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EL PATRIMONIO Y LAS COMPETENCIAS CLAVE EN 
EDUCACIÓN PRIMARIA. UN ANÁLISIS DE LA 

PERCEPCIÓN DEL PROFESORADO EN FORMACIÓN 

Santiago Ponsoda-López de Atalaya, Juan Ramón Moreno-Vera 

(Universidad de Alicante y Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

En el año 2006 en España se incorporaron las competencias clave (entonces 

denominadas “competencias básicas”) a la legislación educativa española, 

siendo desde entonces, uno de los elementos centrales de la estructura 

curricular a nivel europeo (Egido Gálvez, 2011). De hecho, la propia Comisión 

Europea las definía en 2004 como “conjunto de conocimientos y destrezas 

que los individuos necesitan para el desarrollo personal y que deben ser 

desarrolladas al acabar la enseñanza obligatoria” (Bolívar, 2010, p. 2). 

Así pues, se desprende de tal definición que suponen una serie de 

conocimientos que serán desarrollados a lo largo de todas las etapas 

educativas y transversalmente mediante todas las áreas de conocimiento. 

Sin embargo, estudios específicos como los de López-Facal et al. (2017) 

sobre la manera en la que las competencias clave eran introducidas en 

nuestras aulas, ya remarcaban que unas materias concretas están 

estrechamente relacionadas con sus correspondientes competencias 

concretas, dejando de lado el trabajo transversal y holístico de todas en su 

conjunto. De hecho, como señalan autores como Rodríguez-García et al. 

(2017), el desarrollo de las competencias desde un punto de vista “amplio” 

sigue siendo una necesidad para la educación del siglo XXI. 
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La relación entre la educación patrimonial y el desarrollo de las competencias 

clave aún presenta lagunas a nivel investigador, pese a que el propio 

currículo educativo reconoce que el patrimonio tiene un carácter transversal, 

lo que podría ayudar a ser un buen agente en la adquisición de las mismas 

(Real Decreto 126/2014).  

En ese sentido, Fernández Salinas (2005) contempla el carácter social y 

transversal del patrimonio al afirmar que “permite poner claridad en muchas 

materias y aporta conocimientos transversales […] que apoyan la 

conformación de destrezas, valores y actitudes”. Así mismo, García-Ceballos 

(2014) remarca la capacidad que tiene el patrimonio para trabajar la inclusión 

y su carácter social. 

Sin embargo, para diversos autores la propia legislación pone en relación la 

educación artística y patrimonial con la competencia en conciencia y 

expresiones culturales (Fontal Merillas et al., 2015; Fontal Merillas, 2016; 

Salido-López, 2017), lo que conlleva una particular relación con las Ciencias 

Sociales. 

Así pues, este trabajo pretende analizar cuáles son las percepciones que 

tiene el futuro profesorado de Educación Primaria sobre cómo el patrimonio 

puede ayudar al alumnado a adquirir las diferentes competencias clave, ya 

que, según los antecedentes teóricos, está estrechamente relacionado 

fundamentalmente con unas pocas competencias clave y eso limita su uso 

como recurso educativo para trabajar el resto. 

Metodología 

Objetivos específicos e hipótesis 

Tal y como se ha comentado al inicio de esta investigación, el objetivo 

principal de este estudio es el de analizar la percepción que tiene el futuro 

profesorado de Educación Primaria en relación al uso del patrimonio como 

recurso didáctico para desarrollar las competencias clave que establece el 

currículum oficial. 
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Para conseguir dicho objetivo se han considerado dos objetivos específicos: 

- O.E. 1: Diseñar y validar un instrumento de evaluación “ad hoc” para 

medir el grado de percepción de los futuros docentes. 

- O.E. 2: Analizar la percepción de los participantes en función de cada 

una de las siete competencias clave. 

Estos objetivos específicos se sustentan en la hipótesis inicial de esta 

investigación que, basándose en otros estudios como los de López Facal et 

al. (2017), establece que la educación patrimonial está estrechamente 

relacionada con las competencias sociales y cívicas, así como con la 

conciencia y expresión cultural pero que, presumiblemente, tendría menor 

relación con las otras cinco competencias clave. 

Participantes 

En lo que respecta a los participantes en el estudio, el cuestionario fue 

implementado durante el curso 2019/20 en la asignatura de “Didáctica de las 

Ciencias Sociales: historia” de 3º del Grado de Maestro/a en Educación 

Primaria de la Universidad de Alicante. Los participantes, estudiantes del 

grado y futuros docentes, fueron 279 personas de las que el 70’96% son 

mujeres (n=198) y un 29’04% hombres (n=81), siendo la media de edad de 

21,39 años de edad. 

Instrumento de investigación 

Para cumplir con el primero de los objetivos específicos de esta investigación, 

se procedió a diseñar, validar e implementar un instrumento de evaluación 

consistente en un cuestionario con 7 ítems referidos al bloque de las 

competencias clave y su relación con la utilización del patrimonio como 

recurso educativo. El cuestionario fue diseñado “ad hoc” para esta 

investigación, aunque está basado en experiencias previas satisfactorias en 

el ámbito de la enseñanza de las Ciencias Sociales, como la de Moreno-Vera 

et al. (2020). Cada uno de los siete ítems se valoraba en una escala tipo 

Likert (1-5) siendo 1 el menor grado de acuerdo y 5 el mayor. Los ítems 
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aparecidos en el instrumento se corresponden con cada una de las 

competencias clave establecidas por el Real Decreto 126/2014: 1. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 2. 

Competencia digital, 3. Competencia en conciencia y expresiones culturales, 

4. Competencia de aprender a aprender, 5. Competencias sociales y cívicas, 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor y 7. Competencia 

lingüística. 

Procedimiento de análisis y fiabilidad del instrumento 

Esta investigación ha seguido un procedimiento de tipo cuantitativo a través 

del análisis estadístico-descriptivo de los datos mediante el paquete IBM 

SPSS v.25 que ha permitido realizar una interpretación de frecuencias y 

porcentajes, como ya se ha realizado en otros estudios del área de la 

enseñanza de las Ciencias Sociales como los de Gómez-Carrasco et al. 

(2019 y 2020). 

Para establecer la fiabilidad del instrumento, en primer lugar, se realizó un 

análisis estadístico de los resultados medios y su correspondiente desviación 

estándar (SD) que se mantuve siempre en valores aceptables entre 0 y 1. En 

segundo lugar, y para medir la validez interna del propio constructo se 

estableció la prueba del Alfa de Cronbach ya que permite medir la 

consistencia interna de los ítems. Así, se obtuvo un resultado de 0.869 en el 

Alfa de Cronbach (Tabla 1), lo que según estudios como los de Getsdóttir et 

al. (2018), ofrece una muy alta consistencia interna en escalas 

bidimensionales al encontrarse entre los valores de 0.60 y .90 que sería lo 

aceptable para este tipo de estudios. 

Tabla 1. Resultado del Alfa de Cronbach 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,869 7 
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Resultados  

A continuación, serán analizados los resultados de la investigación relativos a 

los valores medios de cada uno de los 7 ítems que componían el instrumento. 

Tabla 2. Análisis de media y desviación estándar 

Estadísticos 

 VAR0

0001 

VAR0

0002 

VAR0

0003 

VAR0

0004 

VAR0

0005 

VAR0

0006 

VAR0

0007 

N Válido 279 279 279 279 279 279 279 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 

Media 3,526 3,770 4,634 4,408 4,623 3,982 4,211 

Mediana 4,000 4,000 5,000 5,000 5,000 4,000 4,000 

Desviación 

estándar 

1,024 ,9769 ,6751 ,8427 ,6771 ,9871 ,8702 

 

Según se puede observar en la Tabla 2 de las siete competencias clave 

analizadas en el estudio, hay 4 de ellas que tienen unos valores medios altos 

entre el 4 y el 5, lo que supone que los futuros docentes de Educación 

Primaria sí que consideran que trabajar con el patrimonio ayudará a los 

estudiantes a trabajar esas competencias clave en concreto. Las cuatro 

respuestas positivas corresponden a las competencias de conciencia y 

expresiones culturales (4.63), competencias sociales y cívicas (4.63), 

competencia en aprender a aprender (4.40) y competencia lingüística (4.21). 

Como se puede observar, los dos valores más altos corresponden a las 

competencias en conciencia y expresiones culturales y a las sociales y 

cívicas, lo que se corresponde con la hipótesis de inicio de la investigación y 

corrobora las teorías de López Facal et al. (2017) sobre la estrecha relación 
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que hay entre determinadas competencias clave y sus áreas de conocimiento 

afines. 

Por el contrario, nos encontramos al mismo tiempo, con otras tres 

competencias que reciben una valoración media más baja entre los valores 

de 3 y 4 por lo que, en este sentido, los futuros docentes presentan más 

dudas o desconfianza en que sean competencias clave que puedan ser 

trabajadas a través del patrimonio. Estas competencias son el sentido de la 

iniciativa y el espíritu emprendedor (3.98), la competencia digital (3.77) y, con 

el valor más bajo la competencia matemáticas y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (3.52).  

La percepción de los futuros docentes es que estas competencias tienen 

mayor relación con las áreas científico-técnicas que con las Ciencias Sociales 

y las humanidades, por lo que el patrimonio no sería, en su opinión, un 

recurso idóneo para trabajarlas, pese a que estudios como los de Cózar-

Gutiérrez y Sáez López (2017) unen contenidos de Ciencias Sociales con 

elementos como la realidad aumentada y las nuevas tecnologías o, incluso, 

existen estudios con buenos resultados que permiten la enseñanza en 

nuevas tecnologías usando como recursos elementos patrimoniales (Gómez-

Redondo et al., 2016; Ibáñez-Etxeberría et al., 2018). 

Si atendemos al análisis pormenorizado de cada una de las 7 competencias 

clave, se puede observar el grado de acuerdo o desacuerdo que mostraron 

los futuros docentes participantes en la investigación. 

Tabla 3. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

VAR00001 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,00 9 3,2 3,2 3,2 
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2,00 30 10,8 10,8 14,0 

3,00 99 35,5 35,5 49,5 

4,00 87 31,2 31,2 80,6 

5,00 54 19,4 19,4 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

Al observar la Tabla 3, referida a la competencia matemática y las 

competencias básicas en ciencia y tecnología, vemos como un 14% de la 

muestra está en desacuerdo o muy en desacuerdo de que se pueda trabajar 

a través del patrimonio, mientras que el resultado más alto es de un 35.5% 

que responde indiferente (ni de acuerdo, ni en desacuerdo) a que sea el 

recurso óptimo para trabajar esta competencia. 

Tabla 4. Competencia digital 

VAR00002 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,00 7 2,5 2,5 2,5 

2,00 14 5,0 5,0 7,5 

3,00 88 31,5 31,5 39,1 

4,00 97 34,8 34,8 73,8 

5,00 73 26,2 26,2 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

Un resultado similar, aunque con una mayor valoración positiva, nos lo 

encontramos cuando observamos la Tabla 4 que se refiere a la competencia 

digital. En este caso solo un 7’5% de estudiantes se muestran en 
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desacuerdo, un 31,5% responden de forma indiferente, mientras que el 

resultado más elevado corresponde al 34,8% de los futuros docentes que sí 

se muestran de acuerdo, lo que coincide con los estudios mencionados que 

se centran en el uso de las TIC también para trabajar el patrimonio (Ibáñez-

Etxeberría et al., 2018). 

Tabla 5. Competencia en conciencia y expresiones culturales 

VAR00003 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,00 2 ,7 ,7 ,7 

2,00 3 1,1 1,1 1,8 

3,00 10 3,6 3,6 5,4 

4,00 65 23,3 23,3 28,7 

5,00 199 71,3 71,3 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

En cuanto a los resultados que muestra la Tabla 5 sobre la competencia en 

conciencia y expresiones culturales, se puede observar un altísimo grado de 

acuerdo de los participantes en cuanto al trabajo de esta competencia 

mediante el patrimonio, ya que un 71,3% de la muestra responde muy de 

acuerdo y un 23,4% expone que está de acuerdo, lo que supone que el 

94,6% de la muestra percibe positivamente la relación entre los recursos 

patrimoniales y el trabajo en esta competencia (López Facal et al., 2017). 
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Tabla 6. Competencia de aprender a aprender 

VAR00004 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,00 5 1,8 1,8 1,8 

2,00 4 1,4 1,4 3,2 

3,00 23 8,2 8,2 11,5 

4,00 87 31,2 31,2 42,7 

5,00 160 57,3 57,3 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

La Tabla 6, por su parte, también muestra unos resultados muy favorables al 

destacar un 57,3% de la muestra muy de acuerdo y un 31,2% de los futuros 

docentes que están de acuerdo. En este caso, la competencia de aprender a 

aprender, por su carácter completamente transversal puede ser trabajada con 

múltiples recursos educativos, uno de ellos, el patrimonio. 

Tabla 7. Competencias sociales y cívicas 

VAR00005 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,00 3 1,1 1,1 1,1 

2,00 1 ,4 ,4 1,4 

3,00 10 3,6 3,6 5,0 

4,00 70 25,1 25,1 30,1 
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5,00 195 69,9 69,9 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

En la Tabla 7, relacionada con las competencias sociales y cívicas, es donde, 

de nuevo, encontramos los resultados más positivos de los todos los ítems. 

Destaca un 69,9% muy de acuerdo y un 25,1% de acuerdo, lo que supone un 

95% de los participantes que valoran positivamente trabajar esta 

competencia mediante la educación patrimonial. Esta buena percepción se 

relaciona con los estudios de Cuenca et al. (2017) o González-Monfort (2019) 

que ya indican la importancia de la educación patrimonial en la conformación 

de una buena identidad democrática, cívica y ciudadana. De hecho, incluso el 

currículum oficial (Moreno-Vera y Alvén, 2020), señala la necesidad de 

trabajar mediante la educación ciudadana conceptos como la conservación y 

preservación de nuestro patrimonio. 

Tabla 8. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

VAR00006 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,00 4 1,4 1,4 1,4 

2,00 15 5,4 5,4 6,8 

3,00 69 24,7 24,7 31,5 

4,00 85 30,5 30,5 62,0 

5,00 106 38,0 38,0 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

El sexto ítem analizado en este estudio se corresponde con la competencia 

del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor que, pese a su estrecha 

relación con las Ciencias Sociales, puesto que se relaciona con el trabajo en 
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grupo, la búsqueda de información y los contenidos de la geografía humana y 

económica, no obtiene tan buenos resultados: un 68,5% está de acuerdo o 

muy de acuerdo, pero hasta un 24,7% de la muestra responde con dudas 

sobre la idoneidad de usar el recurso del patrimonio para trabajar esta 

competencia. 

Tabla 9. Competencia lingüística 

VAR00007 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,00 1 ,4 ,4 ,4 

2,00 6 2,2 2,2 2,5 

3,00 58 20,8 20,8 23,3 

4,00 82 29,4 29,4 52,7 

5,00 132 47,3 47,3 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

Por último, para finalizar este análisis y discusión de los resultados, también 

son observables los buenos datos que presenta la variable de la competencia 

lingüística donde el resultado más elevado es el 47,3% que se muestra muy 

de acuerdo, seguido del 29,4% que también está de acuerdo. Pese a que es 

una competencia estrechamente relacionada con la enseñanza de la lengua y 

la literatura, su carácter multidisciplinar provoca que también tenga una 

buena percepción a la hora de relacionar comunicación lingüística y 

patrimonio. 
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Discusión y conclusiones 

Al iniciar este trabajo nos planteábamos como objetivo fundamental el 

analizar las percepciones del futuro profesorado de Educación Primaria sobre 

el uso del patrimonio como recurso para adquirir las competencias clave. 

En ese sentido, se partía de una hipótesis inicial, ya sugerida por los estudios 

de López-Facal et al. (2017), que suponía que ciertas materias están 

estrechamente ligadas a la adquisición de competencias afines, pero que no 

se relacionan con el resto de competencias. 

Así pues, para conseguir el objetivo específico planteado (O.E. 1), se diseñó 

y validó un cuestionario como instrumento de investigación con 7 ítems 

(escala Likert 1-5), que se correspondían con las siete competencias clave 

que se recogen en el currículum (Real Decreto 126/2014).  Dicho instrumento 

recibió una alta valoración en su fiabilidad y consistencia interna, por lo que 

fue implementado entre 279 futuros docentes de Primaria. 

En relación al objetivo específico 2, se realizó un análisis estadístico 

descriptivo de los 7 ítems, reflejando las percepciones que los participantes 

tienen sobre cómo el patrimonio puede ayudar a conseguir las competencias 

clave. A modo de conclusión, es destacable que, tal y como sugería la 

hipótesis inicial, el uso del patrimonio es percibido como especialmente 

relevante a la hora de enseñar y aprender las competencias en conciencia y 

expresiones culturales (94.6%), así como las sociales y cívicas (95%), que 

son las dos competencias más ligadas a la asignatura de Ciencias Sociales 

(Cuenca et al., 2017). 

Por otro lado, es remarcable que de las siete competencias clave, hay tres 

que han obtenido una menor puntuación con una media alrededor de 3 

puntos en la escala de valoración, por lo que el alumnado presenta dudas y 

no percibe el patrimonio de utilidad para adquirirlas: competencia matemática 

y competencias en ciencia y tecnología (media de 3,5), competencia digital 

(media de 3,7) y sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (media de 

3’9). Sorprende la baja percepción en los dos últimos casos, debido a las 

buenas experiencias didácticas existentes a la hora de usar el patrimonio y 
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las TIC (Ibáñez-Etxeberría et al., 2018) o la estrecha relación que hay entre la 

iniciativa y el espíritu emprendedor con los contenidos de Geografía humana 

y económica. 

En definitiva, sería necesaria una mayor presencia de la educación 

patrimonial en las aulas de Primaria, no solo en el área de Ciencias Sociales, 

donde sigue siendo escasa (Moreno-Vera y Alvén, 2020), sino en otras 

materias y asignaturas que permitieran un uso y una aproximación más 

holística del patrimonio y su relación con cualquiera de las competencias 

clave que el alumnado debe adquirir al finalizar su educación obligatoria. 
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