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Resumen: Con este trabajo se pretende favorecer la cercanía del alumnado del Máster de 
profesorado de Secundaria de la Universidad de Córdoba con respecto al concepto de patrimonio y 
la implementación de los itinerarios didácticos en su formación universitaria. Para nuestra 
propuesta se establece un aprendizaje interactivo de enseñanza que dé la posibilidad a los 
estudiantes de trabajar de manera investigativa las salidas del aula. La muestra de estudio la 
componen 107 alumnos de la asignatura Aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes 
en Ciencias Sociales: Geografía e Historia. De acuerdo, con los resultados del pre-test y el post-test la 
comprensión del espacio geográfico, su proceso de formación histórica y los modos de vida en él 
desarrollados, han sido de gran utilidad para vincular al alumnado del MAES con su entorno 
inmediato y también contribuir al entendimiento de las dinámicas históricas que lo configuran. 

Palabras clave: competencias sociales; educación histórica; formación docente; investigación 
evaluativa; metodología activa.

Abstract: The aim of this work is to promote the proximity of the students of the Master’s Degree in 
Secondary teaching staff of the University of Córdoba with respect to the concept of heritage and the 
implementation of didactic itineraries in their university training. For our proposal, an interactive 
teaching-learning is established that gives the possibility to the students to work in an investigative 
way the exits of the classroom. The study sample is made up of 107 students of the subject Learning 
and teaching the corresponding subjects in Social Sciences: Geography and History. According to the 
results of the pre-test and the post-test, the understanding of the geographical space, its historical 
formation process, and the ways of life developed in it, have been very useful to link the students of 
the MAES with their immediate environment and also contribute to the understanding of the 
historical dynamics that shape it.

Keywords: social skills; historical education; teacher training; evaluative research; active 
methodology.

1. INTRODUCCIÓN
La educación patrimonial no solo se ocupa de los restos materiales y los bienes 
culturales, sino también de los entornos inmediatos y el entendimiento de las 
dinámicas socioeconómicas que los configuran. Estas circunstancias influyen en 
la conciencia histórica y la identidad patrimonial del alumnado. De manera que 
el interés hacia la educación patrimonial y su conceptualización presenta una 
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serie de obstáculos en la formación del alumnado universitario. Una de esas difi-
cultades que se repite en todas las etapas educativas es el desconocimiento del 
entorno patrimonial por parte de los estudiantes y que no es objeto de estudio en 
los planes de estudio. 

En la formación para los profesores de enseñanza secundaria existen tres 
fases: la licenciatura universitaria, el máster de educación y un periodo inicial en 
la profesionalización docente1. Durante todo este recorrido educativo, el trabajo 
por competencias queda incompleto a lo largo del proceso de enseñanza y apren-
dizaje. Asimismo, para la implementación de un enfoque competencial es necesa-
rio orientar al profesorado desde su formación inicial y potenciar sus habilidades 
históricas2, además de conocer las habilidades que necesita para ejercer su labor 
docente, tanto desde una perspectiva didáctica como cultural3. En esta dirección, 
cada vez son más las investigaciones que inciden en la importancia de la educación 
histórica y la didáctica del patrimonio4. Habitualmente, estos estudios reflejan los 
vacíos conceptuales que el alumnado muestra en la enseñanza de la historia y el 
desafío que presenta la educación patrimonial junto al pensamiento histórico. 

Desde la perspectiva del historical thinking, el pensar históricamente no se ha 
centrado solamente en recordar acontecimientos del pasado, sino en comprender 
e interpretar los hechos históricos y las razones que dependen de determinados 
contextos temporales y geográficos5. Así pues, al preguntarnos qué hace a un 
hecho histórico diferente de otro para los estudiantes, los autores insisten en que 
no se puede enseñar todo lo que sucedió en el pasado, de manera que elegir entre 
qué enseñar y qué escribir resulta problemático para los historiadores al tener que 
hacer distinciones entre lo históricamente significativo y lo históricamente trivial6. 
La comprensión histórica del pasado implicaría la puesta en práctica de habilida-
des de pensamiento alejadas de la memorización conceptual7. Para interpretar 
qué saben y cómo quieren conocer los estudiantes el tiempo histórico, los concep-
tos temporales se convierten en elementos esenciales8, para contextualizar al 
alumnado en un hecho concreto del pasado. Así pues, los alumnos aprenden con 
la introducción de hechos históricos facilitando su participación y com prensión 
sobre temas que pueden tener una importante connotación emocional9. 

1 NÓVOA, 2009.
2 PERRENOUD, 2012.
3 BLEICHENBACHER et al., 2016.
4 ALVES, PINTO, 2019; CHAPMAN, 2011; CUENCA, MARTÍN, ESTEPA, 2020; GÓMEZ, MIRALLES, 2015; HERNÁNDEZ, 
CARRASCO, 2012; IBÁÑEZ-ETXEBERRIA, GILLATE, MADARIAGA, 2015; LEVSTIK, 2016; PRATS, SANTACANA, 2011; 
RIVERO, SOUTO, 2019; SÁIZ, LÓPEZ, 2015; SCHMIDT, BARCA, 2009; SEIXAS, MORTON, 2013.
5 GÓMEZ, ORTUÑO, MOLINA, 2014; SEIXAS, 2017; GESTSDÓTTIR, VAN BOXTEL, VAN DRIE, 2018.
6 SEIXAS, PECK, 2004.
7 SÁIZ, GÓMEZ, 2016.
8 SANTISTEBAN, 2007.
9 LEVY, 2017.
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Otro de los enfoques de la educación patrimonial es la construcción del 
conocimiento histórico. Debemos entender que esto implica la utilización de 
metodologías investigativas en las que el estudiante participe como sujeto activo 
de sus conocimientos. En este ámbito, es necesario destacar que la renovación 
metodológica de los docentes es una pieza clave para poner en valor el patrimo-
nio histórico. Una de las funciones del docente es seleccionar y fomentar qué 
estrategias metodológicas va a emplear en el proceso de enseñanza de su materia 
y que tendrán como finalidad que el alumnado alcance una serie de aprendizajes 
conceptuales, procedimentales y actitudinales que les ayuden a pensar histórica-
mente y les proporcionen herramientas y habilidades para desenvolverse en sus 
competencias profesionales. 

Las concepciones del alumnado del Máster de Secundaria dan una perspec-
tiva concluyente para dar sentido a las carencias metodológicas que influyen 
negativamente en la enseñanza de la historia. En este ámbito, sus opiniones 
refuerzan la importancia de incorporar metodologías innovadoras y alejadas de 
la lección magistral con el fin de mejorar la formación profesional, las competen-
cias didácticas de los estudiantes10, y especialmente las competencias sociales y 
ciudadanas11. En este proceso de aprendizaje profesional es indispensable ahon-
dar en los aprendizajes asociados a los acontecimientos históricos que conocen y 
detectar si los conocimientos teóricos permiten una actitud reflexiva que motive 
la resolución de las tareas educativas12. Desde este enfoque, la formación teóri-
co-práctica relacionada con la profesión docente se encamina a unificar un 
trabajo de coordinación entre los docentes universitarios y de la Educación 
Secundaria13.

Además, para conocer este entorno histórico, las salidas que hemos elabo-
rado se convierten en un recurso multidisciplinar que permite al alumnado y al 
docente mantener una interacción de forma directa con el entorno. En este 
sentido, los itinerarios didácticos y las prácticas de campo suponen una mejora 
de la autonomía y del aprendizaje significativo14. Sus beneficios educativos se 
implementan como una estrategia didáctica para conocer el patrimonio cultural 
de una ciudad15, y suponen un elemento motivador y útil que permite aportar 
una valiosa información acerca del medio más cercano16. 

Por lo tanto, el objetivo general de esta investigación se ha centrado en 
detectar las opiniones que los estudiantes del MAES de la Universidad de Córdoba 

10 DOMÍNGUEZ, 2015; JIMÉNEZ, 2018.
11 CUENCA, ESTEPA, 2017.
12 MONTANARES, LLANCAVIL, 2016.
13 IMBERNÓN, 2019.
14 LICERAS, 2018.
15 CAMBIL, 2015.
16 GARCÍA DE LA VEGA, 2004.
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tienen en relación con los métodos de enseñanza que consideran más adecuados 
para implementarlos en la elaboración de itinerarios patrimoniales. Además de 
este objetivo se recogen los siguientes objetivos específicos: (OE1) introducir 
nuevas metodologías en su formación universitaria; (OE2) conocer los intereses 
del alumnado por los conocimientos históricos del pasado; (OE3) elaborar recur-
sos educativos para planificar salidas didácticas; y (OE4) detectar las dificultades 
formativas que tienen los estudiantes para interpretar el pasado.

2. MÉTODO

2.1. PARTICIPANTES Y MUESTRA
La muestra de estudio ha estado compuesta por estudiantes del Máster de Pro - 
fesorado en Enseñanza Secundaria de la Universidad de Córdoba (N=107), con 
un total de 58 mujeres (54,2%) y 49 hombres (45,8%), que cursaban la asignatura 
Aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes en Ciencias Sociales: 
Geografía e Historia de la especialidad de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 
durante los cursos académicos 2016/17, 2017/18 y 2018/19. La edad media de los 
participantes es de 26-28 años. En cuanto a la formación previa, en torno al 75% 
son graduados en Historia, el 20% son graduados en Historia del Arte y el 5% son 
graduados en Geografía u otros títulos afines (Humanidades, Ciencias Políticas, 
Sociología).

2.2. PROCEDIMIENTO DIDÁCTICO DE LA EXPERIENCIA
Para el desarrollo de la propuesta didáctica establecemos un método interactivo 
donde la metodología de aprendizaje de la historia dé la posibilidad al alumnado 
de trabajar tanto en equipo como de manera autónoma e individual y construir 
los conocimientos necesarios para alcanzar los objetivos previstos. Del mismo 
modo, se fomentará un aprendizaje que sea de proximidad a la realidad del alum-
nado para la mejor asimilación de contenidos, así como trabajar diversas fuentes 
y herramientas para abordar temáticas de la disciplina histórica en los itinerarios 
didácticos, implicar a los alumnos en su aprendizaje y organizar su propia forma-
ción continua17. La implementación de esta intervención educativa se funda-
mentó también en el desarrollo de las competencias docentes y profesionales que 
definen la estrategia metodológica a través de varias rutas didácticas por la 
Córdoba romana, islámica y medieval, siguiendo el entramado urbano de la ciudad. 

17 MOLINA, 2018.
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Durante el proceso investigativo los participantes siguieron una secuencia 
de dos sesiones con agrupamientos de 4 o 5 alumnos. Para la puesta en práctica 
de las rutas didácticas se utilizó la aplicación Google Earth para diseñar los itine-
rarios vinculados con una metodología activa que facilité la investigación del 
espacio urbano seleccionado18. Las fases tendrán un carácter globalizado y flexi-
ble adaptándose a los intereses y las demandas del alumnado19. De esta forma, las 
principales fases del proyecto son las siguientes:

 Fase 1. Preparación del trabajo. Previo al comienzo de la investigación, reali-
zamos el pre-test cuyos resultados aparecen recogidos en la Tabla 2. A conti-
nuación, planteamos tres preguntas como punto de partida: ¿es capaz el 
alumnado del MAES de relacionar los contenidos históricos adquiridos en 
su formación anterior con las problemáticas patrimoniales locales?, ¿qué 
percepciones tienen los estudiantes del proyecto que van a comenzar?, ¿qué 
utilidad podría tener para su futuro profesional? Tras un breve espacio de 
autorreflexión, los participantes, distribuidos en pequeños grupos de 
trabajo, anotarán sus respuestas para realizar una puesta en común y 
confrontar las posibilidades del desarrollo de la propuesta. Seguidamente, 
haremos una elección de los recorridos didácticos que vamos a planificar.

18 MOLINA, 2017.
19 GILLIES, 2016.

Fig. 1. Diseño de la Ruta Caminos del agua por los estudiantes
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 Fase 2. Implementación. Tras la selección de las rutas: (1) Ruta de las domus, 
(2) Caminos del agua, (3) Ruta de los mosaicos romanos, (4) Espacios para 
la eternidad, (5) Mezquitas, y (6) Ruta muralla medieval, el alumnado con-
textualizó y buscó información sobre el entramado urbano y las paradas más 
significativas para identificar los elementos patrimoniales y profundizar en 
las temáticas. A partir de aquí, los pequeños grupos confeccionarían un por -
tafolio donde debían trazar el itinerario asignado con Google Earth y plan-
tear una sesión práctica con contenidos históricos y materiales didácticos 
que adaptarían a sus futuros alumnos de Educación Secundaria (Figs. 1 y 2).

 Fase 3. Expositiva. Al no tener posibilidades de salir del aula para poner en 
práctica el itinerario, los grupos de trabajo expusieron en clase los elementos 
patrimoniales que habían indicado en su ruta y el entorno cultural delimi-
tado para explicarlo y describirlo a sus compañeros. Para este fin, las inte-
racciones entre los grupos fueron frecuentes para debatir e intercambiar 
diferentes versiones y enfoques de la investigación en cuanto a su aplicación, 
adaptación y evaluación de las diferentes temáticas históricas.
 Fase 4. Recapitulación. Los contenidos finales de la propuesta incluían las 
reflexiones sobre las actividades trabajadas en grupos y un debate sobre el 
análisis de los contenidos específicos para promover el desarrollo de compe-
tencias en la educación histórica. Los resultados de las exposiciones incidían 

Fig. 2. Diseño de la Ruta Mezquitas por el alumnado
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en las dificultades y obstáculos que el alumnado del máster tiene para ubicar 
diferentes puntos de referencia estratégicos en los itinerarios y la interpreta-
ción de los contenidos patrimoniales que aparecen reflejados en el post-test 
(Tabla 2).

2.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN E INSTRUMENTO  
DE RECOGIDA DE DATOS
Para analizar las percepciones de los estudiantes del máster en cuanto a sus cono-
cimientos de educación histórica y patrimonial, se diseñó un estudio no experi-
mental tipo cuestionario con una escala Likert (1-5) y 10 ítems, validado por tres 
expertos del Máster de Secundaria de dos universidades distintas (Tabla 1). Este 
instrumento se entregó antes de iniciar el proyecto (pre-test) y una vez finalizado 
el mismo (post-test), con el fin de sondear las habilidades, motivación y destrezas 
vinculadas al aprendizaje de los métodos de enseñanza históricos (Tabla 2). Los 
participantes respondieron de manera individualizada, a pesar de que las tareas 
de clase, los debates y puestas en común, y el trabajo cooperativo tuvieron un 
enfoque grupal20. Por otra parte, para el análisis de la información y la interpre-
tación de los resultados se han calculado las medias y la desviación estándar, 
tanto en las pruebas preliminares como en las posteriores, de modo que podamos 
dar respuesta a los objetivos fijados en el estudio.

Tabla 1. Cuestionario para la recopilación de datos

1 Considero que tengo suficiente formación histórica 1 2 3 4 5

2 Me gustaría conocer cómo realizar un itinerario didáctico 1 2 3 4 5

3 Creo que este proyecto me puede ayudar a pensar históricamente 1 2 3 4 5

4 Me motiva trabajar cooperativamente 1 2 3 4 5

5 Pienso que es positivo mejorar la enseñanza con una actitud participativa 1 2 3 4 5

6
Considero que el trabajo interdisciplinar beneficia la adquisición de contenidos 
históricos

1 2 3 4 5

7
Creo que la concienciación patrimonial es fundamental para empatizar con el 
entorno

1 2 3 4 5

8 Me gustaría comprender los conceptos históricos 1 2 3 4 5

9 Pienso que la interpretación del pasado me ayudaría a conocer el presente 1 2 3 4 5

10
Considero que reconstruir la historia me ayuda a evaluar los conocimientos 
históricos

1 2 3 4 5

20 TORRELLÉS et al., 2011.
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3. RESULTADOS
Las respuestas de los participantes evidencian que la adquisición de habilidades y 
destrezas metodológicas vinculadas a la educación histórica y las competencias 
educativas agrupan valores más altos en las pruebas posteriores que en las 
previas. Los resultados obtenidos muestran un moderado interés por la adquisi-
ción de competencias históricas. La gran mayoría de los ítems obtenidos poseen 
un valor entre 3 y 4 tanto en el pre-test como en el post-test, siendo mayor en éste 
último. Los ítems mejor considerados en ambas pruebas se corresponden con el 
ítem 2 (4,41 y 4,46), mostrando un significativo interés por conocer la planifica-
ción y el diseño de un itinerario didáctico para adaptarlo a Educación Secundaria 
y con el ítem 6 (4,21 y 4,1) que identifica la relación de los conceptos históricos 
con los patrimoniales. Mientras que los valores más bajos se relacionan con favo-
recer el trabajo cooperativo (3,08) en el pre-test y en el pos-test con la interpreta-
ción de los contenidos históricos (3,37).

Basándonos en el coeficiente de variación los valores en el post-test están 
más distribuidos y son menos homogéneos respecto a la media, presentando 
valores más dispares que en el pre-test. De estos datos se puede constatar que al 
inicio del proyecto los estudiantes estuvieron motivados y dispuestos a empren-
der una experiencia didáctica que no conocían. No obstante, tras la implementa-
ción de la propuesta el interés disminuyó. Suponemos por los conocimientos 
históricos que poseen de sus grados universitarios y la falta de práctica en el 
desarrollo de este tipo de propuestas didácticas.

Tabla 2. Opiniones del alumnado con respecto a la educación histórica y patrimonial del proyecto

Ítems
Pre-test Post-test

M sd M sd

Interpretar los contenidos históricos 3,41 0,89 3,37 0,94

Diseñar y planificar itinerarios didácticos 4,41 1 4,46 0,89

Promover el pensamiento social y cívico 3,12 0,86 3,88 1,12

Favorecer el trabajo cooperativo 3,08 1,32 3,87 1,19

Construir la historia desde una perspectiva interdisciplinar 3,52 1,09 4,07 0,99

Relacionar los conceptos históricos con el patrimonio 4,21 1,06 4,1 1,22

Razonar hechos históricos pasados y su relación con el 
presente

4,10 1,14 3,84 1,21

Evaluar procesos de aprendizaje 4,09 1,03 4,11 1,2
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Esta propuesta ha supuesto un reto para identificar la trascendencia que tiene la 
herencia patrimonial en la sociedad y reflexionar sobre la influencia directa del 
patrimonio cultural en las enseñanzas que ha recibido el alumnado del MAES. 
Los resultados permiten concluir que la implementación de una metodología 
activa para aprender y comprender la historia es motivadora, además de suponer 
una experiencia innovadora para adquirir habilidades en la interpretación del 
presente y el pasado, y su puesta en práctica en distintos entornos históricos y 
geográficos. La formación didáctica de los docentes de historia presenta en la 
actualidad varias problemáticas que se perciben en el momento que deben impar-
tir el conocimiento histórico. 

Los datos de la investigación aportan algunas carencias en cuanto a la educa-
ción histórica y la adquisición de estrategias educativas del alumnado del Máster 
de Profesorado. Hay que tener en cuenta que los enfoques metodológicos que han 
recibido en su aprendizaje universitario favorecen o entorpecen la adquisición de 
una serie de competencias que son útiles para intercambiar nuevas fórmulas y 
reflexionar sobre los métodos didácticos que implementarían21. Es aquí donde las 
propuestas de mejora en su formación personal les hacen implicarse y encauzar 
sus prácticas profesionales. 

Estos futuros docentes creen que es suficiente tener un conocimiento espe-
cífico y científico para enseñar o impartir historia, y es aquí donde surgen las 
diferentes problemáticas de aprendizaje en el estudiante22. Desde la escuela a la 
universidad, la formación educativa sigue unas normas de transmisión estableci-
das que hacen que la historia resulte memorística y conceptual. Es más, si saber 
historia no significa memorizar hechos, fechas y datos del pasado, la evaluación 
del conocimiento histórico no puede limitarse a esos elementos23.

En relación con la educación patrimonial y la interpretación del pasado, los 
ítems ofrecen unos datos elevados. El alumnado reconoce tener unos conoci-
mientos históricos aceptables que les facilitarían una implementación real en un 
contexto educativo. Estas evidencias se completan al presentar la historia como 
un instrumento para transformar la realidad y preparar al alumnado como un 
ciudadano crítico24. Sin embargo, hay posturas diferentes que apuestan por la 
formación universitaria como un elemento esencial para su futuro desempeño 
docente25. Asimismo, se incide en la necesidad de formar en educación patrimo-
nial y de contar con materiales específicos para trabajar el patrimonio26.

21 BLÖMEKE et al., 2016.
22 PAGÈS, 2004.
23 GÓMEZ, MIRALLES, 2015.
24 MOLINA et al., 2017.
25 GÓMEZ, RODRÍGUEZ, 2014.
26 CASTRO, LÓPEZ, 2019.
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Con respecto a la elaboración de itinerarios didácticos, los resultados mues-
tran valoraciones muy favorables, probablemente influidos por las carencias de 
recursos prácticos que no reciben en sus clases de historia y por el uso del docente 
de un estilo de aprendizaje más tradicional. En esta línea de estudio, es destacada 
la sinergia didáctica y la situación de interdependencia que crea el aprendizaje 
colaborativo como herramienta educativa entre el alumnado27. De hecho, los 
resultados no distan mucho estadísticamente de la motivación y finalidad que 
tienen el trabajo cooperativo con respecto al desarrollo del pensamiento social y 
cívico que se adquieren con nuevas estrategias de aprendizaje28. Estos datos 
fueron similares al proporcionarnos ejemplos suficientes sobre la utilidad de los 
itinerarios didácticos en la aplicación de las enseñanzas docentes y la calidad de 
los aprendizajes desarrollados por el alumnado.

En líneas generales, cabe indicar que las dificultades de este estudio se han 
centrado en las carencias formativas de los estudiantes para implementar una 
metodología activa en su actividad profesional y que, en gran parte, dependería de 
su formación universitaria, la cual aporta un lugar preferente a los contenidos 
conceptualizes en comparación con las competencias docentes29. De este modo, la 
importancia de la formación inicial del profesorado se traduce en la adquisición de 
herramientas didácticas que les permitan diseñar actuaciones específicas para 
enfrentar y analizar, desde una perspectiva histórica y patrimonial, situaciones 
relacionadas con los hechos del pasado. 
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