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RESUMEN 

La Conservación del Patrimonio Cultural, pese a ser un deber ciudadano, presenta 

numerosas trabas que la dificultan. Parte del problema surge cuando los objetos 

patrimoniales son vistos únicamente como vehículos del significado histórico y no como 

una entidad matérica con valor en sí misma. En este trabajo, se ha pretendido subsanar 

esta defectuosa comprensión, observada desde edades tempranas, aprovechando los 

conocimientos que el área de Ciencias Naturales nos brinda en contenidos de materia y 

energía.  

Para ganar presencia en las aulas en esta materia, se ha hecho uso de metodologías activas 

basadas en la Cultura del Pensamiento. Esto ha derivado en la creación de una herramienta 

metodológica y didáctica que, partiendo de las 21 rutinas de pensamiento diseñadas por 

autores como Ron Ritchhart, han sido adaptadas para trabajar la conservación del 

patrimonio material bajo la influencia de los contenidos del área de Ciencias Naturales.  

 

PALABRAS CLAVE 

Conservación del Patrimonio Cultural Material, currículo de Ciencias Naturales, 

metodologías activas, rutinas de pensamiento, Pensamiento Visible, cultura del 

pensamiento efectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The Conservation of Cultural Heritage, despite being a citizen duty, presents numerous 

obstacles that make it difficult. Part of the problem arises when heritage objects are seen 

only as vehicles of historical meaning and not as a material entity with value in itself. In 

this work, we have tried to correct this defective understanding, observed from an early 

age, taking advantage of the knowledge that the area of Natural Sciences offers us in 

terms of matter and energy.  

In order to gain a presence in classrooms in this area, active methodologies based on the 

Culture of Thought have been used. This has led to the creation of a methodological and 

didactic tool that, based on the 21 routines of thought designed by authors such as Ron 

Ritchhart, have been adapted to work on the conservation of material heritage under the 

influence of the contents of the Natural Sciences area.  

KEYWORDS 

 

Conservation of the Material Cultural Heritage, curriculum of Natural Sciences, active 

methodologies, routines of thought, Visible Thought, culture of effective though. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE 

 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN .................................................................................... 1 

CAPÍTULO II. OBJETIVOS ........................................................................................... 2 

CAPÍTULO III. JUSTIFICACIÓN .................................................................................. 2 

3.1. RELEVANCIA DEL TRABAJO .............................................................................. 2 

3.2. RELACIÓN DE LA PROPUESTA CON EL CURRÍCULUM DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA ....................................................................................................................... 5 

3.3. COMPETENCIAS ADQUIRIDAS DURANTE EL GRADO EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA ....................................................................................................................... 6 

CAPÍTULO IV. MARCO TEÓRICO .............................................................................. 7 

4.1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................ 7 

4.1.1. En búsqueda del ¿Por qué? ................................................................................. 8 

4.1.2. En la búsqueda del ¿Dónde? ............................................................................. 11 

4.1.3. En la búsqueda del ¿Cómo? .............................................................................. 17 

CAPÍTULO V. METODOLOGÍA ................................................................................. 21 

5.1.- METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DEL TFG ................................................ 21 

5.2.- USO DE LAS RUTINAS DE PENSAMIENTO COMO MEDIDA DE ÉXITO 

PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA ........................................................ 23 

CAPITULO VI.  PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. LAS RUTINAS DE 

PENSAMIENTO COMO HERRAMIENTA DE ÉXITO.............................................. 26 

6.1.-FUNDAMENTOS CONCEPTUALES DE LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO 

DE LAS RUTINAS ........................................................................................................ 26 

6.2.- ELEMENTOS QUE FORMAN LAS RUTINAS .................................................. 28 

6.2.1. Componentes de la ficha explicativa de la rutina .......................................... 28 

6.2.2.- Materiales necesarios ................................................................................... 32 

6.3.- EVALUACIÓN DE LAS RUTINAS .................................................................... 34 

CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES ............................................................................. 37 



 

CAPÍTULO VIII. LIMITACIONES DEL ESTUDIO ................................................... 38 

CAPÍTULO IX. PROSPECTIVAS DE FUTURO ......................................................... 40 

CAPÍTULO X. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................. 41 

ANEXO I.  RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO CON LA 

MATERIA EN CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL 45 

ANEXO II. RUTINAS PARA IMPRIMIR Y TRABAJAR EN EL AULA .................. 57 

ANEXO III. TABLA DE IMÁGENES Y FUENTES DOCUMENTALES ................ 107 

ANEXO IV. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO ....................................................... 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Matriz de rutinas de pensamiento para la elaboración de las 

actividades. Fuente: Elaboración propia a partir de Matriz de rutinas de 

pensamiento de Ritchhart, et al. (2014) 

….25 

ÍNDICE DE FIGURAS  

Figura 1. Relación de contenidos abordados en los bloques 4 del currículo de 

Ciencias Sociales y currículo de Ciencias Naturales según el Decreto 26/2016 

(desarrollado en el Anexo I). Fuente: Elaboración propia.  

Figura 2. Desarrollo de la competencia metacognitiva. Fuente: Elaboración 

propia. 

…16 

 

 

 

…19 

Figura 3. Propuesta para una clase eficaz de comprensión adaptada al contenido 

del TFG. Fuente: Elaboración propia a partir de Millán Fernández (2015) 

Figura 4. Ficha de contenidos del currículo en relación con los conceptos de 

conservación patrimonial junto a la rutina que desarrolla el contenido (más 

desarrollados en los Anexos I y II). Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5. Esquema para el desarrollo de habilidades del pensamiento. Fuente: 

Elaboración propia a partir de Millán Fernández (2015) 

Figura 6. Ejemplo de fichas explicativas de las rutinas (mayor desarrollo de las 

21 rutinas en el Anexo II) Fuente: Elaboración propia.  

Figura 7. Ejemplo de fichas de rutinas atendiendo a las tres clasificaciones: 

Presentar y explorar (amarillo), síntesis y organización de la información (rojo) 

y profundización del conocimiento (verde); desarrolladas en su totalidad en el 

Anexo II. Fuente: Elaboración propia. 

…20 

 

 

 

 

…21 

 

 

 

…24 

 

 

 

…30 

 

 

 

…33 

Figura 8. Personajes que nos acompañan en las rutinas. Diseños de elaboración 

propia para el proyecto Geomateriales II. Fuente: Elaboración propia. 

…34 



 

 

 

Figura 9. Rúbrica de evaluación de García- Martín, N., Cañas, M, & Pinedo, R. 

(2017) desarrollada en el Anexo II para facilitar su uso por parte de los 

docentes. Fuente: Elaboración propia.  

Figura 10. Ejemplo de evaluación con la tabla de la matriz de rutinas de 

pensamiento elaboradas por Ritchhart, et al (2014) en relación con los puntos 

de la rúbrica de evaluación diseñada por García- Martín, N., Cañas, M, & 

Pinedo, R. (2017) y junto a un ejemplo de ficha de evaluación de la rutina “veo, 

pienso, me pregunto, diseñada como parte de la herramienta de este trabajo. 

Desarrollado en el Anexo II.  Fuente: Elaboración propia. 

 

…35 

 

 

 

  …36 



 
 

 
La influencia de los contenidos de Ciencias de la Naturaleza en la comprensión de la Conservación del Patrimonio 

Cultural Material, mediante el uso de rutinas de pensamiento  
 

1 

 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

En el presente Trabajo Final de Grado se pretende llevar al aula una mejor comprensión 

en materia de Conservación del Patrimonio Cultural Material partiendo de la influencia 

encontrada en los contenidos del bloque 4 “materia y energía” del área de Ciencias 

Naturales. Para ello se ha hace uso de metodologías activas como son las rutinas de 

pensamiento, que, por un lado, nos permiten un aprendizaje significativo basado en la 

Cultura del Pensamiento, y, por otro lado, dan coherencia al vínculo entre contenidos 

permitiéndonos lograr los objetivos planteados para el estudio.  

Por todo ello, en el documento aquí desarrollado se recoge, tras el planteamiento de los 

objetivos, una justificación donde se comienza a argumentar la necesidad de realizar un 

estudio en profundidad en materia de difusión de la Conservación del Patrimonio Cultural 

producida desde edades tempranas, para lo que se tendrá que relacionar con el currículo 

de la etapa primaria. 

Todo nos lleva al marco teórico, donde se realiza la contextualización del problema 

basándonos en el análisis bibliográfico y partiendo del cuestionamiento del ¿por qué? es 

importante el uso de la conservación patrimonial como contenido, ¿dónde? desde que 

área del conocimiento resulta más efectivo su impartición para su mejor comprensión 

(relación que se puede observar en el Anexo I), ¿cómo? donde se realiza una revisión 

tanto de los modelos de aprendizaje como de las metodologías más efectivas para llevarlo 

al aula.  

Dicho marco teórico es la base para elaborar un capítulo metodológico donde se introduce 

al lector en las rutinas de pensamiento como medida de éxito educativo. En este capítulo 

se destacan el uso de las 21 rutinas de pensamiento diseñadas por Ritchhart, et al. (2014), 

a partir de las cuales se elabora la propuesta de este TFG. 

En el capítulo VI se realiza una propuesta de intervención basada en las rutinas de 

Ritchhart, et al. (2014), donde se describen los fundamentos conceptuales para la 

implementación de las actividades, los elementos formales de los que constan las rutinas 

y la metodología de evaluación elegida para la misma. Este es el capítulo de referencia 

para la elaboración de las 21 rutinas desarrolladas como herramienta docente, didáctica y 

metodológica, observada al completo en el formato ficha en el Anexo II. Como 

complemento al Anexo II se ha incorporado el Anexo III, que consta de una tabla con 
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todas las imágenes utilizadas en las rutinas, así como las fuentes documentales para su 

uso. Esto permite al docente tener un fácil acceso a las fuentes desde donde puede sacar 

nuevas imágenes, si las necesitara, para adaptar estas a las características del aula.  

CAPÍTULO II. OBJETIVOS 

Los objetivos que se pretenden alcanzar a lo largo del desarrollo de este trabajo son: 

a) Investigar las posibilidades didácticas que el contenido en Conservación del 

Patrimonio Cultural puede ofrecer para la comprensión de las áreas del 

conocimiento impartidas en Educación Primaria. Para ello se pretende realizar una 

revisión bibliográfica entorno a la problemática planteada. 

b) Revisar el currículo de Educación Primaria para buscar los vínculos de unión entre 

los contenidos impartidos en el área de Ciencias Naturales con los contenidos 

científicos que fundamentan la Conservación del Patrimonio.  

c) Desarrollar una herramienta eficaz que fomente la cultura del pensamiento en el 

aula a partir de las rutinas de pensamiento.  

d) Profundizar en los contenidos del currículo de Ciencias Naturales a partir del 

conocimiento de la Conservación del Patrimonio Cultural Material, empleando 

tanto los modelos de aprendizaje como las metodologías más efectivas en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje como son las rutinas de pensamiento. 

e) Desarrollar instrumentos específicos para evaluar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la propuesta y del desarrollo del pensamiento. 

f) Ganar presencia en las aulas en relación con la importancia que supone la 

adquisición del conocimiento para alcanzar una conciencia crítica en torno a la 

Conservación del Patrimonio Cultural y con ello adquirir voluntad como 

herederos del mismo.    

CAPÍTULO III. JUSTIFICACIÓN  

3.1. RELEVANCIA DEL TRABAJO 

La elección de este Trabajo Final de Grado, TFG a partir de ahora y a lo largo de todo el 

documento, nace de la mezcla evolutiva de aprendizajes y emociones que han ido 
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acaeciendo a lo largo de mi vida académica y personal, motivación que versa siempre 

alrededor de la temática del Patrimonio Histórico, material e inmaterial. 

Como Licenciada en Historia en la especialidad de Arqueología y Diplomada en 

Conservación y Restauración de Bienes Culturales, mi vida profesional ha girado en torno 

a la formación educativa en estas materias, primero en una Escuela Taller y en la 

actualidad en una Escuela Superior, en ambos casos ejerciendo función docente. La 

inquietud a lo largo de los años, al vivenciar como docente la diversidad intelectual y las 

estrategias de aprendizaje empleadas para llegar a mis alumnos, fue in crescendo, siendo 

esta inquietud uno de los desencadenantes que me trajeron a la facultad de Educación 

para realizar estudios de Educación Primaria.  

El desarrollo de los acontecimientos parece inconexo y posiblemente ilógico, pero 

siempre sentí que una parte amplia de la responsabilidad de como las personas 

aprendemos a lo largo de nuestra vida parte de nuestras experiencias en la escuela y de 

cómo nuestros maestros y maestras nos enseñan en edades tempranas. Por otro lado, los 

niveles de investigación que se proyectan desde las Facultades de Educación, en cuanto 

al avance en la mejora de los aprendizajes, me parecieron de vital necesidad para 

cualquiera que se dedique a la docencia, independientemente de los contenidos o niveles 

formativos que imparta.  

Por estas causas, he cursado Educación Primaria, como parte de la búsqueda de mi 

identidad como docente, con el objetivo principal de alcanzar unas competencias 

esenciales dentro del conocimiento del cómo aprender para poder enseñar y que de esta 

manera los aprendizajes sean efectivos, base de la responsabilidad que los docentes 

tenemos con la sociedad. No cabe duda de que la unión de mi formación inicial y la 

adquirida en estos estudios me han facilitado obtener unos conocimientos especialmente 

reflexivos e instrumentales que me posibilitan analizar situaciones y aplicar herramientas 

con las que antes no contaba, y que hoy me permiten proponer en este documento. De 

igual manera, y como meta de mi labor como docente, he logrado centrar mi camino para 

alcanzar valores e inquietudes éticas esenciales, especialmente en cuestiones de los 

aprendizajes efectivos e integradores y constructivistas, y valores cooperativos e 

inclusivos.   
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Como ya he relatado, la adquisición de competencias tales como la capacidad reflexiva, 

crítica y autocrítica, me han permitido analizar la existencia de una problemática, que me 

atormentaba como formadora en materia patrimonial y de la que ha nacido la propuesta 

que se expone en este trabajo.  

La idea de este TFG comienza a fraguarse durante el desarrollo de la investigación, 

comenzada en el año 2016, en el Centro Superior de Investigaciones Científicas, dentro 

del equipo de investigación de CERVITRUM en el marco del proyecto Geomateriales II 

“Tecnologías y Conservación de Geomateriales del Patrimonio” (S2013/MIT-2914). 

Dicha investigación la hizo posible un grupo multidisciplinar de profesionales entre los 

que se contaba con arqueólogos, químicos, restauradores y educadores, con el fin de 

procurar unas herramientas que generasen una mejora en la difusión del Patrimonio 

Cultural y los materiales que lo forman entre los escolares, desde infantil hasta la ESO, 

en la Comunidad de Madrid.  

La citada investigación culminó con la creación de dos unidades didácticas con toda la 

documentación necesaria para que los docentes dispusieran de estrategias metodológicas 

y contenidos didácticos esenciales en materia de patrimonio. Todo fue diseñado para 

ponerlo en práctica y ser evaluado en cualquier aula (Gil, Peña, Gómez-Mayo, Agua, 

García‐Heras y Villegas, 2017 y 2018) y culminó en un proyecto piloto que se puso en 

práctica en tres centros de la comunidad de Madrid, pudiéndose consultar los resultados 

obtenidos en Gil, Peña, Agua, García‐Heras y Villegas (2018).  

Lo gratificante de la experiencia me llevó a plantearme la búsqueda de soluciones para la 

multitud de preguntas que nos surgieron, en base a una problemática clara ¿Cómo 

podemos hacer que la sociedad se sienta heredera y responsable de su propio Patrimonio 

Cultural? ¿es la sociedad consciente de la necesidad de ser partícipes de esta 

conservación? Con estas y muchas otras cuestiones, nos comenzamos a plantear cuál era 

el origen de la citada problemática: 

•  Necesidad de avanzar en propuestas que permitan establecer nuevos marcos 

teóricos de referencia en cuanto a la investigación de la didáctica del Patrimonio 

Cultural. 

• Necesidad de encontrar nuevas áreas del aprendizaje desde donde impartir el 

conocimiento que permita lograr una mejor comprensión del Patrimonio Cultural 
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de manera más globalizadora e integral, y que a su vez permita al alumnado 

relacionar de forma más efectiva su conocimiento con el mundo que le rodea. 

Con esta problemática surgida, nos tenemos que plantear, ¿es el área de Ciencias Sociales 

la única área desde donde podemos impartir materia patrimonial? O por el contrario ¿hay 

otras áreas del conocimiento, como es el de las Ciencias Naturales, que nos puede permitir 

este cambio de disciplina? Si bien es cierto desde las Escuelas Superiores de 

Conservación y Restauración se incide en que la Conservación y Restauración del 

Patrimonio es una disciplina puramente científica, en las que el uso del método científico 

es necesario para avanzar en el conocimiento de los materiales que forma ese patrimonio 

permitiendo su conservación e intervención, ¿por qué no comenzar la comprensión del 

patrimonio desde el área de Ciencias en la escuela? 

Por ello nos planteamos ¿qué pasaría si usásemos el currículo de Ciencias Naturales para 

avanzar en el conocimiento relacionando contenidos propios de disciplinas como la 

Química, la Física o la Biología con la difusión de la Conservación del Patrimonio? 

¿podemos lograr hacer de estos algo más significativo para nuestro alumnado? ¿cómo 

podemos lograr cambiar la mentalidad del docente de Ciencias Naturales para hacerle 

comprender que a través de su área podemos lograr una mejor comprensión de 

contenidos, que, a nivel académico, son propios de las Ciencias Sociales?  

3.2. RELACIÓN DE LA PROPUESTA CON EL CURRÍCULUM DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Tal y como se recomienda en el DECRETO 26/2016, de 21 de julio, por el que se 

establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la Educación 

Primaria en la Comunidad de Castilla y León, en los principios metodológicos de la etapa 

primaria, aboga por la transversalidad entre áreas para la consecución de las competencias 

básicas, para ello el docente ha de ser el responsable de diseñar metodologías que 

permitan al alumnado avanzar en sus competencias, organizando su pensamiento, 

favoreciendo en la reflexión, crítica y elaboración de hipótesis, por esta causa sería 

recomendable aprendizajes orientados a la acción en los que se integren varias áreas o 

materias para que el alumno ponga en marcha sus destrezas y habilidades, elementos que 

integran las distintas competencias.  



 
 

 
La influencia de los contenidos de Ciencias de la Naturaleza en la comprensión de la Conservación del Patrimonio 

Cultural Material, mediante el uso de rutinas de pensamiento  
 

6 

 

Como punto de partida se plantea realizar un análisis en el que se pondrá en relación los 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje propios de cada área según 

dictamina el DECRETO 26/2016, de 21 de julio, desde el área de Ciencias Sociales en su 

bloque 4. “Las huellas del tiempo” y desde el área de Ciencias Naturales en su bloque 4 

“materia y energía” y de ese modo comprobar y justificar la viabilidad de la propuesta, 

para poder continuar con el estudio. 

En base a la problemática aportada se logrará la consecución de los objetivos planteados 

para este trabajo a partir del desarrollo de una propuesta didáctica y unas metodologías 

establecidas. De este modo pretendemos plantear una herramienta didáctica flexible para 

que el docente lo pueda adaptar a su contexto educativo y a la etapa correspondiente del 

área de Ciencias Naturales, tal y como se realizó en el proyecto de Geomateriales II. La 

base metodológica versará en torno al éxito educativo que en la actualidad están teniendo 

investigaciones basadas en el Pensamiento Visible o Visible Thinking y Pensamiento 

Efectivo. 

3.3. COMPETENCIAS ADQUIRIDAS DURANTE EL GRADO EN 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

En el desarrollo de este TFG se ha querido demostrar las competencias adquiridas a lo 

largo de mi formación en la Facultad de Educación de Segovia, tanto generales como 

específicas requeridas para el título, así citadas en la memoria Versión 5, 14/06/2011 para 

la adquisición del Grado de Educación Primaria por la Universidad de Valladolid 

(Marbán, 2008) 

Por ello se ha intentado dejar patente en este trabajo la adquisición de competencias tales 

como la comprensión en el área de estudio -la Educación-, usando terminología 

específica, adaptando la propuesta a las características pedagógicas del alumnado de la 

etapa primaria mediante la utilización de las principales técnicas que intervienen en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Por otro lado, se ha querido aplicar los conocimientos adquiridos en la elaboración de un 

trabajo argumentado acorde a la resolución de una problemática educativa actual, 

integrando la información y los contenidos necesarios, y emitiendo juicio mediante la 

reflexión crítica. 
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Teniendo en cuenta las competencias adquiridas durante el Grado se ha pretendido 

aprender en profundidad en herramientas comunicativas, por todo esto la base 

fundamental de este estudio es la trasmisión y la difusión de conocimientos al alumnado 

de una manera eficaz. 

Pero sin duda el punto más importante en la formación como docente, es la adquisición 

de un compromiso ético con mi labor docente en la sociedad, basado en la equidad 

educativa asumiendo valores democráticos, la inclusión educativa con incidencia en la 

igualdad de derechos entre las personas asumiendo la interculturalidad como una realidad 

social que nos rodea y la cooperación como forma de evitar la discriminación.  

CAPÍTULO IV. MARCO TEÓRICO 

4.1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Para contextualizar el problema, nos tendremos que basar en la formulación de tres 

preguntas que todo docente se ha de cuestionar a lo largo de su labor docente: 

• ¿Por qué? En el caso de este TFG ¿Por qué es importante el tema del Patrimonio 

Cultural Material como para ser abordado como trabajo de investigación de final 

de carrera de Educación Primaria? ¿el Patrimonio Cultural es un contenido 

didáctico importante para la formación integral de nuestros educandos? 

• ¿Dónde? Para responder a esta cuestión planteada en este TFG se tendrá que 

realizar una revisión, tanto didáctica como legislativa, para dilucidar si el poder 

didáctico de la disciplina de la Conservación Patrimonial solo es efectivo para 

apoyar el conocimiento en el área de Ciencias Sociales, o por el contrario puede 

apoyar a la profundización de otros conocimientos del saber cómo puede ser el de 

las Ciencias Naturales. 

• ¿Cómo? Partiendo de la viabilidad del ¿por qué? y la concreción del ¿dónde? 

pasaremos a realizar un análisis bibliográfico donde se pretende encontrar los 

modelos de aprendizaje y metodologías más eficaces para la adquisición de 

contenidos de las Ciencias Naturales a partir de la Conservación del Patrimonio 

Cultural Material. Para ello buscaremos las posibilidades que las metodologías 

activas basadas en la cultura del pensamiento nos ofrecen como herramienta de 

éxito educativo.  
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4.1.1. En búsqueda del ¿Por qué?  

En la búsqueda del por qué el Patrimonio Cultural es un contenido didáctico esencial en 

la formación de nuestros educandos, tendremos que comenzar refiriéndonos a qué es lo 

que dice la norma en materia de Conservación del Patrimonio Cultural. Según la Ley 

16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español: 

La protección y el enriquecimiento de los bienes que lo integran constituyen 

obligaciones fundamentales que vinculan a todos los poderes públicos, según el 

mandato que a los mismos dirige el artículo 46 de la norma constitucional. En ella 

quedan comprendidos los bienes muebles e inmuebles que los constituyen. Busca, 

en suma, asegurar la protección y fomentar la cultura material debida a la acción 

del hombre en sentido amplio. (p. 20342) 

El Patrimonio Cultural, en su base material, es el vínculo de unión de la historia al objeto, 

es el anclaje de un mundo desaparecido con el presente y que perdura vivo en cada una 

de las partículas que lo forma. Todos hemos escuchado alguna vez que la historia ayuda 

a comprender la configuración del presente y con ello el futuro a través del paso del 

tiempo, o como dijo Pagès-Pons (86) “el Patrimonio es el pasado que tenemos presente” 

(p. 109). Cada uno de los hechos y decisiones tomadas durante la historia de la humanidad 

han dejado huella material de una forma u otra, y dicha huella, testigo principal de la 

historia, ha perdurado gracias a la conservación de cada una de las moléculas, átomos y 

partículas que conforman esos materiales, siendo parte de la evidencia y la carga de 

valores que estos representan. 

Debido a la falta de neutralidad de los bienes materiales se les puede considerar el espejo 

en el que la historia se refleja. Pongamos un sencillo ejemplo para que se comprenda 

mejor. Todos, en alguna ocasión, nos hemos visto en la situación en la que alguien nos 

relata una historia o hecho de alguna persona cercana que ya no está con nosotros, y ¿qué 

suele hacerse para que esta historia cobre veracidad y por lo tanto credibilidad? La 

persona para ejemplificar su historia suele enseñar objetos materiales tales como una foto, 

una joya representativa de la persona protagonista del hecho, un objeto de la vida 

cotidiana como una vajilla, etc. Por lo que nos tenemos que preguntar ¿qué hemos sentido 

al escuchar historias como esas observadas a través de un objeto material? posiblemente 

que todo lo escuchado es real ya que podemos ver, palpar y sentir el objeto que lo 
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representa, ¿verdad? Con este sencillo ejemplo queremos poner en valor lo que los bienes 

materiales pueden aportar a la historia y a la veracidad de nuestra cultura y por ello su 

relevancia y necesidad de conservación. 

Autoras como González Monfort (2008) ve en el estudio del patrimonio un recurso del 

que se puede disponer para aprender los contenidos básicos de las Ciencias Sociales. Lo 

considera un recurso importante a utilizar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje 

por dos razones:  

• “Porque permite el estudio interdisciplinario de muchas áreas (geografía, 

historia, arte, filosofía, religión, matemáticas, tecnología, etc.) 

• Porque por su proximidad y materialización del pasado es un recurso que 

puede motivar y despertar el interés de los estudiantes” (p. 6)  

A las afirmaciones de González Monfort, en las que no podríamos estar más de acuerdo, 

destacando la multidisciplinariedad y la no compartimentación de contenidos que le da 

sentido, seguido precisamente de la relevancia destacada por la autora, en lo que puede 

suponer la materialización del patrimonio como punto motivador del alumnado, le 

tendríamos que sumar el poder didáctico que como recurso tiene. Por ello, desde esta 

propuesta pretendemos ver si este es solo un recurso para la comprensión del área de las 

Ciencias Sociales, o por el contrario podría suponer un contenido, que, por su sentido 

material, pudiese ayudar a la comprensión de las Ciencias Naturales. 

La historia ha de concebirse como un conocimiento en construcción y no como una 

ciencia cerrada, por lo que toda argumentación que ayude a dicha construcción servirá 

para la adquisición de un aprendizaje más significativo. Si bien es cierto que la difusión 

del patrimonio ha sufrido un gran cambio en los últimos años con la búsqueda de nuevas 

estrategias metodológicas que faciliten su comprensión, tales como centros de 

interpretación, reproducciones, teatralizaciones, uso de nuevas tecnologías e internet, etc. 

dentro del aula no se ha experimentado un cambio significativo en cuanto al aprendizaje 

efectivo de la comprensión histórico y artístico. 

Es evidente que la sociedad actual observante e interpretadora de esos materiales vivos, 

reflejo de la historia, no lo hacen con los mismos ojos que los observadores que los 

crearon, haciendo de su comprensión algo complejo incluso inconexo, puesto que el 
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cambio del entorno presente produce que surjan estas trasformaciones en la 

interpretación. La principal razón de esta complejidad es la descontextualización del 

objeto en sí. Si hablamos de cultura mueble, los objetos patrimoniales suelen ser vistos 

en museos, centros de interpretación, libros, internet, etc. y en el caso de la cultura 

material inmueble, pese a estar en su contexto físico, el marco que los rodea ha sido en 

su gran mayoría muy modificado. 

Con ello, si el reto de la investigación didáctica versa en buscar nuevos objetivos de 

aprendizaje con el propósito de no sobrecargar de contenidos obteniendo nuevos fines 

motivadores y “aprendizajes valiosos para su vida” (p.106) definido por Perkins (2008) 

sin duda, somos de la opinión del poder que aportan los bienes culturales materiales a la 

veracidad e interpretación de la historia en todas sus posibilidades, justificándose como 

contenido. 

Así bien, deberíamos partir del análisis de la forma en la que trasmitimos dichos 

conocimientos, ya que tal y como afirma Allieu-Mary-Frydman (2003), “el Patrimonio 

Cultural no es suficiente con quererlo trasmitir, sino el que hereda dicho patrimonio tiene 

que tener voluntad para querer heredarlo” (p. 48) y para ello tiene que partir de un 

conocimiento efectivo que haga del aprendizaje algo significativo (Palermo, 2011). 

Precisamente por estas razones, y para que surja el respeto y la necesidad de conservación, 

hay que formar en el desarrollo de nuevas capacidades y habilidades que permitan 

interpretar, de forma efectiva en esta necesidad, todo enmarcado no solo en el estudio de 

la historia sino como contenido que permita comprender el entorno que les rodea, 

produciendo valores ciudadanos y más globalizadores en nuestros estudiantes. Para ello 

definimos habilidades, tal y como afirman Báez Alcaíno y Onrubia Goñi (2016) “como 

las capacidades para realizar tareas y para solucionar problemas con precisión y 

adaptabilidad, desarrolladas en el ámbito intelectual, psicomotriz, afectivo y/o social” 

(p.95), son el conjunto de procedimientos aprendidos que los estudiantes competentes 

realizan automáticamente y que, por lo tanto, son aplicadas inconscientemente.  

Pero sin duda, y no dejando de lado la dificultad que supone producir estas habilidades 

profundas en edades tempranas, son los modelos de enseñanza aprendizaje de 

transmisión-recepción utilizados en los procesos metodológicos clásicos, donde se da 

mayor importancia a la pura memorización de contenidos conceptuales y a las áreas 
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instrumentales (Prieto & Ferrándiz, 2001),  una de las causas por las que cada día el 

alumnado se encuentra más lejos y desmotivados con asignaturas como la historia o el 

arte. Este aprendizaje memorístico provoca que vean los hechos del pasado como algo 

perdido y poco útil para comprender el presente o el futuro de un mundo en continuo 

cambio. Posiblemente de aquí surja la idea, infundada, heredada y sin fundamento, de que 

las Ciencias Sociales no son importantes. Estos modelos de aprendizaje clásicos, por lo 

tanto, enseñan en lo aprendido y no en cómo aprender de ello, produciendo una 

desvirtualización de la materia y de nuevo no sacando todas las posibilidades didácticas 

que nos brindan. 

Si indagamos en el Decreto 26/2016, afirma que: 

[…]es el docente el responsable de crear situaciones de aprendizaje que estimulen 

y motiven al alumnado para que sea capaz de alcanzar el desarrollo adecuado de 

las competencias que se le van a exigir al finalizar la etapa y le capacite 

funcionalmente para la participación activa en la vida real (p. 34215) 

En esta vía se pretende trabajar en el TFG que se presenta. 

4.1.2. En la búsqueda del ¿Dónde? 

Pero nos tenemos que plantear, ¿realmente entiende nuestros niños y niñas el porqué es 

tan importante el Patrimonio Cultural como para tener voluntad de protegerlo y 

conservarlo? todos hemos escuchado alguna vez decir a nuestros alumnos, cuando 

exponemos en clase alguna pieza representativa de una cultura material, cuando les 

enseñamos un documental o cuando los llevamos a un museo ¿esto para qué sirve? ¿por 

qué se guarda? ¿esto para qué se conserva si ya se sabe la historia que representa? ¿y por 

qué es tan importante para tenerlo que aprender? ¿qué hacemos para conservarlo? La falta 

de comprensión produce una desmotivación en el aprendizaje, ya que hace que nuestros 

alumnos vean estos contenidos como algo de obligado consumo sin importar lo que 

aprendan de ello, basándonos en la falsa afirmación de que todo lo que se enseña se 

aprende y todo lo que se presenta se asimila tal y como afirma Giráldez (2018).  

A la hora de programar contenidos de historia a partir de los bienes materiales que se 

conservan (bloque 4 del currículo de Ciencias Sociales) es habitual que los departamentos 

de didáctica se basen en un aprendizaje constructivista, partiendo de los conocimientos 

previos de los estudiantes. Pero, ¿qué pasaría si a este contexto educativo de aprendizaje 
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de la historia y el arte le añadiéramos un conocimiento de la física, química y biología de 

los materiales que forman dicho patrimonio material? Sí estudiamos contenidos del 

bloque 4 del currículo de Ciencias Naturales ejemplificados con contenidos de 

Conservación del Patrimonio Cultural Material, como materia de la naturaleza al que le 

afectan fenómenos físico-químicos, ¿esto posibilitaría una mejor comprensión de estos 

conocimientos? ya que nos planteamos las siguientes cuestiones, ¿podemos aprender 

sobre la necesidad de conservar de un objeto sin saber qué es como material y que 

variables le afectan?, ¿el conocimiento de la ciencia que forma y afecta a los materiales 

nos permitiría ejemplificar mejor el valor del Patrimonio Cultural haciendo del objeto 

algo más real y tangible y con ello comprendiendo mejor cómo y por qué conservarlo? 

Ante la dificultad de interpretación del Patrimonio Cultural Material y con ello la 

capacidad que tiene este de generar habilidades profundas como son los valores 

ciudadanos, sociales o democráticos entre nuestros estudiantes, sobre todo cuando se hace 

en edades tempranas, nos planteamos si es efectivo que este contenido parta desde una 

única área de conocimiento como es el de las Ciencias Sociales. Por todo ello, desde aquí 

pretendemos apoyar la hipótesis de cómo se podría avanzar en este conocimiento desde 

otra área del aprendizaje, como el de las Ciencias Naturales, desarrollando el contenido 

desde otras perspectivas, y con él, las habilidades comentadas y de esta forma mejorar la 

adquisición de la voluntad de heredarlo como afirmaba Allieu-Mary-Frydman (2003).   

Con todo ello, somos de la opinión en que la falta de la efectividad en el uso de la 

transversalidad entre áreas hace que nuestros educandos relacionen el aprendizaje del 

contenido del Patrimonio Cultural únicamente con las Ciencias Sociales. Este se adquiere 

como parte fundamental para la comprensión de la Historia o el Arte, pero no como 

estudio del material que nos rodea y que forma parte del entorno. No podemos perder la 

idea de que debemos educar en conceptos y no en hechos aislados con un nuevo marco 

educativo que haga que los aprendizajes cobren mayor significatividad.  

Por otro lado, en su artículo, González Monfort (2008) plantea, tras una exhaustiva 

revisión bibliográfica, que no existen marcos teóricos de referencia en cuanto a la 

investigación didáctica de esta temática dentro de las Ciencias Sociales, pese a haber un 

gran interés por usar el Patrimonio Cultural como recurso. Por lo tanto, en esta línea de 

investigación en torno a la enseñanza del Patrimonio Cultural se pretende profundizar el 
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conocimiento del mismo, desde una perspectiva de bien como objeto matérico al que le 

influye el medio circundante. Todo partirá desde una propuesta didáctica y metodológica 

para trabajar en el aula, desde el área de Ciencias Naturales, con el objetivo de que se 

gane comprensión en el ¿por qué tenemos la obligación de conservar? 

Continuando con la pregunta de ¿Dónde?, la Ciencia que supone la Conservación del 

Patrimonio, nos brinda una oportunidad educativa para trabajar la transversalidad como 

medio de la actualización entre ambas disciplinas, las Ciencias Sociales y Naturales, 

permitiendo mejorar la comprensión a partir de la ejemplificación y a su vez ampliando 

la posibilidad de motivación entre el alumnado, tal y como demandaba González Montfort 

en su artículo  “Una investigación cualitativa y etnográfica sobre el valor educativo y el 

uso didáctico del Patrimonio Cultural, las posibilidades que brinda el Patrimonio Cultural 

en la didáctica de las Ciencias Sociales” (2008). 

Como parte de la justificación de la propuesta desarrollada en el planteamiento del 

problema que en esta investigación se trabaja, tendremos que remitirnos y encuadrar el 

estudio en base a la legislación educativa de nuestra comunidad, Castilla y León. Para 

ello tendremos que hacer referencia al DECRETO 26/2016, de 21 de julio, por el que se 

establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la Educación 

Primaria en la Comunidad de Castilla y León.  

Tras justificar a lo largo de este estudio, el valor didáctico que tiene el contenido en 

materia de Conservación del Patrimonio Cultural, pasaremos analizar como la legislación, 

en el área en el que se imparte, lo trabaja, atendiendo a sus contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.  

Para ello, partiremos del análisis del bloque 4 las huellas del tiempo, según Decreto 

26/2016, en el que se desarrolla:  

Para el estudio de la historia se trabajará la comprensión de conceptos como el 

tiempo histórico y su medida, la capacidad de ordenar temporalmente algunos 

hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando para ello las nociones 

básicas de sucesión, duración y simultaneidad (p. 34275) 

Para la comprensión de términos tan abstractos como el tiempo y los hechos históricos, 

cómo se sucedieron y la simultaneidad entre ellos, sustentamos normalmente nuestras 
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explicaciones en evidencias basadas en objetos materiales que perduran a lo largo del 

tiempo y que podemos mostrar físicamente a nuestros alumnos, tales como edificios 

públicos, objetos de la vida cotidiana como la cerámica arqueológica, cuadros que 

representan un momento, etc. Pero la dificultad en la comprensión de las relaciones entre 

el hecho y el objeto, no nos permite realizar una conexión efectiva entre ambos. 

Por otro lado, continuando con el bloque 4 de las Ciencias Sociales del Decreto 26/2006: 

Es importante que el alumnado desarrolle la curiosidad por conocer las formas de 

vida humana en el pasado y que valore la importancia que tienen los restos para 

el conocimiento y estudio de la historia y como Patrimonio Cultural que hay que 

cuidar y legar. También han de desarrollar la capacidad para valorar y respetar el 

patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, y asumir las responsabilidades 

que supone su conservación y mejora. (p. 34275) 

La Ley implora la necesidad de que el alumnado adquiera estos valores sobre el 

Patrimonio Cultural y responsabiliza de su legado a generaciones futuras. Estamos de 

acuerdo en que el valor de los restos no parte únicamente del objeto material en sí, sino 

en lo que estos aportan al estudio de la historia, pero por otra parte ¿Cómo podemos hacer 

a nuestro alumnado responsables de la conservación de objetos, observables y palpables 

de los que obtenemos esas evidencias históricas y que están formados por un material del 

que desconocen su naturaleza, comportamiento, o que condicionantes fisicoquímicos le 

afectan? 

Para realizar la acción de conservar tendremos que partir del conocimiento de ¿qué es la 

Conservación del Patrimonio Cultural Material como disciplina?  Por ello se puede definir 

que la conservación es el conjunto de actos meditados y operaciones, cuyo objeto es evitar 

el deterioro del patrimonio tangible. En estos actos, donde se hace uso de la 

interdisciplinariedad, se integra las acciones preventivas, entre lo que destaca, no solo la 

identificación de los materiales que conforman el bien en sí, sino el estudio del medio 

físico, químico, biológico y antrópico que rodea al mismo.  

Continuando con el bloque 4 del área de Ciencias Sociales nos centraremos especialmente 

en los contenidos donde se habla del cuidado y la Conservación del Patrimonio Cultural, 

unido a los criterios de evaluación que se marcan en el punto 4, donde se asume la 

necesidad de desarrollar la curiosidad por conocer las formas de vida humana en el pasado 
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valorando la importancia que tienen sus restos para este conocimiento. Para ello, dentro 

de los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes se habla de “la 

identificación, el valor y respeto del Patrimonio Histórico, Cultural y Artístico, dándoles 

de nuevo la responsabilidad de su conservación y respeto de los restos materiales” (p. 

34276). 

Pero de nuevo nos realizamos la pregunta ¿es esta área la adecuada para obtener 

conocimientos que solo se pueden extraer de los contenidos de las Ciencias Naturales? o, 

por el contrario, y haciendo uso de la transversalidad, podemos lograr que contenidos 

propios del área de las Ciencias Naturales ayuden a la comprensión del conocimiento de 

la Conservación del Patrimonio Cultural Material, evitando que para el alumnado sea un 

valor perdido como un punto abstracto del temario de Ciencias Sociales.  Desde aquí 

abogamos por realizar una propuesta que se dirija en esta vía, de forma que el contenido 

en Conservación del Patrimonio Cultural y su relevancia como material didáctico no 

quede precisamente en algo insignificante para nuestros discentes.  

Para todo esto haremos una revisión del currículo del área de Ciencias Naturales, que nos 

permita realizar una conexión entre contenidos (Anexo I). Todo nos llevará al bloque 4, 

“materia y energía”, del citado DECRETO 26/2016, donde podremos encontrar 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que favorecen 

los procesos de enseñanza aprendizaje sobre el conocimiento de esta materia.  

Como bien se plantea en el Decreto, en esta área se incluye conceptos, procedimientos y 

actitudes que ayudan al alumnado a interpretar la realidad para así abordar la solución a 

los diferentes problemas que se plantean.  

Así bien, el bloque 4 está orientado a impartir conceptos y procedimientos para la 

identificación de características particulares de la materia, así como leyes que 

rigen su comportamiento. Para ello se ha de proporcionar las experiencias 

necesarias que permitan obtener habilidades tales como la formulación de 

preguntas, identificación del problema, formulación de hipótesis de resolución, 

planificar y realizar procesos, observar y recolectar datos y con ello sacar 

conclusiones. Por otro lado, el descubrimiento de leyes que explican el 

funcionamiento del mundo permite que el alumnado lo entienda y con ello lo cuide 

y conserve.  (p. 34216)  
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De esta manera posibilitamos, usando la Conservación del Patrimonio  Cultural como 

telón de fondo, obtener ejemplos palpables, aportando sentido ejemplificador a 

contenidos del área de Ciencias Naturales tales como el comportamiento de los materiales 

ante la temperatura, la irradiación solar, la humedad ambiente, la porosidad y su masa, la 

gravedad etc., añadiendo al contenido didáctico de esta área un valor y posibilitando el 

incentivo de inquietudes, de las que hablaba González Monfort (2008).  

Para esto se necesita realizar un análisis profundo de los contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, perteneciente al bloque 4 del área de 

Ciencias Naturales con lo que vamos a trabajar, bajo la transversalidad, contenidos del 

bloque 4 de Ciencias Sociales.  

 
Figura 1. Relación de contenidos abordados en los bloques 4 del currículo de Ciencias Sociales y 

currículo de Ciencias Naturales según el Decreto 26/2016 (desarrollado en el Anexo I). Fuente: 

Elaboración propia.  

Según se observa en la figura 1, para extraer contenidos propios de la Conservación del 

Patrimonio Cultural nos tendremos que remitir al punto 4 del bloque 4 del área de 

Ciencias Sociales. Estos en esta propuesta irán interrelacionados con los puntos 1, 2, 3, 4 

y 6 del bloque 4 del área de Ciencias Naturales. Ambos contenidos se irán relacionando 

a partir de las herramientas planteadas para la elaboración de este TFG con los contenidos 



 
 

 
La influencia de los contenidos de Ciencias de la Naturaleza en la comprensión de la Conservación del Patrimonio 

Cultural Material, mediante el uso de rutinas de pensamiento  
 

17 

 

propios de la disciplina de Conservación del Patrimonio Cultural según podemos observar 

en las gráficas ofrecidas en el Anexo I. 

4.1.3. En la búsqueda del ¿Cómo? 

El fin último al que se dirige esta propuesta es el educando, pero sin duda para que 

cualquier cambio surja en educación ha de partir desde la reflexión docente de su propia 

práctica. Tal y como afirma Schön (1998) en Barba Martin et al (2014), “uno de los 

aspectos claves para que aprenda el profesorado de su práctica es la reflexión docente, 

esto supone que ha de ser crítico con su propia actuación y reflexionar sobre ella para 

tomar decisiones de cara al futuro” (p. 5). 

Una de las preguntas que ha de formularse el docente reflexivo ha de ser ¿cuál es la mejor 

manera de trasmitir este conocimiento para hacer pensar de forma eficaz a nuestros 

alumnos? Como ya hemos ido comentando, la dificultad que supone fomentar habilidades 

profundas en edades tempranas que permita al alumnado aprender en autonomía, parte, 

en muchos de los casos, de los modelos de enseñanza aprendizaje clásicos, donde el 

profesor es el único protagonista de la acción educativa, fluyendo la comunicación de 

forma unidireccional mediante el modelo de transmisión-recepción. En estos modelos el 

alumnado no tiene nada que opinar, ya que el conocimiento únicamente parte del docente 

dando mayor importancia a la pura memorización de contenidos conceptuales que este le 

aporta. Al realizar este tipo de prácticas, donde el docente es el protagonista de la acción, 

es imposible que surja reflexión. El uso de este modelo en las dos áreas que aquí nos 

ocupa, como son las Ciencias Naturales y Sociales, nos da pie a pensar que la falta de 

inferencias entre estos conocimientos tan interrelacionados puede ser debido a los 

modelos en los que el alumno aprende únicamente de forma memorística que otros han 

aportado, con un único objetivo productivo nada reflexivo.  

Es evidente que, por lo expuesto, para poder fomentar el desarrollo de los educandos y su 

posterior adaptación a la sociedad cambiante a la que nos enfrentamos, el modelo 

comentado es poco efectivo, o por lo menos utilizado de forma única. Por esto tendremos 

que focalizar nuestro esfuerzo educativo en fomentar metodologías que permitan la 

combinación de modelos tales como el modelo constructivista o el modelo por 

descubrimiento, que generen procesos de enseñanza aprendizaje que permitan adquirir 

competencias tales como la de aprender a aprender que figura en la Orden ECD/65/2015, 
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o habilidades y destrezas como la comunicación efectiva o la metacognición en las que 

se incide en las nuevas tendencias de la investigación educativa.  

El docente de Ciencias Naturales, debido a la complejidad de la disciplina que imparte, 

ha de acompañar al educando en la construcción de la dinámica de la misma, y para ello 

ha de buscar herramientas que sean capaces de engranar todos aquellos modelos 

didácticos que faciliten la comprensión profunda y la capacidad de generar inferencias y 

formular cuestiones. Así bien, desde la propuesta aquí planteada pretendemos partir de la 

unión de los tres modelos didácticos, para posibilitar la reflexión sobre la construcción 

conceptual que la Ciencia posibilita en la comprensión de los procesos de alteración del 

Patrimonio Cultural Material. 

Por todo esto, basándonos en la necesidad de que el discente adquiera el conocimiento en 

Ciencia y Conservación del Patrimonio Cultural Material englobándolo en un contexto 

social y cultural para que este sea efectivo, en este Trabajo Final, pretendemos diseñar 

unas herramientas basadas en varios modelos de aprendizaje. Por un lado, en el “modelo 

por descubrimiento guiado, en el que al estudiante le brindamos los elementos requeridos 

para que él encuentre la respuesta, o autónomo cuando es el mismo estudiante quien 

integra la nueva información y llega a construir conclusiones originales” (Ortega, 2007, 

p. 44). Esto posibilita que el estudiante pueda hacer inferencias espontáneas en su 

conocimiento, y pensar en conservación de forma natural y cotidiana. Por otro lado, 

trabajaremos en base a los modelos constructivistas propuestos por Jonassen (1999) 

donde “el aprendizaje debe sostener múltiples perspectivas o interpretaciones de realidad, 

construcción de conocimiento y actividades basadas en experiencias ricas en contexto” 

(p. 218). Según Ortega (2007) “la mejor manera de aprender Ciencia es haciendo ciencia” 

(p. 45) por ello, lo que aquí se propone es hacer ciencia a partir de la Conservación del 

Patrimonio Cultural Material para aprender en estas materias. Para que todo esto surja de 

manera efectiva “se requiere de metodologías activas que generen en los estudiantes 

aprendizajes significativos, duraderos y transferibles a otros contextos” (Pinedo, 

caballero y Fernández, 2016, p. 75 en Pinedo, et al 2019).  

Teniendo claro el foco de esta propuesta y partiendo de la necesidad del trabajo reflexivo 

del docente, para poder desarrollar habilidades y destrezas entre su alumnado este tendrá 

que realizarse preguntas tales como, ¿cómo piensan y aprenden nuestros educandos? De 
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preguntas como esta surge el Proyecto Zero de la Universidad de Harvard en el año 67, 

donde encontramos autores de la relevancia de Gardner, Perkins, Church o Goodman 

entre otros, interesados en investigar sobre el aprendizaje, para comprender y mejorar los 

procesos cognitivos del pensamiento. Por un lado, Gardner (2012) rechaza la visión 

unidimensional de la inteligencia afirmando que, partiendo de las 8 inteligencias 

desarrolladas en su Teoría de las Inteligencias Múltiples, cada individuo posee una 

combinación única de estas. Por otro lado, autores como Perkins (1995) afirma que el 

aprendizaje es el resultado del pensamiento, de aquí la importancia de enseñar a partir de 

metodologías que visibilicen al docente la forma que tiene el estudiante de aprender.  

En esta línea, desde este TFG pretendemos generar unas herramientas que permitan a los 

docentes poner en práctica el trabajo conjunto de contenidos de Conservación del 

Patrimonio Cultural Material y de Ciencias Naturales en contexto además de, poder 

generar y visibilizar habilidades del pensamiento. 

 Para ello el docente también ha de reflexionar y generar su competencia metacognitiva 

en cuanto a la planificación de lo que se va a aprender, el control del transcurso del 

aprendizaje y la evaluación de los logros obtenidos (Figura 2). Para llegar a estos logros 

ha de (re)planteárse su práctica a partir de la formación continua. 

. 

     

 

Figura 2. Desarrollo de la competencia metacognitiva. Fuente: Elaboración propia. 

Es por esto que, en este tipo de propuestas docentes, planteadas para fomentar dentro del 

profesorado prácticas nuevas basadas en el desarrollo de habilidades del pensamiento, 

necesitamos, que, desde un principio, sean estos los encargados de evaluar cómo piensan 

y que tipo de prácticas están dispuestos a cambiar. Para todo ello Pinedo et al (2019) 

proponen el enfoque del Visible Thinking o Pensamiento Visible, caracterizado por la 

representación observable del pensamiento que desarrollan estas habilidades de 

pensamiento necesarias. Por su lado, autores como Salmon (2015) no se centran 

únicamente en las destrezas de pensamiento, sino en las oportunidades para usar el 

pensamiento, para ello propone, de igual manera, el Pensamiento Visible como un 
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enfoque, basado en investigaciones, que integra el desarrollo del pensamiento en el niño 

a través de distintas disciplinas. Esto nos puede posibilitar lo que aquí nos planteamos, 

¿puede ayudar a que nuestros educandos entiendan mejor el por qué han de conservar el 

Patrimonio Cultural como herederos de este si lo estudian desde una disciplina distinta a 

la que están acostumbrados, como es el de las Ciencias Naturales? Salmon (2015) afirma 

que esta “visibilización del pensamiento posibilita la creación de disposiciones para 

pensar entre el alumnado, fomentando entre otras: la curiosidad, la comprensión y la 

creatividad” (p. 3). 

En Millán Fernández (2015) citando a Gardner (2000) resalta, en lo que se refiere a su 

idea disciplinar, “la idea de que todos los alumnos han de conocer el modo de pensar o la 

estructura de pensamiento de un científico, un historiador o un artista cuando se enfrenta 

con el conocimiento” (p. 69). La propuesta para una clase eficaz para la comprensión, “la 

sustenta en base a tres acciones: la primera ofreciendo unas vías de acceso eficaces, la 

segunda unas analogías adecuadas y por último las representaciones de las ideas 

esenciales de un tema” (p. 69), tal y como podemos ver en la figura 3. 

 

 

Figura 3.Propuesta para una clase eficaz de comprensión adaptada al contenido del TFG. Fuente: 

Elaboración propia a partir de Millán Fernández (2015) 
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CAPÍTULO V. METODOLOGÍA 

5.1.- METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DEL TFG 

La realización de la propuesta planteada en este TFG, tal y como se ve reflejado a lo largo 

del documento, se basa en el alto poder didáctico que como disciplina tiene la 

Conservación del Patrimonio Cultural. Es por esto que para la elaboración se partió de 

una exhaustiva revisión bibliográfica desarrollada entorno a la problemática. Dentro de 

los autores, destacamos los trabajos aportados por González Montfort, y en cómo en 

numerosos estudios destaca el poder didáctico que la Conservación del Patrimonio 

Cultural tiene como disciplina para el estudio del área de las Ciencias Sociales.  

El potencial didáctico que subraya la autora nos instó a la búsqueda de como la disciplina 

de la Conservación del Patrimonio podría aportar ejemplificabilidad y significatividad a 

los contenidos de otras áreas, para lo que tuvimos que realizar una revisión del currículo 

oficial de primaria a partir del Decreto 26/2016.   

 

Figura 4. Ficha de contenidos del currículo en relación con los conceptos de conservación patrimonial junto 

a la rutina que desarrolla el contenido” (más desarrollados en los Anexos I y II). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha que desarrolla la relación de los contenidos del currículo con 

conceptos del Patrimonio Cultural. 

Ficha para la realización de la rutina “veo, 

pienso, me pregunto” utilizando el contenido 

de masa y volumen. 
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Dentro del área de Ciencias Naturales pudimos comprobar la relación existente entre los 

contenidos que se imparten en el bloque 4 “materia y energía” y los contenidos que 

fundamentan la comprensión de la disciplina de la Conservación del Patrimonio Cultural. 

De este modo, se comprobó la viabilidad de la propuesta, basándonos principalmente en 

los fundamentos físico-químicos que afectan a la materia y con ello a los procesos de 

conservación y degradación. Para el uso de estos contenidos en el aula tendremos que 

hacer alusión a lo citado por Millán Fernández (2015) partiendo de que “existen unos 

contenidos que la administración determina y después los centros concretan y considera 

que estos son sumamente importantes en el desarrollo del aprendizaje” (p. 74). 

Por todo esto, la relación de los contenidos del bloque 4 del área de Ciencias Naturales 

ejemplificado con los contenidos propios de la disciplina de la Conservación del 

Patrimonio quedan argumentados según se muestra en la figura 4 y en el Anexo I de forma 

desarrollada. Para ello se fue analizando cada uno de los puntos del bloque “materia y 

energía” y se extrajeron aquellos contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y 

criterios de evaluación que han de ser trabajados de forma conjunta con contenidos 

propios de la disciplina de Conservación del Patrimonio Cultural (figura 1). 

Como vemos en la figura 4, el contenido se organizó en un formato ficha que, por un 

lado, permite al docente observar en un golpe de vista la relación conceptual entre áreas 

facilitando el trabajo posterior en las rutinas, y, por otro lado, el formato esquemático 

permite ilustrar al docente las múltiples posibilidades de la propuesta en las rutinas, con 

la opcionalidad de cambio de imágenes que le permitan adaptar los contenidos a las 

necesidades del grupo clase.  

Tras analizar este estudio preliminar, observando su viabilidad en una coherente relación 

curricular y conceptual, se planteó otra problemática que podría desvirtuar el potencial 

didáctico de la propuesta, como es el uso inadecuado de metodologías que nos impidan 

hacer las inferencias necesarias entre ambos contenidos, tal y como se ha planteado en el 

marco teórico de este trabajo. 

Con esto se observó, por un lado, la necesidad de buscar una combinación eficaz de los 

modelos didácticos que permitan al discente ser la clave del aprendizaje y así adquirir 

competencias necesarias para la sociedad del siglo XXI, y, por otro lado, buscar 
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metodologías de aprendizaje que hagan de estos aprendizajes algo significativo, como 

definió Perkins (2008) “aprendizajes valiosos para su vida” (p. 106). 

Para esto, y después de un análisis bibliográfico, se ha observado que la mejor forma de 

lograrlo sería a partir del uso de metodologías activas entendidas por Labrador & Andreu, 

2008) en García-Martín (2017)  como “aquellos métodos, técnicas y estrategias que utiliza 

el docente para convertir el proceso de enseñanza en actividades que fomenten la 

participación activa del estudiante y lleven al aprendizaje” (p.5) y que permita al 

estudiante formar parte de la construcción de su proceso de enseñanza-aprendizaje y 

desarrollar habilidades del pensamiento.  

5.2.- USO DE LAS RUTINAS DE PENSAMIENTO COMO MEDIDA 

DE ÉXITO PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Según Ritchhart, et al. (2014) “las rutinas de pensamiento son procedimientos, procesos 

o patrones de acción que se utilizan de manera repetitiva para manejar y facilitar el logro 

de metas o tareas específicas” (p. 66). Por ello, en este trabajo se proponen las rutinas 

como estrategias cognitivas del Pensamiento Visible que permitan que el alumnado 

reflexione sobre su aprendizaje, así como que desarrollen destrezas y habilidades del 

pensamiento. 

En base a lo afirmado, las rutinas de pensamiento se convierten en una herramienta de 

éxito que posibilita, tal y como afirma Millán Fernández (2015), el desarrollo de 

habilidades del pensamiento, profundizando en los contenidos de las Ciencias Naturales 

y usando como vehículo ejemplificante la Conservación del Patrimonio Cultural Material. 

Todo girando en torno al fin de proporcionar experiencias y prácticas que permitan al 

alumnado aplicar el conocimiento en su entorno, concluyendo con los procesos de un 

pensamiento comprensivo que le permita recurrir a hábitos de la mente en su día a día 

(figura5). 

Para el diseño de la herramienta de trabajo de los contenidos aquí tratados nos basamos, 

tal y como se ha comentado, en los esquemas de relaciones observadas en el Anexo I, que 

posibilitan el diseño de las rutinas, desarrolladas en su totalidad en el Anexo II para su 

uso en el aula. Para ello seguiremos el orden de clasificación Ritchhart, et al. (2014) en 

el que se distribuirán 21 rutinas categorizadas en, (a) presentar y explorar, (b) síntesis y 
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organización de la información y (c) profundización del conocimiento, tal y como se 

observa en la tabla 1. 

 

Figura 5. Esquema para el desarrollo de habilidades del pensamiento. Fuente: Elaboración propia a partir 

de Millán Fernández (2015) 

 

Para profundizar en los contenidos abordados en el bloque 4 del área de Ciencias 

Naturales, pretendemos hacer uso de las 21 rutinas desarrolladas por Ritchhart, et al. 

(2014) puesto que como bien afirma el autor “aunque son útiles individualmente, se 

vuelven más poderosas cuando se usan para apoyar el aprendizaje continuo de los 

estudiantes a lo largo de la unidad” (p. 72). Por todo esto, las actividades desarrolladas en 

el Anexo II, parten de las rutinas de pensamiento como herramienta que nos brinda el 

Pensamiento Visible. 

Se ha procurado tal y como afirman Tishman y Palmer (2005) que estas profundicen en 

los aprendizajes, provocando una interiorización más significativa del conocimiento 

como instrumento que posibilite que el alumnado piense eficazmente en cualquier 

contexto. Del mismo modo, estas han sido diseñadas para que el docente las pueda adaptar 

a la necesidad de su aula y a la consecución de su programación. Con todo ello se pretende 

que este estudio sirva como un abanico de posibilidades para visibilizar el pensamiento 

en el aula a partir del conocimiento de la Conservación del Patrimonio desde el área de 

Ciencias Naturales. 
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Tabla 1. 

 Matriz de rutinas de pensamiento para la elaboración de las actividades 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Matriz de rutinas de pensamiento de Ritchhart, et al. (2011) 

 

Las rutinas pueden ser utilizadas a lo largo del desarrollo del bloque 4 de Ciencias 

Naturales, como medida de interiorización de los conocimientos, o bien pueden formar 

parte de una medida de éxito educativo como es la programación de Aprendizaje Basado 

en Proyectos, entendidas como “una o varias actividades planteadas alrededor de un tema, 

cuyo objetivo último es la construcción social de significados. El alumnado ha de 

desarrollar sus estrategias para organizar los conocimientos para la elaboración de un 

producto final” (Algas, 2010, p. 3 en García Martín et al 2017).  

 

ACTIVIDADES RUTINAS CLAVES DE PENSAMIENTO QUE SE 

TRABAJAN EN LAS RUTINAS  

Presentar y 

explorar 

Veo, pienso, me pregunto Describir, interpretar y preguntarse 

Enfocarse Describir, inferir, interpretar 

Pensar-inquietar-explorar Activar conocimiento previo, preguntarse, 

planear 

Conversar en el papel Describir conocimiento e ideas previas, 

cuestionarse 

Puente 3, 2 y 1 Activar conocimientos previos, cuestionar, 

extraer y establecer conexiones a través de 

metáforas 

Puntos de la Brújula Tomar decisiones y planear, descubrir 

reacciones personales 

El juego de la explicación Observar detalles y construir explicaciones 

Síntesis y 

organización de 

la información 

 

 

 

Titular Resumir, captar la esencia 

Color símbolo e imagen Captar la esencia a través de la metáfora  

Generar-clasificar-conectar-

elaborar: mapas conceptuales 

Descubrir y organizar conocimientos 

previos para identificar conexiones 

Conectar-Ampliar-Desafiar Establecer conexiones, identificar nuevas 

ideas, hacer preguntas 

Establecer conexiones, identificar el 

concepto calve, cuestionar y considerar 

implicaciones 
Conexión-Desafíos-Conceptos- 

Cambios 

El protocolo de foco-reflexión Enfocar la atención, analizar y reflexionar 

Antes pensaba… ahora pienso Reflexión y metacognición  

Profundización 

de 

conocimientos 

¿Qué te hace decir eso? Razonar con evidencias 

Círculo de punto de vista Tomar perspectiva 

Tomar posición Tomar perspectiva 

Luz roja, Luz amarilla Monitorear, identificar sesgos, hacer 

preguntas 

Afirmar-Apoyar-Cuestionar Identificar generalizaciones y teorías, 

razonar con evidencias, contraargumentar 

El juego de la soga Tomar perspectivas, razonar, identificar 

complejidades 

Oración- Frase- Palabra Resumir y extraer  
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También somos conscientes de lo inevitable de la utilización del modelo de aprendizaje 

en el que se hace uso de la docencia magistral mediante la emisión-recepción. Por esto, 

en el diseño de las rutinas, hemos pretendido hacer uso de una combinación coherente de 

los modelos de aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje constructivista y por ello 

se incluyen espacios de explicaciones más tradicionales si el contexto lo requiere.  

CAPITULO VI.  PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN. LAS RUTINAS DE 

PENSAMIENTO COMO HERRAMIENTA DE 

ÉXITO 
 

6.1.-FUNDAMENTOS CONCEPTUALES DE LA ELABORACIÓN 

DEL DISEÑO DE LAS RUTINAS 

Según se ha venido exponiendo, como propuesta de intervención se han diseñado 21 

rutinas que abordan la temática de la conservación patrimonial desde una visión científica, 

apoyado en las desarrolladas por Ritchhart, et al. (2014) en su libro “Hacer visible el 

pensamiento: cómo promover el compromiso, la comprensión y la independencia de 

todos los alumnos”.  Para ello se ha realizado una lectura profunda del texto donde no 

solo se explica cómo elaborar las diferentes rutinas, sino que ejemplifica con múltiples 

posibilidades el uso de estas en diferentes áreas del conocimiento. La elección del texto 

parte de las posibilidades que plantea el autor y que nos permiten abordar el principal 

objetivo de este trabajo, que es aprovechar el poder didáctico de la conservación 

patrimonial para profundizar en los contenidos de las Ciencias Naturales y a su vez 

concienciar al alumnado en materia patrimonial. 

Dentro de las tres formas de mirar las rutinas ofrecidas por el autor, las diseñadas para 

este trabajo cuentan con una estructura que ayuda a organizar las discusiones de los 

grupos, como patrones de comportamiento en forma de “guiones socialmente 

compartidos” (p. 70) o como herramientas que promueven el pensamiento, puesto que 

nos permite “observar cuidadosamente y describir qué hay ahí, construir explicaciones e 

interpretaciones, razonar con evidencia, establecer conexiones, considerar diferentes 

puntos de vista y perspectivas, captar la esencia y llegar a conclusiones, cuestionarse y 
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hacer preguntas, descubrir la complejidad e ir a mayor profundidad”  (Ritchhart, et al. 

2014, p. 67), permitiéndonos identificar que el pensamiento del educando esté presente 

en el aula siendo compartido con el grupo, y que aunque “las rutinas son abiertas y no se 

usan para promover una respuesta específica, dan cabida a una valoración formativa 

continua” (p. 67).  

Para la organización de las rutinas hemos seguido la clasificación en tres categorías 

ofrecida por Ritchhart, et al. (2014), posibilitando su uso según el docente progresa en la 

unidad, al final o al principio de la misma, pero siempre como medio de apoyo del 

aprendizaje del estudiante y la profundización de los contenidos de Ciencias Naturales. 

Las tres categorías citadas son: 

a)  Presentar y explorar. Donde se muestran nuevas ideas e incitamos a la indagación 

fomentando el interés. Esto lo podemos observar en rutinas como por ejemplo 

“pienso, veo, me pregunto” (Anexo II), donde se busca que el alumno, mediante la 

observación de diferentes objetos patrimoniales, comience a indagar sobre la 

diferencia de la masa o el volumen de los materiales. O en la rutina “enfocar” donde 

se pretende inquietar al alumnado haciéndole observar cómo se comportan los 

materiales porosos ante los cambios de estado de la materia, proceso degradante 

principal de la piedra monumental.   

b)  Síntesis y organización de la información que posibilitan al estudiante encontrar 

nuevos significados en los contenidos a lo largo de la unidad. Como los ofrecidos en 

la rutina “el titular”, donde se busca que el discente conecte de forma sintética los 

conceptos aprendidos sobre masa, volumen y densidad encontrando nuevos 

significados a la unidad impartida por el docente. O con la realización de la rutina 

“mapas conceptuales” donde su elaboración va a posibilitar al docente observar la 

organización comprensiva en la forma de pensar de la clase.  

c) Profundización del conocimiento. Donde pretendemos que el estudiante vaya más allá 

de los conceptos de las Ciencias Naturales teniendo en cuenta la complejidad de sus 

aplicaciones en diferentes áreas de la vida del escolar. Destacamos especialmente la 

rutina ¿qué te hace decir eso? por su versatilidad de uso en otras actividades donde 

lo que buscamos es que el alumnado indague en su pensamiento y sea capaz de 

argumentar lo que piensa. 
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6.2.- ELEMENTOS QUE FORMAN LAS RUTINAS  

Las fichas que podemos encontrar desarrolladas en el Anexo II para su manejo y fácil 

utilización por el docente, constan de dos componentes, por un lado, de la ficha de 

explicación de la rutina y por otro lado del material necesario para llevarla a cabo. Estas 

fichas han sido diseñadas siguiendo una clasificación de tres colores, relacionadas con las 

tres categorías establecidas por Ritchhart, et al. (2014). En esta línea el color amarillo se 

destina a las rutinas de presentar y explorar, de color rojo las rutinas de síntesis y 

organización de la información y verdes las de profundización del conocimiento.  

El motivo del por qué se han realizado siguiendo esta correlación de colores está 

fundamentado en la metáfora del semáforo, de este modo las relacionadas con el amarillo 

nos permiten comenzar a reflexionar e indagar, el rojo nos hace parar, sintetizar para 

organizar la información y el verde es la meta en la que el alumno profundiza en los 

conocimientos.  

Por otro lado, el trabajo aquí presentado no está pensado para que el docente realice las 

21 rutinas en el mismo curso, sino que pretendemos hacerles llegar una herramienta 

metodológica que, por un lado, apoye su docencia, y por el otro, que ayude al alumnado 

interiorice las metodologías de pensamiento como parte del proceso de su enseñanza-

aprendizaje. Para ello dejamos la libertad de que sea el docente el decida en qué momento 

y con qué contenido es más adecuado utilizarlas, atendiendo a las necesidades y 

características del aula.  

6.2.1. Componentes de la ficha explicativa de la rutina 

 

Las fichas están compuestas por cinco apartados explicativos que facilitan al docente la 

comprensión de la metodología de las rutinas y el uso de las mismas en el aula (figura 

6). 

a)  Contenidos trabajados 

En este apartado, tal y como se ha comentado, se han extraído los contenidos del bloque 

4 “materia y energía”, siendo estos relacionados con las categorías de las rutinas 

siguiendo una coherencia explicativa y haciendo uso de las recomendaciones de 

Ritchhart, et al. (2014) en el apartado “selección del contenido apropiado”.  
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Por esto, en las fichas de color amarillo, como forma de incitar a la exploración hacia la 

base en el que sustentan los objetos patrimoniales, se han trabajado contenidos propios 

de la comprensión de los materiales y la materia tales como propiedades y estados 

generales de la materia, cambios de estado, clasificación según su propiedad, y modos de 

medida de la masa, volumen y densidad. De esta forma se busca que el alumnado 

comience a realizar inferencias entre la igualdad de comportamiento de los materiales que 

les rodea y los bienes patrimoniales, asumiendo de esta manera que estos efectos 

producidos a lo largo del tiempo son los causantes de las alteraciones de los materiales e 

incluso de su perdida absoluta.  

Para las fichas de color rojo, se ha buscado que el alumno sea capaz de organizar la 

información ya adquirida de forma sintética, por ello se han repasado contenidos que 

abordan las propiedades de la materia en los puntos donde, por su complejidad, es 

importante realizar una mayor profundización. Para ello se ha hecho uso de rutinas como 

“el titular, color-símbolo-imagen o Generar-clasificar-conectar-elaborar: mapas 

conceptuales”. 

Con el resto de las rutinas se han trabajado contenidos como las leyes básicas que rigen 

fenómenos como la reflexión de la luz, esenciales en los procesos de observación del 

color en los materiales patrimoniales, tales como los cuadros, o la causante de la 

degradación de barnices, pigmentos o materiales orgánicos como el papel. También en 

este grupo se han trabajado las reacciones químicas de oxidación, efectos principalmente 

degradantes en los materiales arqueológicos de origen metálico tales como falcatas, 

fíbulas, monedas, etc.  

Por último, las fichas correspondientes al color verde son las elaboradas para que el 

alumno alcance una profundización mayor de los contenidos tanto en el conocimiento de 

los efectos, como en las consecuencias que estos efectos físico-químicos causan sobre los 

materiales. Por ello para estas rutinas se ha hecho uso de contenidos como la combustión 

y la oxidación de los materiales y la luz como fuente de energía.    

b) Descripción de la actividad 

Para la realización de este apartado de las rutinas nos hemos basado en lo explicado por 

(Ritchhart, et al. 2014) en los puntos “propósito de la rutina, pasos, uso y variaciones y 

consejos”. Siguiendo las indicaciones del autor se ha ido realizando una revisión y 



 
 

 
La influencia de los contenidos de Ciencias de la Naturaleza en la comprensión de la Conservación del Patrimonio 

Cultural Material, mediante el uso de rutinas de pensamiento  
 

30 

 

adaptación exhaustiva de los contenidos del bloque 4 de Ciencias Naturales y de la 

disciplina que rige la ciencia que trabaja la Conservación del Patrimonio.  

En este apartado se puede observar los pasos que necesita tener en cuenta para el buen 

desarrollo de la rutina, que va desde los materiales a la explicación metodología. 

 

 

Figura 6. Ejemplo de fichas explicativas de las rutinas (mayor desarrollo de las 21 rutinas en el Anexo II) 

Fuente: Elaboración propia. 
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c) Objetivos y cuestiones clave que se pretenden fomentar en el pensamiento del 

alumnado 

Aquí quedan enumerados los objetivos y cuestiones clave que se buscan trabajar con la 

actividad, dejando abierta la posibilidad de añadir alguno nuevo por interés especial del 

docente. Estos han sido basados en la relación de todos los objetivos conceptuales 

investigados en el desarrollo de este TFG junto con los propios de la metodología del 

pensamiento visible, como son las habilidades y destrezas propias del desarrollo del 

pensamiento. 

d) Información a trabajar en la rutina 

En este apartado de la ficha explicativa, señalamos los conceptos específicos que el 

docente ha de explicar en relación con la materia de Ciencias Naturales y de Conservación 

del Patrimonio, bien sea esto después de realizar la rutina para posibilitar que el alumno 

trabaje por indagación y descubrimiento, bien sea trabajados previamente a la realización 

de la rutina en el aula, aportando a su explicación una construcción del conocimiento.  

Como se ha venido comentando a lo largo del documento, lo que se pretende con esta 

propuesta es evitar que el docente trabaje con un único modelo didáctico como es el de 

emisor-receptor, sino que haga uso de las posibilidades que la metodología por rutinas 

ofrece a los modelos constructivistas y de aprendizaje por descubrimiento. Por todo ello 

en este apartado planteamos la posibilidad de que el docente realice una breve explicación 

conceptual si el grupo clase lo requiere. 

e) Organización del aula 

Este es un a apartado que contiene pautas de realización de la actividad. En el se observan 

los tiempos más adecuados, y cada uno de los pasos que se van a producir durante la 

realización de la actividad.  

En este punto, se explica la manera más adecuada para organizar el aula a la hora de 

realizar las rutinas, posibilitando en muchas de las rutinas varias posibilidades de 

organización.  

Debido a que trabajamos con metodologías activas, sin duda la mejor manera de trabajar 

las habilidades del pensamiento es a partir de grupos cooperativos heterogéneos, ya que 



 
 

 
La influencia de los contenidos de Ciencias de la Naturaleza en la comprensión de la Conservación del Patrimonio 

Cultural Material, mediante el uso de rutinas de pensamiento  
 

32 

 

es una metodología de organización que posibilita interacciones sociales que producen 

que los aprendizajes se vean reforzados. Esto se emplea en rutinas como pensar-inquietar-

explorar, punto de brújula, conectar-ampliar-desafiar, entre otras. Pero esta metodología 

no es posible en todas las rutinas, por ello en algunas rutinas como por ejemplo “color, 

símbolo e imagen” planteamos el trabajo en pequeños grupos o de forma individual como 

la rutina “el titular”, “veo-pienso-me pregunto”, “puente 3, 2, 1” o “conectar-ampliar-

desafiar”, donde se trabaja de manera individual en la fase inicial de la misma.  

6.2.2.- Materiales necesarios 

El formato de organización de las fichas, para facilitar el trabajo al docente, consta por 

un lado de la explicación de la rutina, argumentado en el epígrafe anterior, y por otro la 

ficha de la rutina en sí.  

Las fichas están diseñadas en un formato visual (figura 7) y atractivo para el alumno, 

pudiendo el docente proyectarlas o imprimirlas (anexo II).  

Cada una de las fichas están formadas por una organización que facilita la explicación y 

el uso en el aula, puesto que van acompañadas con numerosas imágenes y textos para 

realizar el trabajo. El docente dispondrá también de un anexo fotográfico donde podrá ver 

las imágenes utilizadas para el diseño y las fuentes de donde se han extraído (enlace al 

índice de imágenes), facilitando la búsqueda de nuevas imágenes en el caso de que 

necesite más información.  

Por otro lado, para apoyar la presentación de las rutinas se ha contado con dos personajes 

diseñados para mayor conexión con el alumnado, Erik un conservador-restaurador del 

Patrimonio y Nono su ordenador personal, con los que el docente puede contar para 

personalizar la explicación de la actividad haciéndola más atractivas (figura 8) y con las 

que ya se pudo contar en el proyecto “La importancia de la Conservación del Patrimonio, 

unidad didáctica para Educación Primaria y Secundaria” (Gil, et al 2017) 
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Figura 7. Ejemplo de fichas de rutinas atendiendo a las tres clasificaciones: Presentar y explorar (amarillo), 

síntesis y organización de la información (rojo) y profundización del conocimiento (verde); desarrolladas 

en su totalidad en el Anexo II. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8. Personajes que nos acompañan en las rutinas. Diseños de elaboración propia para el proyecto 

Geomateriales II. Fuente: Elaboración propia. 
 

6.3.- EVALUACIÓN DE LAS RUTINAS  

Somos conscientes de la complejidad que supone para el docente la evaluación, sobre 

todo cuando lo que está observando son competencias del pensamiento, pero sin duda es 

una fase esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tal y como dice García-Martín 

et al (2017) “el objetivo de la evaluación debería ser la de proporcionar información útil 

al alumnado para motivarse, autocontrolarse, y seguir perseverando en el camino del 

aprendizaje” (p. 237).  

Puesto que lo que aquí se pretende, tal y como se ha visto en el apartado de metodología 

de elaboración de las rutinas, es que estas den significatividad al contenido del bloque 

“materia y energía” de las Ciencias Naturales y a su vez hagan tomar conciencia al 

alumnado en materia patrimonial, estas no se pueden convertir en el único medio de 

evaluación y calificación de las unidades correspondientes al bloque 4, sino un apoyo del 

mismo, facilitando la labor docente en materia de evaluación.  

Por esta causa, y debido a la gran versatilidad que demuestra en la evaluación de las 

rutinas, hemos visto adecuada la rúbrica diseñada por estos autores citados, puesto que ha 

sido contrastada y juzga con criterio el trabajo de los alumnos durante la evolución de la 

rutina. La rúbrica fue utilizada para su contrastación en un estudio realizado en un grupo 

de 2º de Educación Primaria (14 participantes), en 1º de grado de Educación Primaria (98 

participantes) (García-Martín et al. 2017). 
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Figura 9. Rúbrica de evaluación de García- Martín, N., Cañas, M, & Pinedo, R. (2017), desarrollada en el 

Anexo II para facilitar su uso por parte de los docentes. Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 10. Ejemplo de evaluación con la tabla de la matriz de rutinas de pensamiento elaboradas por 

Ritchhart, et al (2014) en relación con los puntos de la rúbrica de evaluación diseñada por García- Martín, 

N., Cañas, M, & Pinedo, R. (2017) y junto a un ejemplo de ficha de evaluación de la rutina “veo, pienso, 

me pregunto, diseñada como parte de la herramienta de este trabajo. Desarrollado en el Anexo II.  Fuente: 

Elaboración propia. 

Partiendo del análisis de cada uno de los ítems ofrecidos por los autores de la rúbrica 

(figura 9) se ha extraído una relación numérica correlativa correspondiente a cada uno de 

estos grupos de observación. Estos han sido asociados a las claves de pensamiento 

estudiadas por Ritchhart, et al (2014) para cada rutina (figura 10). De tal forma que para 

la evaluación de la rutina “veo, pienso, me pregunto” el docente ha de observar los grupos, 

1 observar de cerca y describir, 2 construir explicaciones e interpretaciones, 3 razonar con 

evidencias y 7 preguntar y hacer preguntas. El uso de los grupos de ítems es orientativo 

para el docente, puesto que dependiendo del uso que este haga de cada rutina, podrá 

realizar un número superior de observaciones. 
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Para facilitar el trabajo del docente, ofrecemos una tabla (figura 10) donde se puede ver, 

el grupo de clasificación de las rutinas, el nombre de la rutina, las claves de pensamiento 

trabajadas en la misma y los números correspondientes a los ítems de evaluación que ha 

de observar en la rutina correspondiente (figura 9). 

También el docente dispone, tal y como se ve en la parte inferior de la figura 10, un 

ejemplo de tabla donde se podrá marcar, según los ítems de la rúbrica determinados para 

la observación de la rutina (barra numérica horizontal), el nivel de logro alcanzado por el 

alumno (barra vertical), ya sea nivel máximo, medio, mínimo o no conseguido. Para 

determinar esta observación los autores de la rúbrica han determinado una descripción 

para alcanzar cada uno de los niveles (figura 10), extraído del Anexo II. 

CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES 
 

Tras la elaboración del presente estudio, podemos afirmar que se ha logrado demostrar el 

potencial didáctico que el contenido en materia de Conservación del Patrimonio Cultural 

tiene para la Educación Primaria, no solo como contenido propiamente del área de 

Ciencias Sociales, sino como medio para establecer nuevos marcos de enseñanza-

aprendizaje de referencia que permitan su mejor comprensión. En esta línea se relaciona 

el Patrimonio Cultural en si, como bien material, evidencia y sustento de la Historia, con 

contenidos propios de las Ciencias Naturales, facilitando al alumnado relacionar de forma 

más efectiva las propiedades y características de los materiales con su conservación; de 

esta forma se fomenta que conecten su conocimiento con el Patrimonio Cultural que les 

rodea. 

Para ello, se ha llevado a cabo una exhaustiva revisión bibliográfica y legislativa que nos 

ha posibilitado observar, por un lado, la necesidad que desde la legislación en materia de 

patrimonio se establece, haciendo del ciudadano responsable de la conservación de un 

patrimonio del que es heredero directo, y, por otro lado, viendo que para poder admitir 

tal responsabilidad de conservar se ha de comprender las causas alterantes producidas en 

el entorno del objeto. 

Esto nos llevó a plantearnos varias preguntas, que se han ido resolviendo a lo largo del 

documento, en torno a la cuál es la principal área del conocimiento desde donde el 
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educando puede comprender mejor las causas de alteración de los materiales que impiden 

su conservación. Fundamentándonos en la viabilidad que nos aportó el currículo de 

Educación Primaria, se ha generado una herramienta didáctica que evidencia, que ambas 

disciplinas pueden apoyarse de manera recíproca, aportando significatividad a los 

conocimientos. 

Para lograr el éxito en el diseño de la herramienta, se ha comprobado la necesidad de 

adquirir un enfoque pedagógico basado en metodologías activas como las rutinas de 

pensamiento, que nos han posibilitado, por un lado, obtener un diseño pedagógico que 

nos ha guiado en la coherencia de la vinculación de contenidos y por otro lado, nos han 

permitido la inclusión de modelos de aprendizaje efectivos como el constructivismo y el 

aprendizaje por descubrimiento. Todo ello con la intención de facilitar la labor docente, 

permitiéndole trabajar con un método efectivo la conciencia crítica y las habilidades y 

destrezas del pensamiento como la metacognición.  

Así bien, para facilitar la evaluación de las 21 rutinas aquí desarrolladas, se ha hecho uso 

de un instrumento específico como es la rúbrica planteada por García-Martín, et al (2017), 

puesto que su adaptabilidad a la herramienta nos permite evaluar todas las competencias 

y habilidades fomentadas en el estudio.  

Por último, desde este aquí queremos destacar la detección de nuevas necesidades 

educativas y metodológicas para la que se precisa de estrategias innovadoras que permitan 

progresar en cuestiones como la motivación del educando y en la generación de 

competencias y habilidades propias de la sociedad del siglo XXI. Pero sin lugar a duda, 

somos conscientes de que el éxito de la herramienta dependerá tanto del impacto como la 

durabilidad de los conocimientos y competencias adquiridos entre la comunidad 

educativa, y que esto solo podrá ser cuantificado tras su implementación y evaluación en 

las aulas para los que habrá que contar con una estrategia de readaptación condicionada 

al contexto educativo. 

CAPÍTULO VIII. LIMITACIONES DEL 

ESTUDIO 

Las circunstancias sociosanitarias vividas en los últimos meses a nivel mundial han sido 

las que han marcado la direccionalidad de este trabajo, considerando numerosas 
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readaptaciones propiciadas por la situación. Sin duda el giro de la propuesta, pensada en 

su inicio para ser implementada y evaluada en el aula bajo la limitación temporal del 

prácticum, nos ha permitido aprovechar la oportunidad para realizar, no solo el desarrollo 

de una herramienta que ofrece una posibilidad de trabajo más amplia al docente, sino el 

desarrollo más profundo de una reflexión conceptual basada en evidencias bibliográficas. 

Por ello, hemos podido observar que las progresivas divergencias surgidas en favor al 

acceso de la información a golpe de click, han posibilitado no solo el acceso a fuentes 

documentales, sino que han facilitado la comunicación con todos los profesionales a los 

que en este trabajo se ha consultado. 

Destacar como otra limitación para el desarrollo de la propuesta inicial, la imposibilidad 

de desplazamiento al laboratorio de la Escuela Superior de Conservación y Restauración 

de Materiales Culturales, donde ejerzo mi labor docente, y donde el acceso a material 

patrimonial nos habría posibilitado el desarrollo de determinadas prácticas 

experimentales para el progreso de las rutinas. Esta limitación se ha intentado compensar 

con el uso de objetos patrimoniales procedentes de publicaciones.  

Pero sin duda, la limitación principal con la que nos hemos encontrado ha sido la ausencia 

de presencialidad en el aula, no solo como medio de implementación de la propuesta, sino 

como fuente de observación básica para el desarrollo reflexivo y la adaptación de las 

rutinas en cuanto a las circunstancias del aula se refiere. Ambos casos se pretenden 

subsanar en un futuro próximo, por ello, el diseño de las rutinas ha sido pensado como 

herramienta guía de contenidos y utilización metodológica, posibilitando su readaptación 

continua. 

Por otro lado, nuestro mayor temor a la hora de implementar el trabajo en las aulas, es 

que, debido a la dimensión de la herramienta, el docente la utilice de forma esporádica o 

inconexa, no consiguiendo uno de los objetivos principales del trabajo como es 

desarrollar la cultura del pensamiento en el aula. Esto a su vez imposibilitaría evaluar el 

impacto buscado, como es observar la influencia que tienen los contenidos de Ciencias 

Naturales para la comprensión de la Conservación del Patrimonio Cultural.  
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CAPÍTULO IX. PROSPECTIVAS DE FUTURO 

Como se ha comentado en la justificación del trabajo, la línea de investigación en torno a 

la mejora de la comprensión y difusión de la Conservación del Patrimonio, comenzó a 

fraguarse en el año 2016 en el marco del proyecto “Tecnologías y Conservación de 

Geomateriales del Patrimonio” como un proyecto piloto que fue puesto en práctica en el 

año 2018 en la Comunidad de Madrid. Tras la implementación de las dos unidades 

didácticas surgidas del proyecto, se observaron nuevas vías de investigación al albor de 

la temática y de ahí el nacimiento de esta investigación. 

Las circunstancias surgidas durante el desarrollo del trabajo, tal y como se ha comentado 

en el capítulo VII, nos ha obligado a asumir limitaciones y cambios en el planteamiento 

inicial, pero sin duda estos cambios han posibilitado realizar un análisis conceptual y 

metodológico más profundo, derivando en el diseño de una mayor herramienta 

metodológica a la inicialmente pensada y con ello aumentando las posibilidades de uso a 

la hora de ponerla en práctica en el aula.  

Tal y como se ha comentado en las limitaciones del estudio, uno de nuestros mayores 

temores es que al ofrecer una herramienta tan amplia, el docente utilice las rutinas de 

forma anecdótica y eventual.  Por ello como propuesta de futuro, planteamos establecer 

una estrategia de negociación con los docentes donde se implemente la propuesta y que 

esta nos sirva de ejemplo para, por un lado, evaluar el impacto de la herramienta y la 

durabilidad de esta, y por otro, ofrecer una temporalización coherente del uso de las 

rutinas para lograr los objetivos de este trabajo.  

Todas las acciones irían en favor de readaptar este trabajo teórico en función de las 

necesidades del aula, buscando el impacto, tanto a nivel conceptual como metodológico 

planteado en los objetivos iniciales. Dicho planteamiento, a su vez, haría posible realizar 

una discusión de los resultados obtenidos en las evaluaciones que nos permita readaptar 

la herramienta a las necesidades encontradas.  
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ANEXO I.  RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO CON LA MATERIA EN CONSERVACIÓN 

DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

ANEXO II. RUTINAS PARA IMPRIMIR Y TRABAJAR EN EL 

AULA 
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ANEXO IV. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 

En el siguiente enlace usted podrá visualizar la presentación de este trabajo, para ello solo tendrá que 

cliquear sobre la URL y se le abrirá la plataforma Kaltura que ha proporcionado la Universidad de 

Valladolid en My Media, por lo que no tendrá necesidad de descargarse ningún programa. 

 

https://www.kaltura.com/tiny/tfy4h

