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RESUMEN: Durante las últimas décadas hemos experimen-
tado un aumento significativo de estudios relacionados con 
el potencial pedagógico del patrimonio como herramienta 
de aprendizaje en la educación formal y no formal. Sin em-
bargo, la mayoría de ellos se centra en la percepción que tie-
nen los profesores sobre la educación patrimonial más que 
en la comunidad estudiantil. Esta investigación tiene como 
objetivo verificar el impacto directo de las experiencias pat-
rimoniales en los procesos de aprendizaje de las y los estudi-
antes estadounidenses en Europa durante las actividades ed-
ucativas de viaje. El estudio presenta una metodología que 
combina técnicas cuantitativas y cualitativas, donde los da-
tos han sido obtenidos a través de cuestionarios respondi-
dos por estudiantes de secundaria. Los resultados permiten 
un acercamiento preliminar para examinar el patrimonio 
como motor de aprendizaje, con especial atención al im-
pacto en la construcción de la identidad individual/colec-
tiva, el desarrollo del pensamiento histórico-social y el forta-
lecimiento de la conciencia patrimonial. La evaluación rev-
ela una valoración muy positiva del papel del patrimonio en 
sus resultados de aprendizaje personal y académico, lo que 
nos permite concluir que las actividades educativas de viaje 
deben integrarse y apoyarse en la educación formal, para 
que sean accesibles a toda la gama de estudiantes, indepen-
dientemente de su nivel socioeconómico.

PALABRAS CLAVE: Educación patrimonial, identidad, 
experiencia de aprendizaje, turismo, enseñanza de la 
historia

ABSTRACT: Over the past few decades, we have 
experimented a significant increase in studies related to the 
pedagogical potential of heritage as a tool for learning in 
formal and non-formal education. However, most of them 
are focused on the perception that teachers have about 
heritage education rather than the students themselves. 
This research aims to verify the direct impact of heritage 
experiences in American students’ learning processes 
during educational travel activities in Europe. The study 
presents a methodology which combines quantitative and 
qualitative techniques, where the data have been obtained 
through questionnaires answered by high school students. 
The results allow for a preliminary approach to examine 
the heritage as a driving force of learning, with special 
attention to the impact in individual/collective identity 
building, the historical-social thought development and 
the heritage awareness strengthening. The evaluation 
reveals a very positive appraising of the role of heritage 
in their personal and academic learning outcomes, which 
allow us to conclude that educational travel activities must 
be integrated and supported in formal education, in order 
to be accessible to the entire range of students, regardless of 
their socioeconomic level.

KEYWORDS: Heritage education, identity, learning expe-
rience, tourism, history education
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INTRODUCCIÓN

Si partimos del concepto de educación como un proceso integral 
que no se limita al ámbito escolar —formal— como espacio físico 
y temporal, sino que abarca también la educación informal y no 
formal (Asenjo et al., 2012) a lo largo de toda la vida, y que im-
plica un desarrollo cognoscitivo, cívico y personal lo más com-
pleto posible (García, 2018), el patrimonio adquiere una posición 
estratégica al permitir la convergencia de diferentes aprendiza-
jes a través del contacto con el medio (Anweiler et al., 2019; Vi-
larasa, 2003). 

El valor del patrimonio como elemento educativo reside, prin-
cipalmente, en que se trata de una fuente primaria que permite 
adquirir experiencias directas y, con ello, movilizar emociones 
(Lucas y Estepa, 2017; Munilla y Marín, 2020). En el caso de la 
enseñanza de las ciencias sociales, este hecho es fundamental, 
en tanto que el patrimonio material e inmaterial permiten con-
vertir el pasado en una historicidad evidenciada (Santacana y 
Prats, 2015).

En este sentido, en el caso español son muchos los trabajos re-
cientes que han mostrado la importancia del patrimonio para la 
enseñanza de las ciencias sociales desde distintas ópticas, tales 
como la concepción del profesorado sobre el papel del patrimo-
nio en la enseñanza de las Ciencias Sociales (Chaparro y Feli-
ces, 2019; Molina y Muñoz, 2016); la manera en la que se pueden 
utilizar los lugares de memoria para el alumnado de Educación 
Primaria (Castro y López, 2019); la presencia de lo patrimonial 
en libros de texto y los currículos (Estepa et al., 2011; Pinto y 
Molina, 2015); la relación entre patrimonio, identidad y ciuda-
danía (Cuenca et al., 2017; Molina et al., 2016); o el potencial 
del patrimonio para fomentar el pensamiento histórico (Mo-
lina et al., 2017; Molina y Ortuño, 2017). Todos ellos vienen a 
reforzar la necesidad de inclusión del patrimonio en los marcos 
legales de los programas educativos, la formación del profeso-
rado actual en materia patrimonial para mejorar la calidad de 
la enseñanza y optimizar el margen de aprendizaje y asimila-
ción de conocimientos y aptitudes del alumnado, en tanto que 
la importancia de la inclusión de la educación patrimonial para 
cristalizar la conexión entre pasado, presente y futuro a través 
de la experiencia directa con el legado cultural heredado de las 
generaciones anteriores es indiscutible (Cuenca, 2013; Molina 
et al., 2016). 

No obstante, aunque es cierto que el patrimonio se puede lle-
var al aula (Egea et al., 2018; Marcus et al., 2012), no cabe duda 
de que la principal y más efectiva manera de lograr desarrollar la 
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potencialidad del patrimonio como fuente primaria es por me-
dio de las salidas escolares (Greene et al., 2014). De hecho, autores 
como Stone y Petrick (2013), afirman que todo viaje es educativo. 
La interacción con los elementos patrimoniales provoca una vi-
vencia personal que admite un proceso de apropiación y revalori-
zación de la herencia cultural derivado de la identificación de las 
personas con el elemento, una experiencia que fortalece el senti-
miento de identidad y el concepto de ciudadanía universal (Del-
gado y Cuenca, 2020).

Sin embargo, todavía es necesario combatir la «visión de la sa-
lida escolar como una experiencia meramente lúdica» (Pinto y 
Molina, 2015) motivo por el cual es fundamental que desde la in-
vestigación en educación se inviertan esfuerzos y métodos para 
poder cuantificar el impacto positivo en el desarrollo de la co-
munidad estudiantil que provocan las interacciones con el pa-
trimonio en salidas escolares (Escribano y Molina, 2016; Vila-
dot, 2009).

De ahí que este estudio esté enfocado en evidenciar y evaluar el 
impacto real que la interacción con elementos patrimoniales de 
diversa índole produce en el alumnado, a través del estudio del 
caso concreto de los viajes organizados por una agencia estadou-
nidense (ACIS: American Council of International Studies, ope-
rativa desde 1978, https://acis.com/about/), que promueve el uso 
del patrimonio mundial (se organizan viajes a escala global) con 
ciertos objetivos pedagógicos generales y otros específicos creados 
ex profeso en función de las características de cada grupo y de las 
exigencias de las y los docentes.

Aunque en el caso español este tipo de viajes educativos en el 
extranjero son excepcionales (poco o nada tienen que ver con 
los viajes de fin de estudios que suelen organizarse en los ins-
titutos españoles), en el caso estadounidense este tipo de viajes 
es algo habitual: Stone y Petrick (2013) realizan un exhaustivo 
análisis de una veintena de ejemplos. Con todo, por sus carac-
terísticas (objetivos, organización, relación directa con los con-
tenidos curriculares, evaluación de aprendizajes), estos viajes 
resultan perfectos para verificar la validez del contacto directo 
con el patrimonio como elemento potenciador del aprendizaje, 
sobre el nivel de incidencia de la interacción y experimentación 
del patrimonio histórico-artístico y cultural en los procesos de 
formación de identidad individual y colectiva (Gómez, 2012), 
en la construcción de una conciencia histórica, en la capaci-
dad de análisis de la verdad histórica y en la asimilación de va-
lores como la diversidad, la igualdad y la tolerancia (Greene et 
al. 2014). 

https://acis.com/about/
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METODOLOGÍA

OBJETIVOS 

Este estudio persigue, como objetivo prioritario, cuantificar el im-
pacto de la inmersión patrimonial como herramienta pedagógica 
dinamizadora de los aprendizajes significativos, desde la base de 
que la experiencia directa con el medio permite la relación expe-
riencia—espacio—aprendizaje (Vilarrasa, 2005). 

Partimos del convencimiento de que la vivencia del patrimonio 
facilita la creación de procesos de interrelación entre la escala lo-
cal y la global porque despierta el interés de las y los estudiantes 
por el entorno que les rodea y permite la observación, análisis y 
reflexión a través de lo vivido en primera persona, a diferentes ni-
veles de conocimiento y desarrollo personal (Hernández, 2002; 
Vilarrasa, 2003).

Como objetivos secundarios se plantean los siguientes:
Objetivo 1: Cuantificar el grado de adquisición de los aprendizajes 

por el contacto directo con elementos patrimoniales en tres niveles: 

a. Asimilación del tiempo histórico y formación de 
pensamiento crítico gracias al puente entre presente y 
pasado por medio de la experiencia directa con fuen-
tes primarias (Santisteban, 2010). 

b. Desarrollo de habilidades que permitan comprender 
el espacio geográfico y aspectos geopolíticos como 
factores derivados de las complejas relaciones socia-
les (Trepat y Comes, 2002; Vilarrasa, 2005). 

c. Aumento en la capacidad de percepción y compren-
sión del arte (Santacana y Prats, 2015).

Objetivo 2: Determinar si la correlación entre identidad/alteri-
dad, ciudadanía y patrimonio se desarrolla a lo largo del viaje. 

a. Confirmar que las identidades personales y colecti-
vas afectan al pensamiento histórico, y se construyen 
en base a elementos sociológicos y culturales com-
partidos a nivel comunitario y/o universal (Levstik, 
2016), factores que permiten el desarrollo del espíritu 
cívico y democrático. 

b. Determinar la influencia de la educación patrimo-
nial para la educación ciudadana como motor que 
fomenta el orgullo y la cohesión grupal en la cons-
trucción de una cultura común además de favorecer 
el recuerdo y la memoria (Santacana y Prats, 2015).
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Objetivo 3: Verificar si el contacto con el patrimonio ha supuesto 
un aumento de la conciencia patrimonial de las personas partici-
pantes, esto es, si han aprendido a valorar elementos patrimoniales 
como portadores del legado cultural universal que compartimos 
las sociedades contemporáneas actuales y entienden la necesidad 
de interactuar con ellos y conservarlos para no perder su riqueza 
simbólica (Santacana y Prats, 2015).

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Se consideró usar un diseño mixto (cuantitativo no experimental 
y cualitativo), con recogida de información a través de dos cues-
tionarios con una escala Likert (1-5), a los que se añadirían los da-
tos obtenidos en entrevistas semiestructuradas. Se eligió este tipo 
de diseño porque permite responder problemas tanto en términos 
descriptivos como en relación con las variables, cuando la infor-
mación se recopila sistemáticamente, lo que garantiza el rigor de 
los datos obtenidos (Hernández y Maquilón, 2010). La muestra es 
de carácter no probabilístico por conveniencia, seleccionada en 
atención al criterio de la accesibilidad a los sujetos y de la adecua-
ción a los objetivos de la investigación (McMillan y Schumacher, 
2005). En este trabajo, como hemos señalado anteriormente, utili-
zamos exclusivamente los datos obtenidos en los cuestionarios. So-
mos conscientes de que la muestra es muy reducida, pero con ella 
se pudo, por un lado, validar el instrumento y, por otro, obtener 
unos primeros resultados—ciertamente parciales y provisorios— 
que pueden ser indicativos de conclusiones posteriores.

CONTEXTO Y PARTICIPANTES

Contamos, como participantes, con estudiantes estadounidenses 
de secundaria y bachillerato de colegios tanto públicos como pri-
vados, que viajan con varios de sus docentes por Europa en itine-
rarios previamente fijados con la agencia especializada en viajes 
educativos y culturales ACIS. Cada viaje es preparado con más de 
un año de antelación en función de los objetivos educativos especí-
ficos de cada docente, de manera que se establecen siempre tres ob-
jetivos de aprendizaje prioritarios sobre los inherentes a los lugares 
escogidos para las visitas y pernoctas. Así, por ejemplo, el itinera-
rio que nos ocupa, que recorría Barcelona-Carcasona-Nimes-Avi-
ñón-París, tenía como ‘Learning Objectives’ (ACIS, 2019, p. 3):

1. Students will learn how the location of a port city 
plays a part in its evolving history. 
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2. Students will learn about different forms of defensive 
fortifications through the ages. 

3. Students will come to understand the specific iden-
tity of the Languedoc, from the 12th century Albi-
gensian heresy in Carcassonne to the modern struc-
ture of regional government.

Durante su viaje, visitan los principales monumentos y museos 
de los lugares por los que pasan, además de realizar actividades de 
conexión cultural que les acercan a la vida local de los lugares visi-
tados (taller de cocina francesa en París, experimentar con el tren-
cadís tras haber visitado el Parc Güell en Barcelona...).

En cuanto al grupo participante en la investigación, procedía 
de un centro académico de gran prestigio de Atlanta —Wood-
ward Academy, https://www.woodward.edu/ — que apuesta por 
la experimentación y la formación integral de sus estudiantes. Los 
acompañaban dos docentes, una profesora de 58 años y un auxi-
liar (46), ambos profesores de español. Los 14 estudiantes tenían 
edades comprendidas entre los 15 (seis personas) y los 18 años (un 
alumno. El resto, 7, tenían 16 años) y cursaban los equivalentes a 
nuestros 3º y 4º de la ESO y 1º de Bachillerato en el momento del 
estudio. 

La idea inicial era analizar 6 de los viajes que, en esta agencia, 
realizan entre España y Francia con el alumnado norteamericano 
(alrededor de 120 participantes, ya que son grupos de 15 a 40 per-
sonas). Para ello se pretendía hacer uso de varias herramientas de 
recogida de datos (pretest, postests y entrevistas), que iban a ser 
validados en un primer viaje, realizado en febrero de 2020 y en el 
que participaron 14 estudiantes, y que sería utilizado como prueba 
piloto. Obsta decir que esa validación se llevó a cabo, y que en ella 
se obtuvieron unos resultados parciales muy reveladores (los que 
se van a mostrar en este trabajo), pero no se pudo continuar con la 
investigación debido a la paralización de toda actividad turística 
a causa de los efectos de la actual pandemia. Cuando se retomen 
los viajes, se continuará con la investigación haciendo uso de las 
herramientas validadas en esta prueba piloto.

En este primer viaje se pusieron en práctica dos modelos de cues-
tionarios (inicial y final) que permitieron recabar datos que se han 
procesado estadísticamente con ayuda del programa SPSS. 

INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE DATOS

La recogida de información ha sido diseñada mediante el uso de 
dos cuestionarios, un pretest y un postest, en el que se combinan 

https://www.woodward.edu/
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preguntas en escala Likert (de cinco niveles: desde muy de acuerdo 
a muy en desacuerdo) que permiten medir la actitud de los par-
ticipantes ante temas concretos, con otras de respuesta breve li-
bre que ofrecen información relevante en cuanto a la asociación 
de ideas que realizan, frecuencia de repetición de conceptos, etc., 
para contrastar la evolución en las opiniones de manera que pue-
dan extraerse las ideas clave que derivan del conjunto de material 
recabado. Las preguntas versaban sobre preferencias metodológi-
cas de aprendizaje, conciencia patrimonial, la relación entre iden-
tidad y patrimonio, el desarrollo de la alteridad, la educación del 
tiempo histórico y el patrimonio como fuente dinamizadora del 
aprendizaje.

Para la elaboración de los cuestionarios se tomaron como mo-
delo estudios recientes que han realizado investigaciones en la 
misma línea y en los que los cuestionarios han sido el principal ins-
trumento de recogida de datos, como los trabajos de Calaf (2010); 
Estepa et al. (2007); Martín y Cuenca (2011); Molina et al., (2016); 
Molina y Muñoz (2016) y Suárez et al. (2014).

El cuestionario inicial está compuesto por una serie de preguntas 
básicas (P3 a P23) que conforman el perfil académico y personal de 
las personas encuestadas; una batería de preguntas sobre concien-
cia patrimonial (P25 a P31); fuentes principales de aprendizaje de 
lengua y cultura española y francesa (P32 a P41); e ítems que inter-
conectan identidad y alteridad (P25-P31). Se incluyen dos bloques 
de respuesta libre, uno sobre las principales expectativas que tienen 
del viaje, y otro sobre cultura patrimonial relacionada con el viaje, 
ambas con la intención de comparar las respuestas con las que se 
obtienen en el postest, tal y como puede observarse en la Tabla 1.

El segundo cuestionario, diseñado para ser completado en el 
aeropuerto el día de regreso, recoge preguntas que evidencian el 
grado de interacción entre aprendizaje y patrimonio (P50-P52, 
P56, P57, P60-P63 y P69-P76); el grado de aumento de su concien-
cia histórica (P55-68); la evolución de su capacidad de percepción 
del arte (P58, P63, P72, P73); así como el desarrollo de sus habi-
lidades lingüísticas durante el viaje (P74-P76). Las preguntas de 
respuesta libre, por su lado, permitirían observar la memoria de-
clarativa, por asociación de palabras en evolución, antes y después 
del viaje. Un bloque referido a sus expectativas en torno a lo que 
consideraban los principales puntos fuertes del viaje y una sección 
específica referente a elementos patrimoniales o de cultura gene-
ral local, dividida en 10 categorías. Estos ítems pretendían ser de 
utilidad para obtener un patrón semántico del viaje, y conocer el 
relato que cada sujeto construye a raíz de la incidencia de la educa-
ción patrimonial durante la experiencia (Castro y López, 2019: 98). 
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Para comprobar la validez de los cuestionarios se utilizó el cál-
culo del alfa de Cronbach. En una primera medición obtuvimos 
un resultado que determinaba una alta fiabilidad (0,835), pero que 
aún podría ser mejorada. Revisando aquellas variables que mejo-
rarían el índice de fiabilidad por medio del descarte de las mismas, 
además de que el índice de mejora sería muy sutil, comprobamos 
que la mayoría contenía información relevante para el estudio y 
por lo tanto no convenía eliminarlas. Finalmente, serán dos ele-
mentos, correspondientes al cuestionario de llegada (pretest) lo 
que se eliminarán: los ítems P23 (my general knowledge in Sciences 
is good) y P24 (I like politics). 

Tras dicho reajuste, realizamos el test de fiabilidad de nuevo, y, 
en efecto, conseguimos un ligero aumento del alfa de Cronbach 
que pasa a ser de 0,850. Podemos concluir que el instrumento goza 
de una fiabilidad alta y que el cuestionario ha sido creado correc-
tamente para los objetivos que buscábamos cubrir (tabla 2).

A continuación, se realizan diversas pruebas de validación del 
instrumento para comprobar el grado de interrelación de las va-
riables, las varianzas, los cuartiles, etc., para extraer finalmente, a 
través de la matriz de componente rotado los factores esenciales 
que agrupan el mayor porcentaje de la información recopilada en 
los cuestionarios de llegada y salida, sin las dos variables anterior-
mente mencionadas. 

Objetivos relacionados Ítems pretest Ítems postest

Bloque preguntas identificativas P3-P23 --

Objetivo 1: Patrimonio dinamizador del aprendizaje de las 
ciencias sociales

P32-P41 P56, P58-P59, P63, P72-P76

Objetivo 2: correlación entre identidad/alteridad, 
ciudadanía y patrimonio

P25-P27, P29, P31 P50-P55, P57,  P60-P62, P64-P71

Objetivo 3: Conciencia patrimonial P25-P31 P55-P68

Tabla 1. Relación entre bloque de 
preguntas de pretest y postest 
y objetivos de la investigación. 
Fuente: elaboración propia.

Gráfico 1. Pruebas de validación 
del instrumento SPSS. Fuente: 
elaboración propia.
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RESULTADOS Y ANÁLISIS

RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS CUESTIONARIOS

ÍTEMS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO 1: «PATRIMONIO 
DINAMIZADOR DEL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES»

Como se indica en la Tabla 1, tanto en pretest como en postest, un 
bloque de preguntas está destinado a extraer información sobre 
la evolución de los aprendizajes de cada participante y su propia 
percepción de haber ganado conocimientos durante la experien-
cia, en diferentes áreas (capacidades lingüísticas, bagaje cultural e 
incidencia de la vivencia del patrimonio para permitir un apren-
dizaje más profundo). 

En el caso del pretest, las preguntas relacionadas con este objetivo 
son las P32 a P41. En ellas se les pregunta de dónde proceden sus co-
nocimientos sobre la lengua, cultura e historia española y francesa. 
La finalidad es saber si se trata de conocimientos obtenidos en el 
ámbito escolar o son fruto de otras fuentes. En las respuestas (reco-
gidas en el Gráfico 2) destaca que, tanto en el caso español como en 
el francés, quienes las respondieron (en este caso, 10), consideraban 
que la principal fuente de aprendizaje eran los viajes, por encima de 
lo aprendido en el centro educativo. Se trata de algo especialmente 
significativo en el caso de la historia y cultura españolas, ya que 

Estadísticas de fiabilidad

Cuestionario 
completo (75 
elementos)

Cuestionario sin 
variables 23 y 24 (73 

elementos)

Alfa de Cronbach ,835 ,850

Alfa de Cronbach 
basada en elementos 
estandarizados

,867 ,877

Tabla 2. SPSS: Alfa de Cronbach 
de los cuestionarios. Fuente: 
elaboración propia.

Gráfico 2. Ítems del pretest 
sobre fuentes de información 
de las culturas e historia de 
España y Francia. Fuente: 
elaboración propia.
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una gran parte del grupo cursa español como lengua extranjera. 
De igual modo, destaca el hecho de que la importancia dada a otras 
fuentes de información ajenas al ámbito escolar (familia, Internet, 
cine…), son muy poco valoradas. En todo caso, con este bloque de 
preguntas del pretest se puede observar las altas expectativas que es-
tos alumnos y alumnas tienen en el viaje como elemento formativo.

Con respecto al postest, las preguntas relacionadas con el primer 
objetivo fueron respondidas por catorce integrantes. Los ítems re-
lacionados con el grado de impacto de la experiencia patrimonial 
en relación con el pensamiento histórico (recogidos en el gráfico 
3), aunque en términos generales presentan una visión de conjunto 
que confirma la influencia positiva del patrimonio en la asimila-
ción de contenidos históricos, en algunos aspectos presentan res-
puestas particulares destacables. Resulta interesante observar que, 
en prácticamente todas las preguntas, una o dos personas (depen-
diendo de la afirmación) suelen mostrar su desacuerdo frente al 
valor positivo del patrimonio para la comprensión de fenómenos 
históricos. Es el caso del ítem «El patrimonio me ayuda a compren-
der mejor los hechos del pasado» o «Después de este viaje tengo 
una visión diferente sobre ciertos hechos históricos generales».  

Algo semejante ocurre con las preguntas destinadas a compro-
bar la importancia de los elementos patrimoniales como instru-
mentos para lograr una comprensión más profunda del arte rea-
lizadas en el postest (Gráfico 4). En este caso, una vez más los 
resultados nos indican que, aunque una amplia mayoría de parti-
cipantes considera haber ampliado sus conocimientos artísticos, 
aparece una voz disidente que relativiza la influencia de los ele-
mentos patrimoniales para interpretar el arte.

Gráfico 3. Relación entre 
patrimonio y comprensión 
de contenidos históricos. 
Fuente: elaboración propia.
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ÍTEMS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO 2: DETERMINAR SI 
LA CORRELACIÓN ENTRE IDENTIDAD/ALTERIDAD, CIUDADANÍA 
Y PATRIMONIO SE DESARROLLA A LO LARGO DEL VIAJE

En lo referido a la percepción de la alteridad y los cambios en la 
concepción de la identidad tanto individual como colectiva que pu-
dieran haber derivado de la interacción con el patrimonio durante 
el viaje, se preparó una batería de preguntas en las que, abierta-
mente, se trataban estos temas en el postest. En este caso, se mues-
tra una tónica parecida a la expuesta anteriormente (gráfico 5). 
En términos generales, obtenemos resultados que denotan un au-
mento de la familiaridad con la cultura europea, y un ejercicio de 
reflexión consciente de comparación de los valores identitarios pro-
pios por el contacto con valores culturales europeos, hasta ahora 
desconocidos para la mayoría. Sin embargo, esa respuesta no es, en 
absoluto, unánime. En seis de las catorce encuestas vemos que dis-
crepan ante la afirmación de que el viaje realizado ha supuesto un 
cambio en sus creencias o valores, y dos consideran que no han ex-
perimentado ningún cambio en su concepción de lo que significa la 
‘identidad’ como consecuencia directa de la experiencia vivencial. 
Pero, además, resulta interesante incidir en la polarización exis-
tente ante las preguntas en las que se relaciona el trasfondo cultu-
ral con el elemento identitario: mientras un tercio responde que sus 
principales referentes culturales no son globales, otro tercio consi-
dera que, tras el viaje, sus principales referentes no son americanos. 

De hecho, si nos centramos en las respuestas dadas a los ítems 
“My cultural background is mainly: American” y “My cultural 
background is mainly: Global” (recogidos en el Gráfico 6), que 
perseguían constatar el efecto directo de la identización por el con-
tacto patrimonial, se constata que no son resultados homogéneos 

Gráfico 4. El patrimonio como 
herramienta para comprender el 
arte. Fuente: elaboración propia.
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sino equidistantes en la mayoría de los casos, demostrando la ca-
pacidad de diferenciación y desterrando la posibilidad de confu-
sión entre ambos conceptos, siendo 5 la afirmación total y el 1 la 
negación absoluta de la afirmación planteada en relación con su 
identidad cultural. Se observa además una inclinación algo supe-
rior hacia el sentimiento de identidad cultural americana por en-
cima de la identidad cultural global.

ÍTEMS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO 3: CONCIENCIA PATRIMONIAL

En lo que respecta a las respuestas relativas a conciencia patrimo-
nial, denotan un estrecho vínculo entre cultura, patrimonio y de-
sarrollo personal y académico, incluso antes de emprender el viaje 
a Europa, donde vemos combinadas las afirmaciones relativas al 
potencial lúdico y educativo del turismo cultural.

Una de las baterías de preguntas que se mantenía idéntica en el 
cuestionario inicial y en el de salida indagaba acerca de las expec-
tativas ante las experiencias culturales del viaje, frente a las sensa-
ciones sobre esas mismas categorías una vez finalizado el recorrido 
(Gráfico 7). El hecho de que 2 personas no entregaran el primer 
cuestionario dificultó una comparación absoluta de los resultados, 
pero a pesar de ello, sigue siendo interesante percibir el cambio de 
percepciones de la mayoría de participantes hacia una valoración 
mucho más positiva del impacto de los aspectos patrimoniales en 
su experiencia educativa, donde, entre lo valorado con mayor pun-
tuación (5), los monumentos aumentan 10 puntos porcentuales, 11 
los lugares históricos, 20 las obras de arte y 13 puntos los rituales.

Gráfico 5. Efectos del contacto 
directo con el patrimonio en 
las concepciones identitarias 
del alumnado. Fuente: 
elaboración propia.
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En lo que respecta a las principales experiencias que les gusta-
ría experimentar al llegar, y las preferidas en el momento de mar-
charse, se han medido cuantitativamente los porcentajes de apari-
ción de los términos para calcular numéricamente los elementos 
patrimoniales más nombrados y se han comparado los resultados 
iniciales con los finales en gráficas. Llama la atención que tan solo 
tres participantes señalen la Torre Eiffel como principal experien-
cia que esperan vivir durante su viaje, siendo el cliché por exce-
lencia de la capital gala. En las respuestas de salida, reafirman la 
primera posición para dicho monumento, y tres personas más la 
destacarán en la primera posición de su ranking. 

Como ejemplos ilustradores del proceso de asimilación expe-
riencial, vemos cómo prevalecen los elementos monumentales y 
el Louvre —que además de su valor como monumento, es lógico 
pensar que es citado como museo ya que disfrutaron de una visita 
guiada del mismo— sobre otro tipo de conexiones patrimoniales 
como pueden ser las gastronómicas, o el patrimonio inmaterial o 
natural. De las 8 veces que citan el Louvre, solo tres veces escri-
ben correctamente el nombre del museo, pese a haberlo visitado y 
adquirido recuerdos en el mismo, o en lo relativo al anfiteatro de 
Nimes, solo aparece como ‘Arena’ en un cuestionario, como ‘Co-
loseum Arena’ en otro, de los 8 que lo citan bajo el nombre Colli-
seum o combinaciones ortográficas similares, a pesar de que ha-

Gráfico 6. Preguntas relacionadas 
con la identidad social. 
Fuente: elaboración propia.
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bíamos hablado de la diferencia entre los circos, teatros y anfitea-
tros romanos y destacado que el único Coliseo es el anfiteatro de 
Roma. Las cuatro citaciones del Parc Güell y las 8 de la Sagrada 
Familia, por el contrario, son nombradas con la grafía correcta, a 
pesar de que fue una de las primeras actividades del viaje. 

En esta misma línea, en el cuestionario final diversas pregun-
tas aportan respuestas en consonancia con las obtenidas en los 
bloques ya mencionados, que remiten a una fuerte apreciación 
del valor universal del legado patrimonial y una constatación 
de que las experiencias culturales son una fuente de aprendi-
zaje directo.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los datos obtenidos con esta muestra incidental son muy revela-
dores, dejando entrever que, de haber podido llevar el estudio ade-
lante, los resultados corroborarían las respuestas obtenidas en la 
fase piloto del proyecto, confirmando el marco teórico de partida 
y las hipótesis relativas a los objetivos delimitados de manera es-
pecífica, englobados en el objetivo prioritario que sostenía que la 
inmersión patrimonial es una herramienta pedagógica en lo que 
respecta a la asimilación de aprendizajes significativos de las per-
sonas participantes en viajes educativos enfocados a la experimen-
tación directa del medio (Vilarrasa, 2005). Sin embargo, de cara a 
futuras investigaciones, convendría un aval profesional que per-
mita depurar y optimizar la fiabilidad del instrumento, especial-
mente en el aspecto de la lectura estadística. 

Gráfico 7. Interacción con 
aspectos patrimoniales: 
respuestas en pretest y postest. 
Fuente: elaboración propia.



HER&MUS 22 | AÑO 2021 I PP. 127-146 142

TEMÁTICA LIBRE

SEBASTIÁN MOLINA PUCHE | AMAIUR ARMESTO SANCHO

EL PATRIMONIO COMO ELEMENTO DE 
APRENDIZAJE EN LOS VIAJES EDUCATIVOS DE 

ESTUDIANTES ESTADOUNIDENSES EN EUROPA

Los resultados extraídos de los dos cuestionarios refuerzan la 
hipótesis de partida y confirman, por tanto, que la mayoría de las 
personas participantes experimenta una concienciación positiva 
del impacto del contacto patrimonial para su crecimiento personal 
y profesional, resultado de la suma de aprendizajes. 

En concreto, para el objetivo 1 se observa globalmente que hay 
un aumento relevante de la implicación emocional con el territo-
rio visitado, hay una adquisición de conocimientos inferida por el 
contacto directo con el patrimonio, aunque menos específica de lo 
que se planteaba en las hipótesis de partida, lo que refuerza la teo-
ría de que la educación patrimonial debe ser incluida en el marco 
de proyectos pedagógicos concretos como el trabajo por proyectos, 
o investigaciones, para permitir la correcta asimilación final de los 
aprendizajes recibidos en las experiencias autobiográficas (Suárez 
et al., 2014). Sería producente incluir, por tanto, en el cuestionario 
inicial, ítems que permitan constatar si el impacto de la interacción 
patrimonial es mayor cuando la experiencia forma parte de un 
proyecto más amplio que se haya iniciado con anterioridad al viaje 
educativo, para poder rastrear variaciones significativas (Castro y 
López, 2019). Un 57% confirma que in situ ha comprendido mejor 
eventos históricos vistos en clase, de la misma manera que queda 
latente que las visitas guiadas de museos como el Louvre significa-
ron una mejor asimilación de contenidos artísticos. 

En cuanto a la conectividad del hecho patrimonial (Cuenca et al., 
2017) y las escalas espaciales, vemos que el contacto con espacios 
alejados del entorno propio permite la ubicación social de las per-
sonas participantes a la vez que amplía su percepción de la dimen-
sión espacial y el conocimiento del medio, con diferentes dimen-
siones que se interrelacionan (Vilarrasa, 2002, 2005) que afectan 
también a los procesos de identización, vista desde la perspectiva 
de un proceso creativo autogenerado en el que entra en acción lo 
aprendido, como «proceso inconcluso con una conformación sus-
tancial más allá de roles sociales» (Gómez, 2012, p.36), como de-
tallaremos en el objetivo 2.

Por otro lado, la interiorización detallada de las informaciones 
recibidas a lo largo de nuestro viaje que refleja el bloque de pre-
guntas de respuesta libre es menos profunda de lo esperado, a ni-
vel cuantitativo y cualitativo. Las respuestas no están siempre com-
pletadas y los elementos patrimoniales están colocados de manera 
errónea en numerosas ocasiones. Es muy probable que este he-
cho se explique por una falta de preparación previa del trabajo de 
campo (Suárez et al., 2014; Vilarrasa, 2003), por lo que cabe inci-
dir, una vez más, como ya subrayaron las investigaciones citadas, 
la necesidad de un trabajo profundo que abarque no solo la expe-
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riencia en tiempo presente, sino los estadios previos y posteriores 
a las vivencias patrimoniales que deben formar parte de la secuen-
cia didáctica, para poder maximizar el aprendizaje derivado de las 
mismas y permitir que se dé una asimilación correcta de los cono-
cimientos y de las reflexiones nuevas.  

Tras la lectura de los resultados relativos al objetivo 2 para de-
terminar la correlación entre patrimonio e identidad, se constata 
que, en efecto, el acceso al relato histórico desde perspectivas di-
ferentes, en la línea de lo que se conoce como ‘bottom up history’, 
favorece la sensibilización hacia cómo evolucionan las identidades 
y las consecuencias que tienen a nivel histórico y la concepción 
del bien común (Levstik, 2016), y provoca de manera automática 
reflexiones y variaciones en la percepción de las identidades pro-
pias, colectivas y universales: «In some cases, objects provide an 
authentic voice for groups poorly represented in the historical re-
cord, such as the enslaved, minorities, women, and the poor» (Moe 
et al., 2016, p. 68). Si nos detenemos en la relación entre patrimo-
nio, identidad y ciudadanía, una parte significativa de la muestra 
(seis de catorce participantes) confirma volver a casa con una per-
cepción diferente del concepto de identidad, frente a dos que no 
comparten dicha evolución. 

Dicha interiorización deriva de una «operación compleja cogni-
tiva y emotiva en la que interviene el bagaje enciclopédico (back-
ground) de una persona y que podríamos denominar su universo 
referencial» (Rodrigo, 2003, p. 299). 

Finalmente, en relación con el objetivo 3, los cuestionarios nos 
ofrecen respuestas que validan la hipótesis de una profundización 
de su percepción del patrimonio. Su conciencia patrimonial tam-
bién ha mutado a lo largo de su viaje: doce estudiantes admiten 
que su bagaje cultural es más amplio después del viaje, mientras 
que diez confirman que su aprendizaje era mayor cuando había 
interacción con el patrimonio cultural. De igual modo, y como 
hemos expuesto anteriormente, una amplia mayoría valora posi-
tivamente el efecto del patrimonio europeo como facilitador de la 
comprensión de que tanto la historia, como las tradiciones y la me-
moria contribuyen a la creación del sentimiento de pertenencia a 
una cultura y a un lugar. En este sentido, las respuestas confirman 
que la base debe estar «construida sobre experiencias significati-
vas que se pueden ver, manejar, saborear, sentir y oler» (Dale, en 
Lee y Reeves, 2007, p. 56, traducción propia) que favorezcan una 
memorización comprensiva para que los procesos de aprendizaje 
y comunicación sean efectivos, y tengan un proceso de abstracción 
gradual, hasta alcanzar la esfera simbólica del pensamiento ver-
bal en la parte superior del cono de Dale (Lee y Reeves, 2007). En 
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este sentido, los datos son especialmente interesantes si tenemos 
en cuenta que en estudios de caso realizados a docentes de secun-
daria (Molina y Muñoz, 2016), a menudo suelen percibir que su 
alumnado no tiene ningún tipo de interés por el patrimonio local.

Por tanto, la gran mayoría de las informaciones recopiladas pa-
recen confirmar el efecto positivo inmediato de la inmersión pa-
trimonial en las personas que participan en este tipo de experien-
cias, y sería conveniente que nuevos estudios se sumen en la misma 
línea de investigación para ofrecer una base científica amplia que 
permita a las instituciones pertinentes establecer políticas y me-
didas que faciliten la ‘alfabetización cultural’ necesaria para rea-
lizar una lectura adecuada del mundo que nos rodea. Invertir en 
educación patrimonial es garantizar la continuidad del patrimo-
nio cultural, luego es rentable desde el punto de vista social, cul-
tural e identitario (Fontal e Ibáñez, 2017). Dichas intervenciones 
deben enfocarse tanto para la educación primaria como secunda-
ria, como factor imprescindible para la asimilación de conceptos 
inherentes a las Ciencias Sociales, Ambientales, la Educación para 
la ciudadanía, así como para favorecer la formación en valores y 
la Educación para la paz, para obtener la mayor rentabilidad edu-
cativa posible al legado patrimonial que nos rodea a nivel local y 
universal, por encima del contexto capitalista que imposibilita el 
desarrollo individual y la promoción de la igualdad por motivos 
de índole meramente económica (González, 2001).

Asimismo, sería interesante, en paralelo a la investigación cen-
trada en las y los estudiantes, acompañar el estudio de otro ins-
trumento enfocado a las y los docentes que se embarcan en es-
tos viajes para evaluar su concepción de la educación patrimonial 
como experiencia vivencial y conocer sus avances metodológicos 
en dicho campo.
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