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1. INTRODUCCIÓN

Desde hace algunos años, en este ámbito de difusión de investigaciones y re-
flexiones, hemos venido publicando y compartiendo nuestros trabajos sobre la 
Educación Patrimonial en la formación inicial del profesorado de Educación In-
fantil y en el Máster del Profesorado de Enseñanza Secundaria (Ávila y Duarte, 
2012; Ávila y Duarte, 2014; Ávila y Duarte, 2015). En ellos hemos analizado 
el conocimiento profesional que los estudiantes desarrollan desde posiciones 
iniciales simplistas a otras más complejas vinculadas a una visión sociocríti-
cas del conocimiento patrimonial deseable. La aportación que hacemos resume 
nuestra investigación en una reflexión teórica-práctica con una aproximación 
a los resultados y conclusiones que en próximos trabajos difundiremos cuando 
terminemos el análisis de los datos, junto a propuestas formativas que desde un 
principio han estado vinculadas a estudiantes del Grado de Educación Infantil, 
cuando éstos realizan actividades en la asignatura Didáctica del Patrimonio Cul-
tural de Andalucía. 

En el estudio que presentamos a continuación, damos un paso más traba-
jando el desarrollo del conocimiento práctico profesional de los estudiantes a 
maestro y los cambios epistemológicos que se producen cuando diseñan unida-
des didácticas sobre patrimonio cultural. Si en publicaciones anteriores detec-
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tábamos las dificultades y obstáculos que tiene este alumnado cuando comienza 
a trabajar sucesivamente los problemas prácticos profesionales referidos a la 
Educación Patrimonial, ahora, y entendiendo la formación como un proceso re-
flexivo, orientado y acompañado desde la acción docente, utilizamos el diseño 
de las unidades didácticas para indagar qué cambios epistemológicos se produ-
cen en los estudiantes a maestro cuando tratan de aplicar lo aprendido en los 
referentes teóricos-prácticos en la formulación del conocimiento escolar (Grupo 
Investigación en la Escuela, 1991), que, a través del diseño de Unidades Didác-
ticas, se convierte en el Conocimiento Práctico Profesiona, por excelencia. 

Así pues, reflexionaremos sobre la necesidad de cambiar el modelo domi-
nante de enseñanza patrimonial, desde modelos más simplificadores, estáticos 
y acríticos, como el modelo tradicional, hacia otro más complejo, evolutivo y 
crítico, identificado con un modelo de carácter constructivista e investigativo 
(Ávila, 2001). Igualmente, se reflexiona sobre la conveniencia de que los do-
centes construyan un conocimiento práctico profesional que supere disyuncio-
nes del tipo teoría-práctica, conocimiento disciplinar y didáctico, para generar 
un pensamiento complejo e integrador del hecho educativo patrimonial (Cuenca 
et al., 2013) en el que los cambios epistemológicos impliquen un desarrollo 
profesional en el alumnado en formación y porque, su análisis y valoración con-
tribuiría a mejorar nuestra docencia y la formación del profesorado, en general.

El estudio se realiza con el alumnado que ha cursado la asignatura «Didác-
tica del Patrimonio Cultural de Andalucía» en el Grado de Educación Infantil, 
desde el año escolar 2013-2014, utilizando como instrumentos de investigación 
las propias unidades didácticas realizadas en grupo de trabajo y las reflexiones 
que sobre ellas realizan cada estudiante a maestro en sus «Diarios de clase». El 
número total de alumnos es de 310 alumnos y alumnas.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Más allá de los aprendizajes que los maestros en formación alcanzan con el 
desarrollo de la asignatura, nos ha interesado resaltar y analizar las dificultades 
y obstáculos que van surgiendo y que impiden niveles de formulación del cono-
cimiento patrimonial, profesional y escolar, deseable. Dificultades y obstáculos 
que determinan los momentos básicos del proceso formativo en el que han de 
diseñar propuestas didácticas complejas, donde se definen las finalidades de su 
enseñanza en torno al patrimonio cultural, la selección de los contenidos, la 
secuencia de actividades y los criterios de evaluación para trabajar una Educa-
ción Patrimonial deseable. En esta fase del trabajo no se llega a alcanzar ni un 
«conocimiento profesionalizado del contenido»(Martín, 1994, citado por Por-
lán y Rivero, 1998) ni una adecuada formulación del conocimiento escolar. Por 
ello, pretendemos que los alumnos en formación a maestro superen obstáculos 

ÍNDICE



| 27 |

Rosa Mª Ávila Ruiz | Olga Duarte Piña

| 27 |

epistemológicos y metodológicos relativos a una tendencia a la fragmentación 
y disociación entre teoría y la práctica, a una concepción aditiva del proce-
so educativo, una concepción simple de las técnicas de enseñanza, donde el 
conocimiento patrimonial queda reducido a los elementos patrimoniales his-
tórico-artísticos y a una visión unidireccional del aprendizaje dirigido por el 
docente, primando en todo ello una finalidad conservacionista y cultural, con 
ausencias absolutas de posiciones críticas y participativas en la protección y 
conservación del patrimonio.

Partiendo de ello queremos provocar el cambio de estas concepciones en el 
momento de diseñar propuestas de educación patrimonialpues, es en este mo-
mento de la asignatura, cuando se concibe el conocimiento profesional y, por 
ende, escolar deseable, como “una visión interdisciplinar, un concepto holístico 
y simbólico-identitario de patrimonio y en el marco de un modelo didáctico de 
carácter constructivista y sociocrítico” (Cuenca et al., 2013:13). 

Por tanto, hay que ahondar en el conocimiento del profesor en formación 
y desvelar los cambios epistemológicos que se producen durante el proceso 
formativo atendiendo a dos niveles de formulación de sus ideas: el referido a 
las teorías aprendidas en el nivel académico y el conocimiento práctico deriva-
dos de sus experiencias como alumno y como futuro docente. Además, hay que 
controlar dos variables relacionadas con el diseño de propuestas didácticas: la 
variable del contenido a enseñar y su metodología y la de las estrategias de 
aprendizaje que sea capaz de articular y evaluar.

Siguiendo a Porlán y Rivero (1998), el conocimiento profesional se puede 
caracterizar en dos tipos de saberes que pueden hallarse en el alumnado en 
formación. Los saberes formalizados (conocimiento metadisciplinar, cosmovi-
siones, conocimiento disciplinar y didácticas específicas) y los saberes expe-
rienciales (teorías implícitas, rutinas y guiones de acción, creencias y principios 
de actuación y conocimientos curriculares concretos). Sin embargo, como sos-
tienen Porlán et al. (2001) entre el conocimiento académico y el conocimiento 
en la acción existe un espacio epistemológico que conecta la teoría con la ac-
ción y permite integrar parte de estos dos tipos de conocimientos en esquemas 
organizados en torno a problemas prácticos profesionales. 

Así, el conocimiento profesional deseable que desarrollan los estudiantes a 
maestro, cuando tratan de aprender a enseñar una educación patrimonial deseable 
no es la mera aplicación de la teoría, sino la reconstrucción de sus concepciones 
de partida que se han ido reestructurando en el trabajo realizado en los problemas 
prácticos profesionales. Desde este modelo se resalta la idea de investigación 
en todo el proceso de desarrollo profesional, como eje estructurador en el que 
destacamos el desarrollo profesional tanto en la dimensión del conocimiento pro-
fesional como en la capacidad de formular el conocimiento escolar deseable. La 
investigación basada en problemas sería la mejor estrategia para ir construyendo 
el conocimiento práctico profesional a través de los problemas prácticos profesio-
nales que referidos a la Educación Patrimonial planteamos como sigue:
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Núcleo problemático 1: Concepto de patrimonio cultural, función social y 
finalidades educativas del patrimonio cultural.

Subproblemas:
n ¿Qué función ha tenido y debería tener el patrimonio Cultural de Andalucía 

en la Educación Infantil?, ¿qué ideas tenemos sobre el concepto de patrimo-
nio?, ¿cuál es su valor educativo?, ¿qué recursos se utilizan en la enseñanza 
del patrimonio en Educación Infantil?

n ¿Cuál es la finalidad de la Educación Patrimonial en la Educación Infantil?, 
¿cómo conocer y valorar el patrimonio cultural como signo de identidad in-
dividual y colectiva de los pueblos y naciones?

Procedimientos: Cuestionario de ideas previas, lectura de artículos acadé-
micos para aportar nuevas informaciones y elaboración por grupo de trabajo de 
un vídeo dedicado a un pueblo donde se presenten y clasifiquen los elementos 
patrimoniales más significativosy se proponga una actividad de educación pa-
trimonial.

Valores: Reconocimiento de la evolución del concepto de patrimonio cultu-
ral, función y finalidad social y educativa, valoración de su enseñanza para la 
formación ciudadana crítica.

Núcleo problemático 2: Difusión del patrimonio cultural en los ámbitos 
formal y no formal de la educación.

Subproblemas:

n ¿Cómo se difunde y se enseña el patrimonio cultural en la educación formal?, 
¿qué tipos de patrimonio contempla en el currículo? ¿qué posibilidades tie-
ne de ser enseñado?, ¿cómo se proyecta el patrimonio cultural en los libros 
de texto yotros materiales curriculares?, ¿cuál es la concepción del patrimo-
nio que muestran estos materiales?

n ¿Cómo se difunde y se enseña el patrimonio cultural en la educación no for-
mal?, ¿qué características tienen los programas educativos de los museos e 
instituciones dedicadas a la difusión del patrimonio cultural?, ¿qué relacio-
nes se establecen entre el ámbito no formal y formal de la educación?, ¿qué 
aprender de esta necesaria interrelación para favorecer la formulación del 
conocimiento escolar?

Procedimientos: Trabajo por grupospara determinar la presencia del patrimo-
nio en la Orden de 5 de agosto de 2008, que desarrolla el currículo correspon-
diente a la Educación Infantil en Andalucía; análisis de materiales curriculares 
de Infantil para comprobar la correspondencia entre la normativa y los materia-
les, formulación de hipótesis, diseño de una propuesta de mejora a una unidad 
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didáctica del libro de texto o proyecto educativo; visita a una exposición y 
creación de un museo para el aula de Educación Infantil.

Valores: Valoración del patrimonio cultural y su tratamiento en el currícu-
lo de la Educación Infantil, en los proyectos de aula y en los libros de texto, 
valoración de la coherencia curricular y la correspondencia entre la normativa 
y los libros de texto, desarrollo de la capacidad crítica y de mejora didáctica. 
Apreciación de la necesaria interconexión entre el ámbito educativo formal y 
no formal y valorar el acercamiento al patrimonio cultural desde el patrimonio 
personal que constituyen los objetos conservados de la infancia.

Núcleo problemático 3: Enseñanza patrimonial deseable.
Subproblemas:

n ¿Cómo elaborar una unidad didáctica como elemento estructurador de conoci-
miento profesional y escolar?, ¿cómo seleccionar, organizar y secuenciar los 
contenidos patrimoniales?, ¿cómo integrar las actividades en un proyecto 
educativo de conocimiento patrimonial deseable?

n ¿Cómo evaluar una propuesta de Educación patrimonial deseable?, ¿qué crite-
rios definir para evaluar los aprendizajes?

Procedimientos: Diseño, por grupos de trabajo, de una unidad didáctica de-
dicada a una estancia elegida del Real Alcázar de Sevilla, siguiendo un guión de 
trabajo para la construcción del conocimiento patrimonial escolar. 

Valores: Reconocer el conocimiento profesional patrimonial y el conocimien-
to escolar con el desarrollo de principios didácticos para la enseñanza del pa-
trimonio cultural, apreciar y dar continuidad a un modelo de enseñanza inves-
tigativo.

3. LAS UNIDADES DIDÁCTICAS COMO EJE DE INTEGRACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO PRÁCTICO PROFESIONAL

En el modelo de formación que proponemos, las unidades didácticas tienen un 
objetivo concreto que es la necesaria articulación entre la teoría y la práctica y 
más allá de este primer objetivo trasciende la conexión entre el conocimiento 
profesional y el currículo y el conocimiento escolar y el entorno del alumnado. 

La realización de una unidad didáctica por grupos de trabajo es como la 
puesta al día de todo cuanto se ha trabajado en los problemas prácticos pro-
fesionales anteriores y para los estudiantes a maestros representa la reflexión 
sobre los conocimientos teóricos aprendidos y sobre los aprendizajes alcanza-
dos con las experiencias prácticas anteriores, como el vídeo “Mi pueblo mi pa-
trimonio”, el análisis y propuesta de mejora de los materiales curriculares de 
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Educación Infantil y la creación de un museo en la actividad “Mi patrimonio, 
mi museo”. En definitiva, la unidad didáctica va a recoger todos estos aprendi-
zajes y va a suponer un ejercicio de integración de la teoría y la práctica, del 
conocimiento disciplinar y didáctico para generar una propuesta de enseñanza 
patrimonial. Es una apuesta por la coherencia entre los fundamentos del co-
nocimiento profesional y la construcción del conocimiento escolar deseable, 
dos caras de una misma moneda, en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 
patrimonio cultural, trabajando un elemento patrimonial concreto, en nuestro 
caso, el Real Alcázar de Sevilla (véase Ávila y Duarte, 2015). Supone un princi-
pio de isomorfismo o coherencia entre el modelo formativo que se practica y el 
modelo que se propone para una educación patrimonial deseable. 

El trabajo para el diseño de la unidad didáctica está divido en dos partes, 
la primera responde a la aplicación de lo aprendido y recapitulado a partir de 
los problemas prácticos profesionales trabajados como partes del conocimiento 
profesional y la segunda es la secuencia de actividades diseñada donde queda 
explicitado el conocimiento escolar.

En el guión de trabajo que ha de seguir el alumnado deben responderse las 
siguientes cuestiones: 
1.  ¿Por qué y para quién enseñar la estancia elegida? Contextualizándose la 

propuesta siguiendo la Orden de 5 de agosto de 2008 y especificando el cur-
so en el que se va a experimentar.

2.  ¿Para qué enseñar la estancia elegida? Definiendo los objetivos de las tres 
áreas de Educación Infantil y los objetivos específicos relacionados con la 
estancia del Alcázar elegida en grupo.

3.  ¿Qué enseñar de la estancia? Debiéndose realizar una selección de conte-
nidos y justificando porqué han sido elegidos. También distinguiendo los 
tipos de patrimonio que se va a trabajar y desde qué conceptualización. Los 
contenidos elegidos, a su vez, deben clasificarse en conceptuales, procedi-
mentales y actitudinales. 

4.  Relación de los contenidos elegidos con las áreas y bloques de la Orden de 5 
de agosto de 2008.

5.  ¿Cómo enseñar? Definiéndose una metodología investigativa.
 La segunda parte correspondería a la construcción del conocimiento escolar 

deseable en relación a la estancia del Alcázar elegida, tal y como sigue a 
continuación  

6.  Posible secuencia de actividades.
 1.- De motivación:
 Debería tenerse en cuenta las ideas e intereses de los alumnos. Puede ser la 

elaboración de un cuento, un montaje o una escenificación.
 2.- Actividades de desarrollo:
 Actividades ligadas a las áreas de conocimiento que proponen y a la ense-

ñanza del patrimonio cultural.
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 3.- Actividades de resolución de problemas relacionados con la conservación 
del patrimonio.

 Juegos de simulación, rincón o mapa de los aprendizajes.
6. a. Cada actividad deberá justificarse de la siguiente manera: sentido de la 

actividad, objetivos y contenidos que se trabajarán en cada actividad, desa-
rrollo de la misma y temporalización.

7. Evaluación de la propuesta didáctica y criterios para valorar los aprendizajes.

En relación al ciclo metodológico y de evaluación del conocimiento práctico 
profesional desarrollado por los estudiantes a maestro de Educación Infantil 
cuando aprende una Educación Patrimonial deseable, debemos poner el énfasis 
en que las actividades propuestas no se deben organizar en secuencias rígidas 
y lineales. Proponemos al alumnado una secuencia cíclica y flexible de manera 
que toda la propuesta tenga un componente evolutivo que viene determinado 
por los problemas prácticos profesionales. Este ciclo metodológico se entiende 
dentro de una estrategia formativa más amplia referida al desarrollo profesional 
que deben adquirir los estudiantes a maestro, siempre desde un proceso eva-
luativo entendido como investigación y regulación del proceso formativo. Por 
tanto, la evaluación que realizamos en cada una de las actividades tiene una 
dimensión procesual, es formativa y continua, de manera que en cada una de 
las actividades estamos cuestionando de manera crítica el modelo formativo de 
referencia con la finalidad de que cada alumno/a pueda construir su modelo 
didáctico personal.

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Dado que el estudio empírico de la investigación que presentamos está por 
concluir, en lo que sigue avanzamos algunos resultados y algunas conclusiones 
extraídos del análisis de nuestro diario de clase, cuyo análisis de datos cualita-
tivo y cuantitativos difundiremos en próximos trabajos. Por tanto, los resulta-
dos obtenidos avalan la idea de que el la Educación Patrimonial es un ámbito 
de enseñanza totalmente nuevo para los estudiantes a maestro de Educación 
Infantil, por tanto sus concepciones iniciales plantean una gran resistencia al 
cambio. Resistencias que tienen un origen endógeno y que se derivan de un 
sistema más amplio de creencias en torno al conocimiento en general: una con-
cepción aditiva del proceso educativo, una concepción simple de las técnicas de 
enseñanza, una relación mecánica y lineal entre la enseñanza y el aprendizaje y 
una disociación entre teoría y práctica (Ávila, 2001) que se construye desde las 
instituciones educativas en las que todo el profesorado participa. Por otro lado, 
resistencias también exógenas, determinadas por la concepción de lo que signi-
fica la escuela infantil y a un modelo de enseñanza espontaneísta o activista di-
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fícil de cambiar por la propia tradición que la Educación Infantil ha tenido a lo 
largo de la historia de la educación, vinculada al “juego por el juego”, sin más 
referentes teóricos que la visión simplista y “lúdica” del currículo de Educación 
Infantil y, por ende, de la formación inicial de este profesorado. 

Es por lo que cambiar las ideas y las prácticas profesionales de los estudian-
tes a maestro, cuando aprenden a enseñar la educación patrimonial deseable 
lleva consigo grandes dificultades a pesar de las lecturas realizadas y las expe-
riencias didácticas diseñadas, incluidas las unidades didácticas, lo que nos lleva 
a pensar que la formación de este profesorado tiene que hacerse de forma lenta 
y secuenciada, en una reconstrucción continua y progresiva de sus ideas inicia-
les que, por otra parte, no se pueden sustituir por aquellas que la investigación 
educativa considera más adecuada.

A lo largo de nuestra experiencia como formadoras de maestros y maestras 
podemos avalar la idea de que es necesario tener la paciencia suficiente para 
cumplir las expectativas que tenemos al comienzo del proceso formativo en la 
educación patrimonial. Así, procuramos transiciones progresivas al conocimien-
to profesional deseable, que suponen avances consolidados y significativos en 
relación a las concepciones iniciales, eludiendo el paso de unos constructos 
a otros de manera rápida y porque se tiene que terminar el programa, que no 
llevan consigo más que saltos en el vacío con pocas posibilidades de mante-
nerse en el tiempo. Es la única manera de conseguir que el profesorado en su 
formación inicial, desde una metodología constructivista e investigativa, cons-
truya un modelo didáctico personal que le permita generar contextos de au-
ténticos aprendizajes. En este sentido, creemos que los programas formativos 
diseñados a través de problemas prácticos profesionales, que lleve al alumnado 
a la construcción de un conocimiento práctico profesional, ayudan a los futuros 
maestros, en nuestro caso de Educación Infantil, a elaborar propuestas metodo-
lógicas de cierta complejidad y puedan orientar una práctica innovadora y pro-
fesionalizada cuando se dispone a enseñar una Educación Patrimonial deseable. 

Concluir diciendo que donde confluyen la teoría con la práctica, ese espacio 
epistemológico denominado así por Porlán et al. (2001),Conocimiento Prácti-
co profesional, es donde el alumnado puede tomar consciencia de sus conoci-
mientos y experiencias, porque han entrado en dialéctica durante el proceso de 
formación docente, conocimientos y experiencias previas que son reformulados 
conscientemente y que suponen dificultades que han de superar para seguir 
avanzando en su profesionalización. En esta confluencia, donde el conocimien-
to profesional se hace práctico, han de quedar muy claras las finalidades de 
una educación patrimonial sociocrítica que implique la formación de ciudadanos 
comprometidos que valoren y respeten los elementos patrimoniales por su valor 
simbólico- identitario, finalidad que debe aprender significativamente el estu-
diante a maestro para trabajar en su futura profesión docente con el alumnado 
de Educación Infantil. 
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