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RESUMEN: La presente investigación parte de una experiencia educativa desarrollada en el marco de la formación 

inicial docente y tiene como principales objetivos conocer las ideas del futuro profesorado sobre el patrimonio inmaterial 
y la integración de sus diferentes manifestaciones en las programaciones didácticas de aula. En este sentido se utilizó una 
metodología de corte semi experimental con un diseño pretest y postest a partir de una acción educativa que permitió 
reflexionar sobre el potencial de este tipo de patrimonio y su aplicación en la etapa de Educación Primaria a través de 
tecnologías educativas. El programa formativo fue desarrollado en el grado de Maestro/a en Educación Primaria de la 
Universitat d’Alacant con 52 participantes. Los resultados obtenidos muestran la importancia que se confiere a esta 
tipología patrimonial y la necesidad de implementar programas educativos específicos para la formación del futuro 
profesorado. 
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ABSTRACT: This research is based on an educational experience developed within the framework of initial teacher 

training and its main objectives are to find out the notions of future teachers concerning intangible heritage and the 
integration of its different manifestations in classroom teaching programs. In this sense, a semi-experimental 
methodology was used with a pretest and posttest design based on an educational action that allowed us to reflect on the 
potential of this type of heritage and its application in the Primary Education stage through educational technologies. The 
training program was carried out in the Degree in Primary Education Teaching at the University of Alicante with 52 
participants. The results show the importance given to this type of heritage and the need to implement specific 
educational programs for the training of future teachers. 
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1. EL PATRIMONIO INMATERIAL EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN PATRIMONIAL 
 

Los planteamientos educativos y didácticos en torno al patrimonio han ido en aumento, 
especialmente, durante la última década. En consonancia, las líneas de investigación que han ido 
construyéndose en el marco de la educación patrimonial han desarrollado numerosos trabajos, en el 
ámbito de la educación formal y no formal, con implicaciones valiosas para la práctica docente.  

Entre estos estudios, ha prevalecido, sin  duda, el análisis en torno al patrimonio tangible; más 
concretamente, el patrimonio histórico-cultural entendido como fuente histórica. El patrimonio 
inmaterial, por su parte, es más escaso en las investigaciones en consonancia con su insuficiente 
presencia en las propuestas y las aulas de todas las etapas educativas.  

El trabajo que presentamos, en el contexto de la educación superior, pretende analizar los 
resultados de una experiencia educativa desarrollada con el profesorado en formación de Educación 
Primaria, que tiene su centro en el patrimonio inmaterial. Por lo tanto, resulta necesaria una revisión 
de literatura que sitúe el estudio empírico desarrollado.  

El camino para la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial en 2003 
fue largo y difícil, con varios encuentros, proyectos y declaraciones internacionales en la historia de 
la institucionalización del patrimonio cultural inmaterial. Las críticas generalizadas a las lagunas de 
la Lista del Patrimonio Mundial vinieron provocadas por la aceptación de la idea de inmaterialidad 
aplicada al patrimonio (Jiménez de Madariaga, 2022). Se traspasaba así la idea de patrimonio 
basada en argumentos históricos y estéticos, donde se daba prioridad a los grandes edificios, las 
obras de arte de referencia, los vestigios arqueológicos y, en el patrimonio natural, las creaciones 
excepciones de la naturaleza. En el texto de la Convención se señala: 
 

la definición misma de patrimonio cultural inmaterial desgranando las ideas más relevantes que 
aparecen en el enunciado de la Convención: la transmisión intergeneracional; la constante 
recreación; la dependencia del entorno, la naturaleza y la historia; el carácter identitario; y su 
fundamento en la diversidad cultural y la creatividad que hace posible incentivar actitudes de 
respeto mutuo. Los debates sobre la separación entre patrimonio material e inmaterial ilustran 
las arduas negociaciones habidas al respecto entre los representantes de los Estados Miembros 
de la UNESCO. En el debate conceptual subyace una “sobreclasificación” del patrimonio que 
dificulta el tratamiento holístico del mismo. (Jiménez de Madariaga, 2022, p-15). 

 
De acuerdo con el artículo 2. º de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural 

Inmaterial (UNESCO, 2003), el patrimonio cultural inmaterial se constituye por las prácticas, 
representaciones, expresiones conocimientos y competencias- así como los instrumentos, objetos, 
artefactos y espacios culturales que se le asocian- que las comunidades, grupos y, eventualmente, 
individuos reconocen como parte de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, 
transmitido de generación en generación, es constantemente recreado por las comunidades y grupos 
en función de su entorno, de su interacción con la naturaleza y su historia, y les confiere un sentido 
de identidad y de continuidad, contribuyendo así a promover el respeto por la diversidad cultural y 
la creatividad humana. Enfatizándose, además, que este debe ser compatible con los instrumentos 
internacionales relativos a los derechos humanos existentes, así como con la exigencia de respeto 
mutuo entre comunidades, grupos e individuos, y con un desarrollo sostenible. El patrimonio 
cultural inmaterial así definido se manifiesta en: (a) tradiciones y expresiones orales, incluyendo la 
lengua como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; (b) artes del espectáculo; (c) prácticas 
sociales, rituales y actos festivos; (d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el 
universo; (e) técnicas artesanales tradicionales (UNESCO, 2003).  

Entre los objetivos de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, 
destacamos la sensibilización, a nivel local, nacional e internacional, sobre la importancia del 
patrimonio cultural inmaterial y su reconocimiento mutuo. Para ello, se deben adoptar medidas de 
salvaguarda, tales como la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, 
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promoción, valorización, transmisión -esencialmente, por la educación formal y no formal- y la 
revitalización de los diversos aspectos del patrimonio (UNESCO, 2003). 

En esta línea, no podemos dejar de mencionar el papel del Consejo de Europa, a través del 
“Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society” (Council 
of Europe, 2005) – conocida como la Convención de Faro1 (Council of Europe, 2018) – al defender 
el papel del patrimonio cultural en la construcción de una sociedad pacífica y democrática, como en 
el proceso de desarrollo sostenible y la promoción de la diversidad cultural. También aquí se 
subraya la importancia de que las partes implicadas se comprometan a facilitar la inclusión de la 
dimensión patrimonial cultural en todos los niveles de enseñanza, no necesariamente como objeto 
de estudio específico, sino como un medio propicio de acceso a otros dominios de conocimiento 
(Art. 13). Se promueve, así, una comprensión más amplia del patrimonio y de su relación con las 
comunidades y con la sociedad, incentivando a los ciudadanos a reconocer la importancia de los 
objetivos y lugares que constituyen el patrimonio cultural, a través de los significados y de los 
valores que se representan (Dirección General del Patrimonio Cultural, 2021).  

Ya en la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural y Natural Mundial 
(UNESCO, 1972) se consideraba que los Estados Partes debían, por todos los medios apropiados, y 
en particular a través de programas educativos y de información, hacer todos los esfuerzos para 
estimular el respeto y la valorización del patrimonio cultural y natural entre sus pueblos (Art. 27). 
La protección del patrimonio va más allá del propio bien, englobando un sistema complejo de 
valores que lo rodean y le dan significado. Es, por eso, clara, la necesidad de educación y de 
sensibilización como dimensiones fundamentales para salvaguardar elementos de un patrimonio 
que necesita de la participación de la comunidad para su continuidad y desarrollo. Así, la educación 
se torna un instrumento que permite conectar los ciudadanos con la diversidad cultural y con su 
ambiente social, trabajando a partir de los valores culturales locales más próximos a las personas, 
para después proyectar valores más universales.  

Casi al final del siglo, la “Recommendation No. R (98) 5 concerning heritage education” del 
Consejo de Europa hacía referencia a la importancia de formación de los profesores en Educación 
Patrimonial y la correlación que debe existir entre esta formación y los currículos escolares, así 
como la necesidad de evaluación de las prácticas educativas en el ámbito de la Educación 
Patrimonial en todos los niveles de gestión educativa (Council of Europe, 1998). 

La propia conceptualización de la Educación Patrimonial ha conocido, desde la década de 
1990, una evolución en el sentido de una fundamentación más consistente: si inicialmente se 
reconocía una división entre la educación sobre el patrimonio, que tenía la función de transmitir 
contenidos patrimoniales, y la educación a través del patrimonio, donde el patrimonio era utilizado 
como un recurso interdisciplinar para la enseñanza (Copeland, 1991); esta clasificación comienza a 
dar lugar a la concepción de la Educación Patrimonial como un proceso vinculativo, relacional y 
experiencial entre un bien cultural y la persona (Fontal, 2013) que es capaz de atribuir valor a los 
bienes culturales con el fin de transformarlos en patrimonio, y que procurará cuidar, disfrutar y 
transmitir. 

La Educación Patrimonial adquiere, así, un carácter doblemente relacional, donde el 
patrimonio es contenido de aprendizaje y las formas de relación implican identidad, propiedad, 
cuidado, disfrute y transmisión, entre otras (Domingo et al., 2013). Este es un enfoque educativo 
que tiene en cuenta las características, particularidades, necesidades y expectativas que afectan 
todas estas variables y su ligazón (Carrión-Gútiez, 2015). De esta forma, el conocimiento crítico y 
reflexivo del patrimonio será facilitado, los valores relacionados con la defensa de la diversidad 
cultural y la geodiversidad serán promovidos, la empatía sociocultural será reforzada y la 
socialización del patrimonio será motivada. Separar el patrimonio de las personas sería disociar un 

 
1 El Convenio Marco del Consejo de Europa sobre el Valor del Patrimonio Cultural para la Sociedad se firmó en Faro el 27 de 
octubre de 2005. 
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binomio inseparable; el patrimonio lo es porque las personas lo crean, cuidan, transmiten y le 
atribuyen valor.  

En el ámbito de la Educación Patrimonial, las líneas de investigación más consolidadas, que 
ayudaron a moldear esta área de conocimiento (Fontal e Ibañez-Etxeberría, 2017), han incidido 
sobre: la epistemología y los modelos de Educación Patrimonial; la observación, el análisis y la 
evaluación de programas/proyectos; la integración de las TIC en nuevos modelos de enseñanza-
aprendizaje; la innovación en recursos e instrumentos de interpretación patrimonial; el análisis del 
tratamiento del patrimonio en la legislación educativo y la evaluación del grado de cumplimiento de 
los reglamentos en los programas y las acciones implementos, o en los materiales y los recursos 
didácticos utilizados (González-Monfort, 2011; Pinto y Molina, 2015). 

Una de las investigaciones de referencia es la llevada a cabo en el ámbito del Observatorio de 
Educación Patrimonial en España, que definió un método para inventariar, analizar y evaluar 
programas educativos, y pretende, entre otros objetivos, diagnosticar el estado de la Educación 
Patrimonial, tanto en España como a nivel internacional. Incluye varios estudios, entre ellos, sobre 
programas educativos relacionados con el patrimonio cultural inmaterial, cuyo reconocimiento 
legislativo es más reciente en comparación con otras tipologías de patrimonio, y cuyas acciones 
educativas pueden ser categorizadas y analizadas, con vista a definir criterios y parámetros para la 
creación de materiales educativos estructurados que puedan ser adaptados a contextos diversos, 
superando el modelo lineal y cerrado (Fontal y Martínez, 2017). Concluyeron que un gran 
porcentaje de programas analizados no presenta una concepción educativa estructurada o completa, 
pues no presentan las características necesarias – fundamentación y adecuación al contexto, 
objetivos, contenidos, metodologías, actividades de enseñanza y aprendizaje, temporalización, 
adaptación y evaluación- o son abordados de forma superficial y muestran limitaciones (Fontal y 
Martínez, 2017).  

A pesar de ello, hay cada vez más ejemplos de buenas prácticas en programas relacionados 
con el patrimonio material e inmaterial a partir de diferentes enfoques, también en el ámbito de la 
educación informal y no formal, con la colaboración de instituciones del entorno y diversos agentes 
educativos. En este sentido, y en relación con el trabajo que aquí se presenta, podemos señalar que 
de un tiempo a esta parte existen numerosos estudios centrados en la formación inicial del futuro 
profesorado en lo que respecta al uso del patrimonio como recurso educativo, lo que manifiesta una 
preocupación por la preparación de los futuros docentes (Chaparro, Méndez y Felices, 2022; 
Castro-Fernández, Jiménez-Esquinas y López-Facal, 2022; Domínguez et alt. 2020; Miralles, 
Gómez y Rodríguez, 2017; Moreno-Vera y Ponsoda, 2018). 

De manera más específica, una búsqueda rápida en las principales bases de datos pone de 
manifiesto que los últimos trabajos respecto al patrimonio inmaterial, cada vez más frecuentes, 
conservan algunos de los enfoques desde los que, tradicionalmente, se han llevado a cabo las 
propuestas, como la interdisciplinariedad de disciplinas o la influencia de la museografía, si bien es 
reseñable la importancia que las Tecnologías de la Información y la Comunicación -y, entre ellas, 
especialmente las conocidas como tecnologías avanzadas- están adquiriendo en las últimas 
investigaciones (Cozzani et al., 2017; Dagnino et al. , 2017; De la Calle, 2016; Deng et al., 2022; 
Ferrer-Yulfo, 2022; Grammatikopoulou et al., 2019; Huang et al., 2021; Li et al., 2022; Liu, 2018).  

Así  pues, el presente trabajo queda enmarcado en el ámbito del diseño, valoración y análisis 
de programas dirigidos al profesorado en formación, en este caso centrado en la esfera del 
patrimonio inmaterial, buscando superar las limitaciones conceptuales y metodológicas que aún 
existen para la aplicación de esta tipología patrimonial en las aulas.  
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2. METODOLOGÍA 
 
2.1. Objetivos 

 
El objetivo fundamental que persigue esta investigación es el de valorar los resultados de una 

experiencia educativa en el ámbito de la educación del patrimonio inmaterial con el profesorado en 
formación de Educación Primaria. 

Para alcanzar dicho propósito, la investigación plantea los siguientes objetivos específicos 
(O.E.): 

- O.E.1 Analizar el conocimiento de los futuros docentes sobre el patrimonio inmaterial y las 
áreas que abarca. 
- O.E.2 Conocer en qué grado integrarían las diferentes manifestaciones inmateriales en sus 
programaciones didácticas de aula. 

 
2.2. Método, participantes, contexto e implementación del programa formativo 

 
En relación a la metodología de investigación (Piñuel, 2002; Creswell, 2007), este estudio ha 

sido conducido a través de un método semi-experimental en el que se implementó un pretest y un 
postest mixto cualitativo-cuantitativo (escala Likert 1 a 4) para conocer la progresión de aprendizaje 
del alumnado, tal y como se ha realizado en otros estudios dentro del campo de la Didáctica de las 
Ciencias Sociales (Getsdóttir, Van Boxtel y Van Drie, 2018; Gómez-Carrasco et al., 2020 y 2023) y 
también en el área específica de la enseñanza-aprendizaje del patrimonio (Moreno-Vera et al., 2020; 
Moreno-Vera, Ponsoda y Blanes, 2021).  

Por lo que respecta a los participantes y al contexto del estudio, se trata de una muestra no 
probabilística por conveniencia (Reales-Chacón, et al., 2022; Moreno-Vera y Martínez-Leguizamo, 
2022) de 52 estudiantes (n=52) del Grado de Educación Primaria de la Universidad de Alicante 
(España). La experiencia didáctica se llevó a cabo en el marco de la asignatura Didáctica de las 
Ciencias Sociales: Historia, que se imparte en el tercer curso del citado grado. 

El programa formativo tenía por objetivo principal que el alumnado reflexionase sobre el 
potencial que tiene el patrimonio inmaterial como recurso educativo en el aula de historia (Cuenca, 
Estepa y Martín-Cáceres, 2017). Además, debían aplicar las propuestas didácticas a través de las 
tecnologías educativas para adaptarlas a los estudiantes de Educación Primaria.  

En este sentido, era importante en la investigación que los futuros docentes de Educación 
Primaria se plantearán cuál es su nivel de conocimiento sobre el patrimonio inmaterial y sus 
distintas manifestaciones. Del mismo modo, debían reflexionar sobre cuál sería la forma idónea 
para integrar una propuesta didáctica sobre patrimonio inmaterial en el aula de Ciencias Sociales. 

 El desarrollo del programa formativo se denominó “Un museu immaterial” y se realizó a 
través del trabajo cooperativo, en este caso mediante agrupaciones por pares. Los participantes 
debían seleccionar un ejemplo concreto de patrimonio inmaterial en su entorno local (o en alguna 
localidad vecina), de modo que el aprendizaje del alumnado fuese significativo al trabajar 
elementos que forman parte de su entorno cotidiano. El futuro profesorado debía realizar una 
investigación a través de las fuentes y evidencias (Prats, 2001, Seixas y Morton, 2013; Ponce Gea y 
Pinto, 2022). para definir y explicar el elemento patrimonial trabajado. La ficha de la investigación 
debía contemplar elementos como el nombre de la tradición estudiada, el lugar y el tiempo en el que 
aparece, la explicación sobre su origen, definición, paralelismos con otras tradiciones, quién la lleva 
a cabo, si se relaciona con alguna festividad o celebración. Con esa información, los participantes 
debían elaborar un vídeo corto (máximo 5 minutos) donde podían agregar imágenes, clips de vídeo, 
fotografías, carteles, objetos representativos, vestimentas, entrevistas, grabaciones o audios del 
elemento patrimonial trabajado. 
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Para transmitir la información obtenida, el alumnado debía generar un código QR que 
enlazase la información encontrada y, finalmente, diseñar una propuesta didáctica para implementar 
una actividad de clase relacionada con el patrimonio inmaterial local que habían investigado. 

En este sentido, la tipología patrimonial más elegida por el alumnado para llevar cabo su 
propuesta fue la referida a “rituales festivos y otras prácticas ceremoniales”, la cual representa un 
62,9% de los trabajos. El resto de manifestaciones tratadas en las propuestas del alumnado fueron 
las “formas de socialización y organizaciones” (11,2%), las “representaciones y juegos  
tradicionales” (7,4%) y las “manifestaciones musicales y sonoras”  (7,4%) y “las tradiciones 
orales”(3,7%), “actividades productivas, procesos y técnicas” (3,7%) y la “gastronomía” (3,7%). 

Para finalizar, utilizando los recursos digitales como el blog, padlet o slides, debían plantear 
una exposición oral en clase que serviría como elemento de evaluación final del programa 
formativo, junto a la evaluación continua de la ficha de investigación, el vídeo elaborado, el diseño 
del blog/padlet y la propuesta didáctica diseñada (Ponsoda, Moreno-Vera y Ponce-Gea, 2023). 
 
2.3. Diseño del instrumento, validación y procedimiento de análisis de datos 

 
El diseño del instrumento de investigación, como se ha mencionado anteriormente, consistió 

en un doble cuestionario (pretest y postest) ad hoc sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje 
llevado a cabo sobre el patrimonio inmaterial. Se trata de un instrumento de evaluación, con escala 
Likert, ya utilizado en otros estudios sobre educación patrimonial (Moreno-Vera et al., 2022). 

 El instrumento contempló un análisis cuantitativo con 2 bloques de ítems:  
- El primero sobre conocimiento que tenía el futuro profesorado sobre el patrimonio 
inmaterial. 
- El segundo bloque sobre la integración del patrimonio inmaterial en el aula de Primaria. 
Cada uno de esos bloques se dividía, a su vez, en siete diferentes ítems relacionados con 

diversos elementos del patrimonio inmaterial: 
a) Los conocimientos tradicionales sobre actividades productivas, procesos y técnicas. 
b) Las creencias, los rituales festivos y otras prácticas ceremoniales. 
c) La tradición oral y particularidades lingüísticas. 
d) Las representaciones, escenificaciones, juegos y deportes tradicionales. 
e) Las manifestaciones musicales y sonoras. 
f) Las formas de alimentación. 
g) Las formas de sociabilidad colectiva y organizaciones. 
Además, tal y como se ha mencionado al inicio de la metodología, el instrumento también 

contemplaba un análisis cualitativo con las opiniones y percepciones del futuro profesorado de 
Educación Primaria. Así, el último bloque del instrumento de evaluación consistía en 5 preguntas 
abiertas en las que los participantes debían evaluar su participación en el programa formativo: 

- ¿Consideras que la actividad ha sido útil para tu formación personal? ¿Por qué? 
- ¿Consideras que la actividad ha sido útil como estrategia para utilizar en tu futuro 
profesional? ¿Por qué? 
- ¿Qué ventajas/beneficios consideras que tiene esta manera de trabajar en la escuela? 
- ¿Qué inconvenientes/ dificultades consideras que tiene esta manera de trabajar escuela? 
- ¿Consideras que la actividad permite la conexión con la historia general a través de los 
elementos patrimoniales más próximos? ¿por qué? 
Por lo que respecta a la validación del instrumento se realizó un análisis de consistencia 

interna del constructo. Para ello fue llevada a cabo la prueba del Alfa de Cronbach que dio como 
resultado una fiabilidad del 0.796, lo que según estudios previos como el de Oviedo y Campo-Arias 
(2005) ofrece una alta consistencia interna del instrumento.  

El procedimiento de análisis de los datos ha sido realizado mediante el paquete estadístico 
IBM SPSS v. 24. A través de este software se ha hecho un estudio estadístico-descriptivo de 
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frecuencias y porcentajes en los 7 ítems en ambos bloques, tanto para el pretest, como para el 
postest. En lo relativo al análisis cualitativo, se ha llevado a cabo una estructura por codificación 
mediante AQUAD 7 (Huber, 2013) basada en las variables que aparecían en las narrativas de los 
participantes en el estudio. 

Además, dentro del procedimiento de análisis de datos, los investigadores realizaron un 
análisis de la desviación estándar (SD) de los ítems (Tabla 2) comprobándose que ninguno de los 
ítems ofrecía como resultado valores superiores al 1 como es aconsejable en este tipo de estudios 
(Moreno-Vera, Ponsoda y Blanes, 2021). 
 
3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
3.1. Datos cuantitativos 

 
Como se ha indicado ya anteriormente el presente trabajo de investigación buscaba, entre 

otros propósitos, analizar los conocimientos que los futuros docentes poseen sobre el patrimonio 
inmaterial y en qué grado consideran importante la integración de las diferentes manifestaciones 
inmateriales en el diseño de sus programaciones de aula. En este sentido el análisis de los datos 
cuantitativos se ha centrado en las medias de las respuestas referidas a los 7 ítems que forman parte 
de los dos bloques del cuestionario en relación a los objetivos anteriormente descritos. 

Así pues, respecto al conocimiento que afirma poseer el alumnado participante sobre los 
diferentes ámbitos que se integran en el Patrimonio Inmaterial, podemos observar los datos 
obtenidos con anterioridad y posterioridad a la realización de la práctica educativa (Gráfica 1). 
 

GRÁFICA 1. Conocimiento sobre los ámbitos que conforman el Patrimonio Inmaterial 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Los resultados muestran cómo en todos los ítems se produce un aumento en cuanto a la 

percepción que posee el alumnado sobre el conocimiento de los diferentes ámbitos que se incluyen 
dentro de las manifestaciones patrimoniales inmateriales. En este sentido, los ítems en los que se 
puede observar un incremento más significativo de los valores serían los relacionados con las 
actividades productivas, procesos y técnicas tradicionales (Ítem 1) en donde se produce un aumento 
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de 0.47 puntos, pasando de 2.40, en el pretest, a 2.87, en el postest. La segunda mayor variación 
positiva la encontramos en el ítem relacionado con las formas de alimentación (Ítem 6), el cual 
conoce un incremento positivo de 0.29 puntos al pasar de 2.81 a 3.10, siendo este último el valor 
más alto de todos los ítems en relación con los datos recogidos en el postest. 

Por el contrario, el ámbito en el que se produce una menor variabilidad es el correspondiente 
a las creencias, rituales festivos y otras prácticas ceremoniales (Ítem 2), el cual presenta el mayor 
valor de todos los registros en lo que se refiere a los datos obtenidos en el pretest con un total de 
2.94 puntos, mientras que el valor del postest alcanza los 3.0 puntos. 

El incremento de los valores en el resto de ítems varía de los 0,21 puntos de las 
manifestaciones musicales y sonoras (ítem 5) a los 0,25 puntos de los ítems relacionados con la 
tradición oral y particularidades lingüísticas (ítem 3), las representaciones, escenificaciones, juegos 
y deportes tradicionales (ítem 4) y las formas de sociabilidad colectiva y organizaciones (ítem 7). 

Respecto a la integración de las diferentes tipologías del patrimonio inmaterial en las futuras 
propuestas didácticas del alumnado participante los datos obtenidos tanto en el test previo a la 
actividad desarrollada como los reflejados en el test posterior se recogen en la gráfica 2 
 

GRÁFICA 2. Integración del patrimonio inmaterial en propuestas didácticas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Los datos obtenidos en el pretest y el postest muestran que, al igual que en el caso anterior, en 

todos los ítems analizados se produce un aumento en cuanto a la opinión que posee el alumnado 
sobre la potencial integración de los diferentes ámbitos que pertenecen al patrimonio inmaterial en 
sus programaciones didácticas tras la realización de la actividad. Así pues, el ítem correspondiente a 
las manifestaciones musicales y sonoras (ítem 5) es el que presenta un mayor incremento con una 
diferencia positiva de 0,50 puntos entre los datos del pretest y los del postest. En el lado contrario 
podemos observar cómo los ámbitos relativos a las formas de alimentación (ítem 6) y las formas de 
sociabilidad colectiva y organizaciones (ítem 7) presentan la menor variabilidad con un incremento 
de los valores de 0.12 y 0.11 puntos respectivamente. 

Entre los datos extremos anteriormente mencionados encontramos el resto de ítems que 
presentan valores que van desde los 0,39 puntos del ítem 1, relacionado con los conocimientos 
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tradicionales sobre actividades productivas, procesos y técnicas, a los 0,31 puntos que presentan los 
valores relativos a las representaciones, escenificaciones, juegos y deportes tradicionales (ítem 4). 
 
3.2. Datos cualitativos 

 
Los resultados obtenidos a partir de los diferentes cuestionarios basados en preguntas 

abiertas se han clasificado en cinco categorías y se presentan a continuación en tablas que recogen, 
a su vez, los diferentes códigos surgidos a partir del análisis de la información obtenida. Para su 
análisis se ha tenido en cuenta la Frecuencia Absoluta (FA) y el porcentaje de esta (%FA). 
  
3.2.1 Categoría 1. Formación personal 

 
En la tabla 1 se presentan los datos referidos a la categoría 1, la cual se centra en la 

percepción de la utilidad de la acción formativa desarrollada, según las personas participantes, para 
su propia formación personal. 
 

TABLA 1. Utilidad de la actividad para la formación personal 
 

 
Códigos 

 

 
FA 

 
%FA 

 
1.1 Conocer el patrimonio cultural material 

 

 
39 

 
60% 

 
1.2 Conocer el valor educativo del patrimonio inmaterial 

 

 
8 

 
12.3% 

 
1.3 Aprender una nueva manera de trabajar el patrimonio 

 

 
18 

 
27.7% 

 
Total 

 
65 

 
100% 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

La mayoría de las narrativas muestran como la actividad ha permitido ampliar el 
conocimiento acerca del Patrimonio Cultural Inmaterial tal y como ha sido recogido en el código 
1.1. A continuación se muestran algunos ejemplos: 

 
Ha sido bastante útil, ya que me ha ayudado a profundizar sobre una celebración que he 
conocido desde siempre y a conocer un poco más sobre su historia y sobro cómo llegó a ser una 
tradición (P013) 
 
Ha sido muy útil. Sin ir más lejos, previamente a la actividad no sabía qué era el patrimonio 
inmaterial. Una vez realizada la actividad he aprendido mucho sobre qué es, los tipos que hay y 
sobre el tema que elegimos para trabajarlo en la práctica (P019) 

 
Por otro lado, el código 1.2 pone de manifiesto como para parte de las personas participantes 

en la investigación la acción didáctica les ha permitido conocer el valor educativo de este tipo de 
manifestaciones patrimoniales: 

 
[...] Hemos aprendido la importancia de trabajar el patrimonio inmaterial en el aula. (P035) 
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No pensaba que a través del patrimonio inmaterial se pudiese enseñar tanto a los alumnos. 
(P039) 

 
Por último, dentro de esta categoría podemos observar como parte de las narrativas expresan 

que la actividad desarrollada ha supuesto aprender una nueva manera de trabaja el patrimonio 
(Código 1.3) 

 
He podido ver una forma diferente de trabajar el patrimonio y la cultura (P038) 
 
Sí, porque es una nueva manera de trabajar el patrimonio inmaterial. (P011) 

 
3.2.2 Categoría 2. Formación para el futuro profesional 

 
En esta categoría se han agrupado los códigos generados a partir de las narrativas del 

alumnado participante sobre la utilidad que ha supuesto la realización de la acción didáctica en 
relación a su formación como futuro profesorado de Educación Primaria. Los resultados se 
presentan en la tabla 2. 
 

 TABLA 2. Utilidad de la actividad para el futuro profesional 
 

 
Códigos 

 

 
FA 

 
%FA 

 
2.1 Ideas y recursos para su futuro profesional  

 

 
28 

 
30.1% 

 
2.2 Metodología activa para trabajar en el aula  
 

 
13 

 
13.9% 

 
2.3 Permite trabajar el patrimonio, la historia y el entorno próximo 

 

 
44 

 
47.3% 

 
2.4 Transversalidad 
 

 
8 

 
8.7% 

 
Total 

 
93 

 
100% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 Buena parte de las personas participantes indican que la práctica desarrollada les ha 

proporcionado ideas y recursos útiles para su futuro profesional (Código 2.1) 
 

Sí, me ha dado muchas ideas para trabajar en el futuro con mis alumnos y que tengo claro que 
utilizaré (P025) 
 
He adquirido ideas y conocimientos que me servirán en mi futuro como maestra, sabiendo cómo 
trabajar en el aula este tipo de patrimonio(P047). 

 
Por otro lado, se destaca en el código 2.2 la utilidad de esta propuesta formativa por el hecho 

de formarse en una metodología activa que pueden aplicar en un futuro en el aula de Primaria: 
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[…] Se trabaja mediante una metodología activa e innovadora, alejada del aprendizaje 
memorístico (P028) 
 
Sí, dado que enseñaremos al alumnado de una manera más próxima y activa (P032). 

 
El código 2.3 recoge la opinión de aquellas personas participantes que consideran útil la 

actividad, principalmente, porque permite trabajar el patrimonio, la historia y el entorno próximo 
con el futuro alumnado de la etapa: 

 
Sí porque es una forma de acercar a los alumnos el patrimonio más cercano a ellos y 
relacionarlo con el currículum (P012) 
 
Trabajar el patrimonio acerca al alumnado a la realidad y trabaja de una manera más próxima y 
motivadora la historia (P030) 

 
Asimismo, una parte del alumnado destacada la utilidad la propuesta didáctica por su 

carácter transversal (Código 2.4), ya que consideran que permite integrar diversas asignaturas y 
áreas, al tiempo que se pueden trabajar diferentes competencias clave: 

 
[...] además se puede integrar diversas asignaturas y trabajar de una manera más global en la 
escuela (P026)  
 
Es una actividad que integra de forma transversal otras áreas del currículo y fomenta muchas 
competencias clave (P052) 

 
3.2.3. Categoría 3. Beneficios para trabajar en los centros educativos 

 
En la tabla 3 se recogen los datos referidos a cuáles son los beneficios o ventajas que esta 

forma de trabajar puede tener en el aula y que hacen referencia a la categoría número 3.    
 

 TABLA 3. Beneficios de desarrollar la acción didáctica en la escuela 
 

 
Códigos 

 

 
FA 

 
%FA 

 
3.1 Aprendizaje significativo y autónomo 

 

 
31 

 
33.3% 

 
3.2 Metodología activa e innovadora 
 

 
24 

 
25.8% 

 
3.3 Motivación  

 

 
25 

 
26.9% 

 
3.4 Valores 
 

 
13 

 
14% 

 
Total 

 
93 

 
100% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Respecto a los beneficios que presentan la metodología y los recursos utilizados en la acción 

educativa de cara a su implantación en el aula de Primaria, las personas participantes en la 
investigación han mencionado, principalmente el hecho de tratarse de un aprendizaje significativo y 
autónomo (Código 3.1). 

 
Es una actividad en la cual el niño y la niña son los encargados de buscar la información y 
exponerla al mismo tiempo que están aprendiendo (P038) 
 
El alumnado es el protagonista de su propio aprendizaje y busca información por su cuenta 
(P042) 

 
En segundo lugar, en función de los valores de la FA, encontramos el código 3.3 relacionado 

con el carácter motivador del planteamiento de la propuesta en lo que se refiere tanto a su 
planteamiento metodológico y a su contenido como a las actividades planteadas: 

 
Es una buena forma de motivar al alumnado a través de prácticas que ellos conocen y son 
próximas a sus vidas. (P013) 
 
El planteamiento del proyecto plantea una diversidad de métodos que lo hace interesante y 
motivador (P046) 

 
En relación con este último aspecto mencionado también se ha podido constatar en las 

narrativas que el carácter activo e innovador de la metodología utilizada puede ser otro de los 
beneficios derivados de implementar esta manera de trabajar el patrimonio en la Educación 
Primaria (Código 3.2). 

 
El alumnado […] se sale de las estructuras tradicionales y conoce nuevas formas de trabajar, 
diversas metodologías y múltiples recursos (P046) 
 
Se favorece que las clases sean dinámicas e innovadoras (P02) 

 
El último de los códigos de esta categoría hace referencia a como una parte de las personas 

participantes ven como beneficiosa esta forma de trabajar para tratar diversos valores en el aula de 
primaria (Código 3.4) 

 
El fomento de valores como el respeto (P09) 
 
Es beneficioso para fomentar la conservación y preservación del patrimonio (P044) 
 
 

3.2.4. Categoría 4. Dificultades para trabajar en los centros educativos 
 
En esta categoría se han agrupado los códigos generados a partir de las narrativas del 

alumnado participante en relación a los inconvenientes o problemas que consideran que pueden 
surgir a la hora de poner en práctica esta actividad en las escuelas (Tabla 4).  
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TABLA 4. Dificultades para desarrollar la acción didáctica en la escuela 
 

 
Códigos 

 

 
FA 

 
%FA 

 
4.1 Búsqueda y tratamiento de la información 

 

 
17 

 
27% 

 
4.2 Tiempo y esfuerzo 
 

 
12 

 
19% 

 
4.3 Falta de ideas previas sobre el tema 

 

 
7 

 
11.1% 

 
4.4 Falta de formación y/o recursos tecnológicos 
 

 
15 

 
23.9% 

 
4.5 Falta de motivación 
 

 
6 

 
9.5% 

 
4.6 Sin dificultades 
 

 
6 

 
9.5% 

 
Total 

 
63 

 
100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El código 4.1 hace referencia al inconveniente o dificultad más mencionada por parte de las 

personas participantes como es la búsqueda y el tratamiento de la información necesaria para 
desarrollar la actividad por parte del alumnado de Primaria: 

 
En alumnos pequeños debemos facilitarles la información para que lleven a cabo el proceso de 
manera correcta (P016) 
 
La búsqueda de información ha de ser muy guiada (P012) 
 

En segundo lugar, el mayor número de frecuencias lo encontramos en la dificultad asociada a 
los recursos tecnológicos en lo que se refiere tanto a la falta de formación para su correcto uso 
como a la ausencia de los mismos (Código 4.4) 

 
Tal vez un inconveniente podría ser el no disponer de suficientes medios/habilidades digitales 
para realizar la actividad […] (P024) 
 
El uso de las nuevas tecnologías hace que si existe una brecha digital sea difícil realizar esta 
tarea (P017) 
 

El tercero de los códigos (Código 4.2) que recoge un mayor número de menciones dentro de 
las narrativas es el referido al tiempo y esfuerzo que requiere tanto la preparación como la 
realización de la práctica: 

 
Requiere una implicación y esfuerzo por parte del docente para la elaboración de actividades 
diversas y su evaluación (P043) 
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El único inconveniente es el tiempo que puede llevar la realización de esta actividad en clase 
(P036) 
 

Por otro lado, el código hace referencia a la dificultad que representa el hecho que el 
alumnado carezca de ideas previas sobre la temática a trabajar (Código 4.3) 

 
Son aspectos que puede que los niños no hayan trabajado antes (P036) 

 
Otro de los inconvenientes señalados por las narrativas es el que se refiere a la ausencia de 

motivación por parte del alumnado a causa del poco interés que pueda despertar este tipo de 
actividades (Código 4.5) 

 
Puede presentar dificultades a la hora de llamar la atención del alumnado, por lo que es muy 
importante plantear este tipo de actividades de la forma más atractiva posible. (P014) 
 
Puede ser un obstáculo el poco interés del alumnado. (P018) 

 
Por último, encontramos como parte de las personas participantes consideraron que esta 

manera de trabajar el patrimonio en el aula no presenta ningún tipo de dificultad o inconvenientes 
(Código 4.6) 

 
No considero que haya inconvenientes (P010) 

 
3.2.5. Categoría 5. Conexión con la historia general 
 

En la tabla 5 se presentan los datos referidos a la categoría 5, la cual se centra en la 
percepción que posee el alumnado participante sobre la actividad desarrollada permite la conexión 
entre los elementos patrimoniales más cercanos y la historia general   

 
TABLA 5. Conexión entre patrimonio cercano e historia general 

 
 

Códigos 
 

 
FA 

 
%FA 

5.1 Sí, existe una conexión al trabajar con elementos próximos al 
alumnado 
 

 
27 

 
60% 

 
5.2 Sí, porque el patrimonio proporciona información sobre el 

pasado 
 

 
24 

 
12.3% 

 
5.3 No existe relación entre la historia local y la general  

 

 
1 

 
27.7% 

 
Total 

 
52 

 
100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La mayoría de las narrativas afirman que la actividad sí que permite una conexión directa con 

la historia general al trabajar con elementos próximos al alumnado (Código 5.1). 
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Sí, ya que mediante elementos próximos podemos relacionarlo con un periodo concreto de la 
historia (P07) 
 
Sí, porque el alumnado verá que la historia también es cercana a ellos, es decir que no son 
hechos lejanos que parece que no les afecten, si no que los tienen muy cerca. (P032) 

 
En segundo lugar, las personas participantes señalan que la conexión con la historia general es 

evidente, ya que el patrimonio proporciona información sobre el pasado (Código 5.2) 
 

El patrimonio explica muchos sucesos históricos o directamente son causa/consecuencia de 
estos. (P040) 
 
Sí ya que a través de ellos se puede aprender toda la historia que lleva detrás. (P015) 

 
Por último, una única narrativa señala que no es posible una conexión entre el patrimonio más 

cercano y la historia general (Código 5.3) 
 

Sí, ya que mediante elementos próximos podemos relacionarlo con un periodo concreto de la 
historia (P07). 

 
4. CONCLUSIONES 
 

Los resultados obtenidos en la presente investigación ponen de manifiesto cómo el patrimonio 
cultural inmaterial representa un recurso clave para el futuro profesorado de Educación Primaria. 
En este sentido los datos cualitativos muestran cómo el alumnado participante afirma conocer los 
diferentes ámbitos en los que se clasifica este tipo de patrimonio, a la vez que la totalidad de las 
personas que han participado consideran importante integrar este tipo de manifestaciones en las 
programaciones docentes. De hecho, la propuesta educativa desarrollada ha permitido incidir en 
estos dos aspectos. Por un lado, ha conseguido que el alumnado adquiera un mayor conocimiento 
acerca del patrimonio de carácter inmaterial y de sus diferentes manifestaciones. Algo importante 
debido al tratamiento poco holístico que se hace del patrimonio en clase (Moreno-Vera et al., 2020). 
De igual manera que ha corroborado la necesidad o el interés por llevar este tipo de patrimonio a las 
aulas de primaria, un aspecto este último que entronca con la alta consideración como recurso 
educativo que posee este tipo de patrimonio entre el futuro profesorado de la etapa de Educación 
Infantil (Moreno-Vera, López y Ponsoda, 2022), pues sin duda se trata de un patrimonio que 
permite desarrollar entre el alumnado aspectos como la sociabilidad, al tiempo que favorece 
determinados valores (Santacana y Llonch, 2015).  

Así pues, la acción didáctica desarrollada ha dado pie a reflexionar e incrementar el 
conocimiento sobre diversas manifestaciones del patrimonio inmaterial del entorno del alumnado, 
del mismo modo que ha puesto de manifiesto la validez del uso de las tecnologías educativas para 
trabajar el patrimonio en el aula.  Si bien, tal como recoge la presente investigación, se ha de tener 
en cuenta el hecho de que la potencialidad educativa de las tecnologías en el aula puede verse 
mermada por la falta de recursos disponibles y también por la falta de formación para su uso 
educativo. Por ello, en relación con este último aspecto, resulta indispensable formar al futuro 
profesorado en competencias para que supere el mero conocimiento de las diferentes herramientas 
digitales (Miralles et al. 2019) y puedan llevar a cabo una correcta aplicación de las mismas en el 
aula. Pero más allá del uso de la tecnología se puede subrayar, a la luz de los resultados obtenidos, 
que la propuesta didáctica desarrollada ha puesto de manifiesto cómo el patrimonio puede 
contribuir a la formación del alumnado desde un punto de vista procedimental, actitudinal y 
conceptual (Jiménez-Palacios, 2020).  Aun así, se ha de tener en cuenta que el presente trabajo 
presenta algunas limitaciones a tener en cuenta, de hecho, una futura investigación, que 



PONSODA-LÓPEZ DE ATALAYA, PINTO, MORENO-VERA y PONCE, El patrimonio cultural inmaterial… 

 Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales, nº 44, 2023, pp. 31-50 - ISSNe: 2255-3835                                                 46 

complementara la que aquí se presenta, debería contemplar la utilización de un mayor número de 
instrumentos a la hora de obtener datos cualitativos, como por ejemplo entrevistas o grupos de 
discusión, que permitieran una valoración más profunda de la información. 

Por último, destacar que el patrimonio inmaterial se trata, en general, de una tipología que se 
encuentra en conexión con el entorno más próximo del alumnado por lo que se relaciona 
estrechamente con el patrimonio de tipo local, el cual resulta fundamental a la hora de crear 
identidades a la vez que permite trabajar el componente emocional y acerca la historia desde su 
contexto más inmediato (Pinto y Ponce, 2020), un aspecto este último que ha quedado manifiesto 
en la presente investigación. 
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