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RESUMEN

La finalidad de este estudio es conocer los efectos producidos en el alumnado de Edu-
cación Secundaria y Bachillerato en su nivel de motivación, satisfacción y aprendizaje, 
tras la implementación de una propuesta de intervención diseñada por profesorado 
participante en un curso de formación, cuya finalidad es emplear los recursos de los 
museos para enseñar la desigualdad y las narrativas alternativas en historia.
El método es evaluativo a través de un diseño cuasi-experimental A-B. Los instrumen-
tos diseñados son cuestionarios semi-estructurados con preguntas cerradas y abier-
tas dirigidos al profesorado participante en el curso de formación y al alumnado que 
recibe la propuesta de intervención. El enfoque es cuantitativo descriptivo e inferencial. 
Los resultados del primer objetivo revelan que casi la mitad del profesorado encuesta-
do no ha recibido en su formación continua cursos sobre el uso didáctico de recursos 
museísticos, pero sí muestra interés en conocer la programación didáctica de los mu-
seos, si bien, no emplea sus recursos por falta de tiempo para completar los temarios 
o realizar las visitas en horario curricular. Con relación al segundo objetivo, se observa 
que el alumnado percibe un cambio significativo tras la implementación de la propues-
ta didáctica en términos de motivación y de satisfacción, pero no en relación con su 
aprendizaje de contenidos. 
Se concluye que hay que consolidar la formación continua del profesorado de historia 
en el diseño de propuestas didácticas que empleen recursos museísticos y aumentar 
la realización de estudios evaluativos de propuestas de intervención, para mejorar el 
aprendizaje de contenidos en el alumnado.
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ABSTRACT

The objective of this study is to ascertain the impact of an intervention proposal designed 
by teachers participating in a training course on the motivation, satisfaction and learning of 
secondary and baccalaureate students. The proposal employs the resources of museums to 
educate students about inequality and alternative historical narratives.
The method is evaluative and employs a quasi-experimental A-B design. The instruments 
were designed as semi-structured questionnaires comprising both closed and open ques-
tions. These were addressed to the teachers participating in the training course and to the 
students receiving the intervention proposal. The approach is quantitative, descriptive and 
inferential in nature.
The findings of the initial objective indicate that nearly half of the surveyed teachers have 
not participated in in-service training programs on the pedagogical utilization of museum 
resources. However, they demonstrate a willingness to learn about museums' pedagogical 
programs, yet they refrain from utilizing their resources due to a lack of time to complete the 
syllabi or conduct the visits during school hours. With regard to the second objective, it can 
be seen that pupils perceive a significant change after the implementation of the educatio-
nal proposal in terms of motivation and satisfaction. However, there is no evidence that the 
content of their learning has been affected.
It is thus recommended that history teachers undergo further training in order to enhan-
ce their ability to design didactic proposals that utilise museum resources. Furthermore, it 
would be beneficial to conduct more evaluative studies of intervention proposals in order to 
optimise the learning outcomes for pupils.
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Introducción

Hace varias décadas, Henry Pluckrose (1993) destacaba que el patrimonio 
cultural tiene una importancia fundamental en el desarrollo de competen-
cias sociales e históricas en los estudiantes. Este proceso no solo facilita 
la adquisición de habilidades, sino que también contribuye a la formación 
de una identidad cultural personal a través de una comprensión global de 
dichos bienes (Cuenca, 2002). De este modo, el trabajo con el patrimonio 
no solo estimula el pensamiento histórico, sino que, gracias a su dimensión 
performativa, ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la conexión en-
tre pasado y presente. Asimismo, el concepto contemporáneo de conserva-
ción del patrimonio cultural ha experimentado una transformación hacia una 
perspectiva más centrada en los valores humanos, lo que representa un ale-
jamiento de la visión centrada exclusivamente en la protección de los bienes 
históricos y artísticos (Nikolakopoulou et al., 2022). En este sentido, uno de 
los aspectos clave en la educación patrimonial reside en el fortalecimiento 
de las conexiones entre museos y escuelas, puesto que ambas instituciones 
tienen una responsabilidad compartida para aprovechar el patrimonio con 
fines educativos (Felices et al., 2020; Monteagudo et al., 2021).

La función educativa de los museos es intrínseca a su naturaleza. No obs-
tante, muchos museos aún se debaten entre su papel de educadores del 
público y la exhibición de lo que consideran más relevante desde un punto 
de vista técnico, histórico o artístico (Prottas, 2019). En respuesta a esta 
disyuntiva, la UNESCO ha subrayado la importancia de los museos, recono-
ciéndolos como herramientas clave para el desarrollo ciudadano y la integra-
ción social (Gómez-Hurtado et al., 2020). En este marco, un reciente informe 
del Gobierno de España (2021) enfatiza la necesidad de conectar mejor las 
escuelas con otros actores implicados en la educación, estableciendo la es-
cuela como un centro neurálgico dentro de un ecosistema de aprendizajes 
interconectados con museos, bibliotecas, industrias culturales, empresas y 
entidades comunitarias.

En las últimas décadas, España ha desarrollado diversas líneas de investi-
gación enfocadas en analizar las relaciones entre la educación patrimonial, 
la enseñanza de la historia, la ciudadanía crítica y una educación identita-
ria inclusiva en los entornos educativos (Fontal, 2003; Calaf, 2010; Martín y 
Cuenca, 2011; Estepa, 2013; Fontal e Ibáñez, 2015; Fontal y Gómez-Redondo, 
2016; Fontal e Ibáñez, 2017; Fontal, 2023). Estos estudios han presentado 
una visión del patrimonio y de su educación que se caracteriza por ser sisté-
mica, participativa, interactiva, compleja y sociocrítica (Cuenca et al., 2017). 
En este contexto, el museo desempeña un papel crucial, siendo uno de los 
principales responsables en la conservación, exhibición y transferencia edu-
cativa de los bienes patrimoniales.
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A pesar de la importancia del patrimonio, los estudios indican una necesi-
dad de mejorar la formación del profesorado en relación con el patrimonio 
cultural dentro de los contextos pedagógicos formales (Felices et al., 2020). 
Uno de los objetivos principales de esta mejora es implementar una educa-
ción patrimonial crítica y reflexiva en las aulas, que permita a los estudian-
tes alejarse de perspectivas etnocéntricas. Así, la capacitación de todos los 
agentes educativos es fundamental para cultivar una nueva actitud hacia el 
patrimonio, un patrimonio no solo se enseña, sino que también se aprende 
(Fontal et al., 2021).

Es fundamental, por tanto, fortalecer la colaboración entre escuelas y mu-
seos, promoviendo una educación patrimonial que permita a los museos 
convertirse en espacios de aprendizaje accesibles para personas con diver-
sas capacidades (Gómez-Hurtado et al., 2020). En esta línea, autores como 
Feliu-Torruella et al. (2021), expresan la necesidad de alcanzar una voluntad 
política territorial con compromiso hacia la función educativa, donde se es-
tablezcan estrategias de comunicación claras mediante un lenguaje com-
prensible que facilite la integración de las actividades de los museos en el 
aula. Además, se busca que los visitantes adopten un rol activo, facilitando la 
reflexión sobre temas relacionados con la formación ciudadana y generando 
cambios concretos en beneficio de la sociedad (Cuenca-López et al., 2017; 
Larocuhe et al., 2016).

En las nuevas prácticas educativas en museos, el aprendizaje activo se debe 
consolidar a través de la adopción de un enfoque integrador, crítico y comple-
jo basado en una metodología investigativa, donde las actividades didácticas 
impliquen la gestión de información, la reflexión y la resolución de problemas 
por parte del alumnado (Cuenca et al., 2018; Altintas y Yenigül, 2020). Así, los 
objetos originales expuestos en los museos despiertan asombro y curiosi-
dad, siendo elementos que se consideran excelentes para iniciar el aprendi-
zaje a través de la comparación, la discusión o la formulación de hipótesis 
(Gómez et al., 2024). Una práctica educativa donde, el objeto, por tanto, se 
sitúa en el centro de la acción, permitiendo una interacción entre éste y el vi-
sitante durante un determinado intervalo temporal que, en consecuencia, se 
contrapone a los modelos educativos museísticos en los que se espera que 
las exposiciones evoquen por sí solas determinadas experiencias (Hansson 
y Öhman, 2022).

En este mismo contexto relativo a las propuestas didácticas basadas en la 
indagación en museos, cabe detenerse en el uso de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación (Miralles et al., 2019), así como el de-
sarrollo de estrategias centradas en la conciencia histórica y en narrativas 
alternativas y no hegemónicas (Domínguez-Almansa y López-Facal, 2016; 
Estepa y Martín, 2018). El enfoque didáctico de estas temáticas, respaldado 
por el profesorado en formación (Gómez et al., 2020), puede fomentar un 
pensamiento crítico esencial para un entendimiento más profundo del pa-
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sado, su aplicación en el presente y su proyección hacia el futuro (Gómez et 
al., 2024). Así, Gosselin y Livingstone (2016) argumentaban que los museos, 
como espacios públicos dedicados a preservar e interpretar el pasado, de-
ben incorporar narrativas alternativas para cuestionar visiones restringidas o 
desactualizadas de las exposiciones. Dado que los museos son considera-
dos instituciones de gran confianza, su participación en el ámbito educativo 
y su capacidad para reflexionar y reinterpretar las colecciones tienen una 
relevancia significativa en términos de conciencia histórica.

Por ello, iniciativas como la desarrollada por el Grupo de Investigación DICSO 
(Didáctica de las Ciencias Sociales) de la Universidad de Murcia con el curso 
“Patrimonio y Recursos de Museos para comprender la desigualdad y las 
narrativas alternativas” son especialmente relevantes. Este curso, dirigido a 
docentes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato utiliza 
un método basado en problemas para enseñar los recursos museísticos en 
las aulas. Así, las actividades diseñadas en el marco de la formación siguen 
los pasos propuestos por Duquette (2015): plantear preguntas al alumna-
do sobre problemas actuales con raíces históricas, investigar el problema 
mediante el análisis de fuentes y responder a las preguntas iniciales con un 
texto argumentativo guiado.

Para justificar la necesidad de formación sobre el uso de museos como re-
curso para una enseñanza activa de la historia en Educación Secundaria y 
Bachillerato es importante considerar cómo estudios previos han mostrado 
una percepción negativa del alumnado hacia los museos como recursos edu-
cativos. Algunos estudios han destacado que los museos y sus contenidos 
a menudo resultan poco atractivos para los adolescentes (de 14 a 16 años), 
lo que subrayaba la necesidad de adaptar estos contenidos para convertirlos 
en herramientas efectivas para un aprendizaje activo y experiencial (Santa-
cana et al., 2016). En este sentido, para que el aprendizaje del alumnado en 
los museos se vea influido positivamente por el profesorado, resulta necesa-
rio que estos últimos posean un objetivo específico en la visita, estén familia-
rizados con el museo, relacionen la experiencia con los saberes y participen 
en las actividades (Marcus et al., 2012). No obstante, si bien el profesorado 
en formación inicial que enseñará en niveles medios valora positivamente el 
uso de museos como recurso didáctico válido para la enseñanza de la Histo-
ria (Felices et al., 2020); algunos estudios ponen de manifiesto le necesidad 
de mejorar la colaboración entre el profesorado y los museos durante las 
visitas, destacando la premura por mejorar la comunicación y la cooperación 
entre ambas partes (Escribano-Miralles, 2020).
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Metodología

El método seguido en este estudio es el de una investigación evaluativa, en 
donde se analizan los efectos en el alumnado de un programa de interven-
ción diseñado para enseñar contenidos como la desigualdad y las narrativas 
alternativas a través de recursos museísticos y métodos activos de enseñan-
za de la Historia. El estudio se plantea a través de un diseño de investigación 
cuasi-experimental A-B. El enfoque es cuantitativo con análisis descriptivos 
e inferenciales. 

Objetivos

La presente investigación posee como Objetivo General (OG) conocer los 
efectos producidos en el alumnado de Educación Secundaria y Bachillerato 
tras la implementación de un programa de intervención diseñado por profe-
sores participantes en un curso. La finalidad de dicha formación reside en 
el aprendizaje del empleo de recursos de los museos como herramientas 
didácticas para enseñar, a través de métodos activos, la desigualdad y narra-
tivas alternativas en historia.

En el marco del Objetivo General se han diseñado dos objetivos específicos:

OE1. Conocer la formación, experiencia e interés del profesorado sobre los 
museos y su uso didáctico.

OE2. Comprobar si tras la propuesta de intervención, en donde se usan recur-
sos museísticos para enseñar historia, se han producido cambios significa-
tivos en la percepción del alumnado en su nivel de motivación, satisfacción 
y aprendizaje. 

Instrumentos

Para recoger los datos necesarios para esta investigación se han diseña-
do, evaluado y realizado dos cuestionarios ad hoc en el año 2023 de tipo 
semiestructurado y con preguntas abiertas y cerradas. El primero está diri-
gido a los docentes de la etapa educativa en España de ESO y Bachillerato 
del área de Geografía e Historia y está relacionado con el primer objetivo 
específico del estudio. El criterio de inclusión de los participantes para su 
realización es que dichos docentes hubieran realizado y superado el curso: 
“Patrimonio y Recursos de Museos para comprender la desigualdad y las 
narrativas alternativas”. Una de las condiciones para superar este curso era 
que, tras la finalización de la formación, el profesorado debía implementar 
con su alumnado una actividad o una situación de aprendizaje en el aula de 
Historia, mediante métodos activos, para enseñar la desigualdad y las na-
rrativas alternativas a partir de recursos museísticos. Este cuestionario del 
profesorado está conformado por cuatro bloques: datos identificativos de 
los participantes (bloque I), formación, experiencia e interés por los museos 
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y el patrimonio cultural (bloque II), uso y aprovechamiento de un museo (blo-
que III) y percepción sobre la educación en museos: actividades, discursos y 
narrativas (bloque IV).

Además, también se ha diseñado y validado por expertos externos un cues-
tionario semiestructurado con preguntas cerradas y abiertas, para conocer 
los posibles cambios en la percepción del alumnado acerca del proceso de 
enseñanza de la historia antes (pretest) y después (postest) del programa de 
intervención puesto en marcha por los profesores participantes del curso. 
Este segundo cuestionario, está relacionado con el segundo objetivo espe-
cífico de la investigación, es doble (pretest y postest) y cuenta con cinco 
bloques: datos identificativos (bloque I), experiencia e interés por los museos 
(bloque II), motivación (bloque III), satisfacción (bloque IV) y aprendizaje (blo-
que V).

Para analizar la fiabilidad de estos cuestionarios se empleó el método de 
consistencia interna basado en el Alfa de Cronbach, que permite estimar la 
fiabilidad de un instrumento de medida compuesto por un conjunto de ítems, 
de escala tipo Likert, que miden la misma dimensión teórica (el mismo cons-
tructo). El criterio establecido y señalado por diferentes autores es que un 
valor del Alfa de Cronbach, entre .70 y .90 indica una buena consistencia in-
terna para una escala unidimensional (Frías-Navarro, 2020). En el caso de los 
instrumentos utilizados se obtuvieron los siguientes resultados adecuados: 
Cuestionario docentes (α = .822) y Cuestionario alumnado (α = .867). 

Participantes

El tamaño de la muestra del cuestionario dirigido al profesorado fue de 55 
sujetos (n=55). El criterio inclusivo fue haber superado el curso formativo 
ya mencionado. En el caso del cuestionario completado por el alumnado, la 
muestra del pretest (n=85) fue superior a la del postest (n=41). En relación 
con el perfil del profesorado, más de la mitad fueron mujeres (58.2%, n=32) 
frente a un 40% (n=22) de hombres y un participante que no quiso dar res-
puesta a esta cuestión. El 43.6% de los participantes declaró tener una expe-
riencia de entre uno y cinco años en centros educativos españoles, lo que se 
justifica al tener el 40% menos de veinticinco años. 

Respecto a su vinculación contractual, un 29.1% es funcionario, un 23.6% de-
claró ser interino, un 14.5% posee un contrato laboral y, finalmente, un 32.7% 
no especificó su relación contractual. Con relación a la tipología del centro 
educativo, un 61.8% imparte docencia en instituciones públicas, mientras 
que un 5.5% ejerce en centros concertados, un 1.8% trabaja en centros priva-
dos y un 30.9% no da respuesta a esta cuestión. Por último, de entre los 55 
docentes participantes, un 34.5% ejerce su profesión docente en Andalucía, 
un 14.5% en la Región de Murcia, un 12.7% en Galicia, un 5.5% en la Comu-
nidad de Madrid, un 5.5% en la Comunidad Valenciana, un 1.8% en el País 
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Vasco, un 1.8% en el Principado de Asturias, y el resto (21.8%) no dio esta 
información.

Por otro lado, los criterios de inclusión empleados para el alumnado partici-
pante fueron, en primer lugar, ser estudiantes en alguna de las asignaturas 
de la materia de Historia que se imparte en Educación Secundaria y Bachille-
rato y, en segundo lugar, ser estudiante de alguno/a de los/as docentes que 
hubieran superado el curso sobre patrimonio y recursos de museos. Sobre 
el perfil de dichos estudiantes participantes, la información se relaciona con 
la ofrecida por el profesorado y, en consecuencia, la mayoría del alumnado 
estaba matriculado en centros públicos ubicados en la Región de Murcia. 
Además, puede precisarse que la mayoría de los estudiantes que realizaron 
el pretest (72.6%) fueron mujeres, al igual que el postest (54,5%). Por último, 
la edad media del alumnado participante fue de 15 años. 

Procedimiento

Este estudio comenzó con el diseño y realización de un curso de formación 
destinado a profesorado del área de Geografía e Historia de institutos espa-
ñoles denominado: “Patrimonio y Recursos de Museos para comprender la 
desigualdad y las narrativas alternativas” y organizado por la Universidad de 
Murcia mediante modalidad online durante el mes de febrero de 2024. En la 
primera sesión de dicho curso, el profesorado participante realizó un cuestio-
nario online, disponible a través de un enlace en la web del curso, para cono-
cer su formación previa, experiencia docente e interés en el uso de recursos 
museísticos para enseñar los contenidos del curso. Además, en esta primera 
sesión se explicó a los participantes el requisito de diseñar e implementar en 
un aula de Historia un programa de intervención (una actividad o situación de 
aprendizaje), a partir de lo aprendido en el curso para poder superarlo. 

Tras la finalización del curso, el profesorado tuvo unas semanas para el di-
seño de su propuesta de intervención y su implementación en el aula de 
Historia. Así mismo, se le proporcionaron los cuestionarios en papel que de-
bían pasar a los estudiantes, acompañado de un miembro del equipo de in-
vestigación, de forma previa a la implementación de su propuesta (pretest) 
y tras la realización de la misma (postest). Al Centro y a los familiares de los 
estudiantes se les informó de la finalidad de la investigación, el carácter vo-
luntario y anónimo de la misma y se les proporcionó el certificado del Comité 
de Ética de la Universidad de Murcia, que avala el proyecto de investigación 
del que se deriva este estudio. 

El conjunto de los datos recogidos fue informatizado empleando el programa 
estadístico de IBM SPSS Statistics v. 29, lo que permitió realizar el análisis 
cuantitativo de la información. Para cumplir con los objetivos específicos de 
esta investigación se realizaron análisis estadísticos descriptivos para cono-
cer medidas de tendencia central como el porcentaje y pruebas no paramé-
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tricas, ya que los instrumentos de evaluación son de escala de respuesta tipo 
Likert. En concreto, para comparar los resultados ofrecidos por el alumnado 
en el pretest y postest se empleó la prueba W de Wilcoxon. 

Resultados

La formación previa, experiencia e interés del profesorado en 
los museos como recurso didáctico

En este subapartado se van a exponer los resultados de la investigación re-
lacionados con el primer objetivo específico del estudio. Para ello, se ofre-
cen los datos obtenidos en el cuestionario previo realizado al profesorado 
participante en el curso diseñado para mejorar la formación en el diseño de 
actividades y situaciones de aprendizaje con las que enseñar la desigualdad 
en las sociedades pasadas y las narrativas alternativas. En la exposición de 
la información obtenida se ha optado por incidir en aquellos ítems que han 
ofrecido unos resultados más interesantes en relación con el primer objetivo, 
expresados en porcentajes de respuesta. 

La formación del profesorado se corresponde con los ítems del Bloque II. 
Las respuestas muestran cómo más de la mitad de los docentes (61.8%) 
declaran haber recibido una formación específica sobre museos o patrimo-
nio cultural durante sus estudios universitarios, un porcentaje que disminuye 
cuando se les pregunta si han recibido una formación específica tras sus 
estudios universitarios, siendo un 47.3% los docentes que afirman haber rea-
lizado alguna formación al respecto. Con todo, un 49.1% afirma realizar cur-
sos de formación continua de manera regular u ocasional. 

Con respecto a su experiencia en museos, enseñanza de contenidos patrimo-
niales y empleo de narrativas alternativas en las aulas de Historia, un 65.5% 
está muy en desacuerdo y/o en desacuerdo en relación con la presencia, 
por ejemplo, de contenidos patrimoniales en el currículo de las materias de 
Historia en Secundaria y Bachillerato, mientras que un 14.5% está de acuerdo 
o muy de acuerdo con su presencia actual. Cuando se le pregunta por la re-
lación entre museos y centros educativos, a través de programas, proyectos 
o convenios entre estas instituciones para incentivar el uso del patrimonio 
cultural en la enseñanza de la historia, un 50.9% dice no tener ningún progra-
ma, mientras que un 16.4% sí posee un programa en su centro educativo y 
un 32.7% se abstiene de responder. 

Del mismo modo, un 54.5% asegura no haber participado en ningún pro-
grama que fomente el uso de museos en sus centros educativos, mientras 
que un 29.1% sí ha participado y un 16.4% no proporciona esta información. 
Aquellos que han respondido positivamente afirman que los proyectos se 
han desarrollado, en un 12.7% de los casos, a nivel de centro educativo. Por 
otro lado, un 5.5%, indica que se han desarrollado dichos proyectos a nivel de 
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la Comunidad Autónoma en la que se sitúa su centro, mientras que un 3.6% 
lo ha llevado a cabo a nivel de otras instituciones, asociaciones y organis-
mos. 

Resulta interesante, en este bloque II del cuestionario, conocer las respues-
tas acerca de qué finalidad didáctica persiguen los docentes cuando organi-
zan visitas a los museos con sus estudiantes de Historia. La totalidad de los 
encuestados coinciden en que van a los museos para enseñar a su alumna-
do a conocer y comprender el patrimonio, así como a valorarlo y respetarlo. 
Los principales motivos que llevan a los docentes a organizar salidas a los 
museos residen en despertar el interés del alumnado por la historia (65.3%) 
y profundizar en contenidos de la asignatura (41.7%). Además, con un 30.8%, 
el profesorado encuestado emplea dichas salidas para proponer o participar 
en actividades relacionadas con el patrimonio. 

Por último, en base a la experiencia docente, el profesado señala en el ítem 
20 del bloque III, cuáles son las principales dificultades que el profesorado 
percibe a la hora de trabajar con los museos como recurso didáctico. En este 
sentido, los resultados indican que un porcentaje elevado de los docentes 
encuestados piensa que la escasez de proyectos educativos coordinados 
entre los centros educativos y los museos supone una dificultad (59.9%). La 
siguiente dificultad compartida por el 52.6% de los docentes es la falta de 
tiempo para realizar estas salidas didácticas a museos en horario curricular, 
mientras que un 30% señala también esta falta de tiempo ante la dificultad 
de cumplir con el extenso temario en las asignaturas de Historia. Por otro 
lado, un 49.1% de los encuestados señala la ausencia de una formación es-
pecífica para emplear los museos como recursos didácticos. Por último, un 
38% cree que los recursos de los museos que pueden conectarse con el 
currículo de las asignaturas de Historia son escasos y un 21.8% piensa, en 
este sentido, que es difícil su integración dentro de la programación docente.

Finalmente, en relación con el interés del profesorado sobre los museos y su 
aprovechamiento como recurso didáctico, resultan relevantes las respues-
tas emanadas del ítem 1 del bloque III, donde se pregunta a los docentes 
por el número de visitas que realizan los docentes a lo largo del curso con 
su alumnado. En él, obtenemos que un 38.2% realiza de dos a cuatro visitas 
anuales, mientras que un 18.2% realiza una visita al año y un 7.3% no realiza 
ninguna. De la misma manera, es igualmente relevante para esta cuestión el 
ítem 19, relativo a la tipología de museos que les resulta más interesante por 
su finalidad didáctica.

En este sentido, casi la mayoría (47.1%) coincide en señalar los museos 
de arte y los museos arqueológicos (45.5%) como sus preferidos, estando 
seguidos por los museos históricos (24.4%), los centros de interpretación 
(19.9%) y, en menor medida, los museos de historia natural y los etnográficos 
(ambos con un 16.3%), las casas-museo (10.8%), los museos de ciencia y 
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tecnología (5.4%), los museos sobre agricultura (1.8%) y, por último, los mu-
seos monográficos (1.8%). Además, en la respuesta al siguiente ítem, acerca 
de si conocen previamente la programación didáctica del museo que van 
a visitar con su alumnado, un 60% de los encuestados responde afirmati-
vamente, mientras que el 18.2% no consulta previamente la programación 
didáctica del museo que van a visitar. Igualmente, un 72.7% de los docentes 
afirma preparar previa y posteriormente a la visita al museo los contenidos 
de la asignatura realizando, en un 65.5% de los casos, actividades de evalua-
ción tras la conclusión de la visita. 

Cambios en la percepción del alumnado tras la realización de 
una propuesta de intervención que usa recursos museísticos 
para enseñar historia 

En este apartado se recogen los resultados derivados del segundo objetivo 
específico de la investigación. La finalidad es comparar los cuestionarios de 
percepción del alumnado sobre los museos y su uso didáctico para la ense-
ñanza de la historia (desigualdades y narrativas alternativas), de forma previa 
(pretest) y con posterioridad (postest) a la implementación en el aula de una 
propuesta didáctica diseñada por el profesorado, que ha asistido y superado 
el curso de formación “Patrimonio y Recursos de Museos para comprender 
la desigualdad y las narrativas alternativas”. 

Para su consecución, se han analizado las respuestas dadas por el alumna-
do al bloque II del cuestionario, centrado en su experiencia e interés por los 
museos, orientado a su motivación (bloque III), a su satisfacción (bloque IV) 
y a su nivel de aprendizaje (bloque V). Para ello, se muestran los datos obte-
nidos tras la comparación del pretest y postest, a través de análisis inferen-
ciales. En este caso, la prueba estadística realizada ha sido W de Wilcoxon.

Sobre la motivación del alumnado en relación con la propuesta didáctica im-
plementada por su profesorado encontramos que hay dos ítems en donde 
el nivel de significancia es menor a .005, lo que indica que hay una diferen-
cia significativa entre la percepción del alumnado en el pretest y el postest. 
Esta situación se observa en el ítem 19.4, “Cuando he trabajado en clase 
investigando a través de recursos patrimoniales o de algún museo”, donde se 
pregunta por su motivación (Z=-3.357 y Sig.=<.001). Así, de igual modo, esta 
situación sucede en el ítem 18.5, relativo a “Me motiva aprender más sobre 
el patrimonio cultural y artístico de España y cómo éste se relaciona con la 
historia mundial” (Z=-2.864 y Sig.=.004). 

En cuanto a la satisfacción del alumnado con la propuesta didáctica realiza-
da por su profesor/a, el ítem 19.4, con un valor Z de -3.357 y una significancia 
de <.001, indica un aumento significativo en la satisfacción al trabajar en 
clase investigando a través de recursos patrimoniales o provenientes de al-
gún museo. El ítem 19.7, con un valor Z de -2.697 y una significancia de .007, 

UNES · 2025 · 19 :68-85. https://doi.org/https://doi.org/10.30827/unes.i19.32377

78



Chaparro Sáinz, Á., et al.  Museos y enseñanza de la historia en contextos formales

sugiere un aumento significativo en la satisfacción del alumnado al com-
prender la importancia del patrimonio cultural en asuntos relacionados con 
la sociedad actual.

Por último, el conjunto de ítems relacionados con la percepción del alum-
nado sobre el aprendizaje producido tras la propuesta didáctica realizada 
ofrece resultados con un nivel de significación superior a .005, por lo que no 
parece que hayan existido, a juzgar por el alumnado, cambios significativos. 
En concreto, los ítems donde menos se han evidenciado cambios entre el 
pretest y el postest son el ítem 22.2, referido a: “Los recursos que se exponen 
en los museos son útiles para comprender los problemas de las sociedades 
del pasado” (Z=-.646 y Sig. 518) y el ítem 22.1, titulado: “Los recursos que 
se exponen en los museos son útiles para comprender los problemas de la 
sociedad actual” (Z=-.666 y Sig. 506).

El ítem 18.5 tiene un valor Z de -2.864 y una significancia de .004, lo que 
indica un aumento significativo en el interés del alumnado por la manera en 
que el patrimonio puede explicar aspectos de la vida actual y del pasado. 
Además, el ítem 18.3 ofrece un valor Z de -2.743 y una significancia de .006, 
que refleja que el alumnado está más motivado cuando trabaja en clase in-
vestigando a través de los recursos patrimoniales o de algún museo. Así, 
son igualmente relevantes las respuestas del alumnado respecto a la visita a 
museos y su percepción del aprendizaje. En esta línea, el ítem 19.6, titulado: 
“Cuando aprendo sobre el patrimonio cultural de una manera activa e inte-
resante, por ejemplo, a través de visitas a museos o sitios históricos”, tiene 
un valor Z=-1.136 y Sig.= 256. Por último, cabe indicar que no se observa un 
cambio significativo entre el pretest y el postest en relación con el ítem 19.2, 
referido a: “Cuando, en un museo, he aprendido sobre temáticas como la 
desigualdad económica, la igualdad de género, el fin de la pobreza o el ham-
bre y la guerra”, como indican los valores Z=-1.022 y Sig.=307.

Discusión

Los resultados derivados del primer objetivo específico de la investigación 
son positivos, puesto que muestra cómo la educación patrimonial se con-
forma como una realidad tangible en la formación inicial de la mayoría del 
profesorado encuestado. Una presencia que, sin duda, es consecuencia de 
la sólida trayectoria de una línea de investigación que aúna el estudio del 
patrimonio y de los museos como recursos para la enseñanza de la historia 
en todas las etapas educativas y que se sustenta sobre las bases científicas 
emanadas de estudios publicados que muestran una visión del patrimonio 
y de su enseñanza caracterizada por ser sistémica, participativa, interactiva, 
compleja y sociocrítica (Cuenca et al., 2017). 
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La transferencia de estas investigaciones a los planes de estudio de las ti-
tulaciones universitarias conducentes al ámbito laboral del profesorado ha 
sido posible por el rápido crecimiento del área de Didáctica de las Ciencias 
Sociales en buena parte de las universidades españolas en las últimas dé-
cadas. Este hecho ha supuesto, además, la creación y consolidación de di-
versos grupos de investigación como, entre otros: GIPyPAC (Grupo de In-
vestigación en Patrimonio y Paisajes Naturales) de la Universidad del País 
Vasco; DESYM-EPITEC (Educación Patrimonial para la Inteligencia Territorial 
y Emocional de la Ciudadanía) de la Universidad de Huelva; DIDPATRI (Didác-
tica de la Història, la Geografía i altres Ciències Socials) de la Universitat de 
Barcelona; OEPE (Observatorio de Educación Patrimonial en España) de la 
Universidad de Valladolid; y ARGOS de la Universidad de Zaragoza. 

Con respecto a la experiencia del profesorado en el uso didáctico de los mu-
seos o de recursos patrimoniales para la enseñanza de la Historia en Edu-
cación Secundaria y Bachillerato, y de contenidos más concretos como la 
desigualdad y las narrativas alternativas, los resultados evidencian la nece-
sidad de reforzar su empleo en las aulas. Si bien en su mayoría muestran un 
elevado grado de acuerdo en la presencia de contenidos patrimoniales en 
el currículo de las asignaturas de Historia, tanto en Educación Secundaria 
como en Bachillerato, no es menos cierto, que el uso que hacen del museo 
o de recursos patrimoniales en su práctica docente es escaso. De hecho, 
como refleja la investigación, más de la mitad del profesorado encuestado 
dichas etapas educativas no ha participado en ningún programa que fomen-
te el uso de museos en sus centros educativos. 

En este sentido, los motivos detectados residen, por lo general, en la escasa 
conexión entre los institutos y los museos a través de programas de inter-
vención específicos, así como por las dificultades derivadas de la falta de 
tiempo para la realización dichas actividades en el horario curricular. Unos 
resultados que coinciden, por extensión, con lo señalado por Escribano-Mira-
lles (2020), Felices et al. (2020) y Monteagudo et al. (2021). 

Igualmente, otro aspecto significativo es que la totalidad de los encuestados 
coinciden en que van a los museos para enseñar a su alumnado a conocer y 
comprender el patrimonio, así como a valorarlo y respetarlo. Estas respues-
tas se corresponden con una concepción del uso didáctico del patrimonio 
tradicional, lo que explica que los museos más visitados sean los arqueoló-
gicos y los vinculados al arte. Una realidad que choca con la visión del patri-
monio que apuesta por los bienes como instrumentos o fuentes de análisis 
e interpretación de la sociedad actual y de las sociedades del pasado, como 
apuntan algunos autores (Cuenca et al., 2017; Gómez et al., 2024). 

Por otro lado, los resultados relacionados con el segundo objetivo específico 
indican que, las propuestas de intervención implementadas por los profe-
sores de Educación Secundaria y Bachillerato que han participado en este 
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estudio han tenido un impacto positivo significativo en la motivación y sa-
tisfacción del alumnado hacia el patrimonio y los museos. Así, si bien se 
identifican áreas que pueden beneficiarse de un enfoque pedagógico mejo-
rado para maximizar la efectividad educativa de las visitas a los museos y el 
empleo de recursos patrimoniales para la enseñanza de la Historia, los resul-
tados obtenidos son favorables. Una valoración que coincide con las inter-
pretaciones dadas por Sánchez-Ibáñez et al. (2021) sobre las percepciones 
del profesorado de Educación Secundaria en relación con el uso didáctico 
del patrimonio en esta etapa educativa. 

Además, la percepción negativa del aprendizaje tras la realización de pro-
puestas educativas que plantean el uso de estrategias activas de enseñanza 
de la historia también ha sido señalado por Santacana et al. (2016). Estos 
autores han puesto de relieve la existencia de una percepción negativa del 
alumnado adolescente hacia los museos como recurso educativo por consi-
derar poco atractivos sus contenidos. Esta circunstancia explica que todas 
las cuestiones formuladas al alumnado tras la puesta en práctica de la pro-
puesta didáctica hayan dado como resultado cambios no significativos. 

Sin embargo, los métodos de enseñanza activos son fundamentales dado 
que acercan al alumnado a la tarea del historiador y permiten una enseñanza 
más competencial del conocimiento histórico (Cuenca et al., 2018; Gómez 
et al., 2024). Así mismo, se ha puesto de manifiesto en estudios recientes 
cómo estas estrategias son fundamentales para fomentar la conciencia 
histórica en el alumnado a partir del trabajo con narrativas alternativas (Do-
mínguez-Almansa y López-Facal, 2016; Estepa y Martín, 2018; Gómez et al., 
2024; Gosselin y Livingstone, 2016).

Por ello, las propuestas de intervención que realizaron los profesores de 
Educación Secundaria y Bachillerato en sus aulas de Historia a partir de los 
contenidos del curso de formación “Patrimonio y Recursos de Museos para 
comprender la desigualdad y las narrativas alternativas”, se fundamentaron 
en la propuesta de Duquette (2015) de emplear el aprendizaje basado en 
problemas como método para que el alumnado respondiese a problemas 
actuales con raíces en el pasado. De esta forma, consideramos, se consigue 
trabajar la competencia histórica de cambio y continuidad en el tiempo. 

En síntesis, cabe indicar que la finalidad de observar cambios tras la imple-
mentación de propuestas didácticas centradas en el uso de recursos patri-
moniales museísticos para enseñar Historia, en Educación Secundaria y Ba-
chillerato, no ha obtenido los resultados que inicialmente esperaba el grupo 
de investigación. No obstante, la mejora en la motivación y satisfacción del 
alumnado, así como la necesidad de formación permanente del profesorado, 
invita en línea con otros estudios (Felices et al., 2020), a continuar con esta 
línea de investigación. 
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Conclusión

En primer lugar, hay que destacar que existe una deficiencia en la formación 
continua del profesorado de Historia en las etapas curriculares de Educación 
Secundaria y Bachillerato en España, en relación con el uso de recursos mu-
seísticos para la enseñanza de su materia. Por tanto, se cree conveniente 
que, desde los grupos de investigación y de transferencia que posean líneas 
de investigación relacionadas con la educación patrimonial, se refuerce el 
diseño de cursos de formación dirigidos al profesorado en activo. De este 
modo, se conseguiría que el profesorado de dichas etapas tuviese actualiza-
dos sus conocimientos sobre la enseñanza del patrimonio y, por extensión, 
sobre sus usos y posibilidades en la enseñanza de la Historia. De hecho, a 
pesar de la importancia que el profesorado otorga a los museos y al patrimo-
nio cultural, los estudios indican una necesidad de mejorar la formación del 
profesorado en relación con el patrimonio cultural dentro de los contextos 
pedagógicos formales (Felices et al., 2020).

Esta mejora en la formación tendría por objetivo, en línea de lo expresado por 
Fontal et al. (2021), implementar una educación patrimonial crítica y reflexiva 
en las aulas, que permita a los estudiantes alejarse de perspectivas etnocén-
tricas, así como cultivar una nueva actitud hacia el patrimonio que permita 
concebirlo no como un elemento a conservar por su carácter de legado, sino 
como una fuente viva de conocimiento de su realidad y del pasado. 

Por ello, otra de las conclusiones fundamentales derivadas de este estudio 
reside en que se considera necesario reforzar las conexiones entre los ins-
titutos y los museos. En su mayoría, en España, estos cuentan con un área 
didáctica, por lo que podrían desarrollar programas de intervención en las 
aulas en donde se emplearan los recursos de dichos museos para enseñar 
historia, mediante métodos y estrategias activas de aprendizaje. Este proce-
der ayudaría a complementar los proyectos y talleres didácticos que los mu-
seos ponen a disposición de los centros educativos y del público en general. 
Para ello, una de las principales acciones reside en el fortalecimiento de la 
comunicación entre los centros de educación formal y no formal (Escriba-
no-Miralles, 2020; Fontal, 2023; Fontal e Ibáñez, 2017).

Además, conviene señalar las debilidades de este estudio, caso por ejemplo 
de la muestra reducida de participantes. En consecuencia, una posible vía 
de mejora de esta investigación es ampliar la muestra de carácter nacio-
nal para que aumente su representatividad y pueda ser más significativa a 
nivel probabilístico. En segundo lugar, cabe ser indicada como debilidad el 
hecho de no haber podido ser observada, por el equipo de investigación, la 
implementación de las propuestas diseñadas por el profesorado en las au-
las de secundaria y bachillerato. Este hecho podría posibilitar que el estudio 
fuera cuantitativo y cualitativo, al crearse grupos de discusión en el aula con 
los agentes participantes. Estos grupos de discusión podrían haber arrojado 
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más luz a algunas de las cuestiones que se plantean en los cuestionarios del 
profesorado y del alumnado, especialmente, en lo relacionado con la ense-
ñanza y el aprendizaje de contenidos como la desigualdad y las narrativas 
alternativas, consideradas como fundamentales para fomentar una concien-
cia histórica en el alumnado. 

En tercer lugar, se podría ampliar los objetivos de esta investigación para 
conocer si existen diferencias significativas entre las etapas curriculares de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato e, incluso, entre estas y la 
etapa precedente de Educación Primaria. En particular, esta comparativa en-
tre etapas podría seguir la línea de investigación de formación del profeso-
rado en didáctica del patrimonio, el uso de los recursos patrimoniales en el 
aula o el empleo de estos, a través de estrategias activas, para la enseñanza 
de la historia. 

Por último, debemos indicar que si deseamos mejorar la integración de los 
bienes museísticos en las aulas de Historia deviene necesario mejorar la re-
lación con las administraciones públicas, en este caso con las consejerías 
de Educación, de manera que se puedan mejorar los diseños de los propios 
cursos y aumentar la matrícula de participantes. Con todo, esta situación no 
suele resultar sencilla en muchas provincias españolas debido a la excesiva 
burocracia que conlleva (establecimiento de convenios) y a la dilación en el 
tiempo de la gestión. 

Aun así, en conclusión, consideramos que este estudio resulta de interés para 
insistir en la necesidad de fomentar el diseño de programas de intervención 
que sirvan, en el marco de la formación continua del profesorado que impar-
te la materia de Historia en las etapas curriculares de Educación Secundaria 
y Bachillerato, para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje que 
impliquen una educación competencial de los conocimientos históricos.
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