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Resumen. El modelo metodológico y los principios didácticos utilizados en el Ciclo de Me-
jora en el Aula (CIMA) son aquellos definidos desde la modalidad educativa del Aprendizaje 
Basado en Proyectos (ABP), para ello se plantean dos canales de creación de proyectos dife-
renciados, uno individual y otro colaborativo. Estos dos canales de creación definirán los dos 
proyectos que abordarán los alumnos a lo largo del CIMA. La evaluación será continua con la 
realización de actividades individuales que conformarán un porfolio particular de cada alumno, 
pero también se realizarán dinámicas en grupo para la realización del proyecto transmedia de 
creación colaborativa. El uso de las narrativas transmedia  y las utilización las dinámicas de 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) insistirán en el proceso de Alfabetización Mediática 
e Informacional (AMI) que utilizará las distintas herramientas ofrecidas a lo largo de todo el 
CIMA para el desarrollo intelectual y creativo del alumnado. 
 
Abstract. The methodological model and the didactic principles used in the Improvement 
Cycle in Classroom (ICIC) are those defined from the educational modality of Project-Based 
Learning (PBL), for these two channels of creation of differentiated projects are proposed, one 
individual and one another collaborative. These two channels of creation will define the two 
projects that students will tackle throughout the ICIC. The evaluation will be continuous with 
the performance of individual activities that will make up a particular portfolio for each student, 
but group dynamics will also be carried out to carry out the collaborative creation transmedia 
project. The use of transmedia narratives and the use of Project Based Learning (PBL) dynam-
ics will insist on the dynamics of Media and Information Literacy (MIL) that the different tools 
offered throughout the ICIC will use for the intellectual and creative development of students. 
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Descripción del contexto 

 



El Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) (Delord y otros, 2020) se desarrolló en la asignatura 
Escritura Creativa del tercer año del Grado en Comunicación Audiovisual. Abarcó 20 horas 
lectivas, repartidas en 10 sesiones de 2 horas, corresponde con la segunda mitad de la asigna-
tura. Desde el 11 de mayo al 11 de junio de 2021. Debido a la crisis sanitaria provocada por la 
COVID-19, las 10 sesiones del CIMA se desarrollaron mediante un sistema híbrido o bimodal 
en el que parte del alumnado podía seguir presencialmente la asignatura en el aula (un tercio 
del alumnado) y el resto del alumnado (dos tercio) han podido seguir la asignatura de manera 
virtual desde sus casas. Todas las clases se desarrollaron de manera síncrona a través de la 
aplicación Collaborate de la plataforma de Enseñanza Virtual de la Universidad de Sevilla, al 
igual que las dinámicas en grupo para la realización del proyecto en equipo se crearon salas de 
reunión virtual para cada uno de los catorce grupos. 

Esta misma asignatura la impartí en el curso 2019-2020 en el Grado de Periodismo y en el 
Grado en Comunicación Audiovisual en el que desarrollé un CIMA. En el primer semestre del 
curso 2020-2021 también he impartido la asignatura en el Grado de Periodismo. La experiencia 
de la docencia del curso pasado y la implementación del CIMA me sirvieron para perfeccionar 
ciertos aspectos en el diseño, contenidos y desarrollo. Este año he insistido en los contenidos 
relacionados con las narrativas transmedia y la Alfabetización Mediática e Informacional como 
campos de desarrollo creativo esenciales entre los alumnos de Comunicación y que servirán 
para estructurar en bloques y núcleos de trabajo en el aula el CIMA. 
 
Diseño previo del CIMA 
Mapa de contenidos y problemas 
 

 
Figura 1. Mapa de contenidos y problemas 

 
El mapa de contenidos (figura 1) está estructurado en tres grandes bloques diferenciados por 

colores: creatividad audiovisual (azul), prácticas de transcodificación (verde) y Alfabetización 



Mediática e informacional (rojo). El mapa conceptual se ha elaborado teniendo en cuenta todos 
los contenidos que se imparten en la asignatura. Desde el bloque raíz en gris Creatividad au-
diovisual y escritura surgen el resto de bloques. El bloque azul, a través de contenidos esen-
cialmente procedimentales, aunque también serán importantes los contenidos conceptuales para 
conectar con las prácticas de transcodificación (verde) y con el análisis de proyectos transme-
dia, que servirán de referencia para la elaboración del proyecto creativo en grupo. Para finalizar 
el bloque rojo, Alfabetización Mediática e Informacional (AMI), que desarrolla los contenidos 
actitudinales, se conecta con el verde en las prácticas de transcodificación digital y con el ama-
rillo en la literacidad digital. El bloque amarillo hace referencia a la parte de la asignatura im-
partida antes de la aplicación del CIMA, en la que se han desarrollado contenidos conceptuales 
relacionados con la creatividad literaria y los géneros literarios (poesía, narrativa y teatro). Es-
tos contenidos están vinculados con los contenidos conceptuales que se desarrollarán durante 
el CIMA.  

De cada bloque de contenidos se pueden extraer las preguntas y problemas claves que des-
criben los aprendizajes deseables y los núcleos de trabajo en el aula. También servirán para 
construir el cuestionario inicial y final que será el elemento con el que mediremos la evolución 
del alumnado en el CIMA. Las preguntas están recogidas en el mapa de contenidos (P1 a P7) y 
serían las siguientes: 

I. Bloque azul: Creatividad audiovisual 
- P1. ¿Qué formas de creatividad audiovisual conoces? 
- P2. ¿Conoces algún caso de Narrativa Transmedia? 
- P3. ¿Cómo crees que puedes utilizar la Escritura Creativa como profesional del sector 

audiovisual? 
II. Bloque verde: Prácticas de transcodificación  
- P4. ¿Conoces algún caso de transcodificación? 
- P5. ¿Cómo crees que puede beneficiar el uso de las prácticas de transcodificación en la 

elaboración de proyectos audiovisuales? 
III. Bloque rojo: Alfabetización Mediática e Informacional/ Hábitos en lectura y en escritura 
- P6. ¿Qué hábito lector tienes? (lectura de libros fuera del ámbito académico) ¿Sobre qué 

soporte sueles leer? (libro papel, libro electrónico, portátil, tableta, móvil…)  
- P7. ¿Cómo crees que puede beneficiar el uso de las Narrativas Transmedia en el proceso 

de Alfabetización Mediática e Informacional? 
 

Modelo metodológico 
 

El planteamiento metodológico utilizado en el CIMA se presenta desde un enfoque cons-
tructivista funcional, partiendo de las ideas de Piaget y Vygotsky. El proceso de enseñanza-
aprendizaje no se entiende como un simple mecanismo de transmisión de información sino 
como una dinámica  más compleja en la que se establecen las estrategias, los contenidos y las 
herramientas para que sea el alumno el que construya su propio conocimiento, desarrollando 
un aprendizaje significativo en el que los contenidos conceptuales están estrechamente relacio-
nados con los procedimentales y actitudinales, que trabaja el alumno en clase para descubrir 
(aprendizaje por descubrimiento) y construir el significado de lo aprendido a través de conoci-
mientos e ideas previas o herramientas que le son comunes, como son el caso de las narrativas 
transmedia. Para ello es fundamental la participación activa de los estudiantes en el aula. Los 
alumnos se convierten en protagonistas, pero esto no significa establecer una metodología es-
pontaneista, en la que prime la improvisación por parte de los alumnos. Las sesiones se plantean 
desde dinámicas didácticas que invitan a los alumnos a descubrir y profundizar en los conteni-
dos que se estudian en la asignatura, así como, a desarrollar ejercicios prácticos de escritura 



creativa que serán intercambiados por los alumnos en clase y a través de la Plataforma de En-
señanza Virtual. El formato permite al alumno compartir sus ejercicios prácticos con el resto 
de sus compañeros, estableciéndose vínculos similares a los de escritor-lector (público). Por 
tanto, las sinergias que se generen tanto en el aula como en la plataforma de enseñanza serán 
fundamentales para el éxito del CIMA. En la metodología utilizada también serán fundamen-
tales los conceptos de Aprendizaje Basados en Proyectos (ABP), a través de los cuales los 
alumnos trabajarán los contenidos impartidos en la asignatura en el desarrollo de dos proyectos 
de creación, uno individual y otro en grupo, que serán tutorizados por el docente. Durante el 
Ciclo de Mejora Docente he aplicado como referencia de aprendizaje el modelo de taller con-
ceptual que Don Finkel utiliza en su libro Dar clases con la boca cerrada. También los con-
ceptos básicos del Aprendizaje Basado en Proyectos, adaptándolos a la enseñanza universitaria 
y a los contenidos específicos del programa docente de la asignatura Escritura Creativa del 
Grado en Comunicación Audiovisual. 

El CIMA se ha diseñado para que se pueda desarrollar tanto de manera presencial como 
online a través de vídeo clases que se impartirían utilizando las herramientas que están dispo-
nibles en la Plataforma de Enseñanza Virtual (www.ev.us.es) 

La estructura de las sesiones (figura 2) suele empezar por una actividad inicial de apertura y 
motivación en la que se plantean las preguntas y problemas que deben abordar el alumnado, 
para pasar a la exposición de contenidos teóricos o el análisis de obras literarias y audiovisuales 
que servirán de referencia para la elaboración de los proyectos creativos individuales y colabo-
rativos. A continuación, se realiza una actividad de contraste en el que se ponen en práctica la 
teoría impartida con anterioridad, se comparten los resultados en clase, para concluir la sesión 
con un ejercicio práctico de escritura creativa tutorizado por el docente que el alumnado termi-
nará en su casa para colgar en los foros de debate que se crearán en la Plataforma de Enseñanza 
Virtual y que conformarán el porfolio final de la asignatura. También se utilizará el formato de 
clase invertida para la exposición en clase por grupos.  

Como modelo para la implementación del CIMA se ha seguido el proyecto desarrollado por 
Carlos A. Scolari https://transmedialiteracy.org/ que trabaja el fomento de la creatividad y la 
alfabetización mediática en alumnos de secundaria a través del desarrollo de proyectos trans-
media. En este caso extrapolamos el modelo al alumnado universitario.  

Para el desarrollo de la metodología será imprescindible el uso de diversas herramientas 
docentes que permitirán articular de manera correcta el diseño elaborado. Las herramientas y 
dinámicas de aprendizaje fundamentales que se pondrán en práctica serán las siguientes: Con-
tenidos en Plataforma de Enseñanza Virtual, foros de debates de la Plataforma de Enseñanza 
Virtual para la realización de actividades, sesiones en Collaborate (vídeo clase en directo y 
grabada), vídeo tutoriales elaborados, ejercicios prácticos de escritura creativa, elaboración de 
un porfolio en grupo con la memoria del proyecto de creación colaborativa realizado durante el 
CIMA, clases teóricas-presentaciones, invitación a clase de directores de cine y guionistas para 
impartir conferencias o charlas-coloquio, lectura y análisis de los textos de la bibliografía crí-
tica, debates y puesta en común sobre diversos temas y actividades del CIMA, trabajo en grupo 
para el desarrollo del proyecto transmedia de creación colaborativa, exposición en grupo y pre-
sentación online en clase, visionado de vídeos y recursos audiovisuales, recursos multimedia 
propios de la creación y transcodificación entre disciplinas (literatura, música, cine, fotografía, 
pintura…), elaboración de ejercicios prácticos para la construcción de un guion (tema, estruc-
tura, personajes, conflicto…), elaboración de un porfolio individual con todos les ejercicios 
realizados durante el CIMA y elaboración de un porfolio en grupo con la memoria del trabajo 
de creación colaborativo. 

A continuación se muestra una representación gráfica del modelo metodológico  propuesto 
que sirve como punto de partida para el desarrollo de las sesiones. 



  
 

Figura 2. Modelo metodológico y desarrollo de sesiones 
 

Secuencia de actividades  
 

A continuación, se enumeran las actividades que se desarrollaron durante el Ciclo de Mejora 
Docente especificadas por sesiones o clases, esto permite realizar un proyecto del diario de 
sesiones. Las actividades y los contenidos de la asignatura se han pensado y elaborado para que 
puedan ser impartidos en un sistema híbrido-bimodal, presencial y online a través de videocon-
ferencias en sesiones síncronas con los alumnos a través de herramientas como collaborate que 
ofrece la Plataforma de Enseñanza Virtual (www.ev.us.es) a la que todos los alumnos tienen 
acceso. También se han realizado algunos video tutoriales de las actividades de carácter teórico 
que sustituirían las presentaciones teóricas en las clases presenciales. Para los ejercicios prác-
ticos se utilizaron los foros de debate de la Plataforma de Enseñanza Virtual (www.ev.us.es) 

 
Tabla 1. Secuencia de actividades 

 
SESIÓN ACTIV. CONTENIDO TIEMPO 

1ª sesión Act. 1.1 Presentación de la asignatura 45 min 
 Act. 1.2 Cuestionario inicial 25 min 

 Act. 1.3 Tormenta de ideas-debate sobre cuestionario inicial 20 min 
 Act. 1.4 Ejercicio de escritura automática y puesta en común 30 min 
2ª sesión Act. 2.1 ¿Qué formas de creatividad audiovisual conoces? Vídeo y comen-

tario de la conferencia sobre creatividad 
35 min 

 Act. 2.2 Teoría sobre creatividad.  30 min 
 Act. 2.3 Lectura y comentario textos creatividad, neurociencias y literatura 20 min 
 Act. 2.4 Ejercicio práctico de creatividad colaborativa  25 min 
3ª sesión Act. 3.1 Partiendo de dos preguntas: ¿Se puede enseñar a escribir litera-

tura? ¿Se puede aprender a escribir literatura?  
40 min 

 Act. 3.2 Vídeo Escuela de Escritores de Madrid Fuentetaja 25 min 
 Act. 3.3 Teoría Creatividad literaria – Mecanismos y herramientas del taller 

de escritura creativa 
30 min 

 Act. 3.4 Actividad práctica texto inspirado en lo cotidiano 25 min 
4ª sesión Act. 4.1 ¿Conoces algún caso de Narrativa Transmedia? 35 min 
 Act. 4.2 Análisis de diferentes modelos de narratividad transmedia 30 min 
 Act. 4.3 Análisis de diferentes modelos de narratividad a través de ejemplos 

en prensa (reportaje multimedia) 
30 min 

 Act. 4.4 Práctica escritura: Relato literario inspirado en fotografía 25 min 
5ª sesión Act. 5.1 ¿Cómo crees que puedes utilizar la Escritura Creativa como profe-

sional del sector audiovisual? 
30 min 

 Act. 5.2 Análisis de diferentes modelos de narratividad a través del visio-
nado de fragmentos de películas y anuncios publicitarios. 

25 min 

 Act. 5.3 Teoría sobre narratividad y creación audiovisual: Diégesis (extra-in-
tradiegético, homo-heterodiegético, autodiegético) 

40 min 

 Act. 5.4 Práctica escritura: Relato con cambio de focalización 25 min 
6ª sesión Act. 6.1 ¿Qué relación existe entre la Literatura y el Periodismo? 35 min 



 Act. 6.2 Teoría sobre Literatura y Periodismo 25 min 
 Act. 6.3 Corrección actividad  20 min 
 Act. 6.4 Dinámica en grupo 40 min 
7ª sesión Act. 7.1 ¿Conoces algún caso de transcodificación? 30 min 
 Act. 7.2 Análisis Pequeño vals vienés Lorca-Cohen-Morente 25 min 
 Act. 7.3 Análisis Cantares Machado-Serrat 20 min 
 Act. 7.4 Análisis Qué bien sé yo la fonte de San Juan de la Cruz vs Aunque 

es de noche de Rosalía 
20 min 

 Act. 7.5 Práctica escritura: Elección de una canción y escribir un texto de 
género libre inspirado en la canción. 

25 

8ª sesión Act. 8.1 ¿Cómo crees que puede beneficiar el uso de las prácticas de trans-
codificación en la elaboración de proyectos audiovisuales? 

30 min 

 Act. 8.2 Vídeo sobre Duane Michals 25 min 
 Act. 8.3 Historia de un cuadro. Recorrido por la Historia del Arte a través de 

los cuadros más literarios. 
40 min 

 Act. 8.4 Práctica escritura: Elegir una o varias fotografías o pinturas y reali-
zar un texto inspirado en ellas. 

25 min 

9ª sesión Act. 9.1 ¿Cómo crees que puede beneficiar el uso de las Narrativas Trans-
media en el proceso de Alfabetización Mediática e Informacional? 

30 min 

 Act. 9.2 Análisis fragmentos de películas inspiradas en libros. 45 min 
 Act. 9.3 Visionado de Medea de Lars Von Trier y lectura del poema de 

Chantal Maillard 
25 min 

 Act. 9.4 Práctica escritura: Convertir una escena de una película en un texto 
literario. 

20 min 

10ª sesión Act. 10.1 Lectura, puesta en común y corrección de proyectos finales 80 min 
 Act. 10.2 Dudas y preguntas sobre la elaboración del porfolio final 20 min 
 Act. 10.3 Cuestionario final idéntico al que se pasó en la primera sesión 20 min 
 

Cuestionario inicial y final 
 
Para conocer el nivel previo de los alumnos, así como, la evolución en los modelos mentales 

de los estudiantes y poder medir la eficacia de nuestro CIMA, se utilizó un cuestionario de seis 
preguntas que tuvieron que responder los alumnos. El cuestionario inicial se pasó el día 11 
mayo y el cuestionario final en la última clase del 11 de junio con las siguientes cuestiones: 

1. ¿Qué es la creatividad? 
2. ¿Qué experiencia tienes en la creación literaria? ¿Sobre qué soporte sueles escribir? 

(Papel, portátil, tableta, móvil…?  
3. ¿Qué hábito lector tienes? (lectura de libros fuera del ámbito académico) ¿Sobre qué 

soporte sueles leer? (libro papel, libro electrónico, portátil, tableta, móvil…?  
4. ¿Cómo crees que puedes utilizar la Escritura Creativa como profesional del sector 

audiovisual? 
5. ¿Conoces algún caso de Narrativas Transmedia? 
6. ¿Cómo crees que puede beneficiar el uso de las Narrativas Transmedia en el proceso 

de Alfabetización Mediática e Informacional? 
 
Escalera de Aprendizaje 

 
Para representar la evolución de los modelos mentales de los alumnos se establece una es-

calera de aprendizaje con cinco peldaños o niveles que definieron el progreso de los estudiantes. 
Las preguntas del cuestionario insisten en los conceptos esenciales sobre creatividad que se 
desarrollaron en el CIMA, intentando percibir el nivel previo, los prejuicios y lugares comunes 



para poder analizar y evaluar con certeza y exactitud la evolución del alumno después del CIMA 
y el éxito o fracaso del mismo. En la pregunta número 3 se pregunta por los hábitos lectores 
porque se ha pretendido que el CIMA también haya servido como taller de lectura para poten-
ciar los hábitos lectores de los alumnos. Aunque la corta duración del CIMA (10 sesiones) 
apenas ha permitido percibir el cambio en los hábitos lectores. 

Se han establecido cinco niveles que marcaron la evolución del alumno: 

 
 

Figura 3. Escalera y niveles de aprendizaje 

 
Aplicación del CIMA  
 
Diario de sesiones 
 

1ª sesión: 11 de mayo. Presentación, cuestionario inicial. Introducción a la creatividad. Du-
rante la primera sesión del CIMA se presentaron los contenidos a impartir durante las 10 sesio-
nes restantes. Se explicó el sistema de evaluación continua, las actividades a realizar y la entrega 
del porfolio final. Se realizó el cuestionario inicial y tras la entrega, se desarrolló un debate a 
modo de tormenta de ideas sobre los conceptos que se preguntaban en el cuestionario inicial. A 
continuación, se expusieron las definiciones sobre creatividad.  

2ª sesión: 14 de mayo. En esta sesión se explica detenidamente las dinámicas trabajo de la 
asignatura que se desarrollará mediante un sistema de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), 
para ello se plantean dos canales de creación diferenciados, uno individual y otro colaborativo. 
Estos dos canales de creación definirán los dos proyectos que abordarán los alumnos a lo largo 
de la asignatura. En esta sesión también se exponen los distintos formatos de proyecto indivi-
dual (Relato, conjunto de microrrelatos, diario literario, guion corto (Ficción-No ficción), guion 
publicidad (Idea creativa + guion) o microficciones inspirados en fotografías o tratamiento de 
vídeo juego.  

Así mismo, se explica el proyecto en grupo con las instrucciones para la realización del 
proyecto transmedia. Los grupos de 4-5 personas deben estar compuestos para el 21 de mayo. 
Se realizará una presentación del proyecto colaborativo por collaborate en la semana del 21 al 
25 de junio en la que deberán participar todos los miembros del grupo.  

En la segunda parte de la sesión se plantean las preguntas: ¿Por qué escribir? ¿Se puede 
enseñar a escribir literatura? ¿Se puede aprender a escribir literatura? A continuación se rea-
liza una introducción a la creatividad literaria con varios vídeos sobre poética, estilo y sobre la 
poética del conocimiento en Chantal Maillard. Finalizamos con la lectura de textos que servirán 
de ejemplo para la actividad 1: Un texto creativo inspirado en lo cotidiano 



Esta sesión fue intensa en contenidos e informaciones. Se explicó detenidamente y porme-
norizadamente cada actividad y los plazos de realización. El alumnado agradeció que desde el 
primer día se definieran de manera clara y con tanto detalle el calendario de contenidos, las 
actividades a realizar y el sistema de evaluación. 

3ª sesión: 18 de mayo. Se explica el funcionamiento para subir las actividades, los ejercicios 
se corregirán en la próxima clase del 21 de mayo. La actividad 1 será un texto que partirá de lo 
cotidiano como motor creativo. Como ejemplo se lee en clase y se comenta el texto Funámbulos 
de Daniel Ruiz.  

El siguiente bloque de la sesión versó sobre Literatura, narratividad y creación audiovisual, 
centrado en la relación entre Literatura y Fotografía. Después de un repaso histórico exprés, se 
plantea la teoría literaria de Baudelaire sobre el Flanneur y su vínculo con la Street photogra-
phy. A continuación se expone el caso de la película La Isla Mínima con guion de Rafael Cobos. 
La Isla Mínima sirve para conectar literatura, fotografía y cine a través del visionado del vídeo 
de la exposición Marismas: Atín Aya y La Isla Mínima. Para finalizar la sesión se termina con 
el Proyecto Horizonte de Sucesos, un diálogo entre Literatura y fotografía, que servirá de ejem-
plo para realizar la actividad 2, que consiste en la elaboración de un texto literario inspirado en 
una fotografía.  

4ª sesión: 21 de mayo. La primera parte se dedicó a visionar proyectos que sirvieron de 
modelos para la elaboración del proyecto en grupo. Se ofrecen enlaces a proyectos transmedia 
con diferentes formatos audiovisuales (publicidad, cortometrajes, musicales, videocreación…). 
La segunda parte de la sesión se dedica a la corrección de la actividad 1. Lo cotidiano convertido 
en texto literario. Partiendo de una experiencia cotidiana. Los alumnos debían realizar un texto 
literario. El formato era libre: prosa poética, diario literario, relato periodístico, poema... como 
modelo-ejemplo se vieron en clase los textos de Daniel Ruiz y Manuel Vilas. El resultado tanto 
en calidad como en participación es óptimo. La participación se realiza a través del foro de 
debates creado en la Plataforma de Enseñanza Virtual.  

5ª sesión: 25 de mayo. La primera parte de la sesión se dedica al análisis de los ejercicios 
realizados por los alumnos para después pasar a la teoría literaria, se explican conceptos sobre 
métrica, rima y versificación que tras la corrección de la primera actividad, se percibe que mu-
chos alumnos desconocen o no tienen claros. 

En la segunda mitad de la sesión, se realiza la primera práctica en grupos a través de las salas 
virtuales de trabajo que tendrá cada grupo creadas collaborate. Cada grupo tiene su sala virtual 
en la que se establece la reunión entre los distintos miembros. El docente fue tutorizando uno 
por uno los distintos proyectos al poder pasar de una sala virtual a otra. 

6ª sesión. 28 de mayo. En la primera parte de la sesión se trata la teoría correspondiente al 
bloque Literatura y Periodismo. Se analizaron textos de autores como García Márquez, Truman 
Capote o Tom Wolfe. También se plantearon las bases del reportaje multimedia como formato 
actual y los casos más destacados.  

7ª sesión. 1 de junio. En la primera parte de la sesión se trabaja en la construcción del marco 
estilístico y teórico del trabajo individual que sirvió como preámbulo o prólogo para su pro-
yecto. El objetivo es definir el género utilizado (prosa, poesía, guion…) y el formato (relato, 
microrrelatos, poemas…). Explicar también el tono-estilo que se utiliza en el trabajo; es decir, 
desarrollar y justificar la explicación de su estilo narrativo o poético. Esto le permitía al alumno 
ir trabajando en su proyecto individual y al docente tutorizar el proceso de creación y desarrollo 
de los distintos trabajos. 

En la segunda mitad de la sesión, se realiza la práctica en grupos a través de collaborate. El 
docente fue tutorizando uno por uno los distintos proyectos y su evolución.  

8ª sesión. 4 de junio. En la primera parte de la sesión se parte de las preguntas ¿Conoces 
algún caso de transcodificación? ¿Cómo crees que puede beneficiar el uso de las prácticas de 
transcodificación en la elaboración de proyectos audiovisuales? Para pasar a explicar la teoría 



de transcodificación entre literatura-cine a través del análisis de diversos fragmentos de pelícu-
las inspiradas en libros. En la segunda mitad de la sesión, se realiza una nueva práctica en 
grupos a través de collaborate. Cada grupo tiene su sala virtual en la que se establece la reunión 
entre los distintos miembros y avanzó en el proyecto, mientras el docente tutorizó el nivel de 
desarrollo de los proyectos. 

9 ª sesión. 8 de junio. En la primera parte de la sesión se explica la teoría de transcodificación 
entre literatura-música a través del análisis de diversos fragmentos de poemas y canciones como 
Pequeño vals vienés Lorca-Cohen-Morente, Cantares Machado-Serrat o el poema Qué bien sé 
yo la fonte de San Juan de la Cruz comparado con la canción de Rosalía Aunque es de noche. 
En la segunda mitad de la sesión se corrige la actividad voluntaria (Fake new –posverdad) y se 
realiza una nueva práctica en grupos a través de collaborate para que los grupos avancen en sus 
presentaciones de la siguiente semana, mientras el docente tutoriza los proyectos. 

10ª sesión. 11 de junio. La sesión sirvió para resolver dudas y preguntas sobre el porfolio 
final; también se elaboró el cuestionario final, idéntico al que se pasó en la primera sesión. En 
el final de la sesión, se realiza la última práctica en grupos a través de collaborate, para que los 
distintos grupos prueben y practiquen sus presentaciones.  

21 de junio. Entrega del porfolio individual y del porfolio del trabajo en grupo (memoria 
justificativa) a través de las actividades de evaluación creadas en Plataforma de Enseñanza Vir-
tual. 

Entre el 21 y el 25 de junio. Presentaciones de los proyectos en grupo. Los grupos realizaron 
sus presentaciones a través de tutorías personalizadas en collaborate. El nivel de los 14 trabajos 
presentados fue excepcional. Se presentaron proyectos transmedia en diferentes formatos (ví-
deo juegos, cortos de ficción, cortos de animación, publicidad, musicales, relatos, diarios lite-
rarios en redes sociales, vídeo creaciones…). El alumnado mostró su satisfacción por el trabajo 
realizado, las dinámicas en grupo y las presentaciones on line.  
 
Evaluación del aprendizaje de los estudiantes 
 

A continuación se presentan los gráficos con la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, 
comparando sus conocimientos iniciales con los finales a través de las preguntas (1ª, 4ª, 5ª y 6ª) 
del cuestionario y la escalera de aprendizaje definida por cinco niveles en los que el primer 
nivel es el más bajo y el quinto nivel el más alto (figura 3). Las preguntas 2ª y 3ª sirvieron para 
realizar una evaluación inicial en los hábitos lectoescritores que nos permitió definir mejor el 
CIMA. Como se observa en los cuatro gráficos el nivel del alumnado ha pasado de manera 
generalizada del 1º y 2º en el cuestionario inicial a los niveles 3º y 4º en el cuestionario final lo 
que supone una evolución de 2 sobre 5 puntos en la escalera de aprendizaje. 
 



 
 

Figura 4. Gráficos de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes 
 
Evaluación del CIMA 

 
La obligatoriedad de impartir la docencia combinando la presencialidad con las sesiones 

síncronas en un sistema híbrido-bimodal por la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la 
COVID-19 planteó una necesidad de adaptación y revisión del CIMA diseñado. Bien es cierto 
que desde el pre-diseño se contemplaba el sistema híbrido, pero conforme avanzaba el CIMA 
he percibido que el desarrollo correcto de la secuencia de actividades puede variar mucho si se 
aplica de manera presencial o en sesión síncrona, las experiencias en las distintas sesiones han 
ido puliendo aquello que podía ser válido en las sesiones presenciales, pero que no funcionaban 
en el sistema de enseñanza online, sobre todo a la hora de desarrollar los ejercicios prácticos 
durante las sesiones, en el formato síncrono no funcionaban, la no presencialidad no permitía 
la comunicación directa y el proceso de tutorización que el docente puede realizar en el aula, 



frente a esto se desarrollaron sesiones de tutorización a través de aulas virtuales de trabajo crea-
das en la plataforma. Estas aulas virtuales estuvieron disponibles durante todo el CIMA, de 
manera que el alumnado pudo utilizarlas durante las sesiones de clase, pero también fuera del 
horario lectivo. Este cambio con respecto al CIMA del curso pasado (2019-20) ha permitido 
que los distintos grupos desarrollen con más profundidad las dinámicas de creación colabora-
tiva, ampliando los vínculos de interrelación entre los distintos proyectos individuales y el tra-
bajo en grupo, permitiéndoles realizar universos transmedia más complejos y encajar mejor los 
proyectos de creación individual con las dinámicas colaborativas. Por todo esto, se puede afir-
mar que las dinámicas de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) han resultado ser este año 
muy enriquecedoras para el alumnado, tanto los proyectos individuales como los de creación 
colaborativa. La peculiar situación que ha provocado la docencia en formato híbrido, ha permi-
tido fomentar ciertas habilidades que son necesarias en la actualidad para los futuros profesio-
nales del sector audiovisual, la necesidad de desenvolverse con comodidad en las dinámicas de 
trabajo en red y de presentaciones online. Pero es cierto que con la enseñanza no presencial se 
pierde aquello que considero  fundamental en la actividad educativa: la relación y comunicación 
directa entre alumnos y docentes, en una relación de reciprocidad en la que ambas partes apren-
den. He intentado suplir este vacío ofreciendo todo tipo de vías de comunicación al alumnado, 
no solo a través de las sesiones síncronas, también ofreciendo sesiones para tutorizar los pro-
yectos, dentro y fuera del horario de clases, contacto por mail, foros de debate en la Plataforma 
de Enseñanza Virtual…pero es difícil contrarrestar esa ausencia de contacto directo con el 
alumnado. 

En conclusión, los Principios Didácticos que han guiado la experiencia docente y que deben 
permanecer en el fututo son aquellos que defienden al alumnado como centro del proceso de 
aprendizaje, para permitirle desarrollar sus capacidades intelectuales y creativas, poniendo en 
práctica un modelo en el que los ejercicios prácticos combinados con conocimientos teóricos 
serán conducentes a la realización de proyectos transmedia que fusionarán los trabajos indivi-
duales en proyectos colaborativos que permitirán la construcción de universos narrativos com-
plejos. El uso de las narrativas transmedia y la utilización las dinámicas de Aprendizaje Basado 
en Proyectos (ABP) insistirán en el proceso de alfabetización mediática en las que se utilizarán 
las distintas herramientas ofrecidas a lo largo de todo el CIMA para el desarrollo intelectual y 
creativo del alumnado, convirtiendo la actividad educativa en una experiencia singular de trans-
formación intelectual de los estudiantes. 
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