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CAPÍTULO 62 

PEDAGOGÍA NARRATIVA EN LAS AULAS DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR: BENEFICIOS DE SU 

IMPLEMENTACIÓN EN EL ALUMNADO CON 

DISCAPACIDAD 

ALMUDENA COTÁN FERNÁNDEZ 

AURORA MARÍA RUÍZ-BEJARANO

Universidad de Cádiz 

1. INTRODUCCIÓN

Las instituciones de Educación Superior (ES) han de velar para que se 

cumplan los principios de inclusión, equidad y justicia social. Numero-

sas son las acciones legales y políticas que han incidido en este hecho. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la Declaración 

de Salamanca (UNESCO, 1994), la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) o la Estra-

tegia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integra-

dor (2014), han contribuido a mejorar el acceso y la permanencia del 

alumnado no tradicional en estas instituciones. Consecuentemente, así 

se evidencia durante las dos últimas décadas, donde el alumnado no 

tradicional, como es el caso del alumnado con discapacidad, ha aumen-

tado su tasa de matriculación en la ES (Cotán et al., 2021). Sin embargo, 

parece que estas medidas no son suficientes (Carballo et al., 2019). Ba-

rreras arquitectónicas, metodologías inaccesibles, evaluaciones poco 

ajustadas o profesores no formados en materia de atención a la diversi-

dad, son algunos de los obstáculos que se han identificado en las inves-

tigaciones (Moriña y Cotán, 2017; Moriña et al., 2010). 

Estas barreras impiden que el alumnado con discapacidad participe de 

forma plena, íntegra y en igualdad de condiciones que sus compañeros 

y compañeras (Moriña et al., 2016). De hecho, se torna imprescindible 

ofrecer espacios donde el alumnado tenga cabida, participe y, 
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principalmente, pueda ser oído. Y, las aulas académicas, permiten este 

hecho. Uno de las metodologías que permitiría el logro de este objetivo, 

sería el trabajo desde sus propias narrativa (Cortés y González, 2020). 

Por ello, siguiendo un punto de vista interpretativo, se busca enfatizar 

la perspectiva del alumnado desde una postura reflexiva y comprensiva 

sobre su experiencia, hechos, circunstancias y momentos que le llevan 

a tomar determinadas decisiones y/o actuaciones. Por ello, es esencial 

centrarse en un análisis dialógico y crítico en la elaboración de las na-

rraciones, donde la persona protagonista analice los acontecimientos y 

sucesos ocurridos en su experiencia educativa (Cotán, 2019). Conse-

cuentemente, a partir de la documentación narrativa obtenida de sus ex-

periencias pedagógicas (Suárez y Metzdorff, 2018), el profesorado po-

dría realizar ajustes razonables para que el conocimiento llegara a todo 

el alumnado y diseñar, así, procesos educativos inclusivos (Cotán y 

Ruiz-Bejarano, 2020). 

Partiendo de este contexto, el objetivo principal de este trabajo es iden-

tificar en la literatura científica experiencias educativas del alumnado a 

través de sus narrativas. En segundo lugar, se pretende identificar cómo 

la inclusión de las narrativas pedagógicas del alumnado en su aprendi-

zaje, favorece y permite la construcción del conocimiento, ajustándolo 

a las características del alumnado y del currículo académico de los fu-

turos docentes. En el presente capítulo se abordará, desde un punto de 

vista teórico y reflexivo, el uso del método narrativo en educación, los 

principales documentos con los que el alumnado puede trabajar en el 

aula y los beneficios de su implementación. 

2. ¿POR QUÉ TRABAJAR LAS NARRATIVAS

PEDAGÓGICAS EN LAS AULAS UNIVERSITARIAS?

Durante las tres últimas décadas, se ha generado una importante recu-

peración y uso del método biográfico-narrativo desde el ámbito de la 

Sociología, la Antropología y la Psicología Social. Es un campo de es-

tudio legitimado y con trascendencia en muchos investigadores cuali-

tativos, etnográficos e interpretativos en la educación (Cotán, 2016; 

Clandinin & Connelly, 2000). Bajo un enfoque hermenéutico e 
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interpretativo, este método permite expresar, a través de las narrativas, 

situaciones sociales, culturales, económicas y/o políticas (Mallimaci y 

Giménez, 2006). El objeto principal de este enfoque metodolçogico es 

el análisis y la transcripción de las narraciones de una persona sobre su 

vida o momentos concretos de la misma (Cortés, 2013; De La Rosa, 

2008; Köhler, 2008; Márquez et al., 2014), haciendo especial énfasis en 

la re-construcción de la historia y su significatividad. A través de las 

narrativas se pueden establecer contextualizaciones en un tiempo y es-

pacio determinado, que permiten revivir, analizar e incluso situarse ante 

tales circunstancias y razonar su comportamiento en ese determinado 

momento (Cotán, 2015). 

Este enfoque metodológico, utilizado en educación (Porta y Yedaide, 

2014), es una importante herramienta de comprensión, reflexión y 

transferencia del conocimiento (Domingo, 2014; Chisvert et al., 2018, 

p.28). Su uso permite transformar la formación en los espacios univer-

sitarios, potenciando en el alumnado el desarrollo y la construcción de 

un pensamiento reflexivo, crítico, competencial, profesional y colabo-

rativo. Además, facilita al alumnado la de-construcción de su propia 

narración y de la realidad a partir de sus experiencias, reinterpretando 

los hechos sucedidos y transcurridos a lo largo de estas. En este sentido, 

González et al., (2020, p. 22), defienden el uso de este método en las 

aulas universitarias al: 

1. Considerar al alumnado como agente de acción en su propio 

proceso formativo y transformador; 

2. Establecer relaciones horizontales con el alumnado y habilitar 

espacios y tiempo para el debate, la discusión y la reflexión; 

3. Entender el conocimiento como una producción constructiva e 

interpretativa; y 

4. Situarse como docente en un marco epistemológico, decons-

tructivo y co-constructivo. 

En este escenario educativo, las narrativas pedagógicas se comprenden 

como narraciones personales, transformadoras y experienciales que po-

nen en relación el pensamiento reflexivo y crítico del alumnado con el 
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conocimiento curricular. Su objetivo principal es que el alumnado 

pueda analizar y comprender lo que sucede y las relaciones causales y 

contextuales vinculadas al hecho en sí. Además, favorece la manifesta-

ción de las emociones, los sentimientos y las experiencias personales 

del alumnado a través de sus narrativas y hace posible su vinculación 

con el currículo académico. Esto permitirá la construcción de identida-

des y significados. De hecho, trabajar la narrativa del alumnado en el 

aula ha sido identificado como una potente herramienta de empodera-

miento del alumnado, que le permite exponer y acceder a su experiencia 

social, personal, educativa y/o profesional, tanto de manera individual 

como colectiva, desde una perspectiva situacional (Rivas, 2014). Esa 

información es utilizada en el aula como herramienta de conocimiento 

y transformación personal y profesional (González et al., 2020). 

2.1. ¿CÓMO TRABAJAR LAS NARRACIONES PEDAGÓGICAS EN LAS AULAS 

UNIVERSITARIAS? 

Las narraciones pedagógicas hacen posible la identificación de las ex-

periencias escolares y socioeducativas del alumnado (Alliaud y Suárez, 

2011) desde un ejercicio reflexivo y expositivo, a la vez que transforma 

el contenido del aprendizaje. Esto permite situar al alumnado en un es-

pacio protagonista de construcción del aprendizaje y analizar sus expe-

riencias escolares pasadas con los contenidos enseñados en el aula, así 

como arrojar una mirada sobre cómo le gustaría proyectarlo en su 

quehacer profesional docente. En consonancia, cobran sentido la afir-

mación de Herrera et al., (2008) al indicar que el conocimiento y el 

sujeto están vinculados en torno a la experiencia y los contextos en que 

este tiene lugar. En este sentido, Chisvert et al., (2018, p.32) proponen 

tres principios esenciales para poner en práctica esta propuesta (figura 

1): 

1. La introducción de una mirada autobiográfica, desde la propia ex-
periencia, para pensar y facilitar que los y las estudiantes se pregun-
tasen: qué tiene que ver esto con mi historia, qué he vivido relacionado 

con esto, cómo fue, cómo me afectó, qué puedo ahora plantearme y qué 

puedo aprender de ello. Se trata de poner en juego la subjetividad de los 
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y las estudiantes con respecto a aquello que traemos en el aula, sin abs-

traerse de lo vivido.  

2. La búsqueda del sentido de aquello vivido en el aula. Se trata de

plantear preguntas tipo: cómo me he visto yo, cómo me he sentido yo,

qué me ha despertado la clase de hoy. Preguntas que, más que decir

algo de una experiencia o hablar sobre la misma, permitan al alumnado

ponerse en situación de novedad ante aquello vivido, ponerse a pensar,

dar una nueva significación a lo acontecido, preguntarse sobre el sen-

tido de las cosas.

3. El intercambio (en grupo) para «pensar con», «en presencia de» y
en entornos de aprendizaje significativos. Esta mediación favorece la

apertura del pensamiento, transcendiendo lo que pasa para aprender.

Las lecturas resonantes (evocadoras) son otro recurso interesante para

interpretar y significar el conocimiento, mediante la escritura y reescri-

tura reflexiva: qué hace un texto en uno mismo, qué dice y, sobre todo,

qué me dice el texto a mí, qué digo yo.

Figura 1. Principios para el trabajo con narraciones pedagógicas en el aula 

Fuente: elaboración propia a partir del trabajo de Chisvert et al., (2018). 

Posterior a ello, estos mismos autores, desde sus propias experiencias 

docentes, plantean el diseño de consignas o cuestiones que permitan 

poner en común el conocimiento generado en el conocimiento univer-

sitario a través de las metodologías narrativas y pensamientos reflexi-

vos. Analizar el contenido de la experiencia, los aspectos esenciales de 

la historia y la reflexión, desde el propio alumnado, de su narrativa, son 

esenciales para la generación del conocimiento cultural, colectivo y 
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propio. Se desarrolla, por tanto, en el aula, “una pedagogía de la expe-

riencia colectiva que genera incertidumbre y aprendizaje bajo la rúbrica 

del paradigma hermenéutico y colaborativo, siendo la clave la construc-

ción compartida de conocimiento” (González et al., 2020, p.23).  

2.2. MATERIALES CON LOS QUE TRABAJAR LAS NARRATIVAS 

PEDAGÓGICAS DEL ALUMNADO 

Atendiendo a autores como Bolívar et al., (2001), Goodley et al. (2004) 

y González Monteagudo (2009), existen diversos materiales personales 

o públicos para elaborar un relato biográfico-narrativo. Según estos au-

tores, los principales materiales se centran en notas de campo, fuentes 

primarias, citas bibliográficas de fuentes secundarias, anécdotas recor-

dadas por el autor de la historia, documentos personales elaborados por 

la propia persona, relatos compartidos en grupo, documentos públicos 

y, por supuesto, recurso más empleado, las entrevistas en profundidad 

o grupos de discusión. 

Por otra parte, Pujadas (1992) afirma que existen diversas formas de 

producir materiales biográficos, aunque él, los clasifica en cuatro for-

mas:  

a) Explotación de documentos personales: entre estos materiales 

se encuentran cartas, diarios, fotografías, vídeos, autobiogra-

fías, etc. que pueden obtenerse bien a través del archivo público 

o bien de manera privada. Estos documentos pueden seleccio-

narse desde dos enfoques:  

i. Ausencia absoluta de selección muestra (basándo-

nos en el material existente. Ejemplo de ello pode-

mos encontrarlo en la obra creada por Allport en 

1965, Letters from Jenny) o,  

ii. Seleccionar el material biográfico sobre una base 

documental con criterios cualitativos, cuantitativos 

o mixtos. 

a) Emisión de relatos biográficos siguiendo las directrices de la 
persona investigadora: estos documentos se centran en emitir 
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relatos biográficos-narrativos siguiendo las directrices de la 

persona investigadora, pero sin utilizar la entrevista como la 

principal técnica de recogida de datos o de producción del rela-

tos. Esta, únicamente, ha de cumplir la función de buscar el in-

formante adecuado, negociar y editar la biografía. 

b) Entrevista biográfica: es la principal técnica empleada en el di-

seño de narrativas (Cotán, 2015) y la que proporciona a la per-

sona investigadora un mayor control sobre la situación creada 

así como la obtención y control de datos. 

c) Observación participante: facilita a la persona investigadora 

aproximarse al contexto de estudio de modo directo, pudiendo 

contrastar lo que se dice y/o se escribe con lo que hace la co-

munidad, logrando, de esta forma, redefinir y redirigir el pro-

ceso investigador durante la obtención de los datos (Denzin, 

1979; Jorgensen, 1989; Vallés, 1999). Pujadas (1992) sugiere 

combinar esta técnica con otras de obtención de datos, como es 

el caso de las entrevistas, las fotografías, los vídeos, etc. 

 Desde un prisma más didáctico y académico, son varios los documen-

tos que, en el contexto universitario, permiten el aprendizaje desde un 

prisma reflexivo y crítico (ver tabla 1): portfolios; diarios reflexivos; 

relatos de experiencias; narrativas digitales; rúbricas; aprendizaje-ser-

vicio; prácticas reflexivas; etc. Todos ellos parten de un punto común: 

la narrativa escrita que permite un pensamiento profundo y eficaz en el 

aula (Sabariego et al., 2019). 

TABLA 1. Técnicas didácticas-reflexivas con los que trabajar en el aula 

Técnicas Estudios 
Portfolio Jarauta y Bozu, 2013; Klenowscki, 2005; 

Seldin et al., 2010 
Diarios reflexivos Cowan 2014; McGarr y Moody, 2010;  
Relatos de experiencias de aprendizaje y 
las narrativas digitales  

Rodríguez y Londoño, 2009; Del-Moral, 
et al., 2016 

Recursos audiovisuales Correa et al., 2010 
Narrativas escritas Rivas et al., 2009; Rivas et al., 2014 
Recursos visuales Correa, 2015; Correa et al., 2016 

Fuente: elaboración propia 
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En consonancia con lo descrito, se puede afirmar que la escritura refle-

xiva sobre la experiencia permite situar al autor desde una perspectiva 

biográfica pensante (Ruiz-Bejarano, 2018). La elaboración de relatos y 

narraciones escritas “es un medio para acceder a la experiencia subje-

tiva, para tomar como objeto de reflexión la propia historia escolar, las 

propias creencias, los prejuicios, los conocimientos previos y los esque-

mas de acción” (Sabariego et al., 2019, p.815). Desde la perspectiva 

docente, este enfoque metodológico supone “sugerir puntos de concep-

tuación para que cada uno encuentre su camino actuando según sus ca-

racterísticas y en espíritu de diálogo y de cooperación como precisa-

mente implica narrar” (Genovesi, 2002, p. 255-256). En definitiva, per-

mite al alumnado aprender para sí y de sí mismo. 

3. NARRATIVAS PEDAGÓGICAS APLICADAS A LAS 

AULAS: ANÁLISIS DE PRÁCTICAS DOCENTES 

La tradición sobre el trabajo reflexivo y narrativo en el aula tiene ya un 

hueco importante en las experiencias didácticas del alumnado. A tal 

respecto, son varios los trabajos que han abordado la importancia del 

trabajo narrativo en el aula, así como los beneficios derivados del 

mismo. En la tabla 2, se puede apreciar un resumen de los trabajos aquí 

identificados y los principales resultados académicos obtenidos. Para 

ello, se han analizado un total de 5 trabajos publicados en los últimos 

seis años y obtenidos en el buscador GoogleScholar. 
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TABLA 2. Análisis de investigaciones 

Autores Alumnado par-
ticipante 

Técnicas de re-
cogida de in-
formación 

Resultados 

González et 
al., (2020) 

870 alumnos 
14 docentes  

Narrativas y re-
latos del alum-
nado 
Relatos del 
profesorado 
Grupos de Dis-
cusión 

Construcción, re-construcción 
y de-construcción de los 
aprendizajes 
Aprendizajes vinculados a ex-
periencias 
Generar discursos colectivos 
alumnado 
Reflexión y mejora de los pro-
cesos de E-A 
Elemento de diagnóstico 
Método de evaluación 

Ribero et al., 
(2019) 

80 estudiantes 
11 docentes 

Encuesta 
Entrevistas 
Grupos de Dis-
cusión 

Eficacia en la adquisición del l 
aprendizaje  
Genera canales comunicati-
vos Construir de forma colec-
tiva el conocimiento  
Establece espacios para el 
diálogo y la re-construcción 
de significados  

Rodríguez 
(2014) 

No indicado Lecturas 
Entrevistas 

Re-construcción de la historia 
Comprensión de las experien-
cias 

Ruiz et al., 
(2018) 

170 estudian-
tes 

Rúbrica Alumnado protagonista de su 
aprendizaje 
Aprendizaje Contextual  
Aprendizaje Significativo 
Trabajo cooperativo 

Sabariego et 
al., (2019) 

215 estudian-
tes 

Cuestionario 
Grupos de Dis-
cusión 

Aprendizaje significativo 
Saber unido a experiencia 
Actividades como experien-
cias sociales y emocionales 
Aula-espacio reflexión 
Alumnado protagonista de su 
aprendizaje 

Fuente: elaboración propia 

El primero de los trabajos analizados es el realizado por González et 

al., (2020). Dicho estudio parte de un proyecto multidisciplinar de in-

novación en docencia interuniversitaria titulado “El uso de narrativas 
en la enseñanza universitaria”. Se ha implementado en las 
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universidades de Málaga, Cádiz, Extremadura, País Vasco y Cantabria. 

Dos son los objetivos principales de partida de dicho proyecto (p.193): 

1. Vincular la experiencia narrativa del alumnado hacia una dimensión

formativa mucho más amplia y global y, 2. Aportar un enfoque inter-

disciplinar y de género a la hora de construir el conocimiento.

Los instrumentos de recogida de información han sido narrativas y re-

latos elaborados por el alumnado, relatos elaborados por el profesorado 

y grupos de discusión. Para el análisis de los resultados, se optó por un 

análisis de contenido. 

Los resultados obtenidos en este trabajo reflejan que trabajar desde las 

narrativas del alumnado permite compartir la experiencia, vincular las 

experiencias con los contenidos de las asignaturas y promueve procesos 

de reflexión y de-construcción de las experiencias individuales y colec-

tivas. En este sentido, estos autores afirman que las narrativas son una 

importante herramienta dialógica y polifónica. Además, el uso de esta 

estrategia metodológica fomenta el aprendizaje compartido y supone 

una ruptura con los modelos de enseñanza tradicionales y transmisores. 

Para ello, afirman la necesidad de adoptar metodologías más críticas, 

prácticas, dialógicas y reflexivas.  

Otro de los resultados obtenidos apunta que, además de de-construir las 

experiencias escolares (individuales o colectivas), el uso de narrativas 

en el aula posibilita la visibilización de dimensiones o cuestiones socia-

les, políticas, ideológicas, religiosas, culturales, corporales o históricas. 

Así, las narrativas, permiten re-construir y de-construir los discursos y, 

en el caso de la formación de los docentes, la identidad personal. 

En ese sentido, desde el punto de vista docente, utilizar metodologías 

narrativas en las aulas en este trabajo ha permitido a los docentes eva-

luar, de manera complementaria, las asignaturas. Además. Las metodo-

logías narrativas han sido utilizadas como una estrategia de reflexión y 

mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. De forma paralela, 

también han sido identificadas como un elemento de diagnóstico puesto 

que, las narraciones trabajadas con el alumnado han permitido al do-

cente acercarse a su conocimiento previo y valorar las competencias 

adquiridas de cara a su desarrollo personal y profesional.  



‒   ‒ 

Otro estudio abordado es el planteado Ribero et al., (2019), quienes se 

centran en analizar las narrativas transmedias como recurso de cons-

trucción del conocimiento en instituciones de Educación Superior. Con 

carácter internacional, este proyecto consta de cuatro fases: 

‒ Fase 1: a través de un enfoque mixto, se propuso evaluar el 

impacto pedagógico de las herramientas transmedias utiliza-

das por los-as docentes. Para ello, se facilitó una encuesta a 80 

estudiantes. Posteriormente, se realizaron entrevistas a los-as 

docentes para conocer su percepción sobre las prácticas didác-

ticas y pedagógicas que desarrollaban en sus aulas. De forma 

paralela a las entrevistas, se llevaron a cabo grupos de discu-

sión con estudiantes para evaluar esta cuestión. 

‒ Fase 2: se centró en afianzar los procesos pedagógicos y me-

jorar los resultados a través de la implementación de las narra-

tivas transmedias. 

‒ Fase 3: esta fase se desarrolló bajo un enfoque cualitativo. La 

técnica de recogida de información utilizada fue una entrevista 

estructurada aplicada a 11 docentes. El objetivo de dicha en-

trevista era identificar las mediaciones pedagógicas que utili-

zaban en el desarrollo de sus actividades académicas. 

‒ Fase 4: aplicación de la estrategia de narrativas transmedias 

en un contexto diferente. 

Los resultados de esta investigación reflejan que el diseño de prácticas 

pedagógicas basadas en las narrativas transmedias son eficaces en el 

aprendizaje del alumnado. Además, permiten establecer nuevos canales 

comunicativos entre el alumnado que sirve para reforzar su aprendizaje. 

Por ese motivo, hacen posible la construcción del conocimiento de 

forma colectiva, generando espacios para el diálogo y la re-construc-

ción de significados del aprendizaje. 

Desde la metodología narrativa y ubicado en un proyecto de investiga-

ción titulado Formación del profesorado para la Educación Superior, 

el trabajo planteado por Rodríguez (2014), pretende ofrecer espacios de 

reflexión sobre las propias prácticas docentes. A tal fin, optó por una 
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estrategia metodológica de investigación-acción pedagógica. Con ella 

se pretendía “describir los mundos de las narrativas docentes, las prác-

ticas que en ellos tienen lugar, los sujetos que los habitan y los hacen, 

y las comprensiones que elaboran y recrean los educadores para dar 

cuenta de sus mismas prácticas educativas” (Rodríguez, 2014, pp.263-

264). Así, el propósito principal planteado era la generación de lecturas 

dinámicas y comprometidas con los cambios en la formación docente. 

Las resultados obtenidos en este estudio indican que los-as docentes, a 

través del análisis narrativos de sus experiencias, toman conciencia de 

sus experiencias y los hechos y circunstancias que les llevaron (y lle-

van) a desarrollar las estrategias pedagógicas en sus aulas. Identifican, 

inclusive, los sentidos pedagógicos ocultos en las mismas. Es decir, 

permiten re-construir sus historias. El estudio concluye afirmando que:  

Todos los relatos pedagógicos construidos en el marco de esta modali-

dad de trabajo dan cuenta de prácticas docentes que están nítidamente 

localizadas en el tiempo y en el espacio, se inscriben dentro de deter-

minadas coordenadas normativas e institucionales, y adquieren sentidos 

pedagógicos muy específicos para sus protagonistas (Rodríguez, 2014). 

Otro de los trabajos abordados es el elaborado por Ruiz et al., (2018). 

Con una muestra total de 170 alumnos participantes, este estudio pre-

tendía generar un encuentro de carácter reflexivo entre el alumnado. Su 

objetivo principal era:  

“fomentar el diálogo del estudiante con sí mismo y con sus iguales para 

generar un aprendizaje significativo y desarrollar pensamiento refle-

xivo, mediante el análisis de lecturas y construcción de narrativas sobre 

los principios articuladores para el desarrollo de procesos de ense-

ñanza-aprendizaje innovadores (p.56)”. 

Para el logro de tal fin, el alumnado fue considerado el centro y prota-

gonista principal del aprendizaje. Además, se consideró esencial y ne-

cesario generar conexiones y relaciones entre el conocimiento y las ex-

periencias previas del alumnado y su contexto. Una de las estrategias 

didácticas empleadas fue el trabajo cooperativo. A través de ella, po-

tenciaron el diálogo, la discusión y la construcción compartida del co-

nocimiento. 
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Para la recogida de información, además de las narrativas escritas, se 

emplearon rúbricas pre y postest. Los resultados obtenidos identifican 

que, a través del diálogo y el debate, el alumnado construye conoci-

miento compartido y, por tanto, genera identidad grupal. A su vez, me-

jora el clima grupal del aula, desarrolla el pensamiento reflexivo, pone 

en práctica el conocimiento teórico adquirido y representa nuevas for-

mas a las que acceder al conocimiento. 

El trabajo desarrollado por Sabariego et al., (2019) se centra en analizar 

el impacto que ejercen las metodologías narrativas para el desarrollo 

del pensamiento reflexivo en las actividades de aprendizaje del alum-

nado. Para el logro de tal fin, utilizó dos técnicas de recogida de datos: 

1. Un cuestionario para la evaluación de las estrategias narrativas (Sa-

bariego, 2014) y; 2. Dos grupos de discusión. El cuestionario fue faci-

litado a los participantes (n=215) presencialmente y on-line. El estudio 

perseguía dos objetivos: a) conocer la valoración del alumnado respecto 

a las metodologías narrativas en el proceso de aprendizaje y el desarro-

llo competencial, y b) identificar sus aportaciones para fomentar el pen-

samiento reflexivo en el proceso de aprendizaje desarrollado. Respecto 

a los grupos de discusión, pretendían profundizar y analizar en el alum-

nado el proceso, la experiencia y la satisfacción del aprendizaje a través 

de metodologías narrativas. 

En los resultados obtenidos se identifica fundamental el trabajo de me-

todologías narrativas en las aulas universitarias para el fomento del pen-

samiento reflexivo y el aprendizaje. Se Indica que el conocimiento se 

construye desde el aprendizaje significativo y que este no puede sepa-

rarse de la experiencia del alumnado. Para ello, se propone el diseño de 

actividades centradas en experiencias sociales y emocionales. Desde 

este estudio se propone: 

‒ Conceptualizar el aula como espacio de reflexión. 

‒ Situar al alumno como protagonista de su aprendizaje. 

‒ Desarrollar estrategias didácticas desde una perspectiva narra-

tiva y autobiográfica. 
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En definitiva, este estudio “corrobora el valor de un cambio de enfoque 

hacia nuevas condiciones indispensables, contextos que promuevan la 

reflexión e influyan en la autorregulación del aprendizaje (conjugando 

la perspectiva cognitiva y emocional, la lógica narrativo-pedagógica y 

el aprendizaje autogestionado” (Sabariego et al., 2019, p.827). 

4. A MODO DE CONCLUSIÓN: ¿QUÉ IMPLICACIONES 

TIENE TRABAJAR LAS NARRATIVAS PEDAGÓGICAS EN 

LAS AULAS CON EL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD? 

El uso de narrativas pedagógicas en los procesos de aprendizaje supone 

situar al alumnado en una situación protagonista. A partir de él, sus vi-

vencias, experiencias y reflexiones, se produce un proceso de de-cons-

trucción, re-construcción y trans-formación que permitirá al alumnado 

situarse en un contexto y, por tanto, analizar las variables influyentes 

en su futuro desarrollo personal y profesional (Correa et al., 2015; Gon-

zález et al., 2020). En el caso del alumnado con discapacidad, esto re-

sulta esencial para poder desarrollar un proceso de aprendizaje ajustado 

a sus necesidades y, además, generar un andamiaje de conocimiento 

con significado. Así, este tipo de estrategia metodológica estimula la 

motivación del alumnado, le hace partícipe y genera un aprendizaje sig-

nificativo, accesible y relevante (Hitch et al., 2015; Hughet et al., 2020). 

En el análisis de los trabajos realizados se ha llegado a una premisa 

esencial: trabajar desde y con las narrativas del alumnado supone gene-

rar procesos de identidad colectiva e individual. En el caso de los alum-

nos y las alumnas con discapacidad, este aspecto es muy importante ya 

que, en algunos casos, se sienten segregados, excluidos o aislados (Co-

tán, 2015). En algunas ocasiones, el desconocimiento de sus necesida-

des y sus capacidades diversaspuede llegar a suponer rechazo por sus 

compañeros y compañeras (Cotán, 2016). En consonancia, el uso de 

metodologías narrativas permite generar espacios donde el alumno se 

sienta identificado y pueda participar en igualdad de condiciones que el 

resto de sus compañeros y compañeras. Estrategias como el debate, el 

diálogo o el consenso, permiten este logro. 
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Otra de las conclusiones a la que se ha llegado en este trabajo, se rela-

ciona con el profesorado. A través del diseño de actividades desde un 

enfoque narrativo, Además de mejorar el clima del aula (Ruiz et al., 

2018), el diseño de actividades desde un enfoque narrativo permite al 

profesorado convertir este espacio en un entorno propicio para el debate 

y la reflexión donde el alumnado no solo construye sus experiencias, 

las analiza sus y se identifica con ellas, sino que, a través de las mismas, 

desarrolla un aprendizaje significativo (Cortés, 2013; Chisbert et al., 

2018; Ribero et al., 2019; Rivas, 2014; Ruiz et al., 2018; Sabariego et 

al., 2019). Asimismo, las metodologías narrativas hacen posible cono-

cer la situación curricular, competencial y de conocimiento del alum-

nado y, a partir de ella, vehiculizar su asignatura ajustándose y, adap-

tándose a sus necesidades, ritmos y características. En el caso del alum-

nado con discapacidad, este ajuste individualizado supone un mayor 

éxito en el logro de sus aprendizajes (Carballo et al., 2019). Además, el 

uso de las narrativas en el aula también se convierte en una herramienta 

de feedback para el-la docente. De igual modo, los estudios indican que 

trabajar desde y con las narrativas del alumnado permite generar rela-

ciones entre sus experiencias y el currículo y/o contenido de la materia, 

siendo esencial para el desarrollo de un aprendizaje significativo (Gon-

zález et al., 2020; Sabariego et al., 2019): 

En consecuencia, los trabajos analizados en este capítulo identifican 

que diseñar estrategias pedagógicas y docentes en las instituciones de 

E.S. bajo un enfoque narrativo, permite al alumnado erigirse como pro-

tagonista de su propio aprendizaje, ubicándose en un tiempo y contexto 

determinado y adquiriendo un aprendizaje significativo. Por tanto, se 

defiende el uso y desarrollo de la pedagogía narrativa (Domingo et al., 

2019) en las instituciones de E.S. porque permite generar la reflexión 

de las experiencias propias y colectivas, así como la construcción, re-

construcción y de-construcción de la identidad personal y profesional 

(Correa et al., 2015; González et al., 2020) de todo el colectivo de alum-

nado, siendo especialmente importante, en el alumnado con discapaci-

dad. 
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