


Rosana Satorre Cuerda (Ed.)

El profesorado,  
eje fundamental de  
la transformación  
de la docencia universitaria



El profesorado, eje fundamental de la transformación de la docencia universitaria
Edición:

Rosana Satorre Cuerda

Revisión y maquetación: ICE de la Universidad de Alicante

Primera edición: octubre de 2022
© De la edición: Rosana Satorre Cuerda
© Del texto: Las autoras y autores

© De esta edición:
Ediciones OCTAEDRO, S.L. 
C/ Bailén, 5 – 08010 Barcelona 
Tel.: 93 246 40 02 – Fax: 93 231 18 68
www.octaedro.com – octaedro@octaedro.com 

ISBN: 978-8-19506-52-8

Producción: Ediciones Octaedro
La revisión de los trabajos se ha realizado de forma rigurosa, siguiendo el protocolo de revisión 
por pares.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta 
obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la 
ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita 
fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

NOTA EDITORIAL: Las opiniones y contenidos de los textos publicados en esta obra son de 
responsabilidad exclusiva de los autores.



22. El portafolio digital como autorregulador de los aprendizajes en el 
aula de educación musical

Esteve-Faubel, Rosa Pilar; Botella-Quirant, María Teresa
Universidad de Alicante 

RESUMEN

El variado nivel de conocimientos musicales desde donde parte el alumnado en el acceso al grado de 
Maestro hace que el desarrollo formativo de la asignatura obligatoria de segundo curso “Música en la 
Educación Primaria” sea desequilibrado. El equipo de profesores del área de Música de la Universi-
dad de Alicante, propuso a partir de una metodología basada en la investigación-acción, introducir el 
porfolio formativo individual como medio de dar respuesta a las necesidades formativas individuales 
incorporando la reflexión como base de la construcción del conocimiento y que a su vez, permitiera 
analizar y recoger evidencias sobre el trabajo individual, el de equipo, construir el conocimiento so-
bre la investigación y fomento de la creatividad. Se implementó la herramienta del porfolio formativo 
individual en 5 grupos de dicha asignatura analizándose las percepciones del alumnado y del profe-
sorado participante. De los resultados obtenidos se desprende que el porfolio es facilitador de una 
autoformación, permitiendo una reflexión continua y una organización efectiva del aprendizaje. Sin 
embargo y aunque exige una mayor carga docente al tener un seguimiento continuo y permanente, sí 
otorga evidencias de aprendizaje que facilitan una evaluación continua más real.

PALABRAS CLAVE: educación musical, porfolio, formación individual, porfolio digital, autofor-
mación. 

1. INTRODUCCIÓN
Música en la Educación Primaria es una asignatura de carácter obligatorio de 6 ECTS, del segundo 
curso de los estudios conducentes a la titulación del Grado de Maestro de Primaria de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Alicante. 

Su finalidad es proporcionar al alumnado una visión amplia de la educación de esta etapa educativa 
y, a su vez, dotarle básicamente del conocimiento técnico de la materia, de su práctica y de su didácti-
ca, para que pueda acrecentar su creatividad y su aplicabilidad mediante proyectos interdisciplinares.

No obstante, su desarrollo presenta en general una dificultad de progresión en el alumnado dada su 
baja o muy escasa calidad de los conocimientos previos musicales, excepción hecha de un pequeño 
grupo que tiene una formación buena o muy buena adquirida extraescolarmente, bandas de música 
y/o conservatorio, lo que problematiza en parte la construcción del saber musical aplicado a la educa-
ción primaria mediante la citada asignatura.

Los estudios iniciales sobre esta cuestión realizados hace casi una década (Esteve-Faubel et al., 
2009; Esteve-Faubel et al., 2013), ya pusieron de manifiesto la insuficiente formación musical del 
alumnado que accede a los estudios de Magisterio que se siguen corroborando en la actualidad, tras 
analizar la información de tipo sociodemográfico que se aporta en la ficha inicial de la asignatura.

Ante esta disparidad de conocimientos previos sobre la materia musical, el equipo de profesorado 
del área de la citada universidad propuso introducir el porfolio formativo individual como medio de 
dar respuesta a las necesidades pedagógicas y que a su vez permitiera tanto al alumnado como al pro-
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fesorado hacer un ejercicio de reflexión crítica (Bird, 1997; Cheng et al., 2018; Shulman, 1998; van 
der Schaaf et al., 2017), analizar la efectividad del trabajo en equipo, conocer sobre la investigación 
y la creatividad, etc., con el fin de apoyar y contribuir a un desarrollo formativo musical adaptado, es 
decir, documentar su experiencia de aprendizaje (Orland-Barak y Maskit, 2017).

La literatura científica sobre el uso de este instrumento, en un principio, se ha centrado básicamente 
en los EE. UU. y Canadá, donde es habitual en el quehacer docente, sobre todo a partir de la creación 
del National Teachers Examination que, tras sucesivas etapas de su implementación, muestran que el 
portafolio se ha convertido en algo valioso, por ejemplo, como estrategia de evaluación-aprendizaje 
(Grant y Huebner, 1998; Lyons, 1999; Lyons y Freidus, 2004; Shulman, 1998; Wright et al., 1999). 

De los estudios sobre su aplicación en las cuestiones musicales, básicamente se desprende la necesi-
dad de enseñar a utilizar este recurso al alumnado para que sepa afrontar la autoevaluación como 
forma de lograr avances significativos en su formación. Esta forma de proceder educativo busca que 
el estudio musical no se contemple, como una mera repetición mecánica de aquello que se pretende 
dominar, pues la reproducción en sí hasta su logro no implica necesariamente asumir plenamente lo 
que se está trabajando (Hughes, 2017; Pitts y Davidson, 2000), sino que el alumnado debe entender 
qué es aquello que está haciendo para lograr un avance significativo como forma de llegar a su pleno 
dominio (Hallam, 2001; Jørgensen, 2000; Rosenthal et al., 2009). 

Aprender a aprender implica adquirir una concepción socio-constructivista de la cultura, ya que se 
reelabora de forma constante el proceso enseñanza-aprendizaje por medio de la autorreflexión con el 
objetivo de adquirir las competencias correspondientes (Laia Lluch y Cinta Portillo, 2018; Slepcev-
ic-Zach y Stock, 2018).

También el profesorado puede realizar mediante su uso una reflexión sobre la coherencia de aquel-
lo que pretende enseñar a su alumnado, pues en el porfolio se evidencia no solo el progreso de apren-
dizaje de su alumnado, sino cómo éste lo percibe y lo interioriza. Es decir, se pone de manifiesto su 
trabajo autónomo, sus avances y las evidencias de sus logros (Hamilton, 2018).

La tipología de porfolio es variada dependiendo del objetivo con el que se utiliza este modelo de 
recogida de evidencias. Se puede contemplar con el foco en el alumno en su formación o en su evalu-
ación (van der Schaaf et al., 2017), o en el docente respecto a su carrera profesional o a la didáctica 
en una disciplina determinada, en este caso, la enseñanza musical (Rawlings, 2016). Por ello, suele 
hablarse de porfolio docente (Prendes Espinosa y Sánchez Vera, 2008), de porfolio discente (Rico 
Vercher y Rico Pérez, 2004), de porfolio colaborativo (López Meneses et al., 2017), y del e-porfolio 
o porfolio digital que responde a los anteriores, pero en formato electrónico.

La hipótesis de trabajo es que la creación y uso de un porfolio formativo individual, en este caso 
mediante e-porfolio que implica la utilización de herramientas digitales, contribuye a la mejora de la 
comprensión de la materia musical, favorece la construcción del conocimiento de forma autónoma y 
desarrolla el pensamiento crítico a partir de la reflexión personal.

El objetivo de la implementación y evaluación en el aula implica mejorar el desarrollo competen-
cial del alumnado desde la materia música a partir del uso del porfolio formativo individual, siendo 
los objetivos específicos o descriptores operativos: 

a) Valorar los beneficios y debilidades del uso del e-porfolio en el aula, b) Comparar el grado y tipo 
de aprendizaje que obtiene el alumnado con el uso del e-porfolio como herramienta de enseñanza-
aprendizaje, con el alumnado en la que no se utiliza e-porfolio, y c) Evaluar los beneficios o dificul-
tades sobre la metodología y carga docente observada entre el grupo que ha utilizado el e-porfolio en 
su formación y el grupo no lo ha usado.
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La adopción del uso del porfolio formativo individual se plantea con el fin de posibilitar una mejo-
ra en la formación de forma adaptada, pues se detecta en el alumnado una dificultad en el aprendizaje 
derivado del conocimiento y dominio de la disciplina en su acceso a la asignatura que crea una brecha 
mayor y ansiedad en su realización.

2. MÉTODO
La metodología para la presente investigación se fundamenta en la investigación-acción que trata de 
desarrollar una teoría sustantiva de la acción en el aula (Elliott, 1990), por resultar relevante el trabajo 
cooperativo del profesorado que permite desarrollar un nuevo conocimiento profesional, necesario 
para resolver problemas prácticos de complejidad que se dan en el aula. Es decir, se plantea a través 
del porfolio un proceso enseñanza-aprendizaje donde se da a la vez la acción educativa, el análisis y 
la reflexión (Pelton, 2010), teniendo en cuenta que, esta forma de intervención hace que el proceso 
enseñanza-aprendizaje se reinicie y evolucione de manera constante en cada uno de los sujetos o 
grupos estudiados.

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Desde esta perspectiva, la presente investigación y aplicación fue llevada a cabo por el grupo de pro-
fesores del área de música de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante.

En cuanto al alumnado participante fue de un total de 109 alumnos y 5 profesores, de 397 alumnos 
matriculados en esta asignatura con un total de 9 grupos, 5 grupos a los que se les introdujo el porfolio 
como elemento educativo, grupo experimental, y 4 que siguieron una metodología tradicional, grupo 
control.

2.2. Instrumentos
Como investigación educativa, la planificación de la acción, su ejecución y evaluación se realiza bajo 
el método experimental con un tratamiento de datos de carácter cualitativo tanto del porfolio ya que 
en él se recogen las evidencias y reflexiones, evolución y participación tanto en aspectos individuales 
como colaborativos, como mediante discusión en un grupo focal del profesorado participante en la 
investigación.

Para ello se diseñó la introducción y desarrollo de un porfolio con la finalidad de poder analizarlo 
con posterioridad, que debería contener: a) datos sociodemográficos; b) información general de la 
materia; c) carpeta por cada bloque temático que estará formado por diversas subcarpetas por cada 
tema tratado; d) temas que deben incluir los aspectos teóricos, análisis crítico del aprendizaje de la 
investigación, la formación, la metodología utilizada, las prácticas realizadas, el trabajo cooperativo, 
la evolución personal, la valoración del esfuerzo, el seguimiento, una reflexión y una conclusión 
sobre la asignatura evidenciando entre otros aspectos la utilidad como usuario de la música y como 
futuro docente.

2.3. Procedimiento
En primer lugar, se realizó el diseño del porfolio conjuntamente entre el profesorado y el alumnado 
acorde con la guía docente de la materia. Se establecieron de este modo los ítems que eran imprescin-
dibles tratar para poder tener un enfoque de mejora en el aprendizaje individual al introducirse este 
como un elemento autoformativo y adaptativo a las necesidades individuales del alumnado (Manna-
thoko y Mamvuto, 2018).
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Las plataformas de trabajo para el alumnado fueron Moodle de la Universidad de Alicante para 
estructuras de materias y entregas de prácticas y Padlet del profesor con registro de código para su 
acceso a los muros por parte del alumnado donde desarrollar el trabajo cooperativo. 

Una vez entregados los porfolios, se inició la obtención de la información mediante su simplifi-
cación, que comprendió las siguientes fases: extracción de los temas surgidos de los datos mediante 
la identificación de palabras clave; edición de categorías y, de los temas relevantes, metacategorías, 
es decir, mediante un análisis inductivo de los resultados que permite ir de lo particular a lo general.

Cada investigador propuso una codificación concreta de las transcripciones. Tras ello se hizo una 
primera puesta en común llegando finalmente, tras dos reuniones más, a un acuerdo del 96 % sobre 
cómo categorizar los datos. El software utilizado para llevar a cabo el análisis fue Atlas.Ti6, asig-
nándoles un acrónimo a cada participante: Número de orden identificativo, H=hombre o M=mujer, 
SP=sin estudios musicales previos o CP=con estudios musicales previos, y la edad.

Así mismo, en el caso del profesorado, mediante la técnica de grupo focal, se planteó quincenal-
mente una sesión de trabajo donde se hizo la puesta en común de la evolución de la materia tanto de 
los grupos en lo que se introdujo el porfolio como en los que no. Estas narrativas fueron registradas 
y, al igual que en el caso anterior, usando el mismo software.

3. RESULTADOS
Las características sociodemográficas de los investigados se reflejan en la Tabla 1, y se puede destacar 
que efectivamente la mayoría del alumnado tiene unos niveles muy bajos referidos a los conocimien-
tos musicales. 

Tabla 1: Características sociodemográficas del alumnado.

n = 109 100%

Sexo Hombre 36 33.03

Mujer 73 66.97

Conocimientos musicales previos

Por medio de la educación obligatoria 3 de la ESO 82 75.23

Bachillerato artístico 2 2.75

Participación en asociaciones de música Conocimiento amplio 5 3.67

Estudios reglados de música a través de conservatorio Grado profesional 18 16.51

Grado superior 2 1.84

En cuanto a los resultados obtenidos del análisis de los porfolios, los códigos emergentes se han 
agrupado alrededor de 4 grandes metacódigos: I Valoración del propio aprendizaje; II Percepción 
personal; III Reflexión; IV Emocional –véase Tabla 2–. 

Cabe destacar que las narrativas en ninguno de los casos presentan diferencias entre hombres, 
33.03%, y mujeres, 66.97%, ni entre los diferentes grupos según su formación previa, por lo que se 
van a tratar como si fueran un solo grupo. 

En la Tabla 2 se puede observar tanto los metacódigos como los códigos emergentes, estos expre-
sados en porcentajes, estando agrupados en torno a dos polos, de acuerdo (+) o en desacuerdo (–).
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Tabla 2. Metacódigos y códigos emergentes.

Metacódigos Códigos emergentes %

+ —

I Valoración 
del propio 
aprendizaje

Es una herramienta importante en el aprendizaje de la materia 100 ---

La construcción ha ido desarrollándose de forma fluida a la par que la asignatura 100 ---

Su uso durante la realización de la materia permite una organización del conocimiento 97.25 2.75

Me ha servido en el seguimiento y registro de las prácticas cooperativas 100 ---

Me ha servido como estudio de la materia 98.17 1.83

El uso del Padlet ha servido de ayuda en las actividades cooperativas 100 ---

II Per-
cepción 
personal

Me ha servido para detectar de las debilidades personales para realizar cada prác-
tica

100 ---

Grado de dedicación en su realización y construcción 100 ---

Grado de satisfacción con el uso del porfolio durante el curso 100 ---

Satisfacción con la elaboración del documento final del porfolio 98.17 1.83

El formato digital permite organizar mejor la teoría, la práctica, la investigación, la 
creación y la reflexión realizada

99.08 .91

III Re-
flexión

Me ha servido para reflexionar sobre los elementos de la música y sus posibilidades 93.58 6.42

Me ha servido para ser consciente de los conocimientos previos con los que partía 94.50 5.50

Es necesario incorporar las reflexiones en mi futura formación y práctica docente 98.17 1.83

Me ha servido para tener una percepción real del aprendizaje de la materia 97.25 2.75

IV Emocio-
nal

He tenido problemas con la construcción del porfolio 79.82 20.18

Me ha costado la comprensión del mecanismo del porfolio 55.05 44.95

Me ha creado presión y dudas durante su creación y uso 91.74 8.26

Del metacódigo I “Valoración del propio aprendizaje”, las narrativas sintetizan la expresión mayo-
ritaria como positiva, mientras que la negativa en general es testimonial y poco significativa en cuanto 
a porcentajes.

Los resultados muestran en un 98.17% del alumnado, cómo ha servido el porfolio para el estudio 
de la asignatura para y de forma total lo expresan como una herramienta importante en su aprendizaje, 
situándolo como punto destacado en la detención de debilidades personales al realizar una práctica.

En referencia al metacódigo II “Percepción personal”, hay que destacar que una vez trabajado el 
porfolio la casi totalidad del alumnado se expresa positivamente, entre el 98.17% y el 100%.

Del metacódigo III “Reflexión” hay que indicar que en general lo valoran bien pues su uso ha 
implicado un avance significativo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Un 93.5% muestran una 
valoración positiva en su aplicación referida a los elementos teóricos y específicos de la materia. 
Un 94.5% ha contribuido a tomar conciencia de los conocimientos previos desde los que partía y un 
97.2% muestra que le ha sido útil para tener una percepción real del aprendizaje correspondiente:

Por último, del metacódigo IV “Emocional”, las valoraciones negativas se agrupan en dominio bajo de 
las tecnologías digitales y en la carencia de libro o apuntes de la materia agrupado en un solo documento.
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Por otra parte, en cuanto a los resultados obtenidos del profesorado, estos se pueden agrupar en 
torno a dos grandes núcleos: Metacódigos I, referidos al aprendizaje del alumnado –Tabla 3– y II, 
aquellos que inciden en la metodología y carga docente –Tabla 4–.

Respecto del alumnado, tal como se aprecia en la Tabla 3, el profesorado destaca que el aprendizaje 
del alumnado es más equilibrado con el uso del porfolio al tener control de su construcción desde su 
primer momento, al obligar a compartir el diseño y la carpeta general que contiene todo el porfolio. 
También señalan que el fomento del autoaprendizaje al ir construyendo de forma reflexiva e inves-
tigativa es mucho más positivo que en los del grupo control, pues resulta más dificultoso conocer el 
continuo de la construcción del aprendizaje en intervenciones de tipo tradicional.

Tabla 3. Aprendizaje del alumnado.

Metacódigo Códigos emergentes

Grupo Experimental Grupo Control

Seguimiento de la materia 
por parte del grupo-alumno

Más igualitario Más dispar

Permite mejores autoaprendizajes Mayor atención del profesorado en la 
presencialidad

Adaptación desde los 
conocimientos previos

El alumno es consciente desde 
donde parte y le permite realizar una 
construcción guiada

El alumno tiene peor orientación si los 
conocimientos previos son muy bajos

Organización de la materia 
y las prácticas

Organización clara Muy individualizada y personal

Posibilidad de seguimiento por parte del 
profesor

Acceso limitado al profesor

Evolución del alumnado 
respecto de la materia

Evolución muy positiva y controlada Evolución menos controlada

A pesar de las opiniones expresadas, tanto unos grupos como otros, en general, han alcanzado los 
objetivos fijados en la guía docente, si bien resulta más eficaz la introducción del porfolio como un 
elemento más a la hora de realizar los aprendizajes

En cuanto a la metodología y carga docente, Tabla 4, se subraya la carga laboral que implica el 
seguimiento continuo del porfolio que es realizado fuera del aula, aunque permite controlar los fa-
llos, subsanar dudas, y construir el aprendizaje desde el nivel de cada alumno, lo que permite mayor 
desarrollo individual.

A su vez, permite tener mayor número de evidencias del proceso de aprendizaje lo que contribuye 
a una mejor información en la evaluación continua que la que se podía tener en el grupo control.

Tabla 4. Metodología y carga docente.

Metacódigo Códigos emergentes

Grupo Experimental Grupo Control

Carga de trabajo 
docente en el desarrollo 
de la materia

La realización y seguimiento implica mucho trabajo 
del docente fuera del aula y de las sesiones presen-
ciales

Carga normalizada
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Evaluación continua Por estar construido conforme la evolución de la 
materia y por compartir la carpeta principal conten-
dora con el docente, permite una evaluación continua 
conectada con la evolución del alumnado

La evaluación continua está más 
centrada en asistencias y entrega 
final de tareas, pero es más difí-
cil evaluar los procesos.

Evaluación final La organización y construcción de la materia permite 
al alumnado una visión genérica de carácter finalista 
y aplicable

La evaluación final se focaliza 
más respecto a contenidos con-
cretos que a los procesos donde 
se aplica.

Metodología en el aula El alumno es activo y centro de su aprendizaje El alumno es activo 

El docente es más guía

Se conjuga la competencia digital y la práctica real

En cuanto a la metodología, esta es más dinámica puesto que la construcción es permanente, sin 
paradas grupales generales y permite que el alumno construya su aprendizaje de forma más conscien-
te. También indican que el alumnado incorpora en él aquello que estima realmente importante y no 
aquello que el profesorado creía que se debería reflejar, lo que implica un cambio importante en el 
proceder metodológico.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
De los resultados obtenidos de la percepción del alumnado usuario del e-porfolio con una concepción 
formativa e individual, así como receptor de las estrategias metodológicas asociadas a la creación y 
uso de esta herramienta y del análisis realizado por el profesorado, se extrae en general una valoración 
positiva de su implementación.

Coincidiendo con Rawlings (2016), la creación y uso del porfolio de forma continua ha servido de 
ayuda a la autoformación del alumnado al ser consciente de los conocimientos previos que tenía real-
mente, tanto musicales como de manejo de TIC. Esto ha contribuido al desarrollo del sentido crítico a 
partir del análisis y la reflexión de su e-porfolio, así como la capacidad de síntesis y, en su caso, la del 
trabajo en equipo. También ha resultado positivo, pues ha fomentado la creatividad entendida como 
la búsqueda, exploración y producción de nuevas propuestas a partir de los elementos conocidos.

Respecto a los resultados del análisis del profesorado, hay una referencia explícita a la mejora del 
autoaprendizaje, a la importancia como elemento para la recogida de información, y de evidencias 
de aprendizaje, además de contribuir a una evaluación continua más real y argumentada, todo ello 
mediante la práctica reflexiva (Cronenberg, 2022).

El formato digital, aunque ha generado en principio en el alumnado tensión y dudas de compren-
sión del mecanismo, al final del proceso lo destacan como facilitador de la organización al poder 
albergar una variedad de formatos, auditivos, visuales, audiovisuales entre otros, pero se observa 
la necesidad del tratamiento emocional desde un principio en esta forma de intervención educativa 
(Baumgartner y Councill, 2019; Hsiao et al., 2018). 

Aunque en los resultados finales del aprendizaje no se han evidenciado diferencias entre los grupos 
experimentales y los del grupo de control, el grado de satisfacción ha aumentado significativamente 
en el primero.

El profesorado destaca la organización clara del conocimiento y una mejora gestión de la asignatu-
ra que permite al alumno ser más activo y autónomo de su aprendizaje. Además, su uso, sirve como 
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herramienta válida para ofrecer información sobre el grado de formación individual del discente, pues 
puede recoger evidencias de mayor calidad sobre la formación realizada y del aprendizaje a lo largo 
de la asignatura. 

Todo ello permite una evaluación continua más real y una organización y estructura clara para la 
realización de rúbricas detalladas en la evaluación final (Gallardo Gil et al., 2015), si bien necesita de 
un tiempo de aprendizaje relativamente amplio para su aclimatación.

Su uso pone de manifiesto un cambio metodológico que, si bien es muy positivo, supone una inver-
sión temporal para su realización en el alumnado y en el profesorado importante, pues constantemen-
te se produce una autoevaluación, una planificación y una reflexión continua que ayuda a generar de 
manera constante estrategias de aprendizaje que comporten el éxito del fin propuesto. De esta forma 
se evidencia el carácter procesual de la enseñanza, pues en el e-porfolio planteado se dan cita tanto 
el aprendizaje como la evaluación, entendida esta como una forma más de aprendizaje que sirve para 
formarse de manera constante.

Como conclusión hay que señalar que la utilización del e-porfolio es positiva, pues contribuye a 
una mejora en la formación que queda patente en la valoración positiva que de él se realiza al introdu-
cir el análisis y la reflexión de aquello que se aprende. Además, permite un aprendizaje más autónomo 
e investigador, más adaptativo, aprender a aprender, y evidencia de una forma más real el trabajo 
concreto del alumnado, lo que le convierte en un instrumento confiable de evaluación. 
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