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1. INTRODUCCIÓN

Existe una necesidad cada vez más urgente de que los educadores se 
preparen para ser ciudadanos del mundo; personas que no solo son ca-
paces de trabajar y vivir en un entorno globalizado y rápidamente cam-
biante, sino que también poseen una reflexión crítica para mejorar su 
práctica docente, su competencia intercultural y su mentalidad interna-
cional. La relevancia y el significado de preparar una ciudadanía capaz 
de hacer frente a los rápidos cambios exigen oportunidades en el apren-
dizaje profesional de los docentes. Estos deberían incluir la construc-
ción de conocimientos interculturales para que las nuevas habilidades 
y conceptos globales puedan incorporarse activamente en las escuelas 
y aulas de todo el planeta.  

Con este propósito buscamos en este estudio indagar en la posibilidad 
de implementar el uso de e-porfolio, porfolio electrónico, o porfolio 
digital, como una herramienta de evaluación innovadora en docentes en 
formación. Esta herramienta de evaluación destaca por permitir poner 
el aprendizaje en contexto, facilitar un entorno de reflexión y hacer vi-
sible las habilidades y los logros que se han conseguido desarrollar (An-
nacontini & Paiano, 2019; Bairral & dos Santos, 2012; Fuglík & To-
chácek, 2019; Lorenzo et al., 2020; May, 2013; Morris, 2020; Ross et 
al., 2020; Shepherd & Skrabut, 2011). Todo esto en un entorno digital 
que facilita la colaboración y la difusión de los resultados, así como el 
desarrollo de la competencia digital de los futuros docentes y de 
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aquellos en formación permanente (Cambridge, 2010). En sí mismo, el 
proceso desarrollo del porfolio ayuda a los estudiantes a replantear 
cómo se encuentran en su proceso de aprendizaje; facilita que los estu-
diantes adultos vean la educación de manera diferente, como integra-
dora y continua; además, este instrumento fomenta el aprendizaje sig-
nificativo logros (Bairral & dos Santos, 2012; Cameron & Miller, 2014; 
Chuang, 2010; Darling‐Hammond et al., 2010; Jones & Shelton, 2011; 
May, 2013; Shepherd & Skrabut, 2011).  

Por otro lado, se plantea de esta manera un estudio formal y sistemati-
zado que considera aspectos tecno-pedagógicos sobre la utilización de 
una herramienta como el Wakelet como soporte del porfolio electrónico 
y la propuesta de un modelo de e-porfolio para la realización en base a 
esta herramienta.  

2. OBJETIVOS

El objetivo general que se pretende con este trabajo es: 

‒ Diseñar una herramienta de evaluación formativa para el pro-
fesorado en formación basada en el Wakelet como plataforma 
soporte del e-porfolio. 

Para desarrollar este objetivo general se desarrollarán los siguientes ob-
jetivos específicos: 

‒ Realizar un análisis bibliográfico sobre la utilización de los e-
porfolios en educación en el ámbito universitario. 

‒ Indagar sobre las características y usos de los porfolios en edu-
cación. 

‒ Analizar la viabilidad de la herramienta Wakelet en la realiza-
ción de porfolios electrónicos. 

‒ Diseñar una herramienta que permita la evaluación formativa 
del alumnado. 
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3. METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

En primer lugar, se realiza una revisión bibliográfica detallada, identi-
ficando, interpretando y evaluando los trabajos de investigación desta-
cados que, de forma rigurosa, respondan a este trabajo o nuestra área 
de interés (Texier & De Giusti, 2014). De esta manera, para dar res-
puesta a estos objetivos, se realiza una búsqueda de la literatura perti-
nente acotada entre enero 2010 a enero de 2020, en las bases de datos 
Web of Science (WoS), Google Académico y Eric. Se trabaja con una 
serie de preguntas que exploran tres temas principales: cuáles son sus 
características, cuál es su utilidad y cómo es el diseño de los e-porfolios. 
Para ello se han establecido términos de búsqueda como “e-porfolio”; 
“porfolio digital”; “portfolio assessment”, tanto en español como en in-
glés y filtrando los resultados a aquellos artículos o libros dedicados a 
la educación dentro del ámbito universitario o bien la educación para 
adultos. Se ha procedido posteriormente a una lectura de estos en pro-
fundidad para su selección en base a la relevancia, fiabilidad y validez 
(Flick, Von Kardoff, & Steinke, 2014). Esta búsqueda dio como resul-
tado una selección de 49 trabajos.  

En segundo lugar, se desarrolla un análisis de la viabilidad del Wakelet 
como soporte tecnológico para implementar el uso un e-porfolio. Para 
ello se realizó un cuestionario add hoc con 10 ítems. La valoración se 
realizó con una escala Likert con cuatro puntos, en donde 1 implicaba 
nada o poco de acuerdo y 4 es la valoración máxima que define que 
estamos muy de acuerdo o mucho. Los ítems del cuestionario fueron 
los siguientes: 

‒ Usarías esta herramienta para tu futuro en la docencia. 
‒ Ha podido mejorar tu competencia digital. 
‒ Crees que permite la colaboración entre estudiantes y el do-

cente. 
‒ Ha fomentado el aprendizaje activo y participativo. 
‒ Ha permitido aumentar tu motivación ante la asignatura. 
‒ Ha permitido responder a las diferentes necesidades de los es-

tudiantes. 
‒ Ha facilitado el poder ampliar los contenidos de la materia. 
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‒ Ha facilitado el aprendizaje de forma autónoma. 
‒ Ha permitido mejorar el proceso de aprendizaje de la materia. 
‒ Ha facilitado la visualización de los contenidos de la materia. 

Los participantes de esta investigación fueron 52 estudiantes del Máster 
de Didáctica de las Matemáticas y del Máster de Formación de profe-
sorado de la UNIR (Universidad Internacional de la Rioja). Estos estu-
diantes realizaron un uso continuado de la herramienta durante el trans-
curso de dos asignaturas en sus respectivos másteres durante el curso 
2020-2021. El cuestionario se realizó de forma anónima y mediante la 
herramienta Google Form. La viabilidad de la herramienta para el di-
seño del porfolio electrónico se analizó con el paquete estadístico SPSS 
Statistics 25 de IBM. Para el estudio de la fiabilidad del cuestionario se 
tomó el Alfa de Cronbach, que es el coeficiente más ampliamente uti-
lizado en este tipo de análisis (George, & Mallery,1995). Este coefi-
ciente determina la consistencia interna de una escala. Así los datos de 
confiabilidad muestran la consistencia interna del cuestionario: Alfa de 
Cronbach:0,962 (promedio: 3,43 desviación estándar: 0,83), valor que 
se puede considerar excelente y que nos indica que el instrumento uti-
lizado es apropiado (George, & Mallery,1995). 

Finalmente, se presentará una propuesta de e-porfolio como herra-
mienta de evaluación fundamentado en el estudio previamente reali-
zado y que se muestra de forma esquemática en el gráfico 1. 

GRÁFICO 1. Esquema de la propuesta. 

Fuente: elaboración propia. 
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4. RESULTADOS 

4.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DEL PORFOLIO COMO 

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN 

En primer lugar, se procede a detallar algunos de los resultados obteni-
dos tras la realización de la revisión bibliográfica. Concretamente, en 
el gráfico 2 podemos ver que la mayoría de las lecturas estaban dedica-
das a la descripción de las características y los usos y finalidades de los 
porfolios (64%); tema en el cual centraremos este trabajo al estar direc-
tamente relacionado con el objetivo de diseñar una herramienta de eva-
luación formativa para el profesorado en formación. El resto estaban 
dedicadas bien al uso del porfolio digital dentro del ámbito exclusivo 
de la enseñanza de idiomas o bien a destacar su uso como herramienta 
para favorecer el reconocimiento profesional o sus características digi-
tales. 

GRÁFICO 2. Análisis de la bibliografía revisada. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, en la tabla 1 podemos ver las referencias bibliográficas 
a los autores que se han considerado relevantes para este estudio en base 
a los 4 ejes de referencia que se han estimado relevantes: características 
y uso; reconocimiento profesional; aprendizaje de idiomas y herramien-
tas digitales. 

TABLA 1. Bibliografía revisada. 
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An & Wilder, 2010; Cambridge, 2010; Darling‐Hammond et al., 
2010; Shih et al., 2010; Ritzhaupt et al., 2010; Jones & Shelton 
2011; Shepherd & Skrabut, 2011; Bairral & dos Santos, 2012; Tur 
& Urbina, 2012; Trevitt et al., 2012; Kruger et al., 2013; May, 
2013; Samaras & Fox, 2013; Cameron & Miller, 2014; Tur & Ur-
bina, 2014a; Tur & Urbina, 2014b; Wuetherick & Dickinson, 
2015; Digión et al., 2016; Rust & Ikard, 2016; Stocks & Trevitt, 
2016; McDougall & Holden, 2017; Farrell, 2018; Farrell, 2019; 
Salazar Mercado & Arévalo Duarte, 2019; Allela et al., 2020; Lo-
renzo et al., 2020; García-Zabaleta et al., 2020; Gutiérrez Morales 
& Sánchez Mendiola, 2020; Morris, 2020.  
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Bartleet et al., 2012; Cameron, 2012; Scott, 2016; Kilroy, 2017; 
Cordie et al., 2019. 
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 Mudzingwa, 2017; Sharifi et al., 2017; Drew & Mudzingwa, 
2018; Cárdenas Espitia, 2010; Rust & Brinthaupt, 2017; Desya-
tova, 2018; Lam, 2018; Hopper et al., 2012; Richardson et al., 
2012; Fuglík & Tochácek, 2019. 
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Chuang, 2010; Fabian & MacLean, 2014. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.1. Los e- porfolios en educación 

Del análisis bibliográfico realizado se destaca que el desarrollo profe-
sional continuo de los docentes es importante para impactar positiva-
mente en su práctica; además de que está directamente correlacionada 
con la mejora de los resultados del aprendizaje (Allela et al., 2020). La 
creciente demanda de profesionales de la enseñanza, la necesidad de 
mantenerse al día con los cambios rápidos provocados por el desarrollo 
tecnológico y la adopción de métodos centrados en el alumno hacen 
esencial el indagar sobre nuevas formas en las que la integración de la 
tecnología se pueda utilizar para fortalecer la capacitación con el fin de 
satisfacer estas necesidades cambiantes. 

Así, el uso de porfolios como herramienta de evaluación se ha visto 
incrementado en las últimas décadas (Jones & Shelton, 2011; Lam, 
2018). El motivo de su extensivo uso reside en el hecho de que esta 
herramienta se presenta como un poderoso instrumento con el que in-
volucrar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, lo que lleva a 
considerarse como una expresión del aprendizaje constructivista ( Jones 
& Shelton, 2011; Shepherd & Skrabut, 2011).  

El porfolio electrónico de aprendizaje se considera una herramienta fle-
xible basada en evidencia que involucra a los estudiantes en un proceso 
de reflexión continua y análisis colaborativo del aprendizaje. Al mismo 
tiempo, el porfolio se centra en reflexiones y pruebas seleccionadas a 
propósito y en colaboración para ambos mejora y evaluación del apren-
dizaje de los estudiantes (Annacontini & Paiano, 2019; Bairral & dos 
Santos, 2012; Fuglík & Tochácek, 2019; Lorenzo et al., 2020; May, 
2013; Morris, 2020; Ross et al., 2020; Shepherd & Skrabut, 2011). 

En cuanto al concepto, existen muchas definiciones de porfolios, de en-
tre ellas destacamos la dada por Jones & Shelton (2011): 

Los porfolios son documentos ricos, contextualizados y altamente per-
sonalizados en el aprendizaje. Contienen documentación organizada y 
demuestra claramente conocimientos, habilidades, disposiciones y lo-
gros específicos alcanzados con el tiempo. (…) Son un medio de refle-
xión a través del cual el diseñador construye significado, hace que el 
proceso de aprendizaje sea transparente y el aprendizaje visible, 
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cristaliza las percepciones, y anticipa la dirección futura (Jones & Shel-
ton, 2011, p. 31). 

Los porfolios representan una ventana al aprendizaje auténtico, una he-
rramienta que refleja el proceso de aprendizaje. Los porfolios propor-
cionan una forma tangible de dar sentido a experiencias pasadas y pre-
sentes, poniendo el aprendizaje en contexto y capturando y mostrando 
el aprendizaje que ha tenido lugar (Jones & Shelton, 2011, p. 14). 

Adicionalmente, Trevitt el al. (2012) afirman que un portafolio no es 
simplemente una colección de evidencia, sino una forma de llegar a 
comprender y registrar el aprendizaje. 

Concretando la aplicación de los e-porfolio en profesores en formación 
su idea del uso no se limita a una documentación del trabajo, también 
pueden ser recursos poderosos en la preparación y el desarrollo de las 
prácticas en el aula y hasta para hacer más visible sus habilidades y 
logros (Bairral & dos Santos, 2012; Cameron & Miller, 2014; Chuang, 
2010; Darling‐Hammond et al., 2010; Jones & Shelton, 2011; May, 
2013; Shepherd & Skrabut, 2011).  

Por otro lado, dentro del desarrollo de estos instrumentos Cambridge 
(2010) sostiene que la tecnología tiene un papel clave en la construcción 
de porfolios, incluso convirtiéndose en "parte de su contenido, y dando 
forma a la manera en que los lectores lo usan para crear significado” 
(Cambridge, 2010, p. 188). El paso del papel a los porfolios electróni-
cos se realizó en un primer momento a través de entornos virtuales 
como Moodle u otras plataformas locales, como se ha documentado en 
algunos de los pioneros experiencias educativas en España (López-Fer-
nández, 2008; López-Fernández & Rodríguez-Illera, 2009). 

4.1.2. Características y usos de los e-porfolios 

Zubizarreta (2009) expone que hay tres procesos principales en la cons-
trucción de porfolios, ya sean electrónicos o no, y son: documentar, re-
flexionar y colaborar. El primero se basa en la construcción de conte-
nido y el segundo paso se centra en la recopilación cronológica de estos 
contenidos acompañada de una reflexión basada en ese único aprendi-
zaje. Estos dos pasos tienen el aprendizaje como objetivo principal: do-
cumentar el aprendizaje y la reflexión para aprender. Posteriormente 
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pasaríamos a la actividad de reorganizar toda la evidencia recopilada en 
nuevos bloques temáticos, como temas basados en competencias o ba-
sados en objetivos. El objetivo de este último paso es presentar el apren-
dizaje, por ejemplo, para la evaluación. La reflexión no se basa en una 
única evidencia, sino en el proceso de aprendizaje en su conjunto (Cas-
tañeda & Soto, 2010; Darling‐Hammond et al., 2010; Farrell, 2019; Jo-
nes & Shelton, 2011; Samaras & Fox, 2013; Santamaría, 2010; Shih et 
al., 2010; Tur & Urbina, 2012).  

Bairral & dos Santos (2012) llegan a proponer que la importancia del 
porfolio no radia en su producto final en sí, sino en el proceso de cons-
trucción y deconstrucción que implica el proceso de reflexión y pensa-
miento crítico que lo acompaña. Para concluir, el último paso llegaría-
mos a la colaboración en donde pueden entrar en juego simplemente el 
vínculo entre el docente y el estudiante o incluso entre los estudiantes 
entre sí (Jones & Shelton, 2011; Tur & Urbina, 2012, 2014; Zubizarreta, 
J, 2009). 

Cabe destacar que Tur y Urbina (2012) establecen una comparativa to-
mando estos principales procesos de los e-porfolios para establecer una 
comparativa con los PLE (Entorno Personal de Aprendizaje o según sus 
siglas en inglés Personal Learning Eviroment). Los PLE se definen 
como la combinación de elementos: recursos, actividades, y fuentes de 
información, que se utilizan en para la gestión personal del aprendizaje. 
De forma similar a los porfolios, tal y como se puede ver en el gráfico 
3, en el desarrollo de los PLE se considera que existen tres procesos 
principales: leer, reflexionar y compartir (Digión et al., 2016; Shepherd 
& Skrabut, 2011; Tur & Urbina, 2012). 

En este sentido, en primer lugar, reflexionar sobre el aprendizaje es un 
proceso básico que tienen en común los e-porfolios y el PLE. Sin em-
bargo, también se pueden observar algunas ligeras diferencias en ambos 
procesos de reflexión. En los porfolios electrónicos, la reflexión gene-
ralmente tiene como objetivo desarrollar habilidades de metacognición. 
Mientras que, en los PLE, la reflexión también puede involucrar los 
procesos de creación, redacción, análisis y publicación. De esta manera, 
la reflexión en los PLE también incluye el proceso de documentación 
de los e-porfolios (Digión et al., 2016; Tur & Urbina, 2012). 
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GRÁFICO 3. Relación entre los PLE y los e-porfolios. 

 

Fuente: Tur & Urbina, 2012. 

En segundo lugar, colaborar y compartir también son procesos con mu-
cho en común, aunque compartir puede ser algo más amplio que cola-
borar, porque compartir se refiere a publicar en la web mientras que 
colaborar, en el modelo de Zubizarreta, se refiere a la relación entre 
alumnos y profesores a través de e-porfolios (Tur & Urbina, 2012). Por 
último, la lectura es el proceso que forma parte del proceso PLE y no 
del proceso del portafolio electrónico. De todos modos, es el elemento 
clave para unos procesos de reflexión óptimos. Por tanto, el proceso de 
lectura de los PLE garantiza el acceso a las mejores fuentes de infor-
mación que pueden mejorar los procesos de aprendizaje posteriores y 
que, por tanto, aunque no forme parte viene en cierta manera implícito 
en la elaboración de los porfolios. 

Si bien los e-porfolios se están volviendo cada vez más presentes, los 
detalles de cómo se utilizan se subestiman; a menudo se supone sim-
plemente que son una herramienta adecuada. Sin embargo, es impor-
tante que, como profesionales de la enseñanza, podamos justificar nues-
tras propias prácticas de evaluación y transmitir nuestras expectativas a 
nuestros participantes, que pueden no estar familiarizados con las 

PLE
• Lectura

E-PORTFOLIO
• Reflexión y 
documentación

• Colaborar y compartir



‒   ‒ 

demandas de un portafolio reflexivo (Jones & Shelton, 2011; Stocks & 
Trevitt, 2016; Trevitt et al., 2012).  

Existen diversos tipos de porfolios dependiendo de su finalidad (Farrell, 
2018; Kruger et al., 2013). Concretamente, Farrell (2018) concreta cua-
tro en base a sus usos y propósitos para la práctica del e-portfolio en la 
educación superior: 

1. Evaluación: Los porfolios se han convertido en una forma co-
mún de evaluación sumativa en todas las disciplinas de la edu-
cación superior. La razón fundamental para adoptar los porfo-
lios electrónicos para la evaluación es doble: en primer lugar, 
los porfolios electrónicos pueden ser una forma de evaluación 
auténtica, significativa y centrada en el estudiante porque cap-
tura evidencia del aprendizaje de los estudiantes en contexto y 
a lo largo del tiempo. En segundo lugar, la evaluación del por-
tafolio electrónico es un método válido y confiable de evalua-
ción de la demostración de los resultados del aprendizaje por 
parte de los estudiantes. 

2. De desarrollo: Existe un aspecto de desarrollo en todo el apren-
dizaje basado en porfolios; de hecho, es un principio fundamen-
tal que la evidencia y las reflexiones se compilen gradualmente 
a lo largo del tiempo. Sin embargo, solo dos tipos de portafolio 
electrónico tienen específicamente el desarrollo como su pro-
pósito: el portafolio de procesos y un portafolio de desarrollo 
personal (PDP). Aunque comparten el propósito común de 
desarrollo, tienen objetivos diferentes. El portafolio de procesos 
se enfoca en el aprendizaje y la documentación del proceso de 
aprendizaje, mientras que un portafolio de desarrollo personal 
se enfoca en la planificación y el establecimiento de metas.  

3. Colocación: El uso de un portafolio electrónico para documen-
tar la experiencia del estudiante durante una colocación, prác-
tica o práctica es uno de los propósitos más comunes del porta-
folio electrónico en un contexto de educación superior. 
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4. Carreras: Los objetivos principales de los porfolios de trabajos 
profesionales son apoyar la transición de los estudiantes de la 
educación superior al lugar de trabajo y desarrollar las habili-
dades de empleabilidad de los estudiantes. 

Samaras & Fox (2013) y Allela et al. (2020) entre otros, examinaron la 
aplicabilidad del uso de los porfolios electrónicos en docentes en for-
mación. Los participantes catalogaron sus experiencias culturales en un 
portafolio electrónico que incluye narrativas personales y metodologías 
visuales utilizando las plataformas electrónicas de videos, historias di-
gitales, fotografías y blogs. Este intercambio de ideas críticas y refle-
xiones a través del portafolio electrónico incluía reflexiones de los do-
centes y planes de acción de libre redacción y sugerencias para la im-
plementación de la investigación.  

A continuación, exploramos algunas de las tensiones clave que están 
involucradas en el uso de los porfolios (Allela etal., 2020; An & Wilder, 
2010; Bairral & dos Santos, 2012; Darling‐Hammond et al., 2010; Di-
gión et al., 2016; García-Zabaleta et al., 2020; Gutiérrez Morales & 
Sánchez Mendiola, 2020; Ritzhaupt et al., 2010; Samaras & Fox, 2013; 
Trevitt et al., 2012): 

‒ ¿Qué se evalúa con los porfolios? Aquí, la pregunta, es si la 
“práctica” a representar es la enseñanza o el aprendizaje de los 
participantes sobre la enseñanza (es decir, representaciones 
del progreso para convertirse en un “mejor” docente). Se trata 
de una tensión en torno a si estamos evaluando un resultado 
(un producto) o un proceso. Cuando los porfolios están desti-
nados a certificar que los profesores han alcanzado un cierto 
nivel de competencia como profesionales, nos inclinaríamos 
por lo primero. En la medida en que los porfolios representen 
evaluación en un curso que ve conscientemente a la enseñanza 
(y a los docentes) como un trabajo en progreso (un proceso), 
nos inclinamos hacia lo último. 

‒ ¿Cómo escribir en un porfolio? El elemento que más distingue 
un portafolio de una colección de ensayos es su estilo personal 
y auto-reflexivo. Se espera que los escritores expongan y 
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prueben su pensamiento, sentimientos, actitudes, valores y 
toma de decisiones en un proceso de autocrítica. Sin embargo, 
la mayoría de los escritos académicos, particularmente en las 
ciencias, hacen que el autor sea invisible. El estilo personal y 
reflexivo adoptado en los porfolios, uno que sitúa explícita-
mente al escritor como sujeto, es contracultural a gran parte 
del trabajo académico tradicional. Dado que este trabajo de 
reflexión y colaboración puede ser nuevo para los participan-
tes debe de reforzarse mediante seminarios, por ejemplo, de 
forma que permitan que finalmente sea una parte de la activi-
dad profesional continua de los docentes.  

‒ ¿Documentación privada o pública? Escribir un porfolio para 
una audiencia de pocas personas requiere un tiempo precioso 
que los académicos podrían usar para escribir un artículo para 
su publicación, diseñar un nuevo curso o enseñar a más estu-
diantes. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que nuestras so-
licitudes en su momento valgan la pena y se utilicen para lo-
grar el mayor impacto. En algunos casos, la redacción de por-
folios se puede aprovechar para cumplir múltiples propósitos 
y dirigirse a un público más amplio. Por otro lado, los porfo-
lios a menudo también contienen información valiosa y ejem-
plos de casos institucionales importantes que podrían compar-
tirse con otros docentes para estimular la creatividad o refor-
zar la confianza del departamento al buscar o adoptar diferen-
tes enfoques. 

‒ ¿Coinciden los objetivos del programa con los de los estudian-
tes? A menudo existen diferencias entre los objetivos del pro-
grama y de los participantes. Por ejemplo, muchos participan-
tes con poco tiempo solo quieren estrategias de superación, no 
ideas que se abran más trabajo o más preguntas. Por otro lado, 
el historial educativo de los participantes las experiencias pue-
den llevarlos a hacer ciertas suposiciones, que incluyen: que 
el plan de estudios equivale a "cubrir el contenido"; y la "teo-
ría" puede considerarse de forma independiente de la "prác-
tica". De esta manera, el contenido del porfolio debe alinearse 
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claramente con las metas y objetivos del programa para que el 
cuerpo docente y los participantes puedan examinar los resul-
tados de sus experiencias y considerarlos en el contexto de los 
resultados de aprendizaje deseados. 

‒ ¿Disponen los participantes de las competencias digitales ne-
cesarias? La falta de conocimiento sobre el manejo de la he-
rramienta o los problemas tecnológicos que puedan surgir en 
su elaboración puede ser la causa de una mala experiencia en 
la elaboración del porfolio electrónico. 

Independientemente de estas posibles tensiones Trevitt et al. (2012) en-
fatizan la necesidad de usar e-porfolios para el desarrollo del aprendi-
zaje profesional continuo (continuing professional learning). Los resul-
tados de aprendizaje esperados con el desarrollo de estos incluyen una 
capacidad mejorada para interpretar su propia práctica y emitir juicios 
informados; definir y aplicar a su propia enseñanza una gama cada vez 
mayor de enfoques, metodologías y / o técnicas relevantes; identificar 
y explicar el carácter distintivo de su propia disciplina y culturas orga-
nizativas; e interpretar y seleccionar de una variedad de conceptos e 
ideas en la literatura de educación superior, y describir, demostrar y / o 
anticipar formas específicas que podrían ser relevantes para usted y / o 
su disciplina. 

Igualmente, para el alivio de las tensiones anteriormente mencionadas 
se proponen una serie de pautas que facilitan el trabajo de los estudian-
tes y de los propios evaluadores del porfolio (Trevitt etal., 2012): 

‒ Atiende al contexto: La forma en que se resuelven las tensio-
nes depende del contexto en el que trabaje. Antes de comenzar 
nos debemos de plantear cuestiones como las que se plantean 
a continuación: ¿El programa es obligatorio o voluntario? 
¿cuáles son las metas? ¿qué tan extensa es la experiencia do-
cente de los participantes? ¿qué disciplinas representan? ¿cuál 
es el contexto institucional y las expectativas asociadas? 

‒ Ser concreto: Diseñar y escribir un portafolio puede ser un 
desafío. Depende de los coordinadores del programa encontrar 
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formas creativas de ayudar a los participantes a beneficiarse 
de la experiencia, por ejemplo, podemos (i) brindar orienta-
ción, pero ser flexibles, y (ii) sugerir formas de ayudar a los 
participantes a usar el portafolio como un vehículo para crear 
documentación que sirven para múltiples propósitos. 

‒ Concéntrese en el aprendizaje, no en la evaluación: ¿Cómo 
nos aseguramos de que los participantes se centren en apren-
der sobre la enseñanza en lugar de la evaluación de otros? Esto 
es crucial durante las primeras etapas, cuando los participantes 
están explorando el concepto de un porfolio por sí mismos y 
considerando cómo podría ser el suyo propio. Necesitan que 
se les asegure que podrán compilar algo adecuado y que el 
esfuerzo será tanto manejable como valioso. En el extremo, 
los participantes se enfrentan a elegir entre intentar aprobar la 
evaluación (diciéndoles a los evaluadores lo que creen que 
quieren escuchar) o confiar en que pueden ofrecer un relato 
auténtico de su propio aprendizaje (tal vez notando callejones 
sin salida, malentendidos), comprometido, o incluso cometido 
errores). Los candidatos pueden estar ansiosos por admitir 
"errores", pero reconocer por qué fallan las cosas o qué da lu-
gar a malentendidos conduce a la capacidad de avanzar posi-
tivamente, y eso a menudo cuenta una historia de aprendizaje 
más convincente. Para aquellos que tienen la oportunidad y la 
motivación para escribir tales revelaciones por escrito, ¿cómo 
se les puede asegurar que esto se interpretará como un movi-
miento positivo, en lugar de una admisión de fracaso por el 
cual probablemente serán penalizados? 

‒ Discutir la confidencialidad: Los participantes deben de tener 
claro si sus porfolios serán leídos de forma exclusiva por los 
evaluadores o su trabajo será compartido a todo el grupo de 
estudiantes. 
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4.2. ANÁLISIS DEL WAKELET COMO PLATAFORMA PARA EL 

E-PORFOLIO 

4.2.1. Los blogs como soporte de los e-porfolios 

Los porfolios electrónicos basados en blogs como plataformas de so-
porte se han utilizado durante un largo período de tiempo y se han re-
portado numerosas experiencias educativas (Tur & Urbina, 2014). Así, 
trabajos en los que se ha puesto en marcha en estudiantes universitarios 
demuestran que los estudiantes enfatizaron que esta es una herramienta 
de aprendizaje para el desarrollo personal (López-Fernández & Rodrí-
guez-Illera, 2009). Las posibilidades para superar el aislamiento y para 
la colaboración entre compañeros y profesores se han considerada 
como una de las ventajas más poderosas de los blogs para la construc-
ción de e-porfolios en varios niveles del sistema educativo (Chuang, 
2010). Además, se ha dicho que los blogs mejoran el sentido de comu-
nidad e interacción entre sus miembros (Top, 2012). 

Por otro lado, Cambridge (2010) afirma que las herramientas que res-
paldan la práctica del e-porfolio pueden verse como un subconjunto de 
la tecnología que apoya el aprendizaje de manera más general. Por 
tanto, la selección de herramientas debe hacerse considerando los si-
guientes pasos: captura, gestión, reflexión, síntesis y análisis. En el grá-
fico 4 vemos las herramientas necesarias en base a las fases de cons-
trucción del e-porfolio establecidas por Zubizarreta (2009). 
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GRÁFICO 4. Relación de herramientas necesarias para el desarrollo de las fases de los 
e-porfolios. 

Fuente: elaboración propia. 

Consecuentemente, se argumenta como los blogs pueden potenciar 
cada uno de estos procesos: la documentación está potenciada por las 
numerosas herramientas ofrecidas por las redes sociales; la colabora-
ción y la reflexión pueden ser especialmente empoderadas por la aper-
tura característica de la Web 2.0.  

Dentro de las múltiples posibilidades con respecto de los blogs, en este 
trabajo se propone el uso de “Wakelet” como plataforma tecnológica 
para el soporte del e-porfolio. Se trata de una herramienta gratuita de 
curación de contenidos para educadores que permite guardar informa-
ción en diferentes soportes en un único espacio.  

Esta herramienta fue diseñada en 2015, por el empresario tecnológico 
Jamil Khalid, junto con un grupo de amigos (Aldalou, 2019). Inicial-
mente, esta herramienta se usó para el recopilatorio de tweets. No obs-
tante, actualmente permite la incorporación de una amplia gama de con-
tenido digital, tal y como podemos ver en la figura 1: 
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‒ Imágenes 
‒ enlaces a contenido que ya ha utilizado en Wakelet y a otras 

webs 
‒ archivos PDF 
‒ tweets  
‒ vídeos de YouTube 
‒ enlaces a Google Drive o OneDrive 
‒ enlaces a Flipgrid 

Actualmente, la herramienta soporta igualmente contenido de OneNote 
(Surur, 2019). Una vez guardados, estos recursos se pueden organizar 
y estructurar de una forma interactiva en colecciones (llamadas ‘Wa-
kes’) y compartirlos con los alumnos o con otros compañeros de profe-
sión (Tejada, 2021; Graham, 2018; Mosquera, 2021). 

Adicionalmente, está la posibilidad de acceder a colecciones públicas 
de otros usuarios para ver contenidos relacionados con temas que sean 
de nuestro interés, con la opción de guardarnos esas colecciones, pu-
diendo llegar a copiarlas y modificarlas (Mosquera, 2021). 

FIGURA 1. Plataforma Wakelet. 

Fuente: elaboración propia. 
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4.2.2. Análisis de la viabilidad del Wakelet 

El gráfico 5 se muestran los resultados conjuntos de los estudiantes, 
tanto del Máster de Didáctica de las Matemáticas (DM) como los del 
Máster de Formación de Profesorado (FP), que respondieron volunta-
riamente al cuestionario. El valor promedio de las respuestas es 3,43 
sobre 4 con lo que podemos afirmar que de forma general los estudian-
tes han tomado la plataforma como un aporte positivo a su proceso de 
enseñanza aprendizaje dentro de estos másteres. Se destaca resultados 
positivos como: “ha facilitado el poder ampliar los contenidos de la ma-
teria” con un 74% de respuestas con una valoración de 4 puntos o “crees 
que permite la colaboración entre estudiantes y el docente” con un 67% 
de la misma valoración.  

Igualmente, el resultado menos positivo en la pregunta: “ha permitido 
aumentar tu motivación ante la asignatura” en donde tan solo se llego a 
la valoración máxima en un 52% de las respuestas. No obstante, el pro-
medio de las respuestas en esta pregunta nos da un valor de 3,26 (des-
viación estándar de 0,94) lo que nos indica que la valoración general 
sigue tendiendo a ser positiva ante el uso de la herramienta Wakelet. 

Cabe destacar que los estudiantes del Máster de Didáctica de las Mate-
máticas (DM), de forma general, son docentes con una amplia expe-
riencia que quieren mejorar las perspectivas de carrera y ampliar hori-
zontes individuales. Estos estudiantes buscan mejorar su metodología 
docente apostando por la innovación en el aula. Por otro lado, los estu-
diantes del Máster de Formación de Profesorado (FP) son profesionales 
en el ámbito de las ciencias con escasa o nula experiencia en el ámbito 
de la enseñanza.  
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GRÁFICO 5. Resultados del cuestionario. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Analizando los resultados de forma individual podemos ver en el grá-
fico 7 como la tendencia general es que la valoración positiva hacia el 
uso y las posibilidades del Wakelet, sea mayor en aquellos casos en los 
que los usuarios de la herramienta tienen experiencia previa en la do-
cencia. 

GRÁFICO 7. Respuestas diferenciando el origen de la muestra. 

Fuente: elaboración propia. 

4.3. DISEÑO DEL E-PORFOLIO EN WAKELET 

Analizada la viabilidad de la herramienta se expone, a continuación, el 
modelo de e- porfolio propuesto. La figura 2 muestra la plantilla dise-
ñada para la plataforma Wakelet en la que quedan reflejados los proce-
sos de reflexión, documentación y colaboración expuestos por Zubiza-
rreta (2009). 
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FIGURA 2. Propuesta didáctica para la implementación del e-porfolio 

 
Fuente: elaboración propia. 

A continuación, en la figura 3, podemos ver una imagen de la misma 
plantilla en la propia plataforma. Las pautas están definidas y los alum-
nos solo tienen que ir cumplimentando los apartados pudiendo escoger 
para ello diferentes formatos. 
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FIGURA 3. Visualización del e-porfolio en la herramienta Wakelet. 

Fuente: elaboración propia. 
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5. DISCUSIÓN  

Este estudio ha permitido comprobar los beneficios de los e-porfolios 
en la educación universitaria. Así, se pone en relieve como los porfolios 
son herramientas que permiten a los docentes en formación hacer una 
recopilación de los conocimientos adquiridos y que hacen más visibles 
sus habilidades y logros. Se ha podido determinar como existe un con-
siderable número de artículos en recientes que trabajan esta temática, 
desarrollando las características y usos de los porfolios electrónicos en-
tre otros aspectos. 

Acorde a otras investigaciones, con relación a la formación del profe-
sorado, la implementación de esta herramienta de evaluación permitirá 
que, mediante su proceso de construcción, los usuarios desarrollen el 
pensamiento crítico y la colaboración y cooperación, tanto con el do-
cente como con el resto de los estudiantes (Bairral & dos Santos, 2012; 
Jones & Shelton, 2011; Tur & Urbina, 2012, 2014; Zubizarreta, J, 
2009). 

El uso de la herramienta de curación de contenidos Wakelet ha sido 
bien recibida por el profesorado en formación del Máster de Didáctica 
de las Matemáticas y de Formación de Profesorado de la UNIR. Este 
hecho permite dilucidar que, ante las posibles tensiones expuestas en 
este trabajo por la falta de competencias digitales de los alumnos, ante 
el desarrollo del porfolio electrónico, deben quedar solventadas por el 
sencillo uso de la herramienta, la cual permite la incorporación de una 
amplia gama de contenido digital de forma intuitiva tal y como apunta 
en su trabajo (Mosquera, 2021).  

Por otro lado, la concreción de los apartados del diseño en base a lo 
establecido por Zubizarreta (2009): documentar, reflexionar y colabo-
rar, facilita el tener un modelo flexible que permite a los participantes 
a usar el portafolio como un vehículo para crear documentación que 
sirven para múltiples propósitos (Trevitt et al., 2012). 
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6. CONCLUSIONES  

El principal objetivo de este trabajo es el diseño de una herramienta de 
evaluación formativa para el profesorado en formación basada en el 
Wakelet como plataforma soporte del e-porfolio. Para conseguir este 
objetivo, en primer lugar, se realizó un análisis bibliográfico con el que 
se pudo estimar que, de forma general, y considerando su uso en el ám-
bito universitario, este instrumento de evaluación ha beneficiado a los 
estudiantes de forma significativa. Primero, el proceso desarrollo del 
portafolio ayuda a los estudiantes a replantear cómo se ven a sí mismos 
dentro de su proceso de aprendizaje. En segundo lugar, provoca que el 
alumnado adulto vea la educación desde otro prisma, como integradora 
y continuando a lo largo de la vida. Y, en tercer lugar, este instrumento 
fomenta el aprendizaje significativo (An & Wilder, 2010; Jones & Shel-
ton, 2011). 

Por otro lado, el desarrollo de estos porfolios electrónicos son además 
una forma de potenciar el entorno de aprendizaje personal de los estu-
diantes, PLE; y es que los PLE y los porfolios electrónicos basados en 
blogs son conceptos estrechamente relacionados en experiencias edu-
cativas innovadora (Horst, 2008).  

Del análisis de la viabilidad de la herramienta Wakelet como plata-
forma soporte del porfolio electrónico hemos podido verificar como, de 
forma general, se han obtenido unos resultados positivos ante su uso en 
el aula, siendo aún más destacables estos resultados en aquellos alum-
nos que ya tienen experiencia docente previa. Además, podemos con-
cluir que esta aplicación informática contribuirá al desarrollo de la com-
petencia digital de los profesionales en formación, así como a la crea-
ción de un ecosistema que favorezca colaboración en la adquisición del 
conocimiento (Top, 2012). 

Finalmente, se ha podido desarrollar un modelo de porfolio electrónico 
que contribuya al proceso de instrucción y seguimiento de docentes en 
formación. Este modelo permite el intercambio de información, la re-
flexión y el desarrollo del pensamiento crítico, así como la comunica-
ción y la colaboración entre los participantes. 
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