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 R e s u m e n

El portafolio docente es una 
potente herramienta para for-
talecer la estrategia formativa, 
para reflexionar sobre los en-
foques del proceso de enseñan-
za-aprendizaje y para rescatar 
la esencia de la filosofía docente 
al preguntarse ¿por qué dedi-
carme a la docencia?, ¿realmen-
te es la actividad donde siento 
realización profesional y pasión 
por hacerlo?

La reflexión parte de la 
premisa que el o la docente son 
profesionales con un alto poder 
reflexivo y enfrentan muchas 
veces la dicotomía de lograr 
tensión creativa  entre los obje-

tivos institucionales, la realiza-
ción docente y la vida personal. 
sobre la base de lo anterior, el 
artículo resume la experiencia 
personal en docencia de ela-
borar diecinueve portafolios, y 
analiza cómo han evolucionado 
los portafolios hasta llegar al 
planteamiento de los e-porta-
folios como instrumento para 
aprender, apoyar los profesores 
noveles y socializar la experien-
cia. 

se concluye con tres re-
flexiones: la importancia de la 
herramienta como mecanismo 
de mejora continua para el o 
la docente,  la trascendencia 

del portafolio y su elaboración, 
incorporado en los procesos 
de profesionalización docente, 
complementando los progra-
mas formativos sobre enfoques 
conceptuales, técnicas docentes, 
métodos de investigación y pro-
cesos de vinculación Universi-
dad-sociedad.  El reto de avan-
zar hacia una masificación de 
la autoevaluación institucional 
de acuerdo a experiencias tales 
como las de Canadá, Colombia 
y Chile. 

Palabras clave: porta-
folio docente, autoevaluación, 
enfoque reflexivo, calidad edu-
cativa, aprendizaje significativo.

Pensar, reflexionar y 

cambiar: la experiencia
   del portafolio docente
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FUENtE: Imagen extraída del libro 

“Pensar, reflexionar y cambiar: La 
experiencia del portafolio docente”. 
Impreso con permiso del autor, 2013. 

Introdu cción

La autoevaluación docen-
te es una poderosa herramienta 
para la mejora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, no sola-
mente porque permite evidenciar 
los resultados de un período, al 
analizar las lecciones aprendidas 
y buenas prácticas utilizadas, sino 
porque supera las encuestas eva-
luativas y permite razonar sobre 
preguntas como: ¿cuáles de los 
antecedentes personales motivan 
a dedicarse a la docencia?, ¿qué 
responsabilidades docentes y aca-
démicas se han desarrollado en el 
período que abarca el portafolio?, 
¿cuál es la filosofía del docente?, 

¿cómo se diseña la estrategia do-
cente, cuáles son los principios 
orientadores que la guían?, ¿cuá-
les son los productos de la docen-
cia, investigación y vinculación?, 
¿cómo se evalúa el producto de la 
docencia?, ¿existen evidencias de 
todo lo anterior? 

En los años setenta el comi-
té de la Canadian Association of  
University Teachers desarrolla la 
idea del portafolio docente e im-
plementa los primeros procesos, 
denominándolos teaching dos-
siers, sobretodo porque para los 
docentes, las evaluaciones tradi-

cionales en encuestas no refleja-
ban la cantidad y calidad del tra-
bajo docente. De ese término se 
traslada al inglés como teaching 
portfolio, cuya traducción al es-
pañol es portafolio docente (Kna-
pper & Wilcox, 2007).

En el año 1996 el Dr. Alon-
so Moreno Díaz publica su libro 
“El portafolio del docente: herra-
mientas para mejorar la capaci-
dad de la educación” en el cual 
resume el marco conceptual que 
respalda su elaboración, y ade-
más presenta cuatro ejemplos de 
portafolios docentes, después de 
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haber desarrollado procesos de 
formación en varias universida-
des hondureñas. 

El común denominador en-
tre los enfoques del portafolio es 
que es una herramienta de autoe-
valuación que permite al docente 
lograr un proceso reflexión-ac-
ción-reflexión; facilita documen-
tar la evolución del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y cuando 
es elaborado sistemáticamente se 
traduce en el resumen de la histo-
ria de la experiencia docente.

Evidentemente al evolucio-
nar la sociedad del conocimiento, 
y transformarse e intensificarse el 
uso de las tecnologías de informa-
ción en cuanto a la socialización 
de información y gestión del co-
nocimiento, los e-portafolios se 
transforman en mecanismos que 
facilitan documentar la experien-
cia y socializarla adecuadamente. 
Países como Canadá, Colombia y 
Chile e incluso la Unión Europea 
comienzan a utilizarlo con docen-
tes del área de lenguas, pero luego 
la estrategia se difunde a todas las 
áreas del conocimiento, y a todos 
los eslabones de la cadena educa-
tiva.

El presente artículo ha sido 
estructurado incluyendo la ex-
periencia personal al elaborar el 
portafolio de manera sistemáti-
ca, el análisis de los elementos 
que aportan las tecnologías para 
hacer más eficiente el proceso y 
finaliza con tres reflexiones prin-
cipales.

La experiencia de elabora-
ción de portafolios docentes

La primera acción relaciona-
da a este proceso es tener dispo-
nible bibliografía sobre el tema y 
participar de procesos formativos 
que tengan como producto la ela-
boración del primer portafolio. 
Lo anterior permite llevar la ex-
periencia a una primera edición 
y al mismo tiempo, ir de manera 
grupal reflexionando sobre las 
ventajas, fortalezas y límites para 
elaborarlo. Para ello un tutor(a) es 
clave para animar el proceso, dar 
seguimiento y desarrollar un dia-
logo creativo con el o la docente.

En 1993 desarrollé la prime-
ra experiencia y su resultado fue 
un borrador de portafolio incom-
pleto y con bastante contenido 
de sentimientos y razonamientos 
personales. La tarea más difícil es 
ir gradualmente documentando 
cada una de las afirmaciones. Lo 
esencial del proceso inicia con la 
elaboración del corazón del por-
tafolio, es decir aquella sección 
donde el docente incluye: los an-
tecedentes que lo inspiran y llevan 
a ejercer la docencia universitaria, 
concluyendo que: “De todo y de 
todos aprendemos, nadie es más, 
pero tampoco menos que nadie, y 
las dificultades están hechas para 
que aprendamos a superarlas.” 
(Falck, 1994).

La segunda parte del por-
tafolio es la esencia de la expe-
riencia docente en ese año, de-
tallando no solamente los cursos 
ofrecidos, sino las actividades de 

investigación aplicada y vincula-
ción Universidad-sociedad, en 
mi caso particular, principalmen-
te con espacio rural inmediato a 
la universidad. Para cada una de 
las funciones sustantivas (docen-
cia, investigación y vinculación) 
es indispensable anexar de forma 
documentada cuantitativa y cua-
litativamente los resultados. La 
tercera parte es la esencia del ser 
docente; consiste en describir la 
filosofía docente incluyendo sus 
principios, estrategias y objetivos, 
específicamente de cada una de 
las funciones sustantivas desem-
peñadas. 

La cuarta parte está referida 
al producto del proceso, y es aquí 
donde con estadísticas se eviden-
cian los resultados del rendimien-
to en cada período, pero también 
se incluye una sección cualitativa 
donde puede evidenciarse la cali-
dad humana y profesional de los 
docentes. La quinta parte es el 
planteamiento de mejora conti-
nua donde se incluyen todos los 
elementos de lo que sería un plan 
específico para el año por venir.

Dado que el portafolio es una 
experiencia única y personal, tal 
vez se hace necesario incluir la 
conclusión de mi primer portafo-
lio de manera textual:

La experiencia de elaborar un 

documento de este tipo es muy va-

liosa pues permite enfrentar la ta-

rea de encontrar el hilo que une el 

desarrollo de una especialidad con 

la vocación en docencia, es muy 



16

E-INNOVACIÓN   UNAh INNOV@   N 2   2013

FUENtE: M. Falck, 2011, Mi última Zamorano-Lección.

FIgURA 1: Contrucción de un programa pertinente

fAses 
preVIAs

IMpleMeNtAr
Al cUrsO

planear

Organizar

libro de texto

contenidos

Microeconomía

Macroeconomía

diseñar secuencia
de aprendizaje

evaluación
del curso

círculos de estudio

ética

paciencia

laboratorios

casos reales y actuales

profesores matemáticas

Alianzas

profesores inglés

ejercicios varios

curso de
economía

para no
economistas

importante que en su elaboración 

se busque el componente real y 

sincero, hacer prevalecer la verdad 

y sobre todo reflejar al máximo 

lo que los demás perciben, pues 

generalmente tapamos nuestros 

sentidos para pensar que el mundo 

piensa lo que nosotros deseamos, 

sin recordar que los otros son como 

ellos desean ser y no como noso-

tros queremos que sean. Gracias 

por leer mi portafolio, es tal vez un 

reflejo de una mujer idealista que 

busca por medio de la enseñanza 

devolver a la sociedad las magnífi-

cas oportunidades de trabajo y su-

peración que me ha brindado, pero 

creo que como expresa Thomas 

Carlyle (1795-1881): “El ideal está 

en mí; el obstáculo para su cumpli-

miento también”. Por lo tanto, es 

necesario seguir siempre arriba y 

buscar aportar al máximo (Falck, 

1994).

Diecinueve años más tarde, 
después de elaborar año con año 
el portafolio, es importante des-
tacar que para muchos fue una 
pérdida de cinco días anuales de 
vacaciones, para otros un estilo 
docente que inspira competencia, 
algunos colegas lo han percibido 
como un ejemplo interesante pero 
no inspirador para continuar. sin 
embargo, cuando en el 2001 más 
de 800 profesores de educación 
media de 23 colegios de Centro-
américa lo leyeron, comentaron 
y lo utilizaron como modelo para 
elaborar sus portafolios, hubo un 
sentimiento que es un instrumen-
to de valor e importancia. se pue-
de afirmar que el principal factor 
para dar continuidad al proce-
so, es transformarse en tutora 

de otros, animarles y buscar que 
perciban el proceso como propio, 
único y de mejora.

El último portafolio elabo-
rado en 2011 se transforma en 
una experiencia profunda y con 
un contenido más intenso de re-
flexión y análisis. En primer lugar, 
se inspira en dos frases: una atri-
buida a sigmund Freud “lieben 
und arbeiten” que traducido del 
idioma alemán significa “amar y 
trabajar”; y el pensamiento “El 
único lugar donde el trabajo va 
después del éxito es en el diccio-
nario”, atribuido al fundador de 
Pepsi Company, el señor Donald 
Kendall.

Los temas más importantes 
dentro del contenido analítico 
del último portafolio son: la cons-
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trucción del programa del curso, 
los criterios de evaluación y final-
mente el resumen de la estrategia 
docente.

Construcción del programa 
del curso

Esta es una experiencia que 
debe revisarse anualmente, de-
bido a que las ciencias en la era 
del conocimiento evolucionan de 
manera vertiginosa, es imposible 
tener un curso actualizado cuan-
do el o la docente no revisa los úl-
timos aportes técnico-científicos y 
al mismo tiempo no participa de 
discusiones conceptuales y aplica-
das. En los primeros portafolios se 
recomienda tener un grupo de co-
legas externos a la institución que 
hagan sugerencias y propuestas 
de mejora a la estructura y la bi-
bliografía. A continuación se pre-
senta un esquema de la secuencia 
sobre cómo he desarrollado este 
proceso a lo largo de los diecinue-
ve años.

Criterios de evaluación

Las evaluaciones en el caso 
particular de la clase de econo-
mía, donde se tienen más de tres-
cientos estudiantes que no vol-
verán a tener otro curso en esta 
área del conocimiento en su for-
mación, obedecen a cuatro crite-
rios principales: lograr atraer a los 
estudiantes al tema económico, 
utilización de indicadores econó-
micos actualizados y casos reales, 
desarrollar en los y las estudiantes 
capacidad para interpretar infor-
mación. Finalmente, despertarles 
el interés por gestionar los cono-

cimientos y actualizarse constan-
temente priorizando información 
relevante.

Para promover aprendizaje 
significativo se utiliza la metodo-
logía de círculos de estudio con el 
propósito de que los estudiantes 
con mejores capacidades y des-
trezas lleven a todo el grupo a un 
nivel promedio de aprendizaje, 
la mezcla de cada circulo inclu-
ye criterios como género, nacio-
nalidad, rendimiento en el área 
cuantitativa, rendimiento general 
y lugar donde viven para facilitar 
la reunión del circulo para estu-
dios, ejercicios o preparación de 
casos. Para desarrollar hábito de 
la lectura en temas económicos, 
los controles de lectura no suman 
a la calificación; restan.

Para evaluar el aprendizaje los 
controles abordan distintas temá-
ticas de actualidad (no se evalúan 
conceptos sino que se promueve 
el análisis de información sobre 
la base de casos reales), para ca-
lificarlos se pondera el nivel de 
acierto, análisis e interpretación 
por pregunta, lo cual permite 
evaluar lo que se ha aprendido y 
se detectan los aspectos a fortale-
cer. A lo largo del curso se utilizan 
varios enfoques en el control del 
aprendizaje: individual, grupal y 
roles (oral y escrita). Una técnica 
muy apropiada es que los círculos 
de estudio mensualmente elabo-
ren mapas de noticias económi-
cas, lo cual es coordinado con los 
profesores del área de las TICs, 
a fin de garantizar actualización 

sobre el análisis de la realidad y 
por sorteo, un círculo y una per-
sona debe presentarlo. (Modelo 
en http://newsmap.jp/). se esta-
blecen alianzas con los profesores 
de inglés para que incorporen 
en sus clases, lecturas sugeridas 
como importantes en el tema eco-
nómico.

Las rúbricas son un tema que 
no puede implementarse sin la 
adecuada vocación y formación 
del docente, es aquí donde con-
vergen la especialidad en el tema 
y aquella que se refiere al arte de 
enseñar (que no se relaciona sola-
mente con la técnica de elabora-
ción de rúbricas). Es importante 
comprender que la rúbrica será 
la guía tanto para la enseñan-
za, como para el aprendizaje, es 
como una estrategia de mínimos 
comunes entre quien enseña y el 
verdadero sujeto de la educación: 
el estudiante. Mediante la elabo-
ración de las rúbricas el docente 
pondera los temas, pondera la 
forma de evaluar, elabora un plan 
para lograr el éxito en la enseñan-
za, y sobretodo reflexiona sobre 
qué quiere enseñar. A continua-
ción se detalla en una tabla una 
de las formas de elaborar las rú-
bricas.

Estrategia docente

Es importante que todos 
los años se haga un esfuerzo 
por revisar la estrategia docen-
te, en el año 2009 por ejemplo,   
el portafolio incluía un esquema 
detallado de una página donde se 
resumía la estrategia abordando 
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INstrUMeNtO de 
eVAlUAcIóN

ObjetIVO de lA 
eVAlUAcIóN

rANgO de cAlIfIcAcIóN
NOtA 
fINAl 

(%)

1
prueba de 
nivelación

Determinar el nivel 
de los estudiantes para 
definir la estrategia de 
seguimiento.

1.- 0-50 Estudiantes que requieren seguimiento y 
mayor énfasis en los controles de lectura.
2.- 51-70 Estudiantes que tendrán que asegurar las 
lecturas y mejorar su análisis sobre casos reales.
3.- 71-100 Estudiantes que pueden ser líderes de 
círculos de estudio y aportar como tutores de la clase.

0%

2
guía sobre 
documental de la 
crisis económica

Evaluar la forma en que 
los estudiantes aplican 
los conceptos a la 
discusión de los análisis 
que hacen los actores 
durante el documental.

Evaluar el proceso de 
autoevaluación grupal.

1.- Cohesión del grupo (rango de notas que se 
asignan entre compañeros en el grupo muestra dife-
rencias) 0 a 10 teniendo tres características:
2.- 0 a 10 estudiantes aportes al análisis
3.- 0 a 10 estudiantes aportes a explicar a otros 
compañeros.
4.- 0 a 10 estudiantes según participación.
5.- Se pondera la nota de todos.
6.- La guía tendrá una ponderación de 0 a 10 de 
acuerdo a la pauta de la misma.

10%

3
primer control 
individual

Evaluar la aplicabilidad 
de los conceptos a textos 
sobre la realidad econó-
mica de países de AL.

1.- Análisis de componentes del PIB. 40%
2.- Identificación de motores crecimiento. 20%
3.- Interpretación de implicaciones de la política 
económica a la economía. 30%
4.- Resolución del control en círculos de estudio. 10%

20%

4
preparación de 
mapa de noticias

Evaluar la capacidad de 
priorización y organi-
za-ción de información.

1.- Priorización de noticias 30%
2.- Organización de información 30%
3.- Presentación del mapa 40% 10%

5
juego de roles

Analizar la forma en 
que los estudiantes 
aplican los conceptos 
a casos reales y como 
desarrollan estrategias 
para su defensa.

1.- El rol y su posicionamiento 50%
2.- Manejo del caso 30%
3.- Manejo de criterios de evaluación del otro grupo 
20%

10%

6
control de 
aprendizaje sobre 
un caso

Evaluar la capacidad de 
respuesta en reuniones o 
condiciones de desarro-
llo de habilidades orales 
individuales o grupales.

1.- Pregunta individual 30%
2.- Pregunta grupal 40%
3.- Trabajo escrito 30%

50%

total
100%

tABLA 1: Modelo de la ponderación de calificación del curso de economía para no economistas 

FUENTE:  (Falck Reyes M. R., 2011)



E-INNOVACIÓN   UNAh INNOV@   N 2   2013

19

FIgURA N 2: Estrategia docente.

 

Objetivo: Implementar un proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el o la estudiante que promueva conocimientos de 
economía y valores.

prINcIpIOs

ActOres

teMAs 
estrAtegIcOs

ejes
estrAtegIcOs

ObjetIVOs
estrAtegIcOs

dOceNcIA

prOYeccIóN

INVestIgAcIóN
Y AsesOrÍA

segUIMIeNtO
Y eVAlUAcIóN

prOgrAMA pertINeNte gestIóN de cONOcIMIeNtO

responsabilidad social

Diseño de un programa 
pertinente

Mantener vigentes temas de claves de 
actualidad

Convenios o contratos 
con diversos actores

Actualización del
portfolio del docente

Sistematización y documenta-
ción de experiencias, logros y 

lecciones aprendidas

Concretar alianzas en proyectos claves 
para la Institución

Continuidad en temas de 
género, microfinanzas, seguri-

dad alimentaria y colegios 
medios

Promover información en redes 
profesionales

Negociación
de valores de conducta

Planificación de las 
actividades y diseño de 

su secuencia
Selección de apoyos 
didácticos y medios 
para la instrucción

Preparación de sesio-
nes de aprendizaje

Publicaciones
 preferiblemente e con ISBN 

Evaluación del valor 
agregado del proceso a la

Institución
Seguimiento en controles de 

aprendizaje, trabajos y 
discusiones

Conferencias de calidad 
en foros nacionales e 

internacionales

Del proceso y su
 pertinencia

Integración de 
círculos de estudio

Del aprendizaje
y su impactoActualización en 

temas económicos 
para brindar un 

curso pertinente a 
la realidad.

respONsAbIlIdAd respetOleAltAd A lA INstItUcIóN

estudiantes Actores externos a z cOMUNIdAd zAMOrNA

entorno ecónomicop olíticas y medidas económicas

eVAlUAcIóN

Interpretación de 
indicadores 
económicos

Análisis del impacto 
de las políticas 

económicas

Políticas de comercio 
internacional y su 

impacto en los negocios
Mega tendencias

 y crisis actual

Promoción de discus-
ciones entre y con los 

estudiantes

Diseño de un programa 
que busque la construcción 
colectiva de conocimiento

¿Q
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?

¿p
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Fuente: Adaptado de la publicación del Marco Estrátegico del BCIE

el qué, cómo y para qué, debido 
a que ese período comenzaba una 
nueva etapa de experiencia en 
otra de las áreas de especializa-
ción de la institución, y por ende 
es importante que las autoridades 
de las áreas nuevas donde el do-
cente se desempeñe, puedan com-
prender su estrategia, si no será 
difícil que la apoyen (La figura 2 
muestra  el esquema a seguir).

El último portafolio incluye 
un esquema sencillo que resume 

las bases y la forma en que las 
áreas de docencia, proyección e 
investigación y administración 
se complementan. Por otro lado, 
dado que las funciones sustantivas 
responden a los principios éticos, 
estos se transforman en un eje 
transversal que cruza todo el que-
hacer académico. Complemen-
tando así un enfoque orientado a 
resultados del proceso de aprendi-
zaje significativo.

 Como se muestra en la figu-

ra 3, a nivel de docencia existen 
temas claves que incluyen: brin-
dar adecuadas clases, impartir 
laboratorios aplicados a realida-
des concretas, dar seguimiento 
a los pasantes, asesorar las tesis 
con bitácoras que permitan evi-
denciar las indicaciones, aportes 
y el seguimiento, y un factor cla-
ve, elaborar de manera adecua-
da los controles de aprendizaje.                
En síntesis, el objetivo no es que 
los estudiantes aprendan lo que el 
maestro sabe, sino que aprendan 

el proceso de enseñanza - aprendizaje de zamorano es un modelo que permite al docente combinar docencia, inves-

tigación y proyección. esta estrategia se combina con tres retos principales de la región que son la competividad, 

reducción de la pobreza y sostenibilidad ambiental.

p
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lo que necesitan saber de econo-
mía para desempeñarse como 
profesionales y en su vida diaria.

En cuanto a investigación y 
proyección la estrategia debe aco-
plarse a la realidad institucional, 
participando de procesos que 
tengan también relevancia en el 
campo personal y nacional del 
desarrollo; eso permite mantener 
el interés y elevar la calidad pro-
fesional. Por otro lado, la parte de 
la administración para la docen-
cia es clave, tanto para que los en-
tornos sean favorables al proceso, 
como para contar con las herra-
mientas apropiadas.

El portafolio se traduce en la 
construcción de la historia docen-

te, pero al mismo tiempo en una 
autoevaluación que fortalece la 
mejora continua y permite que en 
ambientes competitivos se pueda 
innovar en valor, implementando 
una “estrategia del océano azul” 
que elimine los tradicionales vi-
cios docentes de mantener vigen-
tes los conocimientos con que se 
han formado y valorar únicamen-
te los títulos logrados, innovando 
muy poco en tecnología y méto-
dos.

 En segundo lugar, es impor-
tante reducir la deserción estu-
diantil y la masiva reprobación, 
pues ambos dejaron de ser indi-
cadores de éxito docente. Además 
el docente debe crear nuevos me-
canismos de enseñanza-apren-

dizaje que sean significativos a 
los estudiantes del presente siglo. 
Finalmente es necesario que se in-
crementen estrategias de autoeva-
luación y mejora continua, man-
teniéndose vigente en el ámbito 
docente, de investigación, pero 
con especial atención a la vincu-
lación para resolver los problemas 
de la sociedad.

Los portafolios docentes y la 
evolución de la web

Cuando inicia el desarrollo 
web mediante el correo electró-
nico se apoya el desarrollo de los 
portafolios mediante el envió a 
todos los estudiantes de mensajes 
electrónicos como guías, cuestio-
narios, lecturas, etc. 
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Al pasar al web.2 la estimula-
ción de portales educativos gene-
ra en los portafolios una dinámi-
ca significativa, mediante ellos es 
factible incluir textos, referencias 
de sitios de debate y gestión del 
conocimiento, promover discu-
siones, enviar anuncios, desarro-
llar controles de aprendizaje en 
línea, elaborar trabajos grupales 
mediante redes de estudiantes y la 
implementación de blogs. 

Pero la gran limitante al usar 
este tipo de herramientas es que 
la gestión del conocimiento nor-
malmente está situada en el nivel 
de información y actualización 
del docente, y sin el pleno cono-
cimiento de los instrumentos, su-
mados al desarrollo de destrezas 
y habilidades, no es probable que 
se mejore la calidad educativa vía 
uso de las TICs.

La experiencia de Colom-
bia y Chile, que han puesto la 
estrategia del e-portafolio como 
mecanismo de autoevaluación, 
pareciera permitir la masifica-
ción, teniendo claro que es in-
dispensable tener adoptadores 
tempranos que garanticen que la 
practica demuestra su eficacia y 
eficiencia. Pero aun con ello, tal 
vez el eje más importante es con-
tar con herramientas de apoyo 
para transformar los portafolios 
en procesos más dinámicos que 
permitan a los y las docentes, no 
solamente poner a disposición 
información, sino poder almace-
narla y analizarla. Es aquí donde 
las aplicaciones digitales pueden 

ser herramientas importantes en 
la construcción del e-portafolio, 
aunque algunas de ellas requie-
ren registro o inversión, se trans-
forman en elementos de soporte 
que facilitan el trabajo que hace 
casi veinte años se hacía manual-
mente.

Chile está motivando la ela-
boración del portafolio mediante 
los procesos de evaluación y en 
el sitio web mwww.docentemas.
cl/portafoliose incluye una guía 
para la elaboración con ejemplos 
y comentarios. Colombia ha im-
plementado el e- portafolio me-
diante talleres y con el apoyo de 
las Unidades de Innovación en los 
diferentes territorios, instituciones 
y universidades. Por su parte, el 
profesor Thierry Karsenti de la 
Universidad de Montreal, Cana-
dá, especializado en tecnologías 
de información y comunicación, 
ha creado el Eduportfolio.org 3.0. 

En resumen se han desarro-
llado experiencias para la masi-
ficación, y se cuenta con herra-
mientas que pueden facilitar su 
utilización como herramienta de 
autoevaluación, pero existe la ne-
cesidad de tutores y de adoptado-
res tempranos para lograr comen-
zar los procesos.

Conclusiones

Diecinueve años no son nada 
en relación a la gran historia del 
ejercicio docente, pero la expe-
riencia ha permitido lograr desa-
rrollar una reflexión en tres aspec-

tos centrales:

1-La importancia de la herra-
mienta como mecanismo de me-
jora continua para el o la docen-
te, no tiene discusión ni tampoco 
cuestionamiento, lo importante 
es garantizar que se masifique el 
conocimiento de su elaboración 
y utilidad, que se logren adopta-
dores tempranos que puedan en 
las diversas unidades ser tutores 
y promover su uso. Finalmente, 
si el proceso se acompaña de la 
evaluación estudiantil será posible 
evaluar su eficacia y eficiencia en 
el aprendizaje.

2- La trascendencia del por-
tafolio y su elaboración incorpo-
rada en los procesos de profesio-
nalización docente complementa 
los programas formativos sobre 
enfoques conceptuales, técnicas 
docentes, métodos de investiga-
ción y procesos de vinculación 
Universidad-sociedad. El Porta-
folio no es el fin, sino el medio 
para autoevaluar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje; por lo 
tanto debe formar parte integral 
de los procesos formativos, pero 
no utilizado como una receta o un 
formulario, sino como un marco 
importante para mejorar a nivel 
docente; paralelamente es un ele-
mento importante cuando se rea-
lizan las certificaciones docentes.

3- El reto de avanzar hacia una 
masificación de la autoevaluación 
institucional no es un asunto de 
definir la obligatoriedad, sino por 
el contrario apostar a que esta 
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herramienta es el “océano azul” 
del docente, donde puede docu-
mentar su realidad, innovando 
significativamente en el valor del 
quehacer docente. Eliminando 
aquellas prácticas y creencias que 
no permiten el avance en calidad, 
reduciendo los errores para avan-
zar en la acreditación de las carre-
ras y facultades. Crear métodos y 
técnicas para lograr eficacia y efi-
ciencia en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. Finalmente, in-
crementar procesos que innoven 
y permitan acercar el producto a 
los estándares internacionales.

A manera de conclusión se re-
toma el pensamiento de Gibrán 
Jalil Gibrán: “Un conocimiento 
limitado que actúa, vale infini-
tamente más que un gran saber 
perezoso.”
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