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CAPÍTULO 12 

EDUCACIÓN PATRIMONIAL, MUSEOS E INTERNET  

COMO RECURSO DE DIDÁCTICO EN ARTES VISUALES 

BELÉN ABAD DE LOS SANTOS 

Universidad de Sevilla 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los museos atraviesan una transición fructífera hacia 

nuevos modelos museológicos. En el marco de este renovador para-

digma, el trabajo museográfico centrado en su misión educativa, retro-

alimenta sus propuestas expositivas con tácticas que promueven lectu-

ras plurales y el desarrollo de estrategias cada vez más dinámicas y par-

ticipativas.  

Dentro de este panorama de renovación, resulta significativo el papel 

desempeñado por las nuevas tecnologías. Las ventajas que aportan a la 

experiencia museística se hallan fuera de toda discusión, y en especial, 

la ligada a aquellos fondos artísticos que trabajan con imágenes, dadas 

las características específicas del medio. En este sentido, cabe destacar 

las Virtual Views alojadas en los sitios webs oficiales de los museos, 

por medio de las cuales el público puede sumergirse en el archivo digi-

tal en cualquier instante para explorar sus colecciones, constituyendo 

en el momento actual un medio que maximiza la didáctica patrimonial. 

En ese creciente interés por reforzar lo digital en el discurso museográ-

fico, estos recursos en línea, destinados a aproximar el patrimonio, ayu-

dan a difundir el conocimiento y comprensión del contenido expuesto 

en las salas, al tiempo que actúan como un importante complemento a 

la actividad profesional de los docentes para el desarrollo de los proce-

sos de enseñanza-aprendizaje de los contenidos históricos-patrimonia-

les presentes en los museos.  
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Es en este marco virtual donde al usuario se le ofrece la posibilidad de 

interactuar seleccionando los contenidos que más le interesen y secuen-

ciando los mismos según sus necesidades, pudiendo realizar un apren-

dizaje autónomo, activo y participativo, transformando así al museo en 

un auténtico espacio educacional.  

A través de estas herramientas, los docentes de todos los niveles edu-

cativos cuentan con un importante apoyo para su labor profesional, 

dado el potencial innovador y creativo inducido por estos recursos TICs 

(Santibáñez, 2006), los cuales aportan una capacidad de interacción que 

trasciende las posibilidades que pudieran ofrecer las visitas reales a los 

centros museísticos y patrimoniales. 

1.1. ACTIVIDAD DIGITAL Y RECURSOS ONLINE DE LOS MUSEOS ESTUDIADOS 

Hasta hace tan sólo escasas décadas, imaginar el museo interactivo en 

línea como una realidad era algo impensable, y aún hoy en día, miles 

de obras de arte se encuentran ocultas en los almacenes de los museos 

tradicionales cuando de una forma virtual podrían salir a la luz pública 

para ser objeto de investigación, reflexión y deleite.  

En el contexto pandémico de restricciones a las visitas presenciales en 

museos, surgieron interrogantes sobre cuál era el rol que debían adoptar 

éstos para poder continuar con su misión divulgadora y seguir mante-

niendo el vínculo con su público. Unido a ello, cabe cuestionarse ade-

más sobre el potencial de los medios digitales y cómo la digitalización 

forzada por la pandemia ha contribuido a una mejor comunicación entre 

museos y público. La digitalización de los productos presenciales que 

ya disponía el museo ha transformado estos espacios para la observa-

ción en mediadores interactivos, modificando, por consiguiente, al es-

pectador en usuario, de modo que, de sujeto pasivo ha pasado a ser 

activo:  

El museo se transforma, no sólo en un lugar de percepción visual de la 

obra, sino que ahora el visitante ha de estar activo, ha de establecer una 

relación interactiva con los dispositivos multimedia desde donde ac-

cede a la obra. El espectador ya no sólo ve, sino que oye, busca, bucea 

por las bases de datos. El museo se transforma en un centro de investi-

gación, en un organismo activo, donde el usuario no tendrá una expe-

riencia pasiva frente al conocimiento sino dinámica y plural. El 



‒ 203 ‒ 

espectador tendrá que elegir, tendrá que decidir, participará de forma 

activa en su cometido investigador, perfilando el nuevo concepto de 

centro expositivo (Acaso, 1995, pp. 174-175). 

En efecto, uno de los factores clave de la introducción de las nuevas 

tecnologías en el mundo de los museos reside en el hecho de que ofre-

cen “una experiencia completamente nueva, basada en la elección y li-

bertad aparentemente ilimitada, y donde la flexibilidad es crucial, ya 

que permite seleccionar a los visitantes su propio camino y ritmo” 

(Hawkey, 2004, p. 26). 

La publicación en línea de las colecciones museísticas supondría la cap-

tación de nuevas audiencias, en especial, aquellas que por limitaciones 

económicas y otros factores, no han podido visitarlas de forma presen-

cial. Así, cualquier usuario podría acceder a los contenidos digitaliza-

dos del museo, pero sin tener que desplazarse físicamente a él. Tradi-

cionalmente, el espectador se trasladaba al recinto del museo a visitar 

la obra, moviéndose en el terreno de la experiencia estética directa li-

mitada por la fisicidad del objeto artístico. Cuando esto no es posible, 

el acceso a la imagen y su contemplación total en pantalla mediante la 

red telemática se presenta como una solución alternativa para acceder 

al patrimonio cultural de manera libre, gratuito y asincrónico.  

Valga recordar que las primeras manifestaciones tecnológicas en los 

museos comenzaron a mediados de los ochenta del siglo XX, interac-

tuando el público con ordenadores en las diferentes salas de los museos. 

En los noventa, se amplía la oferta tecnológica ofreciendo los conteni-

dos museísticos en soporte CD-ROM y ofreciéndose como productos 

de merchandising en las tiendas de los museos (Martínez-Sanz, 2012).  

La implantación de estrategias digitales por parte de los museos ha te-

nido un desarrollo especialmente significativo durante la crisis de la 

COVID-19. Si bien, la dimensión digital difícilmente podrá sustituir a 

las visitas tradicionales, lo cierto es que a lo largo de la pandemia se ha 

comprobado los beneficios adicionales que para las instituciones mu-

seísticas del siglo XXI aportaron estos nuevos medios –transmisión in 

streaming de eventos, programas de aprendizaje por Internet, visitas 

virtuales, las colecciones y exposiciones temporales en línea– (Vecco 

et al., 2022, p. 30). De este modo, los museos no sólo han visto 
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ampliadas sus fronteras y su ratio de acción, sino que también se han 

visto obligados “a redefinir sus estrategias de comunicación” (Yáñez, 

Gisbert & Saz, 2013, p. 2).  

La adopción de iniciativas digitales en los museos los convertiría en cen-

tros virtuales sin menoscabo de las clásicas visitas in situ, con lo cual la 

forma de acceso al museo virtual de Internet habría de plantearse como 

un complemento de “las visitas reales y no compiten con ellas… cuanta 

más gente visite el sitio del museo en Internet, más gente lo visitará en 

la vida real” (Lord, 1999, p. 3). Se podría concluir entonces, que la ge-

neración de los museos virtuales forja un nuevo tipo de público:  

Se trata de un nuevo tipo de visitante de museos, es más cercano a un 

astronauta que a un peatón. No sigue un recorrido predeterminado o un 

camino obligado. Puede pasar de un cuadro a otro sin recorrer toda la 

galería o seguir una visita guiada paso a paso, con toda suerte de indi-

caciones y explicaciones críticas. A la salida, podría hacer también al-

guna compra –a distancia– en la boutique del museo virtual. Por ahora 

no se puede sentar en el bar del museo a tomar un café virtual con un 

amigo, pero no conviene excluir nada. Los avances técnicos nos depa-

ran sorpresas en cada esquina (Battro, 1999).  

2. OBJETIVOS 

Con el objeto de comprobar la potencialidad didáctica de los recursos 

digitales ofrecidos desde las entidades museísticas se analizarán las 

webs diseñadas por los museos de titularidad nacional bajo la tutela de 

la Consejería de Cultura Andaluza y las estrategias de transmisión pa-

trimonial empleadas a tal fin. De esta forma se tratará de corroborar si 

realmente es posible encontrar una prolongación más del discurso mu-

seográfico en la versión virtual de los museos. 

Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar en este estudio se 

concretan en: 

‒ Conocer el concepto de patrimonio que se transmite a través 

de las exposiciones de los museos. 

‒ El Analizar las estrategias didácticas, recursos y diseños ex-

positivos que se emplean en los museos para la comunicación 

patrimonial. 
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3. METODOLOGÍA 

La muestra de análisis consiste en las webs diseñadas por los museos 

de titularidad nacional bajo la tutela de la Consejería de Cultura Anda-

luza, como centros de comunicación patrimonial de mayor impacto so-

cial, tanto desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa, tomando 

como referente la experiencia de investigaciones previas similares. Me-

todológicamente, el estudio interpretativo toma como base principal 

uno de los museos de obligada referencia cultural: el Museo de Bellas 

Artes de Sevilla. Partiendo de sus recursos online accesibles a través de 

su página web en Internet se analizará una colección de cuadernos di-

dácticos para escolares de entre 4 a 16 años, junto a una guía orientada 

al profesorado, así como sus ventanas virtuales enfocadas a facilitar al 

usuario información relativa al contenido expositivo y los fondos patri-

moniales. Asimismo, habría de efectuarse un ensayo comparativo con 

los recursos digitales ofrecidos por otros museos de artes gestionados 

por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de An-

dalucía, ampliando así otros ámbitos analíticos. 

Para el desarrollo del estudio se parte de dos instrumentos de investiga-

ción: uno para la obtención de información y otro para el análisis de la 

misma. Partiendo de una rejilla de observación basada en la establecida 

por (Cuenca, Estepa y Martín, 2006) se habría de formular un sistema 

de categorías, variables analíticas e indicadores de observación que 

orienta la evaluación de los diferentes aspectos que consideramos fun-

damentales dentro de la investigación. 

4. RESULTADOS 

Tras el análisis de los diferentes sitios webs de los 8 museos de titula-

ridad nacional bajo la tutela de la Consejería de Cultura Andaluza eva-

luados: Museo de Málaga, Museo de Jaén, Museo de Cádiz, Museo de 

Huelva, Museo de Almería, Museo de Bellas Artes de Córdoba, Museo 

de Bellas Artes de Granada y Museo de Bellas Artes de Sevilla se cons-

tata que la versión virtual de los museos mantiene el criterio determi-

nado por la propia institución a la que están adscritos dentro del portal 

de Museos de Andalucía. 
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De manera generalizada todos se adaptan a un mismo patrón preesta-

blecido, donde se proporciona una información general, la historia del 

museo, las colecciones, la difusión, así como unos enlaces de interés 

dentro del denominado aparato hipertextual, con links externos enla-

zando a sitios web ajenos al institucional que habrían de posibilitar 

vínculos virtuales con otros museos nacionales e internacionales, aparte 

de otros organismos vinculantes con Patrimonio Nacional e Internacio-

nal y directorios de museos online, de arte, biblioteca de Andalucía, 

programas de digitalización del patrimonio y portales de divulgación 

patrimonial de la Unión Europea. 

Si se atiende al estudio del epígrafe Las colecciones, podemos determi-

nar que la visión del patrimonio que presentan es de carácter excepcio-

nalista en todas ellas. Esta cabecera está conformada por seis apartados 

que reúnen aparato textual, visual y audiovisual, permitiendo al espec-

tador aproximarse a los fondos museísticos. En estos micrositios se 

ofrece la opción de visionar obras singulares que centran el discurso 

museográfico de cada web, acceder a las propuestas de recorrido, veri-

ficar el incremento del patrimonio histórico, examinar datos relativos a 

los procesos de restauración /conservación de determinadas obras de 

las colecciones, además de acceder a los Fondos Museísticos cataloga-

dos en Domus.  

Respecto a las estrategias de comunicación patrimonial, en lo que a la 

finalidad del proceso de comunicación patrimonial se refiere, se corro-

bora que es plenamente academicista buscando ofrecer una serie de co-

nocimientos de hechos e informaciones de carácter cultural, ilustrado 

con fotografías de las salas o de alguna de las piezas. 

En cuanto a la variable de recursos didácticos encontramos que el tipo 

de herramientas didácticas empleados se encuadra dentro de los deno-

minados pasivos TICs, ya que al presentarse las webs sin interacción 

no posibilita la participación activa del usuario.  

Cabe señalar en este sentido que estos recursos se plantean de forma 

desigual en algunas de las páginas webs de los museos objeto de análi-

sis. Si en el caso de museos como el de Cádiz y Museo de Bellas Artes 

de Córdoba a través de la visita virtual se hace aún mayor hincapié en 
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el concepto de excepcionalidad que transmiten estos museos, desta-

cando aquellos contenidos de mayor relevancia y proporcionando una 

descripción técnica de las piezas, mientras se sigue un itinerario prees-

tablecido, según el diseño museográfico de la propia institución; por el 

contrario, en el Museo de Jaén y en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, 

gracias al sitio Google Arts & Culture del Instituto Cultural de Google 

(anteriormente Google Art Project), se ofrece una recopilación de imá-

genes en alta resolución de un considerable número de obras de arte 

expuestas que pueden ser exploradas en itinerarios no lineales, a me-

nudo personalizados por el usuario. En el caso del Museo de Bellas Ar-

tes de Sevilla (https://artsandculture.google.com/partner/museo-de-be-

llas-artes-de-sevilla), las piezas pueden seleccionarse atendiendo al 

grado de popularidad, a su cronología y al aspecto cromático. Igual-

mente, se ofrece la posibilidad de visionar dos exposiciones online 

(Maestros del Barroco en el Museo de Bellas Artes de Sevilla y Murillo 

y los Capuchinos de Sevilla); independientemente de un itinerario vir-

tual por las galerías en las que se encuentran ubicadas con un diseño 

mucho más avanzado que permite girar 360º en diferentes direcciones, 

permitiendo la selección del recorrido según el interés del usuario, y 

alejándose así de la perspectiva excepcionalista de las piezas. Pese a 

ello, el nivel de interacción con el público se encuadra en un nivel poco 

elevado, obviando que la “interactividad” supone la capacidad del usua-

rio de tomar decisiones y convertirse en un agente activo que interac-

ciona, interrelaciona y selecciona los contenidos (Solanilla, 2002).  

Centrando nuestra atención en el museo de Bellas artes de Sevilla res-

pecto a los recursos didácticos, junto a la citada web, destacan los pasi-

vos tradicionales. Por otro lado, cabe mencionar las propuestas educa-

tivas destinadas a escolares, con un segundo nivel de lectura de la ex-

posición y una selección de piezas que posibilita la visita al museo 

desde otra perspectiva.  

La finalidad perseguida parece ser completamente academicista, ya 

que, tanto en la exposición en general, como en la propuesta infantil, se 

transmiten contenidos propios y exclusivos de carácter artístico y diri-

gidos al conocimiento e información de las características de esta dis-

ciplina. El concepto de patrimonio que en este museo domina responde 
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a una visión estética, propia del tipo de patrimonio que conserva, a la 

que se une la perspectiva histórica en los criterios de organización ex-

positiva y evidentemente, por las propias características de las obras, la 

excepcionalidad y singularidad (Cuenca, Estepa y Martín, 2006). 

En este instante, los museos estudiados constan de algunos o varios de 

los siguientes canales o medios tecnológicos mediante los que interac-

túan con los visitantes a través de Internet:  

‒ Redes Sociales: Los museos han tenido la oportunidad de in-

teractuar con todo tipo de público, además de informar de las 

exposiciones y actividades. Los museos objeto de este estudio 

interaccionan con redes como Instagram, Facebook y Twitter, 

y plataformas como YouTube, Blog de la cultura, Flickr, 

Vimeo, Calameo, Issuu, Tumblr, LinkedIn y Pinterest. 

‒ Aplicaciones de museos: Algunos museos han desarrollado 

una app destinada a los visitantes. Así, por ejemplo, el Museo 

de Bellas Artes de Sevilla, recomienda la App Espacios Junta 

con el fin de obtener información relativa a las obras que for-

man parte de su colección, a la vez que es Guía Interactiva de 

Navegación en Interiores dentro de los Espacios Públicos en 

Andalucía. 

‒ Buscador Domus: Es una aplicación informática para el catá-

logo y gestión de los bienes culturales custodiados por los mu-

seos. Este buscador permite la entrada a los Fondos Museísti-

cos catalogados en un Sistema Integrado de Documentación y 

Gestión Museográfica desarrollado por el Ministerio de Cul-

tura e implantado en los Museos de Andalucía por el Ministe-

rio de Cultura y la Consejería de Cultura de la Junta de Anda-

lucía, con miras a facilitar el acceso virtual de la ciudadanía al 

patrimonio andaluz. 

‒ Canales de vídeo: El soporte audiovisual en formato vídeo con 

proyección en YouTube o Vimeo en relación a las exposicio-

nes, charlas y debates desarrollados en los museos empieza a 

ser habitual. Este medio facilita poner al alcance de los 
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usuarios considerable contenido de interés científico. Actual-

mente la aplicación Vimeo, aunque en auge, sólo es empleada 

por el Museo de la Alhambra. 

‒ Realidad aumentada: La realidad aumentada permite interac-

tuar con las creaciones artísticas, cuyos detalles e información 

pueden ser explorados por cada visitante desde dispositivos in-

formáticos móviles o portátiles. Gracias al sitio Google Arts & 

Culture del Instituto Cultural de Google (anteriormente Google 

Art Project), se presenta una recopilación de imágenes en alta 

resolución de obras de arte expuestas, así como un recorrido 

virtual por las galerías en las que se encuentran ubicadas. 

En relación con este último apartado, se comprueba que la Consejería 

de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía ha realizado 

un verdadero esfuerzo en dar a conocer online parte de su patrimonio 

desde cualquier lugar del mundo, invitando a visitar algunos de sus mu-

seos in situ y promocionando, de este modo, los bienes patrimoniales 

que contienen. Esta difusión se efectúa junto con Google Arts & Cul-

ture a través del proyecto de colaboración Maravillas de Andalucía 

(https://www.juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohis-

torico/areas/museos-arte/vistas-virtuales.html), pudiéndose emprender 

hasta 61 recorridos de Street View. Este proyecto engloba quince mu-

seos, seis conjuntos arqueológicos y un conjunto monumental. 

5. DISCUSIÓN 

Queda patente la escasa relevancia que se le otorga en estas institucio-

nes a la función educativa, hasta el punto de que dentro del apartado de 

difusión aparece un subapartado denominado programas educativos y 

una vez dentro se reduce, en algunos casos, a una petición de cita online 

a través de la cual los centros educativos pueden solicitar una visita al 

museo o inscribirse en los talleres ofertados dentro de los diversos pro-

gramas educativos desde el portal de la web del museo. 

En este sentido, diversos estudios han puesto en valor al Museo de Be-

llas Artes de Sevilla, en cuya web: 
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(https://www.museosdeandalucia.es/web/museodebellasartesdesevilla),  

dentro del subapartado programas, se ofrece tres subsecciones con in-

formación relativa a las actividades programadas que contempla, por 

una parte: Los tesoros del MBASe (un programa que propone un reco-

rrido cronológico por la Historia y el Arte de la ciudad hispalense desde 

la Edad Media hasta el siglo XX tomando como referencia la colección 

permanente del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Se lleva a cabo en 6 

sesiones independientes entre noviembre de 2023 a mayo de 2024. 

Cada una de ellas se repetirá tres veces: una en formato digital y dos de 

forma presencial en el museo. Y, por otra parte, la sesión creativa online 

Conoce y dibuja, en la que se explora una obra del museo con la ayuda 

de una educadora y un artista, estando dirigida a cualquier persona in-

teresada, tanto si es amateur o como si es profesional. 

Y, por otra parte, la sección RETO MBASE. Conectando con las obras 

de arte más allá de los muros del museo, donde mediante experiencias 

significativas se propone a los participantes superar una serie de desa-

fíos relacionados con piezas concretas que les permiten explorar en pro-

fundidad distintas obras de arte y realizar proyectos creativos basados 

en sus propias observaciones y reacciones. Desarrollado por primera 

vez durante el confinamiento de 2020, el programa consiguió que las 

familias participantes afrontaran circunstancias difíciles y establecieran 

conexiones personales con el arte, el Museo de Bellas Artes de Sevilla 

y sus colecciones. 

Esta propuesta fue seleccionada por la Subdirección General de Museos 

Estatales del Ministerio de Cultura y Deporte y por el Observatorio Ibe-

roamericano de Museos (OIM) como ejemplo de buenas prácticas en el 

campo de la educación en museos y la innovación digital. 

En la actual edición el reto se dirige de forma paralela a la infancia en 

riesgo de exclusión social, personas mayores y familias y se extiende a 

la ciudad de Málaga, sumando a las colecciones del Museo de Bellas 

Artes de Sevilla las del Museo Casa Natal Picasso y el Centre Pompi-

dou Málaga. 

Y, por último, la sección de Recursos, a partir de la cual se puede con-

sultar y descargar distintos materiales educativos realizados por el 
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Gabinete Pedagógico de Bellas Artes de Sevilla. Los Gabinetes Peda-

gógicos de Bellas Artes surgieron en la década de los ochenta como 

iniciativa conjunta de las Consejerías de Educación y de Cultura de la 

Junta de Andalucía para difundir el Patrimonio Histórico de Andalucía. 

Estos Gabinetes fueron creados como plataforma esencial de la difusión 

del Patrimonio histórico y cultural de Andalucía, a través de la comu-

nidad educativa. La experiencia, pionera en España y en muchos aspec-

tos, con más de 30 años de actividad, se puede valorar todavía hoy como 

una de las actuaciones más rentables generadas en el campo de la tutela 

de los bienes culturales, al convertirse en un sólido puente entre el Pa-

trimonio cultural y la Escuela, buscando potenciar la valoración y la 

responsabilidad de las generaciones futuras en la preservación del pa-

trimonio andaluz2. 

Entre los materiales didácticos habrían de distinguirse desde recursos 

destinados a las familias que visitan el Museo como el citado proyecto 

Reto MBASE, creado para acercar el museo a las familias durante el 

confinamiento a través de desafíos diarios relacionados con alguna de 

las obras de la colección del Museo de Bellas Artes de Sevilla, mediante 

una variedad de actividades para realizar y el juego interactivo Murillo 

IV centenario, pasando por el proyecto educativo inspirado por una pin-

tura del museo 1 imagen, 1000 proyectos destinado al profesorado hasta 

el Recorrido infantil por la colección permanente El Museo de los ni-

ños. Este material se conforma por una colección de cuadernos didácti-

cos para escolares de entre 4 a 16 años, junto a itinerario guía y el cua-

derno con orientaciones didácticas para el profesorado. En El Museo de 

los niños se propone un itinerario por todas las salas del museo en el 

que se han seleccionado una serie de piezas mediante las cuales se incita 

al observador infantil a investigar, experimentar, comparar, analizar y 

entender no sólo el museo y su discurso, sino las piezas, las técnicas, la 

 
2 El origen de estos espacios pedagógicos fue propiciado por la colaboración entre la Conse-
jería de Cultura y la de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, cuyo objetivo común 
quedó reflejado en el correspondiente decreto de creación (269/1986 B.O.J.A. de 21 de 
enero de 1986). Véase: https://www.rmbs.es/blog/biblioteca-felipe-gonzalez/fondo-gabinete-
pedagogico-de-bellas-artes-de-sevilla/ 
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cronología y todos aquellos aspectos interesantes para conocer el patri-

monio desde una perspectiva más genérica y lúdica.  

En otras webs, como la del Museo de Cádiz, y el Museo de Almería, se 

proponen materiales educativos que pueden descargarse a través Inter-

net, cuadernos de trabajo, documentación de apoyo al profesor…, aun-

que la interactividad en este caso es nula, tal y como se coincide con 

otras investigaciones (Serrano, 2015, p. 354). Por otro lado, también se 

expone información referida a diversas actividades y talleres que reali-

zan instituciones como el Museo de Bellas Artes de Granada y Málaga, 

pero que no pueden desarrollarse de manera virtual. 

6. CONCLUSIONES 

Resulta incuestionable el esfuerzo realizado por los museos andaluces 

en la actualización de sus recursos digitales y los beneficios adicionales 

que para las instituciones museísticas del siglo XXI han aportado estos 

nuevos medios comunicativos. Con todo, más de la mitad de los museos 

estudiados recurren a un tipo de recursos didácticos encuadrados dentro 

de los denominados pasivos TICs, ya que al presentarse las webs sin 

interacción no viabiliza la participación activa del usuario. Otro de los 

aspectos que arrojan los resultados recogidos en este texto muestran 

cómo en los espacios webs de los museos revisados, sus enlaces, ape-

nas, proporcionan un espacio para divulgación didáctica de su conte-

nido patrimonial mediante modelos de actividades o propuestas didác-

ticas, con la salvedad del Museo de Bellas Artes de Sevilla y el Museo 

de Almería, y en menor medida, el Museo de Málaga, el Museo de Cá-

diz y el Museo de Jaén. 

Como conclusión habría de evidenciarse que, tras el análisis de las pá-

ginas webs de los museos seleccionados, queda patente que aún quedan 

por actualizar aspectos relacionados con la incorporación de las TIC a 

los métodos de difusión y divulgación del Patrimonio Artístico y su en-

señanza-aprendizaje. 
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