se cumplido lo que yo esperaba, pero creo que 

faltan cosas. Destacaría que donde yo estoy hay una coordinación muy potente entre los docentes, es un 

centro muy vinculado con la naturaleza, la metodología es muy innovadora y a pesar de todas las dudas 

y miedos me han dado mucha confianza para seguir avanzando. 

Figura 2   

PI7: yo he alucinado, es una entidad relativamente pequeña y su área de actuación es muy extensa. 

Algunos proyectos son muy interesantes y otros no tanto, pero trabajan la cooperación mucho. En ese 

sentido me han acogido muy bien, enseguida me he puesto a trabajar con ellas, aunque las dudas están 
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ahí y el miedo también.   

PI4: he sido acogida bien, pero yo estoy algo bloqueada por que no puedo o no se utilizar los aprendizajes 

de la Universidad en la escuela, me cuesta ver las lógicas y las relaciones entre los aprendizajes de la 

Universidad y lo que realmente se hacer o puedo hacer aquí.   

PI8: yo he sentido miedo, fragilidad porque vas a una entidad y claro te sientes pequeña, a mí me han 

acogido bien, correcto, pero cuando entras en acción y la instructora te da máxima confianza te entra 

pánico y muchas dudas. 

Figura 3 

 PI3: experiencias nuevas, me he encontrado con situación muy complejas y un sentimiento de que 

necesito aprender más, porque en unas cosas estoy muy débil para dar respuesta a las necesidades que 

se plantean, a mí la acogida me sabe a bombardeo y muchos nervios, te explican todo lo que hacen y 

dices como una ¡entidad tan pequeña puede hacer tanto! Mi mayor miedo en esta fase (espero que se 

disipe) es no poder responder a lo que se me pide o necesita la entidad en ese momento. 

Los datos de este estudio corroboran una vez más la importancia de atender y cuidar este periodo –de 

transito e inmersión en el mundo profesional- en el marco de los procesos de tutorización. En este sentido 

tal como este trabajo evidencia, las técnicas de indagación narrativa y visual posibilitan la representación 

de las vivencias y subjetividades del alumnado desde su propia voz más allá del habitual relleno de 

formularios. Las emociones como el miedo, la duda e incertidumbre necesitan marcos de desarrollo y 

comprensión más profundo que nos permiten abordarlas y mejorar así las experiencias del Prácticum; en 

este sentido este pequeño estudio puede plantear un reto para las personas comprometidas con la 

transformación educativa y social.  
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INTRODUCCIÓN 

El Practicum constituye un entorno formativo privilegiado en el que el estudiantado tiene la oportunidad 

de poner en práctica las competencias desarrolladas a lo largo de su formación académica. Se trata de 

un momento decisivo, en el que deben enfrentarse a una realidad profesional compleja y desafiante, si 

bien cuentan con el apoyo y la orientación tanto de las personas responsables de su tutoría en la 

institución académica como de quienes ejercen esta función en el centro o entidad colaboradora. 

En este marco, las y los estudiantes pueden activar progresivamente sus conocimientos, habilidades y 

actitudes como futuras pedagogas y pedagogos, elaborando propuestas de actuación e interviniendo en 

situaciones reales. Esta etapa constituye un hito significativo en su recorrido universitario, vivida con 

entusiasmo, expectativas y, en ocasiones, con cierta inquietud. Tal y como señala Carrete-Marín (2024), 

“estas experiencias y relaciones pueden suponer una afirmación de la vocación o, por el contrario, un 

rechazo a la misma” (p. 8). 

Puede afirmarse, por tanto, que el Practicum es una experiencia clave en la formación universitaria, en la 

medida en que articula teoría y práctica, aprendizaje y reflexión, y contribuye de manera decisiva a la 

construcción de una identidad profesional sólida y comprometida. En este sentido, reivindicar su valor 

desde una perspectiva innovadora e investigadora implica reconocer su potencial para conectar el 

conocimiento académico con la práctica profesional, fomentar procesos de reflexión crítica y favorecer el 

desarrollo de trayectorias profesionales éticamente orientadas.  

OBJETIVOS 

El objetivo de esta comunicación es analizar el proceso de autoevaluación de las competencias 

profesionales llevado a cabo por el estudiantado de cuarto curso del Grado en Pedagogía de la 

Universidad de Oviedo, en el marco del Practicum, con el fin de valorar en qué medida dicha 

autoevaluación contribuye al desarrollo de una reflexión crítica sobre la propia práctica, al fortalecimiento 

de la identidad profesional y a la mejora de los procesos formativos desde una perspectiva innovadora.  

MÉTODO 

Objetivo 

El objetivo de esta comunicación es analizar el proceso de autoevaluación de las competencias 

profesionales llevado a cabo por el estudiantado de cuarto curso del Grado en Pedagogía de la 

Universidad de Oviedo, en el marco del Practicum, con el fin de valorar en qué medida dicha 

autoevaluación contribuye al desarrollo de una reflexión crítica sobre la propia práctica, al fortalecimiento 



XVIII Symposium Internacional sobre el practicum y las prácticas 
externas 

Página 258 de 329 

 

 

de la identidad profesional y a la mejora de los procesos formativos desde una perspectiva innovadora. 

Diseño 

Este trabajo adopta un diseño metodológico de encuesta, de tipo descriptivo y longitudinal, enmarcado 

en un enfoque ex post facto, dado que se analiza la percepción del estudiantado una vez finalizada su 

experiencia de prácticas, sin intervención directa sobre las variables objeto de estudio. 

Población y muestra 

A través de un muestreo intencional, se invitó a participar en el estudio a la totalidad del alumnado 

matriculado en la asignatura de Practicum (N = 240) del cuarto curso del Grado en Pedagogía de la 

Universidad de Oviedo, correspondiente a los cursos académicos 2020-2021, 2021-2022 y 2022-2023. 

Tras el proceso de recogida y depuración de la información proporcionada por el estudiantado, la muestra 

final quedó conformada por 144 participantes (N = 144). 

La muestra ha estado constituida por una mayoría de mujeres (84%) y un menor porcentaje de varones 

(12,5%) y otro estudiantado que se ha identificado como no binario (3,5%). Son en su mayoría estudiantes 

procedentes de dos ciudades de la Comunidad Autónoma: Oviedo (34%) y Gijón (17%), pero también 

aparecen representados otros municipios de Asturias y de otras comunidades autónomas como 

Cantabria. 

La mayoría (60%) han realizado las prácticas en la institución que era su primera opción, siendo, en 

general, una institución del ámbito escolar, seguida por el ámbito social y laboral. Es un estudiantado que 

afirma tener conocimientos de otro idioma, además del castellano, siendo el inglés (niveles B1 y B2) el 

más frecuente, seguido del francés y con un nivel medio o avanzado de conocimientos informáticos. 

 Instrumento 

Para la recogida de información se empleó un cuestionario estructurado a partir del listado de 

competencias que se espera que el alumnado adquiera tras su periodo de prácticas en los centros 

colaboradores. El instrumento adopta el formato de escala de valoración tipo Likert de cinco niveles de 

respuesta (de 0 = nada a 4 = totalmente), en la que se solicita al estudiantado que indique el grado de 

adquisición alcanzado en cada competencia al finalizar el prácticum. 

El cuestionario se completa con una serie de preguntas de carácter sociodemográfico y académico que 

permiten identificar y clasificar a los participantes en función de diversas variables personales y 

contextuales. La aplicación del instrumento se realizó de forma telemática, mediante la plataforma Google 

Forms. 

Análisis de datos 

El tratamiento de los datos se ha llevado a cabo mediante un análisis estadístico descriptivo e inferencial, 

utilizando el paquete estadístico IBM SPSS (versión 26). Asimismo, las respuestas abiertas 

proporcionadas por el alumnado fueron analizadas desde una perspectiva cualitativa, aplicando técnicas 
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de análisis de contenido para identificar categorías emergentes y patrones de valoración en torno a la 

experiencia del Practicum y la autoevaluación competencial.  

DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos muestran un nivel elevado de adquisición percibida en las competencias 

profesionales al finalizar el Practicum. Las puntuaciones medias de las competencias evaluadas se sitúan 

entre 3,22 y 3,38 en una escala de 0 a 4, lo que indica que el estudiantado considera haber alcanzado 

dichas competencias en un grado comprendido entre “bastante adquirida” y “totalmente adquirida”. 

La competencia con mayor puntuación media es la relacionada con la capacidad de adaptación y 

aplicación del conocimiento pedagógico en diferentes contextos educativos y formativos (M = 

3,38; DT = 0,82), lo que sugiere una percepción positiva del estudiantado en cuanto a su habilidad para 

transferir y contextualizar los conocimientos adquiridos a lo largo del grado. Le sigue la competencia 

de aplicar los conocimientos adquiridos en el Grado en Pedagogía al ejercicio profesional, 

mediante la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas (M = 3,29; DT = 0,80). 

En un nivel similar se sitúan las competencias vinculadas a la recogida e interpretación de datos en 

contextos educativos, socioeducativos y laborales, para emitir juicios con fundamento ético, científico 

o social (M = 3,24; DT = 0,88), así como la elaboración de proyectos educativos innovadores (M = 

3,23; DT = 0,89) y la identificación de problemas educativos a partir del análisis de información (M 

= 3,22; DT = 0,93). 

No obstante, deben considerarse ciertas limitaciones del estudio. En primer lugar, el carácter 

autoevaluativo del instrumento puede implicar sesgos de percepción o deseabilidad social. Además, la 

recogida de datos mediante un cuestionario con la mayoría de las preguntas de respuesta cerrada 

restringe la exploración cualitativa de las experiencias vividas. 

Como propuestas de mejora, se plantea complementar la autoevaluación con la generación de espacios 

de reflexión compartida con las personas que tutorizan las prácticas en las instituciones académicas y 

externas. Asimismo, sería conveniente dar mayor peso dentro de la memoria de prácticas a los 

instrumentos de evaluación narrativa que permitan profundizar en la construcción de la identidad 

profesional y en el análisis crítico de las propias intervenciones.   
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INTRODUCCIÓN  

A prática de ensino se destaca no processo de formação, uma vez que mobiliza saberes que vão além 

do conhecimento da disciplina, do currículo e dos modos de ser professor. Trata-se de um espaço de 

experiência pessoal que, conforme assinala Zabalza (2016), possui “grande capacidade de mobilizar não 

só intelectualmente, mas também emocional e afetivamente nossos alunos.” 

Neste estudo, tratamos de duas realidades distintas: as experiências dos estudantes no Brasil e as 

experiências dos estudantes na Espanha, considerando que os anseios e expectativas de cada grupo 

estão relacionados com os aspectos subjetivos e contextuais de seus respectivos países. 

Partimos do entendimento de que a identidade docente se constrói a partir da reflexão, na medida em 

que os sentidos atribuídos a um fenômeno são continuamente construídos e reconfigurados. As memória 

constituem registros importantes desse processo de construção, o qual se apoia em valores, atitudes, 

emoções, tomada de decisões, conflitos e contradições vivenciados no espaço escolar. Esses elementos 

são confrontados com as concepções dos estudantes sobre o que significa ser professor, em contextos 

de interação, contribuindo, assim, para a construção de sua identidade docente (Schön, 1983; Gatti, 2003; 

Marcelo, 2010). 

OBJETIVOS 

Este estudo teve como objetivo analisar sentimentos e reflexões dos estudantes que emergem durante a 

prática de ensino na formação inicial docente e que contribuem para a construção da identidade 

profissional do professor. A pesquisa foi realizada tendo como instrumento as memórias de prática de 

ensino dos estudantes do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), no caso brasileiro, e dos cursos de graduação em Educação Primária, Educação Infantil e 

Educação Secundária da Universidade de Vigo, no caso espanhol. 

MÉTODO 

O estudo foi realizado com base na análise de 272 memórias de práticas de ensino de estudantes 

brasileiros e espanhóis. No caso brasileiro, analisamos 24 memórias do curso de Licenciatura em 

Pedagogia da UFRJ/Brasil, referentes a uma turma da disciplina Prática de Ensino das Disciplinas 



XVIII Symposium Internacional sobre el practicum y las prácticas 
externas 

Página 261 de 329 

 

 

Pedagógicas do Magistério, no ano de 2024. No caso espanhol, foram consideradas memórias de 

estudantes dos cursos de Educação Infantil (80 memórias), Educação Primária (80 memórias) e 

Educação Secundária (78 memórias), todas da Universidade de Vigo, referentes ao ano letivo de 

2023/2024. 

A pesquisa qualitativa foi conduzida em dois momentos metodológicos. No primeiro, realizamos uma 

análise dos sentimentos expressos em todas as memórias por meio do software IRAMUTEQ (Interface 

de R para Análises Multidimensionais de Textos e Questionários), o que possibilitou a construção de uma 

síntese com 18 sentimentos despertados pela prática. Esse movimento analítico teve como objetivo 

compreender a qualidade das experiências vividas (Marcelo, 2009), a partir da identificação dos 

sentimentos positivos e negativos que emergiram nos relatos. 

No segundo momento, a análise das memórias seguiu um caminho metodológico baseado na 

identificação de Núcleos de Significação, inspirada na proposta de Aguiar e Ozella (2006). Nosso percurso 

analítico buscou revelar os modos de pensar, agir e sentir das estudantes, a partir da escrita de suas 

memórias de prática. 

Dessa forma, foi possível construir duas categorias. Seguindo a orientação do próprio método (Aguiar & 

Ozella, 2006), que visa expressar a voz dos sujeitos, essas categorias foram nomeadas com frases 

retiradas diretamente das memórias das estudantes, permitindo maior fidelidade às suas percepções. 

São elas: 1 - “Tudo contribuiu não só para minha formação, mas também para minha vida pessoal.” (LP) 

2 - “Confirmou em mim que este é o trabalho que quero ter para o resto da minha vida.” (EI) 

Ressaltamos que os estudantes não são identificados nominalmente; nos excertos das memórias, 

acrescentamos apenas a que grupo pertencem: Educação Primária (EP), Educação Infantil (EI), 

Educação Secundária (ES) e Licenciatura em Pedagogia (LP). 

DISCUSIÓN 

Dos dezoito (18) sentimentos destacados na primeira fase da pesquisa, prevalecem os sentimentos 

positivos de admiração, esperança, satisfação, gratidão, amor, empatia, felicidade, surpresa e orgulho. 

Sentimentos negativos como medo, ciúmes, culpa, vergonha, ira, tristeza, asco, inveja e confusão 

aparecem em menor número. Podemos verificar que, com pequenas variações, os quatro grupos 

estudados apresentam relatos predominantemente positivos sobre a prática. 

Os estudantes de Pedagogia do Brasil demonstraram maior esperança em relação à possibilidade de se 

tornarem bons professores no futuro, a partir dessa experiência. Os estudantes de Educação Primária e 

Infantil da Universidade de Vigo manifestaram maior admiração pelo trabalho docente que 

acompanharam. Já os estudantes de Educação Secundária apresentaram os maiores índices de 

satisfação, gratidão e felicidade com a experiência prática vivida. 

Na segunda fase, a categoria 1 — “Tudo contribuiu não só para minha formação, mas também para minha 

vida pessoal” (LP) — é composta por aspectos das memórias que revelam uma identidade docente em 
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construção. Trata-se de reflexões sobre como ser professor, expressando um processo de transformação 

pessoal e profissional ao longo da formação, incluindo a descoberta do papel docente, os desafios 

enfrentados e o crescimento emocional e prático. As memórias estão relacionadas a: a) Necessidade de 

criar vínculos, mudar posturas e aprender coletivamente; b) Reflexão sobre práticas pedagógicas e 

metodológicas, agora vividas com o olhar de futuros professores; e c) Dificuldades e desafios enfrentados. 

Essa categoria revela uma ampliação da compreensão sobre a docência. O fato de os estudantes 

relatarem que os professores sabem resolver conflitos, gerir o tempo e relacionar o conteúdo aos 

interesses da turma demonstra suas reflexões sobre os saberes construídos no exercício da docência. A 

identidade docente é construída, tendo como um dos pontos centrais a complexidade dessa profissão. 

A frase que dá nome à segunda categoria — “Confirmou em mim que este é o trabalho que quero ter para 

o resto da minha vida” (EI) — expressa a confirmação e o fortalecimento da escolha profissional. Trata-

se da reafirmação da carreira como projeto de vida, o que reforça o desejo de atuar na educação e 

consolida o sentimento de propósito, a partir da experiência vivida. A prática de ensino é vista como uma 

oportunidade de crescimento, fonte de gratidão e elemento central na formação pessoal e profissional. 

Esta categoria é composta por aspectos relacionados a: a)  Observação e valorização das atitudes 

docentes, e b) Valorização da experiência formativa. 

A reafirmação da escolha profissional remete à construção da identidade docente diante do campo de 

atuação. Esse processo envolve observação, experimentação e reflexão sobre métodos de ensino, 

estratégias de aula e realidades escolares que desafiam e enriquecem a formação. 
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INTRODUCCIÓN 

La empleabilidad es una de las cuestiones fundamentales para todas las profesiones ya que determina la 

capacidad de los egresados para integrarse en el mercado laboral de manera exitosa. En la investigación 

que hemos realizado, nuestro objetivo es identificar cuáles son las competencias que las entidades 

empleadoras tanto públicas como privadas con y sin ánimo de lucro demandan de los educadores 

sociales, y encontrar las convergencias o diferencias con aquellas que se promueven en la formación 

universitaria. 

La responsabilidad de la universidad en la capacitación de los profesionales conlleva la necesidad de 

comprobar la concordancia entre las competencias que se incluyen en la memoria de la titulación del 

Grado de Educación Social y los perfiles profesionales demandados desde las entidades empleadoras. 

Para ello hemos recopilado las ofertas de empleo que se han recibido en el CPEESCM durante un periodo 

determinado y hemos comparado con las competencias que aparecen en el título del grado universitario 

para detectar las diferencias y las semejanzas existentes. 

  

OBJETIVOS 

La presente investigación pretende conocer las coincidencias y las discrepancias entre las competencias 

de los educadores sociales demandadas desde el ámbito profesional y los documentos que fundamentan 

el perfil competencial en el ámbito académico universitario. 

Los objetivos específicos que concretan el objetivo de esta investigación son: 

• o Conocer los colectivos, los ámbitos, los tipos de intervención y las fases del proceso de 

intervención socioeducativa más demandadas por las entidades contratadoras. 

• o Analizar las competencias, las habilidades y las actitudes más requeridas en las ofertas de 

empleo. 

• o Comparar las competencias que figuran en los documentos que rigen el grado de Educación 

Social y las que se requieren desde el ámbito profesional destacando las diferencias y semejanzas 

entre las entidades y la universidad. 

• o Este artículo ofrece una información que puede ser útil para realizar una propuesta de mejora 

de la titulación del Grado de Educación Social. 
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MÉTODO 

La metodología de nuestra investigación es cualitativa ya que el análisis se centra en la interpretación de 

los contenidos de las ofertas de empleo y más específicamente en las competencias solicitadas. Este 

análisis identifica los patrones en las descripciones de los puestos de trabajo que se ofrecen a los y las 

educadores sociales. 

Procedimiento de nuestra investigación son las siguientes: 

1. Análisis y organización de las competencias 

2. Selección de las ofertas de empleo recibidas (CPEESM) los años 2022-2023 y primer semestre 

de 2024. 

3. Análisis del contenido de las ofertas de empleo en función de diversos criterios; competencias 

demandadas y su frecuencia de solicitud, colectivo, ámbito y modalidad de intervención. 

4. Comparación entre las competencias que se describen en el título del Grado de Educación Social 

y las más demandadas por los empleadores. 

5. Síntesis de las competencias que se deben incluir y reforzar en la formación de los educadores y 

las educadoras sociales. 

La muestra de la investigación se compone de 83 ofertas de empleo de 53 entidades distintas siendo la 

mayoría entidades privadas tanto con ánimo y sin ánimo de lucro. La mayoría son ofertas de entidades 

privadas, y con una menor presencia de las entidades públicas 

Nuestra investigación se basa en dos modelos teóricos de competencias de gran repercusión en nuestro 

país. El primero es el modelo de Echevarría (2002) en el que se plantea que el desempeño profesional 

requiere del desarrollo de cuatro competencias fundamentales:  

• Técnico (saber): Estar en posesión de conocimientos especializados en relación con el ámbito 

profesional  

• Metodológico (Saber hacer): aplicación de conocimientos a situaciones de trabajo concretas  

• Participativo (Saber estar): predisposición a la colaboración/cooperación con los demás y cómo 

evoluciona la profesión  

• Personal (Saber ser): Mantener una percepción precisa y objetiva de uno mismo, y comportarse 

de acuerdo con los propios principios y creencias.  

 Gráfico 1. Visión holística de las competencias  

Competencias técnicas 

 Fuente:  elaboración propia tomado de Echevarría (2002)  
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Las competencias descritas en el título del Grado en Educación Social (2009) se dividen en: 

Competencias Básicas, Competencias Generales, Competencias Transversales y Competencias 

Específicas de las que destacamos las siguientes: Dominio y aplicación de los conocimientos científicos 

y contextuales de la Educación Social; Diseñar, desarrollar e implementar procesos de evaluación de la 

intervención, etc. 

A partir de todo lo expuesto creemos que la muestra es significativa distinguiendo los ámbitos en los que 

trabajan las entidades 

Tabla 1. Ámbitos de intervención de las entidades de la muestra 

Fuente: elaboración propia a partir de las ofertas de empleo publicadas por el CPEESM 

Tabla 2. Colectivo destinatario en las ofertas de empleo 

Fuente: elaboración propia a partir de las ofertas de empleo publicadas por el CPEESM 

En una línea de pensamiento similar se encuentra Galvís (2007) que analiza las competencias a partir de 

dos dimensiones que tienen como referencia el contexto donde se realizan: la concepción dinámica de 

las competencias basada en los conocimientos, las habilidades, las características personales y la 

motivación.  

 Gráfico 2. Concepción dinámica de las competencias  

 Fuente: elaboración propia tomado Galvis (2007)   

DISCUSIÓN 

Al comparar con las demandas de las entidades empleadoras apreciamos una concordancia en  la ayuda 

a las personas mediante el acompañamiento y la formación:Aapreciamos una menor importancia 

concedida a la evaluación y gestión de recursos. 

En la comparación sobre los profesionales de la intervención social entendemos  que se incluyen a los 

educadores sociales, pero también a los trabajadores sociales, por ejemplo, que desempeñan una mayor 

labor en la evaluación y la gestión de recursos. Sí destacan las competencias relacionadas con la 

coordinación de equipos y con entidades y otros profesionales y por otra parte como elemento 

fundamental del proceso de intervención se destaca la planificación. 

Si analizamos los datos obtenidos desde el modelo planteado por Echevarría (2002) que presenta una 

división en cuatro competencias fundamentales: técnico (saber), metodológico (saber hacer), participativo 

(saber estar), personal (saber ser) encontramos que la gran mayoría de las competencias demandadas 

por las entidades se refieren al saber hacer, a las competencias metodológicas. 

Las competencias que más se demandan son las que tienen relación con la intervención individual, 

seguida de la grupal, la familiar y en menor medida la comunitaria y destacamos las competencias 

comunicativas, la evaluación, la organización y gestión de proyectos y servicios. 
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Las competencias más demandadas por los empleadores y que no aparecen en que aparecen 

explícitamente nombradas en el título de Educación Social encontramos la elaboración de documentos, 

de informes de seguimiento y de evaluación (29 respuestas) con una relevancia importante. A ello 

añadimos que el dominio de informática a nivel de usuario avanzado de herramientas ofimáticas y 

plataformas online tienen una demanda considerable (11 respuestas). Estas competencias demandadas 

deben ser incluidas o incrementadas en el plan de estudios de las y los educadores sociales. 

Las conclusiones de esta investigación permitirán ajustar la formación que ofrecemos desde la 

universidad a las competencias demandadas desde el ámbito profesional, haciendo partícipe de los 

resultados a las entidades profesionales colaboradoras, especialmente a los colegios profesionales de 

educación social.  
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INTRODUCCIÓN 

Presentamos el resultado de un proyecto de investigación docente, es decir, docentes universitarios que 

investigamos nuestra propia práctica en torno a la formación de docentes investigadores. El problema del 

proyecto fueron deficiencias en trabajos de titulación, que van desde la problematización, la planificación, 

desarrollo del proceso investigativo hasta la comunicación de resultados. Como docentes investigadoras 

e investigadores de la Universidad Nacional de educación (UNAE) y miembros del Grupo de Investigación 

Pensamiento Práctico Pedagógico (GI-PPP), nos preguntamos, ¿Cómo desarrollar competencias de 

investigación pedagógica en el contexto de la práctica preprofesional? La formación docente en la UNAE 

tiene como principal escenario de formación la práctica preprofesional, en la que se recurre a la 

investigación formativa como principal estrategia de formación. En el Modelo Pedagógico (Universidad 

Nacional de Educación, 2017) y en los perfiles de las carreras se establece que forman docentes 

investigadores. Se diseñó un programa de formación en investigación pedagógica estructurado como un 

Diplomado en investigación pedagógica. En el Modelo de Prácticas de la UNAE (Portilla et al., 2023), la 

investigación está intrínsecamente vinculada con la investigación de la misma práctica. La investigación 

de la propia práctica de quienes forman docentes es sustancial para la mejora de la formación inicial 

docente (FID). Por ello, la práctica preprofesional es el escenario real de la profesión donde se forman 

docentes investigadoras e investigadores.  

El principal resultado alcanzado fue la sistematización del proceso de desarrollo de competencias de 

investigación pedagógica con logros muy alentadores. Con base en los resultados de aprendizaje, se 

concluye que, formar docentes investigadores es una tarea que implica un diseño epistémico 

metodológico en la lógica enactivista del desarrollo de competencias de investigación de la propia práctica 

preprofesional para lograr un perfil de salida de grado como docentes investigadores.  

OBJETIVOS 

Sistematizar la experiencia pedagógica de desarrollo de competencias de investigación pedagógica de 

estudiantes de docencia y nóveles investigadores, a través de un programa específico de formación 
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recurriendo a la tutoría múltiple en contextos de práctica preprofesional.   

MÉTODO 

Se recurrió al método de investigación acción formativa en contextos de práctica preprofesional, en la que 

participaron seis formadores de formadores y 33 estudiantes de carreras de docencia de la Universidad 

Nacional de Educación, UNAE, Ecuador. La investigación tuvo un enfoque cualitativo con uso instrumental 

del método estadística descriptiva. En lo cronológico, se trató de una investigación longitudinal, desde el 

inicio con la evaluación diagnóstica hasta el logro de las competencias diseñadas y desarrollados a lo 

largo de los ocho meses de formación.  

DISCUSIÓN 

Las ciencias sociales la han tenido muy difícil alcanzar el estatus de ciencia, cuestión que ha sumido la 

discusión epistémica en el atolladero de la demarcación de lo científico, lo que Gellner (1984) llama la 

lucha por el fuego sagrado. Para la investigación pedagógica ha sido y sigue siendo un campo en disputa 

aún más complejo, pese a que enfoques como la investigación acción se han configurado como tradición 

en el campo pedagógico. Según Suarez Pazos (2002) la investigación acción cooperativa tuvo su 

momento de irrupción en el campo de curricular como una estrategia de cambio y mejora, con la obra de 

Corey, Action research to improve school practices. Corey sostiene que, docentes y administrativos 

educativos deben ser capaces de investigar, para sustentar sus decisiones y prácticas (1953). Sin 

embargo, la disputa por lo científico ha sido una constante en el campo epistémico de lo pedagógico 

desplazando cuestiones como las epistémico-metodológicas esenciales para consolidar el campo 

pedagógico como científico y fecundo para la investigación pedagógica.   

Calvo et al. (2008) plantean la cuestión epistemológica como, ¿Investigación educativa o investigación 

pedagógica? Los autores plantean la cuestión de la comprensión de la complejidad de la enseñanza y la 

del docente con competencias como investigador pedagógico. El contexto cultural complejo de la 

pedagogía en el siglo XXI necesita docentes capaces de pensar y transformar su propia práctica, en una 

lógica de complementariedad entre la enseñanza y la investigación de la propia práctica docente (Ary et 

al., 1989). En este clima pedagógico desafiante, la investigación pedagógica es una estrategia de 

formación docente autónoma y con gran potencial de eficacia en la mejora de la enseñanza y, en 

consecuencia, del aprendizaje.  

La investigación como estrategia pedagógica propone “dinamizar procesos escolares y generar 

alternativas metodológicas para construir una escuela más cercana a la configuración de un espíritu 

científico” (Mejía, M.; Manjarrés, M.,2014, p.29). En este contexto la investigación pedagógica se convierte 

en una propuesta que moviliza los procesos educativos, promueve la reflexión del quehacer docente y las 

diferentes formas de enseñar y aprender (Lafrancesco, 2003). En este proceso investigativo se 

reconfigura el rol del docente; posibilita la transformación y reelaboración de su práctica, así como también 

la generación del aprendizaje situado, en el que se reconocen las diferentes formas de movilización social 

y el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo.  
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Según Schon (1992), la capacidad reflexiva le permite al docente acceder al conocimiento de relaciones 

entre pensamiento y acción. Este autor distingue entre la reflexión en la acción, y la reflexión sobre la 

acción. La primera constituye una competencia profesional del docente en el que trata la conciencia 

durante la acción. La segunda, hace relación a la reflexión sobre sus modos de actuación. Por lo que la 

investigación pedagógica le permite al docente generar conocimiento pedagógico y transformar procesos 

significativos en el desarrollo curricular, a través de la experiencia compartida, reflexionada y analizada.   

En conclusión, como colectivo de investigadoras e investigadores del Grupo de Investigación 

Pensamiento Pedagógico Práctico, consideramos que es necesario formar en investigación pedagógica 

en FID. La práctica preprofesional es un escenario con gran potencial para aprender la profesión 

investigando en torno a la misma. Se lograron importantes resultados, en términos de logro de 

competencias, que constituyen información relevante para docentes y directivos responsables de la FID. 

Se ha logrado un proceso formativo pionero en el país, pues no hay antecedentes de formación en 

investigación pedagógica en la FID. ¿A dónde va la profesión docente? Las respuestas las estamos 

buscando en la práctica preprofesional y profesional y en la investigación de las mismas.  
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto de innovación docente "Coordinación docente de las prácticas de Educación Primaria, 

Educación Infantil, Educación Social y Pedagogía. Enfoque desde la innovación y buenas prácticas 

docentes" (Proyecto 24-177), desarrollado en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Granada, tiene como objetivo optimizar la formación práctica del alumnado mediante la mejora de la 

coordinación docente. Este proyecto surge de la necesidad de reforzar la cohesión y comunicación entre 

el profesorado que supervisa el Prácticum, una carencia detectada en los planes de mejora 

institucionales. Coordinado por Pedro Ángel Valdivia Moral y Rafael Ramírez Uclés, el proyecto apuesta 

por la creación de espacios de trabajo colaborativo, el intercambio de buenas prácticas y la integración 

de tecnologías para una supervisión más eficiente. 

A lo largo de su desarrollo, el proyecto ha promovido diversas actividades formativas y de difusión, 

muchas de las cuales han sido publicitadas a través de la web de noticias de la Facultad de Ciencias de 

la Educación. Estas actividades han incluido conferencias financiadas por el Plan AcademiaUGR dentro 

del Programa de Innovación y Buenas Prácticas Docentes de la Universidad de Granada. 

Entre las actividades destacadas se encuentra la mesa redonda titulada "Centros de protección de 

menores: realidad y retos desde la educación social", celebrada el 14 de mayo de 2025 en el Aula Magna 

de la Facultad. Esta actividad, organizada por la coordinación de las prácticas de Educación Social y el 

Vicedecanato de Prácticas, tuvo como objetivo generar un diálogo con los responsables de algunas de 

las asociaciones que trabajan en el servicio de protección de menores y colaboran en el Prácticum, 

poniendo el foco en el papel del educador social como profesional comprometido con una realidad tan 

diversa como compleja. 

Otra actividad relevante fue la conferencia "Educación Física Inclusiva: Rol en el bienestar y la Salud en 

Personas con Discapacidad", organizada por el Vicedecanato de Prácticas. Esta conferencia tuvo como 

objetivo reflexionar sobre el papel de la educación física en la mejora de la calidad de vida de este 

colectivo, destacando los beneficios físicos, psicológicos y sociales que promueve una educación física 

adaptada y accesible para todos.  

Asimismo, se llevó a cabo la charla "IMPUESTOS Y ESTADO DE BIENESTAR EN LA SOCIEDAD 

ACTUAL", organizada por el Vicedecanato de Prácticas y dirigida a todos los grados. La conferencia, 

celebrada el 10 de abril de 2025 en el Aula Magna de la Facultad, contó con la participación de Manuel 

Prados Medina, funcionario de Gestión Tributaria de la Delegación de Granada, y Pilar Moreno Herrera, 

técnico de Hacienda de la misma delegación. El objetivo de la charla fue informar a la comunidad 

universitaria sobre el por qué de los impuestos y la función que estos tienen en los Estados modernos 
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para contribuir a ese estado de bienestar al que todo el mundo aspira.  

También, se realizó la conferencia "Prevención de accidentes escolares, responsabilidad docente y 

primeros auxilios básicos", con el objetivo de informar a la comunidad universitaria sobre la importancia 

de los primeros auxilios y la prevención de accidentes en el entorno educativo. La charla, de carácter 

teórico-práctico, se orientó en la necesidad de estar preparados para responder de manera eficaz ante 

situaciones de emergencia más frecuentes en las actividades escolares, contribuyendo a crear un 

ambiente seguro para los niños y niñas y promoviendo su bienestar y desarrollo integral.  

Más allá de estas actividades y conferencias, el proyecto lleva a cabo otras en las que se tiene como foco 

el cambio en el practicum para su mejora. Como fruto de ello, se ha llevado a cabo una restructuración 

del practicum y una modificación de la normativa que pretende optimizar la docencia y la relación con los 

centros de prácticas. En conjunto, estas actividades han contribuido a la mejora continua del Prácticum y 

a la formación de futuros profesionales en educación, alineándose con los objetivos del Plan Estratégico 

UGR 2031, que promueve la inclusión, la equidad de género, la sostenibilidad y la digitalización en la 

educación superior. 

OBJETIVOS 

O1.- Consolidar el trabajo de coordinación de las asignaturas de Prácticum, favoreciendo la discusión, la 

puesta en común y la toma de decisiones sobre los referentes teóricos y los aspectos metodológicos y de 

evaluación. 

O2.- Poner en común una visión longitudinal y global de las diferentes asignaturas de Prácticum en los 

Grados de las Facultades de Educación de Granada, Ceuta y Melilla y el Centro de Magisterio La 

Inmaculada. 

O3.- Contrastar y valorar las guías docentes y didácticas elaboradas de las diferentes asignaturas del 

Prácticum, así como su concreción en el aula. 

O4.- Favorecer el trabajo en equipo, especialmente en el intercambio de buenas prácticas y materiales. 

O5.- Enriquecer el proceso formativo con las experiencias de profesorado externo del equipo de formación 

perteneciente a otras universidades 

O6.- Impulsar acciones innovadoras. 

MÉTODO 

La metodología del proyecto se basará en un enfoque participativo y colaborativo, involucrando a todo el 

equipo de profesorado de los programas de Prácticum de Educación Primaria, Educación Infantil, 

Educación Social y Pedagogía. Se seguirán procesos iterativos de diseño, implementación y evaluación 

para garantizar la efectividad de las estrategias propuestas. Además se integrarán expertos externos con 

la finalidad de aportar sus experiencias al profesorado de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
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DISCUSIÓN 

Como conclusiones se pueden añadir lo siguiente: 

-Mediante el proyecto de innovación expuesto, ha sido posible que el alumnado de prácticas pudiera 

tomar contacto con distintas temáticas útiles para su periodo formador y concretamente durante las 

prácticas. 

-Las acciones de proyecto de innovación han permitido restructurar el practicum de los grados impartidos 

en la facultad de ciencias de la educación de la universidad de Granada que aplicarán distintas mejoras 

a nivel organizativo.  
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INTRODUCCIÓN 

El diseño de instrumentos de recogida de datos representa una fase crítica en cualquier investigación, 

particularmente cuando se abordan fenómenos complejos desde enfoques cualitativos. La calidad y 

validez de dichos instrumentos inciden de forma directa en la fiabilidad, profundidad y relevancia de los 

datos obtenidos (Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008). En este sentido, la obtención de información 

confiable se configura como un componente esencial del proceso investigativo, ya que garantiza la validez 

de los resultados alcanzados y respalda la toma de decisiones fundamentadas en evidencia (Balderas et 

al., 2022). Contar con un instrumento diseñado y ajustado conforme a criterios metodológicos rigurosos 

permite asegurar su aplicación con garantías, y que los datos recogidos resulten pertinentes y útiles en 

función de los objetivos del estudio. 

En el ámbito de las investigaciones cualitativas, la validación por juicio de expertos se ha consolidado 

como una estrategia metodológica fundamental para garantizar la validez de contenido. Esta técnica 

permite valorar la adecuación, pertinencia, claridad y suficiencia de los ítems en relación con los objetivos 

investigativos, contribuyendo así a fortalecer la calidad del instrumento (Escobar-Pérez & Cuervo-

Martínez, 2008). Su aplicación resulta especialmente relevante en estudios centrados en fenómenos 

educativos complejos, como la implementación de programas de formación dual en la universidad, donde 

es imprescindible captar con profundidad las percepciones, experiencias y valoraciones de los diferentes 

actores implicados. 

En este contexto, la entrevista semiestructurada es una técnica clave para la recogida de información 

cualitativa. Su finalidad es recabar información oral y personalizada sobre hechos, vivencias y opiniones 

de los participantes, lo que la convierte en una herramienta idónea para explorar dimensiones 

heterogéneas desde la perspectiva de los informantes. Toma como base un guión de preguntas abiertas 

que permite recoger información caracterizada por su riqueza y matices (Folgueiras, 2016).  

OBJETIVOS 

El principal objetivo de este trabajo es presentar el proceso de diseño y validación de un instrumento de 

recogida de datos cualitativos; concretamente una entrevista semiestructurada, en el marco del proyecto 

I+D+i titulado “Tutorización de las prácticas de programas formativos duales en un mundo digital: desafíos, 

metodologías y buenas prácticas” (PID2022-141325NB-I00). De manera específica, se persigue lo 
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siguiente: 

Explicar el proceso de validación del instrumento mediante juicio de expertos, destacando los criterios 

empleados para garantizar su validez de contenido. 

Describir la estructura del guión de la entrevista diseñada para conocer y comprender el desarrollo de los 

programas formativos duales en las universidades españolas desde la perspectiva de gestores, 

coordinadores de prácticas y directores de programas duales.  

MÉTODO 

El proceso de elaboración del guión de entrevista siguió una dinámica en espiral, combinando diseño, 

revisión y validación sucesivas. Inicialmente, se propuso una versión preliminar de las temáticas y 

dimensiones en función de los objetivos del estudio y de la revisión de bibliografía especializada sobre la 

temática. Esta primera propuesta fue sometida a juicio de expertos (n=11, nivel de influencia media) y 

posteriormente revisada en un grupo de discusión  (n=20 miembros del equipo de investigación), donde 

se tomaron decisiones fundamentales para su reelaboración. A partir de estas aportaciones, se elaboró 

una nueva versión, que fue validada nuevamente por expertos (n=11, nivel de influencia media). Tras 

valorar críticamente sus sugerencias, el equipo de investigación integró los cambios pertinentes, dando 

lugar a la versión final del instrumento. 

En ambas rondas, el proceso de validación se inició con la aplicación de una plantilla de evaluación 

propuesta por Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez (2008), a través de Google Forms®. En cada turno 

participaron 11 expertos, con un Coeficiente de Competencia Experta del 0,75 en la primera ronda y 0.76 

en la segunda, lo que indica un grado de influencia media  según Cabero Almenara y Barroso Osuna 

(2013). Estos valoraron los ítems del cuestionario mediante una escala Likert de 4 puntos (1: no cumple 

el criterio; 2: nivel bajo; 3: nivel moderado; 4: nivel alto) en función de cuatro criterios:  

*Claridad, el ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas  

*Coherencia, el ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo  

*Relevancia, el ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido 

*Suficiencia, los ítems que pertenecen a una misma dimensión bastan para obtener la medición de ésta.  

Además, se incluyó un espacio para que los expertos realizarán observaciones cualitativas de cada ítem. 

DISCUSIÓN 

En la primera ronda, los expertos evaluaron el instrumento compuesto por 66 ítems distribuidos en 10 

dimensiones:  

1) Formación dual (7 ítems);  

2) Itinerarios formativos (3 ítems);  
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3) Recursos para el aprendizaje en la mención dual (4 ítems);  

4) Evaluación de los programas formativos (4 ítems);  

5) Contratos laborales (7 ítems); 

6) Tasas de abandono (7 ítems);  

7) Docencia (8 ítems);  

8) Sello de calidad de la formación dual (5 ítems);  

9) Futuro y desarrollo de la formación dual (8 ítems); 

10) Preguntas más reflexivas (13 ítems). 

A partir del análisis de los datos obtenidos y de los comentarios cualitativos aportados, se realizaron 

ajustes en la estructura del cuestionario. En la segunda ronda de evaluación, se presentó una nueva 

versión del instrumento, compuesta por 66 ítems organizados en 7 dimensiones:  

1) Concepto y origen (6 ítems);  

2) Relaciones con las empresas e instituciones (20 ítems);  

3) Agentes que intervienen en la FDU (perfil y necesidades) (13 ítems);  

4) Funcionamiento del programa y sistema de calidad (proceso) (6 ítems);  

5) Digitalización y formación dual (8 ítems);  

6) Resultados y prospectiva del programa (10 ítems); 

7) Para terminar (3 ítems). 

Los resultados obtenidos en esta segunda fase confirmaron la validez del instrumento, si bien algunos 

ítems generaron comentarios que requerían una revisión adicional. Para resolver estas cuestiones, se 

realizó una tercera consulta a los expertos, en la que se les solicitó valorar, mediante preguntas 

dicotómicas (sí/no), la necesidad de incorporar las modificaciones sugeridas en los ítems que las 

recibieron. 

Se puede concluir que el proceso de validación del guión de entrevista estructurada ha permitido asegurar 

la calidad metodológica del instrumento diseñado para explorar en profundidad las percepciones, 

experiencias y valoraciones de los agentes implicados en los programas formativos duales universitarios. 

La participación de un panel de expertos, compuesto por perfiles académicos diversos y con experiencia 

en formación dual y prácticas educativas apoyadas con tecnología, ha aportado una revisión crítica 

fundamentada que ha favorecido mejoras sustanciales en la estructura y formulación de los ítems. 

Esta experiencia pone de manifiesto la importancia de someter los instrumentos de recogida de datos a 

procesos rigurosos de validación. El guión validado constituye un recurso metodológico útil y transferible, 
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susceptible de ser adaptado a otros estudios interesados en analizar la implementación y los desafíos de 

los modelos duales en la universidad.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo aborda la sistematización de un ejercicio de observación y análisis de prácticas de 

enseñanza, realizado por estudiantes de la Licenciatura en Educación Física, en el curso de Práctica 

Profesional 1 (Sistema Educativo), Instituto Superior de Educación Física (ISEF), Universidad de la 

República de Uruguay. 

El mencionado ejercicio se propone en el marco del Taller de análisis de las prácticas (TAP) el cual supone 

un dispositivo de formación, en tanto que reúne componentes teóricos y empíricos; epistemológicos y 

ontológicos que tienen la intención de producir procesos de transformación en quienes están enseñando 

o se están formando para hacerlo. 

La observación y el análisis de las prácticas de enseñanza ocupan un lugar relevante en la formación 

docente inicial, ya que habilitan procesos que implican pensar, revisar, reflexionar, y al mismo tiempo 

contribuyen a educar la mirada en el sentido de preguntarnos por aquello que vemos y también por lo que 

permanece oculto cuando miramos una clase, sea ésta de cualquier disciplina. 

Son variados los escenarios y los cometidos con los que éste tipo de análisis se realiza. Dentro de la 

modalidades más frecuentes, nos encontramos con situaciones en las que se vuelven objeto de análisis 

las prácticas de enseñanza propias, las de otros docentes (en trabajos de investigación educativa, en 

trabajos de supervisión, o en equipos docentes), y también en espacios de formación docente o las 

llamadas prácticas pre-profesionales. Este trabajo se sitúa precisamente, en el último caso. Se trata de 

intentar, al menos, dislocar la mirada o encontrar esos puntos ciegos que no solemos ver a simple vista. 

De esta manera nos proponemos recuperar y analizar los registros realizados por los estudiantes de la 

Práctica Profesional en el Sistema Educativo, en sus primeras observaciones de clases de educación 

física, desarrolladas por sus compañeros- estudiantes practicantes- en las escuelas y liceos en dónde 

realizan sus prácticas. 

  

OBJETIVOS 

Analizar los registros de observación de prácticas de enseñanza realizadas por estudiantes, para 

sistematizar categorías o dimensiones emergentes de lo observado.  

Profundizar en el conocimiento acerca de cómo se da este tipo de mirada sobre las prácticas de 
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enseñanza, identificando la formas y las posiciones desde las cuales se observa. 

MÉTODO 

El trabajo se realiza a partir de un análisis cualitativo de los registros de las observaciones llevadas a 

cabo por los estudiantes de la Práctica Profesional en el Sistema Educativo, mediante la sistematización 

de las recurrencias y singularidades que aparecen en los mismos. 

Así, se fueron delineando algunas categorías o dimensiones posibles de análisis, las cuales fueron 

discutidas con los propios estudiantes. 

Estas categorías emergentes, a su vez, fueron puestas en diálogo con planteos teóricos sobre el análisis 

de las prácticas de enseñanza y también con las dimensiones previas de análisis que en el curso de la 

Práctica Profesional se han venido consolidando a lo largo del tiempo. 

Este dispositivo habilita, tanto para docentes como para estudiantes, un espacio de formación donde lo 

teórico y lo empírico se entrecruzan, y en dónde es posible que se den procesos de revisión y de 

resignificación de la mirada pedagógica. 

Nos parece relevante comentar sucintamente que la consigna del ejercicio de observación en este caso 

tiene un carácter abierto, no establece categorías previas o guía alguna. Se les indica apenas que 

recorran el espacio individualmente, que elijan un lugar desde dónde observar la clase y que registren 

todo aquello que llame su atención. 

La muestra se compone de 163 registros escritos en papel, de observaciones realizadas por los 

estudiantes a diferentes clases de educación física escolar y liceal, relevadas entre los años 2023 y 2024. 

  

DISCUSIÓN 

Cuando las prácticas de enseñanza se transforman en objeto de análisis se despliegan procesos 

complejos en los que intervienen múltiples saberes de orden teórico y práctico, provenientes de diferentes 

campos de conocimiento, pero también de diversos tiempos y ámbitos de la formación e incluso de la vida 

misma. 

En relación con el marco referencial teórico que abona la discusión, las ideas principales que nos 

acompañan son: por una parte las de Masschelein (2016), con su planteo acerca de la necesidad de 

educar la mirada para una investigación educativa; y por otra parte tres trabajos que abordan el análisis 

de las prácticas con diferentes enfoques: Souto (2014), Edelstein (2011) y Pastorino (2018). 

Estos posicionamientos teóricos fueron puestos en discusión con los datos empíricos provenientes de las 

observaciones realizadas por los estudiantes. Como resultado de este análisis y a modo de conclusiones 

preliminares presentamos a continuación una síntesis de los hallazgos más relevantes en relación con 

dos aspectos: la forma y el contenido. Dentro de éste último, a su vez se dan los tres niveles de 
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observación referidos a lo físico, lo descriptivo y lo interpretativo. 

En cuanto a la forma en que se realizaron los registros, nos encontramos con diagramas (dibujos sobre 

los espacios físicos de la clase y de sus participantes), notas organizadas en punteos y relatos 

descriptivos realizados en primera persona y también con transcripciones de lo que dice el profesor. A su 

vez, se observa que en algunos casos las notas son de carácter meramente descriptivas y en otros se 

emiten interpretaciones sobre lo que ven, o incluso se realizan comentarios, aportes y ajustes posibles. 

Con relación al lugar en dónde colocan la mirada, observamos que los aspectos predominantes tienen 

que ver con cuestiones espaciales y materiales de la clase, así como también de orden metodológico, 

como por ejemplo: descripciones de los espacios de la clase, los materiales con los que se trabaja, la 

utilización del espacio en relación con la cantidad de estudiantes, la formas organizativas, entre otros 

elementos. Por otra parte aparecen con mucha frecuencia elementos de orden pedagógico sobre 

situaciones particulares de los estudiantes escolares que participan de la clase, sobre la postura del 

docente a cargo, la actitud del grupo de clase en general y sobre situaciones de inclusión educativa. Se 

constatan además notas sobre lo didáctico, referidas a la planificación, el contenido/saber, las consignas, 

las correcciones o los momentos de la clase. También aparecen, aunque en menor medida, comentarios 

sobre las políticas educativas, tales como la constatación de la falta de recursos o las condiciones de 

trabajo para la docencia. 

Hasta aquí intentamos, apenas, dar cuenta de los hallazgos principales de las observaciones de clases, 

como parte de un taller de la Práctica Profesional en el Sistema Educativo. Acordamos con Sennett 

(2019), en que el taller es el espacio y la forma privilegiada de un oficio, en este caso el docente, en donde 

es posible desmontar las partes de una clase, analizando las herramientas, los materiales, y las 

operaciones prácticas y teóricas que sostienen las acciones que las ponen en relación y al mismo tiempo 

la mirada pedagógica que sobre ellas se coloca.  
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INTRODUCCIÓN 

Las tendencias académicas ratifican la importancia de promover una formación docente basada en la 

deontología profesional como respuesta a los desafíos actuales. Ejemplo de ello son los planteamientos 

de Buxarrais (2021), quien refrenda que la ética debe situarse como una cuestión de alta prioridad en la 

formación del profesorado. Años antes, expertos como Bolívar comenzaron a centrar sus objetivos en la 

inserción curricular de la ética profesional en el Espacio Europeo de la Educación Superior. Comprobaron 

que la ética profesional docente equivale a la atribución de tres elementos (la ética del cuidado, la 

confianza y la responsabilidad personal) que los futuros maestros han de desarrollar a la postre de su 

formación inicial (Bolívar y Pérez-García, 2022). 

De cara a la promoción del ethos profesional, el docente universitario debe asumir el papel de líder desde 

una actitud de servicio hacia los demás. Partimos de la base de que este liderazgo, entendido como 

responsabilidad docente, implica transformar el análisis crítico en reflexiones prácticas en los diferentes 

espacios de participación de los que forma parte el estudiantado (Castillo-Gutiérrez et al., 2020). Si bien 

este es un tema ampliamente estudiado, son escasos los estudios que centran su atención en el contexto 

formativo del Prácticum. Una primera aproximación la encontramos en el trabajo de Raposo-Rivas y 

Zabalza-Cerdeiriña (2024), proporcionando estrategias para alinear este periodo formativo con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (liderazgo social, gobernanza, etc.). Para otras voces, reviste especial 

interés focalizarse en la acción tutorial con el fin de promover una praxis reflexiva entre los docentes en 

formación. Ante esta coyuntura, se observa que el docente universitario, en calidad de tutor académico, 

realiza consideraciones favorables sobre su rol en los procesos crítico-reflexivos (Lizana-Verdugo, 2023).  

OBJETIVOS 

No cabe duda de que el campo que hemos definido abarca un abanico de consideraciones susceptibles 

de ser estudiadas desde distintos enfoques para la mejora de la formación integral de los futuros 

profesionales de la enseñanza. El abordaje preliminar que se recoge en el presente estudio parte de una 

temática innovadora que se contextualiza en el tramo formativo del Prácticum de los Grados en Educación 

Infantil y Primaria de la Universidad de Granada en Ceuta. Este trabajo se inserta en el marco del proyecto 

de investigación titulado “El liderazgo ético docente como elemento discriminador en la formación inicial 
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del profesorado (LED)”. Se trata de un proyecto avalado por el Vicerrectorado de Investigación y 

Transferencia de la Universidad de Granada dentro de la convocatoria del Plan Propio 2024 (Referencia 

CE-02-UGR24) y la Ciudad Autónoma de Ceuta. En concreto, nos centramos en determinar el liderazgo 

ético docente que posee el tutor académico encargado de la supervisión de los estudiantes en prácticas.  

MÉTODO 

Para ello se utilizó una metodología de corte transversal y de tipo descriptivo e inferencial, con muestreo 

incidental. En el estudio participaron 16 docentes universitarios de la Facultad de Educación, Economía 

y Tecnología de Ceuta, esto es, la totalidad de los docentes responsables de la asignatura Prácticum II 

en los Grados de Educación Infantil y Primaria durante el curso 2024-2025. La muestra estuvo equilibrada 

en cuanto al género (50% hombres y 50% mujeres). Se emplearon dos instrumentos: un cuestionario ad 

hoc, para recopilar datos personales y profesionales, y el Cuestionario de Ética Profesional Docente 

Universitaria (Torquemada y Loredo, 2021). Este instrumento evalúa la ética docente a través de 49 ítems 

distribuidos en cuatro dimensiones y seis ejes temáticos, utilizando escalas tipo Likert de cuatro puntos. 

La fiabilidad del cuestionario fue elevada, con un Alfa de Cronbach global cercano a 0.9. 

El análisis de datos se realizó con SPSS v.28. Se aplicaron análisis descriptivos y pruebas de normalidad 

(Shapiro-Wilk), seguidas de pruebas paramétricas o no paramétricas según correspondía. Se 

consideraron significativos los resultados con p < .05. 

Los resultados revelaron, por un lado, que el profesorado poseía una amplia experiencia universitaria, ya 

que el 43.8% contaba con más de veinte años de experiencia docente; que el área de conocimiento con 

mayor representación fue la de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, a la que 

pertenecían un 25% de los participantes, y que el 18.8% poseía experiencia docente no universitaria. Por 

otro lado, se encontró un elevado nivel de ética profesional docente, tanto de forma global como en cada 

uno de los ejes evaluados, evidenciado por los valores medios obtenidos y la escasa dispersión entre 

mínimos y máximos teóricos.  

DISCUSIÓN 

Tras explorar el perfil de liderazgo ético docente del profesorado tutor académico de prácticas y su actitud 

hacia la docencia, se observa  que la responsabilidad que asume el docente sobre la formación de los 

estudiantes está relacionada, por un lado, con el logro del ethos profesional en la docencia, es decir, con 

los principios éticos personales y profesionales que rigen su actuación docente en la interacción con el 

alumnado, y, por otro lado, con el compromiso ético que posee con la docencia como aceptación 

consciente de la labor educativa que busca el reconocimiento del bien común en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, se encuentran puntuaciones más bajas en compromiso ético 

docente, con mayor protagonismo en el género femenino, lo que nos genera nuevas preguntas de 

investigación. También es importante destacar la simbiosis existente entre la conceptualización de 

profesión docente y los recursos utilizados para evaluar el desempeño ético. Es decir, los medios y el 

desarrollo de acciones concretas planificadas para evaluar el desempeño ético median en el significado 
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del concepto vocación docente. Por tanto, la investigación respalda la importancia del ethos profesional 

del profesorado tutor académico de prácticas y su actitud hacia la docencia como elementos clave para 

crear entornos propicios para el aprendizaje del alumnado. 
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INTRODUCCIÓN 

La etnografía institucional, desarrollada durante las décadas de 1970 y 1980 por la socióloga canadiense 

Dorothy Smith, se ha convertido en una herramienta valiosa para comprender cómo las actividades diarias 

de personas usuarias y profesionales de intervención social están organizadas y gobernadas por 

instituciones más allá del contexto local. Este enfoque permite a los/as investigadores/as explorar las 

relaciones sociales y las estructuras de poder que influyen en la práctica de intervención social (Kearney 

et al., 2019). Aunque hay muchas similitudes entre la etnografía institucional y la etnografía tradicional, 

también existen diferencias significativas, especialmente en relación con sus fundamentos teóricos 

centrado en la comprensión de las tensiones y textos institucionales (Townsend et al., 2003). Esta 

metodología es especialmente útil para educación social y trabajo social, ya que se vincula directamente 

con la sociedad y sus problemas, facilitando la intervención y la investigación en contextos sociales 

complejos (Walsh et al., 2019) En esta comunicación, se propone la etnografía institucional como un 

modelo pedagógico reflexivo para el prácticum en Educación Social y Trabajo Social, destacando su 

potencial para mejorar la formación de los estudiantes y su preparación para enfrentar las realidades 

institucionales de su futura práctica profesional (Celigueta y Solé,2014; Álvarez, 2008). 

La etnografía ha sido propuesta como una metodología muy adecuada para profesionales de la 

intervención social puesto que están preparadas/os para ser "buenos observadores", considerando la 

observación como esencial para su práctica (Alcázar y Espinosa, 2014; Floersch et al. 2013; Montaño, 

2008). Autoras como Balcom et. al. (2021) reconocen la importancia de la observación como una habilidad 

para profesionales de la atención social y sanitaria, destacando que la observación debería ser una parte 

esencial de la formación de cada profesional. Los y las profesionales de educación social y trabajo social 

a menudo observan los comportamientos verbales y no verbales de las personas cuando completan sus 

valoraciones sociales y utilizan estas observaciones para mejorar su recolección de datos general y 

diseños de intervención. 

Nuestra propuesta defiende que la etnografía institucional puede ser una herramienta valiosa en el 

prácticum de estas disciplinas, proporcionando una comprensión profunda de los contextos sociales, 

desarrollando competencias específicas en observación sistemática y pensamiento reflexivo en relación 

a intervenciones más informadas y efectivas. La aplicación de la etnografía institucional en el prácticum 

prepara al alumnado para enfrentarse a las realidades institucionales en su práctica profesional, así como 

la necesidad de integrar la teoría y la práctica. 
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OBJETIVOS 

Explorar la aplicación de la etnografía institucional en el prácticum de Educación Social y Trabajo Social. 

Analizar cómo este enfoque puede mejorar la comprensión de las dinámicas institucionales. 

Evaluar el impacto de la etnografía institucional en la formación de competencias profesionales. 

  

MÉTODO 

La etnografía institucional se basa en la observación participante, entrevistas y análisis de textos para 

explorar y describir las relaciones/tensiones sociales que gobiernan las actividades diarias de las 

personas. En el contexto del prácticum, este enfoque se puede aplicar mediante la observación de las 

interacciones entre el alumnado y las instituciones, la realización de entrevistas y el análisis de 

documentos institucionales relevantes. Por ejemplo, a través de la observación permite al alumnado ver 

lo que realmente sucede en un entorno particular, proporcionando una comprensión profunda de las 

actividades diarias de profesionales y cómo estas están influenciadas por las políticas y procedimientos 

institucionales. Por otro lado, las entrevistas permiten al estudiantado obtener información detallada sobre 

las experiencias y percepciones de profesionales y personas usuarias. En el prácticum, las entrevistas 

pueden realizarse con profesionales que tutorizan tutores y profesionales de otras disciplinas para 

comprender cómo las políticas y procedimientos institucionales afectan su práctica y su capacidad para 

proporcionar una intervención centrada en la persona. Por último, Smith (2005) exploró cómo los 

documentos institucionales median, regulan y autorizan las actividades de las personas en las sociedades 

modernas. El análisis de este tipo de textos es esencial para la etnografía institucional, ya que los textos 

(como políticas, procedimientos y documentos institucionales) median y regulan las actividades de las 

personas. En el prácticum, el análisis de textos puede incluir la revisión de manuales de políticas, guías 

de procedimientos y otros documentos relevantes para comprender cómo las instituciones organizan y 

gobiernan la práctica profesional. 

  

DISCUSIÓN 

Resultados 

La aplicación de la etnografía institucional mejora la comprensión de las estructuras institucionales y 

procesos de la intervención social. De este modo, el estudiantado puede identificar y analizar cómo las 

políticas y procedimientos institucionales afectan su práctica diaria. Esto les permite desarrollar una 

comprensión crítica de las dinámicas institucionales y los procesos de intervención social. Por otro lado, 

se desarrollan competencias genéricas al fomentar el pensamiento crítico y la reflexión sobre las prácticas 

institucionales, lo que es esencial para la formación de educadores/as sociales y trabajadores/as sociales 

competentes. Las y los estudiantes aprenden a cuestionar y analizar las políticas y procedimientos 
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institucionales, desarrollando habilidades para identificar áreas de mejora y proponer cambios. Por otro 

lado, la etnografía institucional permite la integración teoría-práctica, facilitando la conexión entre la teoría 

aprendida y la práctica en el campo al proporcionar una experiencia de aprendizaje más completa y 

significativa. El alumnado puede aplicar los conceptos teóricos en situaciones reales, lo que les permite 

desarrollar una comprensión más profunda de la práctica. 

Conclusiones 

La etnografía institucional es un modelo pedagógico reflexivo que tiene el potencial de transformar la 

formación en educación social y trabajo social. La aplicación de la etnografía institucional en el prácticum 

ofrece una perspectiva única para comprender las dinámicas institucionales y su impacto en la práctica 

profesional. Este enfoque no solo mejora la formación del alumnado, sino que también proporciona 

herramientas para enfrentar los desafíos institucionales y desarrollar estrategias de intervención más 

efectivas. La integración de la etnografía institucional en el prácticum puede contribuir significativamente 

a la preparación de futuros/as profesionales para trabajar en entornos institucionales complejos. 
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POIO250123 Información sobre las prácticas duales en los diarios digitales de las 

universidades españolas 

Jesica María Abalo Paulos1, Esther Martínez Figueira1, Olalla García Fuentes, Silvia Sierra Martínez, 

Fernando Tellado González3 

 

1 Universidade de Vigo Departamento de Didáctica, organización escolar e métodos de investigación 

3 Departamento de Psicoloxía Evolutiva e Comunicación 

INTRODUCCIÓN 

En Europa, la Formación Dual Universitaria (FDU) se ha afianzado como una modalidad que pretende 

facilitar una mayor inserción de los estudiantes en el mercado laboral, apostando por la combinación de 

experiencia práctica en empresas con estudios académicos. No obstante, en España, a diferencia de 

otros países como Alemania, Austria o Francia, su implementación es mucho más reciente (Lentzen, 

2016; Alemán-Falcón, & Calcines-Piñero, 2022). Muestra de ello, es la publicación del Real Decreto 

822/2021, de 28 de septiembre, que reguló por primera vez este tipo de formación en el sistema 

universitario español. 

Este marco legislativo fortalece la apuesta por la formación dual como un punto estratégico crucial para 

poder adaptar la formación académica y profesional del alumnado a las demandas y necesidades del 

mercado laboral, al tiempo que se debe adaptar a las dinámicas de una sociedad en constante 

transformación. Así, en su artículo 22 reconoce que “1. los títulos universitarios oficiales de Grado y de 

Máster podrán incluir la Mención Dual (...), y cuyo objetivo es la adecuada capacitación del estudiantado 

para mejorar su formación integral y mejorar su empleabilidad”. 

En consonancia, en nuestro país, según el Informe sobre la Formación Dual en España: retos para 2030 

(Homs, 2024), se observa un notable incremento en el desarrollo de programas formativos duales 

implementados por diversas universidades. Lo que a su vez ha tenido también un reflejo en los diarios y 

portales de noticias universitarios, que juegan un importante papel a la hora de difundir información 

relevante y actualizada sobre las diversas novedades relacionadas tanto con la oferta académica, los 

proyectos o con los diferentes eventos institucionales. 

  

OBJETIVOS 

En el marco de un Proyecto de investigación, titulado “Tutorización de las prácticas de programas 

formativos duales en un mundo digital: desafíos, metodologías y buenas prácticas” (PID2022-141325NB-

I00), se llevó a cabo un estudio con el objetivo de examinar cómo las universidades, tanto públicas como 

privadas, comunican y difunden sus programas de formación dual a través de los diarios digitales 

institucionales, con especial atención a la información relativa a las prácticas en empresas, entidades u 

organizaciones colaboradoras. 



XVIII Symposium Internacional sobre el practicum y las prácticas 
externas 

Página 289 de 329 

 

 

MÉTODO 

Para ello, se realizó un análisis exhaustivo de las noticias publicadas entre enero de 2021 y marzo de 

2025 en los diarios universitarios de 91 universidades españolas. El procedimiento de recopilación y 

análisis de las noticias siguió las directrices del protocolo de la Declaración PRISMA 2020 (Page et al., 

2021), desarrollándose en cuatro etapas diferenciadas: identificación, cribado, selección e inclusión. 

De las 91 universidades analizadas, se identificaron 344 noticias provenientes de 35 diarios universitarios. 

Tras su cribado y selección, se recopilaron finalmente un total de 81 noticias, de las cuales 58 hacen una 

mención específica a las prácticas en entornos profesionales y a aspectos clave como su duración, 

modalidad contractual establecida, sectores profesionales implicados o grado de colaboración entre 

universidad y empresa. 

El instrumento empelado para la recogida de datos fue una ficha de registro digital, formada por 31 

preguntas, basándonos en la propuesta de García Fuentes (2022) y adaptada al enfoque de la 

investigación. No obstante, para este estudio, únicamente abordaremos la pregunta relacionada con las 

prácticas. Posteriormente, las noticias seleccionadas fueron importadas y analizadas mediante el software 

MAXQDA. El análisis se llevó a cabo siguiendo un enfoque inductivo de codificación temática (Dey, 1993). 

  

DISCUSIÓN 

El análisis muestra que determinadas universidades presentan una mayor cobertura sobre la formación 

dual en sus publicaciones, destacando, entre ellas, la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), la 

Universidad de Deusto, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Vigo, evidenciando un 

compromiso significativo con este modelo educativo. 

En cuanto a los ámbitos académicos predominantes, los programas duales analizados se concentran 

especialmente en sectores estratégicos como la ingeniería, las energías renovables, la automoción, la 

tecnología, el turismo y el sector agroalimentario. Esta focalización revela una alineación con las 

necesidades del mercado laboral y los sectores productivos más relevantes de cada región. 

Además, diversos aspectos vinculados a las prácticas en el marco de la formación dual han sido 

destacados en los contenidos analizados:  

• Duración y estructura del período de formación en empresas: las prácticas en los programas 

duales presentan, por lo general, una duración media de seis meses, especialmente en programas 

de máster. No obstante, en los Grados esta duración puede extenderse considerablemente, 

alcanzando entre 1.000 y 1.400 horas. Además, se subraya la importancia de que la realización 

del Trabajo Fin de Máster (TFM) o Grado (TFG) debe estar totalmente integrado en el entorno 

empresarial. 
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• Tutorización y evaluación del período de prácticas: Se destaca que en la formación dual se 

establece una supervisión conjunta entre los tutores académicos y los profesionales de la 

empresa, en consonancia con lo establecido por el Real Decreto 822/2021. En conjunto, los 

resultados del estudio muestran un creciente interés y desarrollo progresivo de la formación dual 

universitaria en España, especialmente en sectores estratégicos para la economía de cada región. 

No obstante, la difusión de esta información en la prensa universitaria no solo permite visibilizar la 

existencia de este tipo de programas, sino que también permite explorar su estructura, beneficios, 

fortalezas y desafíos, así como la colaboración entre el ámbito académico y empresarial. 

• Modalidad contractual y remuneración: Nos encontramos que son muchas las universidades, 

como la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Deusto, que resaltan la 

implementación de contratos laborales que permitan al estudiantado realizar prácticas 

remuneradas en empresas punteras del sector. 

• Vínculos con el entorno empresarial: Las universidades suelen establecer convenios con 

empresas líderes en sectores clave a nivel regional. Por ejemplo, la Universidad de Vigo mantiene 

colaboraciones con Stellantis, CTAG y Ceaga en el sector de la automoción; o en Cantabria, la 

Universidad Europea del Atlántico, colabora con empresas del sector cárnico y lácteo, alianzas 

que facilitan que los estudiantes apliquen conocimientos teóricos en contextos laborales reales y 

altamente especializados. 

Las prácticas desarrolladas en entornos reales, estructuradas bajo contratos laborales en alternancia, se 

consolidan como un componente esencial de estos programas, facilitando la transición del estudiante al 

mercado laboral y promoviendo una formación integral. 

En este contexto, la transparencia y el acceso abierto a las noticias de los diarios universitarios son clave 

para atraer a estudiantes y fortalecer la relación universidad-empresa. Sin embargo, a la luz de los 

resultados, se puede señalar la necesidad de expandir esta formación a otras disciplinas académicas 

poco o nada representadas, con el fin de extender sus beneficios. 
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INTRODUCCIÓN 

La reflexión crítica sobre la práctica y la innovación en las estrategias comunicativas deben ir de la mano, 

creando un ciclo de mejora continua que beneficie a los estudiantes y fomente la calidad educativa. 

Concepto de práctica reflexiva se le debe a Donald Schön (1983). En cuanto a David Kolb, su teoría de 

aprendizaje experiencial apareció en 1984. Michael Fullan ha estado escribiendo sobre innovación 

educativa desde los años 90. En su libro The New Meaning of Educational Change (1991) destaca que 

“la innovación es un proceso complejo y colectivo, que requiere un cambio en la cultura de las instituciones 

y en las creencias de los educadores”. Esta visión sigue siendo relevante en la formación docente actual 

y se articula complementariamente a las ideas de Pierre Levy sobre la “inteligencia colaborativa”. Que en 

1997, publica su obra Cibercultura 

La tecnología transmedia, según Henry Jenkins, en su libro Convergence Culture (2006) y Narrativas 

transmedia de Carlos Scolari (2013) es una nueva forma de narrar historias a través de múltiples 

plataformas, fomenta la creatividad y la interacción. Arantxa Vizcaíno-Verdú (2020) destaca la importancia 

de integrar estas competencias en la formación docente para impulsar la creatividad y mejorar la 

enseñanza en la era digital. En el prácticum, se puede aplicar esta visión al permitir que los futuros 

docentes experimenten y creen contenidos educativos innovadores, aplicando lo aprendido en un entorno 

práctico y real. 

Para Miguel Ángel Zabalza, en su obra La formación y el desarrollo profesional del profesorado (2007): 

"El prácticum es una etapa crucial en la formación del profesorado porque es donde la teoría se encuentra 

con la práctica." Esto conecta con la idea de la importancia de integrar la tecnología y la innovación 

educativa en la formación docente.   

OBJETIVOS 

Desarrollar estrategias de comunicación oral, escrita y transmedia que potencien la docencia y la calidad 

de la enseñanza del prácticum.  

MÉTODO 

Revisión bibliográfica, análisis de casos, identificación de tendencias, síntesis de hallazgos relevantes y 

análisis de enfoques como Aprendizaje Basado en Proyectos y en Servicio.  

DISCUSIÓN  

Los resultados demuestran el éxito en el avance de las estrategias de comunicación oral, escrita y 
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transmedia, así como en los procesos del aprendizaje basado en proyectos y servicio. Estas prácticas 

han potenciado la calidad de la docencia y el rendimiento estudiantil. La incorporación de tecnología y 

colaboración ha facilitado experiencias de aprendizaje más dinámicas y eficaces. 

La profesionalización docente ha de incidir en el análisis de los enfoques didácticos más eficaces en la 

formación profesional. Además, profundizar en la evaluación de estrategias comunicativas innovadoras 

en la práctica docente. Estas acciones contribuyen a mejores prácticas y a su impacto en la mejora de la 

calidad educativa. 

Esta experiencia resalta la necesidad de continuar innovando en la educación, incorporando metodologías 

que fomenten la participación y el desarrollo de habilidades críticas para el siglo XXI. El éxito obtenido 

subraya la importancia de la adaptabilidad y la creatividad en la formación docente.   
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5 Universidad de Granada Didáctica y Organización Escolar 

INTRODUCCIÓN 

El Real Decreto 822/2021 establece que las guías docentes son documentos que detallan la planificación 

y organización de las asignaturas, incluyendo objetivos, contenidos, metodología, criterios de evaluación 

y bibliografía recomendada, permitiendo a las instituciones de educación superior adaptarlas según su 

contexto y necesidades, dentro de este marco normativo. 

En este mismo Decreto, encontramos que los programas duales, también conocidos como menciones 

duales, programas en alternancia… y otras veinticinco definiciones más que podemos encontrar en el 

trabajo de Sarceda-Gorgoso et al. (2024), son programas que combinan la formación académica en la 

universidad con la formación práctica en un entorno laboral real. Estos programas buscan integrar el 

aprendizaje teórico con la experiencia práctica, facilitando la inserción laboral de los estudiantes. Su 

importancia radica en diferentes ventajas y propósitos como: 

 a) La Integración Teórico-Práctica planificada: Combinan la formación académica con los aprendizajes 

en el entorno laboral dentro de un plan formativo organizado previamente y por escrito. 

b) Aumento de las oportunidades de Empleabilidad: Al proporcionar experiencia laboral relevante 

aumentan significativamente las oportunidades de empleo para los graduados. Donde los estudiantes 

pueden crear un portafolio de experiencias laborales acreditado que es de mucho interés para las 

empresas. 

c) Una formación más adaptada a las necesidades del mercado que asegura la calidad del programa: 

Beneficiando tanto a los estudiantes como a las empresas que disponen de una “cantera de profesionales 

formados según sus necesidades”, y garantizando mantener unos estándares de calidad de la enseñanza 

al disponer de un plan de acción formativo susceptible de evaluación y mejora. 

d) Las guías proporcionan claridad y transparencia al describir con detalle los elementos básicos, 

facilitando una comunicación entre la triada compuesta por la universidad, el centro de prácticas y los 

estudiantes. 
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Por todas estas razones, y especialmente por la última de sus ventajas, la necesidad de claridad y 

transparencia en las guías docentes, justifican un estudio que analice qué contenidos se recogen en los 

programas duales, en un momento de auge de dichos programas en su implantación y desarrollo en el 

Estado Español, y desde un marco básico de elementos que cada institución complementa y adapta 

según considere. Podría proporcionar información para disponer de un mapa de conocimiento que les 

permitan a las instituciones conocer, comparar y mejorar dichas guías. 

Esta es una de las razones por la que en el proyecto de I+D+i del Ministerio Tutorización de las prácticas 

de programas formativos duales en un mundo digital: desafíos, metodologías y buenas prácticas” 

(PID2022-141325NB-I00) aún en proceso, incluye entre sus objetivos el estudio y análisis de la 

información recogida en las webs, guías docentes de prácticas externas, TFG y TFM. Todo ello, con la 

intención de cartografiar la situación de los programas duales en España y promover su mejora. El 

presente trabajo se inscribe en este marco más amplio describiendo los instrumentos empleados para 

volcar la información en dichas guías. 

OBJETIVOS 

Descripción de los instrumentos utilizados para el análisis de los programas duales presentes en las guías 

de prácticas externas, TFG y TFM en el proyecto de investigación (PID2022-141325NB-I00).  

MÉTODO 

Primero se diseñaron tres instrumentos de recogida de información que, aunque operaron de forma 

independiente durante la recolección, estaban interconectados por un mismo código del programa y un 

código de la guía, lo que permitió su integración en un único conjunto de datos en la fase de análisis. La 

lista de ítems que a continuación se muestra recoge sólo las cuestiones relacionadas con las guías 

docentes de prácticas externas y de TFG y TFM, por ser coherentes con la argumentación planteada en 

cuanto a la importancia de las mismas. 

El instrumento resultante incluye tres dimensiones con un total de 25 ítems: 

• - Datos de identificación: denominación de la materia, url de acceso, titulación, etc. 

• - Caracterización de las prácticas: número de créditos, vinculación con otras materias, periodo de 

impartición, sector empresarial, etc. 

• - Componentes esenciales: competencias básicas, generales y específicas, resultados de 

aprendizaje, objetivos, etc. 

El instrumento se aplicó mediante un pilotaje de cinco guías docentes con características similares, y 

posteriormente validado por quince expertos. El pilotaje permitió añadir aspectos no previstos 

inicialmente, así como nuevos ítems o la reconfiguración de los existentes, dando lugar a la versión final 

del instrumento: 

1. URL de cada guía. 
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2. Tipo de guía: Prácticas externas, TFG, TFM. 

3. Código proyecto (Respuesta numérica, código interno). 

4. Código de la guía (Respuesta numérica, código interno).  

5. En el caso de prácticas externas, ¿número de guías? 

6. Nº de créditos de la guía. 

7. Periodo de impartición 

8. Denominación de la materia de prácticas externas 

9. ¿Hay vinculación expresa entre las prácticas y alguna materia teórica, seminarios teóricos…? 

10. ¿Aparecen de forma expresa prácticas o proyectos TFG-TFM en otros países: “Erasmus”? 

11. Nº de Itinerarios que se ofertan en el programa. 

12. Tipos y naturaleza de los proyectos TFG o TFM. 

13. ¿Optatividad de las prácticas externas?  

14. Sectores empresariales del centro de prácticas. 

15. Objetivos de la asignatura.  

16. Competencias Básicas y Generales. 

17. Competencias Específicas. 

18. Resultados de aprendizaje. 

19. Actividades y horas si se recogen. 

20. Contenidos 

21. Metodología docente. 

22. Criterios de evaluación. 

23. ¿Se recogen criterios diferenciados entre la evaluación del tutor académico y el profesional? 

24. ¿Hay criterios explícitos de evaluación en la presentación del TFG o TFM frente al tribunal?  

25. ¿Se recogen textos relacionados con la ética o las prácticas deshonestas? 

26. Otros datos de interés 
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DISCUSIÓN 

El instrumento se fue reconstruyendo gracias a un proceso en dos fases: inicialmente, en un grupo piloto 

abierto y flexible, y posteriormente, cerrándose de manera definitiva. Por lo que es un instrumento 

aplicable a otras realidades y contextos con la misma metodología y pasos. 

Los datos recogidos han sido interesantes por dos motivos: primero, ha permitido el análisis para la 

redacción de informes, como el de Pérez-Torregrosa, A. B. et al. (en revisión), que ofrecen un mapa 

actualizado de los programas duales existentes en el Estado Español; segundo, ha permitido dejar a la 

luz no sólo qué contenidos se recogen en las guías, sino qué información relevante está ausente, como 

se puede ver en una segunda comunicación en este mismo simposium internacional (Cebrián-de-la-Serna 

et al., 2025). Así, ambas comunicaciones unidas conforman una lista de elementos disponibles y 

deseables en las guías docentes de programas duales, ofreciendo un instrumento para el volcado de 

información de cualquier guía docente de cualquier contexto y país.  
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POIO250144 Inteligencia Artificial e inclusión social en las prácticas profesionales de 

Educación Superior 

María del Mar Villanueva Martín 

 

Facultad de Ciencias de la Educación Didáctica de las lenguas, las artes y el deporte 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo explora la intersección entre Inteligencia Artificial e inclusión social en la Educación Superior, 

destacando su papel en las prácticas profesionales y éticas. Autores como David Kellogg, Andreas 

Schleicher y Henry Jenkins proporcionan un marco de referencia para analizar cómo la IA y la tecnología 

transmedia transforman las prácticas educativas, respetando principios éticos. La integración de la IA en 

la Educación Superior está redefiniendo las prácticas profesionales, permite diseñar prácticas 

profesionales 

Donald Schön ha contribuido con el concepto de prácticum reflexivo, enfatizando la importancia de que 

los profesionales reflexionen sobre su práctica para mejorarla. Esta idea implica integrar la inteligencia 

artificial y la inclusión en la educación, y ofrece la oportunidad de enriquecer las prácticas educativas y 

profesionales. Así, podemos construir una educación más inclusiva y equitativa, donde la tecnología sirva 

como puente para la participación y la democratización del conocimiento. 

La IA puede analizar datos y preferencias de la audiencia para personalizar el contenido, automatizar la 

distribución en diversas plataformas y medir el impacto en tiempo real. Esto hace que la estrategia de 

comunicación sea más eficaz y adaptada al público. 

La implementación de talleres sobre IA aplicada a la comunicación transmedia, debates sobre casos 

reales y proyectos donde los estudiantes diseñen y apliquen estrategias usando IA.  Forma al alumnado 

dándoles una valiosa experiencia práctica y visión profunda y detallada en la educación superior.  

OBJETIVOS 

Aumentar la comunicación estudiantil en las aulas de universitarias. Mejorar la comunicación entre 

estudiantes y profesores. Fomentar el sentido de comunidad y facilitar el acceso a recursos académicos. 

Mejorar la expresión oral, escrita y multimodal, fomentar la creatividad en la comunicación transmedial y 

desarrollar habilidades para adaptarse a diferentes plataformas. Mejorar en el currículum las habilidades 

sociales y emocionales.  

MÉTODO 

Metodología general: Se emplea la investigación-acción, como herramienta metodológica heurística 

(Colmenares & Piñero, 2008) en la que los estudiantes combinan teoría y práctica para mejorar la inclusión 

social mediante el uso de inteligencia artificial en la educación superior. Metodología orientada al 

establecimiento de una relación dialógica entre teoría y práctica Pérez-Van-Leenden (2019). 
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Procesos: Primero, se investigan y seleccionan herramientas de inteligencia artificial adecuadas para la 

inclusión social. Luego, se integran en actividades prácticas mediante proyectos que vinculan aprendizaje 

y servicio. Finalmente, se evalúa su impacto en la comunicación y creatividad de los estudiantes. 

Soledispa Zurita et al. (2024) 

Enfoque didáctico: Se utiliza el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), promoviendo un modelo activo 

en el que la investigación y la aplicación práctica trabajan en conjunto para fortalecer la inclusión social 

(Zambrano et al., 2025). 

Metodología en prácticas profesionales: El uso de inteligencia artificial en prácticas profesionales se 

fundamenta en un enfoque basado en competencias. García et al. (2023) y Martínez y Torres (2022). 

DISCUSIÓN  

Los resultados indican que el uso de la inteligencia artificial en la educación mejora la inclusión social y la 

participación estudiantil. Las conclusiones destacan la necesidad de integrar estas tecnologías con un 

enfoque humanista para potenciar el aprendizaje y la inclusión. Un enfoque humanista significa poner en 

primer lugar a la ética, el bienestar y el desarrollo integral de las personas. Educación crítica y conciencia 

crítica siguiendo a Freire (1970) y la necesidad de la inclusión de las humanidades para la democracia y 

la justicia social (Nussbaum, 2010). 

En suma, las prácticas profesionales en educación están integrando la tecnología transmedia, los 

resultados en términos de inclusión social e innovación, y concluir con las implicaciones para futuros 

enfoques educativos.  
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POIO250137 La incidencia del Grado en la materia de Practicum: perspectiva del 

alumnado 

Almudena Alonso Ferreiro, María Ainoa Zabalza Cerdeiriña 

 

Universidade de Vigo Didáctica, Organización Escolar e Métodos de Investigación en Educación 

INTRODUCCIÓN 

La formación inicial del profesorado es una etapa fundamental en relación a la calidad de los procesos 

educativos de las futuras maestras (Raposo-Rivas y Zabalza-Cerdeiriña, 2024). Dentro de este período 

formativo, el Practicum recibe una atención especial al ser un momento privilegiado para la puesta en 

práctica de los aspectos y competencias trabajadas a lo largo del grado, así como una oportunidad 

experiencial única para que las futuras docentes vivencien los procesos educativos y la vida de centro 

(Zabalza, 2016). En las facultades de Educación de la Universidad de Vigo el practicum tiene una carga 

de 48 créditos y está situado en el último año del grado, permitiendo una inmersión de 6 meses del 

alumnado en el centro escolar asignado.    

Numerosas investigaciones han constatado el importante impacto que el practicum tiene para el 

alumnado, fundamentalmente desde los puntos de vista emocionales (Gairín-Sallán et al., 2019) y en la 

adquisición de competencias (Tejada y Navío, 2019).   

OBJETIVOS 

Ahondando en este interés, este trabajo busca identificar y analizar el valor que el alumnado de Educación 

Infantil otorga a la formación recibida a lo largo del grado para afrontar el Practicum. Nos planteamos las 

siguientes preguntas de investigación:  

¿Qué fortalezas encuentra el alumnado del Grado de Educación Infantil en su formación inicial?  

¿Qué debilidades encuentra el alumnado del Grado de Educación Infantil en su formación inicial?  

¿Cuál consideran que es el grado de aplicación de los aprendizajes realizados a lo largo de la carrera?  

¿Qué papel otorgan a las prácticas en su formación?   

MÉTODO 

Se propone un estudio cualitativo, basado en análisis de contenido, a través de la revisión de las memorias 

de Practicum de 17 alumnas del Grado de Educación Infantil que realizaron el Practicum en el curso 2024-

2025.  

El análisis de contenido es una técnica de interpretación de textos que nos abre las puertas a comprender 

diversos aspectos y fenómenos sociales (Abela, 2002). Se realiza un muestreo intencional, seleccionando 

18 alumnas y alumnos del Grado de EI a los que se tiene mayor acceso. Se selecciona las memorias de 

Practicum de este alumnado, rescatando el epígrafe dedicado a la reflexión sobre el periodo de prácticas. 
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Estas reflexiones se convierten en archivos independientes y se les da la nomenclatura “MemoriaX”(x 

equivale a un número correlativo del 1 al 17). Estos documentos se cargan como documentos primarios 

en el software de análisis cualitativo ATLAS.ti 25.   

El empleo de CAQDAS facilita la recuperación del contenido (de los datos codificados). Además, facilita 

el manejo mecánico de los datos, favorece el proceso de análisis y su interpretación, así como la 

generación de teoría que emerge de dicho análisis (Abela, 2002).  

El proceso de codificación se realiza de manera inductiva-deductiva, lo que supone sumergirse en los 

documentos de forma que emerjan temas relevantes atendiendo al objetivo de estudio. Esto significa que 

las categorías de análisis (códigos) fueron identificadas a través de la lectura de pasajes de interés que 

ayudan a dar respuesta a las preguntas de investigación. La unidad de registro contemplada fue la 

oración, considerando relevante que los fragmentos codificados tuvieran sentido en sí mismos.  

Se identificaron 7 categorías de análisis, con diferente grado de presencia: debilidad grado, aplicación de 

conocimientos, importancia práctica, estructura practicum, propuesta grado, fortalezas grado y referente 

pedagógico.  

DISCUSIÓN 

El análisis realizado revela la existencia de una categoría central, definida por su densidad (relaciones 

con códigos = 4) y su fundamentación (frecuencia de citas = 24): Aplicación de conocimientos.  

Una parte del alumnado refiere que el practicum se establece como una oportunidad para alicar los 

conocimientos adquiridos en el grado y relacionar teoría y práctica (Memorias 1, 3, 10, 11, 14 y 17). En 

concreto apuntan: “es fundamental recalcar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, que me 

han servido a la hora de desarrollar diferentes dinámicas de aula (M_14). Una alumna apunta el impacto 

de estos aprendizajes en la propuesta didáctica que realizan: “un aspecto fundamental fue el proyecto 

realizado, ya que pude poner en práctica todo lo aprendido en la universidad, diseñando y programando 

actividades además de responder a situaciones imprevistas que surgieron (...). Me permitió aplicar la 

teoría y ser consciente de las dificultades que pueden aparecer durante el proceso educativo” (M_10).   

Mientras que otra parte apunta la dificultad de aplicar en esta etapa lo trabajado en el Grado (Memorias 

2, 4, 6 y 9). A este respecto señalan los tiempos y cargas de las materias como obstáculos principales. 

“La cantidad de información y la velocidad a la que se nos suministra dificulta su asimilación y aplicación 

en la práctica docente” (M_4).  

Esta dificultad de aplicar los conocimientos, unida a la falta de otros conocimientos para afrontar el 

Practicum, marcan las debilidades principales que el alumnado destaca del Grado. “Falta mais posta en 

práctica xa que os coñecementos cos que nos enfrontamos ás prácticas son algo insuficientes” (M_9). 

También insisten en el marcado carácter teórico de las materias, alejadas de la realidad de las aulas y de 

su futura práctica profesional. También se apunta a la falta de competencias y materias “faltan ao longo 

do grao, materias troncais na nosa formación como a resolución de conflictos nun aula, a aproximación á 
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lecto-escritura, aproximación ás familias...” (M_2). También apuntan la importancia de abordar el cómo 

enseñar, la didáctica, y no centrarse en los contenidos disciplinares.  

Entre las fortalezas de la formación universitaria destacan la importancia de los conocimientos adquiridos, 

principalmente conceptuales y teóricos, para comprender la realidad a la que se enfrentan en el Practicum 

(M_14).  

El alumnado propone reestructurar tano el Plan de Estudios en su conjunto como la propia materia de 

Practicum de la que unos opinan debiera ser más amplia y abarcar el curso completo (M_12 y 13) y otras 

apuntan al interés de dividirlo en dos o más cursos (M_2,6,8 y 15).  

Cabe señalar que en una de las memorias no se explicita ninguna referencia al Grado, lo que evidencia 

la desconexión, para este alumno, entre  carreras y Practicum. Esta ausencia revela una cuestión clave, 

mostrando la importancia, en el análisis cualitativo, de lo que no se dice.  

La voz del alumnado apunta la necesidad de reconsiderar la estructura y organización de la materia de 

Practicum, favoreciendo la conexión entre teoría y práctica, así como la necesidad de contar con 

contenidos específicos referidos a la resolución de conflictos y las relaciones con las familias, cuestiones 

que es relevante considerar ante la actual revisión de los planes de estudio del Grado de Educación 

Infantil.   

REFERENCIAS 

Abela, J.A. (2002). Las técnicas de análisis de contenido: una revisión actualizada. Fundación Centro 

Estudios Andaluces  

ATLAS.ti Scientific Software Development GmbH. (2025). ATLAS.ti Mac (versión 25.0.1) [Software de 

análisis de datos cualitativos].   

Gairín Sallán, J.; Díaz-Vicario, A.; del Arco Bravo, I. y Flores Alarcia, Ó. (2019). Efecto e impacto de las 

prácticas curriculares de los grados de educación infantil y primaria: la perspectiva de estudiantes, tutores 

y coordinadores. Educación XX1. 

Tejada-Fernández, J., & Navío-Gámez, A. (2019). Valoración de la Adquisición de Competencias 

Profesionales en el Prácticum a través del Contrato de Aprendizaje por parte de los Alumnos: Caso del 

Grado de Pedagogía. Revista Iberoamericana De Evaluación Educativa, 12(2). 

Raposo-Rivas, M. y Zabalza-Cerdeiriña, M.A. (2024). Prácticum y prácticas externas al encuentro de los 

objetivos de desarrollo sostenible. Narcea 

Zabalza, M. (2016). El practicum y las prácticas externas en la formación universtaria. Revista 

Practicum 1(1). 

  



XVIII Symposium Internacional sobre el practicum y las prácticas 
externas 

Página 305 de 329 

 

 

POIO250133 La respuesta de la IA y la respuesta del alumnado para el Prácticum: una 

comparación sobre los criterios de selección y finalidad 

Guillén Lamas Valcarce 

 

Universidade de Vigo Estudiante de doctorado 

INTRODUCCIÓN 

El ser humano es considerado, desde que tenemos memoria o registros de nuestra existencia, un ser 

social, ya que como ser animal, su naturaleza tiende a buscar la asociación con otros individuos, llevado, 

a diferencia de otras especies a un nivel superior. Esta evolución se la debemos tanto a nuestra capacidad 

de comunicación, como la cultura que compartimos, ese conjunto de ideas, valores, actitudes, formas de 

vida, conocimientos y lenguaje con estabilidad, pero susceptible a cambios en el tiempo (Giner, 2010). 

 Un elemento transversal y presente durante toda nuestra historia es la tecnología, el tratamiento de 

instrumentos y procedimientos técnicos de un determinado sector (Real Academia Español, 1 de abril de 

2025). La evolución de la sociedad está ligada a los avances tecnológicos que vivimos a lo largo de 

nuestra historia, como las dos revoluciones industriales y, posteriormente, Internet, que, desde su llegada, 

hace 50 años, parece que se han acelerado cada día más. El último y cada vez más “protagonista” en 

nuestro día, tanto en el ámbito científico como educativo (entre otros sectores), es la Inteligencia Artificial 

(IA). 

La tecnología ha ido evolucionando, inventada por las propias personas, para optimizar el esfuerzo que 

dedican a realizar un determinado trabajo, dotando a estas de determinadas capacidades. Pero esta 

búsqueda de la comodidad, ha producido la creación de esta herramienta digital que sustituye (o ese es 

su propósito) nuestra capacidad de pensar. Así lo recoge el Ministerio de Educación, Formación 

Profesional y Deportes (2024, p. 2) definiéndola como “el desarrollo de sistemas informáticos que pueden 

realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje automático, la 

percepción del entorno, el razonamiento y la toma de decisiones” y cuyo objetivo es imitar nuestra 

capacidad mental para “resolver problemas, adaptarse a nuevas situaciones y mejorar con la experiencia”. 

  

OBJETIVOS 

• - Conocer los criterios de selección que el alumnado considera relevante para la selección de 

empresas para el Prácticum. 

• - Saber cuál es la finalidad que valoran del Prácticum. 

• - Comparar la opinión del alumnado con la respuesta dada por la Inteligencia Artificial. 

MÉTODO 

La metodología a utilizar es de carácter cuantitativo, utilizando la recolección de datos y tratando con 
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porcentajes la agrupación de respuestas mayoritarias, minoritarias y casos concretos que consideramos 

significativos para nuestros objetivos de investigación. 

 La muestra, que todavía se está ampliando, está compuesta por 13 personas de las cuáles el 85 % se 

identifica con el género femenino y el 15 % restante con el masculino; sus edades comprenden entre los 

18 y 23 años, a excepción de dos personas de 32 y 37 años, cursando más de la mitad el grado de Trabajo 

Social, con un 23 % de alumnado del grado de Educación Primaria y un 15% el grado de Relaciones 

Internacionales. El 62% de la muestra cursa el 1º año, seguido de un 23% que esta en tercero y dos 

personas las cuáles cursan en segundo y cuarto año. Todas las personas participantes quieren realizar 

sus prácticas universitarias y solo el 15 % ha cursado algunas prácticas con anterioridad. 

 La técnica de recolección de datos es el cuestionario, instrumento característico de este tipo de 

metodología, formado por una serie de preguntas, divididas en bloques para su mejor entendimiento y 

que tienen la finalidad de responder a nuestros objetivos. La estructura del instrumento se compone de 

18 preguntas, divididas en las siguientes secciones: perfil de la persona participante, criterios de selección 

de organizaciones y finalidad del prácticum (sección abierta), criterios de selección de organizaciones, y 

finalmente, finalidad del prácticum (ambas secciones con preguntas cerradas) (Hernández et al. 2014). 

 La novedad, es que el diseño del cuestionario está basado en la IA, concretamente ChatGPT, al cual le 

hemos mandado dos órdenes o prompts. La primera, “Funciona como un gestor de prácticas universitarias 

y aplica los criterios que consideras mejores para seleccionar empresas que favorezcan la inserción 

laboral en grados de Ciencias Sociales”. Donde nos devuelve los criterios que, según su criterio, deben 

seguir la gestión universitaria para valorar la colaboración con una empresa u organización para formar 

parte de la oferta educativa de las prácticas. La segunda, le preguntas sobre “¿Cuál es la finalidad de 

unas prácticas educativas en el ámbito universitario?”, contestándonos nueve razones a tener en cuenta 

para la valoración de las mismas. 

Indicar que la utilización de la herramienta IA está justificada por dos razones principales: la incursión y 

peso que tiene esta cada día más en el ámbito educativo, tanto por el uso que hace el alumnado, como 

el uso y análisis de su papel en la docencia por parte del profesorado. Asimismo, para intentar conseguir 

nuestro tercer objetivo y comparar las respuestas del alumnado con lo que la IA nos responde a las 

indicaciones dadas. El planteamiento para conseguir este objetivo es consultar primero que criterios 

tendría en cuenta el alumnado para seleccionar empresas y/u organizaciones para su oferta de prácticas, 

así como la finalidad, y buscar coincidencias con la respuesta que nos da la IA. 

  

DISCUSIÓN 

Como resultados preliminares, y a la espera de la ampliación de la muestra, con resepcto al primer 

objetivo, sobre los criterios de selección de alumnado para las empresas del Prácticum, el alumnado 

valora que las empresas tengan buenas referencias y formen al alumnado profesionalmente para el 
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mercado laboral, así como la posibilidad de conseguir empleo y tener unas buenas condiciones durante 

las mismas. Como segundo objetivo, para saber cuál es la finalidad que valoran de sus prácticas 

formativas, hay un mayor consenso, siendo las principales respuestas la posibilidad de mostrar lo 

aprendido durante el grado y preparar al alumnado para el mercado laboral. 

Una vez cerrada la sección abierta, se le proporciona al alumnado opciones cerradas con opciones de 

respuesta, formulándole las mismas preguntas. Dentro de los criterios de selección aportados por la IA, 

el alumnado considera, con un 31%, que las condiciones de las prácticas es lo más relevante para 

seleccionar una organización como centro de formación, seguida de la relevancia para la formación 

académica, con un 23%. En cuanto a la finalidad del prácticum, es la aplicación práctica de los 

conocimientos adquiridos, con un 38,5%, lo que más valoran, junto con el desarrollo de las habilidades 

profesionales, con un 31%. 

Tratando nuestro último objetivo, para comparar la opinión del alumnado con la respuesta dada por la IA, 

vemos que coinciden, ya que responden lo mismo libremente, así como en la selección que hacen 

posterior dentro de las opciones dadas. Comentar aquí que, todo el alumnado participante ha utilizado 

alguna vez la Inteligencia Artificial, aunque no para cubrir este cuestionario, pero sí que, el 46% afirma 

que consultaría esta herramienta para desempeñar determinadas funciones durante sus prácticas. 

Concluyendo que, aunque la consideran una herramienta útil para informarse, las expectativas de las 

prácticas universitarias es algo que tienen claro desde su propio conocimiento y no necesitan consultarlo 

en la IA. 
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POIO250117 Recursos Didácticos Sostenibles: Un Enfoque Transformador en la 

Pedagogía de Futuros Educadores 

Dania Josefina Suriel-Castillo 

 

INTRODUCCIÓN 

La educación ambiental es clave para fomentar la sensibilización y la toma de decisiones sostenibles en 

la formación del profesorado (Ardoin et al., 2020). Su importancia se refleja en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la ONU, en especial el ODS 4 (Educación de Calidad) y el ODS 12 (Producción y 

Consumo Responsables), que enfatizan la necesidad de formar ciudadanos capaces de enfrentar los 

desafíos ambientales (UNESCO, 2017). Sin embargo, su implementación varía según las regiones y 

sectores, afectando su impacto en el desarrollo sostenible. Prihantini et al. (2025) resaltan el valor del uso 

de materiales reciclados para impulsar prácticas pedagógicas sostenibles. 

A pesar de sus beneficios, la educación ambiental en la formación docente presenta desafíos, incluyendo 

la falta de competencias ambientales y la integración desigual en los programas educativos (Álvarez-

García et al., 2015; Rodríguez, 2016). Además, algunos enfoques no garantizan el desarrollo del 

pensamiento crítico ni la participación (Eliyawati et al., 2023; Varela-Losada, 2016). Las actitudes 

conformistas entre los docentes en formación también representan un obstáculo para una educación 

ambiental transformadora (Pérez-Rodríguez et al., 2017). Asimismo, la escasez de apoyo institucional y 

recursos limita el desarrollo de actividades prácticas (Corpuz et al., 2022). Esta investigación analiza el 

impacto del diseño de materiales reciclados en la formación de docentes críticos, evaluando su influencia 

en la identidad profesional, la innovación y la reflexión pedagógica. Se busca determinar cómo la 

educación ambiental y el uso de recursos reciclados pueden formar una nueva generación de educadores 

comprometidos con la sostenibilidad, contrastando estrategias docentes con evidencia científica.  

OBJETIVOS 

Determinar cómo la educación ambiental y el uso de recursos reciclados pueden formar una nueva 

generación de educadores comprometidos con la sostenibilidad, contrastando estrategias docentes con 

evidencia científica. 

Especificos: 

1. Comprender su impacto en los aprendizajes de los docentes en formación a la integración de la 

sostenibilidad mediante la elaboración y uso de recursos didácticos sostenibles. 

 2 Analizar cómo, a partir de las estrategias propuestas por los participantes, el uso de materiales 

reciclados influye en la adopción de enfoques educativos sostenibles. 
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MÉTODO 

Esta investigación adoptó un enfoque cualitativo fenomenológico, participaron 34 estudiantes de 

educación de distintas licenciaturas, inscritos en el curso de Recursos para el Aprendizaje (septiembre-

diciembre 2024) en un recinto del ISFODOSU (República Dominicana), en el marco del lanzamiento del 

proyecto institucional “Campus Verde”. Se empleó una encuesta cualitativa con preguntas abiertas para 

recabar las reflexiones de los participantes sobre el uso de materiales reciclados como recursos 

didácticos. La metodología cualitativa facilitó la captura de experiencias y percepciones complejas de los 

informantes. La recolección de datos se realizó al finalizar el curso, garantizando la representatividad y 

confidencialidad mediante consentimiento informado. El análisis de datos se llevó a cabo con Atlas.Ti 25, 

utilizando codificación inicial con IA para identificar conceptos clave. Luego, se realiza un análisis de 

contenido para exploran significados explícitos e implícitos.   

DISCUSIÓN 

Los hallazgos de esta investigación subrayan un aumento significativo en la conciencia ambiental de los 

docentes en formación, atribuible al uso de materiales reciclados y metodologías activas. 

Específicamente, el aprendizaje basado en proyectos (ABP) y la gamificación se han revelado como 

estrategias efectivas para motivar a los estudiantes y fortalecer su compromiso con la sostenibilidad (Liu 

y Hsu, 2022). Al integrar materiales reciclados, se fomenta no solo la creatividad docente, sino también la 

alineación de las prácticas educativas con los principios del desarrollo sostenible (Prihantini, 2025; Bayas 

y Guaranda, 2017; Vásquez, 2017). De este modo, se establece una conexión sólida entre nuestros 

hallazgos y estudios previos, evidenciando que el enfoque en recursos sostenibles y metodologías 

interactivas puede transformar la formación docente. 

La evidencian científicas, apuntan a que el reciclaje se integra como un mecanismo para fortalecer la 

educación ambiental en disciplinas como el arte y el diseño (Metin et al., 2024), fomentando el 

pensamiento crítico y la colaboración en la solución de conflictos socioambientales (Eliyawati et al., 2023; 

Varela-Losada, 2016). Si bien la gamificación ha sido efectiva, autores como Teixes (2015), sugieren 

combinarla con metodologías tradicionales para garantizar cambios de comportamiento duraderos. 

La educación ambiental integrada en la formación docente impulsa metodologías innovadoras, fortalece 

el pensamiento crítico y fomenta la colaboración para la sostenibilidad. La utilización de materiales 

reciclados y enfoques interdisciplinarios contribuye a transformar la enseñanza, preparando a los 

educadores para afrontar desafíos ambientales desde una perspectiva contextualizada. Además, es 

esencial repensar la educación ambiental con una visión crítica y orientada a la acción sostenible, 

promoviendo el cambio estructural ante la emergencia climática. En este sentido, el desarrollo de prácticas 

orientadas al uso y creación de recursos didácticos sostenibles, contribuyen en la alfabetización científica 

y sirven de puente para incentivar prácticas de aulas orientadas a la resolución de conflictos 

socioambientales, para la construcción de sociedades sostenibles. 
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POIO250132 Relación entre las calificaciones obtenidas en la asignatura teórica 

“Fundamentos de Enfermería” y las prácticas clínicas en los alumnos de primer curso 

del Grado de Enfermería 

Paloma Fuente González1, Jose Antonio Cernuda Martínez2, Sofía Osorio3, Andrea Rodríguez Alonso4 

 

1 Facultad de Enfermería de Gijón Coordinadora de Prácticas Clínicas 

2 Facultad de Enfermería de Gijón Profesor 

3 Profesora 

4 Facultad de Enfermería de Gijón Profesora 

INTRODUCCIÓN 

Desde la integración del sistema universitario español en el Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES), la enseñanza universitaria ha experimentado una profunda transformación. El enfoque 

tradicional, centrado principalmente en la transmisión de conocimientos, ha evolucionado hacia un modelo 

que prioriza el desarrollo de competencias profesionales, actitudes y habilidades. Este cambio exige que 

el estudiante adopte un papel activo durante todo el proceso formativo, adaptándose a las nuevas 

necesidades educativas establecidas por el EEES. En este contexto, la evaluación universitaria ha 

adquirido una importancia central, pasando de ser un simple instrumento de calificación final a convertirse 

en un elemento clave del proceso de aprendizaje. La evaluación ahora influye directamente en el 

comportamiento de los estudiantes y permite medir de manera continua su progreso y logros a lo largo 

del curso. Se distinguen dos grandes tipos de evaluación: la teórica, que suele consistir en pruebas 

escritas para valorar conocimientos, y la práctica, que evalúa la aplicación de procedimientos y 

habilidades en contextos reales. Las actividades prácticas son esenciales porque permiten integrar y 

aplicar los conocimientos adquiridos, resolviendo problemas en situaciones auténticas. 

En el Grado de Enfermería, la práctica clínica es fundamental. Permite a los estudiantes trasladar la teoría 

aprendida en el aula a situaciones de la vida real, aspecto crucial en una profesión orientada al cuidado 

de la salud. El ejercicio profesional de la enfermería requiere combinar conocimientos teóricos y prácticos, 

desarrollando un juicio profesional basado en el pensamiento crítico y reflexivo para tomar decisiones 

adecuadas en el cuidado de los pacientes. Por ello, la evaluación de asignaturas teóricas y prácticas 

representa dos dimensiones complementarias del desempeño académico y profesional del estudiante de 

enfermería. 

La estructura de la formación en Enfermería refleja esta integración. La asignatura teórica “Fundamentos 

de Enfermería”, impartida en el primer semestre, proporciona las bases para comprender la evolución del 

cuidado y la profesión, así como para adquirir las competencias necesarias para cubrir las necesidades 

básicas de las personas. Posteriormente, las prácticas clínicas del Prácticum I, en el segundo semestre, 

constituyen el primer contacto del estudiante con el entorno hospitalario, permitiéndole adquirir 

competencias de forma progresiva y adaptada a su nivel de formación. 
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Diversos estudios han encontrado una correlación positiva entre las calificaciones en las asignaturas 

teóricas y las prácticas clínicas en la formación en enfermería. Esto sugiere que un buen desempeño 

teórico suele ir acompañado de competencia en la práctica clínica, lo que refuerza la importancia de una 

formación integral que combine ambos aspectos. 

El EEES ha promovido medidas como la adopción de un sistema de titulaciones estructurado en tres 

ciclos (grado, máster y doctorado), la implantación del sistema de créditos European Credit Transfer and 

Accumulation System (ECTS) para facilitar la movilidad y la comparabilidad de estudios, y la introducción 

del Suplemento Europeo al Título, que aporta transparencia y facilita el reconocimiento académico y 

profesional en toda Europa. Además, se han implementado mecanismos de aseguramiento de la calidad, 

como los programas de evaluación, acreditación y certificación desarrollados por la ANECA, que 

garantizan la mejora continua y la adecuación de la formación universitaria a los estándares europeos. 

OBJETIVOS 

Analizar la relación entre las calificaciones obtenidas en la asignatura teórica “Fundamentos de 

Enfermería” y la asignatura de prácticas clínicas “Prácticum I”. 

  

MÉTODO 

Se realizó un estudio descriptivo transversal, en el que se recopilaron las calificaciones finales de los 

estudiantes en las asignaturas “Fundamentos de Enfermería” y “Prácticum I” correspondientes a los 

cursos académicos 2023/24 y 2024/25. Ambas asignaturas forman parte del primer curso del Grado de 

Enfermería y se imparten en semestres distintos: “Fundamentos de Enfermería” en el primer semestre y 

“Prácticum I” en el segundo. Como criterios de inclusión, se seleccionaron estudiantes matriculados por 

primera vez en ambas asignaturas y que cursaron “Fundamentos de Enfermería” en el primer semestre y 

“Prácticum I” en el segundo. 

Para el análisis estadístico, se calcularon medidas de tendencia central (media) y de dispersión 

(desviación estándar) de las calificaciones finales obtenidas en ambas asignaturas. Se empleó la prueba 

de Kolmogorov-Smirnov para comprobar la normalidad de las medias de las calificaciones y la prueba t 

de medias para comparar las medias de ambas asignaturas en cada uno de los dos cursos académicos. 

Además, se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson para analizar la relación entre las calificaciones 

obtenidas en ambas asignaturas. Se estableció un nivel de significación estadística de p<0,05 para todas 

las pruebas.  

DISCUSIÓN 

En el curso académico 2023/24, la calificación media en “Fundamentos de Enfermería” fue de 7,22 puntos 

sobre 10 (desviación estándar = 1,19), mientras que en el curso 2024/25 la media fue de 6,10 puntos 

sobre 10 (desviación estándar = 1,46). La diferencia entre ambas medias resultó estadísticamente 
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significativa (t=4,48; p<0,000). Respecto a la asignatura “Prácticum I”, la calificación media en el curso 

2023/24 fue de 8,79 puntos sobre 10, y en el curso 2024/25 fue de 9,21 puntos sobre 10. Sin embargo, 

esta diferencia no alcanzó significación estadística (t= -1,07; p=0,288). El análisis de correlación mostró 

que en el curso 2023/24 existió una correlación positiva y estadísticamente significativa entre las 

calificaciones medias de ambas asignaturas (r=0,278; IC95%= 0,028 a 0,495; p=0,031). En cambio, en el 

curso 2024/25 no se observó correlación entre las calificaciones de ambas asignaturas (r= -0,001; IC95%= 

-0,272 a 0,269; p=0,992). 

Los resultados de este estudio muestran que no existe una clara relación entre los resultados obtenidos 

en las evaluaciones teóricas de la asignatura Fundamentos de Enfermería y las evaluaciones del 

Prácticum I en la muestra evaluada. Ya que, aunque la relación fue estadísticamente significativa en el 

curso 2023/24, no se mantuvo dicha correlación entre las calificaciones del curso 2024/25. Siendo las 

prácticas clínicas las que obtienen resultados más satisfactorios en todos los casos. Esto sugiere que 

obtener mejores calificaciones en las asignaturas teóricas no predice el resultado de las evaluaciones 

prácticas. Lo cual puede ser debido a la influencia de otros factores como la motivación, la actitud, las 

habilidades interpersonales y la capacidad de adaptación a las distintas situaciones. 
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POIO250101 Rol del docente en la implementación de metodologías activas para el 

desarrollo de competencias en estudiantes de educación primaria RD. 

 

Ceferina Cabrera Felix 

 

Isfodosu Práctica Docente 

INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de competencias en los estudiantes es un desafío central en la educación contemporánea, 

donde el rol del docente se vuelve fundamental para facilitar aprendizajes significativos. Sin embargo, en 

muchos contextos educativos persiste un enfoque tradicional centrado en la transmisión de contenidos, 

limitando el desarrollo de habilidades críticas y prácticas. Este problema justifica la necesidad de 

investigar cómo las metodologías activas, que promueven la participación y el aprendizaje autónomo, 

transforman el papel del docente y potencian el desarrollo de competencias. El objetivo de esta 

investigación es analizar el rol del docente en la implementación de metodologías activas para el 

desarrollo de competencias en estudiantes. Metodología, se empleó un enfoque cualitativo con diseño 

descriptivo, realizando observaciones en aulas y entrevistas semiestructuradas a docentes de educación 

secundaria que aplican metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje 

colaborativo. El análisis de contenido permitió identificar las estrategias docentes y su impacto en el 

desarrollo de competencias. Resultados, Los docentes adoptan un rol facilitador y mediador, promoviendo 

la autonomía, el pensamiento crítico y la colaboración entre estudiantes. Se evidenció que la planificación 

flexible, el uso de recursos variados y la evaluación formativa son claves para el éxito de estas 

metodologías. Además, los estudiantes mostraron mayor motivación y desarrollo de competencias 

comunicativas, sociales y cognitivas. Conclusiones: El rol activo y reflexivo del docente es esencial para 

el desarrollo efectivo de competencias mediante metodologías activas. La formación docente debe 

orientarse a fortalecer estas habilidades para transformar prácticas educativas y responder a las 

demandas actuales del aprendizaje significativo. 

Palabras claves:  Metodologías activas, Rol docente, Competencias, Aprendizaje significativo         

Educación Primaria  

OBJETIVOS 

El objetivo de esta investigación es analizar el rol del docente en la implementación de metodologías 

activas para el desarrollo de competencias en estudiantes de educación primaria   

MÉTODO 

La presente investigación se desarrolló mediante un enfoque cualitativo y un diseño descriptivo, con el 

propósito de analizar el rol del docente en el desarrollo de competencias a través de metodologías activas. 
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Como estrategia principal se utilizó la observación participante en aulas de educación secundaria donde 

los docentes aplican metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje 

colaborativo. se aplicaron entrevistas semiestructuradas a un grupo de docentes seleccionados mediante 

muestreo intencional. Las entrevistas se grabaron y transcribieron para un análisis detallado. Además, se 

realizó un análisis documental de fuentes académicas y normativas relacionadas con metodologías 

activas y desarrollo de competencias, que sirvió para fundamentar teóricamente la investigación y 

contrastar los hallazgos empíricos.Los instrumentos utilizados fueron: una guía de observación 

estructurada para registrar comportamientos y estrategias docentes. El análisis de los datos se llevó a 

cabo mediante categorización temática, identificando patrones y relaciones entre el rol docente, las 

metodologías activas y el desarrollo de competencias.  

DISCUSIÓN 

La presentación y discusión de los resultados se organizan en función de las categorías emergentes que 

permiten responder al objetivo de analizar el rol del docente en la implementación de metodologías activas 

para el desarrollo de competencias. 

Categoría 1: Rol del Docente como Facilitador y Mediador:Los datos obtenidos muestran que los 

docentes asumen un rol activo como facilitadores del aprendizaje, promoviendo la autonomía y el 

pensamiento crítico en los estudiantes. Esto coincide con lo señalado en la literatura, donde se destaca 

que el docente debe guiar y mediar el proceso de aprendizaje, dejando atrás el enfoque tradicional 

centrado en la transmisión de contenidos (Anchundia, 2023; Lima & Pereira, 2023). Las entrevistas 

revelaron que los docentes diseñan ambientes participativos que motivan a los estudiantes a involucrarse 

activamente en su aprendizaje. 

Categoría 2: Estrategias y Técnicas de Metodologías Activas Implementadas 

Se identificaron diversas metodologías activas aplicadas en las aulas, principalmente el Aprendizaje 

Basado en Proyectos (ABP), el Aprendizaje Colaborativo y la resolución de problemas contextualizados. 

Estas estrategias permiten que los estudiantes integren conocimientos teóricos con experiencias 

prácticas, desarrollando competencias cognitivas, sociales y comunicativas (UNIR, 2025; Correa et al., 

2024). La observación en aula evidenció que estas técnicas fomentan la interacción y el trabajo en equipo, 

fortaleciendo habilidades transversales. 

Categoría 3: Impacto en el Desarrollo de Competencias 

Los docentes reportaron un aumento significativo en la motivación, compromiso y desarrollo de 

competencias transversales en los estudiantes, tales como comunicación efectiva, trabajo en equipo y 

pensamiento crítico. Este hallazgo es consistente con estudios previos que atribuyen a las metodologías 

activas un impacto positivo en la formación integral de los estudiantes (Mora Pluas et al., 2024; Anchundia, 

2023). La evaluación formativa y el feedback continuo fueron identificados como elementos clave para el 

seguimiento y mejora del proceso de aprendizaje. 
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Categoría 4: Desafíos y Necesidades para la Implementación Efectiva 

 conclusiones 

A pesar de los beneficios, los docentes señalaron la necesidad de mayor formación específica en 

metodologías activas y recursos adecuados para su aplicación efectiva. También destacaron la 

importancia del apoyo institucional para consolidar estas prácticas pedagógicas innovadoras (Este 

aspecto refleja una brecha entre la intención pedagógica y las condiciones reales de implementación. 

Esta presentación categorizada facilita una comprensión clara y coherente de cómo el rol del docente y 

las metodologías activas contribuyen al desarrollo de competencias, al tiempo que identifica áreas de 

mejora para fortalecer la práctica educativa. ción de metodologías activas incrementa la motivación, el 

compromiso y el desarrollo de competencias transversales en los estudiantes, tales como la comunicación 

efectiva, el trabajo en equipo y la capacidad de análisis crítico. Esto coincide con hallazgos previos que 

resaltan la efectividad de estas metodologías para mejorar el rendimiento académico y las habilidades 

socioemocionales (Revista Social Fronteriza, 2024; Guaita, 2023).1Desafíos y necesidades formativas. 
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POIO250129 Valoración de un cambio metodológico de la asignatura de práctica 

clínica de tercer curso del Grado de Enfermería: perspectiva del alumnado (AVALUA) 

 

Silvia Esteban Sepúlveda, Luís Basco Prado, Cristina Granado Calvillo, Ana Belén Fernández Cervilla, 

Laura de la Cueva Ariza, Marta Raurell Torredà 

 

Facultat d'Infermeria, Universitat de Barcelona Infermeria Fonamental i Clínica 

INTRODUCCIÓN 

Las prácticas clínicas suponen un eje fundamental en la adquisición competencial del Grado de 

Enfermería. La Agencia catalana de Calidad Universitaria (AQU) establece que es necesario realizar 

2.300 horas de práctica clínica repartidas a lo largo del Grado. En la Universidad de Barcelona (UB) las 

asignaturas de práctica clínica suponen 84 de los 240 ECTS totales, estructuradas en un 66% de 

dedicación a la práctica clínica en entorno real, un 10%-18% de trabajo tutorizado y un 15%-26% de 

trabajo autónomo. La evaluación competencial se realizaba con rúbricas de los trabajos académicos por 

parte de la tutora académica (tutorías grupales, proceso enfermero y trabajos/diario reflexivo) junto con la 

evaluación de la práctica que realiza la tutora clínica. Si bien es un modelo bien valorado por todos los 

agentes implicados, no respondía a los requisitos de horas de práctica clínica en entorno real que requiere 

AQU, de manera ha sido necesario rediseñar el planteamiento de las asignaturas prácticas de forma 

progresiva. El año académico 2024-25 se han implementado cambios en la asignatura Estades Clíniques 

II (prácticas clínicas de 3rcurso): aumento de horas de práctica clínica, reducción de tutorías y cambio en 

sus contenidos, mayor accesibilidad a la información, distinta metodología en los trabajos de práctica 

reflexiva y mayor presencia de feedback por parte de la tutora académica. 

En este trabajo se presenta la valoración de la asignatura realizada por el alumnado y por tanto sobre 

dichos cambios, así como la comparación con relación al grupo anterior (2023-24).  

OBJETIVOS 

Comparar la valoración que realiza de la asignatura ECII el alumnado del curso académico 2024-25 

(nueva metodología) con la que realizó el alumnado del curso académico 2023-24 (metodología anterior). 

MÉTODO 

Participantes 

-grupo 1(G1): todos los estudiantes que han realizado la asignatura Estades Clínques II el curso 

académico 2023-24; 

-grupo 2(G2):  todos los estudiantes que la han realizado el primer semestre del curso académico 2024-

25. 

Variables: satisfacción con la duración de las prácticas, con la metodología, la información de la 
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asignatura y las tutorías grupales, valoración del papel del tutor/a académica en cuanto a su papel en el 

aprendizaje, valoración global de la asignatura 

Instrumento: cuestionario ad hoc que realizan los estudiantes de manera voluntaria y anónima al finalizar 

las prácticas, con 12 ítems valorados en una escala Likert de 1 a 4 (1:Totalmente en desacuerdo/Nada 

satisfecho; 4: Totalmente de acuerdo/Muy satisfecho). Acceso al cuestionario Forms a través del 

dispositivo móvil con un código QR que se facilitó en la reunión de cierre de la asignatura. 

Análisis: Descriptivo (frecuencias/porcentajes) para todas las variables y comparativo (Ji al cuadrado) 

para cada variable (2023-24 versus 2024-25). 

Aprobado por el Comité de Bioética de la Universitat de Barcelona. 

DISCUSIÓN 

Resultados 

Se han recogido 247 encuestas en el grupo 2023-24(G1) y 178 en el grupo 2024-25(G2). Para valorar el 

cambio se han agrupado y comparado las respuestas “bastante de acuerdo/satisfecho" y 

"totalmente de acuerdo/muy satisfecho” para cada variable en los dos grupos. 

No se han observado cambios significativos en la percepción de monotonía, utilidad percibida de los 

trabajos realizados para la adquisición competencial, en el proceso enfermero para la integración de la 

teoría a la práctica, ni en la satisfacción global de la asignatura. 

Diferencias estadísticamente significativas en: 

• Número de días/horas(p<0,001): 43,4% G2; 61,45% G1 

• Cantidad de tutorías grupales(p<0,001): 80% G2; 61% G1 

• Contenido tutorías grupales(p<0,001): 73% G2;54% G1 

• Metodología diario/practica reflexiva(p=0,028): 29% G2;40% G1 

• Papel facilitador del profesor con la metodología (p=0,042): 60% G2;52% G1 

• Información sobre la asignatura(p<0,001): 85 % G2;56 % G1 

• Metodología global planteada en los Trabajos(p=0,002): 55 % G2 vs 44 % G1 

• Satisfacción global con la asignatura (p=0,086): ):70 % G264 % G1 

DISCUSIÓN 

Siguiendo la directiva europea se han incrementado las horas de práctica clínica, medida que no ha sido 

bien valorada por el alumnado. Esto puede deberse al agotamiento del alumno en prácticas, que realiza 

también otras actividades académicas. Contrasta con otros entornos donde los cortos períodos de 

prácticas son percibidos como un reto a mejorar (Negm et al., 2024). Prefieren menos tutorías grupales 
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(se ha pasado de 6 a 3), y el contenido actual (no rígido sino en función de las necesidades del 

grupo/docente), favoreciendo así el aprendizaje autoregulado y personalizado. 

El alumnado prefiere el nuevo enfoque para el diario/trabajo reflexivo, aunque el nivel de satisfacción para 

las dos metodologías es bajo en ambos casos. Mejora la valoración global del planteamiento metodológico 

para los trabajos, pero no la del proceso enfermero, posiblemente relacionado con la brecha percibida 

entre la teoria y la práctica (Flood & Robinia, 2014; Martínez-Linares et al., 2019; Şimşek et al., 2023), y 

que en el nuestro caso se materializa en un modelo distinto al de los aplicativos de planificación de 

cuidados de los centros donde se realizan las prácticas. Aun así, el profesor gana protagonismo como 

agente facilitador con la nueva metodología, reafirmando la evidencia que el acompañamiento docente y 

la práctica reflexiva son herramientas esenciales para reducir esta brecha y mejorar la experiencia de 

aprendizaje (Celma-Vicente et al., 2019) 

 El alumnado actual está más satisfecho con la información recibida: la incorporación de todos los 

instrumentos evaluativos y la guía-programa detallada de la asignatura son buenas herramientas para el 

alumnado, facilitando la gestión de la asignatura a los perfiles con más dependencia de campo. 

No hay diferencias en la satisfacción global de la asignatura, aunque sí hay un porcentaje mayor de 

estudiantes bastante o muy satisfechos en el curso actual que en anterior. Es necesario trabajar los 

aspectos que no han presentado una mejora significativa, como la metodologia del proceso enfermero, e 

incidir en los aspectos reportados en la literatura (Panda et al., 2021) como la falta de motivación, la 

actitud de los profesionales hacia el estudiant, la carga de trabajo o las inconsistencias entre la teoría y la 

práctica. 

La implementación y evaluación de cambios en las prácticas de tercer ha aportado valiosa información 

sobre los aspectos que es necesario mejorar. La aplicación de estrategias docentes que mejoren la 

adquisición competencial del alumnado es responsabilidad del equipo docente, pero también lo son todas 

aquellas acciones que mejoren las experiencias en los entornos de prácticas, estresantes y altamente 

demandantes, facilitando así la consecución de los objetivos de aprendizaje establecidos. 
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Burguera Condon, Joaquín Lorenzo RES0142 

 

C                                                                      

 

 

Cabrera Felix, Ceferina RES0101 

Calderón Mora, María Nely RES0058, RES0145 

Calero Cano, José Carlos RES0122 

Campaña Jiménez, Rafael Luis RES0127 

Cano Ortiz, Maribel RES0063, RES0067 

Caparrós Martín, Ester RES0114 

Carbó Pitarch, Rosa RES0102, RES0103 

Cardella, Giuseppina Maria RES0126 

Castillejos Segura, Benet RES0102, RES0103 

Caulonga Lorenzo, Ana Belén RES0141 

Cebrián de la Serna, Manuel RES0057, RES0124, RES0138 

Cebrián Robles, Violeta RES0078, RES0124 

Cernuda Martínez, Jose Antonio RES0132 

Cerrato Rodríguez, Bárbara RES0113 

Coiduras Rodríguez, Jordi L. RES0119, RES0086 

Colmenero Ruiz, Mª Jesús RES0080 

Cruz Iglesias, Esther RES0088, RES0094 

Cuzco Cabellos, Cecilia RES0020 

 

D                                                                      

 

 

De Almeida Amorim, Rejane Maria RES0071, RES0072, RES0077, RES0081 

De Jesús Salcedo, Orlenda RES0038 

De la Cueva Ariza, Laura RES0129 

De Los Santos, Soribel RES0008, RES0024 

Delgado-Hito, Pilar RES0090 

Duarte Freitas, Maria do Carmo RES0118, RES0138 

 

E                                                                      

 

 

Escalante, José Luis RES0058 

Esqué-Boldú, Sara RES0091, RES0100 

Esteban Sepúlveda, Silvia RES0105, RES0111, RES0129 
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F                                                                      

 

Fernández Cervilla, Ana Belén RES0129, RES0111 

Fernández Otoya, Fiorela Anaí RES0096 

Figueroa Figueroa, Rosario RES0058, RES0059 

Flores Almendárez, Juan Martín RES0045, RES0064, RES0069 

Fortó Areny, Josep RES0113 

Freire Margaça, Clara Maria RES0126 

Fuente González, Paloma RES0132 

 

G                                                                      

 

 

Gallego Arrufat, María Jesús RES0124 

Gamboa Ruiz de Eguilaz, Eider RES0088, RES0094 

García Fuentes, Olalla RES0071, RES0072, RES0078, RES0123, RES0077, 

RES0093 

García García, Esther RES0122 

García Ruiz, María del Mar RES0127 

García Sastre, Sara RES0053 

García-Bernardos, Ángela RES0109 

Garcia-Expósito, Judith RES0091 

García-Jiménez, Marta RES0108 

Gili Moneo, Sònia RES0086, RES0113 

Gómez de Balugera López de Alda, 

Zuriñe 

RES0021, RES0022 

González Fernández, María Obdulia RES0045, RES0096, RES0130 

González García, Juan Antonio RES0083 

González Lara, Carlos Arturo RES0008, RES0024, RES0028 

González Peña, Idalina RES0008, RES0024 

Granado Calvillo, Cristina RES0105, RES0111, RES0129 

Guillén Martín, Verónica Marina RES0070 

 

H                                                                      

 

 

Hernández Sánchez, Brizeida RES0126, RES0053 

Hidalgo Seoane, Cristina RES0113 

Huerta Gaytán, Pablo RES0045 
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I                                                                      

 

 

Ibáñez-Cubillas, Pilar RES0078, RES0125 

J                                                                      

 

 

Jiménez Almonte, Eufracia Cristina RES0038 

Jover Gómez-Ferrer, Paloma RES0104, RES0107 

Jurado de los Santos, Pedro RES0080 

L                                                                      

 

 

Lamas Valcarce, Guillén RES0133 

Latorre Medina, María José RES0069, RES0130 

Leal, Maria Tereza RES0109 

Leonard Ruiz, Mayra RES0145 

Lersundi Pérez, Amaia RES0119 

Lersundi, Amaia RES0086 

Liesa Hernández, Eva RES0067 

López Ruvalcaba, Erick RES0045 

Lorenzo Ramírez, Núria RES0102 

Luzarraga Martín, Jon Mikel RES0094 

M                                                                      

 

 

Magaña, Claudia María RES0109 

Mariño Mesías, Rosa M. RES0113 

Márquez Gómez, Blanca Fabiola RES0045, RES0069 

Márquez Gómez, Olivia RES0069 

Marquina Márquez, Alfonso RES0079 

Martí-Ejarque, Maria del Mar RES0020 

Martín Carrasquilla, Olga RES0104, RES0107 

Martín García, Noelia RES0141 

Martínez Felipe, María RES0134 

Martínez Figueira, Esther RES0123 

Martínez Hernández, Irene RES0141 

Martínez Pérez, Yolanda RES0095 

Martínez Ramos, Montserrat RES0095 

Martínez Sánchez, Isabel RES0095 

Martinez-Momblan, Mª Antonia RES0090, RES0020 

Martos-Pérez, María Victoria RES0114 
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Masdeu Yélamos, Eduard RES0054, RES0110 

Mayoral Serrat, Paula RES0063, RES0067 

Medina Moya, José Luis RES0116 

Mejía Cajamarca, Paulina Elizabeth RES0146 

Melchor Borja, Carmen RES0135 

Mena García, Banesa RES0082, RES0084, RES0139 

Mendes Junior, Ricardo RES0118 

Mendes Silveira, Susana RES0056 

Mendieta Chacha, Christian Xavier RES0146 

Mentado Labao, Trinidad RES0043 

Mercedes, Johanny RES0039 

Mola Abadia, Maria José RES0043 

Moral Castrillo, Jesús RES0103 

Moreno-Gutiérrez, María-Luisa RES0075, RES0120 

B                                                                      

 

 

Navío Gámez, Antoni RES0080 

Nuñez Ornelas, Diana Laura RES0045, RES0064 

Núria Lorenzo, Rosa RES0103 

O                                                                      

 

 

Oltra-Albiach, Miquel Àngel RES0135 

Ornelas Nungaray, Belen Sinahi RES0064 

Ortega Muñoz, Francisco Javier RES0098 

Osorio, Sofía RES0132 

Ozaeta Elorza, Arantza RES0086, RES0119 

P                                                                      

 

 

Palomino Pérez, Carmen RES0106 

Paniagua de la Iglesia, Tania RES0079 

Pardo Coy, Rosa RES0135 

Pastorino Rodriguez, Isabel RES0099 

Pedregosa, Sara RES0111 

Pérez Herrero, María del Henar RES0142 

Pérez-García, Purificación RES0108 

Pérez-Torregrosa, Ana Belén RES0093 

Permach Martín, Nerea RES0088 

Pesantez Palacios, María Dolores RES0146 
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Portilla Faicán , Gladys RES0146 

Prados Bravo, Saray RES0053 

Q                                                                     

 

 

Quadros-Flores, Paula RES0096 

Queiruga Santamaria, Olaya RES0057 

R                                                                      

 

 

Ramo Garzarán, Rosario Marta RES0056 

Ramos-Estévez, María José RES0108, RES0120 

Raposo-Rivas, Manuela RES0057, RES0071, RES0072, RES0077, RES0078, 

RES0125 

Raurell Torredà, Marta RES0105, RES0111, RES0129 

Raventós Torné, Rosa RES0100 

Reher, Guillermo RES0104 

Reynoso, Dioncia RES0145 

Ríos-Jiménez, Asunción RES0108 

Rodicio García, María Luisa RES0076 

Rodrigues Teixeira, Filomena RES0056 

Rodríguez Alonso, Andrea RES0132 

Rodríguez Sandiás, Cristina RES0116 

Romero López, María Asunción RES0128, RES0130 

Romero-García, Marta RES0090 

Rubio Fernández, Esther RES0020, RES0090 

S                                                                      

 

 

Sabando Rojas, Dorys RES0043 

Saenz Arrrizubieta, Elixabete RES0088, RES0094 

Sánchez García, José Carlos RES0112, RES0126 

Sánchez García, Marina RES0096 

Sánchez- Sánchez, Maria del Carmen RES0075 

Sanjuán Roca, María del Mar RES0087, RES0127 

Santos Vaz, Dulce RES0056 

Sanz Gómez, Pedro RES0082, RES0084, RES0139 

Sarceda-Gorgoso, Carmen RES0125 

Sarmiento Campos, José Antonio RES0071, RES0072, RES0077, RES0087 

Savione Machado, Nathalia RES0138 

Saz, Alexandra RES0086 
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Selva Olid, Clara RES0054, RES0110 

Serrano-Martínez, María del Carmen RES0093 

Sierra Martínez, Silvia RES0123 

Sliwa Vega, Cristina RES0023 

Suriel-Castillo, Dania Josefina RES0117, RES0145 

T                                                                      

 

 

Taveras Sánchez, Berki Yoselin RES0059 

Tellado González, Fernando RES0123 

Tnibar-Harrus, Chaimae RES0092 

Torres-Hernández, Norma RES0093 

U                                                                      

 

 

Ullauri Ullauri, Jaime Iván RES0146 

Unanue Cuesta, Mª Concepción RES0079 

V                                                                      

 

 

Valdivia Moral, Pedro Ángel RES0131 

Valle Florez, Rosa Eva RES0080 

Ventura García, María RES0145 

Villanueva Martín, María del Mar RES0140, RES0144 

Villar Varela, Milena RES0127, RES087 

Villena-Martínez, Mª Dolores RES0092 

Z                                                                    

 

 

Zabalza Cerdeiriña, María Ainoa RES0137 
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INSTITUCIONES COLABORADORAS 


