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Resumen  
 
Esta comunicación se centra en la investigación del patrimonio cultural local como recurso 
educativo para la didáctica de las Artes Plásticas y Visuales en la Educación Secundaria 
Obligatoria. Se realiza el diseño y el desarrollo de una propuesta didáctica en el aula de 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 3º de ESO, a través de metodologías didácticas 
participativas como la práctica guiada y el aprendizaje cooperativo. Del estudio se concluye el 
gran potencial de la educación patrimonial en la formación integral del alumnado y la necesidad 
de fomentar su utilización. Especialmente por medio del patrimonio local, que supone una 
mayor contextualización y vinculación para los estudiantes, y junto al aprendizaje cooperativo; 
incentivando así el interés y la motivación del alumnado. 
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Objetivos o propósitos:  
 
El objetivo general de este trabajo consiste en investigar las posibilidades del patrimonio cultural 
local como recurso didáctico para la enseñanza de las Artes Plásticas y Visuales en la Educación 
Secundaria Obligatoria.  

En referencia a los objetivos específicos se encuentran: 

- Analizar la relación entre el patrimonio cultural y el ámbito educativo 
- Diseñar una propuesta didáctica basada en el uso del patrimonio local para el 

aprendizaje de los contenidos de la asignatura de Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual 

- Obtener información a partir de la experiencia de la propuesta didáctica  
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Marco teórico:  
 
El presente artículo parte de la idea de patrimonio vinculada a la identidad de un colectivo, 
representada por los elementos significativos de su entorno cultural (Agudo, 1999). Se define 
de este modo como un conjunto de bienes a los que se les atribuye un alto valor para la sociedad, 
siendo necesario su conocimiento para garantizar su protección y promoción. Así, Raboso (2017) 
afirma que “creemos que el primer eslabón para la custodia del patrimonio es el conocimiento. 
Algo que no se conoce, difícilmente se puede proteger. Y qué mejor que comenzar por lo más 
cercano, el patrimonio y la historia locales” (p. 184). 

Por otro lado, se trata de un referente interdisciplinar (Cuenca, Estepa y Martín, 2011), 
permitiendo su utilización en diferentes asignaturas de forma transversal con el fin de conseguir 
una concepción global e integradora de la realidad social. Es más, la relación entre el patrimonio 
y la educación no se debe limitar al estudio puntual de los referentes patrimoniales, sino que la 
educación patrimonial debe formar parte del propio proceso educativo (Cuenca et al., 2011).  

Con respecto a las competencias clave del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato; la 
educación patrimonial se vincula principalmente a dos de estas: Conciencia y Expresiones 
Culturales (CEC) y Competencias Sociales y Cívicas (CSC). En este sentido, el desarrollo de 
Competencias Sociales y Cívicas se puede reforzar con una metodología basada en el aprendizaje 
cooperativo. Esta, según Bahr et al., citado por Robles (2015), es “la metodología educativa que 
se basa en el trabajo en grupos, generalmente pequeños y heterogéneos, en los cuales cada 
alumno trabaja con sus compañeros para mejorar su propio aprendizaje y el de los demás” (p. 
59).  

Por tanto, la investigación realizada se basa en el uso del patrimonio en el aula, no como un 
concepto abstracto sino como una realidad presente en el entorno próximo del estudiante con 
el objetivo de incentivar su interés, motivación y vinculación con el objeto de estudio. Del mismo 
modo, se fundamenta en el desarrollo del pensamiento crítico, de la creatividad y de los valores 
de una sociedad inclusiva. 

Situados en el contexto del instituto de la localidad de Meliana (València), se considera como 
patrimonio local el mosaico Nolla. Esta cerámica de altas prestaciones, que empezó a producirse 
en Meliana hacia el 1860, se posicionó a nivel nacional e internacional. Actualmente, cuenta con 
un alto valor patrimonial y un gran potencial como recurso compositivo para la didáctica de las 
Artes Plásticas y Visuales.  

El mosaico Nolla está formado por pequeñas teselas geométricas entre las que predomina el 
cuadrado como máximo representante, el triángulo, el hexágono, el octógono y las formas 
orgánicas basadas también en la geometría (Ruiz, 2016). Su diseño se forma a partir de la red 
modular, destacando el empleo de tres herramientas de transformación geométrica: simetría, 
translación y rotación. 
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Metodología:  
 
La metodología se basa en una investigación cualitativa dentro del paradigma interpretativo, el 
cual según Bisquerra et al. (2004) es aquel que entiende la realidad educativa de forma 
inherente al investigador y al alumnado. De este modo, la realidad educativa es el resultado del 
análisis de los fenómenos y procesos que tienen lugar en el aula, así como de las percepciones 
y opiniones del estudiantado y del profesorado. 

En primer lugar, se realiza una búsqueda de información bibliográfica con el propósito de 
analizar y sintetizar la documentación consultada. 

A continuación, se lleva a cabo un estudio de caso, que según Yin (1989), referenciado por 
Álvarez y San Fabián (2012), es un estudio empírico que tiene como objetivo investigar un 
fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real por la imposibilidad de separar el objeto 
de investigación de sus circunstancias. Así pues, se trata de un método basado en la experiencia 
y en el razonamiento inductivo, que incluye diversas fuentes de datos y de análisis de estas. 
Específicamente, de acuerdo con las clasificaciones de Montoya (1997) y Serrano (1994), 
referenciados por Álvarez y San Fabián (2012), se puede definir como un estudio de caso 
observacional, utilizando la observación participante como técnica más relevante, e 
interpretativo, ya que contiene un informe detallado basado en una fundamentación teórica 
previa. 

En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el estudio de caso, se encuentran el diseño de 
propuesta didáctica, el diario del seguimiento de las sesiones de la propuesta, la documentación 
gráfica de las sesiones, los trabajos realizados por el alumnado, las rúbricas de evaluación, los 
cuestionarios (de conceptos previos y de evaluación) y la observación participante.  

En concreto, se realiza un estudio de caso en dos grupos de 3º de ESO (39 alumnos en total) que 
consiste en la experimentación creativa del proyecto modular a través del patrimonio local. 

Primeramente, se realiza un cuestionario de conceptos previos, que establece las bases para 
poder diseñar la propuesta didáctica. Esta se compone de tres actividades, que utilizan 
principalmente las metodologías didácticas de práctica guiada y aprendizaje cooperativo: 

- Actividad 1: fotografía del patrimonio local en el entorno del alumnado 
- Actividad 2: composiciones modulares individuales 
- Actividad 3: composición modular cooperativa a partir de la actividad 2 

Finalmente, se efectúa un cuestionario al alumnado con la finalidad de averiguar cuál ha sido su 
aprendizaje y su valoración de la propuesta didáctica.  
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Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  
 
Cuestionario de conceptos previos 

Esta primera encuesta permite observar que a la mayoría de los alumnos analizados les resulta 
familiar la imagen de su patrimonio local, mientras que solo la minoría conoce el concepto y el 
origen de los lugares emblemáticos asociados a dicho patrimonio. 

 

Figura 1. Resultados del cuestionario de conceptos previos de 3º ESO. Fuente: elaboración propia. 

Actividad 1 

La fotografía representa una primera aproximación al mosaico Nolla para que el alumnado 
identifique, valore y disfrute su patrimonio local. Estos contenidos se encuentran asociados al 
bloque transversal del currículum de EPVA. 

Actividades 2 y 3 

La experimentación modular permite la aplicación de una gran cantidad y variedad de 
contenidos curriculares correspondientes a los bloques de expresión plástica (color, 
composición, módulo, técnicas graficoplásticas…) y de dibujo técnico (instrumentos de 
precisión; trazado de simetrías, translaciones y rotaciones; composición modular…).  

Las actividades del alumnado muestran composiciones muy diversas y creativas a partir de unos 
criterios comunes basados en la geometría y el color. Consecuentemente, la experimentación 
geométrica de los ejercicios promueve la imaginación y los recursos artísticos del alumnado. 
Además, se añade el trabajo de valores a través del aprendizaje cooperativo de la actividad 3. 
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Definen correctamente el concepto de mosaico

Identifican las imágenes como cerámica
Nolla/mosaico

Conocen el Palauet Nolla

Identifican el origen del nombre de la Plaza Nolla

SÍ NO



 
 

Organizado por: 
 

  

 

 
 

Figura 2. Trabajos del alumnado: actividad 2. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 3. Desarrollo de la unidad didáctica. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 4. Trabajos del alumnado: actividad 3. Fuente: elaboración propia. 
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Cuestionario de evaluación  

En comparación al cuestionario de conceptos previos, se observa que la mayoría de los alumnos 
que han respondido la encuesta sí que han adquirido unos conocimientos básicos del patrimonio 
local trabajado. Sin embargo, aunque experimentan con las composiciones modulares de forma 
intuitiva, se detecta que tienen una mayor dificultad en la identificación de las herramientas de 
transformación geométrica utilizadas. 

 

Figura 5. Resultados del cuestionario de evaluación de la propuesta didáctica. Fuente: elaboración propia. 

Finalmente, se sintetizan las valoraciones de los alumnos correspondientes a qué es lo que 
más/menos les ha gustado y las sugerencias de mejora de la propuesta educativa. Entre qué 
destacarían positivamente predominan, en primer lugar, las referencias a la actividad 3 
(destacando el trabajo cooperativo y la técnica graficoplástica utilizada) y, en segundo lugar, a 
la autonomía y creatividad desarrolladas. En cambio, aquello menos valorado ha sido la actividad 
1, seguida de la actividad 2 y de las dificultades encontradas en el trabajo cooperativo. Por 
último, las sugerencias coinciden primeramente en la consideración que las actividades no 
necesitan mejora y, en segundo lugar, en la falta de tiempo. En definitiva, la actividad 1 es la 
menos valorada y la 3 la mejor considerada. 

 

Resultados y/o conclusiones:  
 
De la investigación realizada se concluye que la educación patrimonial contribuye a la formación 
integral del alumnado, ya que permite trabajar tanto los contenidos curriculares como la 
formación en valores. Asimismo, su carácter interdisciplinario permite su uso en un gran número 
de asignaturas y, por tanto, que pueda ser un recurso educativo de gran potencial, posibilitando 
un aprendizaje transversal. Además, el fomento de la educación patrimonial en secundaria 
favorece la democratización de la cultura, ya que enseña a valorar y disfrutar del patrimonio, 
garantizando así su conservación y promoción futura. Sin embargo, a pesar del potencial de la 
educación patrimonial, se observa una presencia más bien limitada y genérica en los currículums 
de las asignaturas de secundaria, concretamente en la Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 
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4. ¿Qué herramientas de transformación geométrica
trabajamos?

3. ¿Qué es el mosaico?

2. ¿Dónde podemos encontrar esta cerámica?

1. Cuenta qué sabes de la cerámica Nolla

CORRECTO INCORRECTO
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En el caso específico de utilización del patrimonio cultural local para la enseñanza de las Artes 
Plásticas y Visuales se extrae que representa una mayor contextualización del aprendizaje 
patrimonial. La búsqueda de unos contenidos que sean lo más próximos al alumnado persigue 
despertar su interés y la creación de un vínculo entre el estudiante y su patrimonio local; 
poniendo especial énfasis en la propia experiencia educativa. La creación de experiencias de 
aprendizaje gratificantes para el alumnado también supone una mayor comprensión e 
implicación con la propuesta educativa y, además, un aprendizaje basado en la creación de 
sentido. El patrimonio cultural local contribuye a la conformación de la identidad del estudiante, 
que busca a su vez la valoración de la diversidad y la implicación del alumnado en dicho 
aprendizaje. 

En este sentido, el uso de metodologías didácticas que refuercen los contenidos actitudinales 
de la educación patrimonial, como el aprendizaje cooperativo, repercuten en una mayor 
motivación y participación del alumnado a nivel individual, y de una clase más integrada y 
cohesionada a nivel colectivo. Se trata de una metodología que implica dificultades, así como un 
gran número de virtudes, tal como han detectado los propios estudiantes durante la actividad 
planteada. 

En concreto, la propuesta didáctica basada en la experimentación modular que parte del 
patrimonio local del mosaico Nolla ha mostrado la creatividad y la experimentación artística de 
la geometría, el fomento de la autonomía y el aprendizaje conceptual, instrumental y actitudinal 
a nivel individual y colectivo. En definitiva, a pesar de ciertas limitaciones como la 
temporalización de la propuesta, se han alcanzado los objetivos planteados en la investigación 
a partir del análisis de los trabajos y las valoraciones manifestadas por el alumnado.  Por 
consiguiente, se considera necesario el fomento del patrimonio cultural local como recurso 
educativo para la didáctica de las Artes Plásticas y Visuales. 

 

Contribuciones y significación científica de este trabajo: 
 
El artículo se contextualiza en el campo de la investigación de la educación patrimonial, 
concretamente en el entorno más próximo al alumnado, el patrimonio local. Con la propuesta 
presentada se pretende contribuir a la justificación de la viabilidad, la versatilidad y el potencial 
de la introducción del patrimonio local en el proceso educativo. De este modo, se argumenta el 
uso del patrimonio local no como simple objeto de estudio sino en su totalidad como recurso 
educativo para alcanzar los contenidos conceptuales, instrumentales y actitudinales para la 
enseñanza de las Artes Plásticas y Visuales. 
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