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Abstract

El patrimonio cultural es un legado intergeneracional cuya conservación puede alentar-
se con la participación del profesorado de los diferentes niveles educativos. Los vínculos 
emocionales que favorecen la relación entre personas y bienes patrimoniales se estimulan 
con mayor facilidad desde la educación temprana y favorecen un planteamiento inclusivo, 
transdisciplinar y holístico que naturaliza los aprendizajes patrimoniales. Se presentan los 
resultados de un estudio descriptivo a partir de los registros indexados en WoS con búsque-
das independientes para los términos heritage, heritage education, perceptions y teacher 
training. Se profundiza en los principales modelos de investigación y enfoques de interven-
ción didáctica para la educación patrimonial en la formación inicial del profesorado. Se 
identifican los focos, metodologías e instrumentos de investigación; sus líneas primordiales 
y el uso de estrategias pedagógicas, diseños didácticos y tecnologías digitales asociadas. La 
investigación concluye que es el ámbito hispanoamericano, y más claramente el español, el 
más interesado por la educación patrimonial y la formación del profesorado.

Cultural heritage is an intergenerational legacy whose conservation can be encouraged 
with the participation of teachers at different educational levels. The emotional links that 
favour the relationship between people and heritage assets are more easily stimulated from 
early education and favour an inclusive, transdisciplinary and holistic approach that nat-
uralizes heritage learning. We present the results of a descriptive study based on records 
indexed in WoS with independent searches for the terms heritage, heritage education, per-
ceptions and teacher training. It delves into the main research models and didactic inter-
vention approaches for heritage education in initial teacher training. Research focuses, 
methodologies and instruments are identified; their main lines and the use of pedagogical 
strategies, didactic designs and associated digital technologies. The research concludes that 
the Spanish-speaking world, and more clearly the Spanish one, is the most interested in 
heritage education and teacher training.

1. Introducción

El patrimonio cultural es un legado que necesariamente depende de la 
transmisión entre generaciones1. Esta voluntad de transmisión está fuertemen-
te influida por la conciencia de su necesidad por parte de los agentes de trans-
misión (administración educativa, espacios patrimoniales, agentes de patrimo-
nio, mediadores, docentes… y ciudadanía en general)2. En todo caso, la cadena 
transmisiva comienza en el ámbito formal, desde la escuela primaria funda-
mentalmente y, por tanto, un eslabón central y esencial son los maestros, que 
deben trasladar esta formación a su alumnado3. Estos docentes comienzan su 
formación inicial en las facultades de educación, en particular en las materias 

1 Hwang, Huang 2019.
2 Poce et al. 2018.
3 Castro-Calviño, López-Facal 2019.
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-didácticas específicas generalmente- que se ocupan del tratamiento educativo 
del patrimonio. Es, por tanto, en su formación inicial superior donde se apor-
tará el conocimiento y la motivación para comenzar la transmisión del legado 
cultural desde las escuelas4. Otros factores que influyen en la motivación hacia 
el conocimiento del patrimonio de los estudiantes son sus antecedentes cultu-
rales5 junto con las estrategias de conservación y salvaguarda del patrimonio 
cultural que han experimentado, que no siempre alcanzan los niveles de sensi-
bilización deseados6. Por otra parte, la generalización en el uso de las nuevas 
tecnologías y su constante evolución ha supuesto una profunda transforma-
ción en los mecanismos de comunicación, difusión y acceso del patrimonio. De 
hecho, Internet es hoy un medio identitario accesible y universalizado7, donde 
tienen lugar múltiples procesos de patrimonialización cultural.

En este marco, la educación patrimonial emerge como una disciplina capaz 
de responder a las necesidades y motivaciones de la población destinataria 
incorporando acciones específicas, precisas y sistematizadas8 que abogan por 
preservar la tradición cultural estimulando vínculos de carácter intergenera-
cional9 y que involucran aspectos de naturaleza emocional10. En la actualidad 
constituye un campo de estudio consolidado y relevante para el ámbito educa-
tivo general, con numerosos focos en la escena nacional e internacional. Estas 
agrupaciones concentran su mirada en la inclusión del patrimonio en todos los 
ámbitos educativos (formal, no formal e informal) explorando su capacidad 
para abordar diferentes aspectos de naturaleza social y educativa. Numerosos 
trabajos convergen en un conjunto de premisas que articulan la enseñanza, 
aprendizaje, investigación y difusión de las propuestas educativas que utilizan 
el patrimonio como núcleo central en sus procesos11. En particular, se nutren 
de las relaciones entre las personas y los bienes patrimoniales para abarcar 
múltiples agentes, contextos y diseños educativos que confirman el carácter 
integrador, transdisciplinar y holístico de esta disciplina12.

Aun así, los futuros docentes todavía carecen de un conocimiento profundo 
sobre la conceptualización del patrimonio, de sus posibilidades didácticas y de 
cómo incorporarlo en las programaciones de aula13. Trabajos recientes apunta-

4 Sá dos Santos et al. 2019.
5 Hwang, Huang 2019.
6 Sá dos Santos et al. 2019.
7 Chng, Narayanan 2017.
8 Fontal et al. 2020.
9 Hwang, Huang 2019.
10 Da Costa Campos et al. 2020.
11 Cuenca-López et al. 2017; Fontal, Ibáñez-Etxeberria 2017; Cuenca-López et al. 2018; 

Miralles et al. 2017; Ibáñez-Etxeberria et al. 2018.
12 Martín-Cáceres, Cuenca-López 2015; Fontal 2013; González-Monfort 2019; Sánchez-Ma-

cías et al. 2019.
13 Luna et al. 2022.
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ron a que son ellos quienes en primera persona demandan mayor formación14. 
Valoran el patrimonio como un recurso positivo y útil en el aula, pero recono-
cen contar con carencias formativas respecto a los contenidos patrimoniales, a 
cómo integrarlos en sus procesos de enseñanza y al manejo de estrategias me-
todológicas concretas. De ahí la necesidad de aumentar la presencia de la edu-
cación patrimonial dentro de los planes educativos universitarios vinculados a 
la formación de docentes, como paso clave para superar este desconocimiento 
conceptual y, con ello, minimizar la visión sesgada de los docentes respecto a 
las dimensiones del patrimonio15.

En cuanto a la percepción de los docentes en ejercicio, consideran que sus 
planes formativos han presentado carencias, destacando entre ellas la falta 
de actividades que impliquen salidas al exterior o integren el patrimonio con 
un enfoque multicultural16. En este sentido, las propuestas didácticas deben 
adecuarse a las necesidades del contexto en el que se desarrolla el proceso edu-
cativo; incorporar tanto la formación inicial, como continua; y vincularse, en 
todo caso, al entorno local de las escuelas. También se percibe que existe un 
distanciamiento entre la investigación de carácter científico – académico – y 
la práctica educativa, lo que les conduce a solicitar la colaboración de las ad-
ministraciones con competencias dentro del sector educativo y patrimonial17, 
además de demandar mayor compromiso por parte de las instituciones patri-
moniales a través del diseño de actividades y recursos disponibles para traba-
jar el patrimonio en el aula18. Es por ello que algunos autores han identificado 
dos requisitos claves en la formación docente, que son la formación específica 
en educación patrimonial por un lado y, por otro, la disposición de materiales 
para trabajar el patrimonio local19.

Con objeto de profundizar en el estado de la cuestión, cabe preguntarse 
cuáles son los principales enfoques que ordenan actualmente el campo de la 
educación patrimonial, con especial atención a la formación de los futuros 
docentes como agente clave para sensibilizar a las futuras sociedades en el 
valor del patrimonio, y al uso de tecnologías asociadas al ecosistema digital 
como recurso emergente para identificar las estrategias pedagógicas más re-
currentes. Todo ello facilitará la identificación de pautas de intervención, la 
construcción de indicadores y la validación de modelos para la capacitación 
docente basados en evidencia empírica para responder a las necesidades exis-
tentes (fig. 1).

14 Castro-Calviño, López-Facal 2019; Felices-De la Fuente, et al. 2020; Chaparro-Sainz, 
Parra Martínez 2021; Fontal et al. 2021.

15 Morón Monge et al. 2021; Vicent, Luna 2019.
16 Eliyahu-Levi, Ganz-Meishar 2021.
17 Castro-Fernández et al. 2020.
18 Chaparro-Sainz, Parra Martínez 2021.
19 Castro-Calviño, López-Facal 2019.
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2. Objetivos, materiales y método

El objetivo general fue profundizar en los principales modelos en investi-
gación y enfoques de intervención didáctica para la educación patrimonial 
en la formación del profesorado, a partir de las publicaciones científicas in-
dexadas en Web of Science (WoS). Para alcanzarlo, se plantearon los siguien-
tes objetivos:

 – Localizar las investigaciones recientes sobre educación patrimonial de 
WoS atendiendo a la formación y percepción de los docentes.

 – Identificar los hallazgos recientes sobre el objeto de estudio y los princi-
pales focos de investigación.

 – Caracterizar las líneas de investigación principales describiendo (a) las 
principales metodologías e instrumentos de investigación, (b) los diseños 
didácticos, (c) las estrategias pedagógicas y (d) las tecnologías digitales 
asociadas.

Para alcanzar este objetivo, se realizó un estudio descriptivo en el que se 
conjugan análisis cualitativos y cuantitativos. Su diseño se alinea con los pos-
tulados de la revisión sistematizada (systematized review20)21 y se sirve del aná-
lisis de contenido22 como técnica de investigación documental diferenciando 4 
fases consecutivas asociadas a los componentes para el diseño propuestos por 
Krippendorff23:

[F1] Determinación de las unidades. Definición de la estrategia búsqueda, se-
lección y análisis.

[F2] Muestreo. Localización y selección de las publicaciones científicas.
[F3] Registro y reducción. Síntesis y descripción de la información obtenida.
[F4] Construcción analítica. Interpretación de resultados y proyección de lí-

neas de trabajo.

A continuación, se presentan sus fases y procedimiento. Para la selección 
de la muestra bibliográfica se utilizó Web of Science (WoS). Este produc-
to de Clarivate Analytics reúne diferentes bases de datos y destaca por su 
amplia aceptación dentro de la comunidad científica. El panel de búsqueda 
ofrece diferentes opciones con criterios, operadores boolenanos y la aplica-
ción de un sistema de filtrado para refinar los resultados. Además de esto, la 
búsqueda avanzada permite combinar conjuntos aplicando los operadores 
AND y OR. 

20 Grant, Booth 2009.
21 Castañeda et al. 2019; Forsell et al. 2020; Rosario et al. 2014.
22 Krippendorff 1990, pp. 75-90.
23 Íbidem.
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Se realizaron búsquedas independientes para los términos heritage, heritage 
education, perceptions y teacher training en todas las bases de datos. La estra-
tegia contempló la definición de un protocolo de búsqueda en tres etapas (fig. 
2) con criterios de inclusión y exclusión que facilitaron la localización, selec-
ción y limpieza de los datos. Los criterios de inclusión se basaron en el sistema 
de filtros que ofrece WoS y se aplicaron a cada una de las búsquedas con objeto 
de obtener conjuntos más afinados: (1) tipo de documento (artículo científico), 
(2) afinación con el tema (disciplinas y categorías), (3) actualidad (año de pu-
blicación, máximo 5 años), (4) relevancia científica (índices, al menos SSCI, 
ESCI, AHCI) y (5) volumen de resultados (entre 1000 y 20000). Así, en todos 
los casos se incluyeron, junto con el Social Science Citation Index (SSCI), las 
categorías incorporadas recientemente al listado JCR: Arts & Humanities Ci-
tation Index (AHCI) y Emerging Sources Citation Index (ESCI). Aunque no 
cuentan con Factor de Impacto, Clarivate se vale de la métrica normalizada 
JCI (Journal Citation Indicator), que mide el promedio de impacto de las citas 
de acuerdo con la categoría en la que se encuentra la publicación para estable-
cer la diferenciación por cuartiles. El primero de ellos, AHCI, respondió a la 
voluntad de contemplar en el análisis los índices específicos reconocidos por el 
área al que se encuentran adscritos los investigadores. Por su parte, la motiva-
ción de incorporar ESCI buscó obtener una panorámica más completa sobre 
el fenómeno objeto de estudio.

En la tabla 1 se encuentran las ecuaciones y resultados obtenidos para cada 
término de búsqueda. Tras combinar los conjuntos, se aplicaron los criterios 
de exclusión. Se definió como criterio general que las publicaciones científicas 
tuvieran un enfoque explícitamente educativo a través del patrimonio. Asi-
mismo, se redactaron criterios específicos que fueron valorados por 3 jueces 
expertos en investigación en educación patrimonial:

 – En el caso de constituir revisiones sistemáticas, que no incorporen un 
procedimiento definido y secuenciado.

 – En el caso de abordar diseños y propuestas didácticas, que no describan 
el procedimiento.

 – En el caso de incorporar un enfoque evaluativo, que no se expliquen los 
métodos, estrategias de recolección o análisis.

 – En el caso de revisar el uso de entornos y tecnología digital, que no se 
utilicen con finalidad didáctica.
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Ecuación en WoS Resultados

(TS=(heritage)) AND (DT==(“ARTICLE”) AND TASCA==(“ANTHROPOLOGY” 
OR “ARCHAEOLOGY” OR “ART” OR “COMMUNICATION” OR “COMPUTER 
SCIENCE ARTIFICIAL INTELLIGENCE” OR “COMPUTER SCIENCE CYBERNETICS” 
OR “COMPUTER SCIENCE THEORY METHODS” OR “COMPUTER SCIENCE 
INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS” OR “CULTURAL STUDIES” OR “ECOLOGY” 
OR “EDUCATION EDUCATIONAL RESEARCH” OR “HISTORY” OR “SOCIAL ISSUES” 
OR “SOCIOLOGY”) AND EDN==(“WOS.SSCI” OR “WOS.ESCI” OR “WOS.AHCI”) AND 
PY==(“2022” OR “2021” OR “2020”))

Heritage
3917

(TS=(heritage education)) AND (DT==(“ARTICLE”) AND EDN==(“WOS.SSCI” OR “WOS.
ESCI” OR “WOS.AHCI”) AND TASCA==(“ANTHROPOLOGY” OR “ARCHAEOLOGY” 
OR “ART” OR “COMMUNICATION” OR “COMPUTER SCIENCE ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE” OR “COMPUTER SCIENCE CYBERNETICS” OR “COMPUTER 
SCIENCE THEORY METHODS” OR “COMPUTER SCIENCE INTERDISCIPLINARY 
APPLICATIONS” OR “CULTURAL STUDIES” OR “DANCE” OR “DEVELOPMENT 
STUDIES” OR “ECOLOGY” OR “EDUCATION EDUCATIONAL RESEARCH” OR 
“FOLKLORE” OR “HISTORY” OR “LINGUISTICS” OR “MULTIDISCIPLINARY 
SCIENCES” OR “SOCIAL ISSUES” OR “SOCIAL SCIENCES INTERDISCIPLINARY” OR 
“SOCIOLOGY” OR “THEATER” OR “WOMEN S STUDIES”))

Heritage 
Education
2083

(TS=(perceptions)) AND (DT==(“ARTICLE”) AND TASCA==(“ANTHROPOLOGY” 
OR “ARCHAEOLOGY” OR “ART” OR “COMMUNICATION” OR “COMPUTER 
SCIENCE ARTIFICIAL INTELLIGENCE” OR “COMPUTER SCIENCE CYBERNETICS” 
OR “COMPUTER SCIENCE THEORY METHODS” OR “COMPUTER SCIENCE 
INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS” OR “CULTURAL STUDIES” OR “ECOLOGY” 
OR “EDUCATION EDUCATIONAL RESEARCH” OR “HISTORY” OR “SOCIAL ISSUES” 
OR “SOCIOLOGY”) AND EDN==(“WOS.SSCI” OR “WOS.ESCI” OR “WOS.AHCI”) AND 
PY==(“2022” OR “2021” OR “2020”))

Perceptions
22725

(TS=(Teacher training)) AND (DT==(“ARTICLE”) AND EDN==(“WOS.ESCI” 
OR “WOS.SSCI” OR “WOS.AHCI”) AND TASCA==(“ANTHROPOLOGY” OR 
“COMPUTER SCIENCE THEORY METHODS” OR “ARCHAEOLOGY” OR “ART” OR 
“COMMUNICATION” OR “COMPUTER SCIENCE CYBERNETICS” OR “COMPUTER 
SCIENCE INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS” OR “CULTURAL STUDIES” OR 
“DANCE” OR “ECOLOGY” OR “EDUCATION EDUCATIONAL RESEARCH” OR 
“FOLKLORE” OR “FILM RADIO TELEVISION” OR “HISTORY” OR “LINGUISTICS” OR 
“SOCIAL ISSUES” OR “SOCIOLOGY” OR “THEATER” OR “WOMEN S STUDIES”))

Teacher 
Training
10905

Tabla 1. Ecuaciones en WoS y resultados por término de búsqueda

La combinación de los resultados obtenidos para cada término de búsqueda 
arrojo un total de 115 publicaciones científicas (tab. 2). Se realizó una primera 
revisión para evitar duplicidades y se aplicaron los criterios de exclusión selec-
cionando un total de 49 artículos. Los artículos que quedaron fuera responden 
a temáticas asociadas al aprendizaje de segundas lenguas, el turismo, el perio-
dismo o los servicios ecosistémicos y biodiversidad. Seguidamente, se realizó 
un análisis estadístico descriptivo de los artículos de WoS basado en los datos 
y categorías que incorpora el archivo de descarga de la plataforma. Para ello 
se utilizó el software estadístico Statistical Product and Service Solutions (IBM 
Analytics), versión 26. Y, en tercer lugar, una búsqueda adicional a partir de 
los listados de referencias contenidos en los artículos de WoS. La lectura de 
estas publicaciones y la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión di-
señados en el estudio incorporó otros 17 artículos. En consecuencia, la base 
muestral definitiva contó con 66 publicaciones de impacto para el campo de la 
Educación Patrimonial.
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Comb. Términos Res.

c1 Heritage Education AND Perceptions 36

c2 Heritage Education AND Teacher Training 62

c3 Heritage Education AND Perceptions AND Teacher Training 8

c4 Heritage AND Perceptions AND Teacher Training 9

Total 115

Tabla 2. Combinación de conjuntos y resultados. Nota de tabla. COMB. = combinación, 
RES. = resultados

Todas ellas se codificaron en matrices de datos, atendiendo a las dimensio-
nes propuestas en los objetivos: metodologías e instrumentos de investigación, 
diseños didácticos, estrategias pedagógicas y tecnologías digitales. En primer 
lugar, la información se disgregó en unidades de análisis para las categorías: 
objetivos, muestra y participantes, metodología, software, resultados y con-
clusiones. Seguidamente, se identificó un conjunto de categorías emergentes 
no excluyentes que se organizaron de acuerdo con las dimensiones de análi-
sis [D] (ver apartado 3.2). Además de esto, el esquema definitivo incorporó 
dos dimensiones de carácter transversal [DT] que derivan del objetivo general: 
profesorado y educación patrimonial. Y, finalmente, un código de color dio pie 
a la descripción de resultados.

3. Resultados

3.1. Análisis estadístico descriptivo de las publicaciones de WoS seleccionadas

Atendiendo al año de publicación, 2021 obtuvo la frecuencia más alta con 
16 publicaciones (32.65%), seguido por 2019 con 13 (26.53%) y 2020 con 
12 (24.49%). Las publicaciones de 2018 se situaron en último lugar con 2 
(4.08%), mientras que el 2022 recogió 6 (12.25%), aunque el año se encontra-
ba en curso en el momento de la búsqueda, por lo que este dato aún no estaba 
consolidado. El idioma de publicación mayoritario fue el español con 29 ar-
tículos (59.18%), seguido del inglés con 17 (34.69%) y el portugués con los 3 
restantes (6.12%) (fig. 3). Y, en tercer lugar, 44 de los artículos pertenecieron 
al índice ESCI (89.8%), frente al 6.12% de SSCI y el 4.08% de AHCI (fig. 4). 
Si tenemos en cuenta el país de afiliación del autor principal, España contó 
con mayor cantidad de publicaciones (30), además de ser el único con presen-
cia en los tres índices. Sumado a ello, las revistas editadas en él contaron con 
artículos en los tres idiomas (español, inglés y portugués) (figs. 3 y 4). Como 
se explicaba anteriormente, los índices AHCI y ESCI aparecen en el Journal 
Citation Reports. El ranking establece una diferenciación por cuartiles dentro 
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de la categoría a partir de la métrica JCI. Se revisaron las métricas JCI y JIF en 
una ventana a dos años. La mayoría (93.74%) pertenecieron a revistas conside-
radas emergentes, es decir, publicaciones que cumplen con criterios de calidad 
y forman parte de la Core Collection, aunque por el momento no cuenten con 
el índice factor de impacto (fig. 5). Respecto a esto, el caso perdido correspon-
dió a una publicación24 que aparece como emergente tanto en la exportación 
de WoS como en Miar, pero cuyos datos no constan en JCR al realizar la bús-
queda por ISSN y nombre. Y, finalmente, en cuanto a las categorías y áreas de 
WoS, algunos artículos aparecen indexados en Art e History, pero la mayoría 
pertenecen a Education and Educational Research (81.63%), que en un caso se 
combina con la categoría Art25 (fig. 6).

3.2. Dimensiones y categorías

[DT1] Profesorado
docencia, rol docente, necesidades docentes, conocimientos docentes, do-
centes-agentes, profesor posmoderno, proyecto de innovación docente,
opiniones docentes, concepciones, percepciones.

[DT2] Educación Patrimonial
plan de educación patrimonial, programas de educación patrimonial, me-
tas, objetivos y líneas, potencial de la educación patrimonial, modelo edu-
cativo,
patrimonio cultural, patrimonio natural, patrimonio mundial, patrimonios 
en conflicto, patrimonio natural, patrimonio local,
aportes conceptuales, modelo teórico,
significados, afectos, emoción, conciencia patrimonial, identidad cultural, 
accesibilidad cultural,
diseño gráfico, guerra civil, colonialismo, racismo, ODS, geoparque, téc-
nicas de tejido, paisaje geomorfológico, cine, género, tiempo, artista, artes 
visuales, arte, sostenibilidad, medioambiente, ciudadanía crítica, participa-
tiva e igualitaria, 
México, Portugal, Rusia, Grecia, Brasil, Inglaterra, España, Italia, Taiwan.

[D1] Metodologías e instrumentos de investigación: principales enfoques me-
todológicos

cuestionario, entrevista, estudio de casos, de revisión, modelo factorial, 
diagnóstico,

24 Chin, Wang 2021.
25 Lee et al. 2021.
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satisfacción y uso, contraste de resultados, aprendizaje, interés en el apren-
dizaje.

[D2] Diseños didácticos: revisión de diseños e intervenciones educativas
educación formal, Primaria, Infantil, docentes en formación,
interdisciplinar, difícil desempeño, unidireccionalidad, 
educación no formal, museos,
participación ciudadana, participación, colaboración,
revisión de propuestas didácticas, revisión de materiales didácticos, análisis 
de programas, uso y valoración de recursos didácticos,
Ciencias Sociales e Historia, Educación Artística, Historia
competencias, competencia etnocultural, competencia social y cívica.

[D3] Estrategias pedagógicas y convergencia curricular
currículo, contenidos, reformas educativas, planes universitarios,
México, Portugal, España, Italia,
propuesta educativa, metodología didáctica,
aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje servicio, MSVL,
actividades de enseñanza y aprendizaje, salidas de campo, taller, itinerario 
patrimonial, recurso didáctico, portafolios, inclusión,
alfabetización visual y espacial, educación estética, perspectiva crítica, pen-
samiento histórico.

[D4] Tecnologías digitales emergentes
aprendizaje con ordenadores, educación a distancia,
tecnología digital, digitalización,
plataforma participativa digital, QR, aplicación web, realidad virtual, rea-
lidad aumentada, app, entorno virtual.

4. Síntesis descriptiva

4.1. Principales enfoques metodológicos

Atendiendo a los diseños, son frecuentes los estudios de casos sobre inter-
venciones educativas que responden a diferentes tópicos metodológicos26. En el 
ámbito de la Educación Artística, por ejemplo, con talleres de exlibris personales 

26 Hernández-Sampieri et al. 2010; Stake 1998; Yin 2009.
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para trabajar conceptos del diseño gráfico27, los cuales combinan aspectos iden-
titarios, comunicativos y patrimoniales, además de afianzar las relaciones del 
grupo aula. Otros, en cambio, promueven el aprendizaje basado en proyectos 
(ABP) con objeto de conocer la visión que tienen los futuros docentes acerca del 
papel del arte, de sus modelos educativos, su finalidad didáctico-disciplinar y, 
por extensión, promover una educación artística renovada28. Aunque también se 
utilizan en el marco de las Ciencias Sociales y la Historia revisando un conjunto 
de propuestas educativas29, o con la intención de definir catálogos de buenas 
prácticas educativas30. En menor medida, los artículos de revisión a partir de la 
producción científica indexada en WoS31, o el análisis de legislación educativa32. 
Y solo en una ocasión se desarrolla un método de análisis factorial con modela-
do basado en ecuaciones estructurales33. El modelo identifica tres factores (cali-
dad educativa, técnica, de contenido e información) para explicar la intención de 
uso y satisfacción de una plataforma educativa participativa.

Por otro lado, se encuentran trabajos enmarcados en el paradigma interpre-
tativo, habitualmente asociado a propuestas educativas específicas que revisan 
las producciones textuales del alumnado universitario. En unas ocasiones bus-
can conocer sus percepciones acerca de la heterogeneidad cultural34. A tal fin, 
se sirven de actividades fuera de los muros de la escuela y que denominan “ex-
periencias auténticas”, que integran el patrimonio como eje didáctico central 
y se caracterizan por exponer a los estudiantes frente a su realidad inmediata, 
fomentar la competencia intercultural y promover una pedagogía cultural-
mente relevante. En una línea similar se encuentran los diseños basados en 
temáticas concretas como, por ejemplo, el Camino de Santiago35. La revisión 
de las narraciones y reflexiones del alumnado indica que las estrategias edu-
cativas activas facilitan el descubrimiento y comprensión de la realidad social, 
que los temas controvertidos desarrollan la conciencia cívica y el pensamiento 
crítico; que los modelos reflexivos potencian actitudes de compromiso como el 
cuidado del medioambiente y que la dimensión emocional actúa como elemen-
to catalizador en la re-significación de los bienes patrimoniales y la promoción 
de aprendizajes. Y de la misma forma, este paradigma se aplica en la configu-
ración de modelos educativos para la creación artística desgranando cómo po-
tencian la adquisición de habilidades y actitudes hacia el aprendizaje36, o para 

27 Huerta 2021.
28 Salido-López 2021.
29 Alves, Pinto 2019.
30 Lucas, Delgado-Algarra 2020.
31 Álvarez-Rodríguez et al. 2019.
32 Borghi, Montanari 2021.
33 Koukopoulos et al. 2020.
34 Eliyahu-Levi, Ganz-Meishar 2021.
35 Castro-Fernández et al. 2022.
36 Salido-López 2021.
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identificar las condiciones pedagógicas que subyacen a los modelos centrados 
en la competencia etnocultural37.

Respecto a los instrumentos y técnicas de investigación empleadas, el cues-
tionario de opinión es el más habitual. Existen ejemplos de corte cuantitativo38, 
aunque en la mayoría de ocasiones se recopila información mixta combinando 
preguntas abiertas y cerradas con escalas Likert39. Estos trabajos buscan cono-
cer las opiniones de los futuros docentes respecto a la capacidad del patrimonio 
para desarrollar el pensamiento histórico40, las posibilidades didácticas que ofre-
ce41, sus recuerdos escolares y cómo inciden en la praxis docente42 o si entienden 
el patrimonio desde una vertiente holística o tradicional43. En este último caso 
los autores concluyen que cuentan con una visión tradicional asociada al mo-
numento, en línea con los resultados alcanzados por otros trabajos44. Otros, en 
cambio, ofrecen un enfoque complementario al aplicar cuestionarios pre post 
para valorar el cambio tras implementar una propuesta didáctica45. Y en cuan-
to a su finalidad, se utiliza para identificar presencias y ausencias en cuanto al 
tratamiento educativo del patrimonio46, para formular objetivos y metas que 
dirijan el diseño e implementación de programas47 o para identificar medidas 
de mejora en la formación superior48, entre otros. Atendiendo a su estructura y 
diseño, algunos cuestionarios surgen ad hoc en el marco de la investigación49, se 
someten a procesos de validación50, o utilizan herramientas digitales para la re-
copilación de datos como Google forms o similares51. Y finalmente, es frecuente 
su combinación con otras técnicas y herramientas como las rúbricas52, el análisis 
de contenido53 y los estudios focales54. 

37 Nikolaevna Dmitrieva et al. 2020.
38 Chaparro-Sainz, Parra Martínez 2021; Fontal et al. 2021; García-Ceballos et al. 2021; 

Guerrero-Romera et al. 2021; Moreno-Vera, Ponsoda López de Atalaya 2021.
39 Castro-Calviño, López-Facal 2019; Castro-Fernández, López-Facal 2019; Felices-De la 

Fuente et al. 2020; Marín-Cepeda, Fontal 2020; Moreno-Vera et al. 2020; López-Castelló 2021; 
López-Fernández et al. 2021.

40 Felices-De la Fuente et al. 2020.
41 Chaparro-Sainz, Felices-De la Fuente 2019.
42 López-Castelló 2021.
43 Moreno-Vera et al. 2020.
44 Chaparro-Sainz, Felices-De la Fuente 2019; Marín-Cepeda, Fontal 2020.
45 Castro-Fernández, López-Facal 2019.
46 Marín-Cepeda, Fontal 2020.
47 Castro-Calviño, López-Facal 2019.
48 López-Fernández et al. 2021.
49 Castro-Fernández et al. 2020; Gómez-Carrasco et al. 2020a; Gómez-Carrasco et al. 2020b.
50 Felices-De la Fuente et al. 2020; López-Castelló 2021; Moreno-Vera et al. 2020; More-

no-Vera, Ponsoda-López de Atalaya 2021; Morón Monge et al. 2021.
51 Fontal et al. 2021; Morón Monge et al. 2021.
52 Farrujia de la Rosa et al. 2022.
53 García Martínez et al. 2021.
54 López-Fernández, Fernández Terán 2020.
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Para terminar, la segunda técnica para la recopilación de información más 
habitual es la entrevista, con variantes como la semiestructurada55, implemen-
tada a través de grupos focales o de discusión56, centrada en las historias per-
sonales57, combinada con el análisis de materiales didácticos58 o la observación 
y análisis documental59, incluso con muestras que se acercan al medio millar 
de participantes60, en este caso con objeto de identificar la pertinencia y po-
tencial que tiene un territorio para instaurar un geoparque como estrategia de 
desarrollo en Brasil.

4.2. Revisión de diseños e intervenciones educativas

En un segundo vértice se encuentran aquellas investigaciones que ahon-
dan en la revisión de diseños educativos de variada naturaleza. Atendiendo a 
los participantes, la mayoría se sitúa en el ámbito formal tanto en los niveles 
obligatorios de infantil61 y primaria62, como en la universidad con énfasis en 
las titulaciones de naturaleza educativa63, además de contar con docentes en 
activo64; y, en menor medida, el ámbito informal como el caso de los museos65, 
las comunidades urbanas66 o voluntarios y gestores patrimoniales67. 

Este grupo cuenta con diferentes temáticas destacando la línea emocional 
con diseños que incorporan evaluación pre post68, cuyos resultados apuntan 
a que los contextos problemáticos con diversidad de discursos desarrollan la 
capacidad crítica y la empatía; los que sitúan el foco en las producciones na-
rrativas para analizan los cambios perceptivos sobre la dimensión emotiva del 
patrimonio con foco69; o los que concluyen en la necesidad de implicar a los 

55 Fontal et al. 2020; Tzima et al. 2019.
56 Heras et al. 2020; Salido-López 2021.
57 Moore 2019.
58 Da Costa Campos et al. 2020.
59 Peñate Villasante, Jiménez Pérez 2020.
60 Sá dos Santos et al. 2019.
61 Farrujia de la Rosa et al. 2022; Salido-López 2021.
62 Castro-Fernández, López-Facal 2019; Gillate et al. 2021; Heras et al. 2020; Huerta 2021; 

Lee et al. 2021; Rodríguez Pérez, Gutiérrez Sánchez 2019.
63 Castro-Fernández et al. 2022; Chin, Wang 2021; Eliyahu-Levi, Ganz-Meishar 2021; 

González-Alonso et al. 2022; Luna et al. 2022; López-Fernández, Fernández Terán 2020; Ro-
dríguez Almansa et al. 2019; Vicent, Luna 2019.

64 Alvarado et al. 2018; Álvarez et al. 2021; De Sousa Francia et al. 2022; Koukopoulos et 
al. 2020.

65 Anderson, Keenlyside 2021; Chin, Wang 2021; García Martínez et al. 2021.
66 Hwang, Huang 2019.
67 Da Costa Campos et al. 2020.
68 Castro-Fernández, López-Facal 2019; Vicent, Luna 2019.
69 Castro-Fernández et al. 2022.
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estudiantes desde el punto de vista emocional como requisito para el diseño de 
materiales didácticos70.

Otros, en cambio, utilizan el tratamiento didáctico para ahondar en la he-
terogeneidad cultural71, analizar la influencia de los antecedentes culturales 
con cursos de capacitación en técnicas de tejido ancestrales reconocidas co-
mo patrimonio cultural inmaterial72. Las conclusiones de este último trabajo 
indican que el origen cultural incide en la motivación hacia el aprendizaje. 
En el caso de las comunidades indígenas, apelan a los valores y vínculos tra-
dicionales. Frente a esto, el propósito de la comunidad urbana no responde 
a antecedentes culturales, pero actúa como detonante para estimular la con-
ciencia etnográfica y patrimonial. Y en cuanto al uso del patrimonio local, las 
conclusiones apuntan a que en su conceptualización predominan elementos 
intangibles de carácter popular, la tipología histórico-artística y la perspectiva 
temporal; no obstante, favorece una visión pluralista y potencia la conforma-
ción identitaria73.

En cuanto a la tipología de propuestas, algunos se centran en la implemen-
tación de actividades complementarias y cómo éstas favorecen la construcción 
de sociedades democráticas, interculturales e inclusivas74; en los itinerarios 
didácticos para infantil, que evalúan los resultados en términos conceptua-
les y competenciales, destacando la necesidad de alejarse de las metodologías 
pasivas que se limiten a contemplar y exaltar el patrimonio en pro de un tra-
tamiento didáctico-disciplinar globalizado e interdisciplinar75; el diseño de 
talleres artísticos76, o en programas integrales con salidas en terreno para pro-
mocionar actitudes como la conciencia medioambiental a través de la puesta 
en valor del patrimonio natural y cultural del entorno77. 

Y en el ámbito artístico, aquellos que aprovechan el patrimonio cultural 
para trabajar la educación estética con experiencias basadas en la significación 
y el afecto78. Esta propuesta involucra el acervo material e inmaterial en las 
actividades teórico-prácticas y concluye que trabajar a través del patrimonio 
refuerza el sentimiento de pertenencia, la transformación de significados y la 
mirada sensible. Continuando con la Educación Artística, algunos se relacio-
nan de las competencias clave79, atienden a contextos educativos de alta com-
plejidad, con diseños que buscan generar vínculos con el patrimonio cultural 

70 Da Costa Campos et al. 2020.
71 Eliyahu-Levi, Ganz-Meishar 2021.
72 Hwang, Huang 2019.
73 Gillate et al. 2021.
74 García Martínez et al. 2021.
75 López-Fernández, Fernández Terán 2020.
76 Huerta 2021.
77 Heras et al. 2020.
78 De Sousa Francia et al. 2022.
79 Salido-López 2021.
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desde una metodología integradora, colaborativa y participativa80 o utilizan 
metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos (ABP) para tra-
bajar la obra de un artista verificando la patrimonialización e identización 
alcanzada en el proceso81. En una línea metodológica similar se encuentran los 
diseños educativos de aprendizaje-servicio centrados en la promoción del pa-
pel de la mujer a partir de exposiciones temáticas82; los que relacionan teoría, 
práctica, situaciones reales y patrimonio cultural con las dimensiones presen-
tes en los ODS83 o los que proponen actividades abiertas a la participación de 
asociaciones, cuyos fines atienden al conocimiento, comprensión y conserva-
ción del patrimonio desconocido inicialmente por los estudiantes84, todos ellos 
enmarcados en las Ciencias Sociales y la Historia.

Finalmente, destacan otras temáticas como el trabajo etnográfico para la 
revisión de programas educativos que promueven los saberes indígenas en una 
megaciudad y su relación con enfoques descoloniales85 o las actuaciones con-
tra-hegemónicas de carácter crítico como vía para acortar distancias con las 
administraciones encargadas de la conservación de los bienes patrimoniales 
geomorfológicos86, entre otros.

4.3. Estrategias pedagógicas y convergencia curricular

Mención aparte merecen aquellos artículos que se encargan de revisar la 
literatura científica existente y el análisis curricular a propósito del tratamien-
to educativo del patrimonio en la enseñanza obligatoria, o su confluencia con 
el sistema formal para determinar nuevas líneas y tendencias de investigación 
desde otros ámbitos como la educación en museos87.

En esta vertiente destacan revisiones curriculares de carácter nacional en 
países como Italia, México, Portugal o España88. La revisión de los currículos 
educativos de Italia abarca desde el siglo XIX hasta la reforma actual, con fo-
co en las necesidades para la formación de los futuros docentes en términos de 
colaboración, territorialidad y de contextualización como requisito indispen-
sable para alcanzar una mayor vinculación educativa con el patrimonio histó-
rico-cultural89. En cuanto a la legislación mexicana, la revisión aborda la pre-

80 Álvarez et al. 2021.
81 Vicent, Luna 2019.
82 Triviño Cabrera 2018.
83 González-Alonso et al. 2022.
84 Rodríguez Pérez, Gutiérrez Sánchez 2019.
85 Pineda et al. 2019.
86 Rodríguez Almansa et al. 2019.
87 Álvarez-Rodríguez et al. 2019.
88 Alves, Pinto 2019; Borghi, Montanari 2021; Luna et al. 2019; Martínez-Rodríguez, Fontal 2020.
89 Borghi, Montanari 2021.
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sencia del patrimonio con la intención de determinar su impacto en los planes 
de formación docente90; y en una línea similar se encuentra el caso de España, 
que revisa las 17 concreciones curriculares autonómicas para constatar las di-
ferencias significativas entre estos textos91. En último lugar, encontramos dos 
estudios en el contexto de Portugal. El primero de ellos describe numerosos 
casos para comprender cómo la enseñanza de la historia se enriquece gracias 
a la inclusión del patrimonio en sus actividades, y cuyos resultados indican 
que existen propuestas de éxito, no obstante, es necesario reflexionar sobre los 
procesos que acontecen en el aula, los contenidos trabajados, las fuentes utili-
zadas, los materiales y la tipología de las actividades que se emplean92. Y el se-
gundo de ellos sitúa el foco en el currículo de Historia y lo compara con otras 
áreas educativas para determinar los cambios alcanzados en la última década 
en relación con la formación de los futuros docentes. Para ello se concentra en 
la estructura curricular; los niveles formativos; los enfoques historiográficos; 
los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales; la integración 
del patrimonio y ciudadanía dentro de los mismos y el papel que ostentan los 
libros de texto93.

Como se ha visto hasta el momento, numerosos trabajos indican que cada 
vez son más los docentes que apuestan por el uso del patrimonio dentro del 
aula; no obstante, insisten en que sus recuerdos educativos se asocian a un 
enfoque metodológico de corte tradicional94. Esto indica que su preconcep-
ción didáctica podría suponer un obstáculo para renovar la praxis educativa 
y lograr una verdadera alfabetización crítica en educación patrimonial95. De 
ello se desprende la necesidad de planificar estrategias formativas que superen 
los límites establecidos fomentando habilidades y actitudes para persistir en el 
aprendizaje96, pues la mejora de los procesos educativos requiere una conexión 
directa entre la formación teórica y la praxis profesional97.

La educación patrimonial requiere ubicar cada propuesta dentro de un con-
texto concreto98. Esto quiere decir que los diseños han de relacionarse con el 
territorio para establecer cauces de colaboración con los diversos agentes (mu-
seos, asociaciones, archivos, etc.) que involucren a toda la comunidad educati-
va. A tal fin, el aprendizaje-servicio aplicado a la educación patrimonial conec-
ta la escuela con el entorno cercano, promueve la colaboración y la participa-

90 Luna et al. 2019.
91 Martínez-Rodríguez, Fontal 2020.
92 Alves, Pinto 2019.
93 Solé 2021.
94 Gómez-Carrasco et al. 2020a.
95 López-Castelló 2021.
96 Salido-López 2021.
97 Lucas, Delgado-Algarra 2020.
98 Borghi, Montanari 2021.
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ción comunitaria en términos de sostenibilidad y re-valorización patrimonial 
y deriva en el cuidado y transmisión del patrimonio de proximidad. En cuanto 
a sus procedimientos, combina estrategias de indagación y técnicas coopera-
tivas que dotan de un papel activo a los sujetos involucrados, ocupando los 
vacíos formativos para dar respuesta a situaciones problemáticas en contex-
tos reales99. Hay investigaciones que caminan en esta dirección, destacando 
que la colaboración democrática constituye uno de los pilares fundamentales 
del aprendizaje-servicio. Y desde el punto de vista metodológico, señalan que 
aúna teoría y práctica en un entorno real y facilita la convergencia de tópicos 
como el arte, el patrimonio cultural, la formación y capacitación docente, la 
educación medioambiental, los valores cívicos, la participación comunitaria 
o la igualdad de género entre otros100. Así, la secuenciación de sus procesos 
atiende tanto a los contenidos deseados, como a la selección de fuentes, a la 
tipología de actividades a realizar y a los materiales y recursos, pues el manejo 
de todos estos factores afecta a la comprensión y al desarrollo de la conciencia 
patrimonial101.

En lo que respecta a la formación docente, también se apuestan por el uso 
del ABP, en ocasiones combinado con el aprendizaje colaborativo102. Una de las 
propuestas didácticas encontradas toma como eje la obra de un artista local103. 
Su importancia radica en que responde a las demandas del cuerpo docente a 
las que hacíamos alusión al inicio del artículo. Por un lado, se enmarca en un 
contexto de proximidad104 y, por otro, promueve aprendizajes específicos de la 
educación patrimonial. La propuesta se inicia con la revisión de experiencias 
patrimoniales de naturaleza personal para atender a dos de las dimensiones 
que configuran el concepto patrimonio: a la escala relacional y de contexto, y 
a la esfera identitaria105. En una línea similar se encuentran aquellas que com-
binan elementos como el arte, el patrimonio, la identidad o la inclusión; por 
ejemplo, para abordar conceptos de diseño gráfico desde una vertiente íntima 
y personal106. Ambas propuestas se oponen al tratamiento de corte tradicional 
– memorístico – que se apoya en la contemplación y exaltación del patrimonio 
heredado107. En este caso, se valen de un enfoque pedagógico reflexivo, crítico 

99 Rodríguez Pérez, Gutiérrez Sánchez 2019.
100 González-Alonso et al. 2022.
101 Alves, Pinto 2019; García-Ceballos et al. 2021; Martínez-Rodríguez, Fontal 2020; 

Moore 2019; Pinto, Zarbato 2017; Rodríguez Almansa et al. 2019; Röll, Meyer 2020; Sali-
do-López 2021.

102 Morón Monge et al. 2021; Vicent, Luna 2019.
103 Vicent, Luna 2019.
104 Farrujia de la Rosa et al. 2022.
105 Fontal et al. 2022.
106 Huerta 2021.
107 López-Fernández, Fernández Terán 2020.
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y vincular108 con metodologías activas que potencia el desarrollo de habilida-
des, alcanzar niveles más profundos en la comprensión de la realidad inme-
diata109 y sitúa al alumnado como protagonista de su aprendizaje110. Unido a 
esto hay que mencionar que se constatan diferencias de género en cuanto al 
uso del patrimonio inmaterial en el aula111 y que las mujeres presentan mayor 
predisposición a la incorporación de metodologías innovadoras en el aula112.

Y, en tercer lugar, se encuentran propuestas de capacitación docente que 
aprovechan metodologías específicas para la Alfabetización Visual Espacial 
(MSVL) siempre en función de los objetivos a alcanzar o las audiencias113.

Unido a esto, son numerosas las propuestas que facilitan la sistematización 
de nuevas formas para la enseñanza a través del patrimonio, destacando, por 
ejemplo, el uso de itinerarios patrimoniales participativos114, la revisión de las 
ideas estéticas115, el mapeo digital116, la revisión cinematográfica como método 
pedagógico117, la creación artística basada en vínculos118, las técnicas, tradi-
ciones y festividades populares119, el trabajo a partir del entorno local o de 
proximidad120, la lista de patrimonio mundial121, de diferentes personajes his-
tóricos122, de los aspectos culturales e identitarios que dimanan del lenguaje123 
o mediante la alfabetización visual espacial (MSVL)124.

4.4. Tecnología educativa y entornos digitales para el aprendizaje patri-
monial

Y, finalmente, en la tercera dimensión de análisis destacan un conjunto de 
investigaciones fruto del uso de tecnologías y entornos digitales para el apren-
dizaje. Sitúan el foco sobre diferentes aspectos como las plataformas partici-

108 Fontal 2013.
109 Guerrero-Romera et al. 2021; Castro-Fernández et al. 2022.
110 Felices-De la Fuente et al. 2020.
111 Chaparro-Sainz et al. 2022.
112 Gómez-Carrasco et al. 2020a.
113 Lobovikov-Katz 2019.
114 López-Fernández, Fernández Terán 2020; Farrujia de la Rosa et al. 2022; Gillate et al. 2021.
115 Ponce Gea, Rodríguez Pérez 2022.
116 Alvarado et al. 2018.
117 López Serrano 2019.
118 Fontal 2021.
119 Hwang, Huang 2019; Moreno-Vera et al. 2020.
120 Rodríguez Pérez, Gutiérrez Sánchez 2019; Farrujia de la Rosa et al. 2022; Gillate et al. 

2021.
121 Röll, Meyer 2020.
122 Vicent, Luna 2019.
123 Moore 2019.
124 Lobovikov-Katz 2019.
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pativas125, los mapas digitales126, las aplicaciones (app) en formato web127, los 
códigos QR, la realidad aumentada (AR)128, realidad virtual (VR)129 o mixta 
(MR)130, o los modelos 3D131.

De todas ellas, la línea más habitual se centra en el uso de la realidad au-
mentada, con ejemplos que desarrollan herramientas AR para el aprendizaje 
online y offline, cuya temática central versa sobre las colecciones de institucio-
nes museales. Estos recursos son idóneos para tercero y cuarto de primaria y 
entre sus potencialidades destaca la capacidad para aumentar la valorización 
de los activos patrimoniales132. También con experiencias en museos que intro-
ducen elementos educativos y el principio del juego133, cuyos resultados indican 
que esta tecnología es lo suficientemente madura, que los públicos están prepa-
rados para utilizarla y que incrementa tanto la satisfacción del usuario, como 
los resultados de aprendizaje. Continuando con esta tecnología, hay estudios 
que ahondan en el conocimiento de los docentes sobre el uso de AR y cuyos 
resultados destacan que falta mayor formación en el uso y aplicación didáctica 
de esta tecnología134, y aquellos que se concentran en la opinión de los docentes 
sobre el nivel de difusión de la tecnología AR y la creación de modelos 3D en el 
aula135. En este último caso, las conclusiones indican que su uso es viable bajo 
ciertas condiciones, destacando como negativas las limitaciones derivadas de 
los planes de estudio o el tiempo como factor limitante; mientras que los posi-
tivos están representados por la cooperación entre diferentes especialistas y la 
motivación hacia el desarrollo profesional. En una línea similar se encuentran 
aquellos que abordan la realidad mixta (MR), con ejemplos enfocados al uso 
de dispositivos externos como guías portátiles y cascos holográficos aplicados 
a la educación en museos y otros espacios patrimoniales136. Los resultados, 
en este caso, apuntan a un aumento del interés situacional, de la demanda de 
atención y del disfrute inmediato, así como al fortalecimiento de la interacción 
y la percepción inmersiva.

Otros, en cambio, se apoyan en análisis basados en ecuaciones estructura-
les para revisar el uso de plataformas participativas con el fin de proponer un 
modelo propio que explique la intención de uso y el nivel de satisfacción de 

125 Koukopoulos et al. 2020.
126 Alvarado et al. 2018.
127 Ibidem; Poce et al. 2018; Paliokas et al. 2020.
128 Aso et al. 2021; Tzima 2019; Paliokas et al. 2020.
129 Edwards et al. 2021.
130 Chin, Wang 2021.
131 Tzima et al. 2019.
132 Lee et al. 2021.
133 Paliokas et al. 2020.
134 Aso et al. 2021.
135 Tzima et al. 2019.
136 Chin, Wang 2021.
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los docentes137, además de los que se enfocan en el diseño e implementación 
de apps en formato web, que evalúan en términos de eficacia y adquisición de 
aprendizajes competenciales138. En cuanto a la implementación didáctica de 
recursos digitales destaca el uso de mapas digitales, cuya misión es alcanzar 
una reproductibilidad del producto a bajo costo con la revisión de criterios 
como su accesibilidad, percepción y sensorialidad139, la integración de códigos 
QR en la didáctica del patrimonio histórico-cultural140, cuyas conclusiones in-
dican que existen carencias en el uso de TIC por parte de los docentes, aunque 
pueden deberse a las lagunas formativas del cuerpo docente universitario. No 
obstante, su uso favorece el trabajo colaborativo, el aprendizaje competencial, 
las habilidades comunicativas o la motivación, entre otros. Y también estu-
dios de carácter comparativo interuniversitario sobre las opiniones y recuer-
dos educativos de los docentes de Historia en cuanto al uso de metodologías 
innovadoras141 y que constata la inexistencia de diferencias significativas entre 
universidades, pero sí una mayor tendencia hacia el uso de TIC y mass-media 
en mujeres, en línea con los hallazgos alcanzados en otros estudios142. Aún 
con todo, se identifican carencias y retos en cuanto al uso de tecnología digital 
aplicada a educación, para lo cual, los docentes se encuentran en una posición 
única en tanto son el paso clave para la renovación educativa143. Por esta ra-
zón, resulta necesario continuar avanzando en el conocimiento de prácticas y 
modelos educativos que incorporen y revisen los avances educativos que apro-
vechan los recursos digitales a nuestra disposición, con especial atención a la 
formación y capacitación docente.

5. Conclusiones, limitaciones y futuras líneas de trabajo

El patrimonio cultural es un legado intergeneracional cuya transmisión se 
estimula desde la intervención del profesorado de los diferentes niveles educa-
tivos y que debe fortalecerse en la formación inicial de maestros, utilizándose 
las estrategias educativas adecuadas en combinación con las tecnologías de 
la comunicación y el uso de Internet. La preservación de la tradición cultu-
ral se estimula mediante vínculos emocionales que facilitan la relación entre 

137 Koukopoulos et al. 2020.
138 Poce et al. 2018.
139 Alvarado et al. 2018.
140 Ortega-Sánchez, Gómez-Trigueros 2019.
141 Gómez-Carrasco et al. 2020a.
142 Chaparro-Sainz et al. 2022.
143 Anderson, Keenlyside 2021; Anderson, Rivera-Vargas 2020; Rivera-Vargas, Romani 

2020.
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personas y bienes patrimoniales en un ejercicio integrador, transdisciplinar y 
holístico de la educación patrimonial que, por no estar aun suficientemente 
incorporado al currículo de los grados de educación o por estarlo de modo 
sesgado, requiere una revisión en colaboración a cargo de las administraciones 
educativas competentes y una mayor implicación de las instituciones patrimo-
niales.

Este artículo ha explorado WoS para interpretar el modo en que las in-
vestigaciones científicas abordan estos asuntos, combinando los conjuntos de 
datos obtenidos y aplicando criterios de inclusión y exclusión específicos con 
objeto de ahondar en las publicaciones científicas cuyo enfoque es netamente 
educativo a través del patrimonio. Se concluye que más de la mitad derivan de 
investigaciones desarrolladas por equipos españoles, lo que sitúa el foco de es-
tas investigaciones en el ámbito hispanoamericano; pero fundamentalmente en 
España, único país que está presente en los tres índices (ESCI, SSCI y AHCI) 
examinado la afiliación de su autoría. 

Como resultado, a las categorías emergentes del primer análisis (metodo-
logías e instrumentos de investigación: principales enfoques metodológicos; 
diseños didácticos: revisión de diseños e intervenciones educativas; estrate-
gias pedagógicas y convergencia curricular y tecnologías digitales emergen-
tes) se añadieron dos dimensiones transversales (profesorado y educación 
patrimonial). Este diseño de investigación permitió procesar cuantiosa infor-
mación acerca de los modos en que la educación patrimonial se hace presente 
en las publicaciones científicas, dibujando un mapa que ayuda a comprender 
las inercias de los investigadores a la hora de planificar y comunicar sus in-
dagaciones, tanto como las preferencias de quienes acogen la indexación de 
los artículos.

En lo relativo a la metodología de investigación que se utiliza al indagar en 
la educación patrimonial se ha detectado la abundancia de los estudios de caso 
sobre intervenciones educativas concretas – tanto en el campo de la Educación 
Artística como en el de las Ciencias Sociales y la Historia –, junto a trabajos 
de perfil interpretativo que toman como punto de partida las producciones 
textuales de los agentes implicados en el proyecto (alumnado, profesorado, 
colaboradores externos…). El cuestionario de opinión que recoge información 
mixta, combinando preguntas abiertas y cerradas con escalas Likert, es el sis-
tema más utilizado para la toma de datos, aunque no siempre se somete a un 
proceso de validación previo. La entrevista es también utilizada para tal fin, 
prefiriéndose una variante semiestructurada o sirviéndose de grupos focales o 
de discusión, pero también la más íntima narración personal combinada, que 
incorpora el análisis documental y la observación – que es participante en la 
mayor parte de los casos –. El estudio ha detectado una hibridación de fuentes, 
pues frecuentemente se combinan los cuestionarios y entrevistas con el empleo 
de rúbricas, el análisis de contenido y estudios focales.

Llama la atención que el número de sujetos intervenidos es solo ocasional-
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mente numeroso, lo que suscita problemas de extrapolación de los resultados 
en muchos casos y plantea dudas sobre el modo en que se está construyendo 
la ciencia en este campo; o, por otro lado, puede abrir la posibilidad a que 
los análisis cualitativos metodológicamente bien configurados pudieran no 
requerir una muestra tan abundante para su validación, entendiendo la in-
tuición educativa144 basada casi siempre en la propia experiencia docente o 
en la percepción a partir de experiencias auténticas145, como un aspecto a 
considerar.

Respecto a la revisión de los diseños e intervenciones educativas, si bien su 
naturaleza es variada, se echan en falta estudios centrados en el ámbito edu-
cativo no formal y, especialmente, en el informal. Esta investigación apunta al 
hecho de que museos, asociaciones urbanas, gestores culturales, comunidades 
patrimoniales…146 se encuentren mayoritariamente al margen de la Academia, 
es decir, que no precisen necesariamente de un curriculum de publicaciones 
científicas de impacto para su progreso profesional, como una de las razones 
que justifica estas lagunas. 

Del mismo modo, si bien los programas que se implementan son evaluados 
para determinar su continuidad o modificación, no se piensa necesaria la cum-
plimentación de una evaluación de usuario y se apoya en las percepciones de 
los agentes responsables para la toma de decisiones. Cabe destacar el modo en 
que la línea de trabajo más emocional obtiene estupendos resultados pues, si 
bien se apoyan en una subjetividad desmedida, consiguen afirmar la relación 
con el patrimonio mediante procesos de empatía en los que no faltan referen-
cias a lo material, lo intangible y lo local, a menudo desde la interculturalidad 
y la heteroculturalidad147, que son matices muchas veces deficitarios en los 
programas educativos de educación patrimonial.

Sin duda son las metodologías activas las que parecen resultar más eficaces, 
en especial cuando se aplican sobre el alumnado de los niveles inferiores. Las 
publicaciones indexadas apuntan a una aprehensión de estas formas de trabajo 
por el alumnado de los grados de educación148 y los profesionales en ejercicio. 
El tratamiento didáctico-disciplinar globalizado e interdisciplinar del patri-
monio se detecta especialmente en el diseño de talleres educativos, tanto como 
en la configuración de programas integrales donde el contacto con el bien 
patrimonial149 conlleva un desplazamiento fuera de la escuela y permite una 
intervención más poliédrica, en la que coinciden varios tipos de patrimonio y 
se favorece el sentimiento de pertenencia.

144 Atkinson, Claxton 2002; Bazdresch 2003.
145 Eliyahu-Levi, Ganz-Meishar 2021.
146 Colecchia 2019.
147 Eliyahu-Levi, Ganz-Meishar 2021.
148 Sabatini 2022.
149 Heras et al. 2020.
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Son cada vez más frecuentes las propuestas desarrolladas desde el apren-
dizaje basado en proyectos (ABP) – aunque muchas veces se cobijan bajo esta 
etiqueta actividades sencillas que no alcanzan la corporeidad de proyecto, 
tal vez condicionadas por la necesidad de rellenar documentación escolar 
oficial, de cumplir con objetivos de empresa o llevadas de la mano de un 
nominalismo vacuo que precisa barnizar de innovación educativa determi-
nadas acciones escolares –, en ocasiones con connotaciones de aprendizaje y 
servicio150 – muchas veces relacionado con cuestiones de género y senectud –. 
Últimamente, la presencia de referencias a los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible catalizan numerosas propuestas presentes en WoS, pero carecemos 
de la perspectiva suficiente para saber si se trata de una moda pasajera o, 
como parece, si el enfoque ha llegado para quedarse pues, si bien ya estarían 
presentes desde el sentido común en actuaciones educativas anteriores a la 
publicación de la Agenda 2030 y muchas propuestas son asimilables a los 
ODS, la literalidad de su incorporación puede ser ahora una cuestión más 
estratégica que de necesaria objetivación de los programas. En este sentido, 
una proyección de este trabajo podría abundar en la identificación de los 
ODS en programas previos para evaluar si su publicación ha mejorado el 
modo en que la educación patrimonial atiende tales cuestiones, o si ya se ca-
minaba en esta dirección y la disciplina se posicionaba en vanguardia desde 
un discreto segundo plano.

En lo referente a las revisiones de literatura científica sobre el tratamiento 
educativo del patrimonio en la enseñanza obligatoria, cabe señalar que los es-
tudios encontrados mayoritariamente describen la situación actual (estructura 
curricular, niveles formativos, detección de contenidos patrimoniales – con-
ceptuales, procedimentales y actitudinales –) y la evolución legislativa que ha 
llevado hasta tal extremo o revisan comparativamente las concreciones terri-
toriales en demarcaciones concretas151, los enfoques historiográficos o el modo 
en que se hace presente el libro de texto. Se echa en falta una perspectiva críti-
ca mayor, capaz de sugerir propuestas de modificación de la legislación educa-
tiva encaminadas a una verdadera presencia del patrimonio en las aulas – que, 
aunque se deduce creciente, podría ser más determinante en su contribución a 
la conservación del patrimonio desde una vertiente social – y, especialmente, 
en la formación inicial de maestros, donde podría aplicarse una auténtica alfa-
betización crítica a través de acciones de innovación en educación patrimonial, 
que analicen cada contexto particular y se concreten en la implicación activa 
con la comunidad, derivando en el cuidado y transmisión del patrimonio de 
proximidad. 

150 González-Alonso et al. 2022.
151 Alves, Pinto 2019; Borghi, Montanari 2021; Luna et al. 2019; Martínez-Rodríguez, Fon-

tal 2020.
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En esta línea, parece insuficiente todavía la visibilidad aportada desde 
WoS a proyectos donde la colaboración de agentes con procedencia diversa 
(museos, bibliotecas, archivos, asociaciones, artistas…) señalan un camino 
tan exploratorio como necesario. Nuestras conclusiones apuntan a que se 
trata de un problema derivado del perfil testimonial, autoetnográfico y cuali-
tativo que anida habitualmente detrás de la comunicación de estas experien-
cias y que limita sus posibilidades a la hora de pasar los filtros de publica-
ción desde este tipo de enfoques en la alta ciencia; esta circunstancia puede 
también inferir una autodisuasión preconcebida que deriva directamente la 
presentación de proyectos a otros foros científicos (congresos especializados, 
jornadas de innovación educativa, mesas redondas, cursos de formación del 
profesorado…) donde están ampliamente representados, pero desde los cua-
les no obtienen ni el reconocimiento ni la difusión convenientes, cercenando 
además sus posibilidades de una consideración científica mayor. Así, aunque 
son gran cantidad las líneas de trabajo en educación patrimonial detectadas 
en WoS se condensan, en cambio, en tan pocos ejemplos, que constituyen 
casi una anécdota e impiden componer corpus especializados individuales en 
beneficio de la formación de docentes.

Por último, en relación con las tecnologías educativas y los entornos di-
gitales para la educación patrimonial y la formación de profesorado, si bien 
son abundantes y diversas las direcciones detectadas en la producción cientí-
fica vertida en la WoS – plataformas participativas, mapas digitales, apps en 
formato web, códigos QR, realidad aumentada (AR), realidad virtual (VR) o 
mixta (MR), modelos 3D – puede concluirse que, siendo estas muy válidas 
para la comunicación del patrimonio – y así se deduce del uso habitual de las 
mismas por museos e instituciones culturales –, no están apenas presentes en 
la formación de formadores, pues se interpretan como materiales educativos 
de uso final y casi siempre in situ, aunque son cada vez más abundantes los 
recursos en línea que pueden emplearse en el centro escolar. De otra par-
te, no son frecuentes las materias específicas en los planes de los grados de 
educación que enseñen a los futuros maestros a crear este tipo de recursos 
para el aula, y menos aún que apunten a cómo naturalizar la colaboración 
de estudiantes de los niveles inferiores en su diseño o composición. Solo 
una reflexión educativa sobre aplicaciones concretas ya existentes (QR, AR, 
plataformas participativas…) y sobre el uso de las redes sociales brinda la 
posibilidad de que los futuros maestros puedan utilizar los entornos digi-
tales aplicando sus propios conocimientos en pedagogía y didáctica. Ante 
esta circunstancia, conviene seguir indagando sobre las prácticas y modelos 
educativos en educación patrimonial que incorporen y revisen los recursos 
digitales para favorecer la formación y capacitación docente y motivar su 
conversión en artículos científicos.
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Apéndice

Fig. 1. Propósito de la investigación (Fuente: elaboración propia)

Fig. 2. Protocolo de búsqueda en WoS (Fuente: elaboración propia)
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Fig. 4. Número de artículos por índice WoS según el país de afiliación del autor principal 
(Fuente: elaboración propia)

Fig. 3. Número de artículos según país e idioma de edición (Fuente: elaboración propia)
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Fig. 5. Frecuencia según métricas y cuartiles Journal Citation Reports (Fuente: elaboración 
propia)

Fig. 6. Frecuencia según categorías y áreas de investigación Web of Science (Fuente: elabo-
ración propia)
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