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Esta publicación tiene su punto de partida en la 
necesidad del ser humano de entender el mundo que 
le rodea. Tal es la razón por la que se crean centros del 
saber y del conocimiento para así investigar nuestra 
humanidad y su devenir. El origen de los museos, 
entendidos primeramente como coleccionismo de 
piezas a las cuales se aporta un valor significativo, se 
remonta en la época clásica, sucediéndose como 
templos del conocimiento hasta la llegada del siglo 
XIX. Será en esta centuria cuando la relación entre
museo y universidad se estreche dando lugar a los
primeros museos universitarios, como bien recoge
Isabel María García Fernández en el prólogo de esta
publicación colectiva en la que se abordarán
cuestiones relacionadas con el patrimonio, el museo,
la universidad, la educación, la accesibilidad y la
inclusión. A continuación, los editores del
monográfico, Teresa Nava Rodríguez y Ángel Pazos-
López abordan una presentación del mismo bajo el
título “Compartiendo espacios, entrelazando
fronteras: museos y universidades en la construcción
del conocimiento”. En la misma se refieren a la
apuesta por un modelo global por parte de las universidades, que ha supuesto un cambio en sus
valores e ideales por la nueva museología empleada en estas instituciones. Nos encontramos ante
el inicio de una nueva era en la docencia y en la investigación, fruto de la colaboración entre
museos y universidades, orientada y dirigida a investigadores y profesionales de ambas
instituciones, así como a especialistas de los campos relacionados con el arte, como se comprueba
a lo largo de los diversos capítulos recogidos en cuatro bloques diferenciados por su temática.

El primer bloque, relacionado con los espacios de gestión del patrimonio cultural, empieza con 
un texto de Elena Corradini titulado “The Future of the Italian University Museums: The National 
Museum System”.  En el mismo la autora realiza un análisis del Sistema Nacional de Museos y la 
adopción de estrategias para la mejora en la gestión de sus museos y colecciones, junto al Museo 
de la Universidad Italiana, organizado por las Universidades Italianas, para llevar a cabo unos 
niveles de calidad uniformes (LUQ). Así se comprueba en Conference of Italian Universities Rectors 
(CRUI), dedicada a publicar resultados de los Museos Universitarios a nivel internacional.   
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A escala nacional, se encuentra el estudio realizado por Nuria García Gutiérrez e Ingrid Leal 
Pérez, que versa sobre “Patrimonio cultural de la Universidad de Cantabria: difusión y 
accesibilidad virtual”. Las autoras elaboran una puesta en valor del patrimonio cultural de la citada 
universidad. Gracias a las nuevas tecnologías se ha facilitado el trabajo de conservación, 
preservación y difusión de su patrimonio museístico-universitario, a través de la creación de 
canales de difusión para trabajar en la divulgación de sus contenidos, aportando así el concepto de 
virtualidad e interactividad, acorde a las prácticas actuales de los museos estatales. También critican 
la falta de apoyo institucional para crear una identidad de las colecciones, careciendo de personal 
específico para desarrollar las funciones museísticas, al igual que ocurre en museos de numerosas 
comunidades autónomas. Por último, exponen que el patrimonio cultural universitario debe 
aprovecharse del desarrollo tecnológico para darse a conocer y llegar al mayor público posible.  

Concluye este primer bloque con el estudio “Modelos de gestión institucional y garantía de 
calidad en los museos y colecciones de la Universidad Complutense de Madrid”, de Ángel Pazos-
López y Teresa Nava Rodríguez. Ambos autores tratan las cuestiones museísticas relacionadas 
con la preservación y catalogación de los museos y colecciones de la Universidad Complutense de 
Madrid para evitar que quede fuera de la nueva museología. Dentro de esta gestión se encuentra 
la Comisión de Patrimonio Histórico y la Subcomisión delegada de Patrimonio Histórico, que se 
encarga de la gestión de las colecciones. Según comentan los autores, su administración económica 
va incorporada dentro de los presupuestos generales de la universidad y se basan en un modelo 
propio de la actividad docente e investigadora, siendo su principal problema el sistema de 
autofinanciación. En ese sentido, se ha desarrollado un programa de presupuestos participativos 
en áreas emergentes como la diversidad, la sostenibilidad, y la inclusión y contratación de personal 
de apoyo. En lo referente a la gestión de calidad universidad-museos se han puesto en marcha 
programas de servicios, que han derivado a la creación de departamentos de atención al visitante 
y de acción cultural o de público, siguiendo los modelos de gestión que trabajan los museos 
españoles.  

En el segundo bloque se desarrolla el tema de los espacios de educación y transferencia del 
conocimiento. Ricardo González-García es el autor del primer estudio de este bloque, titulado 
“Actualidad del museo de arte contemporáneo como espacio educativo abierto al aprendizaje de 
conocimientos transversales.” En el mismo aborda la concepción del museo como un espacio 
abierto y cómo se están consolidando sus departamentos de educación y acción cultural para 
poner en práctica lo educativo en el arte. El autor realiza un recorrido por el concepto de museo 
y su evolución a lo largo de la historia, determinando que la implantación de las nuevas tecnologías 
en el ámbito cultural facilita un acceso democrático a los contenidos de los museos, ofreciendo 
una mejor recepción de la obra de arte. En ese sentido, se potencia la función pedagógica del arte, 
haciendo accesibles sus conocimientos transversales a la sociedad. Por lo tanto, el museo dirige a 
sus visitantes hacia la reflexión y la contemplación de otras perspectivas, siguiendo las tendencias 
postmodernas. Además, atiende al concepto de mediación educativa como un gabinete didáctico 
del museo, que contiene el propósito de conectar con la creatividad, el patrimonio y la expresión 
artística. De este modo, se incide en la revisión de metodologías didácticas que den lugar a 
interfaces pedagógicas, con el fin de que los visitantes lleguen a adquirir conocimientos de un 
modo participativo.  

El segundo trabajo denominado “Modelos de educación artística, inclusiva y patrimonial. 
Enlazando el museo y la Universidad a través de los vínculos,” corre a cargo de Sofía Marín-
Cepeda. La autora indica los resultados de la conexión entre teoría y práctica, formación y 
experiencia a través de un proyecto piloto de inclusión en el Museo Patio Herreriano de Arte 
Contemporáneo Español de Valladolid, en el que se dio a conocer el estado de la cuestión de los 
modelos educativos encargados de orientar las prácticas de educación museística y patrimonial 
hacia la inclusión. Desarrolla la diversidad como un criterio clave para la educación inclusiva, 
situando el interés en el sujeto que aprende y se apropia del patrimonio, en esa relación entre 
bienes culturales y personas, tomando la educación como referencia. Asimismo, expone el análisis 
de las prácticas docentes enfocadas desde dos modelos: a través de los nudos patrimoniales donde 
los maestros de Educación Infantil y Educación Primaria analizan el patrimonio y las relaciones 
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de personas y los bienes; y los nudos artísticos en el que se crean unos vínculos de identidad entre 
el alumno y el bien cultural. En ese sentido, se sigue una metodología de taller para que el alumno 
experimente con los objetos patrimoniales y sus relaciones identitarias, para que así comprenda la 
construcción de identidades colectivas, sociales y culturales. 

En relación con la importancia de los métodos de investigación social digital en los museos y 
universidades, se encuentra el tercer capítulo titulado “Narrativas y comunicación digital en 
museos y centros de arte. Una aproximación de la investigación y docencia” de Marta Pérez 
Ibáñez. La autora se centra en la adaptación de estas instituciones a las posibilidades tecnológicas 
para mejorar la comunicación, participación e intercambio en esta tipología institucional. A este 
respecto, expone como ejemplo el proyecto desarrollado a partir del Máster en Mercado del Arte 
de la Universidad de Nebrija, donde se llevó a cabo la jornada “La aplicación de NTIC en 
investigación y docencia de postgrado, Twitter, museos y creación de contenidos: la experiencia 
Thyssen”. Con esta dinámica constataron cómo la proyección comunicativa es una estrategia 
creativa e innovadora fundamental para la actividad museística, permitiendo mayor interacción 
con el público. Esto demuestra la importancia de la accesibilidad en los museos como motores de 
integración social y cultural. Por otro lado, en la docencia de posgrado se abre un nuevo modelo 
educativo donde el aprendizaje se centra en la interdisciplinariedad, transversalidad y colaboración 
de los conocimientos. Para ello, según la autora, las redes sociales son las protagonistas al ofrecer 
nuevas formas de aprendizaje colaborativo en las humanidades, generando numerosos creadores 
de contenido cultural en la red.  

El siguiente artículo de Carmen Urpí Guèrcia y Carmen María Basanta Vázquez titulado “La 
conservación del patrimonio en clave educativa. Posibilidades para escolares en la etapa primaria”, 
presenta el proyecto llevado a cabo en torno a la difusión pedagógica de la restauración del claustro 
gótico de la catedral de Pamplona. Este trabajo se desarrolla desde el grupo de investigación 
VOICES (Voces de la Innovación y Creatividad en la Educación y la Sociedad), inscrito en la 
Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra en colaboración con la 
Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. En este sentido, se realizó 
un programa de visitas-taller dirigido a los centros educativos de primaria, acompañado de una 
amplia oferta de actividades educativas en torno al patrimonio histórico-cultural. El profesional 
responsable de la divulgación de los bienes culturales, buscó la interacción con los visitantes para 
ejercer el rol de educador en un proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta manera, se crea un 
vínculo de identidad entre el patrimonio cultural y el interés por la conservación y comprensión 
de la misma, basado en una educación patrimonial.  

Este bloque concluye con “La salida al museo: una formación imprescindible para el 
profesorado de Ciencias Sociales en Educación Primaria y Secundaria”, estudio elaborado por 
Víctor Manuel Cabañero Martín. En el mismo, el autor expone los resultados de una salida 
didáctica del alumnado a un museo como forma de incorporación de un nuevo modelo educativo 
que conecta el aula con el medio. Este aprendizaje vivencia es cada vez más desarrollado en las 
ciencias sociales, propiciando la combinación entre la formación académica dentro del aula y la 
adquisición de competencias y contenidos fuera de ella. Según indica Cabañero, los museos 
revierten la investigación a la cultura para entregarse a una sociedad que acude a la institución en 
busca de conocimiento. Esta finalidad pedagógica surgió en la Revolución Francesa en la 
búsqueda del conocimiento para el pueblo, ideología presente en la creación de los primeros 
centros museísticos, cuya labor principal era la educación social.  

El tercer bloque de este libro trata sobre la inclusión e intervención social, centrándose en el 
hecho de cómo se ha mejorado el acceso a la cultura y al conocimiento en los museos y 
universidades, con el fin de garantizar la inclusión efectiva de las personas. En ese sentido, el 
capítulo “Universidad y museos. Innovación e investigación multidisciplinar para la inclusión”, 
realizado por Claudia Seibel, Laura Carlucci y Nuria Cabezas Gay trata del proceso de creación de 
herramientas accesibles y recursos para todos los colectivos. Las autoras exponen cómo nació el 
proyecto CITRA, gracias a la colaboración entre la Universidad de Granada y el Museo Memoria 
de Andalucía, con la intención de garantizar la accesibilidad plena a las personas con discapacidad 
auditiva para obtener un mejor conocimiento de la obra de arte. Apoyándose en herramientas 
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ofrecidas por grupos de investigación (TRACCE) y proyectos de innovación docente como 
TACTO, para la aplicación de las distintas modalidades de traducción accesible en los museos. En 
definitiva, se ofrecen herramientas didácticas para lograr que la sociedad sea cada vez más 
inclusiva, junto al aumento de sinergias entre universidad y museos, así como grupos 
interdisciplinares entre artes y lenguas. En relación a este trabajo, se encuentra el ensayo realizado 
por Antonella Poce, María Rosaria Re y Valeria Fincato, titulado “Accessibility in Italian University 
Museum of School and Education”, que analiza una mejor atención de la arquitectura en los 
Museos Universitarios Italianos y una iniciativa a la nueva lingüística y a la cultura.  

Por otro lado, las nuevas corrientes museológicas indican que los museos deben acoger las 
necesidades de los visitantes. Por ello, desde la gestión de los mismos, se crean programas 
educativos para diferentes tipos de usuarios. Esta idea se muestra desde el proyecto OPERA, 
expuesto en el texto de Antonio Javier Chica-Núñez y Catalina Jiménez Hurtado, titulado “La voz 
del usuario en la accesibilidad. El caso de los museos para todos”. Dicho estudio recoge el trabajo 
de la plataforma PRA2, como respuesta a la escasez de iniciativas que valoran el acceso real a las 
personas con discapacidad en los entornos museísticos y patrimoniales. Gracias a la citada 
plataforma online de evaluación de recursos audiovisuales, se mide el grado de satisfacción de los 
visitantes con algún tipo de diversidad funcional, visual y/o sensorial.  

El siguiente capítulo se titula “Sintiendo el arte. Dos años de formación en la inclusión de 
personas ciegas y con problemas visuales en los museos”. Su autora, Verónica Gijón Jiménez, 
participó en el seminario “Sintiendo el Arte” del Departamento de Historia del Arte de la 
Universidad de Castilla la Mancha. En el mismo se ofrecieron experiencias relativas al patrimonio 
cultural para la población invidente y/o con dificultades visuales, puesto que existen carencias en 
la legislación de accesibilidad sobre patrimonio histórico-artístico. Tales carencias constituyen un 
hándicap para que los museos adopten los principios del diseño adaptados a toda la población, 
especialmente aquellos espacios ubicados en edificios históricos. Por lo tanto, el seminario que da 
origen al presente estudio se basó en los trabajos de accesibilidad para los colectivos de ciegos y 
su disfrute de las piezas artísticas en museos. 

El cuarto bloque se centra en los espacios singulares y el museo en la Universidad. “Colección 
de escultura y mural contemporáneo UAM 1971. Accesibilidad al conocimiento: recuperación, 
conservación y gestión”, es el título del primer estudio de dicho apartado, realizado por José 
Antonio Sebastián Maestre.  El autor expone en el mismo la puesta en práctica de proyectos y 
experiencias educativas, centradas en los aspectos arquitectónicos y artísticos de las primeras 
edificaciones del casco antiguo de la Universidad Autónoma de Madrid, con motivo del Cincuenta 
Aniversario de dicha institución (1968-2018), bajo el apoyo del Vicerrectorado de Relaciones 
Institucionales, Responsabilidad Social y Cultura y el Área de Gestión del Patrimonio Artístico. 
De este modo, se recoge todo el proceso que tuvieron los diferentes proyectos relacionados con 
la mejora de accesibilidad al conocimiento y la inclusión de la colección de escultura y mural 
contemporáneos. Todo ello permitió que dicha institución se convirtiera en un espacio de 
innovación inclusiva, como centro generador y divulgador de conocimiento, abierto y 
participativo para el ciudadano.  

Otro de los proyectos relacionados con la idea de museo accesible lo muestran Carmen 
Gallardo Mediavilla y Ana Isabel Díaz Plaza Varón en “El Museo de Artes y Tradiciones 
Populares de la Universidad Autónoma de Madrid: hacia un museo más accesible”. Estas autoras 
quieren dar a conocer uno de los museos de la capital de España, que forma parte del patrimonio 
cultural de la Universidad Autónoma de Madrid: el Museo de Artes y Tradiciones Populares. En 
este trabajo se citan algunas colecciones incluidas en dicho museo y su traslado a una corrala, 
edificio rehabilitado para tal función. Para ello, se han adaptado los contenidos y espacios 
museográficos a los distintos segmentos del público, mostrando una gran diversidad; 
incluyéndose, además, actividades colaborativas de los vecinos de la zona, haciéndoles partícipes 
de la citada institución.  

En relación a la creación de museos pedagógicos, encontramos el trabajo de María Villalba 
Salvador, titulado “El Museo Pedagógico Jesús Asensi de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Un museo de memoria compartida”. En el mismo, la autora indica que este museo es uno de los 
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más relevantes como fuente de investigación y aprendizaje acerca de la historia de la educación en 
nuestro país, tanto por los objetos relacionados con los planes de estudios de los años cuarenta y 
cincuenta, como por los seminarios permanentes que se han estado realizando sobre sus 
investigaciones. Asimismo, expone cómo se llevó a cabo un proyecto de innovación docente en 
las ciencias sociales para acercar la práctica a la realidad del aula, mediante el recurso de didácticas 
específicas, basándose en el acercamiento al patrimonio cultural en la facultad y su difusión.  

A continuación, Marcos Casero Martín, María del Carmen Pérez González y Ricardo 
Horcajada González nos exponen “El Gabinete de Dibujo del Departamento de Dibujo y 
Grabado de la Universidad Complutense: un espacio de investigación, conservación y difusión del 
patrimonio”. Los autores de este capítulo presentan la labor docente e investigadora a través de 
proyectos de innovación, siendo uno de sus grupos Dibujo, gráfica y conocimiento. Se trata de un 
estudio interdisciplinar sobre técnicas y prácticas artísticas que cuenta con tres gabinetes dedicados 
al dibujo, la estampa y los libros de artistas. Éste se encuentra ubicado en la Facultad de Bellas 
Artes, donde se crea, conservando y difundiendo una colección universitaria de dibujos con valor 
didáctico, conforme a una metodología de archivo y catalogación. 

El estudio que cierra este bloque es el titulado “Colección, museo y acción: la Universidad de 
Granada y su patrimonio”, en el que Manuela García Lirio se centra en el patrimonio de la 
Universidad de Granada con motivo de la conmemoración de su V Centenario. Para tal ocasión, 
se realizó un extenso programa de actividades divulgativas para conocer el patrimonio que alberga 
esta institución, que se ha ido generando gracias a los bienes muebles e inmuebles de temática 
religiosa, retratos y fotografías conservados en la misma. Sin embargo, según comenta la autora, 
el conjunto está disperso en tres ciudades: Granada, Ceuta y Melilla que, a su vez, lo distribuyen 
en siete campus universitarios. Asimismo, la universidad cuenta con monumentos declarados Bien 
de Interés Cultural. Por todo ello, la labor divulgativa es realizada a través de exposiciones 
temporales y, además, ha tenido un incremento patrimonial gracias a premios y becas de 
fundaciones, dirigiendo así un diálogo entre lo contemporáneo y el patrimonio. Finalmente 
subraya cómo la Universidad de Granada cuenta con un equipo de trabajo interdisciplinar para 
analizar la eficacia comunicativa de las colecciones, denominado Educa UGR, que nace dentro del 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio, convirtiéndose en un modelo de 
desarrollo integral de comunicación basado en la innovación y la interdisciplinariedad.  

En conclusión, la publicación expuesta realiza un recorrido por la confluencia entre museos y 
universidades, donde se expone cómo los museos son creadores de conocimiento e investigación 
que difunden dichos resultados, mientras las universidades parten de la formación académica, pero 
acogen un vasto e interesante patrimonio histórico-artístico que proteger. En consecuencia, se 
apuesta por modelo global e integrador por parte de ambas instituciones para su gestión que, 
basada en la nueva museología, permiten una conservación preventiva de sus bienes. Por 
supuesto, una de las claves del éxito radica en el empleo de las nuevas tecnologías como 
herramientas para facilitar las labores de conservación, preservación y difusión de dichos bienes 
contenidos en museos y universidades, como son los casos de Cantabria o Madrid, consiguiendo 
así un acceso democrático a sus contenidos. Estos diecisiete estudios constituyen una clara 
evidencia de cómo la actividad investigadora en ambas instituciones deriva hacia la diversidad, la 
sostenibilidad y la inclusión para desembocar en modelos educativos dirigidos al patrimonio y su 
reconocimiento como motor de la integración sociocultural. Todas las actividades educativas 
mencionadas en torno al patrimonio histórico, comparten su capacidad de interacción con el 
público para que reconozca en dichas piezas su identidad cultural. En la actualidad, la investigación 
en museos y universidades se centra cada vez más en las necesidades de los visitantes y su 
diversidad, por lo tanto, se están desarrollando proyectos basados en la inclusión y el acceso libre 
para todos los públicos, con el objetivo fundamental de alcanzar un concepto de museo universal. 


