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 RESUMEN 

 
Palabras clave:  

Técnicas Educativas, Aprendizaje 

Autorregulado, Portafolio Digital, 

Educación Superior Inclusiva y 

Necesidades Educativas.  

¿Cómo enseñar a mis estudiantes universitarios con alguna necesidad 

educativa? los objetivos para esta investigación son el poder analizar la 

utilización del portafolio digital como recurso vinculado al aprendizaje 

autorregulado por parte de los docentes universitarios; y también revisar 

la experiencia y satisfacción de los estudiantes con necesidades 

educativas con respecto al uso de esta herramienta.  Se realiza una 

revisión sistemática de la bibliografía a través de la declaración PRISMA 

y se utilizó el Checklist for Qualitative Research para el trabajo 

metodológico. Para conocer el estado del arte se trabajó 18 artículos 

extraídos de las bases de datos SCOPUS y WOS, comprendiendo una 

variabilidad temporal entre los años 2018 y 2022. Los resultados 

obtenidos son positivos respecto al impacto en los estudiantes, ya que es 

una herramienta que fomenta el aprendizaje autorregulado, por otro 

lado, enriquece la experiencia docente y disminuye barreras dentro y 

fuera del aula. Tanto las reflexiones docentes como de los estudiantes, 

propician su uso, al mencionar que entrega autorreflexión, autoeficacia, 

autonomía y además ayuda a la continuidad en el logro de los objetivos 

de enseñanza – aprendizaje. Se concluye que estos hallazgos coinciden 
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con investigaciones previas, evidenciando que los estudiantes con 

necesidades educativas pueden beneficiarse al utilizar el portafolio 

digital como un medio para superar barreras en su proceso educativo. A 

modo de discusión se identifican desafíos importantes, como la 

experiencia, capacitación y planificación docente constante, 

demostrando así el potencial bidireccional de esta herramienta para 

enriquecer tanto la enseñanza como el aprendizaje en aulas inclusivas. 

 

 
 
 
 

 ABSTRACT 

 

Keywords: 

Educational Techniques, Self-

Regulated Learning, Digital 

Portfolio, Inclusive Higher 

Education and Educational Needs.  

How to teach my university students with some educational needs? The 

objectives of this research are to be able to analyze the use of the digital 

portfolio as a resource linked to self-regulated learning by university 

teachers; and also review the experience and satisfaction of students with 

educational needs regarding the use of this tool.  A systematic review of 

the literature is carried out through the PRISMA statement and the 

Checklist for Qualitative Research was used for the methodological work. 

To know the state of the art, 18 articles extracted from the SCOPUS and 

WOS databases were worked on, comprising a temporal variability 

between the years 2018 and 2022. The results obtained are positive 

regarding the impact on students, since it is a tool that encourages Self-

regulated learning, on the other hand, enriches the teaching experience 

and reduces barriers inside and outside the classroom. Both teacher and 

student reflections encourage its use, mentioning that it provides self-

reflection, self-efficacy, autonomy and also helps continuity in the 

achievement of teaching-learning objectives. It is concluded that these 

findings coincide with previous research, showing that students with 

educational needs can benefit from using the digital portfolio as a means 

to overcome barriers in their educational process. By way of discussion, 

important challenges are identified, such as experience, training, and 

constant teaching planning, thus demonstrating the bidirectional 

potential of this tool to enrich both teaching and learning in inclusive 

classrooms. 
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Introducción 

 

¿Có mó ensen ó a mis estudiantes? Es una de las preguntas que tódó dócente se hace 

a la hóra de elabórar sus clases, tantó pór sus implicancias pra cticas cómó teó ricas que 

esta interrógante plantea. Ferna ndez et al. (2021) sen alan que las metódólógí as de 

ensen anza-aprendizaje cómprenden un cónjuntó de decisiónes estrate gicas que lós 

dócentes tóman cón el própó sitó de guiar la instrucció n, buscandó óptimizar el prócesó 

de aprendizaje de lós estudiantes en el cóntextó educativó cóntempóra neó. La Universitat 

Pólite cnica de Catalunya (2023), cónsidera adema s las dimensiónes espaciales (presencial 

ó nó presencial) y tempóral (sí ncróna ó así ncróna), que permiten disen ar experiencias de 

aprendizaje adaptadas a diferentes cóntextós educativós y necesidades especí ficas.  

Có mó el dócente ensen a, esta  descritó hace muchós an ós pór diversas teórí as, 

móvimientós y córrientes. Martí nez y Rí óperez (2023) menciónan dós tipós de módelós 

educativós: el cónvenciónal (tradiciónal) y el nó cónvenciónal (innóvadór).  Beatty (2019), 

sen ala que el módeló educativó tradiciónal se enfóca principalmente en la transmisió n de 

infórmació n desde el dócente al estudiante, dejandó pócó espació para la participació n y 

crí tica del alumnadó. Adema s, se óbserva una visió n pasiva del estudiante, similar a la 

meta fóra del "vasó vací ó", en la que el cónócimientó se vierte sin fómentar la cónstrucció n 

activa del mismó pór parte del alumnó. El módeló nó cónvenciónal busca un quiebre y 

módificació n cónstante de lós esquemas mentales para la cónstrucció n de nuevas 

reflexiónes, nuevós cónceptós y aprendizajes, mezclandó y utilizandó lós aprendizajes 

previós cón lós nuevós (aprendizaje significativó). Es pór elló que es imperante abrir 

nuevós caminós en tórnó a la ensen anza de aprendizajes de lí neas ma s cónstructivistas en 

dónde el ról del dócente sea de mediadór y nó cómó un óbjetó u nicó de ensen anza (Da vila, 

2000).   

Ruggeri et al. (2019), destacan có mó lós módelós educativós nó cónvenciónales, 

cómó el aprendizaje autórreguladó, pótencian la capacidad de lós estudiantes para 

gestiónar su própió prócesó de aprendizaje. Estós enfóques permiten una adaptació n ma s 

efectiva a las cóndiciónes del entórnó y una interacció n ma s prófunda cón lós cóntenidós, 

prómóviendó la reflexió n y la cónstrucció n significativa del cónócimientó. En el cóntextó 

educativó actual, se habla cónstantemente de aprendizaje significativó, en esta direcció n 

vale indicar que para que este aprendizaje se genere, es necesarió que exista vóluntad y 

destrezas, pór ló que se piensa, que la pedagógí a deba direcciónar a lós estudiantes a estar 

ma s cóncientizadós de lós aprendizajes que deben alcanzar, a ser muchó ma s estrate gicós 

y a direcciónar su mótivació n hacia metas valiósas y duraderas. 

Hóy en dí a vivimós en medió de una «revólució n digital» la cual ha permeadó nó 

sóló nuestra vida cótidiana, sinó tambie n el entórnó sócial y educativó, creandó tantó 

ópórtunidades cómó desafí ós. La sóbrecarga infórmativa y lós efectós psicóló gicós de esta 

digitalizació n són algunós de lós próblemas a lós que nós enfrentamós, ya que el excesó 

de estí mulós y la dependencia tecnóló gica esta n redefiniendó nuestras relaciónes y 

cómpórtamientós (A lvarez et al., 2021). La educació n y el aprendizaje, en este casó, nó 

escapa del impactó de la tecnólógí a debidó a su cara cter transversal y transdisciplinarió, 

es decir, esta  presente se quiera ó nó, se acepte ó nó, estemós cónscientes ó nó, en tódós 
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lós a mbitós de la vida y se sóbrepóne a tódó prócesó de mediació n y articulació n 

(Ródrí guez et al. 2017, p. 7).  

Cuellar (2018) mencióna que, el me tódó de aprendizaje vinculadó a las Tecnólógí as 

de Infórmació n y Cómunicació n (TIC) genera mótivació n, intere s, deseó de participar y 

dispósició n en lós estudiantes para asistir a clase y aprender dónde cómó efectó se 

evidencia una sóbresaliente mejórí a a nivel acade micó y disciplinarió. Es así  cómó Barbera  

y Badia (2023), destacan que las tecnólógí as sincró nicas y asincró nicas permiten cónectar 

a estudiantes y dócentes en distintós espaciós y mómentós, facilitandó el aprendizaje 

flexible y cólabórativó. Nó óbstante, tambie n advierten que estas herramientas requieren 

cómpetencias especí ficas en su usó, ló que plantea desafí ós para óptimizar la interacció n 

educativa en estós entórnós. 

Las TIC “són la palanca principal de transfórmaciónes sin precedentes en el mundó 

cóntempóra neó” (Carneiró et al. 2021, p. 15), es pór elló pór ló que es fundamental saber 

có mó emplear las TIC en el prócesó de ensen anza y aprendizaje. Un ejempló, són cómó la 

mayórí a de las instituciónes, cuentan en la actualidad cón una platafórma virtual, que 

permite realizar variadas actividades, tales cómó realizar fórós, cuestiónariós, subir 

tareas, entre ótras actividades, las cuales pueden ser parte de la creació n de lós ya 

denóminadós pórtafóliós digitales.  

El pórtafólió digital segu n Mórenó-Ferna ndez y Mórenó-Crespó (2017) es una gran 

herramienta de gestió n y evaluació n que puede ser utilizadó para un sinnu meró de 

actividades acade micas y prófesiónales, así  ló afirman Sartór-Harada et al. (2023) cuandó 

menciónan que permite la dinamizació n de aprendizajes relevantes de lós futurós 

egresadós cómó ciudadanós glóbales. Cheng et al. (2018), mencióna que el pórtafólió 

prómueve un enfóque centradó en el estudiante, mejóra la autórreflexió n y el seguimientó 

activó del prócesó de aprendizaje. Pór ótra parte, Gó mez-Zermen ó et al. (2019) menciónan 

que, el usó del pórtafólió digital fómenta la interacció n activa entre lós participantes, 

prómóviendó el aprendizaje cólabórativó y fórtaleciendó el trabajó en equipó. Adema s, 

destacan que estós espaciós permiten a lós dócentes asumir un ról de guí a, facilitandó la 

cónexió n entre la teórí a y la pra ctica de manera adaptativa segu n las necesidades de lós 

estudiantes. Es así  cómó el pórtafólió digital se destaca pórque prómueve el desarrólló del 

pensamientó reflexivó en cóntextós cómó la interculturalidad y cóntribuyen a una 

fórmació n en lí nea integral (Tipa n et al., 2021). 

Es así  cómó el dócente debe cónsiderar la interrógante del có mó sus alumnós 

pódrí an aprender mejór, pensandó que dentró de sus aulas albergan a estudiantes cón 

necesidades educativas, pór ló tantó, se debe hablar de una inclusió n tótal en el aula, la 

cual implica hacer viable el ingresó, prógresó, rendimientó y egresó de tódós lós 

estudiantes. Es así  cómó la gran interrógante es: ¿Có mó hacerló si són tódós tan diversós? 

“la atenció n a la diversidad esta  en la base de la educació n cómprensiva y tóda diversidad 

supóne atender necesidades educativas persónales” (Bausela, 2018, p. 183). Gónza lez-

Rivera et al. (2021) destacan que el aprendizaje autórreguladó implica un enfóque activó-

cónstructivó dónde lós estudiantes asumen un ról prótagó nicó al establecer metas, 

mónitórear y regular sus prócesós cógnitivós y emóciónales, adapta ndólós al cóntextó 
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educativó. Este enfóque fómenta el desarrólló integral del estudiante al alinear 

habilidades cógnitivas cón las necesidades emóciónales y afectivas del aprendizaje.  

Para la explóració n de estós estudiós, se elige realizar una revisió n sistema tica, ya 

que así  se lógra óbtener resultadós rigurósós, exhaustivós y cónfiables, pór transparencia, 

pór su fócalizació n en preguntas delimitadas, adema s de la evidencia en datós y de una 

fórma multidisciplinaria, se trazan así  dós óbjetivós:  

a) Analizar la utilizació n del pórtafólió digital cómó recursó vinculadó al aprendizaje 

autórreguladó pór parte de lós dócentes que ejercen en la educació n superiór 

Inclusiva.  

b) Revisar la experiencia y satisfacció n de lós estudiantes universitariós cón 

necesidades educativas cón respectó al usó del pórtafólió digital cómó recursó 

autórreguladór.     

 

De igual módó, se plantean las siguientes preguntas de investigació n en base a lós 

óbjetivós descritós: 

 

a) ¿Có mó utilizan lós dócentes que ejercen en la educació n superiór Inclusiva el 

pórtafólió digital cómó recursó para fómentar el aprendizaje autórreguladó? 

b) ¿Cua l es la experiencia y el nivel de satisfacció n de lós estudiantes universitariós 

cón necesidades educativas respectó al usó del pórtafólió digital cómó recursó para 

el aprendizaje autórreguladó? 

 

Este estudio se inicia a partir de una revisión de la literatura realizada por Salazar 

y Arévalo (2018) en la cual se analizaron cerca de 80 documentos para describir los 

resultados en torno al concepto de portafolio, la identificación de sus tipos y su uso como 

herramienta de aprendizaje en la educación superior.  

La metodología utilizada del estudio se basó en la investigación documental para 

la recolección de la información, procesamiento y presentación de resultados. Se encontró 

que el concepto de portafolio es polisémico, dado los contextos y los momentos 

pedagógicos en los que se utiliza. En cuanto a los tipos de portafolio, se identificaron 

varios, cada uno con sus propias características y usos. En cuanto al uso del portafolio 

como herramienta de aprendizaje en la educación superior, se destacan principalmente  

beneficios, por ejemplo, ayuda a mejorar la reflexión crítica, responsabilidad, la 

planificación de las tareas educativas, los avances didácticos y la formación del profesor. 

Por otro lado, Rivera y Lindín (2023), mencionan las principales amenazas o debilidades 

del portafolio digital:  que su uso puede enfrentar limitaciones significativas, como la falta 

de formación técnica adecuada para estudiantes y docentes, lo que dificulta su integración 

efectiva en el aula. Además, la desigualdad en el acceso a dispositivos y conectividad, para 

ellos, sigue siendo una barrera importante para garantizar la equidad en su 

implementación. Por lo tanto, se hace necesario poder realizar una revisión sistemática 

de la literatura actual sobre el uso de portafolio en docentes universitarios, pero que en 
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sus aulas alberguen a estudiantes con necesidades educativas, y así poder conocer y 

analizar cuáles son las implicancias, alcances, necesidades y el estado del arte de la 

temática planteada. 

 

Método 
 

Para entregar respuestas a las preguntas fórmuladas y póder alcanzar lós óbjetivós 

de investigació n se ha llevadó a cabó una revisió n sistema tica de la literatura, que tal cómó 

ló declara Delaney y Tama s (2022), es un prócesó estructuradó y repróducible para 

identificar, evaluar y sintetizar estudiós relevantes sóbre una pregunta de investigació n 

especí fica.  

La siguiente revisió n sistema tica se efectu a cón la finalidad de analizar la 

utilizació n del pórtafólió digital cómó un recursó autórreguladór del aprendizaje en 

dócentes que trabajen en educació n superiór inclusiva, teniendó en sus aulas a 

estudiantes cón necesidades educativas cónóciendó así  su experiencia y niveles de 

satisfacció n cón su usó.   

 

Protocolo y registros 

 

Este estudió cumple cón las pautas para revisiónes sistema ticas cientí ficas en la 

Declaració n PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses), que tal cómó declara Barriós et al. (2021), própórcióna una guí a sóbre có mó 

infórmar del usó de herramientas de autómatizació n en variós pasós del prócesó de 

revisió n, cómó la bu squeda, la selecció n de estudiós, la recópilació n de datós, la evaluació n 

y sí ntesis de estudió para la realizació n de revisiónes sistema ticas y meta-ana lisis. 

 

Procedimiento 

 

Para la cónstrucció n del presente estudió, se cónsultarón dós bases de datós de 

referencias bibliógra ficas. Una de ellas fue SCOPUS, base de datós bibliógra fica iniciada en 

2004, de resu menes y citas de artí culós de revistas cientí ficas; y la segunda fue Web of 

Science (WOS), platafórma de la empresa Clarivate Analytics fórmada pór una amplia 

cólecció n de bases de datós bibliógra ficas.     

Se buscarón artí culós cientí ficós publicadós entre 2018 y 2022, inclusive, la 

bu squeda se realizó  entre julió a óctubre 2022. 

 

Estrategias de Búsqueda   

 

Para órganizar y estructurar la bu squeda, se emplearón óperadóres ló gicós cómó 

"OR", "AND", "ALL" y "LIMIT-TO", lós cuales permitierón cómbinar y delimitar lós te rminós 

de manera efectiva, asegurandó que lós resultadós fueran relevantes y especí ficós para lós 

óbjetivós del estudió. 
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La clave final de bu squeda empleada para óbtener lós resultadós preliminares 

previós a la depuració n de SCOPUS fue: (ALL ("pórtafólió digital")) OR (ALL("necesidades 

educativas")) OR (ALL ( "aprendizaje autórreguladó")) AND (LIMIT-TO (OA , "all")) AND 

(LIMIT-TO (DOCTYPE , "ar")) AND (LIMIT-TO (PUBYEAR, 2022) OR  LIMIT-TO (PUBYEAR,  

2021) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2020) OR LIMIT-TO (PUBYEAR,  2019) OR LIMIT-TO 

(PUBYEAR,  2018)) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE, "Spanish") OR  LIMIT-TO (LANGUAGE, 

"English")) AND (LIMIT-TO (SUBJAREA,  "SOCI") OR LIMIT-TO (SUBJAREA,  "PSYC")) AND 

(LIMIT-TO (EXACTKEYWORD, "Higher Educatión")). Pór ótra parte, para WOS, se utilizó : 

(ALL=(pórtafólió digital) AND (ALL=(educació n superiór)AND (ALL=(necesidades 

educativas persónales). 

 

Lós criteriós de inclusió n, fuerón: el idióma «ingle s ó espan ól» para facilitar la 

cómpresió n de lós cóntenidós para la investigadóra. Pór ótró ladó, se filtró  el nivel 

educativó, y se cóntempló  u nicamente estudiós referentes a Educació n Superiór. Pór ótró 

ladó, só ló se utilizarón dócumentós de accesó libre y dispónibles de cónsulta. Para el a rea 

tema tica só ló se selecciónarón artí culós de revistas. Se incluyerón estudiós 

experimentales ó estudiós de casó cón ana lisis cuantitativós, cualitativós ó mixtós.  

Para lós criteriós de exclusió n, se declara las publicaciónes en idiómas nó 

menciónadós anteriórmente, artí culós pertenecientes a etapas de educació n primaria ó 

secundaria. Se excluyó  tambie n dócumentós cón accesó restringidó ó nó dispónible para 

la cónsulta, tambie n artí culós pertenecientes a ótras a reas de estudió. Se excluyerón actas 

de cóngresó ó seminariós, librós ó capí tulós de librós u ótra publicació n. Se descartó  

estudiós teó ricós, revisiónes de percepció n, artí culós repetidós y estudiós desarrólladós 

a nivel de licenciatura ó nivel te cnicó. 

 

Selección de los estudios 

 

Se inició  la bu squeda de lós artí culós cón las palabras claves, en SCOPUS se 

óbtuvierón 1.927 resultadós, y en WOS 1.341. Se eliminarón lós registrós pór duplicidad, 

y se realizarón lós filtrós de inclusió n y exclusió n dejandó un tótal de 86 artí culós, 

quedandó 56 para SCOPUS y 30 WOS. Despue s de estó, se descargó  en una planilla Excel 

lós resultadós, de esta manera, luegó de la fase de identificació n y cribadó, se realiza cón 

ma s detalle una revisió n ma s detallada de lós tí tulós y resu menes que cónstituyen lós 

artí culós, selecciónandó 22 en tótal, 18 para SCOPUS y 4 WOS para su lectura cómpleta y 

u ltima selecció n de acuerdó cón lós óbjetivós establecidós. Cómó se puede ver en la Figura 

1, el resultadó final tras el prócesó genera un tótal de 18 artí culós para la revisió n y 

ana lisis detalladós.      
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Figura 1. 

Diagrama de flujo PRISMA de la revisión sistemática.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elabóració n própia (2023), adaptadó de Page et al. (2021, p. 796).  
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• Razón 3: no aborda problemática ni 
recurso (n = 1). 

Registros incluidos en la revisión 
sistemática: (= 18) 

(n = ) 
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Registros identificados a partir de 
búsquedas en la base de datos SCOPUS. 

(n = 1.927). 
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Artículos por evaluar por título y 
resumen: (n = 86) 

Registros identificados a partir de 
búsquedas en la base de datos Web of 

Science (WOS). 
(n = 1.341). 

Artículos excluidos por acceso restringido 
en SCOPUS y WOS: 

(n = 1.653). 

Registros excluidos por no cumplir: 
• Tipo de documento (n = 82). 
• Límite de fechas (n = 272). 
• Idioma (n = 11). 
• Áreas por investigar (n = 694). 
• Nivel educativo (n = 468). 

Artículos excluidos por no abordar la 
temática de la investigación: (n = 64). 



Ralil Velázquez, A.,Pérez-Ochoa, M.E. y Ulloa-Guerra, O. 

 

 

(2024) MLSISJ, 4(2), 130-150 

138 

Análisis de datos 

 

Para órganizar y dispóner de la infórmació n de manera estructurada durante la 

revisió n y ana lisis de lós artí culós selecciónadós, se desarrólló  una base de datós que 

permitió  sistematizar lós datós relevantes. Esta base de datós incluye infórmació n cómó 

el tí tuló del estudió, autór(es), an ó, lugar de publicació n, muestra, óbjetivó, metódólógí a y 

principales resultadós del estudió. 

 

Evaluación de la calidad metodológica 

 

Para garantizar la óbjetividad del rigór metódóló gicó y la fiabilidad, la evaluació n 

crí tica de lós estudiós selecciónadós se llevó  a cabó mediante un sistema de revisió n pór 

pares externós. Cada evaluadór trabajó  de fórma independiente para revisar lós estudiós 

siguiendó una lista de verificació n predefinida y criteriós clarós, que permitierón 

examinar aspectós clave de cada estudió. Pósteriórmente, lós evaluadóres discutierón sus 

calificaciónes para identificar pósibles discrepancias, las cuales se resólvierón mediante 

discusió n y cónsensó.  

En el desarrólló de la revisió n metódóló gica de lós estudiós se evaluarón lós 18 

artí culós cón la Lista de Verificació n para la Investigació n Cualitativa (Checklist for 

Qualitative Research) del Institutó Jóanna Briggs para usó en revisiónes sistema ticas 

(Lóckwóód y Triccó, 2020), la cual tiene cómó própó sitó evaluar la calidad metódóló gica 

de dócumentós y determinar hasta que  puntó un estudió ha abórdadó la pósibilidad de 

sesgó en su disen ó, realizació n y ana lisis. Cabe destacar que lós 18 artí culós selecciónadós 

para esta revisió n sistema tica han cumplidó de una fórma satisfactória cón lós criteriós 

establecidós en esta lista, tales cómó: cóngruencia filósó fica, metódóló gica, pregunta y 

óbjetivós de la investigació n, me tódós para recópilar la infórmació n, representació n y 

ana lisis de datós, interpretació n de lós resultadós, ubicació n cultural del investigadór y su 

influencia, representació n adecuada de lós participantes, nivel de e tica y cónclusiónes de 

la investigació n.   

 

 

Resultados 
 

Análisis descriptivo de la literatura 

 

En el prócesó de bu squeda bibliógra fica realizada en la base de datós SCOPUS, se 

registrarón 56 artí culós (65,12% del tótal), y 30 artí culós (34,88%) para la platafórma 

WOS. Se revisó  pór tí tuló y resumen 86 artí culós en tótal. Lós artí culós descartadós para 

su lectura cómpleta córrespónden aquellós que nó cumplí an cón la tema tica (60,93%) y 

ótrós fuerón desestimadós pórque nó se relaciónaban directamente cón el óbjetivó de 

estudió (39,07%).    

 Lós 18 artí culós selecciónadós para su revisió n y ana lisis de fórma cómpleta, se 

destaca la próminencia para la franja tempóral entre lós an ós 2020 – 2022, ya que 
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córrespónde al 77,77%.  De acuerdó cón la referencia geógra fica, ver Figura 2, cabe sen alar 

que el 50% de las investigaciónes vienen desde Európa y el ótró 50% de Ame rica. En 

Európa se destacan las publicaciónes realizadas en Espan a 88,88% y Repu blica Checa 

11,11%; mientras que, en Ame rica, se puede óbservar 33,33% de Me xicó, 11,11% de Cósta 

Rica, 33,33% de Chile, 11,11% de Brasil y 11,11% de Cólómbia. Si nós detenemós a 

refórzar la perspectiva internaciónal, estós artí culós explóran có mó las tecnólógí as, 

incluidó el pórtafólió digital, se integran en cóntextós educativós módernós, prómóviendó 

el dia lógó, la inclusió n y la innóvació n pedagó gica. Tambie n se puede óbservar có mó 

Espan a, segu n el cribadó realizadó, pósee ma s estudiós referentes a la tema tica 

desarróllada.   

 

Figura 2 

Distribución de los estudios según país de procedencia.  

 

 
 
Nóta: elabóració n própia (2024).  

 

Pór ótró ladó, analizandó datós referidós a la metódólógí a utilizada, el 72,22% de 

lós artí culós póseen un enfóque de tipó cualitativó, mientras que el 27,77% són de 

naturaleza cuantitativa. Existen estudiós experimentales, cuasiexperimentales, algunós 

cón enfóque descriptivó, predictivós ó córrelaciónales. Pór ótró ladó, en lós instrumentós 

de recólecció n de infórmació n que se utilizarón, se puede decir que, predóminó  el usó de 

lós cuestiónariós y las encuestas, así  las te cnicas menós empleadas fuerón lós prótócólós 

de óbservació n, entrevistas y estudiós de casó. 

Dirigiendó nuestra atenció n a lós óbjetivós perseguidós para esta revisió n 

sistema tica, el 72,22% de lós artí culós revisadós advierten aspectós pósitivós sóbre el usó 

del pórtafólió digital, entre estós resultadós se destaca que: prómueve la reflexió n y el 

aprendizaje cóntinuó, desarrólla cómpetencias digitales, facilita el seguimientó del 

aprendizaje y desarrólla cómpetencias digitales, pór ótra parte, el 88,88% dan cuenta de 

resultadós dirigidós a su satisfacció n ó experiencia que lós estudiantes tienen sóbre este 

recursó, siendó tambie n pósitivós y favórables sóbre su implementació n. Es así , cómó 
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estós resultadós tienen implicaciónes significativas para el disen ó de herramientas 

pedagó gicas y pólí ticas universitarias. Pór un ladó, cónfirman la efectividad del pórtafólió 

digital cómó un recursó para fómentar la autórregulació n y satisfacció n estudiantil. Pór 

ótró, revelan la necesidad de desarróllar investigaciónes ma s inclusivas que abórden có mó 

estas herramientas pueden ser persónalizadas para estudiantes cón necesidades 

educativas, prómóviendó una verdadera equidad en el aula, ya que se óbserva un enfóque 

limitadó dentró de lós estudiós analizadós y estó pódrí a indicar una tendencia en la 

literatura hacia la priórizació n de la satisfacció n general del estudiantadó, dejandó de ladó 

cuestiónes ma s especí ficas y fundamentales relaciónadas cón la inclusió n educativa. Este 

sesgó plantea interrógantes sóbre las prióridades actuales de la investigació n y su 

alineació n cón las necesidades reales de lós entórnós universitariós.  

 

Portafolio digital como recurso autorregulador   

 

El pórtafólió digital es una herramienta TIC que se utiliza en el cóntextó de la 

educació n superiór para mejórar lós principiós del aprendizaje, esta es una premisa 

cónstatada en las investigaciónes en un 22,22% (N=4). Pór ótró ladó, la autórregulació n 

se refiere a la capacidad de un individuó para cóntrólar y gestiónar sus própiós 

pensamientós, emóciónes y cómpórtamientós. Lós estudiantes que són efectivós en la 

autórregulació n pueden analizar lós requisitós de la tarea, establecer metas próductivas 

y selecciónar, adaptar ó inventar estrategias para lógrar sus óbjetivós, estas reflexiónes 

pudierón ser establecidas en un 55.55% de lós artí culós revisadós (N=10). 

Mediante lós estudiós cónsultadós, el pórtafólió digital demuestra ser un recursó 

que demanda a lós estudiantes a lógrar una reflexió n sóbre su trabajó desarrólladó, 

adema s esta pra ctica llama a la autóevaluació n de cada unó de lós prócesós que se 

invólucran en su cónstrucció n y establecen una relació n de autónómí a en su quehacer 

diarió invólucra ndólós en su prócesó de ensen anza y aprendizaje de fórma activa e 

innóvadóra resólviendó lós próblemas que elló cónlleva (Córdeiró y Urbanetz, 2020; 

Gutie rrez et al., 2022; Rócó y Barbera , 2022).            

Así  mismó se evidencia pór Kimóva et al. (2022) que la autórregulació n es 

especialmente impórtante en el aprendizaje en lí nea, en dó nde se pódrí a establecer el usó 

del pórtafólió, ya que lós estudiantes deben manejar su própió tiempó y mótivació n para 

aprender. En el estudió realizadó pór Tur et al. (2021), se encóntró  que ciertós recursós 

digitales, cómó infógrafí as, ru bricas y cuestiónariós gamificadós, pueden tener un impactó 

significativó en diferentes fases del aprendizaje autórreguladó.  

Las investigaciónes de esta revisió n cóncluyen que el usó del pórtafólió digital ha 

demóstradó ser beneficiósó, pór ejempló: permitiendó a lós estudiantes presentar sus 

prócesós de pensamientó y enriquecerlós a trave s del intercambió de ideas cón sus 

cómpan erós y prófesóres (Ródrí guez et al., 2022), pór ótra parte, pótencia la selecció n y 

órganizació n de lós trabajós de manera crí tica y cuidadósa, evaluandó la calidad de su 

próducció n y las estrategias de aprendizaje utilizadas (Córdeiró y Urbanetz, 2020).  Sin 

embargó, desde un puntó de vista ma s crí ticó, su implementació n efectiva requiere un 

apóyó adecuadó y una fórmació n cóntinua para lós estudiantes y lós prófesóres (Rócó y 
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Barbera , 2022). Esta limitació n en la calidad te cnica supóne un gran desafí ó, ya que, si el 

estudiante ó dócente nó tiene habilidades avanzadas en disen ó ó usó de esta herramienta, 

el pórtafólió puede carecer de atractivó visual ó funciónalidad. Pór ótró ladó, entre las 

debilidades tambie n destaca la curva de aprendizaje inicial, especialmente para usuariós 

cón póca experiencia tecnóló gica, ló que puede dificultar su implementació n y manejó.   

 

Respuesta docente ante el uso del portafolio digital en Educación Superior  

 

Lós dócentes han óbservadó que la implementació n del pórtafólió digital cónduce 

a una participació n significativa en una platafórma virtual, aumenta la cónciencia de lós 

estudiantes sóbre su própió aprendizaje y mejóra la metódólógí a y el apóyó a la ensen anza 

(Gutie rrez et al., 2022).  Es pór elló pór ló que, en el cóntextó del aprendizaje en lí nea, el 

papel del dócente en la prómóció n de la autórregulació n es au n ma s crucial, ya que lós 

estudiantes deben tómar sus própias decisiónes sóbre que  materiales revisar, cua ndó y 

cua ntó estudiar, y que  estrategias módificar para lógrar sus óbjetivós acade micós 

(Carrascó-Saez et al., 2021; Gaeta et al., 2021; Gónza lez et al., 2021; Sa ez et al., 2022; 

Vargas-Cuberó y Villalóbós-Tórres, 2019). 

En este sentidó, el 44,44% (N=8) de lós artí culós analizadós, córróbóran que lós 

dócentes pueden facilitar el desarrólló de habilidades de autórregulació n en lós 

estudiantes, al disen ar e implementar un pórtafólió digital. Vargas-Cuberó y Villalóbós-

Tórres (2019) realizarón un estudió que cóntempló  a 38 dócentes de Cósta Rica, aquí  ellós 

manifestarón que pudierón órientar mejór a lós estudiantes cón este recursó y darles 

seguimientó en cónjuntó teniendó una cómunicació n fluida cón ellós.  

Adema s, Ferna ndez et al. (2022) han óbservadó en su estudió que realizarón cón 

104 prófesóres universitariós activós de la Facultad de Educació n de la Cómunidad 

Autó nóma de Castilla – La Mancha en Espan a, que la edad del prófesóradó puede ser un 

factór impórtante a la hóra de afróntar lós desafí ós tecnóló gicós. Ellós plantean que lós 

prófesóres ma s jó venes suelen manejar cón ma s sóltura las tecnólógí as. Así  Carrascó-Saez 

et al. (2021) menciónan un próyectó llamadó DIPRO 2.0 en Chile, que incluye actividades 

de un pórtafólió digital para la fórmació n del prófesóradó en TIC, estas actividades fuerón 

u tiles para ayudar a lós dócentes a integrar las tecnólógí as digitales en sus pra cticas de 

ensen anza y, de esta manera, facilitar el aprendizaje autórreguladó de lós estudiantes.  

En resumen, las herramientas autórreguladóras, cómó el pórtafólió digital, pueden 

ser una parte valiósa de la caja de herramientas pedagó gicas de un dócente, ayudandó a 

lós estudiantes a tómar un papel ma s activó y cónsciente, avaladó pór Garcí a-Pe rez et al. 

(2019).  

Pór u ltimó, Vargas-Cuberó y Villalóbós-Tórres (2019) sugieren que se necesita ma s 

investigació n para abórdar las preócupaciónes sóbre la pósibilidad de que en el pórtafólió 

digital, las tareas sean cópiadas pór lós cómpan erós, así  cómó tambie n córregir de fórma 

ó ptima lós erróres u ómisiónes de lós estudiantes en sus tareas. Pór ótra parte, se destaca 

la falta de unifórmidad en lós criteriós, ya que sin una guí a clara, lós pórtafóliós pueden 

variar significativamente en estructura y cóntenidó, dificultandó la evaluació n ó 

cómparació n entre ellós. 
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Experiencia y satisfacción de estudiantes con necesidades educativas personales en 

el uso del portafolio digital 

 

Tal cómó se óbserva en la Figura 3, só ló el 11,11% de lós estudiós analizadós (N=2) 

fócalizan su óbjetó de estudió en tema ticas asóciadas a necesidades educativas, 

centra ndóse exclusivamente en cónceptós cómó «discapacidad» ó «educació n inclusiva». 

Este hallazgó revela una preócupante ausencia de investigaciónes que abórden ótras 

dimensiónes ma s especí ficas, cómó apóyós sócióemóciónales, culturales ó tecnóló gicós. 

Estó puede deberse a que las definiciónes actuales se enmarcan en categórí as 

tradiciónales, ló cual limita la explóració n de necesidades emergentes en un entórnó 

educativó que exige cada vez ma s enfóques diversificadós.  
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Figura 3 

Cantidad de estudios que involucra temáticas de inclusión.  

 

 
Nóta: elabóració n própia (2024).  

 

Dentró de lós hallazgós, en el estudió realizadó pór Ferna ndez et al. (2022) en 

Espan a, reveló  una gran limitació n, la cual es el bajó nivel de fórmació n digital del 

prófesóradó universitarió, en ló que respecta al apóyó a lós estudiantes cón discapacidad. 

Este estudió es dirigidó a estudiantes cón discapacidad visual, quienes enfrentan 

próblemas de accesó a la infórmació n en el a mbitó universitarió. Es pór elló pór ló que se 

platea un gran desafí ó, el cual es el usó del pórtafólió digital cómó un recursó e inclusivó 

para la implementació n de este en cualquier aula.  

Sampedró y Maldónadó (2018) cóncluyen en su estudió que las herramientas Web 

2.0 (tódas incórpóradas en un pórtafólió digital) juegan un papel relevante cómó recursós 

dida cticós, destacandó cómó benefició que favórecen lós valóres de la educació n inclusiva, 

mediante el fómentó de la accesibilidad y la planificació n, aumentandó así  el gradó de 

equidad entre tódós lós estudiantes. 

  Unó de lós casós de e xitó en su implementació n, fue el estudió elabóradó pór 

Ródrí guez et al. (2022) lós cuales realizarón un estudió cón 108 estudiantes, pese a nó 

tener registrós de tener alumnós nós necesidades educativas, se mencióna que el 

pórtafólió digital tuvó un impactó pósitivó en el desarrólló del aprendizaje de lós alumnós, 

ya que ellós menciónarón haber disfrutadó de su implementació n y creyerón que les daba 

sentidó en su desarrólló prófesiónal y de pra cticas. Estós resultadós són cónsistentes cón 

lós hallazgós encóntradós pór Lerma-Nóriega et al. (2020) ya que es su estudió lógrarón 

visualizar ma s beneficiós, demóstrandó que, lós estudiantes valóran la retróalimentació n 

tantó de sus cómpan erós cómó de lós prófesóres, adema s de causarles curiósidad e intere s 

y decidieran seguir trabajandó cón esta herramienta, óbteniendó niveles altós de 

satisfacció n.  

Existen dós estudiós que realizarón intervenciónes cón un grupó cóntról y ótró 

experimental. Unó de ellós fue en Cólómbia, en dónde Martí nez-Sarmientó y Gaeta (2018) 

menciónan, cómó casó de e xitó que, lós 38 estudiantes del grupó experimental óbtuvierón 
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mejóres niveles de satisfacció n, respectó al grupó cóntról, en la mayórí a de las variables 

de estudió: órientació n a la tarea, gustó pór la asignatura, estrategias de aprendizaje, 

utilizació n de recursós tecnóló gicós, tiempó de estudió y percepció n de apóyó dócente en 

tareas de aprendizaje; pór ótró ladó, Carezó et al. (2018) es su estudió realizadó, 

cónfirman tambie n que su grupó experimental de 167 estudiantes, móstró  una mejóra 

estadí sticamente significativa en el cónócimientó de estas estrategias.  

Cabe destacar que las instituciónes de educació n superiór esta n inmersas en 

prócesós de ensen anza y aprendizaje mediadós pór tecnólógí as, cón el óbjetivó de nó 

dejar a nadie atra s. Es así  cómó se destaca que la implicancia pra ctica es que la fórmació n 

digital del dócente debe estar vinculada nó sóló a la mejóra de estós prócesós, sinó 

tambie n a su transfórmació n, para póder respónder de manera efectiva a la diversidad del 

alumnadó y facilitar su plena inclusió n (Ferna ndez et al., 2022; Sampedró y Maldónadó, 

2018). 

Es fundamental que las instituciones educativas no se limiten solo a crear planes 

de formación docente, sino que estos deben integrarse en una visión más crítica y 

comprometida con la inclusión y la equidad en el uso de tecnologías, profundizando en 

enfoques pedagógicos adaptativos que respondan a las particularidades de los 

estudiantes con discapacidad o necesidades educativas, solo así se podrá cumplir con las 

políticas que demandan universidades más comprometidas con la inclusión (Fernández 

et al., 2022). En este contexto se observa como desafío aplicar políticas públicas que 

faciliten el acceso a las TIC e implementar estrategias que permitan a las universidades 

aprovechar el acceso a la web para ampliar sus servicios educativos, resolver problemas 

didácticos como el alto nivel de reprobación y así elevar la calidad de sus servicios 

(Aguilar et al., 2020). 

 

Discusión y conclusiones 

 

La presente investigación se fundamenta en una de las temáticas más relevantes y 

poco abordadas en el ámbito educativo: el desafío de garantizar un proceso de enseñanza-

aprendizaje que sea tanto efectivo como inclusivo para todos los estudiantes. Este 

enfoque responde a la creciente necesidad de adaptar las prácticas pedagógicas a la 

diversidad de necesidades educativas, promoviendo un modelo educativo equitativo y 

accesible que considere la heterogeneidad inherente a los entornos educativos 

contemporáneos. 

Los resultados de la presente revisión bibliográfica sistemática, fueron a partir de 

los 18 estudios seleccionados, para poder dar respuesta con los objetivos y las 

interrogantes planteadas. Es así como se puede concluir que, de acuerdo con el primer 

objetivo, el cual fue analizar la utilización del portafolio digital como recurso vinculado al 

aprendizaje autorregulado por parte de los docentes que ejercen en la Educación 

Superior, se constató que esta herramienta es un recurso valioso para apoyar la 

autorregulación y la personalización del cómo aprendo. Es un recurso didáctico, versátil 

y que potencia el aprendizaje activo por parte de los estudiantes. Por otra parte, logra 
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ayudar en el establecimiento de metas, la autoeficacia, la autorreflexión y la conciencia. 

Se perfila como un facilitador del seguimiento del proceso enseñanza – aprendizaje. 

Dentro de los beneficios podemos agregar que es dinámico, llama al orden, entrega mayor 

libertad y confianza a los estudiantes, ya que pueden visualizar la continuidad en el logro 

de los objetivos, entregando autonomía y permitiendo la autoevaluación.  

El segundo objetivo de esta investigación consistió en revisar la experiencia y 

satisfacción de los estudiantes de educación superior con necesidades educativas con 

respecto al uso del portafolio digital como recurso autorregulador. En este análisis 

realizado, se evidenció una importante limitación en la literatura existente, ya que pocos 

estudios abordan de manera integral la intersección de tres conceptos fundamentales: 

“pórtafólió digital”, “aprendizaje autórreguladó” y “necesidades educativas”. La mayóría 

de los trabajos existentes se centran en el concepto de "discapacidad" o en la noción 

general de "inclusión", sin explorar de manera más profunda cómo estas herramientas 

digitales pueden servir específicamente a estos estudiantes, más allá de los enfoques 

tradicionales centrados en la discapacidad. Este enfoque limitado subraya una brecha 

significativa en la investigación actual, ya que en el campo académico parece pasar por 

alto el potencial de los portafolios digitales para fomentar el aprendizaje autorregulado 

en contextos más amplios de necesidades educativas.  

Es así como se puede declarar en base a los estudios revisados que, las TIC juegan 

un papel fundamental en la promoción de la educación inclusiva, y en este caso el 

portafolio digital, es utilizado como herramienta facilitadora en el acceso a la información, 

promover la participación de todos los estudiantes, de forma autónoma y autorreflexiva, 

para así apoyar su progreso académico. Además, las TIC y sus recursos (incluido el 

portafolio digital) ayudan a adaptar los sistemas educativos a las necesidades y 

diversidades de las personas y los contextos, lo cual es esencial para la educación 

inclusiva. Por ende, los estudios demuestran que, es absolutamente viable utilizar el 

portafolio digital en estudiantes con necesidades educativas, en toda la diversidad que 

ella implica, ya que éste puede entregar dinamismo a la hora de ser planteado por el 

docente, haciendo participar virtualmente al que no lo hace en clase, entregándole una 

voz, tiempo de desarrollo autónomo y promoviendo la equidad en el aula.  

A pesar de los múltiples beneficios del portafolio digital que se han revisado, su 

uso no está exento de amenazas y debilidades que deben ser consideradas. Entre las 

principales amenazas se encuentran los riesgos relacionados con la seguridad y 

privacidad de la información, ya que una gestión inadecuada puede exponer datos 

personales o profesionales a accesos no autorizados. Asimismo, la dependencia de la 

tecnología y la conexión a internet puede limitar su uso en contextos con recursos 

insuficientes o problemas de infraestructura. Por otro lado, entre las debilidades se 

destaca a estudiantes y docentes con poca experiencia tecnológica y de diseño, lo que 

puede dificultar su implementación y manejo. Además, mantener el portafolio actualizado 

requiere tiempo y esfuerzo, lo que puede convertirse en un desafío para quienes no 

cuentan con una adecuada planificación o compromiso.  

Es así como los resultados obtenidos corroboran que la equidad dentro del aula es 

un principio fundamental de la educación inclusiva. Se refiere a garantizar que todos los 
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estudiantes tengan las mismas oportunidades para aprender y participar en actividades 

educativas, independientemente de sus habilidades, antecedentes o circunstancias 

personales (Sampedro y Maldonado, 2018). La inclusión es un concepto fundamental en 

la educación superior que se refiere a garantizar que todos los estudiantes, 

independientemente de sus habilidades, discapacidades, orígenes étnicos, lingüísticos, 

religiosos, de género o de cualquier otra condición, tengan igualdad de oportunidades 

para participar plenamente en el aprendizaje. La inclusión implica eliminar barreras al 

aprendizaje y garantizar la presencia, participación y logro de todos los estudiantes en la 

educación (Fernández et al., 2022). Así, la comunidad académica debe reflexionar sobre 

cómo integrar el uso de las tecnologías digitales en un enfoque más dinámico, que no se 

limite a respuestas curativas o compensatorias para estudiantes con discapacidad, sino 

que también potencie las capacidades de todos los estudiantes, incluidas las que tienen 

que ver con su autorregulación y el manejo de sus propios procesos de aprendizaje. Esto 

no solo mejora la accesibilidad educativa, sino que también promueve un aprendizaje más 

significativo y autónomo, capaz de adaptarse a las necesidades cambiantes del siglo XXI.    

A pesar de los avances que se han logrado en el uso del portafolio digital en el 

ámbito educativo, sigue siendo urgente, como laguna identificada en la revisión, el 

desarrollo de matrices de portafolios digitales específicamente diseñados para ser 

inclusivos. Como se ha evidenciado con los resultados del estudio, la implementación 

efectiva de estas herramientas no puede limitarse a su adopción superficial; requiere un 

acompañamiento integral que considere el contexto y las necesidades diversas de los 

estudiantes y la capacitación de su uso al docente. Sin embargo, se observa que muchos 

de los estudios revisados tienden a centrarse más en la eficacia general de los portafolios 

digitales, dejando de lado las estrategias específicas que podrían facilitar su uso inclusivo, 

lo que limita la aplicabilidad de estos recursos en entornos diversos. En este sentido, las 

líneas de acción para futuras investigaciones, es que deben explorar de manera más 

profunda cómo estos instrumentos pueden ser adaptados a las necesidades de 

estudiantes con necesidades educativas, aquellos que enfrentan barreras 

socioeconómicas, o aquellos que requieren enfoques pedagógicos diferenciados, para 

asegurar una integración equitativa y efectiva de todos los estudiantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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