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teractivas que los docentes deberían poder 
manejar. Y por otra, acercarnos e intentar  
comprender las nuevas subjetividades de los 
jóvenes, en estos contextos.
Formar docentes hoy, es una tarea desafian-
te ya que abre posibilidades inagotables  que 
permiten dotar de andamiajes a los futuros 
profesores y así forjar   un pensamiento crí-
tico propio, abriendo las puertas a la argu-
mentación racional y a la profundización  
de  diversas estrategias que les permitan 
defender sus ideas, entre ellas; la aplicación 
de  todo lo vinculado a las tecnologías y las 
redes sociales. Corren tiempos que deman-
dan pasar de una educación bancaria a una 
interactiva, que seduzca, que implique, que 
motive. Las aulas deben ser habitables y vi-
vibles creando nuevos instituyentes con en-
tramados en el aquí y ahora donde las nue-
vas subjetividades de los jóvenes, el uso de 
tecnologías y el afianzamiento de la ciuda-
danía, sea el norte de los futuros docentes.
La relación entre los jóvenes, la utilización 
de las redes y los futuros docentes debe en-
tenderse dentro de los distintos usos que se 
da de las tecnologías en la educación, como 
así también ante las diversas representacio-
nes sobre la misma y sobre las relaciones 
entre educación y tecnologías, por un lado, 
y ante distintas actitudes de estudiantes y 
docentes frente a las tecnologías, por otro. 
(cf. Rueda Ortiz, 2004)
Es en este marco que nos parece funda-
mental  partir desde el conocimiento de  las 
biografías tecnológicas de docentes y estu-
diantes, que suelen revelar informaciones 

A modo 
introductorio 
En el presente ensayo haremos foco en al-
gunos desafíos en la formación del docente/ 
Comunicador, para ello presentamos la pro-
puesta del Portafolio como una estrategia a 
poner en práctica en los espacios de forma-
ción áulicos, y que implica una innovación 
en la modalidad de transmitir y abordar 
materiales de estudio y saberes para alum-
nos y docentes.
Para esto nos permitimos partir de  la di-
mensión que plantea Axel Rivas: el escena-
rio educativo actual operó diversas trans-
formaciones en los últimos treinta años  y 
estamos en una etapa de acceso a una  mul-
tiplicidad de fuentes de conocimiento, “In-
ternet abrió la computadora de un mundo 
nuevo” (RIVAS 2014) Podemos conectarnos 
con casi todo el mundo, estamos a un click 
de todo tipo de saberes. Rivas de modo re-
flexivo se plantea varios interrogantes: ¿La 
escuela será parte de la conversión digital? 
¿Se mudarán sus contenidos, sus alumnos y 
sus docentes a una interminable plataforma 
virtual?¿Para qué necesitaremos la escuela? 
Y agregamos otro interrogante ¿Qué estra-
tegias deben desarrollar los Centro de For-
mación Docente en este escenario? En este 
marco es fundamental recordar que  forma-
dos a futuros formadores.
Podemos ensayar una  multiplicidad de res-
puestas frente a estos interrogantes: Por una 
parte  pensar  en herramientas digitales in-
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como nudo de educación–comunicación, 
tiene distintos sentidos”. 
Se piensa por ende en una comunicación- 
educación que articule la experiencia con 
el lenguaje, un lenguaje que debe ser pro-
blematizado y desnaturalizado para poder 
hacer una experiencia autónoma. Y, en este 
sentido tendremos que situarnos desde una 
mirada impregnada del protagonismo de 
los jóvenes en los procesos de aprendizaje y 
enseñanza.
Para poder proponer un proceso de lectura 
y problematización, es necesario un reco-
nocimiento del universo vocabular de los 
otros (cf. Freire 1970). En nuestra cultura, 
es necesario reconocer algunas característi-
cas de las culturas de los niños y los jóvenes. 
Entre ellas, las nuevas disposiciones subje-
tivas y perceptivas producidas por la cultu-
ra mediática y tecnológica, que posee una 
capacidad modeladora del conjunto de las 
prácticas, los saberes y las representaciones 
sociales. 
Se necesita reconocer que los niños y jóve-
nes que llegan a los espacios e instituciones 
educativas se mueven en diferentes planos, 
desde diversas formas sensibles, gustos, mo-
das, deseos, códigos y manifestaciones esté-
ticas. Ponen en crisis los sentidos racionales 
y ordenados de las prácticas pedagógicas. 
Reconfiguran esos sentidos y las prácticas 
diseñadas desde el parámetro de la razón y 
el orden del saber científico y tecnológico.

claves para luego implementar procesos 
educativos con tecnologías, por ejemplo es 
frecuente que los docentes hayan tenido un 
encuentro muy reciente con las tecnologías, 
mientras los estudiantes han tenido un con-
tacto con ellas en toda su vida. 
En la tarea docente no siempre está claro 
cual es la implicancia y  el uso adecuado y 
educativo de las tecnologías (y en particular 
sobre el uso de computadoras en el aula) ya 
que tienen la sensación de que ellas no les 
ofrecen “seguridades” en la práctica edu-
cativa. En relación a esto y dentro del con-
texto áulico, se puede ver que muchas de 
las materias vinculadas a la comunicación, 
tienen  la ventaja de combinar lenguajes y 
con ello atraer al alumnado, pero por otro 
lado su experiencia, la de los docentes, con 
los medios hace que sea muy difícil modi-
ficar saberes previos, prácticas y  modos de 
vinculación. 
El desafío que se presenta implica ofrecer  
herramientas a los docentes de la enseñanza 
media para trabajar con estos contenidos en 
la escuela, sin escolarizarlos, sin caer solo en 
la recepción pasiva aprovechando los sabe-
res y las prácticas previas de los alumnos, 
pero sabiendo que esos saberes y esas prác-
ticas se pueden transformar en obstáculos 
epistemológicos para el conocimiento. (Ca-
milloni, Alicia, 1997, p.10)
En torno a esto, Paulo Freire sostiene que: 
“el énfasis está  en el diálogo, como un en-
cuentro,  en él se pronuncian diferente voces 
y miradas sobre la vida y el mundo. El diálo-
go, también es una construcción. El dialogo, 
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De estrategias 
de enseñanza
Dado estas características de los sujetos del 
aprendizaje del siglo XXI, es necesario pro-
poner clases con estrategias diferentes a las 
de épocas anteriores, ofreciendo espacios in-
teractivos de trabajo donde la aplicación  de 
Tecnologías de la Comunicación y la Edu-
cación puedan ofrecer un enriquecimiento 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
y que a la vez vayan dando cuenta de estos 
aprendizajes que se promueven en los alum-
nos. En este contexto surge la importancia 
y utilidad del uso de portafolios en el aula.
El  portafolios consiste en la presentación, 
en este caso en formato digital de la suma de 
trabajos realizados por cada alumno como 
aporte a la reflexión y al trabajo grupal, de 
modo que implica visualizar para alumnos 
y docentes los esfuerzos realizados por los 
estudiantes durante un cierto período de 
tiempo.
En este sentido nos parece oportuno hacer  
nuestras las palabras de  Arter en el texto  de 
Danielson y Charlotte “Una introducción a 
los portafolios en el aula”,  cuando expresa 
que “Un portafolios es una selección deli-
berada de los trabajos de los alumnos que 
nos cuentan la historia de sus esfuerzos, sus 
progresos o sus logros. En él deben incluirse 
la participación del alumno en la elección 
de su contenido, los criterios de selección y 
las pautas para juzgar sus méritos, así como 
las evidencias de sus procesos de autorre-

flexión”(Arter, 1990, p.27) Proponemos en 
este marco entonces la experiencia innova-
dora de los portafolios ya que esta  estrategia 
de enseñanza ofrece a alumnos y docentes:
-Comprender el proceso de aprendizaje de 
los alumnos.
-Ayuda a los alumnos a adquirir habilidades 
de reflexión y autoevaluación.
-Documenta el aprendizaje de los alumnos 
en áreas que no se prestan para la evalua-
ción tradicional y facilita también la comu-
nicación con los padres de los alumnos.

De cómo se 
incorporan las TIC 
en el aula. Del papel 
al blogs 

En el caso de la propuesta de portafolios 
trabajamos con el formato digital en la pre-
sentación de los portafolios que consisten 
en blogs con información y materiales au-
diovisuales enriquecedores. 
Pensamos que toda incorporación de tecno-
logías tiene sentido si está claro el horizonte 
pedagógico de la tarea propuesta. Ello no 
significa que el docente deba ser experto en 
la materia sino que, por el contrario, puede 
permitirse y permitir la exploración como 
parte de la propuesta educativa.
Actualmente las profesoras y los profesores 
se encuentran transitando por un proceso 
en el cual se intenta  integrar la computado-
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específico y creativamente”. Este autor tam-
bién señala que integrar curricularmente las 
TIC, es “hacer que el curriculum oriente el 
uso de las TIC y no que las TIC orienten al 
curriculum”. 
Por otra parte,  cada profesor socializa con 
sus pares  el uso de las tecnologías y al hacer-
lo renueva la bibliografía de cualquier mate-
ria, profundiza su metodología de trabajo, 
acciones que  mejoran las prácticas de ense-
ñanza. La tarea multiplicadora con los pares 
es la base para el cambio en la socialización 
de saberes y promoción de  nuevos apren-
dizajes. A la vez, también podrán habilitar 
con sus estudiantes un canal de participa-
ción compartido, profundizando el sentido 
de las tres “C” en el marco de un proyecto 
común: buenos contenidos, construcción 
colectiva del conocimiento y colaboración 
solidaria en el proceso de aprendizaje. 
La Integración curricular de TIC es un  pro-
ceso que permite hacerlas  enteramente par-
te del currículum, como parte de un todo, 
permeándolas con los principios educativos 
y la didáctica que conforman el engranaje 
del aprender. Ello fundamentalmente im-
plica un uso armónico y funcional para un 
propósito del aprender específico en un do-
minio o una disciplina curricular.   
De este modo, se concibe a las TIC como 
herramientas para estimular el aprender de 
un contenido específico o en un contexto 
multidisciplinario. Una efectiva integración 
de las TIC se logra cuando los alumnos son 
capaces de seleccionar herramientas  tecno-
lógicas para obtener información en forma 

ra como un nuevo instrumento de enseñan-
za. A las tecnologías educativas anteriores 
–cuadernos, láminas, pizarrones, libros de 
texto– se les suman otras fuentes de infor-
mación y comunicación. Muchos docentes 
se ven atravesados por este proceso de trans-
formación y dan cuenta de ello los múltiples 
trabajos que circulan por redes y canales de 
comunicación. Mientras que otros ofrecen 
una cierta resistencia, ya que se ven en des-
ventaja frente a la interpelación del alumno 
y sus saberes propios.
Los establecimientos educativos no quedan 
excluidos de estas transformaciones sociales 
y culturales sino que, como afirma Andrés 
García Manzano (2008) “la escuela se ha 
constituido en un ámbito plenamente atra-
vesado por las tres ‘C’: Contenido, Cons-
trucción y Colaboración”. Todo proyecto 
educativo apoyado en el uso de redes socia-
les, en determinado momento, entra en un 
bucle de retroalimentación y crecimiento 
virtualmente ilimitado, que nace con los es-
tudiantes pero que se puede expandir si así 
se desea con otros grados, instituciones o 
hasta con público abierto.
Para Dockstader (1999) integrar curricular-
mente las TIC es utilizarlas eficiente y efecti-
vamente en áreas de contenido general para 
permitir que los alumnos aprendan cómo 
aplicar habilidades computacionales en for-
mas significativas. Esto permite  incorporar 
las TIC de manera que facilite el aprendi-
zaje de los alumnos. Es usar software para 
que los alumnos aprendan a usar los com-
putadores flexiblemente, con un propósito 
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actualizada, analizarla, sintetizarla y pre-
sentarla profesionalmente. La tecnología 
debería llegar a ser parte integral de cómo 
funciona la clase y tan accesible  como otras 
herramientas utilizadas en la clase.
Integrar curricularmente las TIC implica 
necesariamente la incorporación y la arti-
culación pedagógica de las TIC en el aula.
Pero si profundizamos en la investigación 
podremos ver que una de las bases de esta 
integración reside en la formación docente 
en materia de TIC. Entre los conocimientos 
que los profesores tienen que manejar para 
integrar las TIC en sus buenas prácticas, 
están las observaciones y el análisis de los 
diferentes contextos de aplicación en lo que 
cada uno enseña. No existe una solución 
única para resolver la introducción de las 
tecnologías en el currículum. Se exige el es-
fuerzo de rediseñar continuamente el uso de 
los medios para adaptarse a realidades cam-
biantes. Además, en el entorno escolar han 
de convivir los «nativos digitales» (primera 
generación de estudiantes que han vivido 
y crecido completamente alrededor de las 
tecnologías digitales) con los «inmigrantes 
digitales» (profesores que han «migrado» 
a estas tecnologías en edades más tardías) 
(Prensky, 2001, 2006).

Un caso testigo: 
El blog
Teniendo en cuenta estas reflexiones nos 
centraremos en definir que es un blog edu-

cativo y su uso en el Taller de Práctica Do-
cente I que es donde surge esta propuesta de 
reflexión de esta experiencia innovadora.  
“Los blogs son sitios web donde se publican 
en forma cronológica artículos de diversas 
temáticas” (Educación 2.0), son herramien-
tas muy útiles ya que permiten publicar con-
tenidos e integrar diversos recursos como 
audios, videos, documentos, presentacio-
nes, líneas de tiempo, mapas conceptuales. 
Son artefactos tecnológicos que permiten la 
comunicación y difusión, de las produccio-
nes realizadas durante un periodo de tiem-
po determinado.

Experiencia Taller 
Práctica Docente I
Cuando los alumnos/comunicadores in-
gresan al Taller se les propone el uso de la 
herramienta portafolio para presentar las 
aproximaciones con las consignas desarro-
lladas en clase. El formato elegido para tal 
fin es el blog, la misma tiene dos presenta-
ciones una a la mitad de cuatrimestre y otra 
final integradora.
Cabe agregar que durante el año 2015 se 
realizó una investigación sobre el uso de los 
portafolios como herramienta educativa de 
Comunicación y Educación, donde los es-
tudiantes dieron cuenta de la novedad del 
recurso y su importancia. (Proyecto SeCyT 
2015)
En archivo aparte mostraremos los diferen-
tes contenidos y recursos que presentan los 
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blog del Taller de Práctica.

Conclusiones

En la actualidad numerosos educadores op-
tan por los portafolios. Se los reconoce cada 
vez más por la capacidad de transformar la 
enseñanza. Se convirtieron en una de las 
innovaciones favoritas de los reformadores 
educacionales.
• Los portafolios sirven para analizar y eva-
luar  a los alumnos en su proceso de apren-
dizaje desde una perspectiva colaborativa.
• Ayudan a los alumnos a adquirir compe-
tencias a través  de la reflexión y la autoeva-
luación.
• Documentar el aprendizaje de los alum-
nos en áreas que no se prestan a la evalua-
ción tradicional.
Un portafolio es un registro del aprendizaje 
en él se concentra en el trabajo del alumno y 
en su reflexión sobre esa tarea. Mediante un 
esfuerzo cooperativo entre el alumno y el 
personal docente se reúne un material que 
es indicativo del progreso hacia los resulta-
dos esenciales (Nacional Education Asso-
ciation. 1993. p. 41).
Conjugar el portafolio con el blog es brindar 
una herramienta potente en la formación de 
los Comunicadores/Educadores, ya que es 
un lugar donde se concentran los conteni-
dos y recursos, él mismo no solo tiene sen-
tido educativo para el profesor tutor, sino 
también para compartir y consultar entre 
ellos y otros estudiantes.

Otra reflexión se enmarca en los aportes 
tecnológicos que puedan favorecer la cultu-
ra colaboracionista entre los futuros profe-
sores, a través del trabajo en equipo,  desa-
rrollando sus propias iniciativas, sorteando 
limitaciones de tiempo y espacio evitando 
la imposición de tercero. Lo individual y lo 
grupal entran en el juego al tener la posi-
bilidad de resolver aproximaciones de ésta 
índole, expresando sus diferentes puntos de 
vistas sobre los problemas abordados. (Har-
greaves & A, 1994, pág. 20).
Para finalizar, estos artefactos nos permiten 
un acercamiento a los sujetos de aprendi-
zaje del siglo XXI, donde se puede ofrecer 
espacios interactivos en los cuales  la aplica-
ción de Tecnologías de la Comunicación y 
la Educación puedan ofrecer un enriqueci-
miento en los procesos de enseñanza-apren-
dizaje y a la vez vayan dando cuenta de los 
aprendizajes que se promueven en los estu-
diantes.
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