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CAPÍTULO V 
APLICACIÓN DE LAS TIC Y OTROS RECURSOS EN LA 

ENSEÑANZA Y LA DIFUSIÓN DE LAS CIENCIAS Y TÉCNICAS 
HISTORIOGRÁFICAS (CCYTTHH) 

 
Adrián Ares Legaspi  

Universidad de Sevilla, España 
Diego Belmonte Fernández  
Universidad de Sevilla, España 

Resumen 

Tradicionalmente, las disciplinas históricas han sido reacias a los cambios 
de sus métodos docentes, en especial los universitarios, donde las caracte-
rísticas del profesorado y de las materias impartidas dificultaron la imple-
mentación de nuevos sistemas docentes.  

En el presente trabajo se pretende poner en valor algunas mejoras desarro-
lladas en los últimos años en la enseñanza de las Ciencias y Técnicas Histo-
riográficas y examinar las nuevas herramientas proporcionadas por las TIC. 
La teleformación en las Ciencias y Técnicas Historiográficas es posible gra-
cias a diversos recursos on-line: repositorios de PARES, herramientas de 
enseñanza digital de paleografía de la Universidad de Barcelona o del Do-
minican Studies Institut (Nueva York) o el programa informático DigiPal. 

Las prácticas presentadas, aun siendo sencillas, han arrojado excelentes re-
sultados, elevando en general el nivel de implicación del alumnado, su me-
jor evaluación y superación de estas asignaturas en sus Grados, como se 
demuestra a través de las encuestas ya realizadas. Asimismo, el recurso a 
las TIC ha generado curiosidad por ampliar sus conocimientos entre el pú-
blico no especializado. 

Resulta necesario poner en valor estas prácticas, así como darlas a conocer, 
para su futura extensión a otros centros de enseñanza e incluso para su im-
plantación en otros campos de estudio poco conocidos entre el gran público 
en la actualidad.  

Palabras claves  

Paleografía. Diplomática. Codicología. Historia. Enseñanza. Innovación.  
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Introducción  

En el presente trabajo pretendemos poner en valor algunas mejoras desa-
rrolladas en los últimos años en la enseñanza de las Ciencias y Técnicas 
Historiográficas así como examinar las nuevas herramientas proporciona-
das por las TIC3. 

En primer lugar convendría comenzar nuestra exposición explicando, aun 
someramente, qué son en concreto estas denominadas Ciencias y Técnicas 
Historiográficas, para que todos aquellos no iniciados en la cuestión alcan-
cen a comprender mejor de qué estamos tratando. Se entienden como tales 
un grupo de disciplinas que estudian de manera pormenorizada las fuentes 
históricas.  

Hace ya algunos años que estas disciplinas han dejado de ser consideradas 
como meras ciencias auxiliares al servicio de la Historia. En un principio, 
se entendía que sus resultados no tenían más valor por sí mismos que el de 
servie de base y apoyo para la construcción de un discurso elaborado por 
los historiadores strictu senso. Sin embargo, desde hace algún tiempo, los 
especialistas que se dedican al análisis dentro de estos campos han demos-
trado que dichas disciplinas tienen la suficiente consistencia y metodología 
como para ser consideradas ciencias independientes, con objetivos y cam-
pos de trabajo propios, pudiendo ser sus resultados usados por otros mu-
chos expertos de diferentes tendencias para sus propios estudios o servir 
para la construcción de su propio discurso histórico de manera indepen-
diente.  

Aunque el grupo de estas disciplinas puede ser muy amplio, en el departa-
mento de la Universidad de Sevilla -del cual formamos parte- nos ocupamos 
especialmente de tres de ellas: la Paleografía, la Diplomática y la Codicolo-
gía.  

La Diplomática es la disciplina que estudia la historia de los documentos. 
De acuerdo con la definición que de ella da la Comisión Internacional de 
Diplomática, órgano dependiente de la Comité Internacional de Ciencias 
Históricas de la UNESCO , ésta se define como: 

La ciencia que estudia la tradición, la forma y la elaboración de las actas     
escritas. Su objeto es hacer la crítica, juzgar sobre su autenticidad diplo-
mática, realizar una valoración de la cualidad del texto, extraer de las fór-
mulas todos los elementos interesantes susceptibles de ser utilizados por 
los historiadores, datarlas y, en último término, editarlas.  

                                                             
3 Esta investigación ha sido posible gracias a la financiación del V Plan Propio de 
Investigación de la Universidad de Sevilla (VPPI-US) y al proyecto de investiga-
ción I+D+I “Excelencia” del Ministerio de Economía y Competitividad: IECAS. Igle-
sia y Escritura en el Reino de Castilla: siglos XIII-XVII (HAR2013-41378-P). 
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No obstante, hoy la Diplomática va mucho más allá, convirtiéndose en el 
estudio del documento con la mentalidad del hombre que lo elaboró, en 
cualquier tiempo y lugar (Bautier, 1962), examinándolo en todos sus aspec-
tos, atendiendo tanto a las implicaciones jurídicas como a las culturales. 
Esto es, la historia del documento: quién lo hace, cuándo se hace, cómo se 
hace, porqué se hace, a quién se dirige, cómo se manipula, cómo se trasmite, 
etcétera (Fichtenau, 1962). 

En el caso de las materias del Grado, frente a otras asignaturas de Diplomá-
tica del Máster del departamento4, en las que se abordan aspectos más es-
pecíficos de esta disciplina y que abarcan campos de estudio más restringi-
dos, se ha optado por una visión más global en el planteamiento de la ma-
teria. Así, mientras en dicho Máster se agrupan visiones de la diplomática 
más parciales, como Diplomática Señorial (aquélla que se ocupa del estudio 
de los documentos emitidos por los señores laicos y eclesiásticos del Anti-
guo Régimen) o la Diplomática Notarial (especializada en las piezas produ-
cidas por los escribanos públicos), la asignatura del Grado tiene una visión 
de conjunto, dedicada a lo que se denomina Diplomática General, con una 
visión poliédrica de la disciplina, encargándose de la impartición de los pi-
lares esenciales que componen la ciencia, útiles y de base para cualquier 
tipología documental ante la que el futuro historiador se sitúe. 

Por su parte, el concepto de Paleografía también ha ido variando a lo largo 
del tiempo, motivado igualmente por la transformación del objeto de estu-
dio de la disciplina. Una definición clásica es la que da Millares Carlo 
(1983), quien la divide en tres conceptos sustanciales: el estudio de los di-
versos ciclos escriturarios a lo largo de la historia, el aprendizaje práctico 
de la lectura y comprensión de documentos y libros escritos en cada uno de 
estos ciclos, a lo que se suma, finalmente, la extensión en el uso de la misma, 
los contenidos culturales e ideológicos trasmitidos, el prestigio social de las 
personas alfabetizadas, etc. (Castillo Gómez, Sáez Sánchez, 1994, p.1345). 
La suma de todo ello resulta en lo que se denomina como historia de la cul-
tura escritura.   

A la hora de la aplicación de esta materia en los planes de enseñanza uni-
versitaria, ésta se traduce en el aprendizaje por parte del alumno de la lec-
tura y la comprensión de las diversas escrituras usadas a lo largo de la his-
toria. En el caso de la Universidad de Sevilla, la asignatura, de carácter obli-
gatorio, abarca los usos castellanos que van del siglo XIII al siglo XVIII. 

                                                             
4 Este tipo de materias han sido agrupadas en el Máster Universitario que imparte el 
Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad 
de Sevilla, titulado “Máster Universitario en Documentos y Libros. Archivos y Bibliotecas”. 
5 Los autores toman esta idea de Bartoli Langeli, A. (1978). Intervento di apertura. Alfabetismo 
e cultura scritta nella storia delta societá italiana. Atti del Seminario tenutosi a Perugia il 29-
30 marzo 1977. Perugia: Università degli Studi, p. 28. 
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Además, también se ahonda en el estudio, desde un punto de vista más es-
trictamente teórico, de la historia de cada uno de estos usos y los diversos 
ciclos escriturarios dados en la Europa occidental desde los orígenes al pre-
sente.   

Por último, la Codicología estudia el libro antiguo y medieval y, en parte, el 
humanístico y del Renacimiento, en todos los múltiples aspectos y proble-
máticas que conlleva; desde interpretar las condiciones de la producción 
original de un libro confeccionado de manera artesanal (Lemaire, 1989, 
p.4) a toda su vida posterior como ente autónomo, su público, su conserva-
ción en las bibliotecas o no y un largo etcétera (Agati, 2003, p.24).  

En la aplicación de la asignatura a nivel universitario, ésta se traduce en el 
aprendizaje a describir con precisión la materialidad de un libro manus-
crito, con toda la terminología técnica utilizada, así como la historia del li-
bro y de las bibliotecas, desde la Antigüedad a la Edad Moderna.  

Objetivos Generales 

Con la puesta en práctica de los recursos de las TIC y las nuevas tecnologías 
que aquí presentamos se pretendieron lograr varios objetivos. El primero 
de éstos radicaba en la captación de interés por parte del alumno (García 
Pérez, 2002), algo esencial dentro del ámbito educativo y que debería ser el 
punto de partida inicial de todo buen docente.  

Las características propias de estas materias podían propiciar una pérdida 
de interés por parte del alumno más tradicional matriculado en el Grado en 
Historia, donde se imparten todas ellas, si bien nuestras disciplinas tienen 
también presencia en otros grados y numerosos másteres de la oferta for-
mativa de la Universidad de Sevilla. Esto se debe a las características comu-
nes que presentan el resto de asignaturas de la carrera, y que se diferencian 
a su vez de las propias de estas disciplinas.  

El alumno está acostumbrado, desde el primer momento en que empieza 
sus estudios en dicho Grado, a un tipo de clase bastante tradicional, basada 
en la lección magistral narrada (Finkel, 2008, p. 34-38), poco motivante en 
general, en la que la exposición de contenidos por parte del docente pocas 
veces viene acompañada de cualquier tipo de atractivo que favorezca la cap-
tación de atención por parte del alumnado. Esto propicia, y a la vez viene a 
corroborar, la típica concepción que se tiene del alumno estudiante de His-
toria, según la cual suele ser la propia voluntad de aprendizaje de éste la 
que guíe sus estudios, o lo que se ha venido a denominar su propia vocación.  

Durante estas clases tradicionales, el docente suele facilitar al estudiante 
prácticamente todo el contenido de la materia, generando poco esfuerzo en 
éste, que recibe como un regalo el grueso del texto a memorizar en forma 
de apuntes propios o prestados. Esta situación, pese a lo poco estimulante, 
resulta muy cómoda en general, tanto para el alumno motivado como para 
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el que no lo está. Esto se debe a que, en este caso, el estudio de la materia 
no conlleva demasiado esfuerzo y el alumno sale de clase ya con todo el tra-
bajo hecho y únicamente le resta su memorización. Dicha falta de esfuerzo 
se concluye con un examen igualmente poco motivante y carente de todo 
esfuerzo mental para el alumno. Esta prueba final se basa simplemente en 
la redacción de algún punto concreto de la materia que antes había sido 
expuesta por parte del profesor en la clase y recogida de manera pasiva por 
el alumno.  

Frente a esta dinámica docente ampliamente extendida en el Grado, las ma-
terias que aquí nos ocupan exigen, por sus propias realidades intrínsecas, 
una metodología ligeramente diferente, puesto que sus contenidos son 
completamente distintos de los del resto de disciplinas. 

En otras ocasiones, las Ciencias y Técnicas Historiográficas poseen la des-
ventaja de no ser conocidas hasta llegar a los niveles de enseñanza univer-
sitaria. Debido a los planes de estudios, la Paleografía, la Diplomática y la 
Codicología no son materias familiares para los jóvenes que cursan el ba-
chillerato, por lo que, a veces, incluso ya pasado el primer año de Grado,  
algunos estudiantes tardan en comprender la importancia de estas discipli-
nas en su currículum. Es éste, precisamente, otro de los aspectos a los que 
se pretendió dar respuesta: ¿Por qué aprender esto? (Finkel, 2008, p. 103). 

Las disciplinas que venimos mencionando presentan un alto contenido 
conceptual. Ofrecen al alumno una serie de ideas y términos que normal-
mente resultan ser por completo desconocidos para él. A diferencia de otras 
materias de la carrera, en algunos ámbitos o áreas de trabajo de las Ciencias 
y Técnicas Historiográficas, la memorización de hechos concretos o fechas 
juega un papel de menor relevancia. En estos casos, el alumno deberá ad-
quirir unas herramientas que sea capaz de comprender, en ningún caso me-
morizar, para después poder usarlas en los ejercicios prácticos frente a pie-
zas documentales concretas. Es decir, se pone en primer plano la dimensión 
procedimental del conocimiento. 

Esta diferencia en la naturaleza epistemológica de nuestros saberes separa 
a la Paleografía, la Diplomática y la Codicología de la mayor parte del resto 
de materias a las que están acostumbrados los alumnos y genera en estos 
últimos dos respuestas completamente opuestas, siendo una de ellas el des-
agrado. Por ello, lo primero que se hacía necesario era crear algún meca-
nismo que acercara lo más posible la disciplina al alumno y despertara de 
algún modo su interés. Se recurrió para ello a las nuevas tecnologías, reali-
dad constante en nuestro día a día y aún más en el de las jóvenes genera-
ciones de nuestros estudiantes.  

Para poder hacer frente a ello, se ha aplicado en la enseñanza de nuestras 
disciplinas diversos mecanismos docentes que requieren el uso de las TICs 
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en las aulas y en los domicilios de los alumnos. La teleformación en las Cien-
cias y Técnicas Historiográficas es posible gracias a diversos recursos on-
line que han servido para ofrecer al alumno un acceso directo a sus objetos 
de trabajo; han ofrecido una visión actualizada, no arcaica o desfasada, de 
estas disciplinas; y, consecuentemente, han funcionado como catalizadoras 
de la relación atención-interés de los jóvenes alumnos que ven como estas 
materias para ellos desconocidas están al día en las nuevas tecnologías que 
ellos usan a diario de manera constante (Lucía Megías, 2008).   

Método 

Esta serie de conceptos que se abordan en nuestras asignaturas se presen-
tan muchas veces difusos y casi siempre son muy desconocidos y están ale-
jados de la realidad diaria del alumnado. Sin embargo, éstos no debían per-
manecer en un lugar apartado y remoto al que difícilmente acceder a través 
tan sólo de apuntes tomados en clase y luego memorizados. Había que po-
nerlos cara a cara al espectador, en este caso al estudiante, y hacerlos visi-
bles, tangibles. 

Antes de pasar a la exposición del sistema seguido en nuestras clases, nos 
gustaría señalar que este cambio en el procedimiento docente ha sido posi-
ble gracias a la transformación que ha sufrido la metodología de las Ciencias 
y Técnicas Historiográficas a nivel internacional durante las últimas déca-
das. En general, podemos hablar de una creciente aproximación a los re-
cursos digitales por parte de los investigadores que se traduce en la confec-
ción de múltiples productos científicos online y de diversa naturaleza y fi-
nalidad: investigadora, docente, recopilación de imágenes de documento, 
etc. Paradigma de este cambio innovador ha sido la celebración del Works-
hop Digital Palaeograhpy (Wurtzbourg, Baviera, 2011), y cuyas aportacio-
nes se sintetizan en el artículo digital de D. Stutzmann: Paléographie nu-
mérique: plus de numérique que de paléographie? Ou des instruments 
nouveaux pour s’attaquer aux questions traditionnelles d’une science déjà 
ancienne? (2011). 

Algunas de las contribuciones enfatizaron el valor de la unión entre paleo-
grafía y recursos digitales, traducida en un meticuloso estudio grafológico 
de los textos y el análisis de la imagen. Ejemplo de ello son los proyectos 
"Manuscripts of the West Midlands – A Catalogue of Vernacular Manus-
cript Books of the English West Midlands, c. 1300 – c. 1475" y "The Vernon 
Manuscript Project", desarrollados en la University of Birmingham; el pro-
yecto de la Université d’Orléans “ANR GRAPHEM (2008-2011)”; o el pro-
yecto “DigiPal”, encabezado por Stewart Brookes y Peter Stokes (King's Co-
llege, Londres). 

— 78 —



 
 

Otras iniciativas que aúnan la metodología propia de las Ciencias y Técnicas 
Historiográficas y recursos digitales son el portal Theleme o el proyecto Mo-
nasterium. El primero, promovido por l’École Nationale des  Chartes (Fran-
cia), recoge la imagen, transcripción y comentarios paleográficos e históri-
cos de múltiples documentos entre el siglo V y el XVIII. Por su parte, el 
segundo es un proyecto investigador y docente cuya finalidad es digitalizar 
los fondos de distintos archivos monacales de la provincia de Baja Austria 
y ofrecerlos a los usuarios vía online. 

Otros proyectos diferentes -aunque dentro de este campo de las Humani-
dades Digitales- han perseguido finalidades distintas a las expuestas hasta 
ahora. Cabe mencionar el caso de “InScribe”, una herramienta digital im-
pulsada por el Institute for Historical Research (University of London), 
para promover la enseñanza online de la paleografía y la diplomática, aun-
que enfocada, en un principio, al contexto inglés. 

Dentro de este marco más general de las Ciencias y Técnicas Historiográfi-
cas es donde tiene lugar la implementación de las TICs en la enseñanza de 
nuestras materias en la Universidad de Sevilla. En nuestro caso, nos hemos 
servido como punto de partida de esta metodología del programa informá-
tico Microsoft Office Power Point (Mesía Maraví, 2010). A nuestro enten-
der, ésta puede ser una herramienta muy útil si se usa correctamente. No 
debe ser una plasmación literal del texto a estudiar que inunde la pantalla 
sin claridad alguna. Tampoco puede convertirse en una mera distracción 
que acabe por banalizar el contenido de la asignatura. Nosotros la concebi-
mos, por lo tanto, como un correcto apoyo visual que complemente y guíe 
el discurso, gracias a imágenes que ejemplifiquen aquello de lo que se habla 
y guiones que ayuden al alumnado a seguir el orden correcto de las cosas. 
Un mesurado uso de esta utilidad informática ayudó a mantener la atención 
de los estudiantes, que comprendían mejor aquellos conceptos que se pre-
sentaban y no limitaba el transcurso de las sesiones a una mera lección ma-
gistral.  

A partir de aquí, uno de los recursos, sin lugar a dudas esenciales, que han 
sido utilizados en nuestras prácticas docentes han sido los Corpus Docu-
mentales Digitalizados (Carrasco Manchado, 2011). Se trata de importantes 
bases de datos en los que se han volcado imágenes digitales de alta calidad 
de diferentes documentos de archivos e instituciones de varias épocas y lu-
gares. Se ha procedido a sustituir las anticuadas fotocopias por reproduc-
ciones digitales de calidad y de libre acceso para todos desde sus propias 
casas. En estas bases de datos no sólo figura la imagen del documento, sino 
que se puede acompañar de una ficha descriptiva archivística con toda la 
información pertinente que identifica la pieza: fechas, resumen, medidas, 
etc. Incluso en algunos casos se pueden añadir otros datos acerca de la pro-
cedencia del texto, su contexto histórico, etc.  
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Sobre éstas, el alumno ha podido ir desarrollando muchas de las prácticas 
que se han ido exponiendo conceptualmente en clase, al tiempo que ha po-
dido practicar la lectura del documento. Esta tarea de lectura es la base de 
las clases de Paleografía, en las cuales se enseña a leer documentos históri-
cos.  

De estos corpus, posiblemente el más importante a nivel nacional es el re-
presentado por el Portal de Archivos Españoles (PARES). En él se agrupa 
documentación digitalizada de todos los archivos históricos dependientes 
del Ministerio de Cultura de España. En él se vuelcan incansablemente los 
contenidos de un total de once archivos, de norte a sur de la Península, 
desde los años ochenta del pasado siglo XX, y que aún está lejos de darse 
por finalizado.  

 

  
 

Web PARES: http://pares.mcu.es/ 

 

En este repositorio se agrupan los fondos cuya gestión depende directa-
mente del estado español. Sin embargo, las competencias de gestión rela-
tiva a otros muchos fueron transferidas en su momento a las diferentes co-
munidades autónomas. Esto ha provocado que, a día de hoy, diferentes or-
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ganismos, tanto públicos como privados, en cada una de las regiones de Es-
paña hayan iniciado proyectos de digitalización de fondos similares al men-
cionado, que igualmente sirven como apoyo docente y educativo.  

Por lo completo de su web, tal vez el repositorio autonómico mejor conocido 
será el representado por la región de Murcia, que toma forma en el deno-
minado Proyecto Carmesí. En él se vuelcan los fondos documentales -ade-
más de fotográficos y de otras características- de todos los archivos muni-
cipales de la comunidad autónoma murciana.  

Igualmente, existen otros referidos a otras zonas de España, como la Colec-
ción Documental de Galicia, CODOLGA, un corpus documental con piezas 
representativas de la región gallega. De igual manera, podemos citar el pro-
yecto CODOLVA, es decir, la Colección Documental de Valencia, o el repo-
sitorio de la comunidad de La Rioja.  

Más allá de éstos, muchos archivos municipales cuentan igualmente con 
corpus propios donde vuelcan sus fondos digitalizados. Una pequeña mues-
tra de ellos se han listado en el blog Conscriptio  (Cabero, López y Balleste-
ros, 2009). Este site, creado y desarrollado por un profesor de la Universi-
dad de Oviedo, proporciona toda una serie de interesantes recursos para 
nuestras disciplinas, además de noticias y posts sobre diversos temas rela-
tivos a ellas.  

Asimismo, a nivel internacional son también muy abundantes las institu-
ciones, tanto de enseñanza como otras de distinto carácter, las que se han 
preocupado por volcar en internet todos o parte de sus fondos de archivos. 
En muchas de ellas podemos encontrar fuentes históricas referidas a la pro-
pia realidad castellana, que es la que -en última instancia- no interesa más 
en nuestra docencia. Cabe resaltar en este punto, por ejemplo, la tarea desa-
rrollada por la universidad de Liverpool y su catálogo de manuscritos digi-
talizados del siglo XV de Castilla.  

Desde el punto de vista de la materialidad de los manuscritos, si deseamos 
profundizar en el estudio de su materialidad más allá de su procedencia, 
existen numerosos recursos on line que abordan esta cuestión. Reciente-
mente, Robert Miller ha publicado un interesante artículo en el College & 
Research Libraries News en su número de junio del año 2017, y que puede 
consultarse a través de internet. En él se recopilan muchas de estas herra-
mientas y repositorios, así como un buen número de blogs dedicados a la 
materia. Dichos recursos resultan especialmente interesantes para nuestras 
clases de Codicología, donde se procede a la descripción minuciosa de la 
materialidad de estos libros, así como a la reconstrucción vital de los mis-
mos.    

Aparte de estas herramientas de carácter más general, que agrupan recur-
sos básicos para la enseñanza de nuestras disciplinas, existen otras TICs 
más específicas que se adaptan perfectamente a nuestras materias. En este 
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sentido, podemos destacar tres de ellas, que resultan especialmente útiles 
en la docencia de las tres materias a las que hemos hecho referencia más 
arriba.  

En primer lugar, debemos destacar una interesante propuesta  impulsada 
por el CUNY Dominican Studies Institue de Nueva York, desarrollada gra-
cias a una subvención económica del gobierno de Estados Unidos para el 
impulso de las Humanidades Digitales. Nos referimos al Spanish Paleo-
graphy Tool, una herramienta esencial para el aprendizaje de la Paleografía 
de época Moderna, más exactamente para aquellos textos castellanos del 
periodo cronológico que va desde el siglo XV al siglo XVIII. Esta innovadora 
herramienta permite no sólo conocer la transcripción completa de los do-
cumentos que tiene archivados en su base de datos (lo cual, por otra parte, 
no la diferenciaría demasiado de otras web de características similares), 
sino que ofrece la novedosa posibilidad de ir comprobando, palabra a pala-
bra, qué es exactamente lo que aparece escrito con tan sólo clicar con el 
cursor sobre la palabra en cuestión. Además, ofrece un análisis paleográfico 
de cada uno de estos textos, lo cual ayuda sobremanera a la formación del 
estudiante en nuestras disciplinas. Por el contrario, este recurso digital 
comporta tan sólo un inconveniente: no respeta las normas de transcrip-
ción que en su día se aprobaron en la Comisión Internacional de Diplomá-
tica. Si bien es cierto, ésta no se trata de una desventaja muy grave, ya que, 
utilizada esta TIC en nuestras clases, creemos que el hándicap tendría fácil 
solución.  

 

Web http://spanishpaleographytool.org/ 
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Por otra parte, existe otra herramienta de gran beneficio para la enseñanza 
de las Ciencias y Técnicas Historiográfica denominada [contra] TAEDIUM. 
Se trata de un proyecto que nace de un  Grupo de Investigación reconocido 
por la Generalitat de Catalunya como grupo emergente en Historia Medie-
val e Innovación Docente Universitaria. Está formado por profesoras y pro-
fesores especialistas en varias materias relacionadas con las fuentes y la in-
vestigación histórica, especialmente de Cataluña.  

En relación a nuestra propuesta de trabajo, este recurso digital resulta es-
pecialmente interesante a la hora de la enseñanza de la Diplomática. Aun-
que ofrece diversas posibilidades, destacamos  sobre todo la de navegar so-
bre diferentes documentos analizados con minuciosidad, tanto desde el 
punto de vista paleográfico como del diplomático, mucho menos frecuente 
en internet pero a la vez muy útil de cara al alumnado, ya que sirven de 
ejemplo para los ejercicios prácticos que se van a desarrollar luego en el 
aula y se les va a pedir más tarde en el examen. Habitualmente, para los 
docentes de Diplomática resulta especialmente problemático proporcionar 
a los alumnos un material susceptible de convertirse en el paradigma de lo 
que después ellos van a tener que desarrollar en la evaluación, dado que en 
este caso, el ejercicio clásico que se efectúa a nivel práctico en las clases se 
trata más bien de una propuesta didáctica que de un elemento con valor 
científico por sí mismo. Es por esto que pocos libros -o ninguno- se centran 
en mostrar un ejemplo de lo que se pretende que el alumno logre asimilar 
durante las clases presenciales. Debido a esta circunstancia, se hace de es-
pecial necesidad la puesta en marcha de un proyecto como [con-
tra]TAEDIUM, creado por docentes universitarios, que conocen dicha pro-
blemática, y destinado en concreto a una audiencia que se esta formando 
en nuestras disciplinas.  

Lamentablemente, el proyecto, que se inició hace ya algunos años, está en 
la actualidad6 bastante detenido por causas diversas, muchas veces ajenas 
al control del propio equipo científico. Esperemos que en fechas próximas 
pueda de nuevo retomarse con fuerza y sigan actualizándose sus conteni-
dos, con nuevos casos de estudio y más material con la misma marcada vo-
cación docente.  

                                                             
6 La confección nuestro pequeño estudio sobre las TICs en el ámbito de las Cien-
cias y Técnicas Historiográficas tienen lugar en junio de 2017. 
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Web [contra]TAEDIUM: http://www.ub.edu/contrataedium/scriptorium.htm 

 

Dentro de estos ejemplos que estamos mencionando sumariamente, debe-
mos reseñar, por último, otra interesante herramienta que recoge el testigo 
de otras de características similares que tradicionalmente han sido muy uti-
lizadas por los especialistas en nuestras materias. Vemos aquí un claro 
ejemplo de cómo las nuevas tecnologías y las TICs en ocasiones no tienen 
por qué ser recientes sistemas de creación basados en ideas totalmente in-
novadoras, sino que pueden tratarse de útiles apoyos con los que moderni-
zar bases de datos e instrumentos utilizados desde hace años en otros for-
matos, facilitando con ello el acceso a estos mismos y mejorando su difu-
sión.  

Nos referimos en este caso a una aplicación denominada Millesimo. Este 
programa pone en red y actualiza una práctica de clara inspiración positi-
vista que hunde sus raíces en el lejano siglo XIX y que, desde entonces, ha 
tenido diversas manifestaciones a lo largo y ancho de toda la cultura occi-
dental. Se trata de aquélla relativa a la creación de calendarios perpetuos, 
recopilación de sistemas de datación y correspondencias entre ellos y tablas 
de gobernantes de todas las épocas y lugares. Estas magnas compilaciones 
han servido durante decenios a los intereses de las disciplinas históricas que 
aquí nos ocupan, convirtiéndose en útiles herramientas que han ayudado a 
los especialistas a datar con minuciosidad las fuentes históricas de todo 
tipo. Aunque se han editado varias de estas obras, tal vez la más conocida 
por todos sea la elaborada por Adriano Cappelli (1988). En ella, el autor 
recoge datados los mandatos de todos los gobernantes habidos en la histo-
ria en cualquier parte del mundo, al mismo tiempo que analiza con detalle 
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los diversos sistemas de datación utilizados en el pasado, crea tablas de co-
rrespondencias entre cada uno de ellos y elabora un calendario perpetuo. 
Eso mismo, pero con la comodidad y rapidez de poder hacerse de manera 
virtual, es la posibilidad que se abre con el programa Millesimo.  

Esta herramienta, que ha sido desarrollada por el IRHT francés (Institut de 
recherche et d’historie des textes), sección dedicada al estudio de los ma-
nuscritos e impresos históricos del Centre national de la recherche scienti-
fique (CNRS) de Francia, constituye un ejemplo más del inmenso caudal de 
recursos que esta institución ha ido produciendo en los últimos años y que 
han sido puestos al servicio de los investigadores y docentes a través de in-
ternet. Millesimo no sólo le permite al estudiante mejorar su formación en 
algo tan necesario -y que tantos quebraderos de cabeza suele dar- como los 
diferentes sistemas de datación, sino que va más allá y aporta datos histó-
ricos concretos para cada una de las fechas solicitadas. La aplicación se con-
vierte, así, en un provechoso mecanismo de innovación docente y servicio a 
la comunidad científica internacional.  

 

 
Web MILLESIMO: http://www.palaeographia.org/millesimo/index.htm 
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Resultados 

Estos ejemplos que aquí hemos plasmado no son más que algunas de las 
posibilidades que las TICs y las nuevas tecnologías en general ofrecen para 
la formación en nuestras disciplinas. Muchos de ellos ya han sido imple-
mentados en la práctica docente de nuestras aulas de la Facultad de Geo-
grafía e Historia de la Universidad de Sevilla. Aunque a bote pronto puedan 
parecer sencillos, estos instrumentos han arrojado excelentes resultados, 
elevando en general el nivel de implicación del alumnado que ve con buenos 
ojos el uso de las nuevas tecnologías tan presentes en su día a día cotidiano 
para el aprendizaje de las materias universitarias. A su vez, han contribuido 
a la mejor evaluación y superación de estas asignaturas en sus Grados.  

Estas aseveraciones no se basan únicamente en una apreciación personal 
subjetiva, sino que los resultados han sido constatados con la realización de 
encuestas de opinión al alumnado. En este sentido, se han usado como ba-
remo tanto las encuestas oficiales de satisfacción de la docencia que elabora 
el ICE (Instituto de Ciencias de la Educación) de la Universidad de Sevilla, 
como otras de carácter más extraoficial. Una de estas últimas es la que he-
mos llevado a cabo a través de la aplicación del sistema Aplaudo, Critico, 
Sugiero y donde, de manera totalmente anónima, también se han obtenido 
excelentes resultados.  

Asimismo, el recurso a las TICs ha generado curiosidad entre el alumnado 
por ampliar sus conocimientos en las materias. Las nuevas tecnologías se 
han convertido en un factor de atracción, decisivo muchas veces para la 
continuación de los estudios en nuestras ramas de conocimiento, ya sea me-
diante el cursado de asignaturas de carácter no obligatorio vinculadas con 
nuestras disciplinas, o bien a través de la continuación de los estudios de 
postgrado en másteres y cursos desarrollados por nuestra área de conoci-
miento.   

Por otra parte, el manejo de las TICs podría ir más allá y servir para acercar 
al público no especializado el conocimiento de algunas de estas disciplinas, 
muchas veces consideradas arcaicas y ajenas al gran público, que ni siquiera 
ha oído hablar de ellas. Siguiendo este objetivo, se podrían programar cur-
sos de iniciación a la paleografía orientados también a la difusión del cono-
cimiento a través de las TICs a todo el público interesado en la materia. Una 
iniciativa que, desde la Universidad de Sevilla, tiene visos de posibilidad en 
el contexto de programas formativos de corta duración como son los ofer-
tados desde la red de “Cursos de Extensión Universitaria”. 
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Conclusiones 

Como hemos visto a lo largo de este trabajo, las Ciencias y Técnicas Histo-
riográficas han ido adaptando su metodología de trabajo y enseñanza a la 
época en que se desarrollaban sus investigaciones. Sin embargo, en el se-
gundo de los ámbitos, el cambio y adopción de nuevas técnicas siempre es 
más lento y, por lo tanto, las innovaciones en estas áreas de investigación 
no siempre llegan al alumno con la prontitud deseada. En el campo de la 
Paleografía, la Diplomática y la Codicología, las iniciativas llevadas a cabo 
a nivel internacional se muestran proclives al impulso de estas nuevas ten-
dencias; lo cual es de suma importancia para nuestras propuestas docentes, 
ya que nos ofrece una gama de herramientas digitales indispensables para 
la enseñanza de estas materias. 

Es en este contexto donde hemos implementado una serie de mecanismos 
y metodologías docentes que contemplan los recursos digitales y las TICs 
ya no sólo como un apoyo a la hora de impartir las clases, sino también 
como una base de la que partir para la obtención de materiales prácticos y 
conocimientos teóricos. Las tecnologías de la era digital nos permiten, ade-
más, una enseñanza más ágil y versátil, pudiendo ser realizada, por ejem-
plo, desde los domicilios de los alumnos y con un seguimiento por parte del 
profesor mucho más preciso. Enseñanza que adquiere también un carácter 
más dinámico y motivante para el alumno, mejorando, así, su rendimiento 
y su predisposición para con la asignatura. 

Para finalizar, y recapitulando todo lo expuesto hasta el momento, desde 
nuestro punto de vista, se antoja necesario poner en valor estas prácticas, 
así como darlas a conocer y fomentar de algún modo su posible y futura 
extensión a otros centros de enseñanza e incluso para su implantación en 
otros campos de estudio poco conocidos entre el gran público en la actuali-
dad. Las Nuevas Tecnologías forman parte de nuestro día a día cotidiano, 
por ello la Universidad, motor del cambio social, no puede permanecer al 
margen de este fenómeno y el recurso a estas herramientas en las aulas debe 
de ser un elemento imprescindible si queremos obtener la mejor formación 
posible de las nuevas generaciones de alumnos y futuros profesionales del 
mundo de la documentación histórica. 
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