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Resumen 
Introducción: El Prácticum es un componente esencial en la formación profesional de los 
futuros docentes de Primaria. Sin embargo, existe una carencia de estudios que revisen la 
percepción de los universitarios sobre la relación de la formación universitaria en materia de 
Didáctica de la Expresión Plástica y la práctica en el aula. Metodología: El objetivo fue 
observar dicha percepción en 120 futuros maestros (entre 20 y 27 años), a través de un debate 
virtual. Resultados: El 89,38% percibe una coherencia de los conocimientos adquiridos en la 
Universidad, el 81,25% la considera útil, existe heterogeneidad sobre si perciben la Plástica 
como materia específica o metodológica, y valoran positivamente la formación artística en 
ambas aulas (57,14%), aunque con aspectos mejorables (42,86%). Discusión: La valoración 
positiva es por la base experiencial de la materia y los aspectos mejorables invitan a enriquecer 
de didáctica las prácticas. Conclusiones: Se debe investigar en Didáctica de la Expresión 
Plástica y diseñar guías de actuación para su implementación en la escuela. 
 
Palabras clave: Educación Plástica; Educación Artística; Prácticum; Universidad; Educación 
Primaria; Escuela; Didáctica; Futuros maestros. 
 
Abstract 
Introduction: Practicum is an essential component in the professional training of future 
primary teachers. However, there is a lack of studies that review the perception of university 
students about the relationship of university education in the field of Didactics of Plastic 
Expression and practice in the classroom. Methodology: The objective was to observe this 
perception in 120 future teachers (between 20 and 27 years old), through a virtual debate. 
Results: 89,38% perceive a coherence of the knowledge acquired at the University, 81,25% 
consider it useful, there is heterogeneity about whether they perceive Plastic as a specific or 
methodological subject, and positively value artistic training in both classrooms (57,14%), 
although with aspects that can be improved (42,86%). Discussions: The positive assessment is 
for the experiential basis of the subject and the aspects that can be improved invite to enrich 
the practices with didactics. Conclusions: Research should be done in Didactics of Plastic 
Expression and design action guides for its implementation in school. 
 
Keywords: Plastic Education; Art Education; Practice; University; School; Primary Education; 
Didactics; Future teachers. 

 

1. Introducción 
 
La asignatura de Prácticum en la formación universitaria de maestros de niveles de Infantil y 
de Primaria es uno de los pilares fundamentales por su contribución académica y profesional 
(González-Garzón y Gutiérrez, 2012), así como por su orientación supervisada (Lilach, 2020). 
El Prácticum es una de las asignaturas clave para determinar el grado de competencia del 
alumnado en cuanto a “conocimientos, habilidades y actitudes que resultan difíciles de 
trabajar en el contexto universitario, al permitir una interacción con situaciones reales y en 
escenarios propios para la profesión” (Arco et al., 2021, p. 129). Sin embargo, debe ir más allá 
e iniciar un proceso reflexivo sobre las acciones y las consecuencias y el cómo y por qué de 
cada área de estudio (Plazaola et al., 2018). 
 
Martín Gómez et al. (2022) afirman que, tras la revisión de las asignaturas de Prácticum de 
todas las universidades españolas que cursan Educación Infantil, observaron que el objetivo 
de esta materia es la verificación de actitudes del alumnado, así como la identificación de sus 
necesidades formativas, y afianzamiento de competencias, de gestión y de organización. Es 
decir, se trata de una asignatura profesionalizante, y esta finalidad se traslada, del mismo 
modo, al Prácticum que cursan los futuros maestros y de las futuras maestras de Educación 



3 
 

Primaria. En este sentido, Verger-Gelabert et al. (2023) analizaron 123 guías docentes de 
asignaturas de Prácticum que ofrecen 63 universidades españolas en los grados de Educación 
Infantil y Educación Primaria. Los autores observaron una gran similitud en las guías docentes 
estudiadas. Sin embargo, tras analizar la percepción sobre la adecuación y aportaciones 
relevantes del prácticum con dos grupos de discusión, uno de profesionales y otro de 
alumnado, se halló una separación entre la teoría y la práctica. Esta carencia deriva a una 
problemática en la formación inicial del futuro docente, pues deja entrever la necesidad de 
adaptar la teoría a la realidad y práctica del aula. De ahí, la especial relevancia de fomentar 
una colaboración entre la universidad y el contexto escolar, tal y como afirman algunos 
estudios anteriores (Jones et al., 2016). 
 
Cortés-González et al. (2020) revelan las percepciones del alumnado con respecto a la visión 
parcelada entre el aula universitaria y la escolar. Los autores alientan a un cambio que permita 
la mejora de esta problemática “con actuaciones educativas que acerquen al alumnado a las 
aulas escolares y a la creación de espacios y tiempos que permitan que esas experiencias sean 
compartidas, discutidas y reflexionadas en las aulas universitarias” (Cortés-González et al., 
2020, p. 286).  
 
Por su parte, Ruiz Bernardo et al. (2022) elaboraron un estudio en el que el objetivo era conocer 
las motivaciones, expectativas y beneficios que el tutor y la tutora de la escuela consideran 
sobre el prácticum. En este caso concreto, se observó que suele haber una actitud solidaria por 
parte de los tutores, considerando, además, su propia reflexión del cómo y el porqué de las 
acciones, y el enriquecimiento de novedades metodológicas al acoger alumnado en prácticas 
en su aula. Es decir, también actualizan su propia formación. Además, destacan como aspectos 
que consideran principales en el alumnado que se está formando como maestro, características 
personales – como la participación, la responsabilidad, la empatía, el respeto y la humildad-, 
de adaptación en el aula – el saber estar- y de atención a la diversidad. Sin embargo, aunque 
la respuesta suele ser positiva cuando se les pregunta sobre la capacitación de los futuros 
maestros, estos consideran que suele faltarles una mejor formación en algunos aspectos 
relacionados con el aula, tales como gestión y recursos metodológicos, y de madurez y 
escucha; cuestión lógica teniendo en cuenta que el alumnado todavía no puede considerarse 
un maestro, sino que se trata de un alumno en prácticas que interviene por primera vez en el 
aula como futuro maestro. Por tanto, el prácticum puede y debe servir para que los futuros 
maestros experimenten en el aula y para que los equipos docentes se nutran de nuevas 
metodologías y estrategias innovadoras. 
 
En el caso de la Educación Plástica, estudios previos alertan de un verdadero problema. Varela 
Casal y Paz García (2020) afirman que la Educación Artística en España presenta un gran 
desfase entre lo que se trabaja en el ámbito escolar y lo que acontece en la contemporánea 
producción cultural en cualquiera de sus vertientes. Los autores reflexionan sobre este desfase, 
cuestionándose que pueda estar provocado por una carencia de valoración de la materia en el 
ámbito educativo y toda su comunidad, y por la escasa flexibilidad de la estructura educativa 
para adaptarse a la transformación cultural y a la demanda actual de la sociedad. Estos 
aspectos, junto a la continua sucesión de leyes educativas que requieren de reajustes continuos 
a nuevas demandas, dificultan la implementación de una variación metodológica que se ajuste 
a la realidad del aula y de la materia.  
 
A este respecto, conforme argumenta Agirre (2003), la escasa presencia curricular de la 
materia, junto a la carencia de profesionalización de los docentes en el área, y la escasa 
valoración social genera una limitada formación de la sensibilidad artística que incide, 
nuevamente en la valoración de la materia y en la repetición de patrones instaurados, lo que 
fomenta una espiral sin salida, o conforme argumenta el autor un círculo vicioso.  
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Sin embargo, no debemos obviar que vivimos en la era de la imagen digital y “este uso y abuso 
de la imagen por parte de la ciudadanía sitúa el lenguaje visual entre los elementos que 
constituyen el contexto sociocultural de nuestro habitar más cotidiano” (Varela Casal y Paz 
García, 2020, p. 169), por lo que su formación es de suma importancia y, con ella, la valoración 
de esta en el ámbito educativo.  
 
Teniendo en cuenta esta necesidad urgente por revalorizar la materia en el contexto educativo, 
y observando una escasez de estudios que muestren la experiencia de los universitarios del 
Grado en Maestro de Educación Primaria sobre la materia de Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual, cuando realizan sus prácticas profesionales en la escuela, este estudio pretende 
observar las percepciones de los futuros maestros con relación a este tema que nos ocupa y su 
relación con el área formativa universitaria – Didáctica de la Expresión Plástica-. 
 
1.1. El presente estudio 
 
El presente estudio tiene como objetivo observar las percepciones de los futuros maestros de 
Educación Primaria sobre la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en 
período de sus prácticas profesionales en las escuelas y su relación con la materia cursada en 
la Universidad de Didáctica de la Expresión Plástica. Concretamente, los objetivos específicos 
se concretan en: a). Analizar si los conocimientos afianzados en Didáctica de la Expresión 
Plástica fueron aplicados en el área de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en su período 
de prácticas profesionales; b) Estudiar si la teoría y la práctica impartida en Didáctica de la 
Expresión Plástica fue de utilidad para los futuros docentes a la hora de impartir la materia en 
el aula de Educación Primaria; c) Observar la percepción de los futuros maestros sobre si la 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual suele trabajarse en el aula de Educación Primaria 
como un área específica o como una herramienta metodológica; d) Examinar la impresión 
personal de los futuros docentes con respecto al trabajo de la Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual.  
 

2. Metodología 
 
2.1. Participantes 
 
La muestra de participantes fue compuesta por 120 universitarios, con edades comprendidas 
entre 20 y 27 años, matriculados en el Grado en Maestro de Educación Primaria de la Facultad 
de Educación de la Universidad de Alicante. De estos participantes, el 81.67% eran mujeres y 
el 18.33% hombres.  
 
2.2. Instrumentos 
 
Con la finalidad de recopilar las narrativas de los participantes, se diseñó una entrevista 
semiestructurada compuesta por cuatro bloques diferenciados, que comprenden un total de 9 
preguntas abiertas, elaboradas siguiendo los principios de Rodríguez-Gómez et al. (1999) y 
Connelly y Clandinin (1995). Concretamente, las preguntas se formularon del siguiente modo:  
 
Pregunta 1: 
 
En el caso de la Didáctica de la Expresión Plástica, ¿han sido aplicados los conocimientos tratados en la 
materia en tus prácticas profesionales? ¿Por qué? Justifica tu respuesta. 
 

a) En caso afirmativo, ¿Qué tipo de conocimientos han sido aplicados? ¿consideras que se 
consiguen los objetivos marcados? 
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b) En caso negativo, ¿Qué tipo de conocimientos son aplicados?, ¿consideras que se consiguen 
los objetivos marcados? 

En este primer bloque de 6 preguntas, se pretendía dar respuesta al primer objetivo específico, 
observando si los futuros maestros percibían una aplicación directa de Didáctica de la 
Expresión Plástica con la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en el aula de 
Educación Primaria. Además, se perseguía que justificasen su respuesta y tanto si era 
afirmativa como negativa, que comentaran los conocimientos aplicados y si consideraban que 
se habían conseguido o no los objetivos marcados. De este modo, se solicitaba una profunda 
reflexión sobre la cohesión de formación universitaria con las prácticas curriculares.  
 
Pregunta 2: 
 
Sea cual sea el caso, ¿sentiste que la teoría y la práctica impartida en la asignatura del Grado te sirvió a 
la hora de impartir la materia en el aula? Justifica tu respuesta especificando por qué sí, por qué no, y/o 
si piensas que es necesario algún conocimiento específico que no se ha impartido en la asignatura. 
 
Esta segunda pregunta, se pretendía dar respuesta al segundo objetivo específico marcado. 
Concretamente, se esperaba obtener respuesta de la percepción de los futuros maestros sobre 
la utilidad de Didáctica de la Expresión Plástica en el contexto escolar. Además, se solicitaba 
si consideraban que era necesario algún cambio o algún contenido específicos a añadir en la 
guía docente.  
 
Pregunta 3: 
 
En el caso de la Plástica en el aula de Primaria, después de realizar las prácticas, ¿consideras que se 
trabaja esta materia como un área específica, como una herramienta metodológica, o ambas? Justifica tu 
respuesta. 
 
Con esta pregunta se pretendía dar respuesta al tercer objetivo específico marcado en el 
estudio. Se perseguía obtener respuesta sobre si, además de impartir la Educación Plástica en 
el horario específico para ella, se suele o no aprovechar los beneficios de la materia artística en 
otras áreas de estudio.  

 
Pregunta 4: 
 
En el caso de la Plástica, ¿Cuál ha sido tu impresión personal con respecto al trabajo de la materia en el 
aula?  
 
Con esta última pregunta se pretendía dar respuesta al cuarto objetivo específico marcado. 
Concretamente, esta cuestión más genérica pretendía que los futuros docentes de Educación 
Primaria reflexionaran sobre el trabajo de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual en 
términos generales, sin establecer un criterio concreto. Es decir, se pretendía conocer su 
impresión personal sobre su experiencia con la materia en sus prácticas en la escuela. 
 
2.3. Procedimiento 
 
En primer lugar, se realizó una entrevista con el equipo decanal y el profesorado de la 
asignatura de Didáctica de la Expresión Plástica para informarles del objetivo del estudio y 
solicitar su colaboración. Seguidamente, se informó a los participantes y se les requirió su 
ayuda en el estudio, advirtiéndoles de la voluntariedad y el anonimato de este (Braun et al., 
2011). 
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La entrevista semiestructurada se respondió a través de un debate virtual creado en la 
plataforma UACloud, velando en todo momento por proteger los criterios de triangulación, 
transferibilidad y credibilidad (Ruiz, 2012).  
 
2.4. Análisis de datos 

 
Las narrativas de los participantes fueron sometidas a un análisis de tipo cualitativo, apoyado 
por el paradigma de codificación en base a la similitud de las respuestas y el método de 
minimilización booleana. Para ello, se utilizó el programa informático, Atlas.Ti7. 
 

3. Resultados 
 
3.1. Cohesión de la materia universitaria en el contexto escolar 

 
La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos con respecto a lo que los futuros docentes 
consideran en cuanto a los conocimientos adquiridos en el ámbito universitario y su aplicación 
en sus prácticas profesionales. Estos revelan un 89,38% de casos positivos, frente a un 7,69% 
de casos negativos o un 2,93% neutrales.  
 
Tabla 1.  
 
Conocimientos de Didáctica de la Expresión Plástica aplicados en las prácticas de maestro 

Metacódigo Subcódigo Código CH F % 

Afirmativo 

Contenidos 
generales 

30.77% 

Cualquier 
contenido 

72 84 30,77 

Contenidos 
específicos 

 
42.49% 

Dibujo 16 27 9,89 

Alfabetización 
visual 

17 18 6,59 

Arte sensorial 10 12 4,40 

Proyectos 
artísticos 

18 19 6,96 

Materiales  16 16 5,86 

Técnicas 24 24 8,79 

Consecución 
objetivos 

 
16,12% 

Consecución de 
objetivos 
prácticos 

32 44 16,12 

Neutral 
2,93% 

 En algunos casos 8 8 2,93 

Negativo 
 

7,69% 

En la 
asignatura 

Por encima del 
nivel 

7 7 2,56 

En aula Necesidad de 
más recursos 

5 5 1,83 

 No di plástica 9 9 3,30 

Nota: CH = Casos con hallazgo; F = Frecuencia; % = Porcentaje. 
 

Fuente: Elaboración propia (2024). 

 
Concretamente, de los participantes que revelan una cohesión de la materia universitaria y el 
contexto escolar, esta se ve reflejada tanto en todos los contenidos en general (30,77%), como 
en la especificación de contenidos (42,49%) – como, por ejemplo, el dibujo, la aplicación de 
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materiales y técnicas, el diseño y consecución de proyectos artísticos, entre otros-. Ejemplos de 
narrativas son los siguientes: 
 

Se puede utilizar cualquiera de los contenidos aprendidos durante la asignatura, 
adaptándola por supuesto al alumnado (N9). 
 
Los niños y las niñas se expresan mediante el dibujo y el arte en general, por lo que es 
importante conocer diferentes tipos de manifestación del mismo por parte del maestro, 
para dar, cuantas más situaciones de aprendizaje mejor (N47). 

 
También se narra, en un 16,12% de los casos, la consecución de objetivos prácticos de la 
materia, al ser muy experimental: 
 

Considero que sí se consiguen los objetivos marcados, ya que en los prácticums es todo 
hacer, literalmente, nada de estar sentado, es todo ponerlo en práctica. Y veo que esta 
asignatura es parecida en eso, la mayoría del tiempo (a excepción de la parte teórica), 
se vive y se experimenta con el aprendizaje de esta (N24). 

 
Sin embargo, cabe destacar que un 2,93% de los casos afirma que esta cohesión se dio en 
algunos casos, no siempre fue así, un 2,56% consideraba la materia universitaria por encima 
del nivel, un 1,83% reclamaba más recursos y, sorprendentemente- aun siendo un porcentaje 
poco significativo- un 3,30% no observó la enseñanza de Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual en el aula en toda su trayectoria de prácticum.  
 

En algunos casos sí lo observé, pero en otros no (N111). 
 
No di nada parecido en el aula (N87). 

 
3.2. Utilidad de la materia universitaria en el contexto escolar 

 
La Tabla 2 recoge las narrativas de los universitarios con respecto a la utilidad de la asignatura 
de Didáctica de la Expresión Plástica para impartir la asignatura de Educación Plástica, Visual 
y Audiovisual en la escuela. Concretamente, un 81,25% la valoró positivamente, mientras que 
un 18,75% no la consideró de utilidad. Ambos porcentajes recogieron ideas basadas en la 
asignatura universitaria y en la asignatura en el aula. Respecto a la valoración positiva, un 
55,68% consideró que la materia universitaria fue de utilidad para impartirla en el aula, un 
15,34% consideraron que fueron buenos guías porque el alumnado está muy motivado y un 
10,23% sugirieron que los contenidos de Didáctica de la Expresión Plástica le sirvieron para 
diseñar actividades en el aula de Educación Primaria. Ejemplos de narrativas son los 
siguientes: 
 

Pienso que la asignatura, especialmente tan bien explicada, es muy útil en el aula. Me 
sirvió a la hora de impartir la materia en el aula y en el día a día también (N10). 
 
Para guiar bien, se necesita que el alumnado esté motivado. Esta materia está muy 
presente en el día a día de los alumnos/as y es de las que más disfrutan (N74). 
 
El temario me ayudó para la creación de actividades (N62). 

 
Sin embargo, con respecto al porcentaje que no consideraron útil la materia, un 7,95% estimaba 
que había mucha teoría, un 4,55% percibían la utilidad de la asignatura dependiendo de la 
edad escolar y, nuevamente, un 6,25% no habían tenido la oportunidad de aplicar lo aprendido 
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porque no se impartía la asignatura en el aula. Algunas de las narrativas que argumentan estas 
ideas son las siguientes: 
 

Hay mucha teoría. Me gustaría más manipulación (N3).  
 
Depende el nivel porque Primaria puede trabajar mejor la plástica que Infantil (N15). 
 
No he tenido la oportunidad de aplicar lo aprendido porque en el centro no se le daba 
importancia a la asignatura, y si se daba era a modo de premio, dejándoles tiempo libre 
para jugar con plastilina o hacer un dibujo (N96). 

 
Tabla 2.  
 
Alineación entre teoría y práctica 

Metacódigo Subcódigo Código CH F % 

Afirmativo 
81,25% 

En la 
asignatura 

universitaria 

Aprendizajes 
útiles 

88 98 55,68 

En el aula Se necesita 
motivación para 

guiar 

16 27 15,34 

Diseño de 
actividades 

18 18 10,23 

    

    

Negativo 
 

7,69% 

En la 
asignatura 

Mucha teoría 14 14 7,95 

En aula Depende el nivel 8 8 4,55 

 No se tenía en 
cuenta la materia 

10 11 6,25 

Nota: CH = Casos con hallazgo; F = Frecuencia; % = Porcentaje. 
 

Fuente: Elaboración propia (2024) 

 
3.3. Educación Plástica como área específica o herramienta metodológica 

 
La Tabla 3 recoge las percepciones de los futuros maestros sobre las experiencias que tuvieron 
en las escuelas al concebir la Educación Plástica como área específica o como herramienta 
metodológica. Las narrativas muestran en un 40,40% de los casos que esta materia se trabajaba 
como herramienta metodológica, bien en cualquier área curricular (19,20%), en cualquier 
rincón (8,40%) o en la incorporación de proyectos (12,80%). Por ejemplo:  
 

Además, se está comenzando a crear contenido lógico-matemático y de lecto-escritura 
a través del arte (N84). 
 
En todos los rincones, de una manera u otra se utiliza el arte o la plástica (N17). 
 
El tutor lo incorpora mucho en el aprendizaje basado en proyectos (N6). 

 
Además, un 34,80% observó que la asignatura se trabajaba de ambas formas, como asignatura 
y en otras materias (27,60%), aunque depende de la escuela (7,20%): 
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Depende de la escuela, en mi centro, por ejemplo, se trabajaba a partir de la Escuela 
nueva, donde el arte era muy apreciado para el desarrollo integral del alumno y la 
alumna, pero en otros centros más tradicionales esto no pasa (N2). 

 
Por otra parte, un 21,60% observó que la asignatura se trabajaba de forma específica y un 3,20% 
percibió una escasa importancia a la materia: 
 

No se le da ninguna importancia. Tampoco se utiliza como herramienta metodológica 
porque se conecta mucho a aquello que le gusta al alumnado y no se le da la seriedad 
que merece (N31). 

 
Tabla 3.  
 
Alineación entre teoría y práctica 

Subcódigo Código CH F % 

Herramienta 
metodológica 

40.40% 

Para otras áreas  48 48 19,20 

Rincones 16 21 8,40 

ABP 32 32 12,80 

Ambas 
34.80% 

Ambas 64 69 27,60 

Depende de la 
escuela 

16 18 7,20 

Asignatura Específica 

21.60% 

Específica 51 54 21,60 

Nada 

3.20% 

Ni una ni otra 8 8 3,20 

Nota: CH = Casos con hallazgo; F = Frecuencia; % = Porcentaje 

 
Fuente: Elaboración propia (2024) 

 
3.4. Impresión personal de los futuros docentes sobre la Educación Plástica 
 
La Tabla 4 recoge las narrativas de los futuros docentes sobre la impresión personal de lo 
observado en la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual. Estos recogen dos 
grandes bloques, que sugieren aspectos tanto de la asignatura universitaria como de la materia 
artístico-plástica en el ámbito escolar, basados en la satisfacción (57,14%) y en aspectos de 
mejora (42,86%).  
 
Con respecto a las narrativas satisfactorias, un 46,08% son referentes a la asignatura de 
Didáctica de la Expresión Plástica, recogiendo aspectos como el buen diseño de la asignatura 
(21,66%), la cohesión de la teoría a la práctica (13,36%), la utilidad de las prácticas (8,37%) y la 
parte manipulativa de las mismas (3,69%). Por ejemplo: 
 

Me gustó mucho la asignatura, sobre todo la parte manual, es decir, las prácticas (N9). 
 
La asignatura está muy bien pensada y es muy aplicable al aula (N45). 

 
Además, un 11,06% de los participantes narraban la satisfacción de la asignatura de Educación 
Plástica, Visual, Audiovisual en el aula, ya que la percepción que tuvieron en el prácticum 
permitió observar un gran trabajo y una diversidad de recursos, técnicas y materiales: 
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Se trabajaba mucho en el aula, y siempre se intentaba ir cambiando de técnicas y 
materiales (N56). 

 
En cuanto a los aspectos mejorables, un 18,44% estima mejoras en la asignatura universitaria, 
argumentando que se debería realizar un número mayor de prácticas (3,69%) o que estas 
deberían enfocarse al nivel de sus futuros estudiantes (14,75%): 
 

Creo que las prácticas que realizábamos estaban más enfocadas a nosotros/as que al 
alumnado al que vamos a dar clase (N93). 
 
Me hubiese gustado realizar más prácticas, para profundizar en la asignatura (N5). 

 
Tabla 4.  
 
Impresión personal sobre lo observado en materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

Metacódigo Subcódigo Código CH F % 

Satisfacción 

57.14% 

 

Con la 

asignatura 

universitaria 

46.08% 

Asignatura 
práctica 

16 16 7,37 

Diseño 
asignatura 

40 47 21,66 

TIC 8 8 3,69 

Aplicación teoría 
a la práctica 

24 29 13,36 

En el aula 

11.06% 

Se trabaja mucho 23 24 11,06 

Aspectos de 
mejora 

 
42,86% 

De la 

asignatura 

universitaria 

 

18.44% 

Se necesita 
formación más 

vinculada al 
nivel 

27 32 14,75 

Más prácticas 8 8 3,69 

Del aula 

 

24.42% 
 

En el aula 
debería darse 

una visión menos 
técnica 

7 7 3,22 

Se debe prestar 
más atención 

25 27 12,44 

No se tiene en 
cuenta 

6 8 3,69 

Faltan horas 9 11 5,07 

Nota: CH = Casos con hallazgo; F = Frecuencia; % = Porcentaje. 

 
Fuente: Elaboración propia (2024) 

 
Respecto a las mejoras que perciben en la materia impartida en la escuela, percibido estas por 
un 24,42% de los futuros docentes, se considera que debería prestarse más atención a la materia 
(12,44%), o darle algo ya que no se tiene en cuenta en ningún momento (3,69%), aumentar el 
número de horas semanales (5,07%), o garantizar el cumplimiento de los objetivos marcados 
(3,22%): 
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Creo que se debería prestar más atención, ya que el trabajo de plástica en el aula es 
mínimo. En el centro se trata como la asignatura de la cual se pueden perder horas, 
para hacer cosas completamente ajenas a la asignatura (N84). 
 
Se tiene bastante en cuenta, aunque se debería dar una visión menos técnica, sin que 
meramente sea hacer un dibujo o una escultura (N8). 

 

4. Discusión 
 
El presente estudio tenía como objetivo observar las percepciones de los futuros maestros de 
Educación Primaria sobre la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en su 
período de prácticas profesiones en el ámbito educativo. Además, se pretendía buscar la 
relación de esta materia con la cursada en el ámbito universitario, la Didáctica de la Expresión 
Plástica. 
 
Como primer objetivo, el estudio se marcó analizar si los conocimientos afianzados en 
Didáctica de la Expresión Plástica habían sido aplicados en el área de Educación Plástica, 
Visual y Audiovisual en su período de prácticas profesionales. Es decir, se pretendía observar 
la cohesión de la materia universitaria en el contexto escolar. La mayoría de los participantes 
(89,38%) revelaron una cohesión entre ambas materias, argumentando desde la aplicación de 
cualquier contenido, hasta el desglose de contenidos teóricos y prácticos que podían haber 
observado y/o puesto en práctica. Sin embargo, un pequeño porcentaje argumentó que había 
observado esta cohesión en algunos casos, o no la había visto, bien porque consideraban que 
la asignatura era difícil para el nivel impartido, bien porque faltaban recursos, o bien porque, 
curiosamente, no se había impartido la materia en el aula.  
 
Tras estos hallazgos, cabe destacar como positivo que casi un 90% de los universitarios 
observaron una coherencia entre ambas asignaturas, lo que implica seguir trabajando en esa 
línea. Es decir, relacionando los conceptos de la materia con la realidad del aula (González-
Alfaya et al., 2019) y evitando la mera reproducción de modelos iconográficos con poca calidad 
y carente de finalidad real, diseñando prácticas que no banalicen el área, aumentando el valor 
académico de la materia y fomentando la idea de trabajarla frecuentemente y con efectividad 
(Varela y Paz, 2020).   
 
Sin embargo, en relación con los comentarios menos satisfactorios, aunque se trate de un 
porcentaje insignificante (3,30%) es de especial relevancia destacar la afirmación de futuros 
docentes que no tuvieron la ocasión de observar la Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
porque en el aula no se impartió. Inmensidad de estudios reiteran la idea de que la materia 
queda relegada a un segundo plano (Sotiropoulou-Zormpala, 2016), no obstante, una cosa es 
desvalorizarla - cuestión que debe paralizarse y ofrecerle el lugar que se merece al área-, y otra 
cosa distinta es no impartir la asignatura o utilizarla para la instrucción de otras materias – 
aspecto que por mandato legal debe cumplirse (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por 
la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación [LOMLOE, 2020])-. En 
esta circunstancia, debe alertarse a las instituciones escolares, no solo de los beneficios de la 
materia – que son múltiples y de gran relevancia (Jenson, 2018)-, sino de la obligación de 
cumplir con la instrucción de la materia y posibilitando la consecución de objetivos reales. Se 
considera necesario desde las Facultades de Educación, dotar no solo de recursos teóricos y 
prácticos de la materia a los futuros docentes, sino de motivación y de la percepción de utilidad 
de esta.  
 
A este respecto, como segundo objetivo marcado en el presente estudio, se pretendía analizar 
si la teoría y la práctica impartida en Didáctica de la Expresión Plástica fue de utilidad para los 
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futuros docentes a la hora de impartir la materia en el aula de Educación Primaria. 
Concretamente, en este caso, un 81,25% la valoró positivamente, frente a un 18,75% que no la 
consideró de utilidad. En el caso de las valoraciones positivas, estas tuvieron relación con la 
utilidad por sus contenidos y la instrucción de estos, por la aplicación para el diseño de 
actividades en el aula y por la percepción de motivación del alumnado. Cabe destacar, en este 
sentido, que la Didáctica de la Expresión Plástica suele trabajarse de forma muy práctica y 
experiencial, a través de metodologías pedagógicas innovadoras, cuestión que incrementa la 
calidad docente y demanda el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES, 2018, 2020).  
 
Sin embargo, con respecto a los universitarios que no consideraron útil la asignatura, las 
razones fueron la impartición de mucha teoría, la utilidad dependiendo de la edad escolar y 
la carencia de oportunidad de aplicar lo aprendido porque, nuevamente, no se impartía la 
asignatura en el aula. Con respecto a impartir mucha teoría en Didáctica de la Expresión 
Plástica, cabe destacar que la asignatura se compone de cuatro bloques didácticos con sus 
respectivas prácticas. Generalmente, se le otorga un mayor peso a la práctica que a la teoría, 
conforme demanda la guía didáctica, la cual se compone de 6 créditos (0,60 teóricos, 1,80 
prácticos y 3,60 de carga no presencial). En cuanto a la utilidad dependiendo de la edad escolar 
de los estudiantes, los participantes consideran que con edades más avanzadas la asignatura 
puede trabajarse con mayor facilidad. Esto es una reflexión lógica, teniendo en cuenta el 
desarrollo evolutivo del ser humano, no obstante, precisamente a la edad de Infantil, la 
Educación Plástica permite el beneficio de un desarrollo integral, desde aspectos motores 
(Cabrera y Dupeyrón, 2019), hasta cognitivos (Shulsky y Kirkwood, 2015), emocionales y 
sociales (Bernstein et al., 2018). Esto hace considerar la necesidad de fomentar, más si cabe, este 
conocimiento en el aula tanto de futuros maestros de Educación Primaria como de futuros 
maestros de Educación Infantil, eliminado estos prejuicios.  
 
Por otra parte, como tercer objetivo, el estudio se marcó observar la percepción de los futuros 
maestros sobre si la Educación Plástica, Visual y Audiovisual suele trabajarse en el aula de 
Educación Primaria como un área específica o como una herramienta metodológica. Estas 
percepciones fueron heterogéneas, observando un 40,40% de los casos que habían 
experimentado el trabajo de la asignatura como herramienta metodológica, un 21,60% de 
forma específica, y un 34,80% desde ambas vertientes. Esto muestra que, cada vez más, se está 
entendiendo que los beneficios de las artes plásticas no solo recaen en el conocimiento y trabajo 
específico de sus contenidos curriculares – que son de relevante importancia y, cada vez más 
si cabe, teniendo en cuenta la era de la cultura visual en la que vivimos (Varela y Paz, 2020)-, 
sino que su carácter visual, manipulativo y lúdico permite afianzar conceptos de otras áreas 
de estudio (Gutiérrez, 2020).  
 
Por último, como cuarto objetivo, se pretendía examinar la impresión personal de los futuros 
docentes con respecto al trabajo de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual. Las narrativas 
de los participantes sugirieron tanto aspectos satisfactorios de ambas materias (57,14%), como 
aspectos de mejora (42,86%). Con respecto a los aspectos satisfactorios, se destaca el buen 
diseño de la asignatura, la cohesión de la teoría a la práctica, la utilidad de las prácticas y la 
parte manipulativa de las mismas. Esto detalla que la necesidad de proyectar el afianzamiento 
de conceptos teóricos a través de la práctica es imprescindible en cualquier asignatura 
universitaria del Grado de Maestro en Educación Infantil o Primaria (Esteve-Faubel et al., 
2021).  
 
Del mismo modo, un 11,06% de los participantes narraban la satisfacción de la asignatura de 
Educación Plástica, Visual, Audiovisual en el aula, ya que la percepción que tuvieron en el 
prácticum permitió observar un gran trabajo y una diversidad de recursos, técnicas y 
materiales. Cabe destacar, en este sentido, que gracias a estas prácticas profesionales el 
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alumnado es capaz de observar la realidad del aula (Arco et al., 2021) e iniciar ese proceso 
reflexivo tanto en positivo como en aspectos que deberían ser mejorados (Plazaola et al., 2018). 
A este respecto, es destacable que un gran porcentaje de futuros docentes (42,86%) consideró 
que había aspectos mejorables en ambas materias. Por una parte, desde la asignatura 
universitaria, se observó la idea de enfocar las prácticas para el alumnado al que impartirán 
su docencia, así como la de aumentar el número de prácticas. Curiosamente, lo que muestra 
esta apreciación son opiniones contrapuestas ante una misma situación educativa. Algunos 
estudiantes, satisfechos con las prácticas, demandaban más saberes sobre la materia, mientras 
que otros, insatisfechos, consideraban que su nivel de aprendizaje debería equipararse al de 
sus futuros alumnos. Esta dicotomía resalta la complejidad de establecer tanto un programa 
de prácticas que satisfaga las necesidades de todos los estudiantes como del valor percibido 
sobre la Didáctica de la Expresión Plástica. 
 
El grado universitario requiere de unas competencias necesarias que debe alcanzar un maestro 
y estas, aunque deban enfocarse a los objetivos reales de la práctica educativa, no pueden ni 
deben regirse por unos contenidos en paralelo con el nivel en el que en un futuro se impartirá 
docencia. No obstante, realizando una evaluación introspectiva de la materia, es posible que 
lo que demande el alumnado en estos casos, aunque no expresándolo de la forma precisa, sea 
un mayor contenido didáctico dentro de la parte práctica. Esto, por tanto, será uno de los 
aspectos a tener en cuenta en las futuras promociones de la asignatura de Didáctica de la 
Expresión Plástica.  
 
Por otra parte, con respecto a los aspectos de mejora que los futuros docentes perciben en el 
aula del centro escolar es la necesidad de prestarle más atención a la materia, porque “se trata 
de la asignatura de la cual se pueden perder horas”- afirmación narrada por un participante-, 
o incluso en la que “no se realiza ningún trabajo”- narrativa de otro participante”. Esto, por 
tanto, muestra la necesidad inmediata de valorizar la materia (Aparicio-Flores, Díaz-Alcaide 
et al., 2024), aumentar la actitud positiva del equipo docente generalista hacia las artes plásticas 
(Aparicio-Flores, Esteve-Faubel et al., 2024) y profesionalizar a los docentes (Caeiro et al., 2018), 
como en otras áreas de especialización, ya que es la forma de encontrar el rumbo perdido.  
 
De hecho, los futuros docentes consideran que la materia de Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual debería impartirse en más de una hora semanal y su proceso de enseñanza-
aprendizaje debería ser menos técnico y más consecuente con los objetivos a conseguir, no 
realizando prácticas sin un sentido real. Esto implica que, cuando ya han sido formados en 
materia artística son capaces de entender la realidad de esta, así como los beneficios y las 
necesidades y, por tanto, la valoran (Gökçe y Oğuz, 2020; Tavşancil y Yalçin, 2016). Cabe 
destacar que estos futuros maestros es alumnado matriculado en prácticum y ya ha sido 
anteriormente alumnado de Didáctica de la Expresión Plástica, por lo que ya se han formado 
en la materia artística. 
 
Cabe destacar diversas limitaciones en el estudio. En primer lugar, es importante señalar que 
estas percepciones no deben generalizarse, puesto que se trata de narrativas de estudiantes 
vinculados a la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, por lo que su experiencia 
tanto en prácticum como en Didáctica de la Expresión Plástica se limita a este centro formativo. 
No obstante, futuros estudios podrían ampliar la muestra y observar si las percepciones son 
similares con futuros docentes matriculados en otras Facultades de distintas provincias 
españolas. Esto supondría observar si existen cambios culturales e incluso comparar las guías 
docentes y metodologías empleadas para recopilar aquello que el alumnado encuentre más 
positivo de cada lugar y le sea de mayor utilidad. Por otra parte, este tipo de estudio podría  
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realizarse con los futuros docentes de Educación Infantil, e incluso realizar un estudio 
comparativo entre docentes de distintos niveles y su relación con la asignatura universitaria y 
la realidad en el contexto escolar, vivida a través del prácticum.  
 

5. Conclusiones 
 
A pesar de estas limitaciones, este estudio ofrece una perspectiva de cuál es la realidad que 
viven los futuros docentes cuando llegan a sus prácticas formativas y deben enfrentarse a la 
materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en el contexto escolar. Del mismo modo, 
permite hacerles reflexionar sobre cuándo, cómo, porqué y dónde se imparte la materia y cuál 
es su impresión personal con respecto a lo vivido en el aula de Educación Primaria. Por otra 
parte, este estudio ofrece una panorámica sobre la utilidad que perciben los universitarios 
sobre la materia impartida de Didáctica de la Expresión Plástica en la Universidad de Alicante, 
su utilidad, así como cuáles son los aspectos que consideran favorecedores de su formación 
universitaria en materia artística y cuáles son los aspectos de mejora.  
 
En definitiva, este trabajo amplía la investigación científica en el campo de la educación y las 
artes plásticas y permite realizar una profunda reflexión en términos de estrategias docentes y 
política educativa tanto para los futuros docentes, como para los docentes en activo, 
universitarios y no universitarios.  
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