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Resumen 

En este trabajo se describe la experiencia educativa basada en la metodología 

de Aprendizaje Basado en Investigación realizada durante el curso 2020-2021 

en la asignatura de Trabajo Social con Comunidades del Grado en Trabajo Social 

de la Universidad de Alicante. La experiencia tiene como objetivo principal la 

elaboración, por parte del alumnado, de un diagnóstico sobre la relacionalidad 

estudiantil en la comunidad universitaria. Participan 148 estudiantes organizados 

en grupos de trabajo de entre 5 y 8 personas. La evaluación de la experiencia se 

realiza siguiendo un enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo, a través de un 

cuestionario diseñado ad hoc y grupos de discusión. Los resultados indican que 

el alumnado de Trabajo Social reconoce la utilidad del Aprendizaje Basado en 

Investigación como estrategia de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, se pone de 
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manifiesto la efectividad de la metodología a la hora de incentivar el trabajo 

colaborativo y la participación en el aula.  

 

Palabras clave: trabajo social, acción comunitaria, aprendizaje basado en 

investigación  
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1. Introducción 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio  

La idea de realizar este proyecto de articulación de la enseñanza del Trabajo 

Social y el Aprendizaje Basado en Investigación, especialmente en lo referente 

a las potencialidades que el segundo puede desplegar para favorecer a la 

primera, surge de la reflexión originada en un trabajo anterior (Ferrer-Aracil et 

al., 2020), así como de la constatación de tres necesidades. 

En primer lugar, la baja participación del alumnado universitario en su proyecto 

formativo. Esto no es algo exclusivo del alumnado de Trabajo Social, sino que 

es una cuestión estructural planteada y razonada por el Espacio Europeo de 

Educación Superior. Si bien, en esta disciplina resulta una necesidad a la que 

hay que brindar una respuesta adecuada y coherente. No basta con asistir a 

clase pasivamente porque no puede bastar, no solo en términos de motivación y 

aprendizaje, sino por cuanto la promoción de una actitud participativa resulta 

consustancial al ejercicio profesional del Trabajo Social, forma parte de su 

naturaleza, de su compromiso político y ético. Y un buen modo de aprender a 

participar es participando. 

En segundo lugar, la heterogeneidad del alumnado universitario. Si observamos 

las aulas de nuestras universidades, cada vez reflejan una mayor diversidad 

social y cultural siendo necesario poner en marcha actuaciones que faciliten la 

convivencia. El fomento de la convivencia presupone que debe ser abordada 

desde lo colectivo, desde las relaciones que constituyen un grupo y/o una 

comunidad para tender puentes de reconocimiento y entendimiento mutuo o 

fortalecer los puentes ya existentes. La diversidad es una fuente de 

enriquecimiento, al tiempo que un reto al que dar respuesta en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del Trabajo Social. Solo desde el conocimiento de esta 

realidad podrá aprovecharse todo su potencial educativo. 

En tercer lugar, y complementando lo anterior, la transformación de las 

relaciones universitarias a causa de la COVID-19. El coronavirus ha entrado a 

formar parte de la cotidianeidad en todas las realidades, también en la educación 
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superior, alterando, entre otras muchas cosas, las relaciones entre el alumnado, 

con lo que esto puede significar en términos de apoyo social para las personas 

con mayores dificultades. El distanciamiento físico, cuando no directamente 

aislamiento, aboca a las y los estudiantes a establecer su trayectoria educativa 

con una merma importante de momentos de interacción con sus compañeros y 

compañeras. Pero, en contraste, también existe una realidad distinta a través de 

las nuevas tecnologías y los nuevos espacios virtuales. Cabe pensar que este 

nuevo escenario relacional impacta de forma diferenciada en el alumnado según 

su perfil sociocultural, pero no se cuenta con información específica sobre la 

presencia de diferentes colectivos y sus formas de relación -positivas y 

negativas- en el contexto actual que sirva como soporte a la toma de decisiones.  

1.2 Revisión de la literatura  

El concepto de participación no es unívoco para todo tiempo y lugar. En nuestra 

sociedad, implica “tomar parte en algo; recibir una parte de algo; compartir, tener 

las mismas opiniones, ideas, etc., que otra persona; tener parte en una sociedad;  

y dar parte, noticiar, comunicar” (Real Academia Española, 2014).  

Para Mata-Benito (2011):   

Participar es "ser parte de", "tener o recibir parte de" y "tomar parte en". 

Socialmente, "ser parte de" significa pertenecer, ser y sentirse parte de una 

comunidad [en este caso, la universitaria]; "tener parte" es tener acceso a 

los recursos y bienes sociales, tanto materiales como simbólicos; "tomar 

parte" es contribuir a la vida pública, a la construcción de lo común. (p. 99-

100).  

Siguiendo a Sartori (2012), “tomar parte es incorporarse activamente a algo que 

se siente como propio, es verdaderamente mío, decido y perseguido libremente. 

No es un formar parte inerte ni es ser obligado a formar parte” (p. 79). 

Para Gil-Lacruz et al. (1998), “es un hecho que la necesidad de participación se 

va imponiendo cada día como consecuencia del aislamiento personal al que nos 

abocan las actuales circunstancias sociales (p. 102). 

Sin embargo, el concepto "ha experimentado un proceso de extensión y 

vaciamiento que lo ha convertido en muchas ocasiones prácticamente en una 
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muletilla utilizada en el discurso mediático y político" (Escalera y Coca, 2013, p. 

19). 

La participación es un concepto de moda, de tinte positivo, demandado y 

promovido por las instituciones sociales -discursivamente al menos-, incluidas 

las educativas -véase el propio Espacio Europeo de Educación Superior-.   

El Aprendizaje Basado en Investigación forma parte de las denominadas 

metodologías activas, aquellas que a diferencia de las metodologías 

tradicionales sitúan al alumnado en el centro del proceso educativo, otorgándole 

un papel protagónico en detrimento del profesorado que asume un papel de 

facilitador del aprendizaje (Gómez et al., 2018).  

Según Saptusi et al. (2018), el Aprendizaje Basado en Investigación es un 

modelo educativo relacionado con actividades como analizar, sintetizar y 

evaluar, que permite mejorar la adquisición de conocimientos por parte del 

alumnado. La investigación constituye, pues, el núcleo de la acción: desde el 

establecimiento del tema de investigación a la extracción de conclusiones, 

pasando por la formulación de preguntas e hipótesis, así como la recogida y 

análisis de la información (Pedaste et al., 2015).  

El Trabajo Social no cuenta con una amplia tradición investigadora -al menos en 

el sentido más academicista- pese a que la investigación ha formado parte de la 

profesión desde sus orígenes (Raya y Caparrós, 2014). Su especial relación 

entre teoría y práctica (Viscarret, 2007), la amplitud y heterogeneidad de su 

práctica profesional (Aguilar, 2013), y, en el caso español, su evolución en la 

educación superior hasta su actual consideración como Grado (Esteban y Del 

Olmo, 2016), la han situado en una posición de desventaja respecto a otras 

ciencias sociales. 

En coherencia, pese a sus beneficios en ciencias sociales (Santana-Vega et al., 

2020), son muy escasas las experiencias de Aprendizaje Basado en 

Investigación en Trabajo Social a nivel internacional (Archer-Kuhn et al., 2020), 

e inexistentes en la Universidad de Alicante hasta nuestro primer acercamiento 

siguiendo los criterios de la investigación participativa (Ferrer-Aracil et al., 2020), 

procediendo la referencia más cercana del campo de la Sociología (Ortiz et al., 

2016).  
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1.3 Propósitos u objetivos  

La finalidad principal de la experiencia educativa que aquí se recoge ha sido 

elaborar, por parte del alumnado participante, un diagnóstico sobre la 

relacionalidad estudiantil en la Universidad de Alicante, con especial énfasis en 

los conflictos en función de las diversidades existentes, y cómo dicha 

relacionalidad era sentida, percibida y significada por los diferentes perfiles 

socioculturales. Se ha tratado, por tanto, de una experiencia de investigación del 

alumnado sobre el alumnado con un marcado carácter aplicado e implicado, 

pues pretendía aportar una radiografía de las diversidades que pudiera servir de 

base para programar acciones de mejora del clima social.  

Los objetivos concretos del proyecto han sido: 1) Definir las variables a estudiar 

respecto a la diversidad, así como las actividades a realizar para la 

materialización el proyecto en plazo (diseño del proyecto); 2) Ejecutar el mapeo 

de la diversidad sobre el terreno (implementación del diseño); 3) Valorar el 

proceso y los resultados alcanzados, así como los aprendizajes adquiridos 

(evaluación de la implementación).  

 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

La asignatura en la que se ha desarrollado la experiencia durante el curso 2020-

2021 ha sido Trabajo Social con Comunidades del Grado en Trabajo Social de 

la Universidad de Alicante.  

Trabajo Social con Comunidades es una asignatura obligatoria de 6 créditos 

ECTS situada en el segundo cuatrimestre del tercer curso. A través de ella, el 

alumnado obtiene los fundamentos teóricos y prácticos sobre la historia, los 

métodos y técnicas del trabajo comunitario. Presta especial atención a la 

participación y las relaciones sociales, así como a conceptos innovadores como 

la convivencia ciudadana intercultural. 

Del total de 148 estudiantes participantes, han respondido el cuestionario de 

evaluación 131 (88,5%), de las cuales mayoritariamente eran mujeres (88%) 
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frente a una minoría de hombres o personas que indicasen sexo no binario 

(12%). El 94% eran de nacionalidad española o binacionales. La media de edad 

fue de 23 años y la mediana de 21 años. Respecto a sus lugares de residencia, 

procedían de diferentes tipos de municipios atendiendo a su número de 

habitantes: el 33% procedía de municipios de menos de 20.000 habitantes, el 

30% de municipios de 20.001 a 50.000 habitantes, el 21% de municipios de 

50.001 a 150.000 habitantes, y un 16% de municipios de más de 150.000 

habitantes. El tipo de comunidades en las que residían eran principalmente 

barrios urbanos (66%) y zonas rurales (21%). En lo relativo a la participación 

social en sus comunidades de residencia, el 27% estaba implicada en alguna 

organización (asociación, partido político, movimiento social, etc.) y el 33% 

participaba o había participado en algún proyecto de carácter comunitario.  

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

El enfoque de evaluación ha sido mixto, combinando lo cuantitativo con lo 

cualitativo. 

Por un lado, las y los participantes han respondido a un cuestionario de 28 ítems 

organizados en tres bloques: 1) datos sociodemográficos y académicos; 2) 

percepción sobre los contenidos, metodología y organización del proyecto; y 3) 

percepción sobre el grado de adquisición de competencias y grado de 

satisfacción general. 

Este instrumento ha sido diseñado por las y los miembros de la Red mediante 

Google Forms y distribuido a través de la aplicación Anuncios del campus virtual 

de la Universidad de Alicante. 

Por otro lado, se han realizado tres grupos de discusión (uno por cada grupo-

clase) para conocer las opiniones y sugerencias del alumnado. Su duración ha 

sido de 90 minutos aproximadamente cada uno, llevándose a cabo a través de 

Google Meet en el horario habitual de clase de cada grupo. 

Para el análisis e interpretación de los datos, se ha hecho uso de los programas 

SPSS y Atlas.ti. 
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2.3. Descripción de la experiencia 

El mapa de la diversidad es una acción educativa que permite obtener una 

perspectiva dinámica sobre la presencia de diferentes perfiles socioculturales -a 

nivel de género, edad, procedencia, entre otros- en un espacio social 

determinado, las relaciones que se establecen entre las diferentes personas y 

grupos, así como el estado de sociabilidad general, permitiendo identificar 

elementos de cohesión interpersonal, e intra e intergrupal. 

Las actividades llevadas a cabo en esta dirección ponen el acento en temas de 

convivencia y cultura de paz. Abordan los conflictos, los prejuicios o los 

estereotipos. Se trata de un trabajo a doble cara: el análisis de la situación y de 

su mejora como conjunto. 

Desde el punto de vista educativo, y siguiendo la metodología del Aprendizaje 

Basado en Investigación, la elaboración del mapa por parte del alumnado supone 

una oportunidad para lograr una adquisición más significativa de los contenidos 

curriculares de la asignatura de Trabajo Social con Comunidades, así como el 

desarrollo de parte de sus competencias específicas. 

El proceso seguido ha contemplado las siguientes fases: 

Fase 1: diseño. En esta fase se han desarrollado las siguientes actividades: 1) 

presentación del proyecto al alumnado matriculado en los tres grupos-clase de 

la asignatura; 2) constitución de los equipos de trabajo y definición de su 

funcionamiento; y 3) planificación del mapeo en sus diferentes etapas 

(capacitación previa en materia de convivencia, identificación de las variables 

socioculturales a estudiar, selección de la fotovoz como técnica de obtención de 

datos y formación sobre la misma, determinación de las tareas y los plazos). 

Fase 2: implementación. En esta fase se han desarrollado las siguientes 

actividades: 1) aplicación de la técnica de recogida de información; 2) 

organización de la información y análisis de la misma; y 3) devolución del mapa 

de la diversidad mediante un seminario de presentación de resultados. 

Fase 3: evaluación. En esta fase se han desarrollado las siguientes actividades: 

1) aplicación de los instrumentos de recogida de información; 2) análisis e 
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interpretación de la información obtenida; 3) elaboración de la memoria final del 

proyecto. 

 

3. Resultados  

Algunos de los resultados más relevantes obtenidos con esta experiencia 

educativa han sido los siguientes: 

Como se refleja en el gráfico 1, la amplia mayoría del alumnado, casi el 80% 

(77%), ha considerado muy útil o útil el mapa de la diversidad en la enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de Trabajo Social con Comunidades, mientras que 

únicamente el 2% ha indicado que el aporte ha sido poco útil. El 21% no ha 

adoptado una posición clara para este campo. 

Figura 1. Utilidad de la experiencia para la enseñanza-aprendizaje 

 

Para el 52% del alumnado, la investigación ha resultado una herramienta muy 

útil a la hora de facilitar la participación activa en el aula, cifra que se eleva hasta 

el 88% si sumamos el 36% que lo ha considerado útil, tal y como muestra la 

figura 2. Un 9% de las personas preguntadas ha considerado que no ha sido ni 

útil ni inútil para este propósito, mientras que para un 3% ha sido poco o nada 

útil en este sentido.  

Figura 2. Participación del alumnado en su proyecto educativo   
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En general, la percepción de los y las participantes sobre la organización del 

mapa de la diversidad (planificación de actividades, material disponible, gestión 

de incidencias, información) ha resultado positiva, como muestra la figura 3. El 

72% se ha mostrado satisfecho o muy satisfecho con la organización y solo un 

6% se ha sentido insatisfecho.  

Figura 3. Organización de la experiencia educativa  

 

El 83% del alumnado participante ha estado de acuerdo o totalmente de acuerdo 

con la labor de acompañamiento y apoyo del profesorado, frente a un 5% que ha 

afirmado estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo (figura 4). 

Figura 4. Labor del profesorado   
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Los buenos resultados anteriores tienen coherencia con la satisfacción general 

del alumnado participante, en tanto un 82% ha manifestado sentirse satisfecho 

(41%) o muy satisfecho (41%) con la influencia de esta experiencia educativa en 

su formación, tal y como muestra la figura 5. En cambio, un porcentaje muy 

reducido (2%) ha afirmado sentir insatisfacción. 

Figura 5. Satisfacción general 

 

En comparación con la experiencia de red del curso 2019-2020 (Ferrer-Aracil et 

al., 2020), este resultado mejora ligeramente: 4.22 frente a 4.05 (escala 1-5). 

El alumnado que ha participado en los grupos de discusión (39) ha aportado 

información complementaria sobre el mapa de la diversidad, la cual puede 

sintetizarse en las siguientes consideraciones: 
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Por un lado, se ha destacado el énfasis puesto en el trabajo en pequeños grupos 

y la manera participativa en que se ha diseñado el proyecto conectando la teoría 

y la práctica. 

“Ha sido buena idea la preparación del mapa por parte de los alumnos junto 

a los profesores de teoría y de práctica. Había motivación hacia la 

participación” (GD2). 

 “Los grupos han facilitado la participación pero también la cooperación” 

(GD2). 

Por otro lado, se ha considerado un acierto contar con las preferencias y 

fortalezas del alumnado. 

“Ha sido muy interesante trabajar la metodología desde las propias 

experiencias porque de esta manera las dudas, los retos, etc., se pueden 

compartir con los compañeros y entre todos podemos afrontar mejor las 

tareas” (GD1). 

“Es una metodología interesante e innovadora” (GD3). 

“He aprendido más que estudiando para muchos exámenes” (GD3).  

También se ha valorado positivamente el papel que han jugado las sesiones 

plenarias en grupo-clase como espacios de enriquecimiento de la perspectiva 

propia a través del intercambio con los demás, así como de transmisión de la 

información general y de los elementos metodológicos acordes al momento de 

elaboración del mapa. 

“Son puestas en común en las que aprendes mucho del resto” (GD2). 

Las propuestas para mejorar las clases magistrales -mayormente referidas al 

Grado- han sido una constante en los grupos de discusión, todas ricas en ideas 

y matices, pero con diferentes contradicciones entre sí. Siendo esencial, por 

tanto, analizar la viabilidad de las mismas y su capacidad de integración dentro 

de formatos tan relevantes aún hoy como las clases magistrales, a las cuáles se 

les exige desde distintos puntos de vista que sean participativas a la vez que 

eficaces, que distribuyan bien los tiempos pero dedicando tiempo suficiente a 

cada contenido, que aborden múltiples temas simultáneamente mientras 
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profundizan lo suficiente en cada uno de ellos, que aporten la misma información 

para todo el alumnado pero adaptada a cada caso, etc. 

De cara al futuro, se ha propuesto incorporar al mapa aspectos como las 

emociones. 

“La diversidad estaba muy presente. El mapa va en la dirección de ver lo 

positivo de la diversidad, pero también hay diversidad en las emociones. 

Creo que se podría organizar un mapa de las emociones” (GD1). 

 

4. Conclusiones 

Las principales conclusiones que se desprenden de los resultados obtenidos con 

esta experiencia educativa son las siguientes: 

La metodología del Aprendizaje Basado en Investigación contribuye a optimizar 

el aprendizaje de contenidos y la adquisición de competencias en el alumnado 

de Trabajo Social. Todo ello con un fuerte componente relacional, de 

construcción de vínculos de conocimiento y trabajo compartido. Paralelamente, 

aparecen también evidencias que ponen de manifiesto cómo el contenido de las 

clases de teoría se concatena de una forma coherente con las clases de práctica 

a través de la investigación. Estos resultados van en la línea de trabajos previos 

en los que se destaca el protagonismo del alumnado en la configuración del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, la integralidad de los contenidos y los 

métodos, así como la influencia positiva sobre las relaciones entre los actores 

participantes (Ferrer-Aracil et al., 2020; Ortiz et al., 2016; Santana-Vega et al., 

2020). 

El Aprendizaje Basado en Investigación refuerza del sentido de la educación 

desde y para la acción. Las clases adquieren una clara orientación hacia la 

acción, ya sea para diseñarla, ejecutarla o evaluarla, lo que resulta 

particularmente relevante si consideramos el carácter eminentemente aplicado 

del Trabajo Social (Viscarret, 2007). 

Dichos logros no implican la ausencia de dificultades en el diseño y puesta en 

marcha, concentrándose básicamente en dos dimensiones desde el punto de 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

3414 

 

vista de los miembros de la Red: los aspectos estructurales para la participación 

real del alumnado, y el grado de cultura de participación del propio alumnado. 

Por último, en la comprensión de toda experiencia educativa es importante el 

contexto social en el que se produce. No hacer referencia explícita a la COVID-

19 y al proceso cuando menos desgastante que ha supuesto esta situación, nos 

puede conducir al terreno de la simplificación y la falacia retrospectiva. La 

pandemia -con sus múltiples dimensiones e implicaciones en la cotidianeidad- 

ha ocasionado un esfuerzo adicional para todos y todas difícil de calibrar. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Javier Ferrer Aracil 

Coordinación. Asistencia y 

participación en las reuniones de 

trabajo. Conceptualización y diseño 

del proyecto. Trabajo con grupos de 

teoría. Análisis e interpretación de los 

datos. Redacción de la memoria final. 

Vicente Diez Soriano 

Asistencia y participación en las 

reuniones de trabajo. Trabajo con 

grupos de práctica. Revisión de la 

memoria final. 

Víctor M. Giménez Bertomeu 

Asistencia y participación en las 

reuniones de trabajo. Análisis e 

interpretación de los datos. Revisión 

de la memoria final. 

Elena M. Cortés Florín 

Asistencia y participación en las 

reuniones de trabajo. Análisis e 

interpretación de los datos. 
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Presentación de la comunicación en 

Redes-Innovaestic 2021. Revisión de 

la memoria final. 

Yolanda Domenech López 

Asistencia y participación en las 

reuniones de trabajo. Asesoramiento 

técnico-científico. Revisión de la 

memoria final. 

Nicolás de Alfonseti Hartmann 

Asistencia y participación en las 

reuniones de trabajo. Asesoramiento 

técnico-científico. Revisión de la 

memoria final. 

Mª Teresa Mira-Perceval Pastor 

Asistencia y participación en las 

reuniones de trabajo. Asesoramiento 

técnico-científico. Revisión de la 

memoria final. 

Enrique Pastor Seller 

Asistencia y participación en las 

reuniones de trabajo. Asesoramiento 

técnico-científico. Revisión de la 

memoria final. 
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