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en la que se propone un estado de la cuestión en 
materia de didáctica del patrimonio y cibermu-
seografía didáctica. La segunda fase construye el 
diseño de la investigación que aplica a la web Edu-
ca!yssen como ensayo piloto. Se van testando las 
categorías de la didáctica de las tic y de la didác-
tica de la educación histórico- artística construi-
das desde las investigaciones anteriores de Rosa 
María Ávila. Se elabora una plantilla de análisis y 
se determina la muestra (500 museos virtuales con 
contenido en español e inglés), elaborada a partir 
de páginas seleccionadas por los premios Best of 
the web, de la conferencia Museums and the Web, 
y hallazgos fortuitos. Se cierra esta fase de diseño 
de%niendo cual es el problema central que con-
duce la investigación: “¿Qué características tienen 
y deberían tener las páginas web educativas de los 
museos virtuales de arte para propiciar un proceso 
de construcción del conocimiento del patrimonio 
deseable?”. Este, a su vez, se divide en problemas 
especí%cos (dimensiones o variables). Problemas 
especí%cos relativos a cada uno de los componen-
tes de las páginas web educativas: a) ¿Qué modelos 
didácticos imperan en las páginas web educativas 
de los museos virtuales? b) ¿Se enfocan las nue-
vas tecnologías desde una didáctica de las tic? c) 
¿Qué enfoque didáctico adoptan con relación a los 
fenómenos histórico-artísticos y al patrimonio? d) 
¿Qué tipos de museos virtuales albergan páginas 
web educativas?

Entre los objetivos destaca el principal: “deter-
minar si las páginas web educativas de los museos 
virtuales de arte favorecen un proceso de ense-
ñanza-aprendizaje del patrimonio deseable”. Pos-
teriormente ofrece la serie de objetivos especí%cos 
: a) Analizar los principios generales didácticos so-
bre los que se elabora la página web educativa del 
museo virtual de arte, b) Investigar la concepción 
didáctica de las tic que predomina en la página 
web educativa, a través de los materiales, medios 
e instrumentos de aprendizaje, c) Concretar el po-
sicionamiento respecto a la didáctica especí%ca de 
los fenómenos histórico-artísticos, y d) Clasi%car 
en qué tipo de museo virtual se alberga la página 
web educativa.

Las plantillas de registro de información para 
su posterior análisis se aplican a a) Museo virtual, 
cibermuseo o museo online: que lo entiende como 
“conjunto de páginas web que componen el mu-
seo en internet, englobando todos sus contenidos, 
desde la información para la visita hasta las activi-
dades didácticas que ofertan, incluyendo el reposi-

torio de obras del museo para la visita virtual”, b) 
Página web educativa: recoge las actividades di-
dácticas interactivas que se plantean para realizar 
online. Estas páginas y sus actividades son el ob-
jeto de estudio, c) Actividades didácticas interac-
tivas: propuestas didácticas de carácter interactivo, 
online y multimedia que presentan, d) Portal edu-
cativo web: la página web educativa tiene tal desa-
rrollo y se constituye como una entidad indepen-
diente (Educa!yssen), y e) Actividades online.

Se toma Educa!yssen como “paradigma de la 
cibermuseografía didáctica española”, y se utiliza 
para la validación del instrumento de análisis. Se 
trata de ubicar el sujeto investigado en modelos di-
dácticos para el ámbito de la cibermuseografía. Se 
ha realizado la clasi%cación en tres unidades, cada 
una de ellas representativa de uno de los tres mo-
delos didácticos enunciados en el marco teórico: 
tradicional-tecnológico, activista-espontaneísta 
e innovador-investigativo. Se han escogido pági-
nas web educativas consideradas prototípicas de 
cada modelo didáctico, cuyo análisis constituyen 
los respectivos estudios de caso que proporciona 
la investigación:

a. PradoMedia (Museo del Prado), ejemplo 
de página web educativa tradicional-tecnológica, 
con 8 actividades didácticas interactivas.

b. Aprendiendo con la colección (Centro 
Andaluz de Arte Contemporáneo), ejemplo de 
página activista-espontaneísta

c. National Museums Online Learning 
Project, referente innovador- investigativo. Pro-
yecto conjunto entre 9 museos británicos, plas-
mado en la elaboración de 108 WebQuests.

La recolección de datos se facilita a través de 
la webgrafía, que incluye las páginas web testadas 
de los museos virtuales de arte, para descubrir si 
tenían página web educativa, que posteriormente 
se han analizado. La consulta de estos museos vir-
tuales ha dado lugar a tres bases de datos en las 
que se clasi%can los museos virtuales de arte, las 
páginas web educativas y las actividades didácticas 
interactivas por ámbitos territoriales y por mode-
los didácticos, indicando el museo virtual de arte 
que las ha desarrollado; y, además, a una %cha de 
análisis de cada una de las páginas web educativas 
y sus respectivas actividades, en donde se anali-
zan aspectos relativos a la didáctica de las tic y 
de la educación histórico-artística y se describen 
las actividades online que albergan, cuyo conjunto 
constituye la webgrafía, clasi%cada de la siguiente 
fomra: 1. Base de datos mva (anexo 3): a) grado 
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Nuevas contribuciones en torno al mundo del 

coleccionismo de arte hispánico en los siglos 

XIX y XX

Gijón: Ediciones Trea, 2013

Es curioso que la colección Biblioteconomía y Ad-
ministración Cultural de la editorial Trea haya re-
nunciado en este volumen a su característica cu-
bierta de diseño de fondo amarillo, para repro-
ducir a toda página una imagen que no guarda 
ninguna relación con sus contenidos: uno de los 
cuadros en que Hubert Robert imaginaba proyec-
tos museográ!cos para el Louvre. 

También hay entre los variados artículos del in-
terior algunos que no responden del todo al título 
del libro; probablemente hubiera sido más apro-
piado conservar el que tuvo el simposio original: 
Desamortizaciones, colecciones, exposiciones y 
comercio de arte en los siglos xix y xx, que tuvo 
lugar en junio de 2011 en la Academia de San Fer-
nando de Madrid (los vídeos de las ponencias es-
tán colgados en el número 4 de la revista digital 
e-artDocuments de la Universidad de Barcelona). 

Tampoco parece muy afortunada la estructura-
ción de los contenidos, que sigue simplemente el 
orden alfabético de los apellidos de sus autores, de 
manera que quedan separados entre sí varios ar-
tículos fácilmente emparentables por versar sobre 
ejemplos comunes u ofrecer estudios complemen-
tarios sobre Charles Deering, el marqués De la 
Vega-Inclán, el museo de la Academia de San Fer-
nando, la Sociedad de Amigos del Arte, etcétera. 

Hechas estas reconvenciones iniciales, que no 
son quejas de importancia y se olvidan conforme 
uno se adentra en la lectura de los interesantes ar-
tículos aquí reunidos, hay que reconocer el buen 
nivel general del conjunto, con los altibajos y he-
terogeneidad inherentes a este tipo de compilacio-
nes. 

En esta nueva publicación, cada lector encon-
trará páginas más o menos atractivas en función 
del campo de interés que le concierna; fuera de lu-
gar resultaría que quien suscribe estas líneas des-
tacase aquí las aportaciones que le parecen más 
reseñables. 

Por lo general, el mayor caudal de artículos se 
centra sobre todo en torno al período de la Restau-
ración (1875-1931), aunque también hay algunos 
ensayos sobre episodios que se escapan a esa cro-

nología, como pueden ser el artículo de Mercedes 
Simal sobre la colección del Palacio del Buen Re-
tiro, dispersada en 1814, o el de José Manuel Cruz 
Valdovinos sobre las recientes compras realizadas 
por el Estado de las colecciones $yssen-Borne-
misza, Várez-Fisa, Naseiro, Quinto-Tinarelli, etc. 

En de!nitiva, el libro es de lectura muy reco-
mendable y provoca en el lector ganas de seguir 
la pista a las demás actividades de la profesora In-
maculada Socias y su equipo de investigación, al 
resultar muy contagiosa la pasión con la que se 
nota que están desarrollando su proyecto de inves-
tigación “El arte hispánico fuera de España. Expo-
siciones universales, coleccionismo y diplomacia 
(1850-1950)”. Jesús Pedro Lorente Universi-

dad de Zaragoza

CARMEN TEJERA PINILLA (ROSA MARÍA ÁVILA RUIZ, 

DIR.)

La Cibermuseografía didáctica como contexto 

educativo para la enseñanza y el aprendizaje 

del Patrimonio. Estudio de páginas web 

educativas de museos virtuales de arte.

Tesis doctoral, Universidad de Sevilla, 2013

Si la cibermuseología está orientada hacia la re-
%exión teórica acerca de los museos online, la ci-
bermuseografía analiza su plasmación en la pá-
gina web y surge del encuentro de los museos con 
internet, adquiriendo connotación didáctica al ser 
estudiada desde un enfoque educativo. La inves-
tigación presentada en esta tesis contempla este 
campo de conocimiento en los museos presen-
ciales y los virtuales como dos realidades comple-
mentarias que potencian una de las funciones con-
siderada actualmente como de!nitoria de museo: 
la difusión. Esta parte se corresponde con el marco 
teórico de la tesis doctoral.

La idea central de la investigación es relacionar 
la línea de investigación que se ha desarrollado en 
la Universidad de Sevilla, planteada por el grupo 
ires sobre los modelos didácticos, y aplicarla al 
caso las páginas web educativas de los museos vir-
tuales de arte. La investigación proporciona un co-
nocimiento del patrimonio deseable. Busca estu-
diar las características que tienen y deberían tener 
las web al aplicar una tipología de criterios que 
surgen de la matriz propuesta como referente, y 
clasi!carlas según modelo didáctico.

Las fases de la investigación han sido las si-
guientes: en primer lugar, una fase exploratoria, 
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web educativas?

Entre los objetivos destaca el principal: “deter-
minar si las páginas web educativas de los museos 
virtuales de arte favorecen un proceso de ense-
ñanza-aprendizaje del patrimonio deseable”. Pos-
teriormente ofrece la serie de objetivos especí%cos 
: a) Analizar los principios generales didácticos so-
bre los que se elabora la página web educativa del 
museo virtual de arte, b) Investigar la concepción 
didáctica de las tic que predomina en la página 
web educativa, a través de los materiales, medios 
e instrumentos de aprendizaje, c) Concretar el po-
sicionamiento respecto a la didáctica especí%ca de 
los fenómenos histórico-artísticos, y d) Clasi%car 
en qué tipo de museo virtual se alberga la página 
web educativa.

Las plantillas de registro de información para 
su posterior análisis se aplican a a) Museo virtual, 
cibermuseo o museo online: que lo entiende como 
“conjunto de páginas web que componen el mu-
seo en internet, englobando todos sus contenidos, 
desde la información para la visita hasta las activi-
dades didácticas que ofertan, incluyendo el reposi-

torio de obras del museo para la visita virtual”, b) 
Página web educativa: recoge las actividades di-
dácticas interactivas que se plantean para realizar 
online. Estas páginas y sus actividades son el ob-
jeto de estudio, c) Actividades didácticas interac-
tivas: propuestas didácticas de carácter interactivo, 
online y multimedia que presentan, d) Portal edu-
cativo web: la página web educativa tiene tal desa-
rrollo y se constituye como una entidad indepen-
diente (Educa!yssen), y e) Actividades online.

Se toma Educa!yssen como “paradigma de la 
cibermuseografía didáctica española”, y se utiliza 
para la validación del instrumento de análisis. Se 
trata de ubicar el sujeto investigado en modelos di-
dácticos para el ámbito de la cibermuseografía. Se 
ha realizado la clasi%cación en tres unidades, cada 
una de ellas representativa de uno de los tres mo-
delos didácticos enunciados en el marco teórico: 
tradicional-tecnológico, activista-espontaneísta 
e innovador-investigativo. Se han escogido pági-
nas web educativas consideradas prototípicas de 
cada modelo didáctico, cuyo análisis constituyen 
los respectivos estudios de caso que proporciona 
la investigación:

a. PradoMedia (Museo del Prado), ejemplo 
de página web educativa tradicional-tecnológica, 
con 8 actividades didácticas interactivas.

b. Aprendiendo con la colección (Centro 
Andaluz de Arte Contemporáneo), ejemplo de 
página activista-espontaneísta

c. National Museums Online Learning 
Project, referente innovador- investigativo. Pro-
yecto conjunto entre 9 museos británicos, plas-
mado en la elaboración de 108 WebQuests.

La recolección de datos se facilita a través de 
la webgrafía, que incluye las páginas web testadas 
de los museos virtuales de arte, para descubrir si 
tenían página web educativa, que posteriormente 
se han analizado. La consulta de estos museos vir-
tuales ha dado lugar a tres bases de datos en las 
que se clasi%can los museos virtuales de arte, las 
páginas web educativas y las actividades didácticas 
interactivas por ámbitos territoriales y por mode-
los didácticos, indicando el museo virtual de arte 
que las ha desarrollado; y, además, a una %cha de 
análisis de cada una de las páginas web educativas 
y sus respectivas actividades, en donde se anali-
zan aspectos relativos a la didáctica de las tic y 
de la educación histórico-artística y se describen 
las actividades online que albergan, cuyo conjunto 
constituye la webgrafía, clasi%cada de la siguiente 
fomra: 1. Base de datos mva (anexo 3): a) grado 
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de las identidades nacionales. 
La tercera parte del libro está dedicada a ofre-

cer trabajos sobre las ideas que los estudiantes tie-
nen sobre la historia. En el capítulo 11, el trabajo 
de Carretero y otros centra especialmente los re-
sultados de su estudio en las concepciones que los 
estudiantes universitarios tienen sobre el concepto 
de nación española, tema muy interesante y muy 
trabajado por este investigador, pues aquellas son 
muestra de la actualidad de esta línea de investi-
gación que tanto ha ayudado a los profesionales 
de la Didáctica de la Historia. Los ejemplos que 
se ilustran en este libro demuestran, por un lado, 
el fuerte arraigo de las ideas preconcebidas y, por 
otro lado, la incapacidad de la enseñanza actual de 
la historia para recti!car tales ideas. 

La tercera parte se completa con otros estudios 
en los que se analizan diversas estrategias para fo-
mentar habilidades que permitan a los estudian-
tes realizar un análisis más crítico del pasado y del 
presente, como la discusión en la clase de histo-
ria, mediante la lectura e interpretación de textos 
que muestren diferentes perspectivas sobre deter-
minados hechos, así como las posibilidades y obs-
táculos que entraña conceder mayor importancia 
al componente emocional en las clases de historia. 

La cuarta parte invita a re"exionar sobre el pa-
pel del patrimonio cultural y los museos en la en-
señanza y divulgación del conocimiento histó-
rico. Esta parte está concebida para destacar cier-
tas problemáticas. Así, el capítulo 16 de Marisa 
González de Oleaga, «Historical narratives in the 
colonial, nacional and ethnic Museums of Argen-
tina, Paraguay and Spain», muestra diversas reali-
dades del discurso museográ!co en museos cuyo 
núcleo es la relación colonial y la interpretación 
que se hace del pasado Así, concebir un museo 
centrado en la historia con perspectiva colonial se 
ejempli!ca en el Museo de América de Madrid o 
en el National Historical Museum (nhm) de Bue-
nos Aires, fundado en 1869 y ejemplo de museo 
que ha sufrido diversos cambios museográ!cos a 
tenor de interpretaciones historiográ!cas propias 
de cada época. En la fundación del Museo nhm, 
con una interpretación de corte positivista, des-
tacaba la importancia de la independencia y sus 
personajes; en su último período, su museografía 
muestra la identidad nacional interpretada desde 
una perspectiva crítica, “la Argentina que reclama 
conocer el pasado reciente (entre 1976 y 1983) y 
cicatrizar con justicia las heridas de la dictadura 
del general J. R. Videla”. Este capítulo cierra con 

el ejemplo del Museo Jacob Hunger de Paraguay 
(Jacob Unger Mennonite Museum), que es el caso 
de un museo que reúne objetos diversos. Así, hay 
ejemplos relacionados con la puesta en valor de la 
huella de los primeros colonos (comunidad men-
nonita); la sala de artesanía de los pueblos origi-
narios, objetos procedentes de la guerra del Chaco 
y de yacimientos arqueológicos. El conjunto es un 
exponente de colecciones propias de la topomu-
seología (que ayudan a comprender las relacio-
nes con el entorno y el modo de vida). El museo 
muestra la idea de identidad comunal. Los tres 
museos han sido interpretados gracias al concepto 
de “resemantizar la utopía” de González de Oleaga 
(2003), concepto clave para comprender muchas 
de las ideas de este capítulo.

Mikel Asensio y Elena Pol, en «From identity 
Museum to Mentality Museums», capítulo 17, 
comparan museos de España a diferentes escalas: 
local, regional, pública y privada; destacan el rol 
pasivo que tienen los visitantes poco implicados 
en participar y en interpretar, y también nos evi-
dencian cómo el mensaje está vinculado a una his-
toria política, centrada en datos y héroes, de la que 
se excluye el papel del pueblo. La mayoría de los 
museos presentan una historia con un alto grado 
de localismo, producto de las colecciones que con-
!guran el museo. Asensio y Pol nos aportan una 
interesante clasi!cación de diversas iniciativas in-
novadoras, que incluyen dentro de los “museos de 
identidad” y los “museos de mentalidad” como es-
pacios concebidos para un aprendizaje e!caz de la 
historia y más relacionados con la historiografía 
de los Annales, frente al positivismo de los mu-
seos tradicionales. En este sentido, el reciclaje de 
los museos –o su actualización– ha de pasar ne-
cesariamente por una mayor participación de los 
usuarios durante la visita; de ahí que la posibili-
dad de desarrollar un diálogo intenso entre los vi-
sitantes y la exposición (diálogo que abarca desde 
la identi!cación personal y emocional con los ejes 
temáticos del museo hasta la participación en pro-
gramas de living history) se considere una buena 
práctica con una importancia de primer orden.

Finalmente, la quinta y última parte del libro 
que nos ocupa indaga en la in"uencia de la me-
moria colectiva y de determinadas visiones sobre 
el pasado y el futuro en la construcción de la iden-
tidad nacional. Así, por ejemplo, en el capítulo 19, 
Sabine Moller nos muestra, a partir de un estu-
dio realizado con estudiantes alemanes, cómo los 
recuerdos familiares pueden condicionar enor-
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de interacción con el público (informativo, expo-
sitivo e interactivo), b) página web, actividades 
didácticas interactivas, materiales didácticos des-
cargables, colección online, multimedia didáctico 
expositivo, instrumentos de comunicación unidi-
reccional, visita virtual, participación de las redes 
sociales, aplicación multiplataforma y página web 
educativa, c) ámbito geográ!co. 2. Base de datos 
pwe (anexo 4): a) paradigma de la educación his-
tórico-artística, b) concepción patrimonial que 
proyecta sus actividades, c) número de actividades 
que presenta, sus modelos didácticos, y modelo 
predominante de la página: tradicional-tecnoló-
gico, activista-espontaneísta o innovador-investi-
gativo. 3. Base de datos adi (anexo 5): a) público 
al que van dirigidas, b) tema, c) tareas planteadas, 
d) codi!cación (modelo didáctico), y 4. Ficha de 
las actividades didácticas interactivas (anexo 6).

La investigación se cierra con un análisis de re-
sultados muy interesante que muestra una imagen 
de cómo desde los museos se desea fomentar el 
apoyo al aprendizaje escolar. Y ese análisis se hace 
desde una presentación de resultados que transita 
de datos cualitativos a datos cuantitativos para 
ofrecer mejor la radiografía del estudio realizado. 
Una conclusión !nal se per!la: “no siempre es po-
sible el aprendizaje en el museo” por ese dé!cit de 
diálogo entre los museos y la escuela. Los intereses 
de estas instituciones no acaban de conciliarse. Un 
rasgo que proporciona cierta inquietud es el ma-
nifestado en la página 366, en donde se dice que 
el modelo escolar se impone al propiciado por la 
educación no formal; se trata de la evaluación que 
se hace sobre el National Museums Online Lear-
ning Project, referente innovador-investigativo, 
proyecto conjunto entre 9 museos británicos, plas-
mado en la elaboración de 108 WebQuests. Los 
centros escolares demandan un acuerdo hacia lo 
que exige el currículum escolar, que no siempre fo-
menta el pensamiento crítico y creativo.

Como cierre a este comentario, solo añadir que 
nos encontramos ante una tesis doctoral de refe-
rencia para el ámbito de la educación patrimonial, 
y que gran parte de este mérito se encuentra en la 
estructura del trabajo y en la inserción de ella en 
una línea de investigación educativa como la desa-
rrollada por el grupo ires. Bárbara Sánchez
Universidad de Oviedo
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El libro se centra en destacar el importante papel 
que la historia ha desempeñado y desempeña en la 
construcción de las identidades nacionales, cues-
tión de gran interés cuando los estados-nación 
eran fuertes y cuestión que se debilita cuando el 
proceso de globalización se va implantando. Esta 
última posición no signi!ca que lo identitario 
haya perdido presencia en los planes de estudios, 
sino que un tema como este se ha desplazado en 
algunos casos a un nivel implícito dentro de los 
currículos escolares. Esta situación puede apre-
ciarse en cuestiones diversas, como la falta de al-
ternativas a los discursos o!ciales o el fomento de 
una visión de la alteridad fundamentada en este-
reotipos Así, la disyuntiva entre la formación de 
nacionalistas patrióticos y la formación de ciuda-
danos del mundo se toma como uno de los puntos 
de partida en el libro que nos ocupa, dividido en 
cinco secciones en las que se trata el tema desde 
diferentes perspectivas y experiencias.

La primera sección aborda la relación entre la 
enseñanza de la historia y la construcción de las 
identidades nacionales desde un plano más teó-
rico. El eje argumental de esta parte se centra, fun-
damentalmente, en la importancia de tomar con-
ciencia sobre algunos de los riesgos que entraña 
un peso excesivo del nacionalismo adoctrinador 
en la enseñanza de la historia, aspecto esencial 
para conocer y eludir en lo posible lo que Stefan 
Berger, en el capítulo 3, identi!ca como el “poten-
cial negativo” de la disciplina, potencial que puede 
apreciarse con mayor claridad en elementos con-
cretos como los manuales escolares, cuyos diseños 
y narrativas incurren con frecuencia en visiones 
sesgadas y acríticas, tal como argumenta en pro-
fundidad Stuart Foster en el capítulo 4.

La segunda parte recoge los resultados de di-
versas investigaciones realizadas en los últimos 
años. Uno de los aspectos más destacables es la 
diversidad de contextos que aparecen representa-
dos (Holanda, Estados Unidos, Irlanda, Nueva Ze-
landa, Francia y Canadá), lo que sin duda ofrece 
una visión bastante representativa de la relación 
entre la enseñanza de la historia y la construcción 


