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Esta charla comienza con una visión 

histórica de cómo se ha desarrollado 

la capacitación de los docentes de 

español en las últimas décadas, 

teniendo en cuenta que la enseñanza 

ELE ha crecido de manera 

exponencial en este periodo de 

tiempo y que el sector se enfrenta a 

desafíos que solo hace unos años ni 

siquiera estaban sobre la mesa. 

Para empezar, hay que tener en 

cuenta que en la década de los años 

ochenta del siglo pasado 

comenzaron a aparecer los primeros 

centros privados o dependientes de 

la universidad dedicados de manera 

exclusiva o prioritaria a la enseñanza 

del español en España. Esto 

significó un aumento tanto de la 

oferta como de la demanda de 

programas de inmersión lingüística y 

cultural en nuestro país y más 

adelante en algunos destinos en 

Hispanoamérica. 

Ya durante la siguiente década, la 

red de centros de inmersión se 

extendió a lo largo de todo el país, 

sobre todo en aquellos destinos con 

una tradición universitaria como 

Salamanca, Madrid, Barcelona, 

Sevilla, Granada o Málaga. De igual 

manera en esta fase se desarrollan en 

el extranjero, en especial en Europa, 

los departamentos universitarios de 

estudios del español y empieza a 

generalizarse la enseñanza de 

nuestra lengua en la enseñanza 

reglada, sobre todo en las etapas de 

secundaria y bachillerato. 

De esta manera, la demanda de 

profesionales de la enseñanza del 

español se fue conformando como 

una de las salidas laborales 

emergentes. En estos años se crea el 

primer programa de máster 

universitario especializado en ELE 

(Universitat de Barcelona) y los 

primeros cursos de especialización 

didáctica de centros privados como 

los de International House. Estos 

programas formativos se centran en 

la capacitación en habilidades 

docentes básicas: cómo planificar la 

clase, cómo gestionar el aula y cómo 

evaluar la competencia 

comunicativa de los aprendices. 

A partir de 2001, con la aparición 

del MCER y la generalización de la 

oferta de cursos tanto en los países 

de habla hispana como en contextos 

de no inmersión se puede hablar de 

una segunda etapa de consolidación 

de la oferta formativa, centrada en la 

profesionalización de todos los 

procesos implicados. A partir de esta 

fecha la formación de profesores de 

español se centra más en definir los 

DCP_Tusele Francisco Herrera  – CLIC International House Cádiz 
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diferentes enfoques implicados en la 

adquisición de segundas lenguas y 

su integración en el aula. En esta 

fase se generaliza en las clases de 

español el enfoque por tareas, las 

cuestiones de afectividad en el aula, 

la presencia de contextos y 

herramientas digitales, la 

investigación y práctica de la 

gramática cognitiva y el enfoque 

léxico, entre otros. 

En la actualidad y sobre todo 

después de la brecha temporal que 

significó la pandemia nos 

encontramos en un nuevo escenario, 

que podemos llamar de dispersión. 

La oferta tanto de cursos de español 

como de formación de profesores es 

mucho más flexible y tiende hacia 

modelos híbridos que combinan la 

presencialidad y la dimensión 

digital, con una mayor exigencia de 

autonomía para los aprendices y con 

una distribución más compleja de 

los contenidos. Está por ver en este 

nuevo contexto qué papel van a 

jugar tecnologías con una mayor o 

menor capacidad disruptiva como el 

metaverso o las inteligencias 

artificiales. 

Lo que sí se puede ver claro es que 

en esta etapa que hemos llamado de 

dispersión, hay una serie de 

tendencias que se han ido 

cimentando de forma evidente. Una 

de ellas, que no es privativa de la 

enseñanza de segundas lenguas, es la 

atención a la diversidad. En este 

momento, el concepto de aula como 

entidad homogénea en la que los 

aprendices parten de un mismo 

punto y llegan a una misma meta 

conjunta ha perdido todo el sentido. 

En la adquisición de segundas 

lenguas esa diversidad siempre se 

tuvo en cuenta cuando afectaba a los 

niveles de competencia 

comunicativa, pero ahora tiene que 

incorporar del mismo modo otros 

aspectos, como el origen cultural de 

los estudiantes, el papel de la L1 en 

el aprendizaje de la L2 y los factores 

personales. 

En este mismo sentido es 

fundamental desarrollar un enfoque 

más inclusivo en el aula, con un 

mayor respeto a la diversidad, como 

hemos comentado antes, haciendo 

adaptaciones curriculares, buscando 

un mayor grado de interacción y 

colaboración entre los aprendices e 

incluso fomentando la accesibilidad 

tanto de espacios físicos o digitales 

como de materiales y contenidos de 

aprendizaje. 

Por supuesto, en esta última fase no 

debe faltar en ningún programa 

formativo el tratamiento de aspectos 

puramente profesionales o incluso 

de índole laboral, como los distintos 

perfiles de docente ELE que se 

demandan en el mercado de trabajo, 
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los contextos en los que el 

profesorado va a llevar a cabo su 

labor y las cuestiones que atañen a 

sus derechos laborales. 

Un aspecto fundamental que afecta a 

la formación y al desarrollo 

profesional de los docentes de 

español como lengua extranjera o 

segunda lengua es la capacitación en 

competencias digitales, una cuestión 

compleja, teniendo en cuenta el 

proceso continuo de innovación y 

adaptación en el que se encuentra 

inmersa la sociedad actual. En este 

sentido hay que analizar y entender 

tendencias generales que afectan 

también a la educación y más en 

concreto a la enseñanza del español, 

como la irrupción de las 

inteligencias artificiales, el proceso 

de tiktokización de la comunicación 

e interacción digital y la necesidad 

de promover y afianzar la 

competencia crítica en nuestras 

aulas. 
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Esta investigación analiza la 

información publicada sobre la 

asignatura de prácticas en 55 

programas de enseñanza de Español 

como Lengua Extranjera (ELE), 

principalmente impartidos desde 

España.  

 

La investigación quería conocer:  

a) censo actualizado de la oferta 

formativa en didáctica de ELE 

b) puntos definitorios sobre la 

asignatura de prácticas que 

aparecen en las páginas web 

de las instituciones educativas 

c) peso relativo de las prácticas 

con relación a otros 

contenidos  

d) si la información publicada 

sobre prácticas permite inferir 

contenidos y tendencias de 

organización o método. 

 

Tras este estudio constatamos que es 

fácil encontrar los datos formales  

sobre los másteres (duración, 

modalidad de impartición, 

contenidos, existencia o no de 

prácticas). Sin embargo, la 

información no es tan detallada al  

profundizar en la propia asignatura 

de prácticas o las características de  

 

 

 

 

las estancias de prácticas que 

realizan los profesores en formación. 

 

- El formato online total o 

parcial está ampliamente 

implantado; la carga de 

trabajo de 60 créditos ECTS 

es mayoritaria. 

- 50 másteres de 55 recogen la 

existencia de prácticas, en su 

mayoría obligatorias y 

curriculares. 

- Algo más de la mitad de los 

másteres con prácticas no 

especifica el momento en que 

se realizan; cuando se detalla 

hay una ligera tendencia a 

situarlas al final de la 

formación. 

- Los 6 créditos ECTS son la 

duración más frecuente de la 

asignatura de prácticas.  

- En cuanto a la duración de la 

estancia en los centros, 33 de 

50 másteres no lo especifican 

y el resto lo hacen en 

duraciones de lo más diversas. 

- Solo 30 de los 50 programas 

estudiados especifican alguna 

de las actividades que los 

profesores en formación 

realizan en los centros de 

prácticas. La intervención y la 

observación son 

DCP_Tusele Alicia Tirado y Begoña García – Université catholique de Lovain 

(UCLouvain) 

2. Presencia de las prácticas en los programas 
formativos: estado de la cuestión 
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mayoritariamente 

mencionadas.  

- En cuanto a quiénes realizan 

algún informe tras las 

prácticas, 30 de 50 másteres 

mencionan al profesor en 

formación; solo 15 de 50 

aclaran que también emite 

informe el tutor en destino y 

la cifra baja hasta 7 de 50 al 

explicitar si el coordinador de 

prácticas en la institución de 

origen emite un informe 

similar. 

 

Respecto a los másteres de 

enseñanza de ELE que se organizan 

e imparten en países europeos 

distintos a España, la mayoría de la 

oferta son másteres que constituyen 

el segundo ciclo de los estudios 

universitarios, y orientados a la 

capacitación pedagógica para 

enseñar español en el sistema de 

educación secundaria de cada país. 

No eran el objetivo de nuestra 

investigación.  

 

En el caso de América Latina, esta 

investigación ha encontrado una 

realidad rica y diversa en cuanto a la 

formación superior en didáctica de 

ELE. Resulta complicado comparar 

la realidad entre países porque la 

carga horaria del crédito, por 

ejemplo, varía enormemente. Según 

la oferta registrada en México, Costa 

Rica, Colombia, Perú, Argentina y 

Chile, podemos afirmar que 

(exceptuando las maestrías) hay una 

mayoría de oferta de programas 

breves, sin prácticas curriculares y 

enfocados a la capacitación 

profesional de personas con estudios 

superiores previos. La mayoría se 

imparte en formato online y 

asíncrono. 
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Durante el periodo de prácticas, 

nociones como, por ejemplo, 

“objetivo de aprendizaje”, 

“observación de clase”, “informe de 

prácticas”, “portafolios”, “clase 

híbrida”, entre otros, son frecuentes 

y es importante delimitarlas, 

hacerlas accesibles para identificar 

el enfoque didáctico que se 

contempla y aplicar buenas 

estrategias docentes. Para intentar 

proporcionar una base conceptual 

común para coordinadores, tutores y 

profesores en formación 

presentamos GlosELE_Prácticas 

(https://glosele.eu/glosario): glosario 

en el que hemos querido recoger los 

conceptos más usados en las 

prácticas docentes y proporcionar un 

listado útil de descripciones que 

puedan servir para la puesta en 

marcha y el seguimiento de las 

mismas. Los objetivos que nos 

fijamos  a la hora de realizar 

GlosELE_Prácticas eran: 

 

 

• Mirar de forma poliédrica las 

prácticas: realizar 

descripciones de nociones 

compartidas entre los centros 

de formación (universidades u  

 

• otros), los centros de acogida 

de las prácticas (tutores, 

directores o administrativos 

de centros de prácticas) y los 

profesores en formación.  

 

 

 

 

 

• Ayudar en la gestión de las 

prácticas: publicar un material 

de consulta que puede resultar 

de utilidad durante toda la 

duración de las mismas, desde 

antes de que el profesor en 

formación haya llegado al 

centro de prácticas hasta 

después de que se haya ido de 

este.  

• Proporcionar una herramienta 

de fácil uso: facilitar el acceso 

al material con una 

publicación digital, accesible 

desde cualquier dispositivo 

móvil y que se pueda adaptar 

a las necesidades de los 

profesores de ELE de los 

diferentes contextos donde se 

enseña el español. 

• Conectar dinámicamente las 

nociones: crear una base de 

datos que pueda recoger no 

solo las descripciones de las 

nociones clave, sino también 

las relaciones entre las 

mismas. 

 

Para poder alcanzar estos objetivos, 

seleccionamos en una primera fase 

las nociones, que clasificamos 

seguidamente en cuatro 

compartimentos o cajas: una caja 

general con conceptos generales de 

educación y tres cajas para cada uno 

de los agentes implicados 

(coordinador, tutor y profesor en 

formación) con nociones específicas 

DCP_Tusele 
Paula Lorente, Hubert Naets y María Estévez – Université 

catholique de Louvain (UCLouvain) 

3. GlosELE_Prácticas: glosario de conceptos clave 
de las prácticas 

https://glosele.eu/glosario


7 
 

a los roles que desempeñan en los 

procesos de prácticas. Finalmente, 

en una última fase relacionamos las 

nociones entre sí. Para la 

representación informática de esas 

relaciones usamos gráficos 

interactivos (grafos) con la ayuda 

tecnopedagógica del CENTAL 

(Centre de traitement automatique 

du langage de l’UCLouvain). La 

versión actual de 

GlosELE_Prácticas es una 

visualización dinámica en formato 

digital interactivo de un glosario en 

el que se facilitan: 

• Las descripciones de 123 

nociones clave de las 

prácticas docentes. 

• 4 cajas que clasifican las 

nociones: caja general, caja 

del coordinador, caja del 

tutor, caja del profesor en 

formación. 

• 263 referencias bibliográficas. 

• 799 interconexiones entre las 

nociones y la posibilidad de 

mostrar el itinerario de 

consulta. 

 

En este glosario queremos recoger 

términos relacionados con las 

prácticas docentes en ELE bajo un 

enfoque reflexivo, aclarando los 

conceptos más usados, pero sobre 

todo proporcionando un listado útil 

de instrumentos y herramientas para 

la puesta en marcha de las prácticas 

docentes desde la reflexividad. 

El material se puede encontrar en: 

https://sites.uclouvain.be/DCP_Tuse

le/output-1/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.uclouvain.be/DCP_Tusele/output-1/
https://sites.uclouvain.be/DCP_Tusele/output-1/
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Preparar la estancia del Profesor en 

Formación (PF) en el centro de 

prácticas supone una serie de 

acciones coordinadas entre los 

diferentes agentes que intervienen en 

el proceso (coordinador del centro 

formativo, tutor de prácticas, PF). El 

programa formativo ha de establecer 

un convenio con el centro de 

prácticas, consensuar un calendario 

para la estancia del PF en el centro, 

compartir los objetivos de 

aprendizaje y las competencias que 

ha de desarrollar el PF durante sus 

prácticas. 

Nuestro objetivo, en este primer 

documento de trabajo, es dotar a los 

programas formativos y a los centros 

de prácticas de las herramientas 

necesarias para iniciar las prácticas; 

para alcanzar dicho objetivo es 

necesario:  

- establecer protocolos de acogida al 

PF en el centro de prácticas,  

- ofrecer procedimientos de recogida 

de información a las instituciones 

que participan en la asignatura 

(centro formativo y centro de 

prácticas),  

- garantizar que todos los implicados 

están familiarizados con los 

objetivos formativos de la asignatura 

de prácticas y con los objetivos de 

desarrollo profesional de los PF,  

- establecer mecanismos de 

comunicación y organizar el  

 

 

seguimiento del proceso formativo 

que se realiza en el centro de 

prácticas. 

El tutor del centro de prácticas es el 

responsable último de revisar la 

documentación proporcionada por el 

programa formativo, preparar el 

material de trabajo (fichas de 

observación, planes de clase, libro o 

material de aprendizaje, etc.) 

adecuado a las necesidades 

formativas del PF, según su bagaje 

personal, educativo y profesional. 

Este aspecto es importante, no 

olvidemos que cada PF parte de un 

punto formativo y experiencial 

diferente y, por ello, se pueden 

plantear objetivos de aprendizaje y 

de desarrollo profesional también 

diferentes para cada PF. Es por todo 

ello que se recomienda que tanto el 

tutor como el PF se formulen las 

mismas preguntas antes de la 

primera toma de contacto: 

- ¿Qué es para mí ser profesor 

de ELE? 

- ¿Qué objetivos de desarrollo 

profesional me planteo a 

corto, medio y largo plazo? 

- ¿Qué supone para tutor y PF 

ese período de prácticas? 

- ¿Qué entiendo por enseñar y 

aprender una lengua 

extranjera? 

- etc. 

DCP_Tusele Vicenta González y Elisa Rosado – Universidad de Barcelona 

4. Pasos previos para la acogida al profesor en 
formación 
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En el material que os presentamos y 

que se puede consultar en la web del 

proyecto (https://sites.uclouvain.be/ 

DCP_Tusele/), se pueden encontrar 

fichas para facilitar esa primera 

toma de contacto entre el tutor y el 

PF; además, las fichas están 

diseñadas con el objetivo de 

propiciar la reflexión conjunta entre 

ambos agentes. Si se consigue 

establecer una interacción horizontal 

entre el tutor, profesor experto y 

formado, y el PF, profesor que está 

construyendo su identidad docente, 

el proceso de tutorización será 

enriquecedor para ambos.  

La tutorización de prácticas es para 

el PF una oportunidad de 

aprendizaje, de conexión entre teoría 

y práctica, pero también puede 

propiciar en el tutor su desarrollo 

profesional. El tutor, al acoger a un 

PF en su clase, acepta plantearse 

nuevos retos: va a ser observado, 

contará con un PF que se va a 

interesar por su actuación docente al 

recoger evidencias de la misma, 

tendrá que conceptualizar su 

actuación docente para responder a 

las dudas del PF; todo ello además 

de tener la oportunidad de ofrecer su 

aula como modelo formativo. Es por 

todo ello que consideramos que la 

acogida a un PF es una ocasión 

única para colaborar con la creación 

de la identidad docente del PF a la 

vez que una oportunidad de 

desarrollo profesional para el tutor. 

El material se puede encontrar en: 

https://sites.uclouvain.be/DCP_Tuse

le/output-2/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.uclouvain.be/%20DCP_Tusele/
https://sites.uclouvain.be/%20DCP_Tusele/
https://sites.uclouvain.be/DCP_Tusele/output-2/
https://sites.uclouvain.be/DCP_Tusele/output-2/
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El periodo de prácticas constituye un 

hito en la formación de futuros 

docentes de español como lengua 

extranjera (ELE). Para muchos 

profesores en formación (PF) es la 

primera vez que se enfrentan a un 

aula de ELE; para otros, que ya 

tienen experiencia, significa probar 

un nuevo contexto educativo. Los 

PF suelen esperar las prácticas con 

ilusión, porque intuyen que son una 

oportunidad de aprendizaje práctico 

muy importante, pero también con 

un cierto nerviosismo. 

En las prácticas hay dos agentes 

implicados: el tutor, que informa, 

asesora, observa, da 

retroalimentación y valora la 

actuación del profesor en formación, 

propiciando su reflexión, y el PF, 

que recaba información, consulta, 

observa, planifica clases, procesa el 

feedback recibido y reflexiona. Una 

actividad común a los dos es la 

observación. El PF observa al tutor 

para aprender de su práctica docente 

y este observa al PF con el fin de 

darle retroalimentación que 

contribuya a su desarrollo 

profesional. No obstante, la 

observación puede causar cierta 

inseguridad, tanto en el tutor como 

en el profesor en formación, por lo 

que es importante disponer de  

 

 

 

 

materiales que la faciliten. Los que 

se ofrecen en este proyecto buscan 

propiciar una observación rigurosa y 

sistemática para el tutor, para el 

profesor en formación y también 

para cualquier docente de ELE que 

desee mejorar su práctica de aula, 

bien a través de la autoobservación, 

bien mediante la observación entre 

pares, es decir, colaborando con 

compañeros del mismo centro o de 

otro.  

Dichos materiales consisten en: 

• Un ebook en el que tutores, PF y, en 

general, cualquier docente de ELE 

encuentran orientaciones sobre 

cómo observar clases. 

• 24 fichas de trabajo, de las cuales 21 

son específicas para la observación, 

tanto para dar feedback a un 

profesor, esté realizando una 

formación en un contexto formal o 

no, como para fijarse en aspectos 

concretos de la práctica docente de 

profesores experimentados. 

• Un videotutorial que resume 

aspectos importantes de la 

observación en el aula desde la 

perspectiva del tutor. 

Las fichas de trabajo, tanto para 

tutores como para docentes en 

formación, están organizadas para 

poder observar desde aspectos más 

generales hasta otros más 

DCP_Tusele 
Carmen Ramos y Pilar Salamanca – Internationale Hochschule 

SDI München 

5. Orientaciones para la observación de clases 
durante las prácticas 
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específicos. Los profesores de ELE 

que deseen utilizarlas para la 

autoobservación, por ejemplo, 

después de haberse grabado en clase, 

o para la observación entre pares, 

podrán decidir cuál o cuáles usar, 

dependiendo de su experiencia y de 

sus intereses particulares. De este 

modo, el material puede ajustarse a 

necesidades diversas de los 

profesionales de ELE. 

 

Los materiales se pueden consultar 

en: 

https://sites.uclouvain.be/DCP_Tuse

le/output-3/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.uclouvain.be/DCP_Tusele/output-3/
https://sites.uclouvain.be/DCP_Tusele/output-3/
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Al finalizar el tiempo de las 

prácticas del profesor en formación 

(PF) en el centro de acogida, llega el 

momento de valorar el trabajo 

desempeñado. Esto implica una 

oportunidad de retroalimentar el 

trabajo de ambos agentes (PF y 

tutor). El PF tendrá, por un lado, que 

recopilar lo solicitado por su centro 

de formación, y, por otro, entablar 

un diálogo propositivo con el tutor 

de prácticas.  

En estos momentos, nadie pone en 

duda que el feedback y la reflexión 

son las herramientas fundamentales 

para el desarrollo de la labor 

docente. El feedback permite tomar 

conciencia de las fortalezas y de los 

aspectos de mejora de los PF. La 

reflexión sobre los comentarios 

permite a tutores y los PF analizar la 

práctica en relación con la teoría y 

tomar decisiones pertinentes al 

enfoque metodológico escogido.  

 

El nerviosismo durante las prácticas 

se transforma en estrés ante la 

posibilidad de que el PF reciba una 

“evaluación” de las mismas, es por 

esa razón por la que en este estadio 

se ha preferido usar “valorar”, lo que  

permite considerar los aspectos en 

que ha evolucionado el PF en el 

proceso de prácticas, desde la 

reflexión antes de iniciar las 

prácticas, así como el aprendizaje 

durante el proceso, pensando en su 

incorporación en su futura labor 

docente. 

 

 

 

Tanto el feedback como la reflexión 

son parte de un proceso 

bidireccional en el que tutor y 

profesor en formación aprenden y 

mejoran mutuamente su labor. El 

diálogo, que se propiciará, da la 

oportunidad también al tutor de que 

pueda reflexionar sobre la función 

de acompañamiento realizada, así 

como escuchar las aportaciones que 

otorgue el PF a su labor tutorial para 

mejorarla.  

Por todo ello, se presentan fichas 

para la valoración del PF por parte 

del tutor y a la inversa. Ambos 

podrán realizar un feedback de su 

práctica/tutoría en tres momentos, 

antes del inicio, durante el 

transcurso de las prácticas en el 

centro y después de su finalización- 

En cada fase se propicia que tanto el 

PF como el tutor reflexionen sobre 

la evolución de sus fortalezas, así 

como que puedan hacer una 

introspección de su actuar ante las 

situaciones presentadas, no 

solamente dar una cuantificación. 

Los materiales que se ponen a 

disposición en este proyecto son los 

siguientes: 

• Ebook, cuyo título es 

“Valoración de las prácticas”, 

el propósito es orientar sobre 

cómo realizar el cierre del 

proceso de las prácticas. 

DCP_Tusele 
Begoña Montmany – CLIC International Cádiz, Lisa M.  Conaway 

A. y Alma L. Montes  – Universidad de Guanajuato 

6. Ideas para valorar las prácticas del profesor en 
formación 
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• 4 fichas de trabajo y una guía 

de entrevista. De este 

material, dos fichas están 

dirigidas a los PF, en tanto 

que otras dos fichas y la guía 

de entrevista son para el tutor 

de prácticas. 

• Videotutorial que proporciona 

una guía rápida de la forma de 

realizar la valoración de las 

prácticas. 

• Infografías, consejos que el 

tutor da al PF. 

 

Las fichas que corresponden al PF 

son dos, una de ellas propicia la 

reflexión de su actividad de 

practicante en el centro y la otra 

evalúa la labor de acompañamiento 

realizada por el tutor de prácticas. El 

tutor de prácticas tiene dos fichas 

para completar, por un lado, la de 

valorar la labor del practicante. El 

llenado de esta ficha y la que el PF 

completa sobre su reflexión sobre su 

propia práctica son las que se 

utilizarán para crear un diálogo 

propositivo. Por otro lado, el tutor 

deberá también completar la 

evaluación de los instrumentos 

ofrecidos en este proyecto, lo que 

puede permitir, en caso de 

considerarlo oportuno,  una 

entrevista para la mejora de los 

instrumentos ofrecidos. 

 

Los materiales se pueden consultar 

en:  

https://sites.uclouvain.be/DCP_Tuse

le/output-4/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.uclouvain.be/DCP_Tusele/output-4/
https://sites.uclouvain.be/DCP_Tusele/output-4/
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Mesa redonda con tutores 

noveles 

En esta mesa participaron dos 

tutores de prácticas, Estibaliz Baños 

tutora en Technische Hochschule 

Köln, en Alemania y Renato Aires 

de InHouse, en Brasil. Ambos 

tutores respondieron desde su 

perspectiva a las siguientes 

preguntas: 

• Presentación: nombre, lugar 

de trabajo, experiencia en la 

tutorización.  

• ¿Cuál es el mayor reto con el 

que os habéis encontrado al 

tutorizar a profesores en 

formación? 

• ¿Qué es lo más importante 

que habéis aprendido de 

vuestra experiencia de 

tutorización? 

• ¿En qué dos o tres aspectos 

específicos de la tutorización 

pensáis que necesitan 

formación los tutores de 

prácticas? 

• ¿Qué tipo de material habéis 

encontrado en el proyecto 

DCP_TusELE que os ha 

resultad útil? ¿Qué otro 

material os gustaría tener? 

•  

 

 

 

 

• ¿Qué dos o tres 

recomendaciones les haríais a 

los tutores de prácticas 

noveles o con poca 

experiencia? 

Entre las ideas aportadas, en 

referencia a los retos a los que 

se han enfrentado, se 

encuentran tanto los diferentes 

contextos de enseñanza, como 

la preparación con la que 

llegan los profesores en 

formación (PF), razón por la 

cual el tutor designa tiempo 

adicional para atender a cada 

PF. 

En cuanto a la experiencia 

adquirida por los 

participantes, estos resaltan 

la necesidad de contar con 

material que se pueda 

compartir con los PF para 

facilitar el tránsito en el 

centro durante las prácticas. 

En cuanto a la formación de 

tutores, ambos 

participantes, afirman que la 

retroalimentación es la 

actividad que requiere mayor 

preparación para lograr que 

sea significativa y reflexiva.  

DCP_Tusele 

Participantes: Estibaliz Baños - Technische Hochschule Köln, 

Renato Aires – InHouse en Brasil.  Moderadoras:  Carmen Ramos 

- Internationale Hochschule SDI München, Alma L. Montes – 

Universidad de Guanajuato 

7. ¿Justo lo que andábamos buscando?: 
conclusiones de los que ya han probado el 
material DCP-TusELE 
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Ambos tutores han utilizado 

el material del proyecto y les 

parece muy útil porque no es 

necesario buscar materiales 

adicionales, está muy 

accesible y enfocado a su 

labor. 

La principal recomendación 

que ofrecen a los tutores es 

que se preparen bien, puesto 

que su labor no deber ser 

tomada a la ligera, ya que 

consiste en participar en la 

formación de futuros 

profesores. 
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Mesa redonda con tutoras 

expertas 

 

Evaluación de las prácticas 

Es difícil evaluar de forma objetiva 

la actuación de los profesores en 

formación (PF) durante las prácticas. 

Se suele observar que los tutores 

acostumbran a dar buenas notas a los 

PF comprometidos y motivados. Por 

tanto es necesario disponer de 

criterios objetivos y que sirvan para 

darles información detallada de en 

qué momento de su formación están 

y qué camino queda por recorrer, 

todo ello con el fin de que la 

evaluación discrimine realmente el 

momento formativo en el que se 

encuentra el PF. 

 

Retroalimentación 

Es importante crear un clima de 

complicidad con el PF que está en 

prácticas para que le llegue bien la 

retroalimentación que le da el tutor o 

la tutora, para que no reciba de 

forma negativa las posibles críticas - 

siempre hay que hacerlas de forma 

constructiva - y los aspectos de 

mejora. En este sentido, la 

dimensión afectiva es esencial, la 

idea de que el tutor colabora con el 

PF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación entre teoría y práctica 

Uno de los aspectos más importantes 

de las prácticas docentes es propiciar 

la conexión entre conceptos teóricos 

que se han tratado en el programa de 

formación (máster, postgrado, etc.) 

con la práctica de aula, bien a través 

de la observación, bien mediante la 

intervención en el aula del PF. Solo 

de esta forma se conseguirá una 

formación práctica fundamentada y 

que permita el desarrollo profesional 

de los PF. 

 

Recomendaciones para tutores 

noveles 

• Es esencial formarse. 

• Conviene “abrir la mente”, es 

decir, estar abierto a otras 

formas de dar clase y a otro 

tipo de actividades sin 

rechazarlos de entrada solo 

porque es algo diferente. 

• No se puede observar todo, 

hay que marcarse objetivos de 

observación claros para poder 

dar una retroalimentación 

relevante y asimilable por 

parte del PF. 

• Es necesario tutorizar las 

observaciones que realice el 

PF. 

• La tutorización es una 

excelente oportunidad de 

aprendizaje, no solo para el 

PF, sino también para el tutor. 

Es importante hacer un 

DCP_Tusele 
Participantes: Isabel Iglesias – Universidad de Oviedo, Marta 

González – Universitat Pompeu Fabra y ELE tú. Moderadoras: M. 

Vicenta González – Universidad de Barcelona, Carmen Ramos – 

Internationale Hochschule SDI München   

8. Cómo se llega a tutorizar prácticas: formación, 
experiencia y otras cuestiones 
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ejercicio de reflexividad para 

seguir desarrollándose 

profesionalmente como tutor 

o tutora de prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 




