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2 Resumen y descriptores 

2.1 Resumen 

El proyecto pretende potencial el aprendizaje autónomo mediante la implantación de itinerarios 
individualizado. Para eso, los tres profesores de diferentes grupos de una misma asignatura que 
ya trabajan en equipo se organizan para ofrecer actividades con la colaboración de agentes 
externos, entre las que los alumnos pueden escoger su propio camino de aprendizaje. 

El proyecto incluye una prueba diagnóstica inicial, un mecanismo de coordinación de 
evaluaciones con Livecode, un seguimiento del desarrollo del alumno en relación con cómo 
perciben su trabajo y indicadores de su capacidad de autorregulación del aprendizaje. 

Los alumnos desarrollan sus propios Entornos personales de aprendizaje sobre la plataforma 
Symbaloo.  

La gestión de las calificaciones se hace mediante registros en Ethereum. 

Algunos elementos del sistema y el diseño de algunas actividades se han experimentado los 
cursos 2018-2019 y 2019-2020. Las actividades se trasladan a un entorno de enseñanza 
semipresencial. 

2.2 Descriptores 

• Educación social 
• Tecnología Educativa 

3 Punto de partida 

3.1 Grupo diana 

• Alumnos con una cierta reserva o animadversión hacia las tecnologías, preocupados por 
los temas sociales, participativos. 

• Primer curso y semestre en que acuden a la universidad:  
o Expectativas diferentes o indefinidas.  
o Apertura a nuevas metodologías. 
o Ausencia de “vicios” estudiantiles universitarios. 
o Falta de competencia académica universitaria. 

• Dos procedencias muy marcadas: procedentes de bachillerato (competencias 
académicas) o procedentes de ciclos formativos (conocimientos de la práctica 
profesional). 

• Grandes diferencias en relación con las competencias específicas de la materia. 

3.2 Características de la materia 

• Contenidos inasumibles 
o Muchas tecnologías diferentes, plataformas y recursos. 
o La materia incluye habilidades técnicas, pero también conocimientos 

pedagógicos (sobre el uso educativo de las tecnologías) y sociales (uso crítico, 
límites)  

• Contenidos cambiantes 
o Viejas plataformas son sustituidas por nuevas 
o El uso técnico está cambiando con continuas actualizaciones 
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o La sociedad de la información y la comunicación se encuentra sometida a 
cambios sociales y políticos. 

• Necesidades diferentes que atender 
o En función del futuro profesional 
o En función de la orientación personal 

3.3 Profesorado 

Diferentes perfiles con competencias específicas en campos diferentes, lo que lleva a 
aproximaciones diferentes a la materia: 

• Aproximación social 
• Aproximación comunicativa 
• Aproximación Educativa y Didáctica 

4 Objetivos 

4.1 Objetivo general 

• Potenciar el aprendizaje autónomo de los estudiantes mediante una oferta formativa 
coordinada, que incluye actividades generadas por el equipo docente, por otro 
profesorado de la Universitat de Barcelona y por colaboradores externos.  

4.2 Objetivos específicos 

• Construir un prueba diagnóstica de soporte a la negociación del contrato de aprendizaje 
del alumno al escoger su itinerario. 

• Diseñar un mecanismo de seguimiento del alumno durante el proceso. 
• Adaptar las actividades de aprendizaje a un entorno mixto. 
• Implementar un mecanismo de gestión de los resultados mediante blockchain. 
• Implementar un canal en Telegram. 

5 Desarrollo 

5.1 El punto de partida y la adaptación al COVID-19 

Este proyecto se sitúa en el marco del proyecto Edublocs, punto de partida para las actividades 
y que procedemos a describir. 

Edublocs es un proyecto de gestión de itinerarios individualizados de aprendizaje mediante 
tecnología blockchain, que se lleva a cabo desde el curso 2017-2018 en la Facultad de Educación 
de la Universitat de Barcelona. En el grado de Educación social trabajamos con cuatro grupos de 
la asignatura Usos, posibilidades y límites de las tecnologías de la información y la comunicación 
(obligatoria, de 6 créditos ECTS):  un total de 120-150 estudiantes. 

Para empezar, no realizamos diferencias entre los cuatro grupos. Todos son alumnos de la 
misma asignatura, tienen acceso a los mismos contenidos, a las mismas actividades y acciones 
formativas. Es más, trabajan entre ellos con independencia del grupo clase que les es asignado 
según la estructura académica universitaria. 

En el desarrollo de Edublocs en los cursos presenciales, realizamos las mismas acciones en 
horario de mañana y tarde, para que todo el alumnado pueda asistir, atendiendo a realidades 
familiares y laborales diversas. Ahora bien, existe total libertad de asistencia en una franja 
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horaria u otra con independencia de la matrícula oficial. Es más, en muchos casos esta 
organización les posibilita cambiar a medio curso de horario sin tener que comunicárselo a la 
universidad (en realidad estaría fuera de plazo y no sería posible) o asistir en el horario diferente 
al habitual por circunstancias diversas. Por lo tanto, incorporar las secuencias de aprendizaje 
dentro de su cotidianeidad, más allá de horarios diversos. De hecho, también una estrategia de 
soslayo para evidenciarles que su formación depende de ellos, que deben tomar decisiones. 
Aprender no se trata de asistir físicamente a un edificio unas horas concretas. Aprender es un 
acto voluntario que requiere esfuerzo, gestión del tiempo y se incorpora en la cotidianidad.    

En cuanto a la adaptación que hemos realizado durante el curso afectado por la pandemia, no 
ha afectado a ningún elemento clave del proyecto, más allá del calendario y del paso de sesiones 
presenciales a virtuales. En realidad, ha evidenciado la facilidad de adecuarse a una situación, 
híbrida o virtual. 

Más allá de la infraestructura tecnológica que sustenta Edublocs, que tratamos en los próximos 
apartados, resulta interesante conocer el funcionamiento general del curso. 

Se ofrece al alumnado un total de 14 OA (o actividades) agrupadas en 5 bloques (seminarios, 
talleres, conferencias, simposio, artículo). Como se desprende de la denominación de los 
bloques, las actividades que las integran obedecen a estrategias de enseñanza y aprendizaje 
diversas, con un doble objetivo: ofrecer variedad metodológica como parte de su aprendizaje, a 
la vez que se permite desarrollar más actividades de la tipología que más les interese. 

Ante esta opcionalidad, deben escoger un mínimo de una actividad de cada uno de los bloques, 
sin máximo. De manera que las evaluaciones conseguidas, siempre sumaran, sin hacer media 
entre las realizadas. Cada alumno deberá elegir si aprenderá y trabajará para poder obtener una 
puntuación máxima de 6,5 o de 12, por ejemplo. Esto implica coger las riendas de su aprendizaje. 
Trabajar menos OA pero con un resultado de gran calidad o trabajar sobre gran cantidad de OA 
para adquirir aprendizajes más diversos y, en principio, asegurar mayor calificación final. O que 
una actividad mal desarrollada no les penalice. 

Desde el primer día conocen al detalle en que consiste cada uno de los OA, que tipo de resultado 
deberán entregar, en que plazo y cuáles serán los criterios de evaluación. Para dar soporte a la 
selección del itinerario personal de aprendizaje, se dedican las primeras sesiones a explicarlos 
al detalle y resolver dudas tanto de los OA como de la metodología del curso. 

Pero no seleccionan su itinerario en solitario. Primeramente, responden a un cuestionario que, 
de forma automática, les indica cuáles son los OA que debieran escoger o rechazar según sus 
habilidades previas. Se tiene en cuenta tanto la falta de conocimientos previos como su exceso. 
El resultado del cuestionario inicial es interpretado en forma de diálogo, para que el estudiante 
confronte sus preferencias con un factor externo.  

En este momento realiza una primera selección de su itinerario, a modo de desiderata, que 
deberá ser puesto en común y refrendada por su tutor. En la conversación con el tutor se da 
respuesta a dudas, se reconfigura el itinerario, se ofrece soporte en la selección final.  

Los agentes que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje son: 

• Formadores: son los responsables de cada uno de los OA. Por la tanto, redactan la ficha 
de la actividad, deciden el trabajo a entregar, los criterios de evaluación y, finalmente, 
evalúan el OA y proporcionan el feedback personalizado. Durante el tiempo de duración 
de la actividad ofrecen el soporte necesario (principalmente vía correo electrónico o 
videoconferencia) a los estudiantes que han escogido su actividad, para desarrollarla 
con la máxima calidad deseable. 

• Profesores-tutores: son los responsables de los cuatro grupos académicos que 
participan en la asignatura. Su principal rol es dar soporte a la selección del itinerario, a 
las dudas sobre metodología y a aspectos generales del curso, así como realizar un 
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seguimiento a la evolución de los estudiantes. Al finalizar el curso, son los responsables 
de la evaluación final. De manera que podrán ponderar las evaluaciones de los 
formadores en función de la evolución concreta de cada estudiante, así como en 
relación con los resultados del mismo OA. En el proyecto Edublocs coincide que los 
profesores-tutores también son los formadores de la mayoría de los OA. La metodología 
permite que su implicación como formadores pueda ser variable. 

• Estudiantes: realizan el proceso de aprendizaje de forma conjunta con sus compañeros. 
Tanto en las sesiones presenciales como en el trabajo autónomo se les incita a trabajar 
de forma conjunta, más allá de que el trabajo final a entregar lo realicen de forma 
individual o grupal. Mediante blockchain pueden consultar la situación de su evaluación 
respecto al grupo y así incorporar cambios en su itinerario o en su estrategia de trabajo. 

Una vez definido y consensuado el itinerario personalizado, es cuando se inicia el curso 
propiamente. Por lo tanto, veamos como son los OA de aprendizaje que lo conforman 

5.2 LOS OBJETOS DE APRENDIZAJE (OA) 

Desde el web de la asignatura se dispone del acceso a los OA que se ofrecen. Incorporan 
variaciones a lo largo de los cursos. Algunos se mantienen, otros se incorporan, se introducen 
mejoras, incluso puede variar el docente. 

Se trata de unas fichas que contienen la información previa a la docencia. De manera que sirve 
al alumnado para poder seleccionar su itinerario personal de aprendizaje, teniendo en cuenta 
informaciones relativas a: docente, fecha de entrega, introducción, objetivo, actividad a realizar, 
producto a entregar, criterios de evaluación y biografía y recursos. 

En el curso 2020-2021 los OA ofrecidos son: 

• Bloque 1: Seminarios 
- El sentido de la educación en la era postcovid 
- Comunicación digital para transformar la sociedad 
- Participación ciudadana en la sociedad digital 

• Bloque 2: Talleres 
- Symbaloo: Crear un espacio personal 
- La identidad digital 
- Cómo navegar por internet sin ser visto 
- Diseñar una App 
- Wikipedia 
- Incorpórate al Lifelong Learning 

• Bloque 3: Conferencias 
- Claves para entender la Educación en el siglo XXI 
- De Beijing a Me Too - ciberfeminismo 
- Las tecnologías digitales en la era del Covid-19. Muchas posibilidades, pero 

demasiados riesgos 
• Bloque 4: Simposio 

- Presentación en grupo de un póster 
• Bloque 5: artículo 

- Redacción de un artículo 

 

5.3 ESPACIO WEB DE LA ASIGNATURA  

Siguiendo con el espíritu del proyecto, decidimos realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en abierto. Ofrecer todo el material, guías e informaciones en la red, de igual modo que los 



 -6- 

estudiantes debían realizar sus trabajos en la red y difundirlos en plataforma abiertas con acceso 
público.  

Por esta razón no utilizamos el LMS de la universidad, sino que generamos un web con toda la 
información y acceso a materiales y entornos necesarios para el seguimiento del curso. 
Obviamente las opciones para publicar contenido en red son infinitas, optamos por Symbaloo 
por: 

• Facilidad de uso general. 
• Sencillez en la incorporación de contenidos diversos. 
• Ser multiplataforma y multidispositivo. 
• Seguir la metáfora visual de la existencia de nodos (contenidos o accesos) que pueden 

ser seleccionados en el itinerario personal de aprendizaje.  
• Facilitar la creación posterior de un entorno personal (PNL) de aprendizaje por parte de 

los estudiantes. 

Figura 1 – Web de la asignatura 

 
Fuente: https://www.symbaloo.com/home/mix/usostic2020-2021 

 

5.4 EL ENTORNO PERSONAL DE APRENDIZAJE  

Siguiendo con el espíritu del proyecto, decidimos realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en abierto. Ofrecer todo el material, guías e informaciones en la red. De igual modo que los 
estudiantes deben crear su propio Entorno Personal de Aprendizaje - PLE, específico para la 
asignatura, utilizando Symbaloo.  

En este PLE (Figura 2), además de los iconos del web de la asignatura (Figura 1), se incorpora el 
acceso a herramientas y estrategias de Adell y Castañeda: 

- Lectura. 
- Reflexión. 
- Relación. 
- Acceso a la información. 
- Creación y edición de la información. 

En la figura 2 podemos ver algunos PLE preparados por los estudiantes. Notar que algunos se 
preparan para tabletas o ordenadores y otros para teléfonos móviles, lo que explica las 
diferentes configuraciones. 

 

Figura 2. Algunos PLE preparados por los estudiantes 
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Fuente: Elaboración propia a partir de diversos PLE del alumnado. 

5.5 El desarrollo de la aplicación para el proyecto 

El TEA (Technology Enhanced Assessment) (Figura 3) es una aplicación desarrollada ad hoc para 
el proyecto, que permite gestionar el soporte y seguimiento permanente del alumnado por 
parte de los profesores-tutores y de los formadores. Son los que tienen acceso y pueden 
configurar opciones y editar contenido.   

Figura 3: TEA 
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Se trata de un entorno de trabajo en local (habilitado multiplataforma) que trabaja con unas 
bases de datos en la nube, de manera que la información siempre se actualiza en el momento 
que el programa local se conecta a la red. 

Para explicar su funcionalidad, resultará práctico dividir la interficie en dos espacios, teniendo 
en cuenta que están interrelacionados: 

- Izquierda: área de información general y comunicación 

- Derecha: área de evaluación 

Área de información general y comunicación 

Es el primer espacio del TEA con el que entra en contacto el profesor-tutor. Veamos sus 
características según las zonas señaladas (Figura 4): 

Figura 4 – Detalle TEA. Área de información general y comunicación 

 
- Zona 1: se incorporan los datos del alumnado y su itinerario personalizado. A inicio de 
curso se indica que deben enviar la “Ficha de datos” y el “Cuestionario inicial”, que se encuentra 
en el espacio web de la asignatura (Figura 1). 

Con la “Ficha de datos” podremos identificar a los estudiantes y generar su espacio de 
información. Es cierto que gran parte los conocemos a través de su matrícula, pero de esta 
manera disponemos de información de más calidad. Nos informan de cómo quieren que les 
llamemos (no del nombre oficial del documento identificativo), del correo electrónico al que 
quieren que les escribamos (no el oficial que les asigna la universidad, que rara vez consultan), 
así como información útil durante el desarrollo del curso como el teléfono móvil o el perfil de 
Twitter.  

Una vez reciben la sugerencia automática de itinerario, como respuesta al “Cuestionario inicial”, 
envían la “Propuesta de itinerario”, que es incorporada en la primera zona gris (la numeración 
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hace referencia a los códigos asignados a cada OA). Con posterioridad, en la primera tutoría, se 
acuerda el itinerario definitivo. De este modo podemos hacer el seguimiento y la evolución de 
todos los procesos. 

- Zona 2: se trata del espacio reservado para anotaciones, de índole diversa. Solo con 
clicar “Añadir fecha”, se incorpora al texto y el profesor-tutor o el formador pueden añadir la 
información que consideren relevante. Es una buena estrategia para que detalles en la 
comunicación con los estudiantes queden registrados, de manera que todo el equipo docente 
comparta la información. Desde cambios en el itineario durante el curso, hasta detalles como 
causas de la falta de asistencia o intercambio de impresiones sobre las características de un 
estudiante o su evolución. De algún modo, resulta un tablero de informaciones sobre el alumno. 

- Zona 3: el correo electrónico. Permite escribir el mensaje y el tema directamente en los 
apartados dedicados. Una de sus cualidades es la posibilidad de incorporar y crear mensajes 
predefinidos (se seleccionan en el desplegable), que después pueden ser editados al detalle. Por 
ejemplo, los de envío de evaluación, conforme no ha entregado una actividad… Estos mensajes, 
que se personalizan con el nombre del destinatario, pueden ser enviados a un solo alumno o a 
todos.  

- Zona 4: el historial de mensajes. Todos los mensajes que sean enviados a través del TEA 
quedan copiados en el historial, a modo de timeline. El equipo docente puede repasar el historial 
para adecuar el soporte. 

Área de evaluación 

Es el espacio del TEA que utilizamos para realizar la evaluación. Veamos sus características según 
las zonas señaladas (Figura 5): 

Figura 5 – Detalle TEA. Área de evaluación 

 
- Zona 5: lista de OA a evaluar. Una vez se ha establecido el itinerario definitivo, 
automáticamente aparece el código numérico asignado a cada actividad. Para evaluar, se clica 
sobre el número de la actividad y se abre la ventana de evaluación (Figura 6).  
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Esta ventana informa de la actividad que se está evaluando. En el área derecha superior, aparece 
el nombre del alumno y se incorpora el enlace de acceso al trabajo digital realizado (en algunos 
casos dos enlaces). Seguidamente aparecen una lista de variables a evaluar, con un desplegable 
de opciones. Según la valoración de cada una de estas variables, se genera automáticamente 
una nota (área inferior derecha) en rojo, que puede ser validada o reajustada según considere 
el formador (en azul). 

Figura 6 – Detalle TEA. Evaluación de un objeto de aprendizaje 

 
 

En cada OA las variables, su valoración y su peso respecto a la nota de esa actividad pueden 
variar. De hecho es el formador quien edita esta información, para que se adecúe a la realidad. 
Así mismo estas variables se corresponden con los criterios de evaluación que aparecen en las 
fichas explicativas de los OA. 

Por último, observamos dos espacios para la escritura. A la derecha, las anotaciones que, a modo 
de feedback, queremos enviar al estudiante junto con su evaluación cualitativa y cuantitativa. A 
la izquierda, podemos guardar un repositorio de comentarios, frases, inicios… que agilitan el 
proceso de evaluación a la vez que lo sistematizan. Una vez se clica en aceptar, la evaluación 
numérica se visualiza en la lista general.  

- Zona 6: duplicación de evaluación. A menudo los trabajos se presentan en grupo. Una 
vez evaluado uno de los componentes según acabamos de ver, es el momento de seleccionar el 
número de la actividad y el nombre de los compañeros con los que ha trabajado. 
Automáticamente se copia toda la información de la ventana de evaluación (Figura 6).  

- Zona 7: envío de evaluación. Podemos enviar el resultado de la evaluación a un alumno 
o a todos. Escogemos el número de la actividad y automáticamente se genera un informe que 
incorpora la evaluación cualitativa, la cuantitativa y los comentarios de feedback. De hecho, 
genera un correo electrónico tal y como hemos visto al comentar la Zona 3, que es guardado en 
el historial (Zona 4). 

- Zona 8: cálculo automático de evaluación. Conforme avanzan las evaluaciones 
observamos el resultado numérico de la evaluación acumulada, a la cuál se pueden incorporar 
factores de corrección o criterios adicionales.   

- Zona 9: evaluación final. Se incorpora la nota final y su correlación descriptiva. Es el 
espacio en que se selecciona las posibles matrículas de honor.  

- Zona 10: blockchain. Espacio en el que se producen las interacciones (el traspaso de 
información) entre el TEA y el registro blockhain. 
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EDUBLOCS GRADE BOOK (EGB) 

Una vez los estudiantes han sido evaluados mediante el TEA, el resultado académico de cada OA 
se incorpora en el Edublocs Grade Book (EGB) (Figura 7). En este proceso: 

- Se acredita los aprendizajes realizados. 

- Permite a los estudiantes realizar consultas sobre su evolución respecto de los 
compañeros y tomar decisiones (aumentar o disminuir la cantidad de OA). 

Figura 7 – Plataforma Edublocs Grade Book 

 

5.6 Aspectos a destacar del proceso 

La herramienta nos ha servido para agilizar la gestión de los aprendizajes de los alumnos en un 
proceso que se había convertido en algo difícil de manejar: 

- Los estudiantes siguen diferentes itinerarios y por tanto realizan diferentes actividades, 
cada una con diferentes niveles de peso en la calificación. 

- Participan diferentes profesores en la evaluación de las actividades de un mismo 
estudiante. 

- El tutor coordina y construye la evaluación de los estudiantes de su grupo 
- Los estudiantes reciben informes personales por correo electrónico para cada una de las 

actividades y de la evaluación acreditativa final. 
- Exceptuando el uso de Blockchains, el proceso informático era extraordinariamente 

rápido al funcionar en modo local con sincronización instantánea. Esto quiere decir que 
cuando se introducen los datos no se hace en un servidor en línea con los problemas de 
conexión que pueda haber, sino en el equipo local, el cual los sincroniza tan pronto como 
puede con el servidor general. El diseño de organización de los registros impide que 
puedan sobreescribirse. 
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6 Valoración de la experiencia 

6.1 Desde el punto de vista del profesorado 

Todos los años los profesores de la asignatura realizamos una reunión de evaluación enla que 
intercambiamos nuestras experiencias y tomamos nota de lo que podríamos mejorar. En este 
curso y en relación con las Innovaciones introducidas, se señaló: 

- La prueba diagnóstica fue utilizada por la mayoría de los alumnos o al menos hicieron 
referencia a ella durante las entrevistas de negociación del contrato, aunque no la 
siguieron necesariamente. 

- La herramienta TEA facilitó la gestión de la evaluación. 
- La trasposición a Blockchain no aportó un valor añadido para los estudiantes. 
- El proceso de introducción de las puntuaciones en blockchain no tenía la rapidez a la 

que nos había acostumbrado el TEA 
- El canal de Telegram se utilizó fundamentalmente para distribuir información a los 

estudiantes. También sirvió a algunos de ellos para conocer la plataforma y 
familiarizarse con ella. 

- En conjunto el diseño de la asignatura resistió sin problemas los cambios presencial-
virtual que se iban produciendo. El calendario con la programación dinámica facillitó la 
información a los estudiantes. 

6.2 Desde el punto de vista del alumnado 

La referencia que tomamos son las encuestas de evaluación.  Los ítems que se preguntaban a 
los alumnos en la encuesta oficial al alumnado eran: 

1) En general, estoy satisfecho con la asignatura 
2) Se ha proporcionado información suficiente 
3) Las actividades formativas me han resultado adecuadas 
4) Las actividades de evaluación me han resultado adecuadas. 
5) El trabajo exigido ha sido coherente con el número de créditos. 
6) El material de estudio y consulta ha sido útil para el aprendizaje. 

 

La figura 8 muestra el resultado en la asignatura: 

Figura 8 
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El ítem 5 se explica pues los alumnos trabajaron muy intensamente en esta materia. 

El ítem 6 se explica pues la materia no proponía materiales para un concepto tradicional de 
estudio, sino que los estudiantes debían trabajar activamente de modo individual o en grupo 
generando sus propios materiales y construyendo el conocimiento a partir de la búsqueda, 
valoración, selección y estructuración de datos en la red. 

Una descripción más precisa de las actividades y los materiales se pueden encontrar en: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSm9XYHROOu-Qoe-
6q_yxhrjMTst3BsCTfyF1lfmnWE5Kr6zXJqMpuagmjzN7vRQbYfrQFgZzBbDyeR/pubhtml 
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