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Resumen: La realidad educativa planteada actualmente ha provocado que la Historia se 

vaya quedando en un segundo plano perdiendo gran parte de su valor educativo. Tanto la 

perspectiva tradicional como las erróneas concepciones del profesorado y alumnado han 

hecho que esta materia pierda su potencial educativo. La propuesta incide en la necesidad 

de emplear nuevas metodologías que permitan a los estudiantes comprender la realidad 

histórica y social contemporánea. La meta principal de este trabajo es fomentar una 

enseñanza de la Historia que transmita conocimientos del pasado al mismo tiempo que 

promueva habilidades críticas y analíticas en el alumnado. Para ello, se proponen una 

serie de metodologías que tratan de poner en relevancia la Historia y hacerla más 

accesible para los estudiantes, facilitando los vínculos entre el pasado y el presente. 

Asimismo, los resultados obtenidos de la intervención muestran la importancia de que 

estas nuevas metodologías no se implementen de manera esporádica, sino que se integren 

de manera permanente en las aulas. Así, se garantizaría una comprensión más profunda y 

constante de los conceptos históricos. En conclusión, este trabajo apoya una renovación 

en la enseñanza de la Historia presentando métodos educativos diferentes que logren 

potenciar realmente el pensamiento histórico. 

Palabras claves: Historia, enseñanza, metodologías, desarrollo del pensamiento histórico 

y construcción del conocimiento. 

Abstract: The current educational reality has caused History to be relegated to the 

background, losing much of its educational value. Both the traditional perspective and the 

erroneous conceptions of teachers and students have caused this subject to lose its 

educational potential. The proposal stresses the need to use new methodologies that 

enable students to understand contemporary historical and social reality.The main goal of 

this work is to encourage the teaching of history that transmits knowledge of the past 

while at the same time promoting critical and analytical skills in students. To this end, a 

series of methodologies are proposed that seek to make history more relevant and 

accessible to students, facilitating links between the past and the present.Furthermore, the 

results obtained from the intervention show the importance of these new methodologies 

not being implemented sporadically, but being permanently integrated into the classroom. 

This would ensure a deeper and more consistent understanding of historical concepts. In 

conclusion, this work supports a renewal in the teaching of history by presenting different 

educational methods that can really enhance historical thinking. 

Key words: History, teaching, methodologies, development of historical thinking and 

construction of knowledge. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Historia, al igual que otras muchas asignaturas, se trata de una de las áreas de 

conocimiento más primordiales para el desarrollo académico y personal del individuo. 

No obstante, tanto el contexto actual como las metodologías que se aplican no están 

logrando captar la atención del alumnado ni tampoco permiten sacar todo su potencial. 

Para comprender todo esto se necesita tener una visión más extensa y profunda de la 

coyuntura en la cual la sociedad se encuentra a día de hoy. 

1.1. LA SOCIEDAD ACTUAL Y EL PAPEL DE LA ESCUELA EN ESTE PARADIGMA 

Desde tiempos muy pretéritos, las sociedades han sido el marco o base que muestran 

los avances y desarrollo de una población de individuos. Se tratan de referentes que 

indican los modelos de comportamientos adecuados, las fuentes de información a seguir, 

los gustos e intereses o la propia cultura a emplear. Para los nuevos individuos funciona 

como agentes socializadores que influirán en gran medida en la construcción de su propia 

personalidad e identidad. 

Centrando la mirada en la sociedad en la que habitamos hoy en día, se observa 

grandes cambios respecto épocas pasada: avances en la tecnología digital, la 

globalización, mayor acceso a la información, interacción entre distintas culturas… No 

obstante, estos teóricos avances no están realmente dando sus frutos en las nuevas 

generaciones. Cada vez existe una mayor desinformación e incertidumbre en las personas, 

incapaces de poder valorar y gestionar la información que reciben de distintas fuentes por 

sí mismos.  

Junto a las fake news, noticias que no han sido previamente verificada ni 

supervisada por un editor (Jiménez-Rojo, 2020), ha aparecido el término de la posverdad. 

Este concepto hace referencia a la modificación de una información veraz y objetiva 

mediante la manipulación de sentimientos, ideologías o creencias del lector (Jiménez-

Rojo, 2020). 

A través de las confusiones generadas por estas informaciones, se desarrollan 

actitudes negativas o falsas creencias sobre ciertas ideas, colectivos o pensamientos. 

Mientras la sociedad no sea capaz de cambiar dicha situación, seguiremos siendo 

individuos fáciles de manipular, sin un criterio ni herramientas propias que permitan 

analizar y comprender el funcionamiento de la realidad social. En caso de seguir en dicha 

dinámica, no se podrán lograr formar personas que de verdad puedan convivir e intervenir 

en el contexto social presente. 

Dentro de esta encrucijada, emerge la figura de la escuela como un agente educativo 

que debe fomentar, no únicamente la adquisición de contenidos teóricos o memorística, 

sino también la adquisición de una autonomía intelectual. Dicha independencia se logrará 

alcanzar mediante destrezas como el pensamiento crítico que impliquen habilidades 

como la reflexión, razonamiento, deducción y toma de decisiones. Por lo tanto, una de las 

responsabilidades más importantes de la escuela es desarrollar individuos que tengan la 
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oportunidad de poder adaptarse a los valores e intereses de la sociedad actual mediante el 

cuestionamiento y el análisis de realidad en la cual viven. 

No obstante, la realidad educativa que se ha observado hasta ahora, en la mayoría 

de los casos, no refleja esas funciones y responsabilidades en la formación integral del 

alumnado. Históricamente, la escuela siempre se ha limitado a ofrecer una respuesta 

educativa a las demandas y exigencias de las élites sociales (Estepa, 2017). Es decir, la 

educación que se ofrece al alumnado se encuentra influenciada y delimitada por una serie 

de agentes institucionales (el Estado), religiosos (la Iglesia), sociales (demandas y 

expectativas puestas en la escuela), etc… Además de esta situación, existen otros factores, 

que se comentarán posteriormente, que dificultan el desarrollo del pensamiento crítico en 

las aulas educativas contemporáneas.  

1.2. LAS CIENCIAS SOCIALES Y ENSEÑANZA DE LA HISTORIA, UN EJE VERTEBRADOR 

DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

Volviendo al contexto educativo, una de las principales materias responsables del 

desarrollo de habilidades para analizar y comprender la realidad social existente es el área 

de las Ciencias Sociales. Como bien indica Siede (2010), entre los objetivos de la 

disciplina se encuentra el acercamiento a la realidad social de los estudiantes, tratando de 

comprenderla y formar parte de ella. Para ello, se requiere que el alumnado sea capaz de 

ampliar, afrontar e interactuar con su propio medio social.  

Las propias CCSS deben ser las encargadas de ofrecer a las generaciones venideras 

una serie de conocimientos y herramientas que les permitan entender el mundo, 

desnaturalizar las creencias usuales al mismo tiempo que lograr forjar lazos sociales y 

una identidad colectiva (Siede, 2010). Este autor indica que las principales condiciones 

que se pueden conseguir mediante las Ciencias Sociales son las siguientes: 

 formar la conciencia histórica con la cual explicar los fenómenos y procesos 

actuales de distintos ámbitos. 

 construir una verdadera identidad y autonomía en el individuo mediante la 

confrontación de opiniones y visiones. 

 participar y convivir en ciudadanía de manera democrática tratando de construir 

una sociedad de bienestar y equitativa para todas las personas. 

Con el propósito de lograr todas estas metas, aparece en escena la disciplina de la 

Historia como uno de esos varios recursos de la materia de Ciencias Sociales. A través 

del estudio de la Historia el alumnado podrá comprender nuestro mundo contemporáneo 

al permitir forjarse una opinión fundamentada sobre aspectos políticos, económicos, 

sociales o culturales que han ido sucediendo a lo largo de los siglos hasta hoy en día 

(Estepa, 2017). Asimismo, permite a los docentes adentrar al alumnado en el manejo 

crítico de la información afrontando situaciones en las que deberán distinguir entre 

opiniones y prejuicios, sintetizar la información recopilada o realizar deducciones e 

interpretaciones. Por lo tanto, la enseñanza de la Historia adquiere un grado de 
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importancia fundamental tanto dentro del área de las Ciencias Sociales como del 

desarrollo del pensamiento crítico. 

Empleando una perspectiva epistemológica, el objeto de estudio de la Historia -el 

pasado- debido a su complejidad y extensión resulta imposible abarcarlo en su totalidad. 

Para ello, esta disciplina emplea una serie de criterios a la hora de reconstruir y transmitir 

conocimientos pasados. En esta disyuntiva, los estudiantes deben comprender el 

funcionamiento y las herramientas que emplean los historiadores para interpretar los 

contenidos adecuadamente (Gómez, 2023). De este modo, se conseguirá acercar de una 

manera más realista la disciplina histórica a las aulas logrando que el alumnado alcance 

un aprendizaje más significativo y activo.  

1.3. LIMITACIONES Y OBSTÁCULOS EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 

No obstante, actualmente este marco teórico expuesto del área de Historia se 

encuentra muy alejado de la realidad educativa existente en los centros de educación 

obligatoria, tanto de Primaria como de Secundaria. A día de hoy, esas habilidades 

cognitivas que se pueden alcanzar a través de las CCSS no se reflejan realmente en la 

sociedad. Dicha situación es ocasionada por diferentes problemáticas internas dentro de 

los centros educativos y de los órganos que planifican las directrices.  

A continuación, se tratarán de exponer algunas cuestiones relevantes recogidas de 

diferentes estudios que pueden estar incidiendo en la temática: 

En primer lugar, existe una tendencia a mostrar la enseñanza de la Historia como 

un relato lineal en el cual todos los eventos suceden de forma diacrónica (Gómez, 

Rodríguez y Mirete, 2018). Dicho modelo de enseñanza se ha ido realizando desde el 

siglo XIX, buscando desarrollar la función legitimadora de los estados-nación como una 

realidad político-ideológica (Delgado y López Facal, 2021). A través de la construcción 

de mitos, glorificación del pasado o relatos épicos de épocas pasadas los estados-nación 

han tenido una justificación para perseverar y mantenerse a lo largo del tiempo (Prades, 

2021).  

Este método de enseñanza aplicado generalmente en las aulas se limita a tratar de 

valorar la cantidad de conocimientos almacenados por el alumnado sin importar el grado 

de comprensión adquirido. Se busca que el alumnado escuche atentamente la lección, 

estudie memorizando los conocimientos dados de forma expositiva para reproducirlos lo 

más fiablemente en el examen o control (Estepa, 2017). Una de las principales 

herramientas empleadas en estos modelos es el libro de texto, el cual sigue ocupando un 

lugar primordial en las aulas de Educación Primaria sin aportar realmente un abanico de 

actividades que permitan desarrollar las competencias históricas (Sáiz y Colomer, 2014). 

Desde la década de los años 70, los libros de Historia en el aula siguen manteniendo una 

clara estructura que fomenta el aprendizaje memorístico y repetitivo.  

Dicho planteamiento se aleja en gran medida de las funciones atribuidas a la 

enseñanza de esta materia en el aula. Por ello, se debe realizar un proceso de reflexión 

para cambiar hacia un método de enseñanza que ponga el foco en la construcción del 

conocimiento por parte del alumnado (Gómez, Rodríguez y Mirete, 2018).  
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Sin embargo, las metodologías o modelos de enseñanza no son el único problema 

relacionado con el aprendizaje de la materia. Las visiones y actitudes por parte de los 

docentes y el alumnado pueden tener también gran responsabilidad en la cuestión. A día 

de hoy, la mayoría del profesorado comprende la Historia como una materia memorística 

en la cual no hay espacio para la interpretación, centrándose en la explicación y lección 

magistral junto con el libro de texto (Gómez, 2023). Del mismo modo, distintos estudios 

como el trabajo de Martínez-Hita y Miralles Martínez (2021) o el trabajo realizado por 

Gómez y López Facal, (2020) afirman que su principal función dentro del aula se limitaba 

a recoger apuntes y escuchar las explicaciones sin realizar ninguna actividad de 

interpretación o investigación. Dicha concepción por parte de los docentes no permite al 

alumnado lograr un verdadero grado de motivación y actitud sin llegar a comprender los 

conocimientos expuestos.  

Como bien indica Súarez (2012), dicho problema tiene su base en el 

desconocimiento epistemológico de la materia que obstaculiza la capacidad de los 

docentes para desarrollar el valor formativo que tiene la Historia. Es fundamental que los 

maestros/as sean conscientes y comprendan la forma en la cual esta disciplina construye 

los conocimientos científicos con la intención de que no se quede en la mera transmisión 

de unos contenidos sin ningún valor o sentido.  

Esta disonancia existente entre la función educativa de la Historia y la realidad 

dentro de las aulas genera que el propio alumnado no perciba la propia utilidad o valor de 

la disciplina, influyendo notablemente en su propia motivación y predisposición. 

Asimismo, en el caso de esta materia, existe un problema desde la perspectiva pragmática 

ya que los estudiantes no comprenden la utilidad de conocer fechas, datos o eventos 

pasados provocando cierto rechazo a su estudio (Suárez, 2012). 

Asimismo, otro problema relacionado con las concepciones epistemológicas por 

parte del profesorado es el cierto miedo o inseguridad a emplear otras metodologías 

diferentes a las tradicionales por la creencia de que el alumnado no tiene la capacidad 

para comprender el pasado histórico (Suárez, 2012). Respecto a esta cuestión, también es 

considerable destacar el rechazo por parte del profesorado a trabajar con problemas 

socialmente controvertidos por miedo a influir ideológicamente en sus pensamientos.  

Sin embargo, como indica Moreno-Vera (2018), al trabajar a partir de problemas 

sociales controvertidos el alumnado puede relacionar contenidos claves de la Historia con 

los problemas que preocupan a la sociedad actual. De este modo, el alumnado podrá 

comprender gran parte del funcionamiento de la sociedad mediante contenidos que en la 

mayoría de las ocasiones quedan en un segundo plano del currículo. 

Concluyendo con este apartado, tras haber realizado un repaso de la situación actual 

de la enseñanza de la Historia en las aulas, es necesario conseguir cambiar la percepción 

o visión general que tienen tanto docentes como alumnado hacia esta materia. Con la 

finalidad de conseguir esta meta, se requiere realizar un gran cambio en el conocimiento 

epistemológico de las futuras generaciones docentes para no tratar de reproducir las 

mismas rutinas y modelos recordados durante su etapa estudiantil (Gómez, Rodríguez y 

Mirete, 2018). Dicho cambio de perspectiva se debe obtener mediante la formación 
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docente y el conocimiento de metodologías distintas que de verdad involucren al 

alumnado en la construcción de sus propios conocimientos.  

Enseñar esta materia exige un conocimiento de la disciplina que permita a los 

docentes comprender que la Historia tiene que ir más allá del conocimiento y 

memorización de unas fechas y eventos pasados. Según indica Pluckrose (2002), la 

Historia escolar tiene que conseguir una serie de funciones en los infantes que logren 

desarrollar un verdadero conocimiento y pensamiento histórico, por ejemplo: “desarrollar 

interés por el pasado, comprender los valores de nuestra sociedad, distinguir entre hechos 

históricos y su interpretación o realizar reconstrucciones pasadas imaginarias que estén 

de acuerdo con las evidencias existentes” (Pluckrose, 2002). 

1.4. ¿QUÉ HISTORIA ENSEÑAR EN EL SIGLO XXI? 

Con el fin de ofrecer una nueva visión o modelo de la enseñanza de la Historia, en 

primer lugar, es importante comprender cómo se han ido construyendo los contenidos y 

conocimientos dentro de esta materia.  

El autor García (2021) indica que la Historia, como disciplina y área de 

conocimiento, se trata de una reconstrucción realizada por los historiadores a través de 

distintos vestigios, testimonios o evidencias del pasado. Mediante estos recursos, dichos 

investigadores crean sus propias interpretaciones en forma de relatos de acontecimientos 

pasados de los cuales no hay testimonios directos u objetivos (Ortuño, Ponce y Serrano 

2016). En otras palabras, se busca obtener un conocimiento de algo que no se ha podido 

reproducir tal cual ha sucedido ni qué nunca se podrá saber completamente la realidad de 

los hechos. Dicha cuestión ha provocado uno de los grandes problemas acarreados a esta 

disciplina: la subjetividad e inexactitud (Gómez, Rodríguez y Mirete, 2018). 

Pese a la incertidumbre o confusión que puede provocar las interpretaciones o 

hipótesis de la Historia, las narraciones creadas deben estar asentadas sobre un método 

riguroso con el fin de generar un conocimiento firme y aceptado del pasado. Para llevar 

a cabo dichas producciones, los historiadores emplean una técnica llamada pensamiento 

histórico. Según Gómez, Ortuño y Molina (2014), se puede definir este término como: 

“el proceso creativo que desarrollan los historiadores para interpretar las fuentes del 

pasado tratando de generar la narrativa histórica” (Gómez, Ortuño y Molina, 2014). 

Para desarrollar la habilidad del pensamiento histórico se deben tener en cuenta seis 

conceptos claves: 

a) relevancia histórica: a la hora de enfrentarse al estudio de la Historia hay que tratar 

de comprender importancia que han tenido las distintas etapas a lo largo del paso 

del tiempo. 

b) fuentes: se comprenden como todo conjunto de evidencias o muestras del pasado 

que pueden ayudar a los historiadores a ofrecer una interpretación de lo ocurrido. 

El análisis de fuentes históricas constituye una pieza argumentativa clave para 

justificar, fortalecer o poner en duda las explicaciones históricas (Ibagón-Martín, 

2020). 
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c) cambio y continuidad: es fundamental comprender que el proceso histórico no es 

algo estático o fijo. Dentro de la construcción del conocimiento, los historiadores 

aplican y tienen en cuenta una multitud de perspectivas o visiones. 

d) causas y consecuencias: tantos los elementos que originan como los 

desencadenantes que ocurren son de gran ayuda para construir explicaciones 

argumentadas y con sentidos de los hechos y personajes acontecidos (Ortuño, 

Ponce y Serrano, 2016). 

e) perspectiva histórica: cuando se busca enseñar y aprender la materia de Historia 

hay que tratar de desarrollar una visión u enfoque social de una determinada época 

para comprender el impacto, duración o importancia en su contexto (Gómez, 

Ortuño y Molina, 2014). 

f) dimensión o contexto: cada acción o evento histórico se ha desarrollado en un 

determinado contexto o dimensión temporal que es de relevancia para comprender 

el origen y funcionamiento de los hechos pasados. 

Una vez explicadas las distintas categorías que conforman el pensamiento histórico, 

es importante, como docentes, conocer qué contenidos o conocimientos debe comprender 

realmente el alumnado al trabajar dicha disciplina.  

Por un lado, se encuentran aquellos contenidos de orden primario que responden 

a aspectos más conceptuales como pueden ser fechas o acontecimientos históricos 

concretos. Dichos contenidos buscan responder a cuestiones como ¿Qué? ¿Cuándo? y 

¿Dónde? (Gómez, Ortuño y Molina, 2014). Los conocimientos primarios o de primer 

orden son, por norma general, los aspectos en los que los maestros de Educación Primaria 

o Secundaria se centran a la hora de abordar la enseñanza de la Historia. 

No obstante, no solo existen los aspectos de orden primario; también se deben 

emplear los contenidos estratégicos o de segundo orden. Estos se encuentran 

relacionados con las capacidades o competencias vinculadas a las explicaciones y 

comprensión de las cuestiones históricas (Gómez, 2023). Algunas de estas habilidades y 

conceptos del conocimiento histórico son: búsqueda, selección y tratamiento de fuentes 

informacionales, determinación de causas y consecuencias, desarrollo de la empatía o 

perspectiva histórica.  

Sin el empleo de este segundo tipo de contenidos, la enseñanza de la Historia se 

queda en un mero conocimiento descriptivo del cual el alumnado no puede conseguir 

extraer toda su potencialidad ni desarrollar su propio juicio crítico. Como bien indica 

Estepa (2017), la enseñanza de la Historia debe tender a la construcción del pensamiento 

histórico por parte del propio alumnado. Para ello, se requiere aprender una serie de 

competencias que permitan al alumnado poder interpretar el pasado más allá de su 

memorización. De este modo el alumnado, tendrá la posibilidad de trabajar con 

interpretaciones elaboradas por ellos mismos desarrollando un pensamiento crítico sobre 

las distintas sociedades históricas (Gómez, Ortuño y Molina, 2014). 

Este cambio de perspectiva en la enseñanza de la Historia se ha ido fortaleciendo 

durante estas últimas décadas con la aparición de nuevas herramientas o fuentes 

informacionales. Como indican Monteagudo y Moreno-Vera (2020), la aparición de la 
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globalización ha influido en toda la enseñanza, y, por tanto, también en la materia de 

Historia. Dicha situación ha modificado la finalidad educativa de esta disciplina pasando 

de un dominio cronológico de fechas, acontecimientos o personajes a una materia 

centrada en la adquisición de habilidades de competencias históricas y del método 

investigador. Estas destrezas ayudarán al alumnado a cumplir uno de los principales 

objetivos que, en palabra de Estepa (2017) debe tener la enseñanza de las Ciencias 

Sociales: “la formación de ciudadanos críticos que sean capaces de comprender e 

intervenir en su propia realidad social”. 

Respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje a realizar, como se ha mencionado 

anteriormente, la enseñanza debe permitir al alumnado participar y adentrarse en los 

procesos de construcción del conocimiento del pasado. Por lo tanto, el docente deberá 

conseguir familiarizar al alumnado con la práctica y método del historiador mediante 

ejercicios de investigación sobre fuentes históricas, explicaciones de causalidad, 

imaginación o narrativa histórica (Monteagudo y Moreno Vera, 2020). 

Las actividades a plantear pueden ser muy variadas al igual que las metodologías a 

emplear por parte de los docentes. Esta variedad no quiere decir que no tengan todas ellas 

el mismo objetivo en común: desarrollar el pensamiento histórico y crítico de los propios 

estudiantes. 

1.5. ¿CÓMO ENSEÑAR HISTORIA EN EL SIGLO XXI? 

A continuación, se irán mostrando algunas de las estrategias metodológicas 

recopiladas de diferentes estudios para la realización de este trabajo.  

En este caso, parte de las estrategias e ideas planteadas han sido escogidas del libro 

escrito por Murphy (2011), en el cual se muestran más de 100 formas de distintas de 

impartir esta materia en Educación Primaria o Secundaria, y completadas o matizadas con 

la lectura de otras investigaciones del área.  

Cada uno de estos planteamientos podrán ser empleados por parte de los docentes 

con el objetivo de desarrollar la enseñanza de la Historia en el aula de Educación Infantil, 

Primaria o Secundaria (con sus debidas adaptaciones a las diferentes edades del 

alumnado). 

1.5.1. Análisis de fuentes históricas 

Este modelo de enseñanza de la Historia apuesta por acercar al alumnado al manejo 

y comprensión de las variables que influyen en el proceso de construcción del 

conocimiento histórico. Como bien indica Ibagón-Martín (2020), esta tarea constituye 

una herramienta argumentativa fundamental para el alumnado a través de la cual el 

alumnado podrá justificar o poner en dudas distintas explicaciones históricas. Dicha 

secuencia didáctica permite adentrar a los estudiantes en el método histórico conociendo 

contenidos formales y estratégicos de interpretación histórica.  

Del mismo modo, es importante comprender que este modelo de enseñanza no tiene 

como finalidad reproducir exactamente la metodología de un historiador, más bien 
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entender que la Historia se construye mediante el análisis y estudio de distintas fuentes 

sin ser una verdad inamovible y absoluta (Ibagón-Martín, 2020). Se requiere de un 

planteamiento basado en el análisis y cuestionamiento de fuentes históricas para 

desarrollar respuestas interpretativas mediante textos expositivos o argumentativos. 

1.5.2. Imaginación y narrativa histórica 

La Educación Imaginativa, como explica Luz Matte (2018), basa su modelo en 

involucrar afectivamente a los niños/as en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante 

su propia imaginación. Dicha capacidad es un acto intencional de la mente permitiendo 

al individuo innovar o crear nuevas propuestas o soluciones. A través de la imaginación 

se consigue formar personas reflexivas, críticas, y creativas que se encuentran en 

constante aprendizaje. Respecto a su planteamiento, la Educación Imaginativa consiste 

en desarrollar en los estudiantes unas herramientas conceptuales que disponen para 

comprender la Historia y los aspectos más profundos y abstractos del pasado (Luz Matte, 

2018). 

1.5.3. Patrimonio histórico 

El planteamiento de la enseñanza a través del patrimonio cercano a los propios 

estudiantes permite facilitar la comprensión y entendimiento de las sociedades presentes 

a través de fuentes tangibles y conocidas para el alumnado (Molina Puche y Martínez 

López, 2023). Asimismo, los elementos patrimoniales poseen una carga significativa y 

tangible que permiten desarrollar la motivación para abordar los contenidos históricos. 

Mediante el patrimonio histórico se pueden trabajar distintas perspectivas y enfoques 

sobre las sociedades pasadas a través de estos vestigios (I’Anson, Suárez y Calaf, 2023). 

Respecto a su planteamiento dentro de las sesiones, se puede relacionar en gran medida 

con el análisis de fuentes históricas con el objetivo de conseguir desarrollar sus propias 

interpretaciones sobre los acontecimientos y eventos ocurridos. Asimismo, otra de las 

principales finalidades es lograr fomentar un vínculo entre el propio alumnado con el 

patrimonio trabajado para concienciar y fomentar el respeto hacia estos recursos. 

No obstante, este campo de la enseñanza todavía a día de hoy se encuentra en 

desarrollo y requiere de un mayor número de investigaciones para poder detallar su 

aplicación dentro de la propia aula.  

1.5.4. Temas controvertidos y problemáticas sociales 

Finalmente, otra de las estrategias metodológicas a plantear es la enseñanza de la 

Historia centrada en temas controvertidos y problemáticas sociales. Las Ciencias Sociales 

deben tener en cuenta contenidos y conocimientos de todo tipo para que el alumnado 

pueda comprender e interpretar su pasado y presente más cercano. A través de temas 

polémicas y vigentes a día de hoy el alumnado deberá investigar sobre dicha cuestión, 

ofrecer argumentaciones y desarrollar su propia visión o interpretación de la problemática 

ocurrida (Moreno-Vera, 2018). 
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Por medio de estas diferentes estrategias metodológicas se trata de conseguir formar 

al alumnado de una manera más crítica y comprometida tanto con el pasado como también 

con su presente y futuro. Más que el aprendizaje de los propios contenidos históricos, se 

debe poner especial énfasis en la adquisición de habilidades para poder interpretar y 

cuestionar hechos o eventos que puedan ocurrir en su día a día. En un mundo tan 

vertiginoso y frenético de información en el que vivimos actualmente se necesita dicho 

tipo de herramientas y destrezas con el fin de poder desarrollar sus propias visiones y 

opiniones sin depender de las interpretaciones o manipulaciones de terceras personas. 

1.6. ¿PARA QUÉ SIRVEN ESTOS NUEVOS ENFOQUES? 

Volviendo a los primeros enfoques del documento, la escuela debe servir como un 

puente o nexo a la realidad social a la que todos los estudiantes se tienen que en enfrentar. 

Por lo tanto, la educación debe preparar a las nuevas generaciones durante su paso 

formativo para conseguir lidiar con la sociedad en la cual vivimos hoy en día. Para ello, 

las Ciencias Sociales y la enseñanza de la Historia cumplen un papel fundamental con el 

cual alcanzar el pensamiento y capacidad crítica de los individuos. Sin embargo, la 

potencialidad de esta disciplina no se está consiguiendo extraer al completo debido a las 

percepciones epistemológicas y metodológicas del propio profesorado. Es ahí donde 

entran en juego una serie de enfoques o visiones alternativas de la enseñanza de la 

Historia. A través de ella se podrá conseguir ofrecer una verdadera formación en el 

alumnado en el cuestionamiento e interpretación de la información sesgada e intereses 

sociales, fenómenos a los cuales están expuestos diariamente. 

2. INTERVENCIÓN 

El principal propósito de este trabajo es ofrecer una nueva visión a los docentes a 

la hora de trabajar con la enseñanza de la Historia tratando de mostrar nuevas perspectivas 

a los modelos tradicionales que limitan en gran medida el pensamiento crítico e histórico 

del alumnado. En los siguientes apartados se buscará mostrar soluciones a la problemática 

docente con la concepción epistemológica y metodologías de enseñanza de la Historia 

intentando desarrollar todo el potencial educativo que tiene esta materia. Esta 

intervención se ha llevado a cabo en el centro educativo CP Ramón de Campoamor, con 

un grupo de 5º de Educación Primaria. Dicha propuesta ha sido titulada como Las huellas 

del camino, nombre que se vincula en gran medida a la potencialidad de la Historia para 

comprender nuestro mundo contemporáneo. 

2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

A lo largo de este punto se irá presentando y explicando el desarrollo de la actuación 

realizada con el alumnado a lo largo de los meses de marzo y abril. Durante todo este 

tiempo se han podido llevar a cabo 9 sesiones, en las que realmente ha sido difícil poder 

conseguir grandes avances o mejoras debido a la falta de tiempo en la programación. No 

obstante, pese a las cuestiones relativas al tiempo, en todas las sesiones de trabajo se han 

podido desarrollar las cuestiones planificadas. 
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En este caso la muestra empleada ha sido una clase de 5º de E.P. que cuenta con 23 

estudiantes (11 niñas y 12 niños). Según las entrevistas con su tutora de este año y la de 

años previos, este grupo de alumnos/as siempre ha trabajado la materia de Historia de una 

manera memorística y mecánica centrándose en la adquisición de conocimientos 

mediante las explicaciones del docente. Los principales métodos para evaluar su 

desempeño siempre han sido pruebas o controles memorísticos. Por lo tanto, la aplicación 

de una nueva metodología de aprendizaje ha resultado ciertamente complicada para gran 

cantidad de estudiantes que se encuentran acostumbrados a las estrategias y técnicas 

tradicionales. Asimismo, en referencia al pensamiento crítico, la muestra de alumnos/as 

en muy pocas ocasiones ha trabajado con actividades más abiertas en las que debieran 

ofrecer una opinión o visión propias. Únicamente se han trabajado con ellos actividades 

de expresión creativa en el área de Lengua Castellana y Literatura. 

Respecto a la temática de contenidos a impartir, esta intervención se encuentra 

relacionada con la etapa de los pueblos prerromanos en la Península Ibérica. Para ello, en 

cada una de las sesiones se trabajarán distintas civilizaciones y sociedades de aquel 

periodo histórico con el objetivo de percibir las diferencias entre las distintas culturas y 

sus formas de organización social. En la mayoría de las ocasiones se presentarán dos 

pueblos o sociedades distintas al mismo tiempo para mostrar un vínculo o conexión entre 

las diferentes civilizaciones. Se comenzará trabajando con los pueblos Íberos y Fenicios; 

posteriormente, en las siguientes sesiones, se pasará a trabajar con los pueblos 

cartagineses y romanos; finalmente, las últimas sesiones irán dedicadas a trabajar los 

pueblos celtas y astures dentro de la Península ibérica. 

Previamente a explicar los planteamientos planificados para la intervención, es 

importante destacar cuáles son los principales contenidos o saberes básicos que se 

pretende obtener mediante esta propuesta. Con la finalidad de mantener como principal 

idea el desarrollo del pensamiento crítico e histórico a lo largo de toda la propuesta, los 

conocimientos que se pretenden adquirir mediante la intervención se encuentra muy 

relacionados con las categorías de pensamiento histórico planteadas por los distintos 

autores. Por lo tanto, los saberes básicos que se pretenden trabajar en las diferentes 

sesiones serán los siguientes: 

a) contextualización y características de los distintos pueblos 

b) formas de vida, hábitos y cultura 

c) importancia y relevancia histórica de dichas civilizaciones 

d) empleo de fuentes históricas 

e) reconocimiento de causas y consecuencias de los acontecimientos 

f) empleo de una perspectiva histórica contextualizada en aquella época 

g) desarrollo del pensamiento crítico 

Cada uno de estos pueblos se trabajarán con estrategias metodológicas diferentes, 

a fin de poder comparar y observar diferencias entre cada una de ellas. A continuación, 

se explicarán las propuestas planificadas para cada una de las sesiones programadas. 

En primer lugar, las primeras sesiones con los pueblos íberos y fenicios se 

trabajarán con la imaginación histórica por medio de diferentes documentos elaborados 
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por el propio docente. Se realizará una lectura conjunta de los distintos materiales tratando 

de hacer hincapié en aquellos términos o palabras que no conozcan su significado. Del 

mismo modo, una vez que se termine cada documento el docente realizará una serie de 

preguntas de manera oral con el fin de percibir si realmente han captado la idea o mensaje 

transmitido. 

Posteriormente, las sesiones en las cuales se trabajará con el alumnado el 

enfrentamiento entre cartagineses y romanos se realizará mediante el trabajo con fuentes 

históricas (ficticias en este caso) y problemáticas sociales relacionadas con nuestra 

realidad. Asimismo, se intentará trabajar con los sesgos o visiones que se pueden percibir 

a la hora de trabajar con fuentes secundarias, ofreciendo una visión del relato histórico a 

una parte de la clase y otro totalmente diferente a la otra mitad del alumnado. A través de 

este planteamiento, el alumnado podrá comprender los sesgos que se pueden percibir a la 

hora de hablar de eventos bélicos o políticos tanto de una parte como de otra. 

Tras haber abordado estas dos civilizaciones, se pasará a trabajar con la realidad 

más cercana con los pueblos astures. En este caso, se trabajará esta civilización a través 

del patrimonio y legado que han dejado en nuestras tierras. Los estudiantes aprenderán 

de este pueblo mediante la investigación y la elaboración de carteles expositivos en la 

propia aula en el que se reflejen los aspectos más destacados de los astures en el occidente 

asturiano. 

Finalmente, el último apartado de la intervención se encontrará relacionado con la 

cultura y la civilización celta. La metodología que se empleará en este último caso será el 

uso de fuentes históricas de manera lúdica aprovechando el espacio del aula y el centro 

educativo. Se buscará probar una variable alternativa que trate de ofrecer un 

planteamiento más vinculado al juego y al descubrimiento interactuando con un entorno 

ficticio. 

2.2. DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN 

Respecto al desarrollo de la propuesta, en este punto del trabajo se presentará el 

planteamiento seguido a lo largo de las distintas sesiones de la propuesta. Para ello, se 

explicará la dinámica seguida con cada uno de las diversas civilizaciones trabajadas y las 

herramientas empleadas para valorar el desempeño del alumnado durante todo el proceso. 

Asimismo, se mostrarán todos los documentos trabajados y elaborados por el propio 

docente en prácticas tratando de explicar su valor o finalidad educativa para la propuesta. 

En primer lugar, se realizará un pequeño ejercicio de imaginación histórica con el 

fin de conocer el grado de conocimiento que puedan tener acerca de la sociedad histórica 

a trabajar. Posteriormente, se comenzará a intervenir mediante una serie de ejercicios o 

actividades planteadas en las cuales se presentará el conocimiento histórico de distintas 

formas o variantes. Una vez se haya llevado a cabo dichas actividades, se pasará una ficha 

de preguntas pautadas por el docente que permita, a través de sus respuestas, observar el 

grado de conocimiento adquirido e interpretado con las actividades realizadas. 

Finalmente, después de haber abordado los distintos puntos de la intervención, se 
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realizará una pequeña prueba en formato oral (entrevista) o escrito en el cual se pueda 

percibir el grado de adquisición del pensamiento histórico y crítico. 

No obstante, este planteamiento no se mantiene en todos los puntos de la práctica 

educativa. El esquema se mantendrá como un hilo conductor que desempeña una ayuda 

para que las diferentes tareas posean coherencia entre sí. 

2.2.1. Íberos y Fenicios a través de la imaginación histórica 

Comenzando con las primeras sesiones de las civilizaciones íberas y fenicias, la 

primera sesión se dedicó a realizar un cuento o historia elaborada por el alumnado en el 

que han imaginado cómo podrían ser ambas culturas.  

Al inicio de la propuesta gran parte del alumnado no tenía ningún grado de 

conocimiento acerca de estas dos civilizaciones. Una cierta parte del alumnado tenía la 

capacidad de contextualizar de manera correcta estas civilizaciones utilizando términos 

como: “antes de la invasión romana” o “para que luego llegaran los romanos”. 

Asimismo, se percibieron algunas cuestiones relacionadas con esta época como las 

batallas, el esclavismo o la mitología más imaginativa. No obstante, como se podría 

suponer, los estudiantes no lograron desarrollar algunas categorías del pensamiento 

histórico como las causas y consecuencias, perspectiva histórica o los cambios y 

continuidades a lo largo del tiempo. 

Tras la realización de esta prueba inicial, se comenzó con la intervención mediante 

la lectura de tres documentos distintos elaborados por el propio docente. Cada uno de 

ellos se encuentran relacionados con el contexto, cultura y tradiciones de ambos pueblos 

tratando de emplear la imaginación histórica. El primer documento, véase en el Anexo 1, 

se trata de un cuento que tiene como protagonistas una joven íbera y un joven fenicio que 

deciden comenzar a conocer sus culturas y establecer un contacto mostrando los 

beneficios y consecuencias del intercambio cultural. Por otro lado, también se elaboraron 

dos páginas de un periódico ficticio de la época, mostradas en los Anexos 2 y 3, que 

muestran la posible visión y perspectiva de ambas civilizaciones tratando de mostrar sus 

tradiciones y hábitos, así como los beneficios de los intercambios entre dichas culturas.  

Al mismo tiempo de la lectura en conjunto de los distintos documentos elaborados 

se incidió y se explicaron aquellos puntos o aspectos más complicados para el alumnado 

debido a su grado de abstracción (ejemplo: comercio, beneficios, metalurgia…). Una vez 

realizadas estas cuestiones, el alumnado volvió a leer los documentos de manera 

individualizada para comprender de un modo más detallado algunos aspectos que 

posteriormente se trabajarán en la siguiente sesión.  

Dicha sesión se centró principalmente en la realización de una ficha de historiador, 

presentada en el Anexo 4, en la cual los estudiantes han tenido que responder a cuestiones 

sobre los diferentes documentos leídos. Dichas preguntas se encuentran relacionadas con 

diferentes categorías del pensamiento histórico como, por ejemplo: contexto cultural, 

perspectiva histórica, causas y consecuencias. Asimismo, estas preguntas planteadas no 

se han podido responder de una manera directa con el texto, es decir, las respuestas no se 
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han limitado a una reproducción clara del texto. El objetivo de este planteamiento es que 

los estudiantes hayan tenido que interpretar la información de la que disponen para 

elaborar unas respuestas adecuadas a las condiciones requeridas. Cabe destacar que esta 

actividad se realizó en parejas con la finalidad de poder contrastar opiniones e 

interpretaciones entre sí.  

2.2.2. Cartagineses, Romanos y los conflictos o problemáticas sociales 

Después de haber abordado el primer apartado, se iniciaron las sesiones de trabajo 

con las civilizaciones de Cartago y la República de Roma (durante aquella época todavía 

no había alcanzado el status de imperio). Siguiendo con la dinámica establecida, la 

primera sesión se dedicó a la elaboración de un cuento en el cual los estudiantes han 

podido proponer sus visiones e ideas acerca de dichas culturas.  

Al igual que en las anteriores sesiones, el alumnado comenzó realizando un 

pequeño cuento sobre las civilizaciones cartaginesas y romanas. En este caso, 

previamente al inicio del desarrollo, se comentó a los estudiantes que el foco de atención 

de estas sesiones serían las guerras y enfrentamientos ocurridos entre ambos pueblos. Una 

vez realizada dicha tarea algunos voluntarios salieron a exponer su trabajo frente al resto 

de compañeros. Estas producciones permitieron percibir algunas cuestiones interesantes 

como las posibles causas que pueden producir los conflictos: recursos, tierras y conquistas 

de nuevo territorio. Del mismo modo, parte del alumnado hizo referencia a posibles 

instituciones y figuras políticas encargadas de organizar los territorios: jefes, imperios o 

reyes. Por último, otro aspecto que también se pudo destacar de esta primera tarea es el 

desenlace que dan a los eventos bélicos comprendiendo que en ocasiones dichos eventos 

bélicos pueden acabar en acuerdos de paz sin la necesidad de derrotar o terminar con uno 

de los dos bandos. 

Después de la realización de las narrativas por parte del alumnado, se pasó a una 

segunda parte de lectura de documentos en la que se centró gran parte de la intervención. 

En este caso, la metodología empleada estuvo enfocada al análisis y trabajos con 

problemas sociales relevantes mediante una serie de documentos elaborados por el propio 

docente. La cuestión a trabajar fueron los conflictos bélicos existente entre estas dos 

civilizaciones durante aquella etapa de la historia. Con la finalidad de mostrar los sesgos 

y la polarización entre los sectores de la población, la mitad del grupo tuvo a su 

disposición unos documentos desde la perspectiva romana, véase en los Anexos 5, 6 y 7, 

mientras que la otra parte de la clase recibió una serie de escritos empleando la visión 

cartaginesa, presentados en los Anexos 8, 9 y 10.  

Estos documentos presentan distintos comunicados, diarios y cartas de la posible 

realidad que en aquella época vivieron las dos civilizaciones durante la guerra. Uno de 

los principales objetivos será mostrar la crueldad y la dura realidad que es un conflicto 

bélico tanto desde un bando como desde otro. Del mismo modo, el alumnado podrá 

comprender el peligro de las distintas visiones o sesgos que existen en problemáticas y 

cuestiones que afectan a toda la sociedad. En función de los documentos leídos los 

lectores se posicionan a favor de un bando o de otro.  
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Después de la lectura y la actividad sobre sesgos, de nuevo se han trabajado los 

contenidos mediante una guía de preguntas, presentadas en los Anexos 11 y 12, a las que 

el alumnado debía responder mediante las interpretaciones y conocimientos adquiridos 

con las fuentes consultadas. Asimismo, los cuestionarios tienen diferentes preguntas en 

función de los documentos leídos (romanos o cartagineses). No obstante, con el fin de 

poder realizar una comparativa de sesgos o visiones entre los estudiantes, algunas 

cuestiones son iguales para ambas partes. Al igual que en la anterior ocasión, los 

cuestionarios se han realizado por parejas con el objetivo de poder comparar opiniones e 

interpretaciones sobre la lectura para que las respuestas hayan sido más argumentadas y 

convincentes. 

Tras la realización de los cuestionarios, los dos grupos de estudiantes se han vuelto 

a juntar con el fin de realizar una comparativa entre las visiones de ambos equipos con la 

finalidad percibir una cierta polarización entre los integrantes dependiendo los 

documentos leídos. Dicha puesta en común permitió observar una cierta disparidad de 

opiniones muy vinculadas y ligados a los artículos leídos previamente. De este modo, se 

pudo observar que las fuentes leídas, en este caso, realmente han influido en el 

posicionamiento de los lectores. Posteriormente a la puesta en común y el desconcierto 

de los estudiantes, se explicó al alumnado la importancia de contrastar la información y 

ser críticos con las fuentes leídas con la finalidad de poder construir opiniones 

argumentadas y con criterio. 

2.2.3. La cultura Astur, un acercamiento hacia nuestro patrimonio 

Continuando con el siguiente punto de la intervención, la mirada se dirigió a la 

realidad cercana del alumnado: el pueblo de los Astures. A diferencia de los dos anteriores 

puntos, el planteamiento didáctico ha cambiado con la finalidad de trabajar con nuevas 

metodologías el patrimonio cercano del alumnado. No obstante, la actividad del cuento 

inicial se ha mantenido para percibir su grado de conocimiento sobre la cultura astur y los 

indicios que se mantienen todavía a día de hoy en nuestra realidad. Tal como se esperaba, 

el grado de conocimientos y saberes sobre dicho pueblo es relativamente mayor en 

comparación con las anteriores culturas debido a la cercanía y las evidencias que se 

mantienen actualmente en el municipio o comarcas cercanas. 

No obstante, pese a dicha cercanía, el alumnado no ha contado con unos 

conocimientos básicos acerca de los poblados sobre los que se asentaba esta civilización 

ni sus orígenes. Aun así, hay ciertos aspectos que sí venían inferidos previamente como 

el contacto con el pueblo romano o los recursos que existían en el occidente asturiano 

durante aquella etapa. Asimismo, otro de los detalles percibidos durante dicha actividad 

fue un cierto conocimiento acerca de los modos de vida o las costumbres que podía tener 

el pueblo Astur teniendo en cuenta el contexto geográfico y natural de la zona en la cual 

vivía. Gran parte del alumnado presentó a los astures como: “cazadores, recolectores o 

guerreros”. 

Después de llevar a cabo esta primera tarea, se pasó a una segunda actividad 

totalmente distinta a las anteriores. En vez de ofrecer documentos similares a todo el 
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grupo, la clase se organizó por equipos de 2 o 3 para centrarse cada uno de estos grupos 

en un aspecto determinado del pueblo astur. La finalidad de esta propuesta ha sido 

elaborar una reconstrucción de uno de los castros cercanos a la realidad educativa del 

alumnado, el Castro de Coaña. Para ello, cada uno de los equipos tendrán a su disposición 

un cartel informativo incompleto que ha sido completado por el alumnado a través de 

unas preguntas guías y documentación gráfica variada. A través del visionado de estas 

imágenes y el acompañamiento docente, el alumnado ha tenido que interpretar las 

posibles respuestas a las cuestiones planteadas previamente en los paneles informativos. 

Una vez se han obtenido todas las interpretaciones de los grupos, el alumnado se 

encargará de terminar de elaborar los paneles informativos sobre la reconstrucción de un 

elemento histórico muy reconocido del occidente asturiano.  

En los Anexos 13, 14, 15, 16 y 17 se presentan los paneles informativos junto a los 

respectivos documentos gráficos de interpretación ofrecidos al alumnado para esta tarea. 

De este modo, los estudiantes han podido realizar un acercamiento a los orígenes 

de la cultura asturiana a través de su propia interpretación de los documentos ofrecidos 

simulando la labor de un historiador.  

Asimismo, mediante dicha reconstrucción el alumnado también ha podido 

establecer un vínculo con un elemento patrimonial de su realidad cotidiana 

concienciándose de la importancia de preservar tanto el patrimonio local como el nacional 

o mundial. Gracias a dichos elementos patrimoniales los ciudadanos tienen la posibilidad 

de acercarnos un poco más a nuestra historia, cultura, tradiciones y costumbres. 

En cuanto a las categorías en las que se ha divido los grupos para trabajar de manera 

cooperativa han sido las siguientes: 

1. Historia del castro y de los astures: esta primera categoría se centra en un breve 

repaso a la historia del castro de Coaña como también a los acontecimientos 

llevados a cabo por esta civilización tratando de contextualizar en la geografía de 

la península. 

2. Vida cotidiana: en este apartado se abordan costumbres y tradiciones en la vida 

diaria dentro del castro, su organización familiar y trabajos a los que se dedicaba 

a lo largo de la jornada. 

3. Arquitectura y construcciones: dicho punto se dedica principalmente a la 

explicación de las estructuras del poblado y casas tratando de dar sentido a los 

materiales empleados y sus ubicaciones. 

4. Organización social y política: el penúltimo de los apartados se focaliza en la 

descripción de forma sintetizada las principales estructuras de la sociedad 

asturiana y la manera en la cual repartían el poder o gobierno. 

5. Avance e influencia romana: esta última sección se encuentra dedicada a la 

aparición romana y los posibles cambios que provocaron en la cultura de los 

astures durante todo el periodo que convivieron dichas civilizaciones. 

Por otro lado, en el caso de la civilización astur, debido a su fuerte arraigo y vínculo 

con la cultura de nuestra región se ha decidido trabajar este apartado de forma 

interdisciplinar con la materia de Cultura Asturiana. La finalidad de este planteamiento 
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es disponer de un mayor número de sesiones para llevar a cabo esta actividad de forma 

más detallada.  

Tras la realización de toda la actividad, consideramos que esta tarea ha sido la más 

compleja para el alumnado. A lo largo de la realización de la misma, los estudiantes 

experimentaron grandes dificultades a la hora de lograr interpretar los documentos 

gráficos ofrecidos. En la mayoría de las ocasiones, las respuestas redactas se limitaban a 

sus conocimientos previos sin tener en cuenta dichas imágenes. Asimismo, las 

explicaciones realizadas, en muchas ocasiones, se delimitaban a respuestas sencillas sin 

una argumentación, razonamiento o contextualización en el marco histórico trabajado. 

Concluyendo con el apartado de los Astures, cabe destacar la planificación de una 

última actividad posterior a la exposición de carteles informativos que no se pudo realizar 

debido a la falta de tiempo. En este caso dicha propuesta final estaría vinculada a una 

pequeña reflexión acerca de nuestro patrimonio local. El objetivo de esta actividad sería 

haber podido percibir la existencia de algún vínculo o conexión que el alumnado haya 

podido desarrollar con los elementos patrimoniales cercanos a su realidad sociocultural.  

No obstante, el alumnado ha tenido que realizar este ejercicio de reflexión sobre el 

patrimonio histórico en la prueba final. Como se verá en el apartado de evaluación, un 

cierto porcentaje de las preguntas de la prueba o control final están vinculadas a este 

aspecto trabajado de forma indirecta con el alumnado. 

2.2.4. Los celtas, el empleo del espacio y las fuentes históricas 

Finalmente, el último pueblo que se ha trabajado con los estudiantes ha sido la 

civilización celta. Pueblo que guarda grandes vínculos y cercanías con la cultura astur. 

Por lo tanto, un cierto porcentaje de los conocimientos adquiridos durante las anteriores 

sesiones ha sido de gran ayuda para comenzar la nueva intervención.  

Esta última intervención se ha tenido que realizar en tan solo 1 sesión por lo cual el 

desarrollo de los conocimientos no puede ser igual al empleado en las anteriores 

civilizaciones. Para ello, se ha planteado otro tipo de estrategia más centrada en una 

metodología lúdica y activa mezclada con el empleo del espacio y el análisis de fuentes 

históricas. A lo largo de dicha sesión, el alumnado ha tenido que conseguir descifrar un 

scape room realizado en todo el centro educativo.  

Los estudiantes se han organizado en 6 grupos de 3 y 4 integrantes, a cada uno de 

ellos se le ha entregado una serie de indicaciones para poder completar el desafío. El reto 

consistió en responder a 6 preguntas diferentes acerca de la cultura de los celtas mediante 

su interpretación e imaginación histórica. Cada vez que consigan responder de manera 

adecuada y coherente a las cuestiones planteadas el alumnado recibirá una letra de la 

palabra druida. Para lograr conseguir finalizar el reto deberán obtener las 6 letras que 

conforman este término. En las distintas zonas del colegio se han distribuido una serie de 

imágenes o documentos gráficos junto a pequeñas oraciones que den pistas acerca de las 

preguntas planteadas. Mediante estas imágenes y las citas expuestas el alumnado ha sido 

capaz de poder interpretar y ofrecer una respuesta coherente. 
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Estas actividades se han separado o divido en 6 tareas distintas, cada una de ellas 

centradas en uno de los ámbitos de la cultura céltica. Entre estas categorías se han 

trabajado los siguientes aspectos: 

1. Ubicación: la actividad realizada para trabajar este apartado ha sido la 

contextualización de esta cultura en el continente europeo mediante un mapa que 

han tenido que ir completando con las pistas que se encontraban en uno de los 

patios interiores del centro educativo (este recurso se puede observar en el Anexo 

18). 

2. Arquitectura de los celtas: la segunda tarea planteada se ha centrado en percibir 

las diferencias entre una ciudad romana, musulmana y celta teniendo que 

identificar cual de dichos poblados se corresponde a la cultura celta mediante 

imágenes, presentadas todas ellas en el Anexo 19. 

3. La metalurgia y los celtas: este tercer ejercicio planificado está dedicado a las 

herramientas que los celtas elaborarán con metales. El alumnado deberá encontrar 

las distintas herramientas escondidas en el laboratorio del centro para tratar de dar 

un nombre a esos recursos e interpretar la función que tendrían para esta 

civilización (dichas herramientas se muestran en el Anexo 20). 

4. Hábitos y costumbres: el cuarto ejercicio propuesto se centra en adentrar a los 

estudiantes dentro de las actividades que los celtas realizaban en sus poblados 

diariamente. Para ello, los estudiantes han tenido que ir al aula de inglés en la cual 

se encontraba un folleto, presentado en Anexo 21, con distintas actividades con el 

objetivo de que el alumnado fuera capaz de ordenarlas en función de la prioridad 

o importancia. 

5. Rituales y espiritualidad: la penúltima tarea se ha centrado en trabajar aspectos 

más religiosos de la cultura celta. Al lado del aula de religión se escondieron una 

serie de objetos que podrían haber utilizado los celtas para sus rituales (antorchas, 

hoguera, cruces…) como también una serie de elementos naturales que podrían 

relacionarse con sus deidades (el mar, los ríos, las montañas o el sol). Cuando el 

alumnado ha logrado encontrar todas estas tarjetas se ha pedido que realizaran una 

explicación de un ritual inventado por ellos mismos utilizando varios de los 

elementos encontrados. Dentro de dicha explicación el alumnado ha tenido que 

explicar la utilización de los elementos, la ubicación del acto, la deidad a la que 

reza como también la razón por la cual se realizaba. 

6. Arte y simbolismo: la última tarea realizada se ha relacionado con las técnicas y 

símbolos artísticos que la civilización ha dejado en su legado cultural, entre dichos 

elementos se encuentran algunos como: el trisquel o la cruz celta (adjuntados en 

Anexo 22). Todos sus elementos artísticos guardaban un fuerte vínculo con el 

simbolismo o significado espiritual. Este ejercicio ha planteado al alumnado a 

elaborar por cada grupo dos símbolos celtas propios con plastilina a partir de la 

visualización los originales. Una vez que los estudiantes elaboraron sus símbolos 

celtas, ellos mismos tenían que explicar cuál era el significado de cada uno de 

ellos. 
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En este caso el alumnado, pese a no haber percibido realmente que la clase ha 

servido para aprender nuevos conocimientos, han logrado adquirir unas ciertas nociones 

acerca de la cultura de los celtas y su historia. Quizás el alumnado no ha percibido 

realmente que esta actividad haya sido válida para su aprendizaje en un primer momento. 

No obstante, en el siguiente punto se realizará una valoración de los conocimientos 

adquiridos durante esta propuesta. 

Con este último apartado, se da por concluido el desarrollo de toda la intervención 

realizada a lo largo de los meses de marzo y abril con el alumnado de 5º de Educación 

Primaria.  

3. EVALUACIÓN 

Este tercer apartado se centrará la mirada en la evaluación del alumnado con el 

objetivo de conocer los conocimientos adquiridos por estos mismos a lo largo de toda la 

intervención educativa.  

En primer lugar, se presentarán las herramientas y recursos que se han empleado 

para realizar la valoración de la propuesta realizada con los estudiantes. Posteriormente, 

se expondrán los criterios que se han seguido para poder realizar la valoración con los 

instrumentos presentados previamente. Una vez hecho todo esto, se concluirá presentando 

el análisis los resultados obtenidos de todo el trabajo realizado. 

3.1. INSTRUMENTOS Y RECURSOS EMPLEADOS PARA VALORAR LA INTERVENCIÓN 

Comenzando con el apartado de materiales usados, para realizar cualquier 

valoración se requieren de una serie de recursos con los cuales recoger la información 

necesaria con el fin de realizar la evaluación posteriormente. 

Para ello, en este caso se ha planteado realizar una prueba final, presentada en el 

Anexo 23, con el fin de valorar los distintos conocimientos trabajados a lo largo de estos 

meses. Dicha prueba se ha divido en dos partes: 

 una sección dedicada a cuestiones relacionadas con categorías del pensamiento 

histórico y competencias que se han trabajado a lo largo de las distintas sesiones 

(búsqueda y análisis de fuentes históricas, problemas sociales relevantes e 

interpretación propia). Las preguntas vinculadas a esta parte del examen han sido 

desde la primera hasta la séptima (incluido esta última). 

 por otro lado, el segundo apartado del examen se encuentra entrelazado con el 

conocimiento, respeto y finalidad del patrimonio cultural que han dejado en 

herencia todas estas civilizaciones. Los estudiantes han tenido que ofrecer su 

postura respecto al patrimonio histórico tratando de mostrar soluciones para 

preservar y mantener estos elementos. 

Asimismo, también se cuenta con una serie de fichas o cuestionarios que el 

alumnado ha ido realizando en algunos puntos que permiten observar el proceso y los 

avances que el alumnado ha ido adquiriendo a lo largo de toda la intervención. 
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Del mismo modo, además de dicho control final y cuestionarios, el alumnado ha 

tenido que dar su opinión acerca del desarrollo de las sesiones de la materia mediante una 

entrevista individual con el propio docente. A lo largo de esta grabación, el alumnado ha 

podido dar su postura respecto a la propuesta y la metodología utilizada, como también 

una comparación de los métodos aplicados por su tutora durante el resto del curso. 

A través de estas herramientas se ha realizado la evaluación de la intervención tanto 

a nivel de conocimientos como aquellos aspectos metodológicos que podrían mejorarse 

para posteriores intervenciones. Todo ello se ha conseguido gracias al trabajo presentado 

por parte de los estudiantes como también a las aportaciones ofrecidas a lo largo de las 

entrevistas que se han realizado. 

3.2. CRITERIOS EMPLEADOS PARA LA VALORACIÓN 

Además de una serie de instrumentos y recursos, también se requiere de una serie 

de criterios que permitan pautar y establecer unos estándares de evaluación del 

aprendizaje del alumnado. Por lo tanto, estos criterios se emplearán en gran medida para 

poder valorar la prueba o control final realizada por el propio alumnado. 

Los criterios seleccionados para valorar toda la intervención se encuentran muy 

vinculados a los contenidos presentados previamente en el anterior punto de la propuesta. 

A continuación, se presentan los criterios seleccionados para valorar el trabajo y 

desempeño del alumnado durante el desarrollo de la propuesta: 

 contextualizar y explicar las características de las diferentes civilizaciones 

históricas. 

 conocer y comprender las formas de vida, hábitos y cultura de los distintos 

pueblos históricos. 

 demostrar la importancia y relevancia histórica de las diferentes civilizaciones 

históricas. 

 conocer y emplear las fuentes históricas como una herramienta de la cual extraer 

información para realizar sus propias interpretaciones. 

 reconocer las causas y consecuencias de los acontecimientos como forma de 

explicación de los hechos históricos. 

 emplear una perspectiva histórica contextualizada en diferentes etapas históricas 

que permite comprender y comparar con nuestra realidad actual. 

 desarrollar el pensamiento crítico como una herramienta para poder elaborar 

explicaciones e interpretaciones propias a través de los conocimientos adquiridos. 

Gran parte de estos criterios se mantienen relacionados con las categorías del 

pensamiento histórico, las cuales permiten a los estudiantes aprender de una manera más 

participativa y cercana a los procesos desarrollados por los historiadores. Del mismo 

modo, el último de los criterios se encuentra relacionado con el pensamiento crítico, 

pensamiento que Rolón Garrido (2014) define como “el pensamiento que reflexiona, que 

analiza, que pondera, que cuestiona; un proceso intelectual que permite discriminar 

información, entenderla” (Rolón Garrido, 2014). 
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Con la finalidad de poder emplear estos criterios para valorar toda la intervención, 

se ha elaborado una rúbrica de evaluación (véase en el anexo 24). Este instrumento se 

encuentra dividido en 5 categorías diferentes vinculadas al nivel de aprendizaje del 

alumnado: alto, medio-alto, medio-bajo, bajo o nulo. Cada uno de los apartados muestra 

una pequeña descripción del nivel adquirido del alumnado en cada uno de los indicadores 

o criterios elegidos para evaluar toda la intervención. Asimismo, estos criterios elegidos 

también se han vinculado a las cuestiones planteadas para el examen con el fin de hacer 

una evaluación lo más adecuada y correcta posible. Cabe destacar que las diferentes 

preguntas elaboradas pueden involucrar a más de una de las técnicas o criterios que se 

está valorando en esta intervención, por ejemplo:  

Observando la primera cuestión planteada en el control de la evaluación es la 

siguiente: ¿Qué razones pudieron provocar que íberos y fenicios establecieran contacto? 

Explica tu opinión. La respuesta a esta pregunta requiere el empleo de técnicas y 

conocimientos relacionadas con distintas categorías del pensamiento histórico 

(contextualización y explicación de las características, reconocimiento de causas y 

consecuencias de los acontecimientos como también el desarrollo del pensamiento 

crítico). 

Además del propio control también se ha tenido en cuenta las producciones y 

elaboraciones que el alumnado ha ido realizando a lo largo de todo el proceso como las 

respuestas a los cuestionarios realizados como también los carteles informativos 

elaborados a partir de fuentes históricas proporcionadas. Se ha mantenido el empleo de 

los mismos criterios utilizados para la valoración de la prueba final.  

Por otro lado, en cuanto a las entrevistas planificadas no se han tenido en cuenta a 

la hora de valorar los conocimientos adquiridos por parte del alumnado, por lo tanto, no 

influyen en los propios resultados obtenidos de la intervención. No obstante, sí que se ha 

valorado sus propias visiones y concepciones acerca de la propuesta a la hora de realizar 

las conclusiones y reflexiones del propio trabajo, véase más adelante en el apartado 3.5. 

A través de la opinión y percepción de los estudiantes, se obtiene nuevas perspectivas de 

la intervención aportando nuevas ideas a emplear en futuras ocasiones. 

3.3. RESULTADOS OBTENIDOS 

Posteriormente de haber presentado las herramientas y criterios de evaluación que 

se han empleado para la valoración, a continuación, se presentan los resultados de la 

intervención realizada con el alumnado de 5º de Educación Primaria.  

Para ello, la información se ha recogido en una tabla, que se presenta en la siguiente 

página, en el cual se sintetiza gran parte de los resultados obtenidos. Dentro de esta tabla 

se encuentran 7 apartados o columnas diferentes, los cuales se encuentran vinculados a 

cada uno de los criterios presentados previamente. Cada uno de estos estándares de 

aprendizaje se vinculan con una competencia determinada.  

Asimismo, las categorías o posibles resultados se han organizado al igual que la 

rúbrica en 7 apartados distintos. Las distintas secciones o categorías se encuentran 
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relacionados a una puntuación o porcentaje de adquisición de las habilidades del 0 hasta 

al 100. La clasificación seguida ha sido la siguiente: 

 grado alto: entre los 100 y 85 puntos. 

 grado medio-alto: entre los 85 y 60 puntos. 

 grado medio-bajo: entre los 60 y 40 puntos. 

 grado bajo: entre los 40 y 20 puntos. 

 grado nulo: entro los 20 y 0 puntos. 

Tabla 1: Evaluación de los resultados obtenidos de la intervención realizada. 

Fuente: elaboración propia. 
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En función de la puntuación adquirida, los estudiantes se encuentran en un umbral 

determinado o en otro. A través de este instrumento se ha conseguido clasificar al 

alumnado en los diferentes grados estructurados por el propio maestro en prácticas. Cada 

uno de estos grados se diferencia en una serie de destrezas o habilidades descritas en la 

rúbrica con la que se ha evaluado todo el trabajo y desempeño del alumnado. Es 

importante comentar este aspecto para que no surja ninguna duda con las puntuaciones 

otorgadas a los distintos estudiantes. 

Con toda la información presentada previamente, a continuación, se presenta la 

tabla de los resultados obtenidos por parte de los estudiantes durante la intervención: 

3.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Como se ha comentado previamente, mediante esta tabla se ha podido realizar una 

recogida de información tanto a nivel individual como a nivel generalizado de todo el 

estudiantado. 

Para comenzar a comentar la tabla de resultados, es importante tener en cuenta los 

valores en los que oscilan las puntuaciones. Observando la tabla a primera vista se puede 

observar cómo los valores de la variable estadística tienden a una cierta dispersión 

respecto los promedios adquiridos. 

A continuación, en el siguiente diagrama de sectores se representa el porcentaje de 

estudiantes que se encuentra en las distintas categorías o grados establecidos para la 

evaluación: 

Fuente: Elaboración propia. 

Para realizar esta distribución se ha realizado el promedio individual de cada uno 

de los estudiantes con sus respectivas puntuaciones en cada uno de los indicadores 

empleados quedando de la siguiente forma: 

De manera general se puede percibir un gran porcentaje (57% o 13 personas) del 

alumnado cuyas habilidades se encuentran entre los indicadores 60 y 84, es decir, un 

grado medio-alto de las categorías de pensamiento histórico.  

4%
17%

57%

22%

Gráfico 1: Grado de adquisicón de competencias del 
alumnado en distintas categorías

Grado Nulo

Grado Bajo

Grado Medio-Bajo

Grado Medio-Alto

Alto
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Algunos ejemplos de respuestas de la prueba realizada que se adscriben a dicho 

nivel podrían ser los siguientes: 

 

o Respuesta del Alumno “J” (puntuación promedio obtenida: 73) 

 Respuesta al ejercicio 1:  

Los fenicios establecieron una nueva ruta comercial para mejorar los tratos económicos. 

Los barcos fenicios llegaron regularmente a los puertos íberos cargados de productos 

exóticos y mercancías valiosas. 

 Respuesta al ejercicio 3: 

Que ambos bandos querían conquistar la península ibérica. No creo que se pudiera haber 

evitado el conflicto porque los dos bandos querían conquistar el territorio. 

 Respuesta al ejercicio 6: 

Vigilar para que nadie les atacara, hacer armas para defenderse, cerámica para guardar 

cosas, recoger trigo para comer, poner a pastar a los animales para que no se mueran, 

hablar para comunicarse. 

 Respuesta al ejercicio 9: 

La cultura y la historia porque es muy interesante y divertida para conocer más sobre 

nosotros. 

A continuación, presentamos las respuestas de la Alumna “Ma”, la cual se encuentra 

en el mismo nivel que el Alumno “J”, pero con una puntuación relativamente más alta: 

o Respuestas de la Alumna “Ma” (puntuación promedio obtenida: 84,7) 

 Respuesta al ejercicio 2: 

Cambiaron su relación entre íberos y fenicios y cada uno mejoró en las cosas que puede 

que no sabían.  

Los íberos aprendieron a ser hábiles comerciantes y navegantes, y los fenicios 

aprendieron sobre la metalurgia, alfarería y agricultura. 

Han sido positivos para ambos pueblos. 

 Respuesta al ejercicio 3: 

Lo provocó los romanos con sus expansiones territoriales y los nuevos conflictos 

comerciales. Sí, podrían haber hablado para que los romanos ayudasen a los 

cartagineses y los cartagineses a los romanos. 

 Respuesta al ejercicio 4: 

Primera foto: se ve más antiguo con solamente lanza y poco más, se ven animales 

(elefantes) utilizados como transporte. Aparecen miles de personas. 
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Segunda foto: se ve todo destruidos con armas nuevas más destructivas. Edificios más 

destruidos. 

Las guerras púnicas eran más personas, pero menos armas. Los enfrentamientos bélicos 

actuales tienen más tecnología para hacer armas nuevas y más derrumbes y cosas 

destruidas. 

 Respuesta al ejercicio 10: 

Llevarlo a un sitio seguro y no tocarlos mucho para que no se deformen o pierdan color. 

Asimismo, se puede percibir otro relativo número de estudiantes (5 personas), 

ubicados en el 22% que han conseguido mejorar eso baremos obteniendo puntuaciones 

entre 85 y 100 puntos. El alumnado que ha conseguido estos resultados se encuentra en 

un grado alto de dichas destrezas del pensamiento histórico.  

De nuevo, a continuación, se presenta las respuestas de la Alumna “Jh” con el fin 

de mostrar un ejemplo de las habilidades que se corresponde con este grado de 

adquisición: 

o Respuestas de la Alumna “Jh” (puntuación promedio obtenida: 95,43) 

 Respuesta al ejercicio 1: 

Creo que sería la curiosidad de los habitantes de ambos pueblos y que quisieron poder 

aprender de esas culturas para que así puedan avanzar como pueblo y también para 

respetar ambas culturas. 

 Respuesta al ejercicio 2: 

Mejoró para ambos pueblos porque ahora tienen una ruta comercial marítima (los 

fenicios) y mejoró la economía de ambos pueblos. Los íberos obtuvieron tejidos finos, 

joyas y metales preciosos. Y los fenicios consiguieron cerámicas, hierbas y especies. 

Además, gracias a eso los pueblos tienen mayor comprensión y colaboración.  

Fueron cambios positivos. 

 Respuesta al ejercicio 5: 

El poblado se llama castro. Sus principales características son las murallas para 

defenderse, las casas con paredes de piedra y tejados de pajar, la ropa de los 

habitantes… 

 Respuesta al ejercicio 6: 

Los hombres hacían y forjaban armas, se encargaban de la agricultura y la ganadería y 

vigilaban el pueblo de posibles amenazas. En cambio, las mujeres hacían cerámicas, 

tejían, cocinaban y cuidaban a los hijos. Eran las propias madres las que decidían que 

trabajo realizaban toda la familia. 

No obstante, en algunos casos más aislados se ha percibido que un pequeño 

porcentaje del alumnado (17%) que se ubica entre los intervalos de 40 y 59 puntos, a los 
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cuales les ha resultado ciertamente complicada la propuesta realizada. Este pequeño 

grupo de estudiantes se ubica en un grado adquisitivo mayoritariamente medio-bajo. 

Entre los distintos estudiantes, se ha seleccionado al Alumno “Ai” con una 

puntuación aproximada de 50 puntos. Por lo tanto, sus resultados lo encuadran dentro de 

esta categoría. A continuación, algunas de las producciones realizadas: 

o Respuestas del Alumno “Ai” (puntuación promedio obtenida: 50,7) 

 Respuesta al ejercicio 1: 

La ruta comercial marítima y la Feria intercultural de Tiro establecieron contacto. 

 Respuesta al ejercicio 3: 

Que los romanos querían algo de los cartagineses y se podría haber evitado hablándolo 

y consultarlo. 

 Respuesta al ejercicio 5: 

El castro, las casas eran de piedra, arcilla y paja, tejados eran de paja y todo lo demás 

de arcilla y piedra. 

 Respuesta al ejercicio 9: 

Sí, para que estos elementos sean un poco más conocidos y visitados. 

Finalmente, respecto al grado bajo que oscila entre los 20 y 39 puntos, solo se 

encuentra un alumno que representa un 4% de todo el conjunto de los 23 estudiantes. 

Como se ha hecho previamente, a continuación, se muestran algunas respuestas que se 

vinculen con el nivel bajo: 

o Respuestas del Alumno “M” (puntuación promedio obtenida: 34,28) 

 Respuesta al ejercicio 2: 

Que los fenicios hicieron cerámica y los íberos moneda y entonces se reunieron. 

 Respuesta al ejercicio 3: 

Cartagineses y romanos: porque hubo guerra. Los cartagineses les querían ganar a los 

romanos, pero no se rindieron y les ganaron porque eran muy buenos. 

 Respuesta al ejercicio 6: 

Las actividades son: unos plantando, otros haciendo la comida, otros vigilando y otros 

hacen ollas, otros charlando para sobrevivir. 

 Respuesta al ejercicio 8: 

Los castros de celtas y astures que vivían en ellos y el castro de Coaña y el de Pendia en 

Boal. 

Posteriormente se darán las razones que han podido llevar a los resultados y 

distribución obtenida de la intervención realizada. 
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Una vez mostrado distintos ejemplos de respuestas obtenidas, ahora se centrará la 

mirada en cada uno de los indicadores que se han evaluado. Aquí se observa una nueva 

tabla en la que se representa el promedio general obtenido en cada una de las 

competencias que se han evaluado con la propuesta. 

Fuente: Elaboración propia. 

Al igual que en la tabla de resultados obtenidos, de nuevo se puede observar cómo 

el promedio entre los diferentes indicadores es relativamente distinto entre sí. Por lo tanto, 

la puntuación de cada una de las destrezas es bastante diferente si comparamos algunas 

categorías en concreto. 

En primer lugar, las puntuaciones con mejores resultados sin duda alguna han sido 

dos respecto al resto: el reconocimiento de causas-consecuencias y el empleo de fuentes 

históricas para extraer la información. Destrezas de gran importancia para poder extraer 

información con la cual poder elaborar explicaciones coherentes y adecuadas al contexto 

trabajado. 

Posteriormente, se puede clasificar otro grupo con puntuaciones muy similares 

entre sí cercanas al promedio general de toda la clase. Estas destrezas han sido las tres 

siguientes: la importancia histórica, el conocimiento de hábitos y costumbres como 

también el desarrollo del pensamiento crítico. Habilidades fundamentales a la hora de 

argumentar y dar sentido a las explicaciones que se realizan de los hechos. 

Por último, destacar el indicador o competencia que menor puntuación ha obtenido 

con diferencia del resto. Este ha sido el indicador de contextualización de los 

conocimientos y características de las distintas civilizaciones históricas trabajadas 

durante la intervención. Quizás una de las habilidades más complejas para cursos de 

Educación Primaria debido a las dificultades que conllevan entrelazar de manera correcta 

los conocimientos adquiridos. 

C O N T E X T U A L I Z A R

H Á B I T O S  Y  C O S T U M B R E S

I M P O R T A N C I A  H I S T Ó R I C A

F U E N T E S  H I S T Ó R I C A S

C A U S A S  Y  C O N S E C U E N C I A S

P E R S P E C T I V A  H I S T Ó R I C A

P E N S A M I E N T O  C R Í T I C O

63,7

70,13

71,21

74,56

75,65

68,52

70,43

GRÁFICO 2: PROMEDIO DE PUNTUACIÓN GENERAL 
OBTENIDA EN CADA UNO DE LOS DIFERENTES 
INDICADORES O COMPETENCIAS EVALUADAS
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Empleando una perspectiva más general de los resultados en su conjunto, el 

promedio obtenido ha sido relativamente bueno alcanzado la cifra de 70 puntos. Por lo 

tanto, dicha puntuación indica que la media general de los estudiantes se encuentra en el 

grado medio-alto de las competencias evaluadas. De este modo se puede percibir que la 

intervención ha tenido un cierto impacto en el alumnado logrando adquirir una puntuación 

relativamente buena para el poco tiempo dispuesto a realizar la propuesta. En algunos 

casos como ya se ha comentado, las puntuaciones han estado ciertamente alejadas del 

grado promedio, tanto para arriba como para abajo. Como es habitual, dentro de un aula 

existe una diversidad muy grande a nivel de capacidades, necesidades, intereses y 

motivaciones que hacen a cada estudiante único dentro de cada clase. 

Del mismo modo, en cuanto a las distintas destrezas o habilidades del pensamiento 

histórico evaluado. El promedio de puntuaciones ha sido muy similar al rendimiento 

medio de los estudiantes de la clase. Los resultados obtenidos indican que de forma 

promedia todas las competencias han alcanzado un valor promedio de medio-alto, aunque 

con una cierta diferencia de valores entre cada una de estas. En la mayoría de ocasiones, 

cada una de estas categorías están vinculadas o relacionadas entre sí. Por lo tanto, en caso 

que un valor cambie también podría provocar cambios en las puntuaciones del resto de 

competencias o destrezas valoradas. 

3.5. VISIONES Y PERCEPCIONES DEL ALUMNADO  

Como punto final de este apartado, además de mostrar los resultados obtenidos de 

las intervenciones, resulta importante mostrar la opinión de los propios estudiantes acerca 

del trabajo realizado a lo largo de las diferentes sesiones.  

Con esta finalidad, el formato empleado para recoger toda esta información ha sido 

la entrevista individual con cada uno de estos estudiantes. A lo largo de estas grabaciones 

el alumnado ha podido expresar de manera libre su opinión y perspectiva sobre todas las 

actividades realizadas, metodologías o estrategias planteadas por el maestro en prácticas.  

Respecto a la entrevista en sí, se trata de un pequeño cuestionario al cual han tenido 

que responder a las siguientes preguntas de forma totalmente libre sin tener en cuenta el 

grado de adquisición de conocimientos o su perspectiva: 

Primera pregunta: Realiza una pequeña opinión sobre estas sesiones de Historia 

que os he impartido. Intenta explicar lo que más te ha gustado y lo que menos te ha 

gustado.  

Segunda pregunta: ¿Qué hubieras cambiado de la manera de dar las clases?  

Tercera pregunta: ¿Crees que una manera interesante de aprender Historia? 

Cuarta pregunta: Valora el trabajo realizado del 1 al 5 (1 en caso de que no te haya 

gustado nada y 5 en caso de que te haya encantado la propuesta planificada). 

Cabe destacar que dichas entrevistas se realizan de una forma totalmente anónima 

y se han empleado única y exclusivamente para este Trabajo Fin de Grado. Todos los 



Enseñanza de la Historia en Primaria: Una propuesta para el desarrollo del pensamiento 

histórico                                                                                                                     31                                                                                                

 

 

 

estudiantes han sido avisados que estas grabaciones no van a ser publicadas en ninguna 

web o red social más allá de la Universidad de Oviedo, en caso de que se pidan. 

En primer lugar, de forma general los estudiantes han mostrado una visión positiva 

de la intervención comentando que les ha resultado interesante en gran medida. Gran parte 

de los estudiantes destacan como aspectos positivos más interesantes las metodologías 

alternativas, la posibilidad de trabajar en equipo o el interés que ha generado en ellos la 

propuesta planteada. Asimismo, en algunos casos también se perciben ciertos puntos 

peyorativos como el empleo de examen como método de evaluación, el uso excesivo de 

fichas con las que trabajar o conocimientos no tan interesantes para su gusto. 

Al igual que en el apartado anterior, aquí se dejan varias respuestas que ha dicho el 

alumnado al lanzar esta cuestión: 

Respuesta del Alumno “An”: Lo que más me gustó fue el Scape Room, sobre todo porque 

en vez de estar sentados pudimos movernos por todo el centro. 

Respuesta del Alumno “Dr”: Creo que las cosas que más me gustaron fueron poder 

escribir nuestros propios cuentos sobre los temas… y el Scape Room también, sobre todo. 

Respuesta del Alumno “Sm”: Los documentos eran interesantes explicaban cómo eran 

los pueblos... Lo que menos me gustó fue tener que hacer la prueba, no creo que hiciera 

falta. 

Respuesta de la Alumna “S”: Me gustó aprender de una forma distinta. Lo que menos fue 

tener que responder a las fichas buscando información, eran bastantes. 

Pasando a la segunda cuestión planteada, gran parte del alumnado no ha tenido una 

idea concreta para realizar una propuesta diferente al planteamiento explicando que se 

podría haber planteado de otra forma sin dar una respuesta más específica. En el caso del 

alumnado que ha ofrecido nuevas visiones, sus soluciones son realmente variadas entre 

ellas destacar las siguientes: realizar más explicaciones dentro del aula, simplificar 

algunos términos recogidos, elaborar más actividades dinámicas como el scape room, 

utilizar documentales o vídeos para hacer más visual el aprendizaje como también el uso 

de portátiles para trabajar y realizar las investigaciones planteadas.  

En las siguientes líneas se muestran algunas de las propuestas que ha dado el 

alumnado durante la entrevista: 

Respuesta del Alumno “E”: Yo hubiera traído cosas de casa que sean antiguas y que se 

vistieran de la época de esos objetos… 

Respuesta de la Alumna “L”: Harías más juegos y otras actividades distintas a las 

normales… 

Respuesta de la Alumna “Jh”: Explicaría un poco más los periódicos y los documentos 

que nos diste… 

Respuesta de la Alumno “G”: Hubiera hecho como un audio o grabación para recoger 

todas las cosas para estudiar después… 
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Respecto a la tercera de las preguntas planificadas casi en la totalidad del alumnado 

ha percibido como muy interesante esta línea metodológica para la enseñanza de la 

Historia en Educación Primaria. Las principales razones de estas respuestas se encuentran 

relacionados con las diferencias que los estudiantes perciben entre esta propuesta y el 

método seguido por su tutora. Casi el total del alumnado afirma que el nuevo 

planteamiento trabajado consigue involucrar y participar de una manera más adecuado a 

los infantes. Sin embargo, según algunos de estos estudiantes el planteamiento realizado 

por la tutora no logra despertar el mismo interés ni tampoco se realizan unas actividades 

que consigan conectar al alumnado a la dinámica. 

Aquí se dejan registradas algunas de las opiniones que ha dado el alumnado sobre 

la pregunta planteada: 

Respuesta de la Alumna “Jh”: Sí porque los niños creemos que aprendemos 

bastante porque es entretenida y nos gusta la forma de dar clase así. 

Respuesta de la Alumna “D”: Es distinta, participamos más con esta. Con la tutora 

solo subrayábamos o leíamos el texto… 

Respuesta del Alumno “Ai”: Sí, ósea yo creo que saliendo del aula y yendo por 

todo el colegio mola más y atiendes un poquito más a todo porque te parece distinto… 

Respuesta del Alumno “Dr”: Sí, la verdad es que yo creo que esta forma le ha 

gustado a la mayoría… esta forma es algo más distinta porque nos movemos más. 

Intentas buscar una forma divertida de educar. 

Finalmente, en cuanto a las valoraciones que hace el alumnado en la última de las 

preguntas, gran parte del alumnado ha valorado el trabajo con un 4 o 5, aunque en algunos 

casos aislados también ciertos estudiantes han valorado el trabajo con una puntuación de 

un 3. Tras realizar el recuento general, la opinión general de la clase es bastante buena 

con un promedio de 4,32 sobre 5. Por lo tanto, se puede considerar como una propuesta 

que les ha resultado interesante a la vez que novedosa, en comparación con las anteriores 

estrategias metodológicas empleadas hasta la fecha. 

4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Tras la presentación y análisis de los resultados obtenidos en la intervención 

propuesta, este apartado tiene la finalidad de intentar dar sentido o una explicación a las 

puntuaciones conseguidas por parte de los estudiantes.  

Comenzando a comentar los resultados obtenidos, las valoraciones permiten 

observar una cierta mejora en los niveles de conocimiento histórico en el alumnado de 5º 

de Educación Primaria. Entre estos saberes hay que resaltar aquellos vinculados con los 

conceptos de primer orden que ya se mencionaron en el marco teórico.  

Asimismo, se pueden ver con las pruebas evaluadas ciertos indicios de mejoría con 

esos aspectos mayormente relacionados con conceptos de segundo orden. Al igual que 

las conclusiones reflejadas por Monteagudo y Moreno-Vera (2020), los resultados de la 

intervención revelan un buen trabajo realizado por los estudiantes pese a su poca 
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experiencia con metodologías que aborden competencias y habilidades del pensamiento 

histórico.  

De este modo, se puede percibir el potencial educativo que se puede extraer de la 

materia de Historia en el caso de aplicar una metodología adecuada y unos recursos 

coherentes con la estrategia a seguir. En el caso de poder aplicarse a lo largo del tiempo, 

resultaría muy positivo para las concepciones y el desarrollo del pensamiento histórico y 

crítico de los estudiantes. No obstante, además de las concepciones epistemológicas, 

entran en juego otros factores o condiciones que se tienen que interpretar para comprender 

el funcionamiento de la intervención. En las siguientes líneas se tratará de ofrecer una 

interpretación propia a estos puntos empleando los resultados de otros autores 

consultados para la elaboración del trabajo. 

Desde nuestro punto de vista, pueden existir una multitud de razones por las cuales 

la intervención ha salido de esta forma y no de otra totalmente distinta. No obstante, se 

han intentado ofrecer una interpretación que realmente se ajusta al contexto educativo y 

tratar de argumentar razones coherentes con los propios resultados. En cualquier caso, 

somos conscientes de que se requeriría de un mayor tiempo disponible con el cual realizar 

otras pruebas o actividades más específicas, que los recursos y el horario no han permitido 

realizarse. 

En primer lugar, la primera de las cuestiones relevantes tiene que ver con las 

características del propio grupo. El alumnado participante presenta una gran diversidad 

de características y capacidades totalmente diferentes entre sí. Todos los estudiantes 

muestran un contexto socio-económico distinto que realmente ha influido a la hora de 

trabajar y poder desarrollar la intervención de la mejor manera posible. Dicho factor 

puede ayudar a entender el abanico de resultados y grandes diferencias mostradas a la 

hora de interpretar las puntuaciones obtenidas. Destacar también un caso excepcional 

dentro del aula, el Alumno “M”, el cual presenta unas dificultades de aprendizaje 

comentadas por la maestra, no tiene la posibilidad de recibir ajustes curriculares debido a 

la negativa de la familia para poder realizar una evaluación de diagnóstico.  

Del mismo modo, el segundo factor o causa a la que se pueden atribuir estos 

resultados es la falta de experiencia de los estudiantes a la hora de trabajar con este tipo 

de propuestas. A lo largo de todo el proceso se ha ido percibiendo en varias sesiones una 

cierta ausencia de hábitos de trabajo con la metodología planteada, lo que ha podido 

influir notablemente en el rendimiento de los estudiantes. Durante gran parte de las 

sesiones, se han percibido grandes dificultades a la hora de buscar y seleccionar 

información de manera correcta, ofrecer interpretaciones con sentido o razonamientos 

coherentes, trabajar en grupo de manera cooperativa… De este modo, se percibe cómo 

gran parte del alumnado no dispone de una buena base de competencias adquiridas que 

son de gran importancia a la hora de trabajar el pensamiento histórico.  

Esta misma situación se refleja en los resultados obtenidos por Monteagudo y 

Moreno-Vera (2020), autores que, trabajando otra etapa histórica con alumnado de 

Educación Secundaria, pudieron percibir la falta de experiencia a la hora de trabajar con 
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competencias del pensamiento histórico acarreando grandes dificultades para poder 

realizar las actividades propuestas. 

Asimismo, en gran parte de las entrevistas que se han realizado, el alumnado ha 

comentado la gran diferencia entre la línea metodológica seguida por la tutora y la 

propuesta planificada por el maestro en prácticas. En dichas aportaciones se mostraba 

cómo el principal recurso empleado por la docente eran las fichas y el libro de texto; 

también la falta de intervenciones por parte del alumnado. Gran parte de este problema 

puede venir acarreado por la falta de nociones o formación en didáctica de la Historia por 

parte del profesorado. 

Dichas concepciones coinciden en gran medida con las conclusiones de Ibagón-

Martín (2020), el cual deja de manifiesto la falta de percepción por parte del profesorado 

para diferenciar un trabajo pedagógico de carácter crítico con las metodologías de corte 

tradicional que todavía reinan en las clases de Educación Primaria. Del mismo modo, 

estas percepciones también se muestran en el trabajo realizado por Gómez et al (2018), 

los cuales indican cómo el predominio de un relato lineal y memorístico resulta un método 

muy poco motivador para el propio alumnado, provocando una percepción peyorativa 

hacia la Historia, viendo esta materia como un conjunto de datos que proporcionan cultura 

general, pero poco más. 

Otro de los posibles aspectos que podemos vincular con estos resultados es el poco 

interés o motivación que han podido generar los contenidos impartidos. La temática 

trabajada han sido los pueblos prerromanos que habitaban la Península Ibérica. Quizás 

este momento histórico no despierte tanta atención en los estudiantes como otros.  

No obstante, desde nuestro punto de vista, el enfoque hacia nuestra cultura cercana 

es una estrategia que ha conseguido generar cierto entusiasmo entre los estudiantes para 

conocer cómo era el mismo lugar que habitan o frecuentan hoy en día ellos mismos. 

Asimismo, los contenidos abordados creo que son de gran relevancia para lograr entender 

multitud de acontecimientos de nuestro presente. Gómez (2023) muestra la necesidad y 

relevancia de trabajar conocimientos históricos percibidos como alternos con el objetivo 

de comprender problemáticas sociales del presente o incluso del futuro. Conocimientos 

trabajados como razones por las que ocurren guerras, la necesidad de contactar entre 

distintas culturas, el reparto de trabajos entre hombres o mujeres o los rituales religiosos 

para mejorar su sociedad; ayudan a entender cómo funcionan las sociedades a lo largo del 

tiempo al mismo tiempo a generar nuestra propia visión de los acontecimientos. 

No podemos olvidar, por otro lado, que los estudiantes no consiguen adaptarse a 

una nueva metodología de una manera rápida y eficaz. Requiere de muchas sesiones de 

trabajo para poder potenciar y desarrollar de la mejor manera las capacidades y destrezas 

que requiere dicha estrategia metodológica. Por lo tanto, resulta muy complicado que el 

alumnado haya podido sacar su máximo rendimiento en tan solo 8 sesiones.  

Así, otro de los puntos a destacar es el poco tiempo disponible para poder realizar 

las sesiones de Historia en los centros educativos de Educación Primaria. A día de hoy, 

el horario lectivo de los centros está muy concentrado en unas asignaturas troncales y 

otras especialidades a las que se le otorgan la mayor parte del tiempo. Esta distribución 
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afecta a materias como Ciencias Sociales, la cual queda limitada a 1 hora y 30 minutos 

en toda la semana, es decir, 2 sesiones de las 25 que hay a lo largo de toda la semana. 

Además, dicha materia se divide en dos campos diferenciales: Geografía e Historia. Por 

lo tanto, la enseñanza de la Historia se queda relegada a unos 45 minutos en toda la 

semana. Esta situación dificulta en gran medida poder desarrollar un ritmo dinámico y 

fluido entre las distintas sesiones planteadas.  

Coincidiendo con la perspectiva de Suárez (2012), la falta de unas condiciones 

adecuadas para dar docencia eclipsa el verdadero potencial educativo de la enseñanza de 

esta materia quedando supeditado a un segundo plano. Esta situación provoca dar una 

mayor importancia a contenidos que respondan al qué y cómo (aspectos innegablemente 

relevantes también) dejando a un lado a conocimientos que ayudan a entender el por qué 

y para qué de los eventos históricos. Estos últimos se tratan de contenidos que realmente 

ayudarían de gran modo a desarrollar tanto el pensamiento histórico como también el 

pensamiento crítico de la sociedad. 

Después de exponer todos estos factores, a continuación, se presentan una serie de 

aspectos más secundarios que también han podido tener una cierta relevancia a la hora de 

influir en las puntuaciones sacadas de la intervención realizada. Entre estos puntos menos 

determinantes se podrían destacar los siguientes: 

La carencia de recursos o fuentes históricas con las cuales trabajar para esta etapa 

histórica determinada. Esta falta de materiales ha provocado que el propio docente en 

prácticas haya tenido que elaborar los de manera ficticia las fuentes con las cuales 

trabajar. Las producciones elaboradas se han tratado de adaptar lo máximo posible a los 

conocimientos que se disponen de aquella etapa. No obstante, en ocasiones el alumnado 

no ha comprendido que estas elaboraciones son ficticias, inclusive respondiendo en el 

examen con las historias imaginarias creadas. 

Por otro lado, en algunos casos las actividades propuestas pueden ser demasiado 

complejas y generar una cierta dificultad para la comprensión del alumnado en cuanto a 

los términos y conceptos utilizados. Muchos de estos estudiantes, al comienzo de la 

intervención, no comprendían términos como causas y consecuencias, papeles sociales, 

metalurgia o república. Dicha situación ocurre en gran medida por una falta de hábitos 

de trabajo por parte de los estudiantes. Situación a la que también aluden en su trabajo 

Ortuño et al (2016) al concluir que el dominio de explicaciones simplistas y la falta de 

construcción del pensamiento dificultan en gran medida la interpretación de las acciones 

que ocurren hoy en día. Las metodologías planteadas no dan importancia al cómo o el por 

qué ocurren las acciones. Por lo tanto, el alumnado no es capaz de conectar acciones en 

distintos periodos temporales o las transformaciones que pueden ocurrir a lo largo del 

tiempo. 

Finalmente, el último de los aspectos en los que se incide es el tiempo dedicado a 

las distintas habilidades o competencias valoradas en los indicadores. Una vez llevada a 

cabo toda la planificación, consideramos que esa diferencia de resultados entre las 

diferentes destrezas puede venir acarreada por el tiempo empleado a trabajar cada 

categoría del pensamiento histórico. Gran parte de la propuesta se encuentra concentrada 
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en trabajar las habilidades o competencias con mejores resultados obtenidos durante la 

valoración. Por lo tanto, en el caso de llevar esta propuesta en futuras ocasiones 

consideramos que es importante abordar todos los indicadores evaluados de manera 

equitativa en las diferentes actividades que se realicen. 

5. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES 

Culminando con el trabajo realizado, por último, se presentan las conclusiones y 

reflexiones que se han alcanzado al realizar y evaluar toda la propuesta. 

A lo largo de la realización de este Trabajo de Fin de Grado se ha experimentado la 

posibilidad de implementar nuevas estrategias en la enseñanza de la Historia para trabajar 

las distintas categorías del pensamiento histórico, entre ellas, el fomento del pensamiento 

crítico. Estas destrezas permitirán a las nuevas generaciones tener un mayor conocimiento 

de los distintos contexto histórico-sociales con el fin de comprender la realidad social a 

la cual se tienen que enfrentar hoy en día. 

Toda esta investigación ha venido dada por esa necesidad de renovar las estrategias 

tradicionales que todavía se encuentran muy vigentes hoy en la enseñanza de las Ciencias 

Sociales dentro de los centros educativos. Metodologías que a menudo realmente no 

consiguen sacar todo el partido o potencial al pensamiento crítico y la reflexión. Sin la 

adquisición de estas destrezas no se conseguirán formar a personar autónomas, con su 

propio criterio. No se podrán educar nuevas generaciones que podrán enfrentarse a las 

problemáticas o cuestiones sociales con su propia opinión y conocimiento. 

Entre los hallazgos principales que se han conseguido percibir se pueden destacar 

los resultados positivos logrados en el empleo de fuentes históricas, la imaginación 

histórica, la investigación sobre el patrimonio o los conflictos sociales. Se pueden 

considerar métodos más adecuados o prometedores para lograr desarrollar ese 

pensamiento histórico y crítico entre los estudiantes.  

Asimismo, otro de los puntos a mencionar como positivos es la percepción que el 

alumnado ha generado sobre estas propuestas, entendiéndolas como una manera 

interesante de conocer las distintas etapas históricas. Parece que se ha conseguido 

involucrar de una manera más directa al alumnado, factor que puede ayudar a los 

estudiantes a mejorar su capacidad para analizar, sintetizar y cuestionar la información 

trabajada. 

De este modo, se puede considerar que este estudio ha conseguido corroborar lo 

demostrado por otros trabajos realizados previamente, como las investigaciones de 

Monteagudo, J. y Moreno-Vera, J. R. (2020), Suárez (2012), Ibagón-Martín (2020), 

Ortuño et al (2016), Gómez (2023) o Gómez et al (2018). Dichos planteamientos pueden 

ser efectivos para promover todos esas capacidades y habilidades siempre y cuando se 

disponga de un tiempo de implementación adecuado como también de una serie de 

recursos necesarios para llevarse a la práctica.  

A través de este trabajo se ha tratado de aportar una nueva perspectiva de los 

métodos de enseñanza  de la Historia junto a la importancia de desarrollar un pensamiento 
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crítico que vaya más allá de la mera transmisión de conocimientos. Los resultados que se 

han obtenido sugieren que la aplicación de estos enfoques mejoraría no solo el nivel 

académico de los estudiantes, sino también sus habilidades para analizar de una forma 

crítica la realidad social en la que viven actualmente. 

No obstante, al igual que las ventajas o beneficios que se pueden obtener, también 

existen una serie de limitaciones que pueden dificultar el desarrollo de estas propuestas 

dentro de las aulas de Educación Primaria. Una de las que se ha comentado anteriormente, 

es la limitación de tiempo o de recursos que pueden ser un gran lastre para la planificación 

y desarrollo de intervenciones de este tipo. Asimismo, se debe tener en cuenta la 

necesidad de adaptación de estas metodologías a distintos contextos o escenarios 

educativos que generalmente no han tenido ninguna vez contacto con dichos enfoques 

metodológicos. Del mismo modo, destacar la necesidad de proporcionar una formación 

docente que permita al profesorado poder aplicar estas metodologías de manera efectiva. 

A modo de reflexión personal, la realización de este trabajo me ha permitido indagar 

y averiguar nuevos paradigmas de la educación que hasta ahora no me había planteado. 

La enseñanza de la Historia, al igual que otras materias, todavía se encuentra muy ligada 

a una dinámica unidireccional que no permite sacar el máximo potencial educativo de la 

misma. Asimismo, también he comprendido la importancia de desarrollar el pensamiento 

crítico, herramienta que a día de hoy resulta imprescindible con la multitud de fuentes de 

información falsas o fake news existentes tanto en las plataformas digitales, como también 

en los medios de comunicación. Como ciudadanos debemos tener la capacidad para poder 

generar nuestras propias ideas y no depender siempre de las opiniones y perspectivas de 

los demás. 

Mirando con perspectivas de futuro, resultaría muy interesante poder realizar 

estudios más extensos para valorar el impacto a largo plazo de estas estrategias en los 

distintos cursos de Educación Primaria. Asimismo, seguro que existen otras alternativas 

a las propuestas que permitan desarrollar las capacidades del pensamiento histórico y 

crítico con el objetivo de complementar y enriquecer la enseñanza de esta materia tan 

importante para la educación y el desarrollo de cualquier individuo. Para ello, el 

profesorado debe lograr abandonar esas concepciones tradicionales y tener la disposición 

de apostar por una pedagogía que realmente implique a los estudiantes. Una enseñanza 

que de verdad tenga en cuenta los intereses, capacidades y necesidades de los estudiantes 

para la sociedad en la cual vivirán y serán protagonistas de su destino en poco tiempo. 

En resumen, este trabajo ha tratado de demostrar la potencialidad que pueden llegar 

a tener las enseñanzas alternativas de la Historia, en caso de disponer de tiempo y 

recursos, para lograr fomentar y desarrollar el pensamiento histórico y crítico del 

alumnado. Para ello, como se ha visto, se requiere que los docentes adopten una 

perspectiva más dinámica y reflexiva que permita al alumnado interactuar con el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Todo ello junto, podrá permitir abrir paso a metodologías 

distintas que de verdad apuesten por la comprensión y reflexión del conocimiento en vez 

de por la memorización tradicional a la cual se está acostumbrado. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1 

Cuento llamado “Encuentro temporal” sobre íberos y fenicios. Fuente: elaboración 

propia (2024). 
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Anexo 2  

Hoja de periódico del pueblo íberos. Fuente: elaboración propia en la aplicación Canva 

(2014). 
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Anexo 3. 

Hoja de periódicos de los pueblos íberos y fenicios. Fuente: elaboración propia en la 

aplicación Canva (2014). 
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Anexo 4.  

Ficha del historiador sobre íberos y fenicios. Fuente: elaboración propia en la aplicación 

Canva (2024). 
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Anexo 5. 

Carta de los íberos a los romanos. Fuente: elaboración propia en la aplicación Canva 

(2024). 
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Anexo 6.  

Diario del soldado romano Lucius. Fuente: elaboración propia en la aplicación Canva 

(2024). 
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Anexo 7.  

Comunicado oficial de Roma. Fuente: elaboración propia en la aplicación Canva (2024). 
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Anexos 8.  

Comunicado oficial de Cartago para declarar la guerra a Roma. Fuente: elaboración 

propia en la aplicación Canva (2024). 

 

 

 

 

 

 



48                                                                                             Álvaro Gión García 

 

Anexo 9.  

Diario del soldado cartaginés Aelius. Fuente: elaboración propia en la aplicación Canva 

(2024). 
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Anexo 10. 

Comunicado oficial de la derrota de Cartago. Fuente: elaboración propia en la aplicación 

Canva (2024). 
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Anexo 11. 

Ficha del historiador sobre romanos. Fuente: elaboración propia en la aplicación Canva 

(2024). 
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Anexo 12. 

Ficha del historiador sobre cartagineses. Fuente: elaboración propia en la aplicación 

Canva (2024). 
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Anexo 13. 

Panel informativo sobre la Historia del castro de Coaña junto a sus respectivas imágenes 

de interpretación. Fuente: elaboración propia en las aplicaciones Canva y Word (2024). 
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Anexo 14.  

Panel informativo sobre la vida cotidiana dentro del Castro de Coaña junto a sus 

respectivas imágenes de interpretación. Fuente: elaboración propia en las aplicaciones 

Canva y Word (2024). 
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Anexo 15.  

Panel informativo acerca de las construcciones y arquitectura dentro del castro de Coaña 

junto a las respectivas imágenes de interpretación. Fuente: elaboración propia en las 

aplicaciones Canva y Word (2024). 
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Anexo 16.  

Panel informativo sobre la organización social, política y religiosa del castro de Coaña 

junto a las respectivas imágenes de interpretación. Fuente: elaboración propia en las 

aplicaciones Canva y Word (2024). 
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Anexo 17.  

Panel informativo sobre la llegada de los romanos a los castros junto a las respectivas 

imágenes de interpretación. Fuente: elaboración propia en las aplicaciones Canva y Word 

(2024). 
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Anexo 18.  

Mapa empleado para la Actividad 1 del Scape Room. Fuente: imagen sacada de internet 

(2024). 
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Anexo 19. 

Imágenes de distintos poblados empleadas para la Actividad 2 del Scape Room. Fuente: 

imágenes sacadas de Internet (2024). 

 

Anexo 20. 

Imágenes de diferentes herramientas empleadas para la Actividad 3 del Scape Room. 

Fuente: imágenes sacadas de Internet (2024). 
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Anexo 21. 

Folleto elaborado para la Actividad 4 del Scape Room. Fuente: elaboración propia en la 

aplicación Word (2024). 

 

Anexo 22. 

Símbolos celtas mostrados para realizar la Actividad 6 del Scape Room. Fuente imágenes 

sacadas de Internet (2024). 

 

  



60                                                                                             Álvaro Gión García 

 

Anexo 23.  

Prueba final para evaluar la intervención. Fuente: elaboración propia en Word (2024). 
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Anexo 24. 

Rúbrica de evaluación para valorar los distintos indicadores y competencias en la prueba 

final realizada. Fuente: elaboración propia en la aplicación Word (2024). 
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