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Resumen

La formación práctica de los estudiantes supone una iniciación a la
vida profesional. Poseer una guía de calidad en el seguimiento favorece
el aprendizaje. Este artículo plantea una guía actualizada y en concor-
dancia a la realidad asistencial y formativa de los estudiantes del Grado
de Enfermería de las Universidades españolas. Se han analizado tres as-
pectos: los objetivos del Practicum, la metodología propuesta y la figura
del tutor. La guía que se presenta quiere promover la unificación de crite-
rios en el seguimiento, un mayor aprovechamiento y la mejora en la cali-
dad del Prácticum.

Palabras clave: Educación Superior, enfermería, prácticas externas,
seguimiento del Prácticum, función tutorial.

Tracking Guide Practicum in Nursing,
a Quality Strategy

Abstract

The practical training of students involves an initiation to profes-
sional life.Owning a monitoring quality guide improves the learning ex-
perience learning. This article presents an updated guide in concordance
with the reality assistance and training of Nursing Degree students from
Spanish Universities. Three aspects have been analyzed: Practicum ob-
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jectives, the proposed methodology and the tutor figure. The presented
guide wants to promote the unification of criteria in monitoring, a better
output and an improvement of the Practicum quality.

Keywords: Higher Education, nursing, mentoring, Practicum monito-
ring, function tutorial.

1. INTRODUCCIÓN: LAS PRÁCTICAS EXTERNAS
EN EL GRADO DE ENFERMERIA

La formación de Enfermería en España llegó a la Universidad en
1977, ello supuso un punto de inflexión impulsor de una nueva etapa. La
trayectoria histórica recorrida nos permitió llegar con un background
substancial, a la vez que promovió la elaboración de unos planes de estu-
dios muy coherentes con la esencia de la profesión; eran unos estudios
universitarios nuevos, pero con una alta tradición y experiencia sobre
todo en su formación práctica. El objetivo de los planes de estudios es
formar profesionales que prestan una atención holística a la persona y a
su entorno y que ocupan un papel definido en los equipos interdisciplina-
res de salud.

La creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
significó una transformación profunda de la educación universitaria.
Aunque el proceso se inició hace más de dos décadas, los frutos de la
aplicación de las reformas en los acuerdos adoptados, hace tan solo seis
años que se están concretando. Esta adaptación no estuvo exenta de difi-
cultades (Florido, Jiménez y Santana, 2011) ya que toda reforma conlle-
va reticencias implícitas en el cambio; estábamos ante un giro de pers-
pectiva de la función docente y del estudiantado, hubo que efectuar inno-
vaciones pedagógicas necesarias para alcanzar los estándares de calidad
recomendados.

La construcción del EEES supuso un proyecto ambicioso para los
responsables de los estudios universitarios de enfermería; implicó un
análisis y una reflexión en profundidad tanto en los contenidos de las ma-
terias que componían los actuales planes de estudios, como en el enfoque
y la metodología docente. Como consecuencia de esta profunda transfor-
mación, los profesionales de Enfermería tuvieron la posibilidad de un
crecimiento y promoción disciplinar sin precedentes.
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Enfermería es una profesión con una manifiesta dimensión prácti-
ca. Una inquietud constante tanto para la Universidad como para las ins-
tituciones sanitarias, es la reducción de la separación entre la teoría y la
práctica, en la que durante muchos años hemos estado situados (Quinte-
ro, 2009). Por consiguiente el desafío proyectado es que los futuros pro-
fesionales serán autónomos en la práctica disciplinar, cuando gracias a
su formación y desarrollo sean competentes para pensar, diseñar, planifi-
car y ejecutar en su práctica de cuidados (Fernández Collado, 2009).

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1. El Practicum: un espacio privilegiado de socialización
e iniciación profesional

Uno de los verdaderos protagonistas del EEES ha sido el Practi-
cum1. La formación práctica supone un momento de iniciación a la vida
profesional, es un componente curricular obligado en gran parte de las ti-
tulaciones en la educación superior española y genera una situación de
aprendizaje y experiencia personal (Raposo y Zabalza, 2011).

En el contexto del EEES el Practicum deja de tener un papel secun-
dario adquiriendo relevancia: aumenta el número de créditos y se organi-
za según un corpus pedagógico emancipado de la subordinación depar-
tamental (Canet, 2013). Los periodos de aprendizaje práctico fuera de la
universidad ya no tienen una dependencia absoluta de las asignaturas
teóricas. Emerge el Practicum como un componente de la titulación, que
está vinculado con otras unidades y módulos curriculares, con el propó-
sito de integrar y formar, para conseguir el perfil profesional deseado en
los estudiantes (Zabalza, 2011). Es una pieza valiosa e insubstituible en
el transcurso del aprendizaje: “destinado a enriquecer la formación com-
plementando los aprendizajes académicos (teóricos y prácticos) con la
experiencia (también formativa, es decir, vinculada a aprendizajes) en
centros de trabajo” (Zabalza, 2006: 314).

En las prácticas externas se produce la verdadera intersección entre
el mundo formativo y el productivo (ANECA, 2004). La Universidad, en
su conjunto, favorece un tipo de aprendizaje más dogmático, mientras que
los centros de práctica son más abiertos y flexibles. (Zeichner, 2010) El
objetivo es aprender en la práctica (Zabalza, 2001). Los estudiantes preci-
san competencias previas que les faciliten el aprendizaje durante este pe-
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ríodo. Si el alumno llega a los contextos de prácticas habiendo desarro-
llado conocimiento, habilidades y aptitudes previamente, su aprendizaje
durante dicho período se verá favorecido. El Practicum se debe progra-
mar adoptando el modelo de aprendizaje/experiencia, donde se precisa
por tanto la figura de una guía docente que favorezca el aprendizaje autó-
nomo (Zabalza, 2006b). En este modelo es indispensable el papel y fun-
ciones de los tutores de prácticas que acompañan al estudiante en su for-
mación facilitando y haciendo posibles los aprendizajes significativos.

Por lo anteriormente expuesto y dada la importancia y complejidad
del Practicum como proyecto docente compartimos la afirmación de Te-
jada (2006): no solo se puede considerar un contexto óptimo de aprendi-
zaje, sino que a la vez es un espacio privilegiado de socialización e ini-
ciación profesional.

En este orden de ideas, la iniciación profesional supone al estudian-
te, sin duda, uno de los mayores incentivos para el aprendizaje, pero a la
vez proporciona otra manera atreverse a entender la educación. Zabalza
(2013) advierte que el Practicum no es solo una aproximación a los con-
textos profesionales para estudiantes motivados, sino una nueva manera
de enriquecer su formación gracias a los diferentes escenarios y agentes
formativos con los que tienen contacto.

Para concluir este apartado nos gustaría compartir una definición
de Practicum, que conecta con las directrices que durante décadas ha
aportado el profesor Zabalza y fundamenta este trabajo. Así contempla-
mos el Practicum como aquel

Periodo tutelado de formación activa y reflexiva, planificada de
forma continua o discontinua en el curriculum, pero articulada y pensada
como un todo; es el espacio de intersección ente la Universidad y el mun-
do laboral, en el cual se da inicio a la socialización profesional en escena-
rios reales, es por ello que es un espacio de aprendizaje excepcional para
el logro competencial (Canet, 2013:94).

2.2. Organización y estructura del Practicum a través de sus
objetivos y metodologías de aprendizaje

La organización de la estructura y desarrollo el Practicum va unido al
diseño del mismo y directamente vinculado con los objetivos de aprendizaje
sugeridos y las metodologías para conseguirlos. Como consecuencia de esta
propuesta el propio proyecto orientara el seguimiento a realizar por parte del
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tutor de las prácticas. Coincidimos con la idea de que la finalidad general
de las prácticas externas es promover el desarrollo competencial en esce-
narios reales; Villa y Poblete (2004) habla de conocimientos, informa-
ción, habilidades y competencias necesarias para el ejercicio profesio-
nal. Este autor desde una perspectiva transversal expone también unos
objetivos específicos inherentes en estos periodos de formación:

Situar en un marco real los contenidos recibidos durante el desarro-
llo curricular en la Universidad; familiarizarse con funciones y tareas con-
cretas de un área en el entorno de un contexto laboral; facilitar que el estu-
diante realice síntesis entre los contenidos trabajados en la universidad y la
aplicación en la organización; fomentar la observación y el análisis crítico
en un ámbito limitado y concreto; poner en práctica actividades de colabo-
ración y de trabajo en equipo con otros profesionales; impulsar activida-
des de auto evaluación en el contexto de actividades laborales; darse cuen-
ta de los comportamientos que suponen carga ética y entrenar los prin-
cipios recomendados en la carrera (Villa y Poblete, 2004:97).

Se observa que dichos objetivos alinean perfectamente el aprendi-
zaje activo, la reflexión y la socialización profesional por lo cual resultan
útiles para configurar el marco de trabajo en el presente estudio.

2.3. Planificación y Desarrollo del Practicum de Enfermería

Enfermería es una de las titulaciones universitarias donde los con-
textos de las prácticas externas y las competencias a desarrollar por los
estudiantes se vinculan más estrechamente con lo que será su realidad
profesional. Ello permite repensar el Practicum en su disposición, en las
metodologías de aprendizaje, en la evaluación y sin duda en su acción tu-
torial. Domínguez, Álvarez y López Medialadea (2013) plantean un mo-
delo pedagógico donde determinan cinco momentos en que el tutor tiene
especial relevancia para el estudiante universitario, uno de ellos se sitúa
en las enseñanzas prácticas.

Focalizando en este modo de aprender en la práctica, Zabalza
(2011) sugiere que se debe tener bien identificado el objetivo del apren-
dizaje y para alcanzarlo propone un proceso que se apoye en: a/ el apren-
dizaje experiencial, que da valor a la actividad directa y a la reflexión; b/
la propia experiencia, que se usa para construir significado de la acción a
través de la generalización; c/ el impacto de la interacción entre el estu-
diante y el contexto de aprendizaje, en este punto es primordial la elec-

La guía de seguimiento del Prácticum en enfermería, una estrategia

de calidad 345



ción de los centros de prácticas d/ la resolución de problemas prácticos
relevantes (focus of concern).

Algunas Universidades planifican la mayoría de los créditos de
formación práctica en el momento en que los estudiantes han alcanzado
más conocimientos, es decir en el segundo cuatrimestre del último curso.
Se plantea así para aprender aplicando la teoría. Otras instituciones
apuestan por planificar dicha formación a lo largo de toda la titulación,
para ir poniendo en práctica paulatinamente, la formación teórica recibi-
da en simultaneidad. El argumento es que el aprendizaje es mejor si exis-
te un paralelismo entre la teoría y la práctica “para así ver la verdadera re-
lación entre lo que se estudia y la realidad, y todo lo teórico estaría re-
ciente en la práctica, permitiendo además resolver las dudas que vayan
surgiendo en el terreno de trabajo“ (Tello, 2007: 5).

Para determinar un buen desarrollo de las prácticas externes se es-
tablecen diferentes fases que componen cada periodo. La exigencia de
establecer fases en el Practicum deriva de su naturaleza procesual y de la
necesidad de establecer objetivos en cada una de ellas. Zabalza, 2004
propone: Fase de preparación: preliminares para estudiantes y tutores;
Fase de acogida: a cargo del centro; Fase de planificación del itinerario
formativo en el centro; Fase evaluación y Fase reflexión.

En cuanto a momentos relevantes en el desarrollo podríamos desta-
car tres: a/ la entrada en el periodo de práctica, incluye la preparación
previa y la acogida en el centro; b/ durante la permanencia en el contexto
de prácticas, ofreciendo feedback y reflexión sobre las experiencias que
están teniendo los estudiantes; c/ al finalizar las prácticas para reflexio-
nar sobre las aportaciones obtenidas y realizar balance del aprendizaje a
modo de cierre.

2.4. Seguimiento del Practicum

La tutela que recibe el estudiante durante el seguimiento del Practi-
cum es esencial. Existen diversas formas de llevar a cabo esta acción tuto-
rial. Hay modelos basados en la formación de competencias en que el se-
guimiento “tiene un sentido más directivo y dirigido a completar el pro-
grama; en modelos asentados en el desarrollo personal, es más orientativo
y encaminado a abrir caminos y nuevas experiencias” (Zabalza, 2004).

El seguimiento de las prácticas externas ha de garantizar una serie
de requisitos, que aseguren su calidad. Son imprescindibles el soporte,
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interacción y la retroalimentación constante (Canet, 2013), estos ele-
mentos son garantes de que se respeta el ritmo individual del estudiante y
se estimula la mejora de las capacidades personales.

En otro orden de ideas, hay que tener presente que la mayor deman-
da de los estudiantes al perfil de sus tutores es el “compromiso con el
aprendizaje” (Canet y Roca, 2011) que debe impregnar la esencia de la
tutela en el seguimiento. También reclaman que el seguimiento conlleve
implícitos: actualización de conocimientos, competencias pedagógicas,
competencias técnicas, implicación en el rol profesional, capacidad para
verbalizar el rol profesional, confianza e interés.

2.5. La función del tutor en el Practicum del Grado de Enfermería

No es objeto de este trabajo realizar una revisión sobre la etimolo-
gía del término tutor, ni tampoco profundizar en la conceptualización del
mismo. Otros autores se han ocupado de ello y en este sentido podemos
destacar a Derrick y Dicks (2005), Liston, Whitcoms y Borko (2006) y
Zabalza (2006). Sin embargo resulta indiscutible que en el marco del
EEES, la figura del tutor ha tomado relevancia y está indisolublemente
unida al concepto de Practicum (Solano y Siles, 2013).

Las funciones del tutor quedan delimitadas por las competencias
que estos tenían que dominar en relación con la planificación de las prác-
ticas (revisión de objetivos, de métodos de evaluación); en cuanto al
aprendizaje de la profesión y la relación con el centro; en relación con el
alumno (resolución de dudas, comunicación efectiva, informar de su
progreso al estudiante); y con su capacidad pedagógica (fomentar la
transferencia de conocimientos en la práctica, metodologías docentes)
(Canet y Violant, 2014:152).

De las diversas definiciones halladas sobre la figura del tutor del
Practicum, hemos destacado algunas que corresponden a los contextos
clínico y académico. Así en el marco de este trabajo compartimos con
Boronat, Castaño y Ruíz (2005) que la tutoría clínica es aquella “tutoría
personalizada centrada en el ámbito personal o profesional para atender
a las necesidades básicas y expectativas de los estudiantes y facilitar
orientación sobre estudios profesionales”. Respecto a la tutoría acadé-
mica, consideramos “aquella acción tutorial en la cual se trabaja median-
te seminarios la preparación y seguimiento de las prácticas de un grupo
de estudiantes” (Boronat, Castaño y Ruíz, 2005).
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De estas definiciones se deriva una diferencia respecto a las funcio-
nes entre ambas tutorías. La clínica se centra en el contexto profesional
propiamente dicho mientras que la académica hace hincapié en el proce-
so de seguimiento. En el caso de la tutoría académica, se refiriere al pro-
fesor que atiende a los alumnos en prácticas académicas en instituciones.
En ambas ocasiones nos muestran la tutoría como el escenario progra-
mado para el encuentro entre tutor y estudiante que permite estimular y
fomententar el aprendizaje, además del planteamiento y resolución de
dudas (Cid A, Pérez-Abellás A, Sarmiento, 2011).

3. OBJETIVO Y METODOLOGÍA

Ante la complejidad de la situación expuesta y con el objetivo de
garantizar la calidad en el seguimiento del Practicum, nos planteamos la
creación de una guía actualizada y en concordancia con la realidad asis-
tencial y formativa de los estudiantes del Grado de Enfermería. Este ins-
trumento que pretende dar respuesta a las distintas fases de todos los pe-
riodos de prácticas, debe ayudar a los tutores a garantizar un aprendizaje
significativo de los estudiantes.

Hemos dividido el trabajo en dos partes: análisis del Practicum y
construcción de la guía. La fase inicial ha permitido evidenciar las seme-
janzas en los planes docentes de las distintas universidades, los resulta-
dos de dicho análisis han sido utilizados para elaborar la guía.

La metodología seguida para analizar la situación actual del Practi-
cum ha consistido en llevar un vaciado de los contenidos de todos los
planes docentes de las Universidades del Estado español que ofrecen el
Grado en Enfermería. La información obtenida se ha sintetizado con el
objeto de hallar el consenso para la elaboración de la guía. Los elementos
de análisis han sido:

– Los objetivos del Practicum

– La metodología seguida en el Practicum

– La figura del tutor

Para la elaboración de la guía nos hemos basado en los resultados
de otras investigaciones que forman parte del actual estado de la cuestión
en la materia, expuestos en los fundamentos teóricos del presente artícu-
lo. Como punto de partida para la guía tomamos la propuesta de Peris
(2006) que sugiere que esta debe:
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– Estructurarse en base al proceso a desarrollar: competencias, resul-
tados, momento.

– Definir unos ejes u objetivos para el seguimiento. Estos deben ajus-
tarse al tiempo establecido, al momento y a la complejidad del
aprendizaje.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1. Objetivos de aprendizaje

El análisis realizado nos muestra que a pesar del grado de independen-
cia de las universidades respecto al Practicum, algunos objetivos son muy
comunes y aparecen en la mayoría de los programas: capacidad para traba-
jar en equipo, aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas y adquirir
competencias pre profesionales entre otros. Sin embargo existen otros que
no son considerados por todas las universidades a pesar de ser interesantes e
incluso fundamentales para la formación de los estudiantes: uso de lenguaje
enfermero, proporcionar continuidad a los pacientes, reconocer situaciones
de alarma. Se observa que el hecho de no formalizar los objetivos deja que
su consecución quede a expensas de la iniciativa del tutor.

Hemos clasificado los objetivos hallados en cuatro ámbitos: cuida-
dos enfermeros; valores enfermeros; actitud científica y ámbito profe-
sional. Y se han parametrizado según su visibilidad en los programas. Es
obvio que esta clasificación no debe representar compartimentos estan-
cos, al contrario, es flexible y permite la interacción en totas direcciones.
Tan solo pretende ser una forma de registro ordenada para la guía de se-
guimiento. A continuación se muestran dichos objetivos recogidos en
una tabla para mayor claridad. El orden de aparición refleja el grado de
consenso de las universidades.

4.2. Metodologías de aprendizaje en el Practicum

En la revisión de los planes docentes podemos observar una variabili-
dad bastante importante respecto a la metodología seguida en el Practicum.
Ciertamente existen elementos comunes como las prácticas clínicas en for-
ma de rotatorio independiente que se identifica como la continuación de lo
que antaño habían sido las prácticas externas. Lo que si varía es la forma en
que los centros afrontan este período clínico. Existen centros que lo comple-
tan con participación en equipos de trabajo y en sesiones clínicas. Otros
ofrecen visitas guiadas a ciertos servicios del propio centro.
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Otro de los elementos comunes a las distintas universidades son los
seminarios y de nuevo el análisis de los planes docentes nos muestra una
gran variabilidad en la forma de llevarlos a cabo. Hallamos desde expo-
siciones de temas monográficos relacionados con la práctica clínica,
hasta proyectos que fomentan con eficiencia el trabajo cooperativo, las
actividades dirigidas al razonamiento clínico y que se constituyen como
espacios para la reflexión enfermera. En ocasiones, no siempre, se fo-
menta la búsqueda de información ligada al contenido de los seminarios
y las capacidades comunicativas en forma de exposición de trabajos. Los
planes docentes nos muestran que las simulaciones, aunque van aumen-
tando su presencia, no están absolutamente implementadas en la meto-
dología del Practicum.

Finalmente se contemplan las tutorías individuales que acostum-
bran a ir a demanda del alumno cuando necesita una guía para su trabajo
personal, aunque en algunos casos, es el tutor quien las planifica para va-
lorar el grado de adaptación.

4.3. Figura del tutor en el Practicum

Por último hemos analizado la figura del tutor de prácticas en el
Grado de Enfermería en las Universidades españolas. De la revisión de
los planes docentes de las distintas instituciones académicas, se destaca
en primer lugar la falta de consenso respecto al modelo a seguir. Obser-
vamos que en la mayoría de Universidades se establece una clara dife-
rencia entre el tutor clínico y el tutor académico, dejando claro que no
debe ser la misma persona. Sin embargo, en algunas Universidades la en-
fermera de referencia desempeña las funciones de tutora de prácticas,
mientras que en otros centros esta responsabilidad recae en una persona
vinculada al departamento de docencia de la institución clínica pero que
no es la que va a estar al lado del alumno cotidianamente. De esta situa-
ción se deriva la primera diferencia destacable: algunos alumnos van a
tener dos personas responsables de su formación en el Practicum (1-tuto-
ría clínica/enfermera de referencia y 2-tutoría académica) y otros van a
tener tres personas para la misma función (1-tutoría clínica, 2- enfermera
de referencia y 3-tutoría académica).

Dada la complejidad que envuelve a la figura del tutor, es evidente
que resulte complicado identificar sus funciones con concreción. Por
ello nos hemos basado en algunos autores pero también en las especifica-
ciones de diversos planes docentes de Universidades del Estado español.
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Como resultado de dicho trabajo a continuación se expone una ta-
bla elaborada con las características propias de la tutoría clínica y la tuto-
ría académica. Se observa la diferencia de matiz, ya comentada, entre
contexto profesional para el tutor clínico y proceso de seguimiento para
el académico.

La guía de seguimiento del Prácticum en enfermería, una estrategia

de calidad 353

Tabla 2. Funciones de los tutores del Practicum. Basado en:
Navarro, Martínez y Vigueras (2012).

Tutoría Clínica Tutoría académica

Persona vinculada a la institución
clínica colaboradora

Profesor/a de la propia universidad

Enfermera/ enfermero
cualificada/o

Enfermera/enfermero docente

Conocimientos necesarios para
asegurar una tutela efectiva: habi-
lidades docentes, comunicativas,
carácter abierto, flexible…

Habilidades para afrontar y reconducir todo
tipo de situaciones que plantee el alumno,
invitando a la reflexión

1 – 2 estudiantes Grupo de alumnos en periodo de practicas

Funciones: Funciones:

• Acoger al estudiante

• Organizar las actividades según
el programa docente

• Explicar el proceso y las funciones de los
actores detalladamente al estudiante al
inicio del período

• Coordinar con el tuto
académico el desarrollo de
dichas actividades

• Orientar desde la proximidad a un grupo
de estudiantes en prácticas

• Acompañar al estudiante en su
práctica diaria.

• Coordinar la relación entre los estudiantes
y con el centro de prácticas

• Coordinar la relación entre el centro de
prácticas y la universidad

• Establecer un clima educativo y comuni-
cativo

• Asegurar el cumplimiento del programa
docente



5. CONSIDERACIONES FINALES: CRITERIOS A
TENER EN CUENTA EN LA GUÍA PARA EL
SEGUIMIENTO DEL PRACTICUM UNIVERSITARIO

Existe acuerdo en considerar el seguimiento de las diferentes acti-
vidades que llevan a cabo los estudiantes durante los diferentes períodos
de Practicum del grado de enfermería, como el eje principal para la eva-
luación de las mismas (Alemany y Perramon, 2011). Se trata obviamente
de un seguimiento de las experiencias que los estudiantes van adquirien-
do durante sus prácticas y que de la mano del tutor, deben ir acompaña-
das de una reflexión que resulta muy valiosa para completar el proceso
de aprendizaje (Zabalza, 2011).

Considerando la importancia de dicho seguimiento, se ha tomado
como punto de partida el objetivo propuesto y con la intención de elabo-
rar una Guía para el seguimiento del Practicum que asegure dicha cali-
dad, se han establecido unos criterios que constituyen el marco de traba-
jo para el diseño de dicha guía. A partir de estos, la sistematización de la
guía resulta más sencilla y homogénea.

El primero de dichos criterios es sin lugar a dudas la calidad del
propio Practicum (Bas Peña, 2007¸ Domínguez-Prieto y Fernández- Ló-
pez, 2005). Dicha calidad se asegura a partir de la sistematización de las
visitas de seguimiento: tanto en el número como en el contenido de las
mismas. Para esta herramienta establecemos visitas semanales, aten-
diendo a una planificación de objetivos muy clara y debe contemplar as-
pectos generales y competenciales específicos.

El segundo de los criterios es la reflexión que forma parte del mo-
delo de “aprendizaje experiencial” definido por Kolb en 1984 (Zabalza,
2011). Dicha reflexión debe formar parte de todos los Practicum, inde-
pendientemente de las competencias a trabajar en cada uno de ellos ya
que es la manera de completar el aprendizaje fruto de la experiencia.

El tercer criterio es la coordinación efectiva entre el centro de prácticas
y la institución académica (Bas Peña, 2007). Se trata de que los centros pro-
fesionales y académicos sigan los mismos criterios para asegurar una conse-
cución efectiva y cuanto más uniforme posible de los objetivos del Practi-
cum, con el objeto de que todos los estudiantes puedan obtener la mayor ca-
lidad de aprendizaje independientemente del centro que los acoja.
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6. GUÍA PARA EL SEGUIMIENTO DEL PRACTICUM
UNIVERSITARIO

La guía que se presenta a continuación es un instrumento que con-
tiene recomendaciones para que los tutores académicos del Practicum
realicen el seguimiento de manera uniforme.

Representa la síntesis de los programas docentes de las universida-
des del Estado español y quiere promover la unificación de criterios en el
seguimiento y un mayor aprovechamiento de las prácticas, constituyen-
do ambas finalidades, una mejora en la calidad del Practicum. Deberá ser
revisada periódicamente y actualizada en función de nuevas evidencias
docentes y profesionales.

La guía se puede adaptar a diferentes longitudes de los períodos de
prácticas puesto que se organiza por semanas, siendo esta periodicidad
de las visitas, uno de los puntos fuertes del instrumento. De tal modo se
establece una visita inicial, una visita final y visitas intermedias o de se-
guimiento, a razón de una por semana, según la duración del período de
prácticas.

La guía se organiza en forma de parrilla, con las visitas formando
columnas y los objetivos ordenados en filas. Dichos objetivos deben ser
creados expresamente para cada Practicum, adecuándose al plan docen-
te. Vienen pues establecidos por la institución académica, concretamen-
te por el profesorado responsable de la asignatura que será también el en-
cargado de transmitirlos a los tutores académicos de seguimiento. Se tra-
ta de 7 objetivos que se desarrollan a lo largo de las visitas y que contem-
plan todo el contenido docente del Practicum. El seguimiento de estos
objetivos constituye un itinerario y ordena la visita asegurando que el tu-
tor académico aborda todos los puntos de interés y es capaz de irlos desa-
rrollando de forma completa y continua durante el Practicum.

A continuación mostramos a grandes rasgos los objetivos y segui-
damente especificaremos su evolución a lo largo de las visitas.

– Objetivo 1. ubicar al estudiante en el centro. Tiene que ver con la
integración del estudiante en la institución.

– Objetivo 2. ser capaz de describir lugares, funciones, pacientes,
procedimientos, problemas, etc.: observación, síntesis y comuni-
cación.
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– Objetivo 3. trabajar las competencias específicas del Practicum se-
gún los ámbitos: cuidados enfermeros; profesión; valores enferme-
ros y actitud científica.

– Objetivo 4. reflexionar respecto a la propia responsabilidad y res-
pecto a las acciones realizadas.

– Objetivo 5. comunicar con la tutora enfermera del centro los objeti-
vos del aprendizaje.

– Objetivo 6. trabajar las competencias generales propias del grado
de enfermería.

– Objetivo 7. comentar con el estudiante los aspectos de su aprendizaje.

Así la visita inicial tendrá lugar durante la primera semana del
Practicum. No se trata de la visita de acogida puesto que tal función no
corresponde al tutor académico sino al propio centro de prácticas. Si-
guiendo los objetivos propuestos, el tutor académico se asegurará de que
el estudiante se encuentra bien ubicado en el centro. Debe también ser
capaz de hacer una descripción de la unidad y las funciones del personal.
También se establecerán los objetivos a alcanzar durante las prácticas, el
calendario de visitas, las competencias específicas… Se dedicará un es-
pacio a la reflexión con el alumno, un diálogo con la tutora enfermera
para unificar criterios sobre objetivos, competencias, etc.

Las visitas de seguimiento se llevaran a cabo a razón de una por se-
mana y siguiendo el mismo itinerario marcado por los objetivos se pro-
cederá a comprobar el estado del estudiante durante la semana. La se-
gunda semana el alumno debe ser capaz de describir un paciente de la
unidad y sus necesidades y problemas. Respecto a las competencias es-
pecíficas también hay que destacar una evolución desde la segunda se-
mana, con la identificación de las competencias específicas de los ámbi-
tos cuidados enfermeros, profesión, valores enfermeros y actitud cientí-
fica y las posteriores en que se procederá a la valoración de dichas com-
petencias. Otro objetivo importante, el de la reflexión sobre la acción, se
debe llevar a cabo durante todas las visitas de seguimiento. También el
diálogo con la tutora enfermera estará presente de forma estrecha y evo-
lutiva. Y en todo momento se reservará un espacio para recoger los co-
mentarios del estudiante. Respecto a la visita final, se trata de realizar
una valoración general sobre el Practicum, evaluando las competencias
específicas, las generales y reflexionando sobre el período.
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Notas

1. El Practicum hace referencia a un periodo amplio de aprendizaje
fuera de la universidad y se suele programar en los últimos cursos de
formación, colocando al estudiante ante situaciones cuasi profesio-
nales. A lo largo de este artículo utilizaremos indistintamente el tér-
mino Practicum o prácticas externas, para referirnos a aquellos pe-
riodos formativos que se realizan a lo largo de la titulación fuera de
la universidad en instituciones sanitarias. Esta decisión obedece a
que en los diferentes planes de estudios nacionales se les denomina
de ambas maneras, aunque predomina la expresión Practicum.
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