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I. Introducción
Este trabajo de investigación se presenta con motivo de la realización del

TFM en el Máster IEAC en el itinerario referido a la investigación en Didáctica 
del las Ciencias Sociales. La idea de este trabajo viene motivada por el interés que 
en mí despierta la docencia y el impartir los conocimientos de manera 
significativa al alumnado usando el  patrimonio artístico dentro de la asignatura 
Geografía e Historia en sus diferentes cursos de la educación secundaria 
obligatoria (en adelante ESO), y de cómo dicho patrimonio además de servir de 
herramienta transversal para acercar, motivar y dinamizar los contenidos de la 
materia, también debe ser objeto directo de estudio. Nuestro enfoque es que una 
educación patrimonial de manera significativa debe plantearse desde la 
perspectiva monumental hasta la perspectiva holística, según se pondrá de 
manifiesto en mi trabajo de investigación. 

Para nuestra investigación, serán los libros de texto de la asignatura 
Geografía e Historia de los cursos donde mayormente se contemplan las alusiones 
al patrimonio artístico (1º, 2º y 4º de la ESO) los que usaremos como herramienta 
de estudio. Para la selección de la muestra se han definido dos editoriales con 
ediciones para la comunidad autónoma de Andalucía.   

Como docente de Geografía e Historia, he observado, aunque no de una 
manera sistemática y rigurosa, que en las diferentes unidades didácticas de los 
libros de texto se encuentran pocas o muy pocas referencias al patrimonio 
artístico, y cuando este aparece es siempre de una manera muy residual y dotando 
de poca importancia a dicho patrimonio. Además, durante las diferentes 
experiencias tanto en las clases del máster en educación secundaria, como en el 
máster que compete a este trabajo, en los círculos cercanos de compañeros /as 
docentes, la preparación, interés y motivación por el conocimiento y didáctica del 
patrimonio artístico en la materia de Ciencias Sociales suele ser bajo y con una 
notoria poca preparación. 

Se han encontrado diferentes ventajas e inconvenientes para la realización 
de este trabajo. En cuanto a ventajas, hay mucha literatura de investigación 
dedicada al estudio de los libros de texto de Geografía e Historia, pudiendo 
conformar un marco teórico rico, específico y actualizado sobre el que se ha 
desarrollado este TFM. Por contrapartida, los obstáculos encontrados para la 
realización del trabajo están relacionados con los instrumentos usados para la 
recogida y análisis de datos (parrillas de observación, y sistema de categorías) 
dadas las nociones del investigador. 

 Estos se han diseñado a partir de otras investigaciones previas, 
seleccionadas a partir de las necesidades que el autor de este TFM ha precisado, y 
en sentido de una educación patrimonial. El formato aquí presentado se adapta a 
las exigencias propuestas por la revista REIDICS, dedicada a la divulgación de 
investigaciones en  educación social. 

El trabajo que aquí se presenta ha servido como casilla de salida en mi labor 
como investigador, ya que gracias a los conocimientos trabajados y adquiridos 
durante el transcurso de la realización del TFM (junto con las diferentes materias 
y módulos cursados en este máster de Investigación en didáctica y enseñanza de 
las Ciencias Sociales) han hecho posible la conclusión de esta investigación con 
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un uso correcto de los diferentes instrumentos de investigación, siendo esto a 
priori, la barrera más grande que me ha enseñado a superar esta etapa académica. 

Como profesor de secundaria en activo, me parece muy favorecedor para la 
comunidad educativa y para el propio alumnado, que nosotros los docentes 
tengamos capacidades en materia de investigación para realizar investigaciones a 
razón de qué, cómo o porqué mejorar en aspectos que conciernen a la docencia. 
Es por ello que puedo decir que los aprendizajes realizados durante este máster 
han completado no sólo aspectos propios de la práctica investigadora, sino 
también aspectos referidos a la práctica docente, con líneas tan necesarias e 
interesantes como la educación patrimonial, aportando esta una visión integral de 
la educación que transciende de las aulas hasta los espacios de educación no 
formal e informal. 

La estructuración de este escrito estará compuesta por tres partes. 
Introducción, en la cual nos encontramos, el Artículo, el cual expone y explica el 
trabajo de investigación a tratar y los Anexos, donde se expondrán ejemplos de 
datos recogidos que incorporan la investigación de este trabajo de investigación. 
Estos, por sobrepasar el número de palabras exigido por las normas de la revista, 
no forman parte del artículo.   
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II. Artículo 
El patrimonio artístico en los libros de texto de Geografía e Historia de la 
E.S.O. 

The artistic heritage in the Geography and History textbooks of compulsory 
secondary education. 

Sergio Sebastián Galán Ragel 

Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) 
Email: sergiogalansax@gmail.com 

Resumen 
Este estudio pretende aportar conocimiento sobre los diferentes enfoques y 

tratamiento que se le da al patrimonio artístico en los libros de texto de la 
asignatura de Geografía e Historia de la educación secundaria obligatoria, 
centrando nuestra investigación en qué se enseña del patrimonio artístico en los 
libros de texto, cómo se enseña y para qué. Para dicho estudio de investigación se 
usarán diferentes instrumentos como tabla de categorías y parrillas para la 
recogida y el análisis de la información. Entre las conclusiones de este estudio, se 
puede destacar que hay elementos fundamentales del patrimonio artístico que son 
olvidados en los libros de textos de Geografía e Historia, ya que generalmente el 
uso del patrimonio artístico es desde una perspectiva estilística, temporal o 
monumental, y encontrando en contadas ocasiones un uso de este patrimonio 
como elemento integrador capaz de fomentar competencias diversas y estrategias 
metodológicas cercanas a la educación patrimonial para caracterizar el contexto 
de referencia, es decir, el presente, gracias a los valores estéticos, creativos, y/o el 
potencial de estas fuentes. 

Palabras clave: patrimonio artístico, educación patrimonial, tipología 
patrimonial, libros de texto, didáctica de las ciencias sociales. 

Abstract 
This study aims to provide knowledge about the different approaches and 

treatment given to artistic heritage in the textbooks of the subject of Geography 
and History of compulsory secondary education, focusing our research on what is 
taught about artistic heritage in textbooks. text, how it is taught and why. For this 
research study, different instruments will be used, such as a table of categories and 
grids for the collection and analysis of information. Among the conclusions of this 
study, it can be highlighted that there are fundamental elements of artistic heritage 
that are forgotten in Geography and History textbooks, since generally the use of 
artistic heritage is stylistic and temporal or monumental, and finding in rarely a 
use of this heritage as an integrating element capable of promoting diverse skills 
and methodological strategies close to heritage education to characterize the 
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context of reference, that is, the present, thanks to the aesthetic, creative values, 
and/or the potential of these sources. 

Key words: artistic heritage, heritage education, heritage typology, 
textbooks, social sciencie education. 

1. Introducción  
El patrimonio artístico es una herramienta con enorme potencial que nos 

ofrece cantidad de recursos didácticos para satisfacer nuestra creatividad como 
docentes, y también para satisfacer el interés y motivación del alumnado en sus 
diversas actividades y planteamientos posibles. Pero la preocupación crece cuando 
estos materiales son escasos en la principal herramienta guía de la que la docencia 
se apoya, como son los libros de texto. Dicho esto, se observa poco interés por 
parte de las administraciones educativas, de las entidades editoriales, actores 
docentes y gestores patrimoniales por conceptualizar el patrimonio artístico como 
contenido curricular o por renovar y adaptar para su comunicación, alfabetización 
y su aprendizaje en el aula a partir de las aportaciones más recientes de la 
investigación (Estepa, Ferreras, López Cruz y Morón, 2011).  

En el presente trabajo de investigación se ha optado por prestar especial 
atención al patrimonio artístico frente a otras tipologías patrimoniales, 
refiriéndose éste a la parte del patrimonio cultural y del patrimonio histórico que 
se manifiesta en las obras de arte. Del mismo modo, dentro de la especialidad de 
Geografía e Historia, se ha querido analizar el modo en que se trata el patrimonio 
artístico en los libros de texto de la educación secundaria obligatoria. Para ello, 
dicho trabajo de investigación se articula con un marco conceptual a modo de 
revisión literaria sobre los antecedentes de estudio sobre el tema, los objetivos que 
se persiguen lograr con la realización del estudio, un método que haga posible una 
buena praxis entre los datos recogidos y el análisis e interpretación de los mismos, 
los resultados obtenidos, conclusiones y las referencias bibliográficas que se han 
precisado en este trabajo. 

2. Antecedentes y literatura de revisión del marco conceptual. 

2.1 El patrimonio artístico y la educación patrimonial. 
El patrimonio es un constructo social, de ahí la importancia de la ciudadanía 

al otorgarle este valor (Domínguez Dabrio, 2020). Con lo cual, es crucial la 
educación patrimonial, y desde el contexto de la escuela, que nuestro alumnado 
sea objeto de enseñanza y aprendizaje de didácticas donde intervenga el 
patrimonio. Además, todo el conjunto de la sociedad debería ser partícipe de este 
desde los espacios formales, no formales e informales. 

Gracias a la educación patrimonial, las instituciones públicas han 
contribuido a superar las diferentes visiones del patrimonio que resultan 
incompletas, habiéndose ido incorporando otras visiones más holísticas. El papel 
de la educación en los procesos de puesta en valor y socialización del patrimonio 
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está siendo internacionalmente reconocido, en el caso de España, se han dotado en 
los últimos quince años de instrumentos eficaces para la gestión educativa de su 
legado (Fontal, 2016). 

El patrimonio ha de ser difundido y valorado por los actores que representan 
la sociedad, de esta manera, se debe dar a conocer mediante la educación formal, 
no formal e informal para que la ciudadanía sea partícipe del disfrute y 
salvaguarda de su patrimonio más cercano (López Cruz, 2014). Es por ello que, se 
entiende como relevante abordar en esta investigación si en la principal asignatura 
donde se trabajan los hitos de nuestras historia y cultura, el patrimonio artístico 
ocupa un lugar relevante. 

Una vez  comenzada la revisión documental sobre el término en sí,  
debemos hacer un inciso y definir primero por separado “patrimonio” y luego 
agregarle el componente “artístico”, para nuevamente definirlo al completo 
“patrimonio artístico”. De esta manera, partiremos desde una concepción más 
simple, por ejemplo, buscando de partida la definición etimológicamente, pues el 
término patrimonio proviene del latín patrimonium, cuya raíz es pater, 
refiriéndose a aquello que procede de los padres. Avanzando algo en esta 
definición podemos decir que patrimonio puede ser un objeto de valor, de esta 
manera estaríamos dando una definición sintética. Si en la escuela nos enseñan 
algo relacionado con el patrimonio puede que lo hagan mediante un ejemplo 
monumental, arqueológico y de museo, o también es posible que hagan alusión en 
el mejor de los casos a algo inmaterial (Fontal, 2012). 

Si ampliamos el concepto y lo asociamos a la visión de la educación 
patrimonial, vemos que el patrimonio es un valor que le otorga la sociedad a 
ciertos elementos y que varía espaciotemporalmente, que está relacionado con los 
símbolos de la cultura y con sus elementos identitarios, (López Cruz, 2014). 

Otra definición con carácter global es la que toma como patrimonio 
cualquier elemento que sea reconocido como tal, siempre que la sociedad le 
atribuya un valor (Hernández Cardona, 2005). 

El patrimonio es aquello que la sociedad le otorga valores simbólico-
identitarios, esta es la relación que guardan las personas y el patrimonio (Fontal, 
2003). 

Entre las anteriores definiciones y puntos de vista comentados acerca del 
patrimonio, se ha tratado de destacar aquellas definiciones que no fueran 
restrictivas, más allá de las que deriven de las disciplinas que condicionen el 
término en sí, como patrimonio histórico, artístico, natural, científico, etc. (López 
Cruz, 2014). 

Por otro lado, el patrimonio artístico es la parte del patrimonio cultural y del 
patrimonio histórico que se manifiesta en las obras de arte con una visión amplia y 
modernizada del término “obra de arte”, asociando la idea de patrimonio a las 
manifestaciones artísticas desarrolladas por las diferentes culturas a lo largo de la 
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historia. Como señala Fontal (2012), para que el patrimonio artístico sea 
considerado como tal y no únicamente como una parte del arte, debe haber sido 
sometido a procesos de identificación individual o colectiva. 

Según Roser Calaf (2009), la didáctica del patrimonio puede servirnos como 
una mirada sociológica, donde el patrimonio aporta una reflexión adecuada al 
contexto histórico estudiado. Asimismo, cuando se habla de patrimonio artístico 
será fundamental reconocer las diferentes perspectivas de la historia del arte sobre 
el bien cultural, asumiendo las dificultades que. debe ocupar la disciplina del 
historiador del arte en la labor docente, que como advierte Panofsky (1972), las 
obras de arte se inscriben en un sistema de conceptos artísticos fundamentales 
como son estructura estilística, asunto y contenido, que bien pueden suponer un 
obstáculo para el docente haciendo labores de historiador del arte, suponiendo 
esto problemas a la hora del manejo de estas fuentes histórico-artísticas. 

En educación patrimonial, como señala Cuenca y López Cruz (2014), el 
papel que el patrimonio desempeña dentro de los contextos de la educación formal 
como fuente de información para la enseñanza de las Ciencias Sociales es 
innegable, pero a ello hay que unir el valor patrimonial como concepto, 
procedimiento y actitud , y finalmente el enfoque educativo en sí mismo, siempre 
como un componente de gran significatividad para facilitar la comprensión de los 
elementos patrimoniales con el mundo actual. 

El uso didáctico de las fuentes puede acentuar un papel de agente motivador 
para la puesta en valor del patrimonio artístico, en favor de que la sociedad actual 
no manifiesta un interés ferviente hacia ciertos elementos patrimoniales 
protegidos o no protegidos. Es sabido que gran parte de la sociedad considera 
como patrimonio artístico solo los elementos de carácter monumental, sin tener 
conocimiento de la ampliación que sobre este concepto se ha llevado a cabo a lo 
largo del tiempo. De esta manera, se debe dar a conocer tanto en la escuela, como 
fuera de ella mediante la educación patrimonial para que la sociedad interactúe, 
disfrute y conserve su patrimonio más cercano (López Cruz, 2014). 

Debido al potencial didáctico que aporta el patrimonio artístico en el 
aprendizaje de las Ciencias Sociales durante la educación secundaria obligatoria 
(ESO), es necesario fomentar una educación patrimonial de carácter investigativo, 
transdisciplinar y sociocrítico, en el que tanto el diseño y desarrollo de 
finalidades, contenidos y estrategias metodológicas conduzcan a primar en el 
alumnado la asunción de valores identificativos, la formación de ciudadanos 
comprometidos, el respeto intercultural y el cambio social. Es por ello, que sea 
necesaria la construcción de una conciencia sobre el patrimonio mediante esta 
educación patrimonial, aportando en el alumnado una identidad individual, social 
y multiidentitaria, trabajando los valores que frente al patrimonio reflejan respeto 
y cuidado (Estepa y Lucas, 2016). 
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2.2  Los libros de texto 
Las investigaciones en las que se trabajan materiales escolares, como en este 

caso son los libros de texto; reciben el nombre de manualística, y presentan 
características de análisis documental, ya que es una actividad sistemática y 
planificada, pero en este caso teniendo en cuenta las características del currículum 
(Badanelli y Mahamud, 2016). En el caso que ocupa este trabajo investigador, la 
manualística se centra en el análisis del contenido, y en este caso el contenido será 
el patrimonio artístico en los libros de texto de Geografía e Historia de la ESO. 
Por ello, gran cantidad de investigadores definen el libro de texto como una 
manera de presentar y concretar el currículum, siendo usado para la enseñanza de 
manera poco flexible (Martínez Bonafé, 2008). 

Según Cuenca (2003), los trabajos de manualística que se han hecho en este 
sentido indican que el patrimonio se emplea por norma general en los libros de 
texto como ilustración, y en muy pocas ocasiones como recurso, con propuestas 
poco atractivas para ser aprendidas, en las que se desaprovecha el potencial 
dinámico y motivador de las manifestaciones que el patrimonio artístico puede 
aportar a los libros de texto. 

El libro de texto como herramienta didáctica es un instrumento y arma 
cultural casi imprescindible en el proceso educativo. No solo por el apoyo del que 
se nutren los docentes en calidad de material de asistencia, o por el poder de 
pedagógico y llegada al alumnado, sino además por el hecho de que son una 
representación del poder emanado desde distintas agencias en torno a conceptos y 
estructuras como las identidades, la cultura, la política, los géneros. Es decir, los 
libros transmiten una visión determinada sobre tales estructuras de acuerdo a 
quienes las construyen (Miralles y Gómez, 2017). Dicha visión responde a un 
modelo o idea de mundo, sociedad y presente que se quiere conformar, pudiendo 
tener o no influencias políticas con gobiernos de turno u oposición tediosa, todo 
esto atendiendo a la línea que mantenga la editorial a la que dicho material escolar 
pertenezca.  

En cuanto a la finalidad, los libros de texto siempre han pretendido reunir el 
conjunto de verdades fundamentales que todo el alumnado debe conocer y 
apreciar como ciertas e inalterables, teniendo una concepción de estos 
conocimientos, saberes y creencias que se establecen como cerrados, inmutables, 
excluyentes y acabados (Cuenca y López Cruz, 2014). 

Si bien esta percepción parece ser de una escuela del pasado y obsoleta, este 
modelo sigue implantado en los contextos de la educación formal y en el caso que 
nos ocupa, como es en la educación secundaria obligatoria. 

A tenor de los idearios editoriales, los materiales usados como libros de 
texto por lo general no dan cuenta ni exponen las problemáticas relacionadas con 
el civismo, la conciencia social, la otredad, los derechos humanos, la sororidad, la 
empatía, la acritud, etc. Todo lo contrario, ya que en ellos se expone un mundo 
cultural acotado, homogéneo y con unas fronteras marcadas en lo que nos 
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delimita, tratándolo como raro, anormal o lejano y por lo tanto desinteresado, 
siendo esto un claro ejemplo del mundo occidental en el que vivimos. A esto se 
suma la individualidad del mundo adulto, de las personas que tutorizan las vidas 
de los más jóvenes, sean sus padres, tutores legales o sus docentes, ya que cada 
cual tiene sus propias concepciones y creencias sobre las estructuras y los 
procesos históricos, así como idearios de vida, costumbres, ideologías y valores. 
Sin embargo, se considera que las publicaciones realizadas por diferentes 
editoriales y en diversas comunidades españolas no reflejan ni suponen cambios 
significativos en el tratamiento del patrimonio (Cuenca y López Cruz, 2014).  

Las editoriales ponen a disposición del docente el libro del profesor, siendo 
este una herramienta que las diferentes editoriales confeccionan de cara a la 
práctica docente para una mejora de la enseñanza y seguimiento de los contenidos, 
este hecho puede ser una evidencia de las carencias que reúne el profesorado de 
Ciencias Sociales ante la preocupación y necesidad de preparación y de aumento 
de la formación en didáctica del patrimonio (Ortuño J., Molina, S. Ibáñez, R. 
Gómez, C, 2012).  

3. Objetivos 
Expuestos los antecedentes de nuestro estudio, esta investigación plantea 

profundizar en el tratamiento que se da al patrimonio artístico en los libros de 
texto de Geografía e Historia de la ESO en diferentes cursos. Es por ello que a lo 
largo de esta contribución nos disponemos a dar respuesta a diferentes preguntas. 
Según este planteamiento, se propone como objetivo general: analizar qué 
tratamiento se le da al patrimonio artístico en los libros de texto de Geografía e 
Historia de la E.S.O. 

Además de otras preguntas o subproblemas con carácter específico, como es 
la visión particular de los libros de texto de la comunidad autónoma de Andalucía 
sobre esta cuestión, la relevancia y visión que tienen del patrimonio artístico 
según la tipología de este y las estrategias metodológicas empleadas para la 
enseñanza  del patrimonio artístico. Se propone con este fin un conjunto de 
objetivos y problemas desarrollados en la  tabla  1. 
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Tabla 1 

 

Como hipótesis de trabajo, se entiende que los libros de texto son materiales 
de uso didáctico predominante del profesorado. Sin embargo, no se pone en 
práctica ni se promueve el desarrollo de propuestas metodológicas que involucren 
al patrimonio artístico como nexo de unión e hilo conductor en el desarrollo del 
texto discursivo de las diferentes unidades didácticas, cumpliendo un papel 
desestructurado, descontextualizado y residual. 

4. Método  
Aplicando lo aprendido con diferentes expertos de metodología (Calaf, 

2009), esta investigación se encuadra dentro de la metodología cualitativa, ya que 
describe e interpreta resultados a fin de dar respuesta para su comprensión. Así 
mismo, este paradigma interpretativo, pretende comprender y conocer en este caso 

Problemas y objetivos de investigación 

¿Qué tratamiento se le da al patrimonio 
artístico en los libros de texto de Geografía 
e Historia de la E.S.O. en Andalucía?

Analizar qué tratamiento se le da al 
patrimonio artístico en los libros de texto 
de Geografía e Historia de la E.S.O. en 
Andalucía.

Subproblemas Objetivos específicos Categorías 

Subproblema 1 
¿Qué  importancia se concede al  
  patrimonio artístico  en los 
libros de texto de Geografía e 
Historia y qué se enseña del 
mismo ?

O.E.1 
Conocer la importancia que ocupa el 
patrimonio artístico en los libros de texto 
de la asignatura y los contenidos de su 
enseñanza

CAT.1 
. 
Visión y contenidos 
del patrimonio 
artístico

Subproblema 2 
¿Cómo se enseña el patrimonio 
artístico en los libros de texto de 
la asignatura de Geografía e 
Historia?

O.E.2 
Observar cómo se plantea la metodología 
didáctica del patrimonio artístico en los 
libros de texto 

CAT.2 
Metodología 
didáctica del 
patrimonio artístico

Subproblema 3 
¿Para qué se enseña el 
patrimonio artístico en los libros 
de texto?

O.E.3 
Identificar las finalidades y objetivos de 
la enseñanza del patrimonio artístico en 
los libros de texto

CAT.3 
Finalidades y 
objetivos en la 
enseñanza del 
patrimonio artístico

Fuente: elaboración propia
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de qué manera aparece representado el patrimonio artístico en los libros de texto 
de la asignatura Geografía e Historia, siendo ésta una alternativa a la investigación 
positivista, porque da importancia a la comprensión e interpretación de la realidad 
que aquí se expone, una realidad educativa analizada por los elementos que 
intervienen en el proceso (Estepa, Ferreras, López Cruz y Morón, 2011).  

En este sentido, mediante el análisis de libros de texto no se están 
interpretando sujetos, sino los libros de texto usados por dichos sujetos que 
intervendrán en el proceso de enseñanza aprendizaje, en este caso en la asignatura  

de Geografía e Historia en tres de los cursos que conforman la ESO. Los libros de 
texto de 3º no serán objeto de estudio, ya que en los contenidos mayormente 
encontramos patrimonio natural y paisajistico, al estar dedicado al estudio de la 
geografía humana. 

Como se ha comentado anteriormente, el método seleccionado en esta 
investigación es el análisis documental sobre libros de texto escolares o 
manualística. Así, la técnica de análisis de datos es el análisis de contenido y se 
selecciona el sistema de categorías como instrumento para llevar a cabo dicho 
análisis. Localizando así el cuánto, qué, cómo y para qué aparece el patrimonio 
artístico en los libros de texto, con objeto de concreción para este estudio de 
contenidos.. Dicho esto, cuando se analice el patrimonio artístico en estos 
materiales será fundamental reconocer las diferentes perspectivas, ya sean estas 
con unas u otras intenciones didácticas, dimensionales, crematísticas, 
monumentales, etc, para interpretarla de manera rigurosa en este estudio. 

Para desarrollar esta investigación se ha tomado como modelo el 
instrumento de análisis de información usado en su investigación por Cuenca y 
López Cruz (2014), compuesto por las tres categorías que se han considerado 
significativas para este estudio y que estructuran todo el proceso analítico (Tabla 
2): 1. Visión y contenidos del patrimonio artístico, relacionada con detectar qué 
concepción del patrimonio artístico observamos en los materiales analizados: 
monumentalista, estilística o simbólico identitaria, ; 2. Metodología didáctica del 
patrimonio artístico, respecto a la tipologías de las actividades y a las propuestas 
metodológicas que se infieren del material y los recursos con los que se puede 
contar para el desarrollo educativo; 3. Finalidades y objetivos en la enseñanza del 
patrimonio artístico, para analizar las relaciones que se establecen entre ambos 
conceptos, dentro del papel que cumple el patrimonio artístico, y que el alumnado 
puede asumir a través de los procesos de aprendizaje. El análisis a partir de estas 
categorías permite obtener una imagen precisa del sentido que se le da a la 
educación patrimonial dentro de los libros de texto de educación secundaria, y en 
concreto al patrimonio artístico como recurso (tabla 2). 
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Tabla 2 

4.1 Muestra de estudio 
Para la muestra de estudio empleamos los libros de texto de la materia de 

Geografía e Historia en los cursos 1º, 2º y 4º, ya que son los que contemplan como 
contenido mayormente los aspectos históricos, culturales e identitarios que se 
enseñan durante la ESO, publicados por dos editoriales de uso muy generalizado 
en España, y en este caso en Andalucía, durante el curso académico de 2021/2022. 
Dichas editoriales objeto de estudio son SM y Santillana, en sus ediciones 
actuales que se ofertan en Andalucía. Por lo tanto, se analizan un total de seis 
libros de texto correspondientes a los tres ejemplares de cada curso seleccionado 
para cada editorial seleccionada. Cada libro está estructurado por un mínimo de 
doce unidades didácticas y un máximo de quince, añadiendo la unidad cero que se 
establece a modo de introducción como norma en todos los libros dispuestos a 
estudio. Para nuestra muestra han sido objeto de estudio todas las unidades 
didácticas donde el patrimonio artístico tiene o debiera tener representación, en 
total 40 unidades, de donde 20 corresponden a la editorial SM y las 20 restantes a 
Santillana. 

4.2 Instrumentos 
Para recoger la información de los libros de texto se ha diseñado también 

una parrilla de observación (Tabla 3) donde serán volcados y procesados los datos 
recogidos en cada una de las unidades didácticas de los libros de texto analizados. 

Descriptores de cada categoría

Categorías Descriptores

Categoría 1 
Visión y contenidos del 
patrimonio artístico.

• Perspectiva del patrimonio 
• Conceptos  
• Procedimientos  
• Actitudes  
• Competencias  

Categoría 2 
Metodología didáctica del 
patrimonio artístico.

• Tipología de actividades  
• Estrategias de enseñanza 
• Recursos didácticos 

Categoría 3 
Finalidades y objetivos en la 
enseñanza del patrimonio 
artístico.

• Objetivos 
• Finalidades 

Fuente: elaboración propia
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Para ello, hemos toma como ejemplo las diseñadas por Estepa, Ferreras, 
López Cruz y Morón (2011). López Cruz (2014), Ferreras (2015) y Morón (2015), 
aunque modificada según las necesidades específicas de este trabajo. 

En la parrilla de observación de los libros de texto (Tabla 3) será el 
instrumento donde se recopilan los datos, por una parte, del libro de texto en su 
conjunto, aportando conceptos de visión y didácticos y, por otra, de cada unidad 
para observar el tratamiento del patrimonio artístico en cada una de ellas y poder 
exponer los resultados, según las categorías y descriptores presentados en la tabla 
2. 

Tabla 3 

Fuente: elaboración propia 

En la parrilla hemos introducido tres columnas, las cuales nos servirán para 
localizar el patrimonio artístico tratado en cada unidad didáctica. Dichas columnas 
son Texto Discursivo, localizado en el texto que expone la unidad didáctica, 

Parrilla de análisis

Categorías Descriptores TEXTO 
DISCURSIVO

INCONOGRAFÍA ACTIVIDADES

Categoría 1 
Visión y 
contenidos del 
patrimonio 
artístico.

• Perspectiva del 
patrimonio 

• Conceptos  
• Procedimientos  
• Actitudes  
• Competencias  

Categoría 2 
Metodología 
didáctica del 
patrimonio 
artístico.

• Tipología de 
actividades  

• Estrategias de 
enseñanza 

• Recursos 
didácticos 

Categoría 3 
Finalidades y 
objetivos en la 
enseñanza del 
patrimonio 
artístico.

• Objetivos 
• Finalidades 

Observaciones
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analizando tanto frases puntuales y/o anecdóticas como apartados dedicados al 
patrimonio que estamos analizando; Iconografía, seleccionando aquellas imágenes 
encontradas en los libros de texto que participan de alguna manera en la labor del 
fomento del patrimonio artístico sea de la manera que sea; y por último 
Actividades, poniendo el foco tanto en las actividades iniciales, consolidación, 
refuerzo y finales encontradas en cada unidad puesta a estudio.  

Se han elegido estas tres columnas por ser los contextos habituales donde se  
concentra y argumenta el grueso de los contenidos que cada editorial pretende 
mostrar, y dejando a parte otros materiales que pueden que incluyan información   
relevante al patrimonio como son los recursos interactivos (actividades digitales, 
películas, enlaces de interés, etc) u otros materiales que no aparezcan en el libro 
físico. 

5. Resultados y discusión de datos  
Tras la recogida de datos y posterior volcado a través del sistema de 

categorías, variables y descriptores, se dan por sistematizados los aspectos más 
relevantes para la investigación.  

Los resultados obtenidos se mostrarán mediante dos análisis, uno inicial 
sobre los libros de texto puestos a estudio con visión general, y otro posterior en el 
que se realiza un análisis por categorías., señalando los aspectos más 
significativos sobre el patrimonio artístico en los libros de textos. 

Tras analizar el total de seis libros referentes a tres cursos en las dos 
editoriales puestas a estudio, se contemplan que en el total de sus unidades 
didácticas solo hay dos que tienen como objeto de estudio al patrimonio artístico 
en casi su totalidad y con un tratamiento exclusivo del mismo. Dichas unidades 
las encontramos en los dos libros de 2º de ESO en la unidad didáctica dedicada al 
contexto de la Europa del barroco. Este dato puede sernos de utilidad en cuanto al 
foco general que por parte de estas dos editoriales se presta hacia el grueso del 
contenido artístico dentro de la asignatura Geografía e Historia. 

En primer lugar, en ninguno de los seis libros se cumple que aparezcan 
referencias al arte o al patrimonio artístico en el total de sus unidades didácticas, 
encontrando en muchas de ellas referencias a otros tipos de patrimonios como el 
natural. 

En 1º de ESO son pocas las unidades que contengan contenidos referentes a 
la historia y al estudio del patrimonio artístico, ya que entre sus unidades dedica 
gran parte del grosor a la geografía física. Concretamente se han analizado cinco 
unidades en la editorial Santillana y seis en SM. En general el uso del patrimonio 
artístico es monumental y academicismo, con poco enfoque práctico hacia el 
patrimonio así como enfoque identitario y crítico.  

Mayormente el patrimonio artístico aparece como un vínculo ornamental en 
el transcurso de las unidades, a veces como imagen representativa de alguna 
cultura en calidad de contenido, y en el mejor de los casos se muestra al 
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patrimonio artístico como objeto directo de estudio con valores identitarios y 
rasgos que caracterizan civilizaciones o comunidades. 

Se aprecia que faltan entre sus contenidos grandes ejemplos de patrimonio 
artístico, ya que apenas hay ejemplos de arquitectura megalítica, sin aparecer gran 
parte del enorme patrimonio que en Andalucía se conserva. 

En 2º de ESO se han analizado un total de 18 unidades didácticas, 
encontrando nueve unidades en cada una de las editoriales.  

Como se ha mencionado antes, en este curso se ha encontrado en cada 
editorial una unidad dedicada casi en exclusiva al estudio del patrimonio artístico, 
ambas referentes a la Europa del Barroco, tratando también aspectos al contexto 
político y social, haciendo el tema integral en aspectos artísticos y sociales (ver 
figura 1 y 2). Dichas unidades servirán de ejemplos para mostrar las respectivas 
parrillas en los Anexos. 

Figura 1: Tema 9 Santillana, unidad con mayor contenido patrimonial artístico.

Figura 2: Tema 9 SM, unidad con mayor contenido patrimonial artístico.

Universidad Internacional de Andalucía, 2023

Administrador
16



En 4º de la ESO estas dos editoriales dan muestras de segregación entre 
temas históricos y temas artísticos, encontrando (a nuestro modo de verlo) pocos 
usos de patrimonio artístico como fuente y objeto valioso para reflejar tanto 
acontecimientos y hechos, como cambios sociales, corrientes culturales y 
objetivos como futuros ciudadanos. Es por ello que de este curso han sido 
analizadas solo 8 unidades de cada editorial, encontrando temas donde no 
encontramos ninguna mención o dato de relevancia hacia el patrimonio artístico. 

En algunos casos como en en el tema dedicado al Imperialismo del siglo 
XIX, los ejemplos de patrimonio artísticos están en su mayoría ejemplificados por 
caricaturas de la época. 

Según nuestro marco conceptual, en este curso en las editoriales puestas a 
estudio faltan multitud de ejemplos con los que fomentar las competencias 
relacionadas con el patrimonio artístico, ya que en su mayoría se aprecia como 
acompañante del texto en imágenes, o como simple representación anecdótica, sin 
dar importancia a estas (ver figura 3). 

Una vez realizado el estudio, los resultados obtenidos en cada una de la 
parrilla dedicada a cada unidad didáctica son bastante variados, pudiendo 
consultarse en los Anexos, pero como primera premisa nos resulta que el 
patrimonio artístico no tiene un papel relevante entre los contenidos referentes a 
estos tres cursos, ya que no se encuentran muestras notables del uso de los mismo 
mas allá de un recurso temporal, estilístico o monumental, y no tanto como un 
agente potenciador capaz de crear escenarios de aprendizaje integrales y ricos.  

Para presentar los resultados de esta investigación lo haremos por partes, 
haciendo de cada una de las categorías una exposición y reflexión.  

Categoría I: Visión y contenidos de patrimonio artístico. 

En general, se presenta al patrimonio artístico como recurso contextual y a 
veces como mero conector entre texto e imagen. Son pocas las veces que el 
patrimonio artístico es usado con estrategias metodológicas más allá del 
monumentalismo o del contexto temporal. 

Figura 3: Tema 4 SM. Ejemplo del carácter anecdótico del patrimonio artístico.

Universidad Internacional de Andalucía, 2023

Administrador
17



En 1º de la ESO, donde el patrimonio se muestra como algo único, 
excepcional, asociado a grupos concretos y sin nexos que establezcan relación 
entre las sucesivas unidades.  

En cuanto a las editoriales, encontramos que Santillana ofrece una visión  
del patrimonio más completa con respecto a SM, ya que en esta última el uso del 
patrimonio artístico queda relegado en general a un uso contextualización 
estilística y temporal y en definitiva con carácter residual. Tampoco es que 
podamos decir que Santillana ofrezca una visión del patrimonio artístico de 
acuerdo con los principios de la educación patrimonial, pero en la comparativa es 
mucho más completa en cuanto a los descriptores que hemos elegido de cada 
categoría (ver figura 4). El patrimonio artístico está bastante presente, 
mayormente en una perspectiva estilística en su texto narrativo, aunque es común 
encontrar en las actividades finales cierta componente rica que integra diferentes 
enfoques, creando una posibilidad rica en la didáctica. 

 

En segundo, los libros presentan una perspectiva también monumental, y 
aparece el factor estilístico de manera enfatizada a modo de contexto temporal, 
estableciéndose una mayor conexión entre el discurso texto e iconográfico 
referido al patrimonio artístico. De este curso se han estudiado un total de diez 
unidades didácticas dedicadas a diferentes etapas históricas, cargadas de 
componentes culturales. Las últimas unidades de este curso se dedica a aspectos 

Figura 4: Ejemplo de cómo se fomentan 
procedimientos y actitudes a través del patrimonio  artístico. Santillana (izq), SM (dcha).
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de la geografía humana, donde encontramos ejemplos de patrimonios artísticos 
por ejemplo en el estudio de las ciudades, mostrando una visión monumental, con 
aspectos identitarios aunque en ocasiones desestructuradas y sin nexos 
discursivos. 

En cuarto curso, destaca una perspectiva estilística y simbólico identitario, 
al presentarse contenidos histórico-artísticos, socio-críticos e identitarios que se 
ilustran a través de las características relacionadas con el patrimonio artístico, un 
ejemplo es la relación de los medios de información del siglo XIX sobre el tema 
del Imperialismo, aportando esta última una visión crítica y reflexiva. 

Resulta interesante cómo en las unidades didácticas donde interviene en los 
contenidos el diseño gráfico como arma propagandística que el fin didáctico toma 
una dimensión más completa y holística. 

En las dos editoriales se observa durante el desarrollo de las unidades 
didácticas un enfoque regional identitario, reflejado a través del patrimonio 
artístico que en Andalucía se conserva, y que en las unidades se describe (ver 
figura 5). 
 

Figura 5: Exposición de contenidos Santillana y SM
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Categoría II: Metodología didáctica del patrimonio artístico. 
El patrimonio artístico se presenta en las diferentes tipologías de actividades 

como recurso didáctico, mayormente para establecer vínculos y afianzar los 
contenidos, pero en menos ocasiones para obtener información sobre el propio 
elemento patrimonial artístico en sí. Normalmente las actividades suelen estar 
enfocadas a la contextualización temporal del patrimonio artístico, y en ocasiones 
a competencias de diferentes saberes que pueden trascender de lo meramente 
monumental. Las estrategias de enseñanza no siempre aparecen en estos 
materiales, y sí en el libro del profesor de cada uno de los cursos, siendo estos 
saberes infundados y dependientes de la metodología que este desarrolle. Los 
recurso usados en las dos editoriales tienen una progresión que se enriquecen a 
medida que el desarrollo de la unidad didáctica avanza, encontrando las 
actividades más simples al inicio de la misma y siendo en la sección de 
actividades finales donde los recursos florecen en diversos tipos, como material 
audiovisual o aplicaciones para dispositivos móviles. 

En la comparativa, las dos editoriales ofrecen una metodología similar, sin 
evidencias claras en el uso del patrimonio artístico para declarar que una editorial 
fomenta más dicho uso frente a otra. 

Basándonos en el enfoque del patrimonio y en las actividades propuestas, en 
1º de ESO estas editoriales presentan metodologías de enseñanza orientadas a 
conocer los aspectos y rasgos más formales y básicos sobre los elementos del 
patrimonio artístico con atribución directa sobre distintas civilizaciones (ver 
figura 6). 

Figura 6: Actividad sobre aspectos formales de los estilos arquitectónicos clásicos
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En 2º de ESO el enfoque metodológico es similar al de 1º en cuestiones 
pedagógicas, el componente estilístico temporal aparece desde las primeras 
unidades y en general se dedican mayor número de actividades dedicadas al 
patrimonio artístico que en 1º de ESO. Se aprecia que además de la dimensión 
formal se abren otros aspectos como el social mediante las actividades propuestas, 
usando el patrimonio como ejemplo de elemento cotidiano. En la editorial 
Santillana encontramos mejores ejemplos de actividades en materia de inclusión 
con un enfoque socio-crítico (ver imagen 7). 

Figura 7: Ejemplo de actividad con enfoque socio-crítico.
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En este curso encontramos algunos buenos ejemplos de actividades con 
iniciativas cercanas a la educación patrimonial (ver figura 8), aunque pensamos 
que sería muy positivo y gratificante pare enseñante y alumnado que apareciese 
mínimo una actividad de este tipo por cada unidad. 

En 4º de ESO el enfoque metodológico en general es más rico por sus 
recursos didácticos, pero los contenidos de estas editoriales tratan con mayor 
representación los acontecimientos méramentes históricos, quedando en 
anecdóticos y oculto mucho material que bien podría tener cabida pedagógica. 
Desde los temas concernientes al siglo XIX la faceta satírica que ofrecen las 
caricaturas toman protagonismo en los ejemplos artísticos, ya que aportan además 
de conceptos estilísticos una carga social y política muy importante (ver figura 9). 
Siendo en este curso donde encontramos menos actividades dedicadas al 
patrimonio artístico.  

Figura 8:actividades finales del tema 4 Santillana
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Categoría III: Finalidades y objetivos de enseñanza en el patrimonio 
artístico. 

En la síntesis de los materiales puesto a estudio, se deduce que la finalidad 
del proceso de enseñanza en los tres cursos es academicista, ya que basa el 
aprendizaje de este patrimonio en conocimientos de hechos e informaciones 
relevantes para las disciplinas relacionadas con el patrimonio artístico. En el 
mayor de los casos el patrimonio cumple una función decorativa para las culturas 
según los libros de texto analizados en este trabajo, quedando las finalidades del 
patrimonio muy alejadas de las propuestas por la educación patrimonial. En 
cuanto a los objetivos dispuestos a alcanzar pienso que la práctica docente puede 
alterar cuantiosamente los resultados aquí obtenidos.  

Los diferentes cursos establecen diferencias procedimentales en cuanto a la 
implicación que el patrimonio artístico tienen con los contenidos de cada unidad. 

Así, encontramos en 1º de ESO un patrimonio artístico como recurso 
monumental y sin profundización. En 2º de ESO que las finalidades y objetivos 
están mayormente construidas con el factor estilo, y al igual que en primero con 
poca profundización, salvo en contadas ocasiones como puede ser el que la figura 
8 muestra. En 4 de ESO, aún siendo donde menor número de actividades 
relacionadas con el patrimonio artístico, es donde hay más simultaneidad y 
complejidad en cuanto al estudio y uso del patrimonio, interviniendo aspectos 
simbólicos, concienciadores y críticos (ver figura 10). 

Figura 9: Ejemplo del uso recurrente de la caricatura 
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Tras haber hecho la muestra y ejemplificación sobre los resultados, nos 
disponemos a hacer la discusión de datos.  

Dicho lo anterior podemos concretar que dentro de los libros de texto 
estudiados el patrimonio artístico puede ser un instrumento con enorme potencial 
didáctico, a pesar de ello y tras los resultados obtenidos anteriormente podemos 
decir que estos no muestran al patrimonio artístico como un elemento necesario o 
importante dentro de los contenidos de la materia. Aún así, los datos de este 
estudio no son una excepción, ya que algunos estudios muestran que el patrimonio 
artístico se muestra como un elemento que parece estar olvidado, y esto no hace 
más que reflejar las labores planteadas a lo largo del tiempo por un gran número 
de docentes, cuya consecuencia se refleja en la sociedad como una falta de 

Figura 10: Los contenidos tratados y su enfoque nos dan pistas sobre la 
finalidad y objetivos de una unidad didáctica
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conciencia patrimonial que, en los peores casos, se manifiesta en forma de ataques 
y agresiones hacia los bienes patrimoniales, (García Teruelo, 2020). 

De acuerdo a Cuenca y López Cruz (2014), se observa que la perspectiva 
sobre el patrimonio artístico predominante es la excepcional y monumental, 
principalmente en los cursos inferiores. Y destacando en segundo y cuarto la 
perspectiva estilística, aunque mucho más acentuada en segundo de ESO en 
nuestro estudio. 

Se aprecia en estas dos editoriales un claro rasgo regionalista en cuanto a los 
aspectos culturales y patrimoniales. Esto explica que la confección de los libros de 
texto de cada comunidad está supeditada por el currículo que aplica la ley 
educativa, en dicho currículo destacan aspectos de carácter identitarios según la 
comunidad autónoma que los regule, siendo esta una tendencia general en casi 
todo el territorio español: 

- Andalucía (Decreto 111/2016): “Conocer y apreciar los elementos 
específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural 
y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y 
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 
universal” (BOJA, 2016, p. 30).  

-  Cataluña (Decreto 187/2015): “Identificar como propias las características 
históricas, culturales, geográficas y sociales de la sociedad catalana, y progresar 
en el sentimiento de pertenencia al país” (DOGC, 2015, p. 3).  

Además, en los diferentes cursos de la asignatura objeto de nuestro trabajo, 
y dentro de la comunidad autónoma de Andalucía, la tendencia a trabajar el 
patrimonio artístico se centran en las identidades nacionales y/o regionales, 
encontrando este patrón en las diferente comunidades autónomas del resto de 
España, donde se puede observar que entre los objetivos el valor identitario 
relacionado con el patrimonio artístico como vehículo didáctico es la norma. 
Apreciándose claramente en el estudio que aquí nos ocupa, en unidades didácticas 
relacionadas con Al-Andalus o con la escultura andaluza barroca con ejemplos 
muy representativos. 

Por otro lado, en las dos editoriales puestas a estudio se aprecian diferentes 
enfoques metodológicos y finalidades, pudiendo ser un problema a la hora de la 
práctica pedagógica según el criterio de cada docente, ya que la propia estructura 
del currículo del área de las Ciencias Sociales muestra que existe nula relación 
entre los docentes y materiales editados por las editoriales, en cuanto a contenidos 
abordados (Fontal 2011, González Montfor 2011).  

Esta trabajo atestigua que en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 
en estas dos editoriales es insuficiente la atención que se le presta al patrimonio 
artístico, incluso al patrimonio en sí, y esto no es algo exclusivo de dicha etapa 
educativa.  En investigaciones sobre el tratamiento que se le da al patrimonio en 
etapas anteriores a la aquí abordada, como es la que realiza Domínguez Dabrio 
(2020) sobre educación primaria, es llamativo observar que la palabra patrimonio 
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apenas aparece entre los libros de texto de Ciencias Sociales, encontrándose tan 
solo en dos libros de 2015 de 5º y 6º de primaria. Aunque sí se trabajan estos 
elementos patrimoniales en la mayoría de unidades didácticas de los libros de 
texto, pero sin ser categorizado como tal. 

6. Conclusiones  
Los resultados obtenidos en general muestran que las dos editoriales usadas 

para este estudio mantienen líneas de trabajo similares,  que no coincide con las 
propuestas de la educación patrimonial deseable. 

Por otro lado, a menudo el discurso narrativo y la relación del patrimonio 
artístico empleado en los libros de texto estudiados cuenta con deficiencias que 
legitiman la labor investigadora sobre este tema, mostrando ejemplos de 
patrimonio de manera injustificada, otras veces con carácter residual y  con una 
fuerte carencia disciplinar con un tratamiento que roza lo anecdótico y lo 
ilustrativo en algunas de las unidades didácticas. 

Para este estudio se han elegido estas dos editoriales (Santillana y SM) por 
su trayectoria y fama, siendo una de las más usadas en los centros de estudios, 
tanto públicos como privados. Pudiendo aportar una investigación sobre el tema 
con carácter general debido a la gran difusión y uso ejercido de dichas editoriales. 

Este estudio ha pretendido aportar una visión general del patrimonio 
artístico dentro de dos editoriales conocidas en todo el ámbito nacional, aunque 
dicho estudio puede tener deficiencias y limitaciones, ya que el estudio aquí 
expuesto se ha basado en el contenido encontrado en libros físicos, sin acotar los 
materiales y recursos que estas editoriales aportan de manera virtual gracias a las 
TICS empleadas, pero nos parecía demasiado pretencioso incluir también dichos 
recursos. 

Las tablas usadas como instrumento de recogida e interpretación de los 
datos son datos cualitativos con lo que esto conlleva, existiendo la posibilidad de 
discrepancias entre el lector y la visión del realizador de la investigación. 

Como implicaciones de este estudio para la enseñanza,  pensamos necesario 
que las editoriales deben hacer propuestas de educación patrimonial, para un uso 
del patrimonio artístico como agente dinamizador  significativo en el aprendizaje 
de los contenidos. Dicha propuesta puede ser adecuada para alcanzar objetivos 
planteados por la educación patrimonial, con el patrimonio artístico como 
elemento integrador.  

En cuanto a futuras lineas de investigación, pienso que puede ser 
enriquecedor comparar entre diferentes editoriales los recursos que son usados 
para la enseñanza del patrimonio. A modo de analizar las relaciones entre los 
materiales tradicionales y los nuevos soportes educativos basados en las TIC, y de 
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cómo estas pueden mejorar la didáctica marcando el camino hacia los principios 
de la educación patrimonial.  
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III. Anexos 

Ejemplos de parrillas de observación de la editorial Santillana y SM: El tema 9 de 2º 
de ESO han sido las unidades donde hemos encontrado mayor contenido dedicado al 
patrimonio artístico. 

Universidad Internacional de Andalucía, 2023

Administrador
30



Ejemplos de parrillas de observación de la editorial Santillana y SM: En 4º de ESO 
se observa que aparecen menos ejemplos de patrimonio artístico entre los contenidos.  
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