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1. INTRODUCCIÓN 

En el curso académico 2009/10 se pone en marcha la Titulación de Más-
ter Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secunda-
ria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. Regulado por la 
ORDEN ECI-3858-2007, se establecen los requisitos para su verifica-
ción y se especifican las competencias que los estudiantes deben adqui-
rir al finalizar los 60 créditos ECTS y cuál debe ser la planificación de 
sus enseñanzas, distribuidos en un módulo genérico y otro específico, 
además del Practicum y el Trabajo Fin de Máster.  

En su concepción original parte de una perspectiva constructivista y un 
planteamiento innovador y enriquecedor, respecto al modelo anterior 
(Certificado de Aptitud Pedagógica, CAP). Se posiciona a la vanguar-
dia de la innovación e investigación educativa, en sintonía con las prin-
cipales líneas de investigación, a tenor de lo que se recoge en los Pro-
yectos Eurydice desde la Unión Europea (García et al., 2011).  

Bajo esta perspectiva, se plantea que el Máster debe capacitar para di-
señar y desarrollar proyectos de innovación docente y, durante su desa-
rrollo práctico, ponerse en contacto con los proyectos más innovadores 
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que se estén llevando a cabo en la actualidad. Fundamentado en un 
firme propósito profesionalizador del futuro docente de educación se-
cundaria, establece unas prácticas en un entorno laboral real como eje 
vertebrador del mismo (Fuentes y Prats, 2013).  

Esto implica, para los futuros docentes en la educación secundaria, no 
solo el desarrollo de una formación psicopedagógica fundamental para 
su proyección profesional docente y la adquisición de determinadas 
competencias básicas, sino también iniciar un proceso de socialización 
laboral en un entorno real, participando directamente en situaciones de 
enseñanza y de aprendizaje (González et al. 2017), así como iniciar la 
construcción y dar significado al “ethos docente”, es decir, a la identi-
dad profesional, con la carga de valores que esto compromete en forma 
de creencias, sentido de la docencia y representaciones para el profesor 
en formación (White y Forgasz, 2016). La importancia del Practicum 
como elemento de la formación del profesorado queda fuera de toda 
duda, pero en el caso del Máster Universitario en Formación del Profe-
sorado de Educación Secundaria podría considerarse incluso como pie-
dra angular, ya que el estudiantado proviene de ámbitos y áreas del sa-
ber cuyo objeto es el conocimiento eminentemente disciplinar y donde 
el componente docente es nulo o escaso (Gil-Molina et al., 2018).  

De esta forma, creemos que la consolidación del Máster está condicio-
nada por un Prácticum en continua remodelación a partir del consenso 
y autocrítica por parte de todos los agentes implicados (Manso Ayuso 
y Martín Ortega, 2015:169) y de los contextos y circunstancias en las 
que se desarrolla. En la actualidad, los planes de estudios universitarios 
contemplan, de manera generalizada, prácticas supervisadas en contex-
tos reales de trabajo externos a la propia institución académica. La rea-
lización de las prácticas externas en titulaciones habilitantes para la do-
cencia, como es el caso del Máster en profesorado de educación secun-
daria, constituye una etapa clave para interiorizar, integrar y poner a 
prueba los conocimientos, aptitudes y actitudes que se requieren para el 
ejercicio de la docencia, así como para el desarrollo de la identidad pro-
fesional. El Prácticum se erige como un marco idóneo para reflexionar 
desde un aprendizaje en la experiencia, conjugando, en un mismo esce-
nario, tanto aspectos teóricos abordados en las diferentes asignaturas, 
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como una inmersión en un escenario profesional real (García et al., 
2011). En ella se enfrentan a situaciones formativas en las que se pro-
duce una reflexión sobre la experiencia en un contexto real. Se trata de 
una oportunidad formativa desde la práctica cotidiana reflexionada y 
repensada desde la práctica compartida (Peinado y Abril, 2016), ade-
más de considerarse, desde el Espacio Europeo de Educación Superior, 
un elemento imprescindible para adquirir y desarrollar aquellas compe-
tencias que son irrenunciables para ejercer la profesión docente (Gar-
cía-Vargas et al., 2016). 

2. EL PRACTICUM EN MODALIDAD PRESENCIAL 

Según Zabalza (2016), el Practicum comenzó siendo una actividad se-
cundaria dentro de los planes de estudios universitarios, salvo en carre-
ras muy concretas. Sin embargo, a lo largo de los años ha ido ganando 
madurez y asentándose como parte importante dentro de la formación 
inicial de los diferentes titulados. Es cierto que, en las titulaciones aso-
ciadas a Magisterio, siempre ha sido una “pieza con peso” dentro de la 
misma, aunque, en la formación del profesorado de secundaria y bachi-
ller, no siempre ha sido así.  

La intención de este periodo no era otra que completar la formación 
teórica planteada durante los módulos genéricos y específicos cursados 
a lo largo del año. Se fundamenta en proporcionar la oportunidad y po-
sibilidad de, en un entorno controlado por un tutor experimentado en 
dicho contexto, aplicar e implementar de manera práctica todos los co-
nocimientos, contenidos y maneras de proceder aprendidas en la uni-
versidad. De esta manera, el alumno es capaz de contrastar y vivenciar 
los puntos de convergencia y divergencia entre la teoría y la realidad 
del aula. Todo este vaivén de sensaciones, experiencias, aciertos, erro-
res y sorpresas desembocan en un torrente de ideas para el docente en 
prácticas que le lleva a generar su propia metodología a través de un 
pensamiento reflexivo y crítico. Del mismo modo, en un esfuerzo por 
fomentar la transversalidad de los acontecimientos didácticos, el Prac-
ticum no finaliza en las aulas de los centros educativos, sino que sirve 
de caldo de cultivo donde germinar el Trabajo Fin de Máster. En él se 
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propone el diseño de un proyecto educativo de carácter innovador y en 
el que se debe tratar de resolver un problema o carencia educativa de-
tectada durante el periodo de prácticas en el centro, cuestión que incre-
menta su dificultad de abordar si se suprime esta presencialidad en las 
aulas. Sin embargo, con ello, se completan los tres enfoques dados por 
Zabalza (2016) a este periodo, es decir, como parte del plan de estudios 
del título, como situación de aprendizaje y como experiencia personal.  

Con el planteamiento descrito anteriormente es posible comprobar la 
importancia, dentro de la titulación, que se otorga a este periodo, pues 
no solo se reduce a un paso simbólico por las aulas, sino todo lo con-
trario, se requiere implicación y participación por parte del alumnado 
de Máster. Muestra de ello es la valoración altamente positiva que ha-
cen todos los colectivos implicados en las prácticas, en distintos pro-
gramas dentro del marco del sistema educativo español (Cid y Ocampo, 
2007; González y Hevia, 2011; Liesa et al., 2009 y Martínez y Raposo, 
2011). Al igual que se puede confirmar su clara utilidad formativa a 
tenor de los estudios nacionales e internacionales realizados al respecto 
(Hascher et al., 2004; Ries et al., 2014 y Zabalza, 2011). Pese a esto, 
también se han identificado claras referencias a la mejora respecto a la 
necesidad de adecuar las fechas de estancia programadas a las circuns-
tancias de los estudiantes, mayor variedad de centros ofertados para la 
realización de las prácticas de las distintas especialidades, ampliar la 
duración del período de prácticas, mejorar la información previa pro-
porcionada a tutores de centros y estudiantes sobre el sistema de eva-
luación, así como la coordinación entre los diferentes agentes partici-
pantes (Gil-Molina et al., 2018). 

Pero si hay un elemento común a las prácticas externas, independiente-
mente de la titulación o institución que las auspicia, es que el Practicum 
siempre ha sido contemplado de manera eminentemente presencial. Así 
había sido hasta la llegada de la situación sobrevenida por la pandemia 
Covid19, pues hasta entonces, el Máster habilitante para la profesión en 
el nivel de secundaria que plantea la Universidad Católica de Murcia, 
que tiene como objetivo sumergir al alumnado en la realidad educativa 
y docente que se vive en las aulas de Educación Secundaria, se realizaba 
íntegramente de manera presencial en centros educativos.  
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3. EL PRACTICUM ONLINE EN EL CONTEXTO DE LA 
COVID19 

Según lo expuesto anteriormente, parece evidente, por tanto, que no es 
lo mismo realizar el Practicum en un contexto real y profesionalizador, 
como sucede en la modalidad tradicional, que en un contexto virtual en 
modalidad online. Entonces, si la prioridad es la experiencia “en la 
práctica”, ¿qué sucede cuando ya no es posible que los estudiantes ten-
gan una experiencia práctica? ¿Y si esa crisis se produce en el punto 
crítico de un sistema de formación inicial del profesorado en el que hay 
un “hiper-énfasis” en la práctica? Esta fue la situación a la que se en-
frentaron los docentes y los futuros profesores (estudiantes) en todo el 
mundo cuando, como resultado directo de la pandemia Covid-19, todas 
las universidades y escuelas cerraron y transfirieron la enseñanza y las 
evaluaciones a la modalidad virtual/online, creando un estado de apren-
dizaje electrónico de emergencia (Kidd y Murray, 2020 y Murphy, 
2020). Las limitaciones impuestas en los centros educativos por las me-
didas sanitarias, a consecuencia de la pandemia por Covid-19, impidie-
ron, en muchos casos, realizar las prácticas de manera presencial. Esto 
generó una gran incertidumbre entre el estudiantado y los docentes, al 
no haber precedentes de una situación como la vivida. Por ello, fue ne-
cesario la adaptación de la formación presencial a la modalidad no pre-
sencial de una forma acelerada. Pero el contexto escondía muchas si-
tuaciones complicadas para continuar con la actividad académica. Y es 
que los cierres masivos de todas las instituciones educativas, en todo el 
sistema, ha confirmado que se trata de un ecosistema que nos interco-
necta a todos (Martínez, 2020) y ha puesto sobre la mesa tanto sus bon-
dades, como sus debilidades estructurales. Se ha demostrado, entre 
otras cosas, una carencia clara de formación y recursos, haciendo muy 
difícil poder continuar sin dejar a nadie atrás (Aguilar, 2021).  

En cualquier caso, para dar respuesta a esta situación tan excepcional y 
evitar perjuicios al alumnado, surgen iniciativas institucionales de di-
versa índole. Una de ellas tuvo como resultado el informe de la Comi-
sión Permanente de la Conferencia de decanas y decanos de Educación, 
publicado el 30 de marzo de 2020, en forma guía: “Orientaciones para 
la adaptación excepcional de las prácticas de enseñanza de los grados 
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de educación infantil, de educación primaria y del máster de secundaria 
ante la suspensión temporal de la presencialidad derivada del COVID-
19 (curso 2019-20)”. En ella se propone una actuación desde tres prin-
cipios básicos: el pragmatismo, el rigor y la justicia, con el objetivo de 
garantizar la igualdad de oportunidades y ajustarse a la heterogeneidad 
de los territorios, centros y situaciones.  

Para ello, lejos de apuntar soluciones uniformes y generalizables, su-
giere escenarios y posibilidades con los que armonizar todos los centros 
y permitir su validación posterior ante las autoridades educativas. 
Asume, a priori, que determinadas competencias sólo pueden ser ad-
quiridas con prácticas presenciales y establece 4 escenarios, en función 
del porcentaje de los créditos realizados hasta la suspensión de la pre-
sencialidad, donde sugiere la conclusión del curso con un plan de acti-
vidades equivalentes y coherentes con el Plan de Prácticas en curso o 
el refuerzo de los planes ya en marcha. Igualmente, recomienda posi-
bles actividades equivalentes complementarias relacionadas con la ob-
servación del centro y de su contexto (búsqueda de información en di-
versas fuentes o entrevistas a directivos de centros educativos), de ob-
servación del aula y del alumnado (Estudio de casos, incidentes críticos, 
protocolo de análisis/observación no presenciales o elaboración y apli-
cación de cuestionarios o entrevistas) y actividades de intervención 
guiada o autónoma (parejas pedagógicas de apoyo al profesorado, vo-
luntariado virtual, proyectos virtuales de Aprendizaje-Servicios, apo-
yos telemáticos a familias o diseño y presentación de propuestas de in-
tervención).  

Respecto a la evaluación, las consideraciones generales, relativas a los 
alumnos que mantuvieran la tutorización a distancia con los tutores del 
centro, fueron que podrían continuar siendo evaluados por ambos tuto-
res (el tutor del centro y el tutor de la universidad). Y, en todo caso, el 
proceso de evaluación debía documentarse para ofrecer evidencias de 
adquisición de las competencias de la materia. Para lograrlo, expone 
diferentes estrategias como presentaciones de las tareas ante el tutor por 
videoconferencia, elaboración de producciones audiovisuales simu-
lando o presentando proyectos de intervención diseñados y cómo se lle-
varían al aula o evaluación de las memorias de prácticas. Como 
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consecuencia, en todos los niveles, etapas y centros educativos se ge-
neraron una amplia diversidad de escenarios de formación alternativos 
al presencial y se multiplicaron, en una proporción sin precedentes, las 
actividades educativas en modalidad online, semipresencial o mixtas 
(Marinoni et al., 2020). Se puso de manifiesto entonces, más que nunca, 
la necesidad de un cambio paradigmático respecto a la metodología, 
potenciando de forma exponencial las fórmulas de aprendizaje en con-
textos digitales (Sánchez y López, 2020). Sin embargo, la investigación 
sobre la necesidad de un “giro paradigmático” del Practicum es extensa, 
e incluye, por ejemplo, debates sobre el tiempo de permanencia en los 
centros educativos, la distribución de roles en los mismos, la calidad 
del entorno, las estructuras de apoyo, las emociones en juego o las opor-
tunidades para la generación de conocimiento (Allen y Wright, 2014; 
Cohen, et al., 2013 y Mattson et al. 2011). Suponer que "a más prácticas 
en las instituciones educativas" - por sí mismas - es suficiente para me-
jorar la calidad del aprendizaje ha sido cuestionada en múltiples oca-
siones.  

En este sentido, las técnicas de práctica reflexiva han sido de gran uti-
lidad para generar aprendizajes no necesariamente en contextos reales. 
Estos se basan fundamentalmente en tradiciones en práctica reflexiva 
de larga tradición (Schon, 1983), aunque también existen perspectivas 
más actualizadas (Brandenburg et al., 2018 y Goodwin y Kosnik, 
2013). Los enfoques de investigación práctica o de acción también se 
utilizan con frecuencia para analizar los contextos de la práctica y la 
enseñanza en profundidad. Otras soluciones para fortalecer las cone-
xiones entre la teoría y la práctica incluyen el aumento de los compo-
nentes prácticos basados en las competencias de los programas univer-
sitarios (Grossman 2008). Esto nos lleva a afirmar que, ya antes de la 
pandemia, había investigaciones que exploraban el aprendizaje remoto, 
a distancia y en tiempo real proporcionado por la tecnología (Kali, 
McKenney y Sagy, 2015 y Somekh, 2007). La investigación también 
exploró cómo las tecnologías marco de aprendizaje profesional para los 
estudiantes y educadores (Murray y Kidd, 2016) o el uso de herramien-
tas en línea para la enseñanza y el aprendizaje personal (Bergviken et 
al. 2018 y Gu y Lai 2019). 
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Con estos antecedentes, las universidades optaron por desarrollar pla-
nes de contingencia basados en la realización del Practicum en modali-
dades y formatos alternativos. En este contexto, en la Universidad Ca-
tólica de Murcia, un grupo de docentes e investigadores iniciamos un 
proyecto de innovación docente con el fin de incorporar una nueva mo-
dalidad de Practicum online. De esta forma, unos estudiantes realizaron 
sus prácticas en modalidad presencial y, aquellos cuyos centros de prác-
ticas no pudieron acogerlos, desarrollaron este periodo en modalidad 
online, mediante sesiones formativas virtuales impartidas por profesio-
nales especialistas en activo y la realización de trabajos académicos di-
rigidos. Una vez finalizada la experiencia, para valorar la pertinencia e 
idoneidad de la nueva modalidad de realización del Practicum y poder 
seguir replicándose en caso necesario, solicitamos a los estudiantes que 
expresaran su percepción acerca del grado de adquisición de las com-
petencias previstas en el plan de estudios de la titulación respecto al 
Practicum en función de la modalidad en la que lo hubieran realizado. 
Por tanto, el objetivo del presente trabajo es presentar los resultados 
comparativos de la evaluación realizada. 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

‒ El objetivo de nuestro estudio es analizar de manera compara-
tiva la percepción de los estudiantes del Máster en formación 
del profesorado de educación secundaria de la Universidad 
Católica de Murcia, en la especialidad de Orientación Educa-
tiva, acerca del grado en que las respectivas modalidades de 
realización del Practicum: presencial y online, han contribuido 
a desarrollar las competencias previstas en el plan de estudios 
de la titulación. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

‒ Analizar en qué medida consideran los alumnos que han ad-
quirido las competencias del Practicum impartido en modali-
dad presencial y online. 
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‒ Valorar la relación entre las puntuaciones globales obtenidas 
en cada competencia y las modalidades de realización del 
Practicum. 

‒ Establecer diferencias y similitudes mediante un estudio com-
parativo entre los resultados obtenidos para ambas modalida-
des. 

5. METODOLOGÍA 

El Proyecto de Innovación Docente implementado se focalizó en la 
asignatura Practicum, del Máster en Formación del Profesorado de 
Educación Secundaria, impartida mediante dos modalidades que esco-
gían los alumnos, en función de la disponibilidad que ofrecían los cen-
tros educativos para acogerlos en modalidad presencial. Aquellos alum-
nos cuyos centros de prácticas lo permitían, realizaron el Practicum en 
modalidad presencial, participando activamente de la vida escolar en 
centros de educación secundaria, mediante la realización de actividades 
profesionales supervisadas por un tutor de prácticas en el centro educa-
tivo y otro tutor académico en la universidad. La tarea académica que 
tuvieron que elaborar fue una memoria de prácticas. Por contra, si los 
centros no aceptaban a los alumnos de forma presencial por las medidas 
aplicadas por el coronavirus, los estudiantes realizaron el Practicum en 
la modalidad online, participando en sesiones formativas impartidas 
por videoconferencia por parte de profesores de las diferentes especia-
lidades de educación secundaria en activo y la realización de dos traba-
jos académicos dirigidos: una Programación de aula/didáctica y una 
Unidad Didáctica de la especialidad que estaban cursando. En el caso 
de la especialidad de Orientación Educativa se planificaron una Progra-
mación o Plan Anual de actuación del Departamento de Orientación 
(Trabajo 1) y una Unidad o Programa de Actuación (Trabajo 2). Ambas 
modalidades, presencial y online, se desarrollaron durante el curso aca-
démico 2020-21, con una duración total de 1 mes y medio (174 horas 
de dedicación). Además, todo el estudiantado, debía realizar una tarea 
online relacionada con la Prevención de Riesgos Laborales y el Código 
Deontológico Docente.  
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Para recopilar la información relativa a la percepción de los estudiantes, 
respecto al grado en que las respectivas modalidades: presencial y on-
line, habían contribuido a desarrollar las competencias del Practicum 
previstas en el plan de estudios de la Titulación, se utilizó un cuestio-
nario, elaborado ad hoc por los profesores investigadores participantes 
en el Proyecto de Innovación Docente. Así, se plantearon 10 preguntas 
para ser respondidas mediante una escala de valoración tipo Likert, con 
5 opciones de respuesta y un intervalo de frecuencias donde 1 equivale 
a competencia nada/casi nada adquirida y 5 a competencia totalmente 
adquirida. El cuestionario requería señalar al encuestado con qué fre-
cuencia considera que había adquirido las competencias del Practicum. 
Su cumplimentación fue voluntaria y anónima. Aunque la población 
total de estudio eran 49 estudiantes (n=49) para la promoción 2020-21, 
finalmente cumplimentan el cuestionario 33 estudiantes (67,3%), de los 
que 10 realizaron el Practicum en modalidad presencial y 23 en moda-
lidad online. Su distribución se realizó digitalmente, desde las Aulas 
Virtuales correspondientes del Campus Virtual de la Institución Uni-
versitaria, insertando un link de acceso desde la sección Anuncios que 
dirigía a un cuestionario autoadministrado. La tecnología de soporte 
para los cuestionarios fue proporcionada por Google Forms.  

Tanto las preguntas, como la estructura e ítems utilizados en el cuestio-
nario fueron validados por expertos en disciplinas relacionadas con la 
temática objeto de estudio. Igualmente, se tuvieron en cuenta las publi-
caciones previas de los integrantes del equipo de investigación.  

6. RESULTADOS 

Para sistematizar el análisis de las competencias objeto de este estudio, 
éstas se han codificado del siguiente modo: COMPT_1: Ejercitarse en 
la evaluación psicopedagógica, el asesoramiento a otros profesionales 
de la educación, a los estudiantes y a las familias; COMPT_2: Acreditar 
un buen dominio de la expresión oral y escrita y de las competencias 
profesionales necesarias para este ejercicio; COMPT_3: Analizar la 
realidad escolar utilizando los marcos teóricos estudiados en el Máster; 
COMPT_4: Planificar, desarrollar o evaluar un plan de intervención en 
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el ámbito de la orientación educativa y el asesoramiento psicopedagó-
gico; COMPT_5: Identificar posibles ámbitos de mejora de la interven-
ción realizada argumentando los fundamentos teóricos de la propuesta 
y cómo se evaluaría ésta; COMPT_6: Revisar la propia experiencia y 
los conocimientos previos desde el punto de vista de las competencias 
adquiridas o desarrolladas durante la realización del Practicum; 
COMPT_7: Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de re-
solución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con el área 
de estudio; COMPT_8: Integrar conocimientos y enfrentarse a la com-
plejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo in-
completa o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades so-
ciales y éticas vinculadas a la aplicación de los conocimientos y juicios; 
COMPT_9: Comunicar conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan- a un público especializado y no especiali-
zado, de un modo claro y sin ambigüedades; COMPT_10: Habilidades 
de aprendizaje que te permitan continuar estudiando de un modo que 
habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo. 

En adelante se presentan los resultados desagregados para cada compe-
tencia, según la puntuación asignada por parte de los participantes en el 
estudio y su situación respecto al resto de competencias, la valoración 
según la modalidad de enseñanza del Practicum y su equivalencia en 
valor nominal. 

Evaluación psicopedagógica y asesoramiento. 

Esta competencia resulta ser de las peor puntuadas, en términos globa-
les (3,6 puntos), de las 10 que componen el objeto de nuestro estudio 
en esta investigación, junto a la aplicación de los conocimientos adqui-
ridos y capacidad de resolución de problemas (COMPT_7). Con una 
leve diferencia de 0,1 puntos, la COMPT_1, obtiene mejor puntuación 
en la modalidad presencial que en la online, aunque es de las que menor 
diferencia presenta a favor de la modalidad presencial (0.1 puntos). En 
general, y tomando como referencia un valor nominal estimado, En re-
lación conla puntuación obtenida, podríamos decir que los alumnos la 
consideran “bastante adquirida” 
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GRÁFICO 1. Puntuaciones COMPT_1: Ejercitarse en la evaluación psicopedagógica, el 
asesoramiento a otros profesionales de la educación, a los estudiantes y a las familias  

 
 

Expresión oral y escrita y competencias profesionales. 

La competencia COMPT_2 es, globalmente, una de las mejor puntua-
das (4,0 puntos), junto a las habilidades de aprendizaje que permiten 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser, en gran medida, 
autodirigido o autónomo (COMPT_10). Al contrario de lo que ocurría 
con la COMPT_1, con una diferencia de 0,2 puntos, está mejor pun-
tuada en la modalidad online que en la presencial. Es una de las 3 com-
petencias que mayor diferencia de puntuaciones presenta a favor de la 
modalidad online (0,2 puntos). Respecto a la equivalencia entre la pun-
tuación numérica y el valor nominal estimado, se podría afirmar que los 
estudiantes la consideran “muy adquirida”. 
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GRÁFICO 2. Puntuaciones COMPT_2: Acreditar un buen dominio de la expresión oral y 
escrita y de las competencias profesionales necesarias para este ejercicio 

 

Análisis de la realidad escolar. 

La puntuación global sobre la COMPT_3, siendo muy positiva, se sitúa 
en una posición intermedia, respecto al resto de competencias analiza-
das (3,8 puntos), junto a la COMPT_5 y la COMPT_8. En este caso, 
resulta mejor valorada en la modalidad presencial que en la online, con 
una diferencia de 0,2 puntos, a favor de la primera. Su valor nominal 
estimado expresa que la competencia se percibe por los estudiantes 
como “muy adquirida''. 

GRÁFICO 3. Puntuaciones COMPT_3: Analizar la realidad escolar utilizando los marcos 
teóricos estudiados en el Máster 
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Planificación, desarrollo o evaluación de un plan de intervención. 

La COMPT_4 se sitúa, respecto a la puntuación global, como ocurre 
con la competencia anterior (COMPT_3), en una posición intermedia, 
aunque con una puntuación levemente inferior (3,7 puntos) respecto a 
la media de la totalidad de las competencias (3,8 puntos). Con una di-
ferencia entre modalidades de 0,8 puntos, se encuentra mejor puntuada 
en la modalidad online que en la presencial. Es la competencia que ma-
yor diferencia de puntuaciones presenta entre modalidades, en este caso 
concreto, a favor de la modalidad online. Su puntuación numérica ex-
presa un valor nominal estimado equivalente a ser percibida como una 
competencia “muy adquirida''. 

GRÁFICO 4. Puntuaciones COMPT_4: Planificar, desarrollar o evaluar un plan de interven-
ción en el ámbito de la orientación educativa y el asesoramiento psicopedagógico 

 

Identificación de ámbitos de mejora de la intervención. 

Por su parte, la COMPT_5 mantiene la tendencia en la obtención de 
una puntuación global positiva e iguala la puntuación media global de 
todas las competencias (3,8 puntos), junto a la COMPT_3 y la 
COMPT_8. Por otro lado, se le atribuye una mejor puntuación en la 
modalidad online (3,9 puntos) que en la presencial (3,7 puntos). Su va-
lor nominal es equivalente a una competencia “muy adquirida” en am-
bas modalidades. 
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GRÁFICO 5. Puntuaciones COMPT_5: Identificar posibles ámbitos de mejora de la inter-
vención realizada argumentando los fundamentos teóricos de la propuesta y cómo se eva-
luaría ésta 

 

Revisión de la propia experiencia y los conocimientos previos. 

Como se puede apreciar en el gráfico 6, la puntuación global de la 
COMPT_6, como en los casos anteriores, sigue siendo muy positiva 
(3,9 puntos), situándose por encima de la media de puntuaciones (3,8 
puntos), junto a la COMPT_2, la COMPT_9 y la COMPT_10. Al con-
trario que en el caso anterior, resulta mejor valorada en la modalidad 
presencial (4,1 puntos) que en la online (3,9 puntos), con una diferencia 
de 0,2 puntos, a favor de la primera. Su valor nominal estimado expresa 
que la COMPT_6 es percibida, por los estudiantes, como “muy adqui-
rida'. 
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GRÁFICO 6. Puntuaciones COMPT_6: Revisar la propia experiencia y los conocimientos 
previos desde el punto de vista de las competencias adquiridas o desarrolladas durante la 
realización del Practicum 

 

Aplicación de conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de 
problemas. 

Como ocurría con la COMPT_1, la COMPT_7 es de las competencias 
peor valoradas, según su puntuación global (3,6 puntos). A escasa dis-
tancia entre ambas modalidades (0,2 puntos), obtiene mejor puntuación 
en la modalidad presencial (3,8 puntos) que en la modalidad online (3,6 
puntos). De esta forma, los estudiantes, en términos de valoración no-
minal estimada, la consideran “muy adquirida”. 
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GRÁFICO 7. Puntuaciones COMPT_7: Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad 
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con el área de estudio 

 

Integración de conocimientos y formulación de juicios. 

La COMPT_8 obtiene una puntuación global idéntica a la media global 
(3,8 puntos), junto a la COMPT_3 y la COMPT_5. A pesar de tener 
puntuaciones muy similares, se le otorga una mejor puntuación en la 
modalidad online (3,8 puntos) que en la modalidad presencial (3,7 pun-
tos), por una mínima diferencia de 0,1 puntos. En cuanto a la corres-
pondencia entre la puntuación y la escala nominal estimadas resulta ser 
una competencia “muy adquirida” en ambas modalidades. 
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GRÁFICO 8. Puntuaciones COMPT_8: Integrar conocimientos y enfrentarse a la compleji-
dad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de los 
conocimientos y juicios 

 

Comunicación de conclusiones. 

La COMPT_9 es una de las competencias mejor valoradas (4 puntos), 
junto a la COMPT_2, COMPT_6 y COMPT_10. Con una diferencia de 
0,1 puntos, resulta mejor valorada en la modalidad online que en la pre-
sencial. Respecto a la equivalencia entre la puntuación numérica y el 
valor nominal estimado, se situaría en el rango “muy adquirida”. 
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GRÁFICO 9. Puntuaciones COMPT_9: Comunicar conclusiones –y los conocimientos y ra-
zones últimas que las sustentan- a un público especializado y no especializado, de un modo 
claro y sin ambigüedades 

 

Habilidades de aprendizaje para continuar estudiando de un modo 
auto-dirigido o autónomo. 

La última de las competencias analizadas (COMPT_10) es la mejor 
puntuada de todas, con una puntuación global de 4,1, y coincide exac-
tamente la misma puntuación en ambas modalidades. De esto se des-
prende que el estudiantado percibe que las habilidades de aprendizaje 
que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran 
medida autodirigido o autónomo, han sido “muy adquiridas”. 
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GRÁFICO 10. Puntuaciones COMPT_10: Habilidades de aprendizaje que te permitan con-
tinuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo 

 

7. DISCUSIÓN 

Según lo expuesto hasta el momento, se hace evidente la importancia 
del Practicum especialmente en las titulaciones habilitantes para la do-
cencia, en consonancia con lo que plantean estudios referidos, tanto al 
sistema educativo español (Cid, Pérez y Sarmiento, 2011 y Tejada y 
Ruiz, 2013), como a otros (Khortagen, Loughran, y Russell 2006 y 
Ong’ondo y Jwan 2009). De la misma forma que los resultados de nues-
tro estudio indican una valoración muy positiva, por parte de los estu-
diantes, respecto al grado de adquisición de las competencias del Prac-
ticum, lo constatan investigaciones anteriores, en cuanto a la estimación 
que realizan todos los colectivos implicados en las prácticas, respecto a 
su experiencia en las mismas (Melgarejo et al., 2014; Pérez y Burguera, 
2011; Sánchez et al., 2011 y Sanjuán y Méndez, 2011). Sin embargo, 
éstas últimas hacen referencia a un Practicum realizado en un contexto 
eminentemente presencial, de ahí que los parámetros comparativos con 
nuestro estudio sean diferentes, por lo que su transferencia debe hacerse 
con cautela. Debemos tener en cuenta que la realidad que se describe 
fué una reimaginación de la práctica no planificada, sino adaptada y 
obligada por unas circunstancias extremas. Además, hasta hace 
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relativamente poco, el alumnado de la etapa de Secundaria tenía la per-
cepción de una escasa integración de las TIC como herramienta docente 
(Azorín-Delegido y González-Lisorge, 2014), por lo que es posible que 
esta modalidad de enseñanza reciba mejores valoraciones por parte del 
estudiantado dado lo novedoso de la misma, así como por la situación 
de necesidad generada por el contexto sanitario. 

Otra consideración importante a tener en cuenta, y que se desprende de 
los resultados de nuestro estudio, es que resulta viable, oportuno y per-
tinente la realización de un Practicum totalmente online, tomando como 
referencia la percepción de los estudiantes. En este sentido se han pro-
nunciado también otros autores (Dyment y Downing, 2020 y Kidd y 
Murray, 2020) En relación conexperiencias pretéritas (aprendizaje re-
moto, a distancia y en tiempo real) y el uso de herramientas en línea 
para la enseñanza y el aprendizaje personal para estudiantes y educado-
res sugiriendo la reubicación y reposicionamiento del aprendizaje de 
los estudiantes, atendiendo a preguntas sobre cómo se gestionan las 
adaptaciones, recreando y reanudando las prácticas oportunas (Moor-
house, 2020). 

Mantenemos la esperanza que estos hallazgos señalen nuevas posibili-
dades para reformular la práctica tradicional, lo que lleva a la explora-
ción de cómo la creación de espacios no presenciales podría generar 
autenticidad para el aprendizaje profesional y colaborativo. Sin em-
bargo, al sugerir esto, lamentamos la pérdida actual de aprendizaje re-
flexivo en / desde la práctica dentro de los espacios convencionales. 
Nos preguntamos igualmente si la experiencia en aulas virtuales podrá 
alguna vez reemplazar el aprendizaje real, y reconocemos que aún no 
está claro cómo o si el aprendizaje solo en línea podría proporcionar 
sustitutos viables, auténticos y a largo plazo. Creemos que este proceso 
de exploración será largo y parte de un proceso de adaptación continua 
por parte de todos los interesados. 

8. CONCLUSIONES  

De los resultados obtenidos podemos concluir con que las puntuaciones 
globales en todas las competencias son muy positivas; con un mínimo 
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de 3,6 (COMPT_1 y COMPT_6) y un máximo de 4,1 (COMPT_10). 
Esto nos permite confirmar que, con relación al valor nominal esti-
mado, los estudiantes perciben que las competencias han sido “muy ad-
quiridas”, lo que confirma el éxito de la acción formativa implantada 
para el Practicum. Por otro lado, cabe destacar que no existe diferencia 
en la puntuación global para la modalidad online y presencial: M=3,8 
puntos. Como se puede apreciar en el gráfico 11, aunque no existen 
grandes diferencias entre las competencias evaluadas, las 4 en las que 
se obtiene mayor puntuación en la modalidad presencial que en la mo-
dalidad online son: la evaluación psicopedagógica y el asesoramiento, 
la capacidad de análisis de la realidad escolar, la habilidad para revisar 
la propia experiencia y los conocimientos previos, así como la destreza 
para aplicar los conocimientos adquiridos y la resolución de problemas. 
En sentido inverso; obtiene mayor puntuación en la modalidad online 
que en la modalidad presencial: el dominio de la expresión oral y es-
crita, la destreza en la planificación, desarrollo o evaluación de un plan 
de intervención, la pericia para identificar posibles ámbitos de mejora 
en la intervención realizada, la competencia para integrar conocimien-
tos, la capacidad para enfrentarse a la complejidad de formular juicios, 
así como comunicar conclusiones y conocimientos. La competencia 
que presenta idéntica puntuación en ambas modalidades es la habilidad 
de aprendizaje para continuar estudiando de un modo autodirigido o 
autónomo. No existe ninguna competencia con un valor cercano al 5 
que representaría que está “totalmente adquirida”. La más cercana a la 
percepción de estar totalmente adquirida es: Habilidades de aprendizaje 
que te permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en 
gran medida autodirigido o autónomo, con una puntuación de 4,1. 

Como conclusión final, podemos decir que una estrategia de modalidad 
dual (presencial y online) para la impartición del Practicum, es compa-
tible y adecuada bajo las circunstancias en las que se ha desarrollado, 
para adquirir las competencias previstas. 
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GRÁFICO 11. Puntuaciones globales competencias Practicum. 
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