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RESUMEN

Introducción: el proyecto “La competencia digital para educar en patrimonio (QURTUBA 
2.0)” de la Universidad de Córdoba va más allá de la mera trasmisión de conocimientos, 
al abarcar un amplio repertorio de actividades que incluyen no solo seminarios y talle-
res didácticos (en inglés y español), sino también la creación de narrativas históricas 
a través de una visita al Museo Arqueológico de Córdoba y su difusión educativa en 
Twitter (más conocido como X).
Método: la metodología educativa utilizada se centra en el aprendizaje por descubri-
miento para motivar a los/as estudiantes del Grado en Educación Primaria a explorar, 
investigar y reflexionar sobre el patrimonio cultural de Qurtuba (Córdoba). Este enfoque 
activo y participativo no solo fortalece su comprensión del tema, sino que también 
promueve habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la 
creatividad.
Resultados: los resultados derivados de este enfoque educativo ofrecen a los/as futu-
ros/as maestros/as la oportunidad de aplicar el conocimiento adquirido en un contex-
to práctico y muestran su entusiasmo por conocer más de cerca el patrimonio cultural. 
Se espera que esta experiencia didáctica tenga un impacto significativo en la calidad 
de la educación histórica y las buenas prácticas docentes.
Conclusiones: de este modo, el proyecto mejora la experiencia educativa del alum-
nado, promueve una mayor cohesión social y un sentido de identidad compartida en 
la enseñanza de la Historia. Al mismo tiempo, establece una sólida formación para la 
implementación de estrategias prácticas en diversos contextos históricos a nivel local.

Palabras clave: Competencia digital; Educación patrimonial; Formación docente; His-
toria de Al-Ándalus; Innovación educativa.
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ABSTRACT

Introduction: The University of Cordoba’s project “Digital competence for heritage education 
(QURTUBA 2.0)” goes beyond the mere transmission of knowledge, encompassing a wide 
range of activities that include not only seminars and educational workshops (in English and 
Spanish), but also the creation of historical narratives through a visit to the Archaeological 
Museum of Cordoba and its educational dissemination on Twitter (better known as X).
Method: The pedagogical methodology used focuses on discovery learning to motivate pri-
mary school students to explore, investigate and reflect on the cultural heritage of Qurtuba 
(Córdoba). This active and participatory approach not only strengthens their understanding 
of the subject, but also promotes skills such as critical thinking, problem solving and crea-
tivity.
Results: The results of this pedagogical approach offer future teachers the opportunity to 
apply the knowledge they have acquired in a practical context and to show their enthusiasm 
for learning more about cultural heritage. It is expected that this didactic experience will have 
a significant impact on the quality of history education and good teaching practices.
Conclusions: In this way, the project enhances the educational experience of students and 
promotes greater social cohesion and a sense of shared identity in the teaching of history. At 
the same time, it provides a solid background for the implementation of practical strategies 
in different historical contexts at the local level.

Keywords: Digital literacy; Heritage education; Teacher training; History of Al-Andalus; Edu-
cational innovation.
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Introducción

“Musear en Qurtuba” presenta una experiencia educativa que utiliza elemen-
tos históricos y culturales de Córdoba para visibilizar el patrimonio. Dentro 
del proyecto de innovación docente “La competencia digital para educar en 
patrimonio (QURTUBA 2.0)” se busca mejorar la calidad educativa del alum-
nado universitario, la formación y las buenas prácticas docentes en relación 
con el patrimonio histórico de Al-Ándalus. Su desarrollo incorpora un enfo-
que innovador en la comprensión y la valoración del patrimonio en el ámbito 
educativo del Grado en Educación Primaria de la Universidad de Córdoba. 
Esta perspectiva de adoptar enfoques más innovadores en la enseñanza de 
la historia y las Ciencias Sociales, incluye estrategias de aprendizaje activo, 
la utilización de recursos digitales (Urbina et al. 2022), la integración de la 
educación cívica y el fomento de la conciencia histórica. Así, desde lo más 
general a lo más específico, la educación patrimonial en Qurtuba, antiguo 
nombre de Córdoba durante la época andalusí, se fundamenta en la nece-
sidad de preservar y trasmitir su rico legado histórico y cultural. Esta edu-
cación promueve la valoración y el respeto por el patrimonio, fomentando 
la identidad social y ciudadana. Los fundamentos pedagógicos se basan en 
el aprendizaje significativo y por descubrimiento, donde los/as estudiantes 
indagan activamente acerca del patrimonio.

Algunos estudios destacan la importancia de la comprensión del tiempo 
histórico para los/as alumnos/as, ya que les permite ubicar los eventos en 
su contexto temporal, entender las causas y consecuencias de los aconte-
cimientos y desarrollar una conciencia histórica (VanSledright, 2013). En la 
enseñanza de la historia, se busca que los/as estudiantes adquieran habi-
lidades para analizar e interpretar los diferentes períodos históricos, reco-
nociendo las continuidades y cambios a lo largo del tiempo (Gómez et al. 
2018). Esto implica comprender la noción de temporalidad, la secuencia de 
los eventos, las relaciones de causa y efecto, y las diferentes perspectivas 
históricas (Pagès, 2019). Sin embargo, el tiempo no se limita solo al pasado, 
sino que también abarca el presente y el futuro (Egea y Arias, 2018). Se pre-
tende que el alumnado comprenda la relevancia de la historia en el presente 
y cómo los eventos pasados han influido en la sociedad actual.

Para ello, tuvimos la oportunidad de visitar el Museo Arqueológico de Cór-
doba. Al respecto, Falk y Dierking (2018) afirman que los museos represen-
tan un conjunto significativo de recursos patrimoniales que desempeñan 
un papel fundamental en el desarrollo educativo, social y formativo como 
espacios de aprendizaje y descubrimiento. En los museos, la educación pa-
trimonial se convierte en una herramienta didáctica necesaria al facilitar ex-
periencias de aprendizaje inmersivas y contextualizadas, enriqueciendo la 
comprensión histórica y cultural de los/as visitantes (Arbués y Naval, 2014). 
Así, los museos y su historia nos permiten interpretar patrimonial y educati-
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vamente la conciencia identitaria del pasado y del presente (Molina, 2021). 
Estas instituciones cumplen un doble propósito: por un lado, preservan la 
memoria colectiva; y por otro, ofrecen entornos educativos interactivos para 
mejorar el aprendizaje por descubrimiento (Santacana y Llonch, 2014). Al 
ofrecer exposiciones, programas divulgativos, actividades culturales y even-
tos, los museos proporcionan oportunidades únicas para que personas de 
todas las edades y procedencias puedan explorar, reflexionar y conectarse 
con un patrimonio compartido (Cuenca et al. 2021).

En este sentido, el objetivo general del proyecto de innovación es evaluar la 
efectividad y el impacto de las prácticas educativas relacionadas con el pa-
trimonio histórico y patrimonial de Qurtuba en la formación inicial del alum-
nado universitario. A partir de este objetivo general se proponen los siguien-
tes objetivos específicos: (1) aplicar una metodología por descubrimiento en 
todas las etapas del proyecto, (2) comprobar la eficacia del museo como 
herramienta educativa, (3) fomentar entre los/as estudiantes la valoración 
y la preservación del patrimonio local y, por último, (4) promover el uso de 
recursos didácticos para la enseñanza del patrimonio.

Desarrollo del proyecto didáctico

La propuesta se estructuró de manera que la adaptación al entorno educati-
vo y patrimonial implicara activamente al alumnado en su proceso de apren-
dizaje mediante el descubrimiento. El aprendizaje por descubrimiento es una 
metodología innovadora que enfatiza el papel activo de los/as estudiantes 
en la construcción de su aprendizaje, en contraste con la enseñanza tradi-
cional (Espinoza-Freire, 2022). En el ámbito de la educación patrimonial en 
Ciencias Sociales, esta metodología se convierte en una herramienta valio-
sa que facilita la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades 
críticas y la creación de relaciones significativas con el patrimonio cultural e 
histórico (Domínguez y Rodríguez, 2019). Además, hemos dado especial im-
portancia a la inclusión de las experiencias personales de los/as alumnos/as 
como punto de partida para explorar el patrimonio arqueológico de nuestra 
localidad.

Así pues, el aprendizaje por descubrimiento representa un cambio en la ma-
nera en que los/as estudiantes abordan el conocimiento, pasando de memo-
rizar información a profundizar en la comprensión conceptual, cuestionar las 
ideas establecidas y analizar de manera crítica el entorno patrimonial que les 
rodea (Molina, 2020b). En este proceso educativo, la creación de recursos di-
gitales nos permitirá aplicar un diseño metodológico basado en la indagación, 
facilitando que el alumnado universitario construya su propio proceso de en-
señanza y aprendizaje en la temática tratada. Para recabar sus opiniones, se 
utilizó un enfoque innovador que resalta la interacción dialógica, creando un 
entorno participativo y motivador, lo que permite al alumnado compartir sus 
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experiencias personales (García-Valecillo, 2016; Molina, 2018b). Se centró en 
el diálogo abierto y la narración de historias por parte de los/as participantes 
(Muntaner et al. 2020). La implementación se llevó a cabo con un grupo de 
56 estudiantes del Grado en Educación Primaria. Durante todas las fases, 
se utilizó una planificación flexible y abierta que promovió una variedad de 
aprendizajes.

Esto ha demostrado mejorar el rendimiento y la motivación de los/as estu-
diantes, además de promover el aprendizaje cooperativo y la construcción 
del conocimiento. También se promueve la adaptación a diversas necesida-
des y estilos de aprendizaje, enriqueciendo de manera integral la experiencia 
educativa (Gillies, 2016). Con el propósito de fomentar el desarrollo de habi-
lidades reflexivas y analíticas en el alumnado, se ha diseñado una propuesta 
para la asignatura de Didáctica de las Ciencias Sociales, estructurada para 
abarcar tres semanas de sesiones prácticas. La distribución de actividades 
se organiza de la siguiente manera:

1.- Fase previa (planificación del reparto de tareas): Para implementar una 
metodología por descubrimiento en todas las sesiones del proyecto y alcan-
zar el primer objetivo de esta experiencia didáctica, identificamos las ideas 
previas mediante un debate guiado por la docente. Este debate busca mo-
tivar a los/as estudiantes y conocer sus intereses y conocimientos sobre la 
vida en Qurtuba. Para el reparto de tareas, se organizan una serie de talleres 
didácticos grupales (en español e inglés), que conducen a la fase de desarro-
llo en el Museo Arqueológico de Córdoba y el entorno patrimonial del casco 
histórico de la ciudad.

2.- Fase de desarrollo (trabajo colaborativo): Con el propósito de establecer 
una conexión entre el pasado y el presente, el alumnado recopiló información 
sobre las actividades que planean llevar a cabo. El aprendizaje por descubri-
miento surgió de manera natural, sin limitar la creatividad ni la iniciativa de 
los/as estudiantes que se dividieron en pequeños grupos y, una vez asigna-
das las tareas, comenzaron la fase de indagación.

Figura 1. Representación idealizada 
de Qurtuba en el siglo X d. C.

Fuente: VirTimeplace.
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Dado el interés generado por este proyecto, que nos brinda la oportunidad 
de conocer tanto el tiempo histórico de una etapa específica de la Historia 
de Al-Ándalus como el de nuestra ciudad, el alumnado se mostró entusias-
mado por realizar una salida didáctica al Museo Arqueológico. Utilizando la 
aplicación VirTimeplace, logramos situar geográficamente muchos de los 
elementos patrimoniales trabajados en los talleres. Antes de nuestra visita al 
museo, realizamos un itinerario didáctico por diversos puntos de referencia 
de la ciudad califal de Qurtuba, empleando esta app para ubicar cronológica 
e históricamente la Mezquita-Catedral de Córdoba, uno de sus monumentos 
más emblemáticos. Durante la salida, contamos con la ayuda de un experto 
que nos explicó el interior del edificio y ofreció una contextualización históri-
ca y artística del monumento.

Figura 2. Experto explicando 
el interior de la Mezquita-
Catedral de Córdoba.

Fuente: fotografía de la autora.

Dentro del museo, y a través de las narrativas del alumnado, fuimos des-
cubriendo y creando diferentes relatos. Con un conocimiento detallado de 
lo trabajado en clase dentro del proyecto educativo, los/as estudiantes pu-
dieron identificar en las vitrinas del museo todo lo que habían aprendido. 
Las piezas arqueológicas les permitieron contextualizar cronológicamente 
la época califal y reflexionar sobre cómo diseñar actividades prácticas rela-
cionadas con esta temática para implementarlas en sus futuras aulas como 
maestros y maestras.
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Figura 3. Narrativas grupales en el 
Museo Arqueológico de Córdoba.

Fuente: fotografía de la autora.

3.- Fase de recapitulación (sintetizamos las ideas): A modo de resumen re-
flexionaron sobre los recursos didácticos empleados para la educación en 
patrimonio, destacando el uso de Twitter (https://twitter.com/Projectqurtu-
ba) como un portafolio digital. Este espacio no solo muestra el avance del 
aprendizaje, sino también el resultado final del proyecto. Asimismo, hemos 
utilizado un foro en esta plataforma para mantener actualizados tanto al 
alumnado como al profesorado sobre todas las actividades y trabajos reali-
zados, promoviendo la retroalimentación mediante debates y videoconferen-
cias según sea necesario.

Resultados

La implementación del proyecto nos ha permitido sumergirnos en el legado 
histórico de Qurtuba y su estrecha relación con el desarrollo del pensamien-
to narrativo. Este enfoque no solo amplía y enriquece nuestra comprensión 
del pasado, sino que también es fundamental para promover una compren-
sión más inclusiva, crítica y reflexiva de la historia. Los resultados obtenidos 
muestran una mejora generalizada en el rendimiento académico y la motiva-
ción del alumnado. Además, cabe destacar la implementación de estrategias 
de aprendizaje cooperativo, donde colaboran activamente en la construcción 
colectiva del conocimiento histórico y patrimonial (Molina, 2020a). Esta cola-
boración fortalece el aprendizaje individual y promueve un sentido de comu-
nidad y responsabilidad compartida en el proceso educativo.

Con ese propósito, se sugirió a los/as estudiantes que reflexionaran en gru-
pos sobre los aspectos mejorables de su aprendizaje mediante un análisis 
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DAFO, el cual proporciona una visión amplia de las fortalezas y oportunida-
des, así como de las debilidades y amenazas relacionadas con la implemen-
tación de todas las actividades realizadas en las distintas fases del proyecto.

Figura 4. Análisis DAFO de 
la propuesta didáctica.

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a las fortalezas, es destacable mencionar las situaciones de apren-
dizaje que promovieron el desarrollo de habilidades colaborativas y trabajo 
en equipo. Esto no solo impulsó la capacidad de mantener altos niveles de 
motivación y competencia entre el alumnado, sino que también generó un 
compromiso activo por parte del grupo. Este compromiso facilita la planifi-
cación conjunta y la autogestión del aprendizaje. Además, el fomento de la 
interacción entre compañeros/as promueve habilidades sociales y de traba-
jo en equipo, fortaleciendo así la dinámica cooperativa en el aula (Navarro et 
al. 2019). A esto se suma la realización de actividades dinámicas y creativas, 
así como el uso eficaz de recursos virtuales.

No obstante, existen debilidades que requieren una mejora del aprendizaje y 
las competencias educativas. Una de ellas es la necesidad de una formación 
previa para diseñar y ejecutar propuestas didácticas innovadoras (Pereira y 
Moura, 2015), lo que puede obstaculizar la construcción autónoma de co-
nocimientos por parte de los/as alumnos/as. Otro aspecto de mejora son 
los desafíos de planificación que pueden surgir durante la ejecución del pro-
yecto, así como la falta de creatividad en la elaboración de actividades y las 
carencias curriculares relacionadas con el conocimiento del patrimonio local 
en la ciudad de residencia del alumnado (De la Fuente y Martín, 2021). Esta 
falta de información puede limitar su comprensión y apreciación del entorno 
cultural en el que viven, lo que a su vez podría reducir el impacto efectivo de 
las actividades relacionadas con el patrimonio histórico y su influencia en la 
cultura local (Vicent y Luna, 2019).
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Discusión y conclusiones

Esta propuesta didáctica sobresale por su innovación práctica y efectiva en 
el desarrollo de competencias de pensamiento histórico a través del apren-
dizaje por descubrimiento. Este enfoque no solo compromete activamente a 
los/as estudiantes en la exploración y comprensión de conceptos históricos 
y patrimoniales (Molina, 2018a), sino que también fomenta el desarrollo de 
habilidades críticas y prácticas. Además, facilita la formación de futuros/as 
maestros/as al subrayar la importancia de la educación histórica en relación 
con el patrimonio cultural. Este proceso educativo les permite comprender 
el valor del patrimonio como un recurso compartido, promoviendo así su 
respeto y preservación para las generaciones futuras (Cuenca et al. 2020). 
Por consiguiente, un conocimiento integral del patrimonio en todas sus ma-
nifestaciones puede contribuir a la cohesión social, fomentando una socie-
dad consciente de su diversidad y comprometida con la conservación del 
patrimonio local (Hales, 2018).

Como señalan Castro et al. (2021), la educación patrimonial debe ser una 
tarea compartida, donde todos/as contribuyan con sus conocimientos y ex-
periencias para enriquecer el proceso de aprendizaje. En este sentido, la for-
mación de los/as docentes es un aspecto decisivo en este proyecto. Según 
Carril et al. (2023), la empatía psicológica es fundamental para desarrollar 
competencias de pensamiento histórico entre los/as estudiantes, y su in-
tegración en la formación del profesorado puede ser muy beneficiosa. Por 
lo tanto, es esencial promover el acceso y la participación en la educación 
patrimonial, garantizando la inclusión y la equidad en el proceso educativo. 
Esto implica considerar la diversidad cultural y social del alumnado, así como 
facilitar el acceso a los recursos patrimoniales y a la educación en patrimo-
nio (Oriola, 2019). Así pues, es responsabilidad de todos/as fomentar la con-
ciencia y el respeto hacia el patrimonio cultural e histórico, reconociendo su 
papel en la construcción de identidades trasmitidas en el ámbito escolar.

Por otro lado, esta experiencia educativa ha sido fundamental para promo-
ver un enfoque renovado en las metodologías de enseñanza y para desarro-
llar una propuesta didáctica que haga que la historia de Al-Ándalus (Trabajo, 
2013), y especialmente de Qurtuba, sea más atractiva y relevante para los/
as estudiantes universitarios/as de Educación Primaria. Sin embargo, la fal-
ta de reconocimiento de esta disciplina en la normativa educativa limita su 
puesta en valor tanto en términos históricos como patrimoniales. Esta situa-
ción subraya la importancia de la intervención activa de los/as docentes en 
la difusión de la educación patrimonial (Cambil et al., 2022), dado que este 
período histórico recibe poca atención en el aula y cuenta con un tratamiento 
limitado en los programas de educación patrimonial (Zucker, 2016).

En definitiva, se espera que esta experiencia de innovación docente contri-
buya a mejorar la enseñanza de la historia en el contexto de la Educación 
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Primaria, y particularmente en el ámbito universitario (Wood y Smith, 2017). 
Además, se anticipa que las estrategias y los recursos desarrollados podrán 
ser adoptados y adaptados por otros/as docentes y centros educativos, fo-
mentando así la innovación pedagógica no solo en historia, sino también en 
otras disciplinas. De este modo, el proyecto aspira a sentar las bases para 
futuras investigaciones en el ámbito de la educación en línea y la integración 
de las TIC en la enseñanza patrimonial.
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