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Prácticum virtual en Educación Física: entre pandemia e incertidumbre
Virtual prácticum in Physical Education: between the pandemic and

uncertainty
Franklin Castillo-Retamal, Lissa Silva-Reyes, Miguel Muñoz-González, Lorena López-Toro, Paulina Plaza-
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Resumen. La situación sanitaria actual ha obstaculizado muchos procesos formativos de modalidad presencial impactando en
las Prácticas de Síntesis Profesional (PSP), provocando que estudiantes finalicen su Proceso Formativo (PF) en la virtualidad.
La investigación tuvo como objetivo conocer la percepción de estudiantes de Educación Física (EF) frente a la Práctica Virtual
de Síntesis Profesional. La metodología tuvo un enfoque cuantitativo y la recolección de los datos fue a través de una encuesta
de tipo descriptiva, aplicada a 47 egresados de EF de una universidad chilena durante el 2020. Se concluye que los egresados
se encontraban preparados para los cambios que se presentaron durante la crisis sanitaria, aceptando la situación dada este año
y adaptándose a ella, la cual debe considerarse como una oportunidad de innovación de la asignatura.
Palabras clave: Práctica de Síntesis Profesional; TIC; Proceso Formativo; Enseñanza-aprendizaje.

Abstract .The current health situation has hampered many face-to-face training processes, affecting Professional Synthesis
Practices (PSP) and causing students to complete their Training Process (TP) in virtually. The objective of the investigation was
to know the perception of students regarding the Virtual Practice of Professional Synthesis. The methodology had a quantitative
approach and the data was collected through a descriptive survey, applied to 47 Physical Education (PE) teachers who
graduated from a Chilean university during 2020. It is concluded that the graduates were prepared to the changes that
occurred during the health crisis, accepting the situation given this year and adapting to it, which should be considered as an
opportunity for innovation in the subject.
Keywords: Professional Synthesis Practice; ICT; Formative Process; Learning-Teaching.

Introducción

Las PSP en los planes de estudio a nivel universita-
rio constituyen un importante referente de formación,
las cuales buscan desarrollar diversas competencias re-
lacionadas con el proceso de enseñanza/aprendizaje, que
están vinculadas a los tres saberes de la educación: el
saber, el saber ser y el saber hacer (Martínez & González,
2009). De igual manera, el Marco para la Buena Ense-
ñanza propuesto por el Ministerio de Educación de Chi-
le (MINEDUC, 2008), contiene cuatro dominios
enmarcados, a saber, el dominio A (preparación de la
enseñanza), dominio B (creación de un ambiente propi-
cio para el aprendizaje), dominio C (enseñanza para el
aprendizaje de todos los estudiantes) y dominio D (res-
ponsabilidades profesionales) que permiten enlazar lo
teórico con la práctica. En esta lógica, la práctica
(prácticum) es el eje articulador de todas las activida-
des curriculares del PF y tiene como objetivo acercar al
profesor en formación a la realidad profesional como así
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mismo ayudar en la construcción y concepción del rol
docente (Ávalos, 2002; Bisconsini y Oliveira, 2018; Souza
de Carvalho et al., 2020).

De acuerdo con esto, las PSP de EF desarrolladas en
la universidad estudiada, se mantienen como un eje pri-
mordial y específico dentro de los conocimientos que
los estudiantes de la carrera deben aprender, existiendo
un proceso como tal en todos los semestres impartidos,
los que buscan aplicar sus conocimientos en contextos
prácticos de acción desde el inicio hasta el final de su
formación profesional, permitiendo integrar los distin-
tos saberes, capacidades y desempeños profesionales que
necesitará a lo largo de todo su desarrollo como docen-
te (Castillo et al., 2019). Es por esto que el desarrollo
de una buena práctica está íntimamente ligado al PF,
pues coloca en ejercicio todo lo aprendido durante el
transcurso del itinerario formativo, donde el estudiante
tiene la oportunidad de vivenciar con anterioridad lo
que enfrentará en su futuro profesional (Silva, et al.,
2018).

Las prácticas son un hito importante y esencial den-
tro de todos los procesos formativos de la educación
superior, ya que buscan acercar a los estudiantes a las
diversas realidades profesionales a las que se verán en-

Fecha recepción: 16-01-21. Fecha de aceptación: 28-05-21
Franklin Castillo-Retamal
fcastillo@ucm.cl



- 799 -Retos, número 42, 2021 (4º trimestre)

frentados una vez finalizados sus estudios y, a su vez,
evaluar si las competencias han sido adquiridas a lo lar-
go del proceso, vale decir, el interés de las prácticas
pedagógicas radica en que a su vez son una práctica so-
cial que se da en un momento concreto y en condicio-
nes particulares (Chamorro, et al., 2008; Anversa et
al., 2020; Castillo, et al., 2020).

La situación sanitaria a nivel mundial durante el año
2020 ha obstaculizado todos los procesos de práctica de
modalidad presencial en la mayoría de las carreras im-
partidas en el país, por lo cual, las metodologías han
tenido que ser modificadas. Esto ha impactado directa-
mente en las PSP de los estudiantes de pedagogía en EF,
teniendo que finalizar su PF de manera diferente a como
era normalmente realizada, o bien, suspenderlo hasta
retornar a los establecimientos (Flores-Ferro et al., 2021;
Almonacid et al., 2021a).

Debido a la facilidad de contagio y a la gravedad con
la que ha sido clasificada, se ha optado por el confina-
miento de la mayoría de la población y se han suspendi-
do varias actividades presenciales que eran parte de la
normalidad, siendo el sistema educativo uno de los más
afectados, dada la paralización de las clases presenciales
desde el nivel pre-básico hasta el superior y, a su vez, la
suspensión o modificación de toda práctica profesional
presencial en las diferentes instituciones educativas. A
pesar del golpe radical en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje, se han tomado medidas rápidas para dar conti-
nuidad a estos, siendo las Tecnologías de Información y
la Comunicación (TIC) las herramientas más utilizadas.

El propósito de esta investigación nace ante la incer-
tidumbre frente a la transformación metodológica pro-
vocada por la nueva modalidad virtual que se
implementó en las PSP, cambiando el ritmo de trabajo
de los estudiantes que forman parte de este PF. Por
ello, se indaga sobre los efectos que esta modificación
ha tenido en el PF de cada uno de los estudiantes que lo
han vivenciado, permitiendo conocer el impacto real
que ha tenido y de qué manera ha afectado el proceso
como tal. Como objetivo del trabajo se estableció co-
nocer la percepción de los estudiantes de EF de una
universidad chilena frente a la práctica virtual de sínte-
sis profesional.

Método

Se utilizó un enfoque cuantitativo no experimental
transversal con alcance descriptivo, con el que se logró
la recolección de datos para obtener resultados relacio-
nados con las variables indagadas. Se logró la participa-

ción de 47 estudiantes (profesores en formación) con
una edad promedio de 24 ± 1,9 años, a quienes se les
aplicó un cuestionario con 38 ítems. Las variables utili-
zadas fueron operacionalizadas en cinco dimensiones, a
saber, datos sociodemográficos, PSP Virtual, PF, herra-
mientas tecnológicas utilizadas durante la modalidad
virtual y la valoración de la PSP en modalidad virtual.
Las técnicas y los instrumentos utilizados coinciden con
el enfoque dado, se utilizó la encuesta como técnica y
como instrumento, con preguntas cerradas que respon-
den a criterios de ponderación usando la escala de Likert,
que va desde 1=totalmente en desacuerdo hasta 5=to-
talmente de acuerdo. Para la recolección de datos, se
consultó a los sujetos quienes de manera voluntaria ac-
cedieron a emitir sus opiniones frente a su Prácticum
virtual en Educación Física, expresando sus experien-
cias relacionadas con el manejo de la virtualidad al im-
partir sus clases de PSP y su proceso formativo. La en-
cuesta se aplicó a estudiantes de Pedagogía en Educa-
ción Física de la Institución de Educación Superior (IES)
estudiada vía correo electrónico durante los meses de
agosto a septiembre del 2020. En el correo se incluyó
una breve descripción de la investigación con el objeti-
vo y un enlace utilizando la herramienta Formulario de
Google.  En relación con el consentimiento informado,
también fue online donde los sujetos debían leer y final-
mente aceptar para contestar la encuesta, esto último
siguiendo los criterios éticos expuesto por el tratado de
Helsinki. Para el análisis de los datos se utilizó el pro-
grama estadístico IBM SPSS 18.0 para Windows.  Se
trabajó con estadística descriptiva de frecuencias y por-
centajes.

Resultados y discusión

Del total de sujetos participantes en este estudio,
un 76,6% corresponde al género masculino mientras
que un 23,4% pertenece al género femenino, entre los
cuales el promedio de edad fue de 23 años, por lo que la
mayoría de ellos pertenece al grupo etario de adulto-
joven. Respecto a las dependencias administrativas de
los establecimientos educacionales donde efectuaron su
PSP, un 53, 2% de los sujetos indicó que pertenecía a
una institución Municipal (escuela pública), teniendo
locación en la zona urbana con un 76,6% y, a su vez, un
59.5% de ellos presentaba un índice de vulnerabilidad
escolar mayor al 50%, el cual es considerado como aquel
que se refiere a la fragilidad de un estudiante en los
distintos ámbitos sociales, corriendo posibles riesgos
frente a una situación de crisis sin capacidad de poder
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afrontarla (Infante et al., 2013).
Relacionado directamente con el proceso de PSP

como tal, entendido como una instancia privilegiada de
socialización profesional donde el estudiante ratifica los
rasgos caracterizadores del rol profesional que desem-
peñará en su futuro laboral (Silva et al., 2018; Anversa
et al., 2020; Almonacid et al., 2021b), un 87,2% de los
estudiantes encuestados que realizaron la PSP estuvie-
ron totalmente de acuerdo con que el proceso se lleva-
ra a cabo en una modalidad virtual.

Respecto al apoyo que recibieron por parte de aque-
llos que acompañan el proceso (docente guía del esta-
blecimiento educacional y el tutor de la IES), el 78,7 %
de los sujetos coincidieron en que hubo bastante apoyo
por parte del profesor guía (figura 1), mas, un 21.3%
dice lo contrario. A su vez, un 91.5% mencionó un gran
apoyo de parte del tutor, siendo un 8,5% quienes indi-
can lo contrario (figura 2). Estos tienen una gran impor-
tancia tanto en el PF como en la PSP, ya que son quienes
ponen a disposición sus conocimientos y experiencias,
acompañando al futuro docente en su viaje formativo,
brindando apoyo, retroalimentación y vinculando a es-
tos a su futuro actuar en los establecimientos y/o cen-
tros y, a su vez, crear instancias de reflexión y autocrítica
respecto a su propio desarrollo (Baeza, 2010; Hirmas,
2014; Souza de Carvalho et al., 2020). Es por esta razón
que su ayuda y apoyo es fundamental dentro de proce-
sos de esta índole y, por si fuera poco, en los nuevos
escenarios para la formación virtual y/o semipresencial
va a ser sustancialmente diferente al que venía ejer-
ciendo en la enseñanza tradicional, puesto que ahora
deberá desarrollar nuevas competencias (Ferrada et al.,
2021).

A pesar de las condiciones en las que se desarrolló la
PSP en contexto de pandemia, un 93.6% de los profeso-
res en formación encuestados dicen sentirse preparados
para enfrentar la vida laboral. No obstante, un 51% dice
haber tenido mayores dificultades al efectuar el proceso

de PSP en modalidad virtual (figura 3) en comparación
con sus experiencias previas en aquellas prácticas tem-
pranas que fueron realizadas de manera presencial. El
cambio drástico de la presencialidad a la virtualidad en
el ámbito laboral docente genera mayores dificultades
(Area et al., 2018; De Vincenzi, 2020), pudiendo afec-
tar en la satisfacción y bienestar misma del trabajador y
en su misma productividad (Laca et al., 2006).

Las directrices acerca de la virtualidad suponen un
reto para el quehacer docente, así como un desafío para
las instituciones, más aún cuando el docente y sus estu-
diantes se encuentran familiarizados con un solo mode-
lo educativo, el modelo tradicional de enseñanza-apren-
dizaje a través de clases magistrales, pues migrar desde
este punto al modelo virtual genera sentimientos de
angustia, desconfianza e incertidumbre para ambas par-
tes (Moreno, 2020, p.17).

Las plataformas digitales utilizadas durante la edu-
cación virtual tienen como función facilitar al cuerpo
docente la creación, administración, gestión y distribu-
ción de cursos a través de la red de Internet (Sánchez,
2009; Souza et al., 2017), «los entornos de docencia
virtuales deben incorporar materiales didácticos carac-
terizados por presentar el conocimiento mediante len-
guajes y formatos variados como son los textos, las imá-
genes, los audiovisuales, las animaciones» (Cabero et
al., 2018, p.181). Con respecto a las metodologías
virtuales utilizadas por el universo de profesores (figu-
ra 4), se pudo apreciar que las más utilizadas en esta
modalidad virtual fueron las cápsulas de trabajo (78,7%)
y el envío de fichas (51,1%).

En relación con las interacciones con los estudiantes
durante el proceso de PSP en modalidad virtual, un
53,2% de ellos menciona que no tuvo interacción algu-
na con los estudiantes, donde solo un 29.8% del total
tuvo un acercamiento por lo menos una vez a la semana
y un 78.7% no tuvo atención a estudiantes fuera del
horario de clases. Esto, de hecho, es sumamente pre-
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Figura 1 
Apoyo del profesor guía en el proceso de PSP. 

Figura 2 
Apoyo del profesor tutor en el proceso de PSP.
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Figura 3. 
Dificultad percibida en la modalidad virtual en relación con las experiencias anteriores.
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Figura 4
Metodologías utilizadas en modalidad virtual. Fuente: elaboración de los autores.
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ocupante ya que estas deben ser las que permiten la
comunicación para conocer los avances del proceso de
aprendizaje de cada uno de los estudiantes y ejercer así
su rol como mediador y facilitador del mismo
(Echeverría, 2014; Araúz, 2020). Ciertamente, los
entornos de aprendizaje virtuales deben ser escenarios
de comunicación e interacción social permanente (Re-
vuelta & Pérez, 2009; Suárez & Gros, 2013; Souza et
al., 2017), mas, se ha encontrado que la tecnología digital
dentro de la enseñanza ha tenido poco impacto en el
aprendizaje, principalmente porque no se les otorga un
sentido pedagógico a estos recursos informáticos (Cobo,
2016; Ruiz, 2020). Coincidiendo con esto, un 38,3% de
los encuestados cree que la cantidad de
intercomunicaciones entre docente/estudiante no fue
suficiente para la adquisición de aprendizajes significati-
vos y un 48.9% no tiene certeza si esto se cumplió o no.

Sin embargo, como se aprecia en la figura 5, un
40.5% de ellos menciona que los estudiantes participa-
ban siempre y/o regularmente de las clases planifica-
das, de los cuales un 80.8% afirma que estas fueron de-
sarrolladas de acuerdo con lo que previamente
desglosaron en sus planificaciones.

En relación con la participación de los apoderados
y/o padres de los estudiantes de la comunidad educati-
va dentro del proceso de educación virtual (figura 6),
un 87.2% de los encuestados menciona que su colabora-
ción a este proceso fue de medio a bajo, donde un 53.2%
afirma que su colaboración tampoco fue la mejor para
facilitar la PSP en modalidad virtual. Dato relevante,
ya que el proceso educativo es una tarea compartida
entre los docentes y los padres y/o apoderados, tenien-
do la responsabilidad conjunta de hacer partícipes a los
estudiantes y facilitarles lo necesario para que adquie-
ran los aprendizajes y se desenvuelvan en todo ámbito
(Cabrera, 2009). El Instituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación (INEE, 2003), menciona que para
una educación de calidad es indispensable la interacción

efectiva entre los padres de familia, los docentes y to-
dos los sectores de la sociedad (Valdés et al., 2009).

En cuanto al PF, es aquel mediante el cual una perso-
na o grupo de personas configura una perspectiva dife-
rente de los contenidos, procedimientos y actitudes que
ya conocían o habían adquirido previamente, esta pers-
pectiva les permite tomar decisiones fundamentadas en
todo aquello que conocen o han podido elaborar. Deci-
mos entonces que estas personas han llevado a cabo un
proceso de aprendizaje (Moreno, 2002), de ahí la im-
portancia de establecer los principales aspectos del PF
que llevaron a cabo los ya profesores. De acuerdo con
los resultados (figura 7), se puede establecer que el 70,2%
presenta una positividad y considera que la IES durante
sus años de formación, e independiente de la duración
de esta, logró transferir a los estudiantes las competen-
cias y herramientas necesarias para desenvolverse en
todos los ambientes posibles, específicamente en la nueva
modalidad online en donde estos han desarrollado su
PSP, mientras que un 27.6% no se está de acuerdo con
esta afirmación.

Debido a la situación sanitaria actual, el Ministerio
de Educación de Chile (MINEDUC), a través de la
Unidad de Currículum y Evaluación, presentó al Con-
sejo Nacional de Educación una propuesta cuyo fin es
priorizar aquellos objetivos y aprendizajes considerados
imprescindibles de continuar dentro del PF de los ni-
ños, niñas y jóvenes del país durante la emergencia y la
dificultad de retomar las clases presenciales (MINEDUC,
2020). De acuerdo a lo mencionado, un 95.7% de los
encuestados considera que, durante la formación profe-
sional, lograron adquirir las competencias imprescindi-
bles para trabajar de acuerdo con la Priorización
Curricular. A su vez, un 80.8% de los encuestados con-
sidera que durante el transcurso de su formación profe-
sional lograron adquirir las competencias necesarias para
implementar diversas estrategias para el proceso de
enseñanza-aprendizaje, independiente de la modalidad
de las clases, vale decir, presencial o virtual.

Respecto a la relación con las herramientas tecnoló-
gicas, podemos observar que un 70,2% de los
encuestados tienen conocimientos sobre las TIC utiliza-
das por la IES estudiada y, dentro de este porcentaje, el

14,9%

17,0%

27,7%

27,7%

12,8%

Nunca
Casi nunca
Ocasionalmente
Regularmente
Siempre

14,9%

14,9%

23,4%

36,2%

10,6%

Nunca
Casi nunca
Ocasionalmente
Regularmente
Siempre

Figura 5
Participación de los estudiantes en las clases en modalidad virtual. 

Figura 6
Apoyo de los apoderados en el proceso educativo en modalidad virtual.
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Figura 7 
Adquisición de competencias durante la PSP en modalidad virtual
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47,2% cree que IES se encuentra preparada para en-
frentar un futuro suceso virtual, sin embargo, un 36,1%
no considera que se encuentre apta para abordar un pro-
ceso similar, porcentaje no menor (figura 8).

Varias universidades ya contaban con procesos para
realizar clases online, pero hay otras que esto lo veían
muy lejano. Debido a la actual pandemia, se tuvo que
reorganizar todo el año educativo y, ante esto, la mayo-
ría de los estudiantes chilenos se vieron afectados pro-
ducto del cierre de los establecimientos educacionales a
los cuales asistían, teniendo que adaptarse a un nuevo
contexto educativo (Vásquez et al., 2020). Para esto, el
desarrollo de habilidades digitales es sumamente nece-
sario al igual que contar con las herramientas para ello,
en Chile esto es insuficiente y no se articula con los
procesos vitales de los habitantes del país (Valdivia et
al., 2019).

Respecto a la valoración del profesorado en relación
a la PSP de manera virtual, se trata de un proceso que
debe orientarse fundamentalmente hacia la estimación
de la calidad de la enseñanza, con el fin de contribuir de
manera progresiva a su mejora. Este no debe verse como
una estrategia de vigilancia controladora, sino como una
forma de fomentar y favorecer el perfeccionamiento
de los docentes, identificando las cualidades que confor-
man a un buen profesor (Tejedor, 2012; Cabero, et al.,
2018). De acuerdo con la satisfacción de los encuestados
en función de la PSP en modalidad virtual, un 31,9%
presenta un nivel de complacencia aceptable. Por otro
lado, un 63.8% considera que este proceso no tuvo
mayores complicaciones, por lo que podemos aseverar
que la mayoría realizó su proceso de PSP en condicio-
nes favorables para un buen desarrollo, pudiendo así
transmitir cada uno de los aprendizajes esperados.

Para un docente es fundamental contribuir en los
aprendizajes de sus estudiantes y darle las herramientas
necesarias para que se desenvuelvan de una manera in-

tegral. La calidad de educación virtual es la adquisición
de una serie de competencias, habilidades, conocimien-
tos y destrezas por parte de los estudiantes mediante el
desarrollo de contenidos de aprendizaje adecuados, im-
partidos a través de herramientas web eficientes (Seoane
et al., 2006). Al evaluar el ámbito de la adquisición de
los diferentes aprendizajes en sus estudiantes, un 53,2%
de los encuestados está de acuerdo con que tuvieron
una influencia considerable en el proceso, transmitien-
do los distintos conocimientos y la adquisición de los
aprendizajes esperados (figura 9).

De acuerdo con la percepción de los encuestados en
cuanto a la eficacia de la transmisión de los aprendizajes
significativos para los estudiantes en relación con la
modalidad por la cual realizaron la PSP, el 85,1% cree
que la presencialidad es fundamental para los estudian-
tes y la transmisión de conocimientos, frente a un 14,9%
que expresa que en la combinación de ambas modalida-
des se traspasan de manera efectiva, generando un apren-
dizaje significativo. Ciertamente, un ambiente en el que
abunde comunicación, interacciones, materiales peda-
gógicos y una mayor expresión, hace que el aprendizaje
tenga más influencia (Prieto, 2004; Flores, 2019). Se-
gún Del Hierro et al. (2014), los profesores de modali-
dad virtual deben poseer características fundamentales
como el dominio de habilidades tecnológicas, predomi-
nando la utilización de la plataforma tecnológica y la
publicación de materiales de utilidad para la asignatura
en la misma plataforma, asimismo, señalan como nece-
sario que el docente promueva la comunicación en el
curso y sea un agente motivador para promover activi-
dades que apoyan la autorregulación del aprendizaje por
el propio estudiante, haciendo más fácil las clases pre-
senciales para los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Conclusión

La formación inicial del profesorado ha ido ascen-
diendo en términos de importancia, brindando así una
mayor relevancia dentro del proceso de aprendizaje de
los mismos, buscando que los y las docentes sean capa-
ces de innovar dentro de las metodologías de enseñanza
a través de la incorporación de una serie de herramien-
tas digitales, las cuales contribuyen a generar un am-
biente de aprendizaje renovado y contextualizado a la
nueva realidad que están viviendo los niños y jóvenes
pertenecientes a la educación formal. Bajo esa tesitura,
se dejó en evidencia que la mayoría de los egresados
sintieron que el proceso virtual llevado a cabo durante
su último semestre fue un poco más difícil de lo que
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Figura 8 
Herramientas tecnológicas utilizadas en la PSP.

Figura 9
Contribución a la adquisición de los aprendizajes de los estudiantes a través de la PSP en 
modalidad virtual.
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habían desarrollado en anteriores experiencias en una
modalidad presencial. Pese a todo, sienten que se en-
cuentran preparados para enfrentar la vida laboral, ya
que en este contexto adquirieron nuevas competencias
relacionadas al manejo de las TIC. A su vez, consideran
que la IES cuenta con las herramientas necesarias para
el desarrollo de las clases virtuales, pero también son
imprescindibles las capacitaciones al profesorado y es-
tudiantado para un correcto desarrollo del proceso en-
señanza-aprendizaje virtual.
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