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RESUMEN: La educación patrimonial se ha consolidado como campo de 

investigación dentro de las ciencias sociales y, en concreto, en el campo de la 

educación, sin embargo, en el área de la enseñanza de las ciencias es un centro 

de interés emergente, que busca consolidarse dentro de los diferentes tópicos 

de investigación. Si a ello se une su combinación con el análisis de las 

emociones dentro del aula, el resultado no puede ser más relevante. En el 

capítulo que se presenta, se trata de vincular estos tres centros de interés: 

educación patrimonial, enseñanza de las ciencias y emociones, para ello se 

exponen y analizan diversos trabajos en los ámbitos escolares obligatorios y 

universitarios, donde se muestran hallazgos que creemos relevantes y retos de 

futuros plausibles por desarrollar.  
 

1.- INTRODUCCIÓN 

Tobin (2010) asume el conocimiento como una representación cultural, en este 

sentido, podemos entender el aprendizaje de las ciencias como una representación de la 

cultura científica. Ahora bien, en ciertos sectores sigue entendiéndose la ciencia escolar 

como una actividad propedéutica (Osborne, Simon y Collins, 2003), amparada por el 

propio sistema y los gestores del currículo oficial. Sin embargo, desde la didáctica de 

las ciencias experimentales, la ciencia es una construcción cultural (Sánchez-Mora, 

2013), contrapuesta a la imagen de la ciencia para una élite, aislada por la investigación 

disciplinar e inalcanzable para la ciudadanía.  

Manassero, Vázquez y Acevedo (2002) aluden que los consideraciones de cercanía 

y utilidad para la vida son claves para la alfabetización científica y tecnológica de la 

ciudadanía, necesaria para la toma de decisiones ante cuestiones sociocientíficas 

(Solbes, 2013) y un valor intrínseco de las sociedades democráticas (Retana-Alvarado, 

Vázquez-Bernal y Camacho, 2018). 

En la actualidad está asumido que no es suficiente que el profesorado sepa que el 

conocimiento científico está incrustado en la sociedad y la cultura, sino que debe ser 

capaz de usar episodios actuales e históricos simplificados de la práctica científica y 

tecnológica, considerando la Naturaleza de las Ciencias como una parte fundamental de 

la alfabetización científica cultural (Showalter, 1974;  citado por Lederman, 2018) y su 

incidencia en la ciudadanía (Hodson 2014). Sin embargo, como argumentan Acevedo 

Díaz, García-Carmona y Aragón (2016) su presencia es mejorable en la enseñanza de 

las ciencias de los diferentes niveles educativos. Los trabajos que se desarrollan más 

adelante, se caracterizan por establecer vínculos entre los diversos elementos que, hasta 
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hace proco tiempo, se consideraban antagónicos: emocionales, patrimoniales y 

científicos.  

2.- MARCO TEÓRICO 

2.1.- El patrimonio como un concepto holístico 

El patrimonio cultural ha evolucionado conceptualmente desde el siglo XIX,  desde 

una visión histórica-artística hasta otra holística, simbólica e identitaria de los pueblos 

(Castro-Martínez, 2018). Sin embargo, en los libros de textos continúa la visión 

academicista, disciplinar, y monumentalista (Cuenca, Estepa-Giménez y Martín-

Cáceres, 2017). Por otro lado, desde el movimiento Ciencia-Tecnología-Sociedad, se 

alza una nueva conceptualización del patrimonio (Cuenca, 2002) que incluye el 

patrimonio natural y tecnológico, considerado como un nexo de unión entre la didáctica 

de las ciencias experimentales y sociales. Esta interdisciplinariedad aboga como una 

forma de entendimiento de la naturaleza de las ciencias y la importancia de la ciencia en 

la cultura. 

La concepción de patrimonio que compartimos se entiende, por tanto, desde una 

visión amplia e integral, con una perspectiva holística, definiendo como  patrimonio la 

conjunción de elementos artísticos, históricos, etnológicos, naturales y científico-

tecnológicos, que da sentido e identifica a una determinada sociedad (Jiménez-Pérez, 

Cuenca y Ferreras, 2010; Estepa-Giménez, 2013). Esta visión holística del patrimonio 

está muy relacionada con la necesaria interdisciplinariedad de las didácticas de las 

ciencias y sociales, plasmada en la alfabetización científica cultural, que desde hace 

bastante tiempo se viene discutiendo (Porlán, 1990). 

2.2.-  Las emociones y patrimonio 

Estepa-Giménez, Wamba y Jiménez-Pérez (2005) destacan el papel que el 

movimiento C-T-S puede jugar en la educación patrimonial, pues la  didáctica de las 

ciencias experimentales, partidaria de un enfoque de enseñanza contextualizada, 

refuerza la función emocional con las señas de identidades locales, es decir, la 

evolución de la concepción patrimonial  como recurso para el conocimiento del entorno 

social, cultural y natural. 

Por su parte Moraga, Espinet y Merino (2019) proponen que una enseñanza 

contextualizada es más productiva y motivadora, capaz de reconocer la utilidad del 

conocimiento que se aprende, estimulando la necesidad de aprender, generando 

emociones positivas, al descubrir retos que llevan a formular preguntas estimulantes con 

elementos patrimoniales identitarios, permitiendo conocer el entorno, la historia de la 

ciencia y la tecnología, con el ánimo de confrontar ideas que ayuden a la toma de 

decisiones ante problemas reales y socialmente útiles. 

Las metodologías abiertas y flexibles se están introduciendo en los diseños 

curriculares, utilizando contextos adecuados (Caamaño, 2011) y emocionalmente 

positivos (Mellado et al., 2014) con el legado tecnológico como recurso que, además de 

ser elemento identitario del entorno cercano  (Hernández y Guillén, 2017), tienen 

consecuencias sociales, pues forman parte de la historia social, medioambiental, 

etnológica, arqueológico y natural.  
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Mattozzi (2001) señala que un bien cultural forma parte de un sistema y que su 

comprensión se incrementa con relaciones de sincronía, diacronía, génesis, analogía o 

diferencia. La relación intrínseca entre lo social y lo natural o socionatural, en entornos 

transformados, es un determinante del sistema patrimonial. En suma, es necesario 

incorporar las emociones al paraguas conceptual de la identidad patrimonial pues, en 

muchas ocasiones, se producen  cambios de carácter intrapersonales e interpersonales en 

el alumnado, a priori involuntarias, que ayudan al procesamiento emocional de la 

información (Cuenca-López y Estepa-Giménez, 2017), de ahí la importancia de 

incorporar las emociones a la educación tecnológica patrimonial (Retana-Alvarado, de 

las Heras, Vázquez-Bernal y Jiménez-Pérez, 2018). 

3.- REALIDADES Y RETOS FUTUROS 

3.1.- Identidad Patrimonial, Emociones y Enseñanza de las Ciencias 

Experimentales  

Algunos estudios aconsejan en el abordaje de factores patrimoniales y afectivos que 

ayuden a investigar sobre el desarrollo del entorno local (Borrachero et al. 2014), 

máxime cuando se suelen tratar de forma poco crítica y superficial, sin considerar los 

propósitos del desarrollo científico-tecnológico y sus consecuencias sociales (Strieder, 

Torija y Quílez, 2017). El objetivo de este estudio es describir y analizar una actividad 

de salida de aula con el objeto de trabajar con el contexto identitario. Se pretende 

conocer la evolución o involución que experimentan las emociones del alumnado de 2º 

de ESO hacia la actividad antes de la misma, durante y después de la salida, así como 

poner de manifiesto la confluencia entre la educación patrimonial, la Química y el 

cambio de las emociones (Vázquez-Bernal, de las Heras, y Jiménez-Pérez, 2020). 

En concreto, se parte de una secuencia de indagación en el aula para el estudio de la 

materia y la separación de mezclas, observando el funcionamiento de un elemento 

patrimonial como es el  Molino mareal Zaporito, situado en San Fernando (Cádiz) y una 

visita final a otro molino ruinoso (río Arillo). Para ello, se ha utilizado un test de 

emociones en tres momentos de la visita (antes, durante y después) y una entrevista 

escrita a los alumnos implicados. 

Los resultados muestran cómo las emociones positivas destacan en los tres 

momentos del estudio, siempre sobre las emociones negativas (figura 1).  

El abordaje del patrimonio y su conservación desde las ciencias experimentales 

es, en especial desde la Física-Química, interesante, pues vincula el entorno local del 

alumnado a una visión holística, fomentando procesos dirigidos a la posible 

readquisición de las competencias para proteger naturaleza, condiciones de vida y 

patrimonio histórico-natural-artístico (Lorusso, Cogo y Natali, 2017). Una visión que 

contrasta con lo encontrado en España, donde analizados un amplio catálogo de libros 

de editoriales afianzadas, los elementos históricos y artísticos destacan sobre otras 

manifestaciones del patrimonio (Cuenca y López-Cruz, 2014).  
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Figura 1.Valores medios del conjunto de las emociones en los tres momentos de la visita al 

molino. 
La experiencia y su efecto ha ayudado a la toma de decisiones futuras sobre la 

participación del alumnado en nuevos ciclos, tomando el molino del Zaporito como 

elemento patrimonial, para consolidar lo que Bertacchini (2016) denomina Inteligencia 

Territorial, donde los actores locales, en nuestro caso el alumnado, se apropian de los 

recursos de un espacio, movilizando y transformando la energía del sistema territorial 

en capacidad de proyecto. Fue interesante abordar los procedimientos de separación de 

sustancias a través de una metodología investigadora con el protagonismo del alumnado 

(Rite y López, 2017), incidiendo, en factores patrimoniales y afectivos que ayuden a 

investigar sobre el desarrollo de la localidad. En este sentido, permite relacionar la 

salida con procesos físico-químicos esenciales del currículo (separación de sustancias y 

sus procedimientos,…) que, a veces parecen alejados de la sociedad, pero que hunden 

sus raíces en los procesos de desarrollo histórico, lo cual supone un cambio de 

paradigma en la enseñanza científica, de manera que se deje atrás la finalidad 

propedéutica de las materias de ciencias en la ESO y se oriente hacia una Alfabetización 

Científica (Merchán-Galán, 2018), máxime cuando en los propios currículos actuales su 

presencia es insuficiente (Fernandes, Pires y Delgado-Iglesias, 2018) o, en el peor de los 

casos, se trate de forma poco crítica y superficial, sin considerar los propósitos del 

desarrollo científico-tecnológico y sus consecuencias sociales (Strieder, Torija y Quílez, 

2017). 

Debido a que los resultados desde el punto de vista afectivo fueron muy positivos, 

creemos que aportan una base sólida para nuevas salidas al Molino, ya que su uso 

supone un desembolse extra de dinero para las familias y, por tanto, debe estar 

justificado en una zona con economía no pujante. En la actualidad, el reto de futuro 

supone evaluar los aprendizajes del alumnado desde el punto de vista físico-químico 

como complemento a la parte emocional y para rediseñar, en caso necesario, las 

actividades.  
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3.2.- Las cuestiones socioambientales y las emociones desde la concepción 

holística del Patrimonio: el caso de un Parque dunar en Punta Umbría (Huelva) 

           Considerando que la ciencia es parte de la cultura y que  el conocimiento 

científico debe estar incrustado en la sociedad, el tratamiento de cuestiones 

sociocientíficas en la enseñanza es fundamental para alcanzar una alfabetización 

científica en la ciudadanía (Díaz-Moreno, Caparrós-Martín y Sierra-Nieto, 2019). En 

este sentido, también desde la nueva concepción de la educación patrimonial y de la 

propia conceptualización del patrimonio, como señala Cuenca (2003) se pueden abordar 

problemas socioambientalmente críticos, partiendo de una perspectiva sistémica 

integradora y compleja, de manera que el patrimonio ha pasado de ser solo un disfrute 

de erudito a ser considerado motor del desarrollo personal, social, económico, cultural y 

ambiental (Jiménez-Pérez, Cuenca y Ferreras, 2013). 

Estos problemas socioambientalmente críticos pueden convertirse en 

controversias que suscitan el debate y el contraste de opiniones distintas, donde se 

relacionan los ámbitos sociales, éticos, políticos y ambientales (Solbes y Torres, 2012) y 

como apunta Simoneaux y Simoneaux (2009) son cuestiones socialmente vivas que 

sustentan diferentes opiniones para un problema abierto. En definitiva son actividades 

para la formación educativa, que promueven un conocimiento y una ciudadanía 

ambientalmente culta. 

En este caso se presenta un trabajo donde se conjuga la necesidad de conservación 

del patrimonio natural, su uso y disfrute como recurso educativo (Retana-Alvarado, 

2018; Retana et al., 2019). El estudio se llevó a cabo con 54 estudiantes en el grado de 

formación inicial para maestros a través de un diseño e intervención basada en la 

investigación escolar (Cañal, Pozuelo y Travé, 2005) para secuenciar las actividades, en 

la asignatura de Didáctica de Ciencias de la Naturaleza I de tercer curso en el Grado de 

Maestro de Educación Primaria.  

Dicho estudio se concreta en un problema sociocientífico creado sobre la 

propuesta de la Institución política local de la construcción de hoteles, un campo de golf 

y zona residencial en un terreno protegido de alto valor ecológico como es el Paraje 

natural Enebrales de Punta Umbría (Huelva, España), zona no urbanizable. El espacio 

en cuestión es un ecosistema dunar costero, con dunas primarias y secundarias, donde se 

ubica un bosque mixto de enebros marítimo, tomillo carnoso y sabinas, además de pinos 

piñoneros y el camaleón como habitante peculiar (Especies en peligro de extinción). El 

conjunto se puede considerar como patrimonio natural protegido y con necesidades de 

preservación y mejora.  

En la intervención, los estudiantes expresan sus concepciones iniciales sobre el 

ecosistema, efectúan una búsqueda de información preliminar sobre el paraje natural, 

realizan una visita guiada al ecosistema y participan en las actividades de 

autorregulación emocional. A partir de la organización y síntesis de las ideas y 

evidencias científicas elaboran un póster, comunican y debaten argumentos a favor o en 

contra de la construcción de hoteles en el ecosistema asumiendo distintos roles sociales. 

Finalmente, de manera empática invierten sus posiciones y papeles para aportar nuevos 

argumentos y establecer conclusiones consensuadas acerca del problema general. Todo 

ello para facilitar el cambio en las emociones a través de estrategias de indagación y 

autorregulación emocional y trabajar la interacción entre iguales. Se eligió este paraje 
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como recurso porque entre otras razones supone la puesta en valor del patrimonio en la 

provincia de Huelva. El propósito de la investigación, en base a la intervención, fue 

conocer el cambio de las emociones, utilizando siete positivas y siete negativas, que 

experimentan los alumnos antes, durante y después de dicha intervención así como 

conocer las causas que lo producen hacia seis dimensiones: La asignatura Didáctica de 

Ciencias de la Naturaleza I, los contenidos científicos,  la metodología indagatoria, la 

formadora, el clima de aula y la evaluación. 

Para la obtención de datos se utilizaron instrumentos como un cuestionario 

validado suficientemente para conocer las emociones y sus cambios en los distintos 

momentos de la intervención, una entrevista a la formadora que facilitaba el contraste 

con el cuestionario de los estudiantes y una observación participante desde el 

investigador para contrastar la reflexión de la formadora en torno a las interacciones de 

las emociones en la práctica de aula. 

Los datos recogidos se sometieron a diferentes análisis descriptivos longitudinales 

y transversales comparativos, así como las correspondientes correlaciones 

multivariantes. El análisis de las reflexiones de la profesora, se realizó a través de un 

sistema de categorías. Finalmente se triangularon los datos  de los alumnos, la profesora 

y el observador participante, todo ello asistido por diferentes programas informáticos 

En base a este trabajo se pudieron establecer conclusiones  referentes al cambio de 

las emociones que es facilitado por el perfil afectivo-profesional de la formadora, quien 

transfiere emociones positivas inmersas en el CDC desde su propio modelo didáctico, 

en la complejidad de la reflexión y la práctica, que inciden en un clima fuera y dentro 

del aula, favorecedor de las relaciones interpersonales y el aprendizaje. Además, el 

cambio se facilita porque los contenidos científicos están contextualizados en una 

intervención basada en la metodología indagatoria, que actúa como catalizador en la 

resolución de una cuestión sociocientífica controvertida, de acuerdo con el modelo 

explicitado por   Zeidler, Hernan y Sadler (2019) que recomiendan utilizar el contexto 

natural y cercano para estas estrategias y en cuanto se operacionalizan mediante factores 

sociales, culturales y personales, que influyen en la identidad y ligadas a valores de la 

ciudadanía. 

En cuanto a futuras investigaciones es preciso obtener más evidencias sobre la 

utilización de las cuestiones sociocientíficas como estrategia en una  metodología 

indagatoria, aún  más efectiva, buscando despertar las emociones positivas y siguiendo, 

entre otros autores aparte de nuestras investigaciones, a Sobes (2013) que aborda la 

necesidad de cuestiones sociales desde el pensamiento crítico para aprender ciencias y 

no quedarnos con el conocimiento único y absoluto, aunando las indicaciones de 

Zeidler, Hernan y Sadler (2019) recomendando los contextos naturales y próximos a los 

alumnos en pro de la identificación con los problemas y conjugando esto con las 

aportaciones de Conceçaõ, Baptista y Reis (2019), cuyos resultados están de acuerdo 

con otros estudios que muestran cómo los alumnos aprenden cuando se implican en el 

activismo socio-científico y se sienten capacitados en una ciudadanía más participativa. 
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3.3.- Patrimonio Natural e Identidad: la educación de los escolares desde el 

programa Doñana, Biodiversidad y Cultura. 

El trabajo que se presenta a continuación es el ejemplo de una experiencia donde se 

relaciona la Educación formal con la no formal, con la intención de conseguir despertar 

en la población escolar el valor del territorio al que pertenecen, un territorio tan especial 

como es el Entorno de Doñana. En concreto, se analiza la intervención de los gestores 

del patrimonio natural del Parque Nacional (P. N.) de Doñana en un Centro Educativo, 

el CEIP Marismas de Hinojos (Huelva), a través del desarrollo del Programa Doñana, 

Biodiversidad y Cultura. 

En los últimos años, el patrimonio parece estar ganando una importancia cada vez 

mayor dentro de los ámbitos académicos e institucionales. Son cada vez más las 

investigaciones dedicadas a la Educación Patrimonial y sus conexiones con los ámbitos 

formales, no formales e informales (Calaf, 2010; Fontal, 2003; Martín y Cuenca, 2015).  

Igualmente, estamos en la línea de Asensio y Pol (2002), que defienden la idea de 

complementar la educación formal, realizada en la escuela, con otros ámbitos 

especialmente significativos en la educación fuera del aula, como son: el medio natural, 

el patrimonio cultural, la sociedad y su funcionamiento y el universo virtual; siendo 

estos elementos capaces de construir situaciones de aprendizaje efectivas y motivadoras, 

con una gran carga afectiva-emocional y contextualizadas en la vida cotidiana.  

Por otra parte, el entorno en sí, aparte de ser un elemento identitario, 

patrimonializable o no, despierta emociones en el ser humano como consecuencia de 

formar o haber formado parte de él. Esta identidad a la que nos referimos converge en 

una forma de vida que significa una parte de su cultura. Así, consideramos al P. N. de 

Doñana como un patrimonio natural simbólico-identitario. Como expresa Borghi 

(2016), el patrimonio natural y cultural que coincide con el patrimonio paisajístico es un 

bien en sí mismo, que se necesita preservar y mejorar. 

El Programa Doñana, Biodiversidad y Cultura, que está inmerso en la línea de 

intervención de educación ambiental dentro de los Espacios Naturales de Andalucía del 

Programa Aldea, está dirigido al alumnado de 6º de Educación Primaria. Este consiste 

en la realización de un itinerario didáctico por un lugar emblemático del Parque 

Nacional y consta concretamente de dos partes: 

 Visita del personal del Parque a la escuela, en concreto a las aulas de 6º. Se 

presenta el Espacio Natural de Doñana y la actividad que se llevará a cabo. 

 Visita al Espacio Natural Doñana con el alumnado. Durante cuatro horas se 

realiza un recorrido en el que se trabajan, a través de diferentes actividades, 

los contenidos de Patrimonio natural (fauna, flora, ecosistemas) y cultural 

(historia, formas de vida y tradiciones) y los objetivos del proyecto, es decir, 

crear un vínculo identitario con el territorio. 

Los participantes en esta experiencia, son, por un lado, dos gestoras de uso público 

del P.N. de Doñana, pertenecientes al programa de Educación Ambiental para la 

comunidad educativa. Por otro lado, participa uno de los guías encargados de realizar 

las visitas a Doñana con los escolares. El tercer pilar del que se compone la muestra es 
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un centro educativo perteneciente a la comarca de Doñana, seleccionado tras haber sido 

considerado por el equipo técnico, centro de buenas prácticas. 

Con el fin de recabar la información necesaria para conocer el funcionamiento del 

Programa, se optó por la utilización de entrevistas. Estas se han realizado tanto a las 

gestoras de uso público como al guía del P. N. de Doñana, con la intención de conocer 

su pensamiento para posteriormente analizarlo. Éstas son grabadas en audio y, 

posteriormente, transcritas para su análisis. Por otro lado, para abordar la descripción de 

la salida realizada por los escolares del centro educativo se consideró oportuno utilizar 

un registro de observación. Para ello, acompañamos a los alumnos y alumnas de 6º 

curso de Educación Primaria al P.N. de Doñana. Durante el transcurso de esta salida, 

nos limitamos a utilizar la observación directa, cuyos datos plasmamos en un diario de 

campo. Asimismo, se hizo uso de aparatos electrónicos para realizar fotografías y 

videos. Toda la información recabada fue analizada mediante un sistema de categorías, 

que fue adaptado del utilizado en el proyecto EPITEC. 

A la luz de lo analizado y, teniendo en cuenta de manera conjunta lo observado, se 

concluye que existe una estrecha relación entre el pensamiento de los informantes y la 

puesta en práctica de las actividades, con la intención única de conseguir el principal 

objetivo del Programa Doñana, Biodiversidad y Cultura, crear un vínculo identitario 

entre Doñana y los alumnos pertenecientes a su entorno, con la única idea de que 

adquieran la responsabilidad de perpetuar el espacio en el tiempo y su conservación. 

Sin embargo, es cierto que falta un pilar sobre el que volcar la investigación y es el 

Centro escolar y, dentro de este, tanto los docentes vinculados al programa como los 

alumnos participantes. Por ello, queda abierta una línea futura de análisis de lo que 

ocurre en el Centro escolar, tanto antes de realizar la visita al lugar emblemático como 

después de la salida, como secuencia clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

3.4.- Educación patrimonial: un punto de encuentro de la Identidad, las 

Emociones y el Territorio.  

En esta experiencia se parte de una visión del patrimonio y de la educación 

patrimonial de carácter sistémico, participativo, interactivo, complejo y sociocrítico 

(Estepa y Cuenca, 2006; Mattozzi, 2001). En concreto, bajo este enfoque, la educación 

patrimonial conforma las identidades a través de las relaciones entre emociones y 

territorio. 

 Por otro lado, desde la enseñanza de las Ciencias se vienen desarrollando 

propuestas didácticas dirigidas a promover el conocimiento científico mediante la 

investigación escolar, lo que ha generado una de las líneas más relevante y debatidas en 

Didáctica de las Ciencias (Franco-Mariscal, 2015). Por lo que, entendemos que dicho 

enfoque, debe ser presentado dentro de la formación inicial del profesorado como 

referente de buenas prácticas. En este sentido, se ha considerado relevante el ofrecer 

vivencias de aprendizaje de tipo constructivista (Rodríguez-Arteche y Martínez-Aznar, 

2016) con la finalidad de reflexionar sobre metodologías innovadoras (Pilitsis y 

Duncan, 2012) y experimentar bajo este enfoque el proceso de enseñanza-aprendizaje 

desde el rol del docente y del alumno, analizando así las ventajas y dificultades que 

pueden surgir en su puesta en práctica. A su vez, se ha tenido en cuenta que el diseño de 
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Unidades Didácticas es una herramienta que permite articular y reflexionar sobre 

diversas dimensiones de la actividad docente, debido al conjunto de decisiones 

curriculares que deben llevarse a cabo para su diseño (Cooper y Loughran, 2015). Por 

ello, en esta experiencia se han diseñado y llevado a la práctica dos propuestas 

didácticas, una en cada grupo clase, para abordar un contenido de Biología y Geología, 

teniendo en cuenta el patrimonio natural como contenido transversal. Asimismo, de 

forma previa a la experiencia, el alumnado ha recibido formación teórica-práctica sobre 

diferentes aspectos relevantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje en Biología y 

Geología. 

 En esta experiencia ha participado el alumnado del MAES de dos cursos 

consecutivos de la especialidad de Biología y Geología. Dicha experiencia se divide en 

dos fases, con diferentes tareas en cada una de ellas, tal y como se puede observar en la 

Figura 2. En la primera de ellas, el alumnado toma el rol de docente, mientras que en la 

segunda participa como docente y alumno en diferentes momentos. 

 
Figura 2. Esquema general de la experiencia 

 

 En ambas experiencias se trabajó una problemática vinculada al patrimonio 

natural, ya que en los dos casos se tuvo en consideración, entre otros objetivos que 

marca la Normativa, el siguiente:  

“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 
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Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de 

la cultura española y universal” (CEJA, 2016).  

 En concreto, en el primer caso se centraron en el río Tinto y su interés para la 

NASA, mientras que en el segundo la problemática fue el incendio que afectó al entorno 

próximo al Parque Nacional de Doñana. Una vez realizadas ambas experiencias, el 

grupo de docentes de la asignatura del MAES, realizó una investigación en torno a las 

siguientes cuestiones: 

 a) ¿Qué consideraciones presentan los alumnos del MAES sobre la utilidad del 

trabajo por proyectos para el estudio del patrimonio natural? 

 b) ¿Qué sienten los alumnos cuando se vincula el estudio del patrimonio natural 

a su identidad? 

 Los resultados pusieron de manifiesto, entre otros aspectos, que el alumnado tras 

la experiencia: 

 - Valora positivamente las propuestas de investigación escolar y las vincula con 

un aprendizaje significativo, así como con una mayor implicación, motivación, interés y 

curiosidad del alumnado.  

 - Considera relevante el trabajar el patrimonio natural y entiende que es una de 

las finalidades del sistema educativo, a la vez que manifiesta que la forma de abordarlo  

que se les ha propuesto es la adecuada.  

 - Valora positivamente el vivenciar el proyecto diseñado, indicando que les 

ayudará en su labor como docente, ya que entre otros aspectos, les ayuda a conocer 

mejor la metodología, así como detectar tanto las dificultades como las fortalezas de su 

puesta en práctica.  

 - Reconoce el valor de trabajar bajo un enfoque donde se combinen la 

perspectiva emocional y patrimonial. 

  - Manifiesta que el conocer el patrimonio natural en profundidad les hizo 

sentirlo más suyo y ponerlo en valor. En este sentido, considera que trabajar el 

patrimonio natural desde algo que sienten como suyo les promueve una mayor 

vinculación emocional con el territorio, así como una mayor motivación e implicación 

en el proyecto.  

 En conclusión, el trabajo por proyectos, contextualizado mediante cuestiones 

socio-científicas vinculadas al patrimonio natural cercano es considerado como un 

referente de buenas prácticas. Mientras que, el vivenciar dicho proyecto favorece la 

vinculación emocional con el territorio y la motivación del alumnado. Finalmente, este 

tipo de experiencias les hace sentir que es necesario trabajar el patrimonio natural 

próximo desde una perspectiva identitaria con sus futuros alumnos. 

Considerando todo lo expuesto anteriormente, el reto de futuro supondría indagar sobre 

la puesta en práctica de este tipo de propuestas en las aulas de Secundaria, por parte de 

este profesorado que ha recibido formación desde una perspectiva identitaria, emocional 

y territorial. 
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4.- COROLARIO 

En palabras de Estepa y Cuenca-Giménez (2020), la perspectiva actual en 

Educación Patrimonial parte de una visión centrada en su carácter interdisciplinar, 

definida por criterios interactivos, participativos y socialmente comprometidos, 

abordando problemáticas socioambientales relevantes y controvertidas que dan lugar a 

desarrollar una formación de la ciudadanía comprometida y activa.  

Como se ha podido deducir de los trabajos anteriores, todos adoptan esta perspectiva 

y coinciden en realizar propuestas de investigación usando ese medio natural como un 

elemento patrimonial más, pero singular, a la vez que, aparte de intereses ya 

consolidados en las Didáctica de las Ciencias Experimentales, se adentran en el campo 

emergente de las Emociones en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Sin embargo, este objeto de estudio interdisciplinar debe afrontar los mismos retos 

que otros objetos de estudios que tuvieron su relevancia en tiempos pasados: la 

transferencia de las investigaciones al aula. Es por tanto, resaltable, la significación de 

investigaciones que tratan de romper la dicotomía investigación-práctica, ya sea desde 

la visión de la formación inicial en la universidad o desde la práctica docente reflexiva y 

crítica, incorporando, como procesos esenciales para la motivación, todos aquellos 

aspectos que afectan a las emociones. Como se ha apuntado recientemente, es 

importante, conocer su efecto, cómo tratar las emociones de los estudiantes e 

involucrarlos junto al profesorado en actividades que les resulten significativas (Zhang, 

Markopoulos y Bekker, 2020). Un reto ciertamente motivador. 
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