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Resumen  
  
La finalidad de este estudio es analizar la percepción del alumnado de 1.º de Bachillerato tras 
la implementación de una unidad didáctica, que fomenta la enseñanza de competencias de 
pensamiento histórico mediante la gamificación. Por ello, el primer objetivo es analizar la 
percepción que tiene el alumnado sobre la enseñanza de la historia de forma previa al 
desarrollo de la unidad. El segundo es analizar la percepción del alumnado tras la realización 
de la unidad. La investigación es cuasiexperimental. Los resultados del primer objetivo 
evidencian que el alumnado percibe un método de enseñanza tradicional de la historia. Los 
resultados del segundo objetivo muestran que el alumnado percibe una mayor frecuencia de 
estrategias activas como la gamificación y del trabajo con competencias históricas. La 
conclusión principal es que es necesaria una mayor formación del profesorado en métodos 
activos de enseñanza. 

 
Palabras Clave: Guerra Fría, bachillerato, alumnado, percepción, gamificación, pensamiento 
histórico. 
 
 
Abstract 
 
The aim of this study is to analyse the perception of 1st year Baccalaureate students after the 
implementation of a didactic unit that promotes the teaching of historical thinking competencies 
through gamification. Therefore, the first objective is to analyse the students' perception of the 
teaching of history prior to the development of the unit. The second is to analyse the students' 
perception after the unit has been carried out. The research is quasi-experimental. The results of 
the first objective show that students identifty a traditional history teaching method prior to the 
implementation of the didactic unit. The results of the second objective show that students 
perceive a higher frequency of active strategies such as gamification and work with historical 
competences. The main conclusion is that more teacher training in active teaching methods is 
needed. 
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1. Introducción 

En la enseñanza de la historia todavía es frecuente encontrar una metodología didáctica 

que tiende a convertir el proceso de enseñanza-aprendizaje en una mera transmisión 

de conocimientos, que el alumnado tiene que plasmar en un examen final (Gómez et 

al., 2017c; Martínez et al., 2006; Montaña, 2015; Sáiz y Fuster, 2014). Además, existe 

una enseñanza lineal de la historia que prima el conocimiento de hechos y personajes 

relevantes, dejando en un segundo lugar a grupos sociales marginados (Cuesta, 1997; 

Inarejos, 2013; Pàges y Santisteban, 2010). Por tanto, pervive la metodología tradicional 

del aprendizaje basado en lo puramente memorístico y conceptual (Gómez y Rodríguez, 

2014; Lévesque y Zanazanian, 2015; Prats y Santacana, 2011). Sin embargo, no son 

pocos los estudios que plantean que dicha circunstancia aleja al alumnado de la 

posibilidad de construir su propio conocimiento de la disciplina. Por lo que el debate 

sobre el qué y cómo enseñar historia sigue estando presente, a pesar de la existencia 

de métodos de enseñanza alternativos para desarrollar aprendizajes significativos 

(Barton, 2006; Clark, 2011; Cuesta, 2002; Gómez et al., 2014; Lautier y Allieu-Mary, 

2008; Lévesque, 2008).  

El proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia requiere de métodos y estrategias 

didácticas que fomenten el pensamiento histórico en el alumnado, de forma que este 

pueda desenvolverse eficazmente en el mundo actual (Domínguez, 2015; Gómez y 

Miralles, 2016; Mejía y Mejía, 2015; Sáez et al., 2017; Santisteban, 2010). Las 

competencias históricas están relacionadas con algunas habilidades del oficio del 

historiador: búsqueda, selección, tratamiento de fuentes y empatía histórica (Barton, 

2008; González et al., 2009; Lee, 2005; VanSledright y Reddy, 2014; Wineburg, 2001). 

Para garantizar el desarrollo del pensamiento histórico, Seixas y Morton (2012) 

formularon las competencias que el profesorado debe enseñar al alumnado: relevancia 

histórica, análisis de fuentes, cambio y continuidad, causas y consecuencias, 

perspectiva histórica y dimensión ética de la historia.  

Es necesario que los docentes aborden problemáticas históricas en el aula. Por tanto, 

se trata de que el alumnado entienda que la historia no es un conocimiento cerrado, sino 

que evoluciona de forma constante gracias a las investigaciones (Gómez et al., 2018b). 

En este contexto entra en juego el concepto de relevancia histórica, que implica la 

capacidad de interrogarnos sobre qué y quién del pasado es recordado y por qué. La 
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importancia o relevancia del pasado que se debe enseñar y aprender depende del 

enfoque o la perspectiva desde la que se muestre la disciplina histórica, la duración, el 

impacto social de ese proceso o acontecimiento histórico y su importancia particular en 

el contexto donde se enseña (Seixas y Morton, 2012). 

Por ello, conviene trabajar con fuentes históricas porque otorgan al alumnado la 

posibilidad de comprender cómo se construye un relato histórico (Pagès y Santisteban, 

2010; Rosso, 2006). Se trata de ir más allá de la mera descripción de la información 

contenida en las fuentes y trabajar con el alumnado sobre la fiabilidad de estas y su 

contraste a la hora de construir una narrativa histórica (Lesh, 2011; Van Nieuwenhyuse, 

2016). Sin embargo, esta forma de trabajar con las fuentes en las etapas de educación 

obligatoria que puede encontrarse en países anglosajones no abunda en España, en 

donde las fuentes tienen por lo general una función ilustrativa como apoyo o 

complemento al contenido (Sáiz, 2014; Sánchez y Álvarez, 2019). Además, trabajar con 

fuentes históricas permite hacer ver al alumnado que la historia está marcada por la 

existencia de procesos de cambio y permanencia, que existen distintos ritmos evolutivos 

e, incluso, que todo cambio no es sinónimo de progreso (Domínguez, 2015; García y 

Jiménez, 2014). 

Por último, la dimensión ética de la historia despierta en el alumnado la necesidad de 

establecer juicios éticos, pero siempre atendiendo y entendiendo su contexto diferencial 

con el presente. También permite comprender por qué ciertas actitudes o relaciones 

perviven o no en la sociedad actual; es en sí mismo un examen valorativo de los 

fenómenos sociales del pasado que necesitan ser reflexionados y debatidos (Feliu y 

Hernández, 2011; Gómez et al., 2017c; González et al., 2009).  

No obstante, para desarrollar esas competencias es conveniente fomentar una 

metodología innovadora basada en los principios activos de la enseñanza, es decir, se 

tiene que optar por un método que reduzca el papel del docente en favor del alumnado, 

motivándolo a partir de actividades o ejercicios reflexivos (Merchán, 2011a; Oller, 2011; 

Gómez et al., 2018a; VanSledright, 2011). A nivel de recursos didácticos es necesaria 

una mayor diversificación, ir más allá del libro de texto, así como una mejor adaptación 

de estos a la enseñanza de competencias de pensamiento histórico. Entre estos 

recursos, el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) adaptadas 

a la enseñanza de la historia se ha evidenciado eficaz, tanto a nivel de motivación del 
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alumnado como a nivel de mejoras en la percepción del aprendizaje (Cózar et al., 2019; 

Garrote et al., 2018; Gómez et al., 2020; Miralles et al., 2019a, 2019b).  

Actualmente, hay una gran variedad de estudios sobre métodos y estrategias activas de 

enseñanza como la gamificación, clase invertida, trabajo por proyectos y el aprendizaje 

basado en problemas, que han sido implementadas con éxito en las clases de historia 

(De Haro, 2009; Martínez-Hita, 2022; Ortega et al., 2021). Unas estrategias de 

enseñanza que, a pesar de usar enfoques distintos, tienen objetivos o características 

comunes: utilizar una enseñanza alternativa a la clase magistral, dar protagonismo al 

alumnado y basar el aprendizaje en la adquisición del conocimiento, mediante el 

desarrollo de habilidades y competencias (Levstik y Barton, 2001; Sáez et al., 2017). 

En definitiva, el profesorado tiene a su disposición un amplio abanico de métodos, 

estrategias y recursos didácticos con los que superar el modelo de enseñanza 

tradicional, para dar paso a procesos activos que sitúen al alumnado en el centro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje (Arteaga y Camargo, 2014; Gómez et al., 2018a; 

Levesque y Zananian, 2015; López et al., 2017; Sáiz y Muñoz, 2014; Suárez, 2012; 

Wineburg, 2001). 

La estrategia escogida para este estudio ha sido la gamificación, porque ofrece la 

posibilidad de dinamizar las sesiones haciendo que el alumnado evidencie sus 

conocimientos de una forma lúdica. Como se recoge en un reciente estudio, las 

posibilidades de gamificación en el aula son muy variadas (Villalustre y Cueli, 2022). En 

concreto, para esta investigación se han seleccionado el juego de rol o de simulación y 

la aplicación Kahoot!  

Las simulaciones en la materia de historia, como señaló Quinquer (2004), son útiles 

para promover en el alumnado la empatía histórica, de forma que favorecen la 

comprensión de las intenciones y las motivaciones de los agentes históricos. Los 

estudiantes pueden recrear acontecimientos del pasado teniendo en cuenta las 

posibilidades de elección que tuvieron los sujetos históricos, elaborar discursos en base 

a una determinada ideología o a la mentalidad y la cultura política de una época (Baruch, 

2006; González Sánchez, 2017; Zelaieta et al., 2019). 

Por otro lado, Kahoot! es una aplicación de juego en línea que combina un enfoque 

lúdico con un diseño atractivo, ayudando a promover la participación activa y el 

aprendizaje en los estudiantes. En esta herramienta web hay varias opciones 
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disponibles tanto para profesores como para los alumnos, tales como cuestionarios, 

encuestas y debates. En los cuestionarios, el objetivo principal es responder 

adecuadamente a las preguntas planteadas, tratando de hacerlo en el menor tiempo 

posible para superar a los demás participantes. Esta herramienta se puede emplear 

para diversos fines didácticos como repasar contenidos ya explicados o evaluar el nivel 

de aprendizaje del alumnado (Guardia et al., 2019; Marín et al., 2018; Plump et al., 

2017). Curto et al. (2019) examinaron el uso de Kahoot en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes de secundaria en las asignaturas de Ciencias y Matemáticas y 

concluyeron que la creatividad de los estudiantes mejoró gracias a este recurso online. 

También se ha observado que el empleo de este recurso en el aula contribuye a la mejor 

comprensión de contenidos relacionados con las ciencias sociales y mejora las 

habilidades sociales y cívicas de los estudiantes en un entorno de aprendizaje 

colaborativo (Carrión Candel, 2018; Campillo et al., 2020). Por otro lado, un aspecto en 

lo que varios estudios coinciden es en el incremento de la motivación del alumnado 

hacia el aprendizaje de contenidos cuando se emplea este recurso en el aula (Campillo 

et al., 2020; Gómez et al., 2019; Llerena y Rodríguez, 2017; Zarzycka, 2016). 

Por último, son varios los estudios que han tratado de acercarse al proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la historia en secundaria y bachillerato, a partir de las 

percepciones de los estudiantes. De esta forma, se ha podido analizar el proceso de 

evaluación (Molina et al., 2017), la enseñanza de contenidos sujetos a estereotipos 

(Coral, 2017) o hechos conflictivos de la historia (Arias et al., 2019), la metodología 

docente (Capdevila et al., 2016; Monteagudo et al., 2020) y la formación en 

competencias del alumnado (Rodríguez et al., 2018). 

En este marco, la investigación realizada pretende contribuir a ese proceso de cambio 

metodológico, a partir del diseño, la implementación y evaluación de una unidad 

didáctica, en la que se fomenta el uso de estrategias activas de enseñanza orientadas 

al aprendizaje de competencias de pensamiento histórico. En concreto, se ha trabajado 

con el alumnado el análisis de fuentes, la identificación de cambios y continuidades en los 

hechos y procesos históricos y la dimensión ética de la historia. Para ello, se emplea el 

método de flipped classroom y estrategias de gamificación, a través de la aplicación 

Kahoot! y la simulación (Corrales Serrano, 2021; Dabán et al., 2017; De Frutos, 2015; 

Fernández, 2018; Mingo y Vidal, 2019; Valverde, 2010).  
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La simulación se ha realizado mediante actividades en las que los estudiantes recreaban 

combates dialécticos entre capitalistas y comunistas en el contexto de la Guerra Fría. 

También, se han realizado actividades en las que el alumnado ha simulado ser un 

berlinés del bloque oriental, que deseaba sobrepasar el muro de Berlín. De esta manera, 

los estudiantes se metieron en la piel de aquellas personas anónimas que perecieron o 

consiguieron con éxito superar el muro, al tiempo que pudieron reflexionar sobre por 

qué siguen existiendo muros similares en la actualidad. Estas estrategias de 

gamificación y simulación permitieron al alumnado desarrollar la empatía histórica y 

trabajar sobre valores democráticos como la libertad, la tolerancia y el respeto.   

En síntesis, la finalidad de este estudio ha sido conocer y analizar los cambios en la 

percepción del alumnado tras la implementación de una unidad didáctica innovadora, 

con respecto a las clases de historia que han recibido a lo largo de su trayectoria escolar. 

La unidad didáctica implementada está destinada a estudiantes de 1.º de Bachillerato 

que cursan la asignatura de Historia       del Mundo Contemporáneo.  

En concreto, los objetivos específicos de la investigación son: 

O1. Conocer la percepción que tiene el alumnado sobre la metodología en la enseñanza 

de la historia. Es decir, la valoración del alumnado acerca de la enseñanza que ha tenido 

sobre las clases de historia hasta ahora. 

O2. Identificar los cambios en la percepción del alumnado respecto a la enseñanza de 

la historia, tras la implementación de la unidad didáctica “Dos mundos enfrentados: La 

Guerra Fría”. 

 

2. Metodología 

El enfoque de este trabajo es una investigación evaluativa de una unidad didáctica a 

través de un diseño cuasiexperimental A-B. La metodología de esta investigación, en 

base a los objetivos previstos, es cuantitativa.   Los análisis realizados son de tipo 

estadístico descriptivo, pues consisten en la identificación de los valores de la media. El 

análisis de los datos se ha realizado mediante el programa estadístico de IMB SPSS v. 

28. 

2.1. Participantes 
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La muestra es de conveniencia y está formada por 19 estudiantes de 1.º de Bachillerato 

de un centro público del municipio de Cehegín (Región de Murcia). La división por sexo 

es de 9 mujeres y 10 hombres con edades comprendidas entre los 16 y 18 años. Los 

estudiantes pertenecen a las modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales 

(CCSS). En ambos grupos el alumnado es de nacionalidad española. Desde el punto de 

vista académico, tras la realización de una observación previa a la implementación de la 

unidad didáctica, se apreció un desinterés hacia la asignatura en el grupo de 

Humanidades, en contraposición con el grupo de CCSS que se mostraba más 

participativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Los dos grupos cuentan, al 

menos, con un alumno o alumna que ha repetido curso. Por último, dentro del grupo de 

CCSS, una alumna tiene dislexia por lo que cuenta con un plan específico o PTI de 

acuerdo con los criterios del centro. 

2.2. Instrumentos de investigación 

Los instrumentos de investigación utilizados para esta investigación son dos: 

1. Cuestionario sobre la valoración del alumnado de secundaria sobre la enseñanza de 

la historia (pretest) (Anexo I).  

2. Cuestionario sobre la opinión del alumnado de secundaria sobre la puesta en práctica 

de la unidad formativa en historia (postest) (Anexo II).  

En ambos, la escala de respuesta es tipo Likert con cinco valores (de “muy en 

desacuerdo” a “muy de acuerdo”) y están formados por cuatro bloques de contenido. El 

bloque 1 se titula “Valoración sobre el proceso de enseñanza/aprendizaje” y consta de 

diez ítems, en donde se pregunta acerca del papel del docente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, así como sobre la metodología y recursos utilizados en el aula. 

El bloque 2, “Valoración sobre la planificación didáctica en la motivación”, consta de 

siete ítems relacionados con la motivación que tiene el alumnado acerca de las clases 

de historia. El bloque 3, “Valoración sobre el proceso de enseñanza en la satisfacción”, 

está compuesto por seis ítems, que se centran en el nivel de satisfacción que presenta 

el alumnado con la asignatura de historia y, por último, el bloque 4, “Valoración sobre el 

proceso de enseñanza en la efectividad y transferencia del aprendizaje”, cuenta con 

trece ítems relacionados con el aprendizaje basado en competencias históricas, 

conceptos de primer orden y temas transversales. 
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La validación del contenido se realizó mediante el procedimiento interjueces en base a 

las categorías de pertinencia y claridad de los ítems del instrumento. Para ello, junto a 

los instrumentos (pretest y postest) se elaboró una guía de validación que se envió a 

seis expertos: tres hombres y tres mujeres con formación docente en didáctica de las 

ciencias sociales y experiencia en la enseñanza de la historia en las etapas de 

Secundaria y Bachillerato. Tres de ellos son profesores universitarios del área de 

Didáctica de las Ciencias Sociales y otros tres son docentes de institutos. Todos ellos 

tienen edades comprendidas entre los 50 y 65 años y una dilatada experiencia y 

trayectoria profesional. La guía de validación fue un cuestionario con preguntas cerradas 

y respuesta tipo likert de 4 valores (1 = Poco adecuado, 2 = Suficientemente adecuado, 

3 = Bastante adecuado y 4 = Muy adecuado), al que se añadió un campo final de 

observaciones, para que el validador pudiera expresar sugerencias de mejora acerca 

de los instrumentos diseñados. Estas sugerencias sirvieron para mejorar la formulación 

de algunos ítems. No se añadió ni eliminó ninguno de los incluidos en el diseño inicial, 

pues el criterio adoptado para ello fue que el ítem recibiese una puntuación inferior a 2, 

en pertinencia o en claridad.  

Tras la validación de ambos cuestionarios, los instrumentos fueron evaluados por el 

Comité de Ética de la Universidad de Murcia. Una vez se obtuvo el visto bueno de este 

comité, en el mes de marzo de 2021 se realizó una prueba piloto para analizar grado de 

fiabilidad y validez del constructo en ambos cuestionarios. Con los resultados obtenidos 

se calculó el coeficiente Alfa de Cronbach para determinar la consistencia interna de los 

cuestionarios. En el caso del pretest se obtuvo un valor de 0.89 y de 0.85 en el postest. 

Por tanto, un nivel de consistencia bueno en ambos instrumentos.  

2.3. Procedimiento 

Esta investigación se llevó a cabo en tres fases. En la primera fase (enero-marzo 2021) 

se realizó el diseño de la unidad didáctica y la validación de los instrumentos de recogida 

de información. En la segunda fase (abril-mayo 2021) se realizó la implementación de 

la unidad didáctica y la recogida de datos a partir de los instrumentos pretest y postest. 

En la tercera fase (junio-julio 2021) se llevó a cabo el análisis y la discusión de los 

resultados, para conocer si existen diferencias en la percepción que tiene el alumnado 

respecto a la enseñanza de la historia, tras la implementación de una unidad didáctica 

basada en estrategias de gamificación y la enseñanza de competencias históricas. Para 
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ello, se realizaron análisis estadísticos descriptivos a través del programa estadístico 

SPSS v. 28 de IBM.  

2.5. Propuesta didáctica 

La unidad didáctica se titula “Dos mundos enfrentados: la Guerra Fría” y está diseñada 

para ser implementada en 1.º de Bachillerato en España. La duración de la propuesta 

didáctica consta de nueve sesiones con una duración de cincuenta y cinco minutos cada 

una. La propuesta se inserta a nivel curricular en el Decreto n.º 221/2015 por el que se 

establece el currículo de Bachillerato. En concreto, los contenidos se conectan con el 

bloque 6 “Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos”, bloque 8 “la crisis 

del bloque comunista” y bloque 9 “el mundo capitalista en la segunda mitad del siglo 

XX”. 

Los contenidos y actividades de la unidad se han centrado en el trabajo de las siguientes 

competencias históricas. En primer lugar, el análisis de fuentes primarias textuales e 

iconográficas, porque el periodo de la Guerra Fría se caracterizó por ser una época de 

fuerte censura, manipulación y propaganda (Arne, 2018; Romero, 2018; Ruiz, 2012). 

Además, no solamente a través del uso de la prensa u otros medios de comunicación, 

sino también mediante la producción de comics, canciones, dibujos animados y 

películas se consolidó esa manipulación ideológica (Jacobs, 2010). Por otro lado, se 

hizo una reflexión acerca del impacto que tuvo la cobertura periodística tras la guerra de 

Vietnam y cómo el poder de las imágenes puede influir socialmente como mecanismo 

de denuncia ante las injusticias sociales. De esta forma, se pudo trabajar con el 

alumnado la dimensión ética de la historia y la conciencia histórica, a partir del análisis 

de los hechos en su contexto histórico.  

Por último, se han enseñado los principales hechos acecidos durante la Guerra Fría 

procurando que el alumnado comprenda sus causas y consecuencias, así como los 

cambios y permanencias, ya que resulta fundamental la realización de conexiones entre 

el presente y el pasado para motivar su atención y comprender la complejidad de los 

hechos históricos.  

Junto a la tradicional lección magistral y la realización de debates, se han llevado a cabo 

estrategias más innovadoras como la gamificación, a través del uso de Kahoot! y 

actividades de juego de rol. Con estas últimas, los estudiantes fueron capaces, por 

ejemplo, de empatizar y tomar conciencia sobre qué motivó la toma de decisiones y 
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acciones de las personas durante sucesos que tuvieron lugar en el contexto de la Guerra 

Fría. Por ejemplo, al pedirles la elaboración de discursos políticos, artículos para 

periódicos, recrear el famoso debate entre Nixon y Jrushchov del 24 de julio de 1959 o 

simular ser berlineses, que tienen que saltar el muro que les separa de sus familias y de 

una vida mejor. Así, del total de nueve sesiones de la secuencia didáctica se emplearon 

cinco para trabajar en el aula la empatía histórica y el trabajo con fuentes, mediante las 

actividades de simulación y de juego de rol. Por otro lado, el Kahoot! se empleó como 

estrategia para afianzar el conocimiento de los contenidos explicados durante las cuatro 

sesiones de lección magistral planificadas.   

 

3. Resultados 

En este apartado se recogen los resultados de los datos obtenidos de los cuestionarios 

para la elaboración de esta investigación, conforme a los objetivos previstos. 

Objetivo 1. Conocer la percepción que tiene el alumnado sobre la metodología en la 

enseñanza de la historia. 

Para realización de este objetivo se exponen los resultados obtenidos del cuestionario 

previo a la implementación didáctica. Estos resultados están recogidos en cuatro 

gráficos de barras, correspondientes a cada uno de los bloques. En el eje Y se indican 

los ítems que conforman cada bloque del cuestionario. En el eje X se incluye el valor de 

la media en función de las respuestas asociadas a la escala tipo Likert (1 = muy 

desacuerdo, 2 = desacuerdo, 3 = indeciso, 4 = de acuerdo y 5 = Muy de acuerdo). 

En la Figura 1 se muestra la media sobre la valoración que tiene el alumnado respecto a 

la enseñanza de la historia a lo largo de su trayectoria escolar. Las cuestiones 

planteadas en cada de uno ítems están relacionados con la metodología utilizada  por el 

docente (ítem 1.1), la memorización como medio de aprendizaje (ítem 1.4), los 

instrumentos de evaluación utilizados (Ítem 1.3), si se hace uso o no de herramientas o 

recursos de índole histórico, como documentos (ítem 1.7), si durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje se realizan investigaciones (ítem 1.8) y la realización de 

valoraciones críticas sobre sucesos o procesos históricos (ítem 1.10). 
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Figura 1. Valor de la media de los ítems del cuestionario previo a la UD (Bloque 1).  

Atendiendo a los resultados, se puede apreciar cómo hay casi unanimidad (de 

acuerdo/muy de   acuerdo) en cuanto a la valoración al papel del docente en el aula y su 

metodología, basada en la explicación de los contenidos (ítem 1.1) y el uso del libro de 

texto como herramienta principal en el aula (ítem 1.2). En contraposición, se puede 

observar también una misma percepción del alumnado en valorar de forma baja (muy 

desacuerdo/desacuerdo) la realización de investigaciones históricas (ítem 1.8) y el uso 

de juegos o recreaciones históricas (ítem 1.9). Por último, la media total de este bloque 

es de 3.60. 

En la Figura 2 se incluyen los valores de la media respecto a la motivación del alumnado 

en relación con el proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia. En concreto, el 

nivel de motivación para aprender más sobre historia (ítem 2.1), el grado de esfuerzo 

para mejorar su rendimiento académico (ítem 2.2), su implicación y participación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje (ítem 2.5), su interés por obtener una buena 

calificación en la asignatura (ítem 2.4), la importancia que le dan a la historia para 

comprender la realidad social y cultural en la actualidad (ítem 2.3), el trabajo por equipos 

(ítem 2.6) y el uso de diferentes recursos didácticos (ítem 2.7). 
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Figura 2. Valor de la media de los ítems del cuestionario previo a la UD (Bloque 2). 

Tras observar esta gráfica podemos apreciar que mayormente concuerdan (de 

acuerdo/muy de acuerdo), en que las clases de historia les sirven para conocer más 

sobre el pasado (ítem 2.1) y para comprender la configuración de la realidad social (ítem 

2.3). Por el contrario, también es evidente cómo hay una gran unanimidad en valorar que 

en las clases de historia no han trabajado por equipos (ítem 2.6) y no han usado 

normalmente otros recursos aparte del libro de texto (ítem 2.7). Por último, la media total 

de este bloque es 3.60. 

En la Figura 3 se muestra el grado de satisfacción que tiene el alumnado acerca de las 

clases de historia que han recibido a lo largo de su trayectoria educativa. Los ítems de 

este bloque son seis y se centran en conocer el grado de satisfacción de los estudiantes 

en cuanto a su participación o papel en las clases de historia (ítem 3.1), el trabajo realizado 

en grupos (ítem 3.3), su calificación (ítem 3.6), el aprendizaje recibido (ítem 3.4) y los 

temas tratados por el docente (ítem 3.5). 

 

Figura 3. Valor de la media de los ítems del cuestionario previo a la UD (Bloque 3).  
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Con respecto al gráfico del bloque 3, podemos ver que los valores más altos (de 

acuerdo/muy de acuerdo) corresponden con el ítem 3.2 que trata sobre el clima en el 

aula. También sobrepasa el intervalo de acuerdo/muy de acuerdo, el ítem relacionado 

con la satisfacción, en general, de su papel en el aula (ítem 3.1) y el de los temas 

tratados por el docente (ítem 3.5). En este bloque no hay ítems con puntuaciones bajas. 

En consecuencia, la media total de este bloque es 4.00. 

 

Figura 4. Valor de la media de los ítems del cuestionario previo a la UD (Bloque 4). 

Este último bloque está relacionado con la valoración del proceso de enseñanza y la 

efectividad y transferencia del aprendizaje. Está compuesto por 13 ítems centrados en el 
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(ítem 4.1), los personajes históricos principales (ítem 4.2), comprender el papel de estos 

desde un punto de vista crítico (ítem 4.8), identificar cambios y continuidades en la 

historia (ítem 4.5), causas y consecuencias (ítem 4.7), usar fuentes históricas (ítem 4.4) 

y trabajar con la cronología de los fenómenos históricos (ítem 4.3). También se incluyen 
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(ítem 4.9), el uso de las TIC para el desarrollo de la competencia digital (ítem 4.11) y el 
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resto tiene valores bajos. . El valor más bajo (muy en desacuerdo/ en desacuerdo) es el 

relacionado con el uso de las TIC de diferentes formas para el aprendizaje de la historia 

(ítem 4.11). La media total de este bloque es 3.80. 

Objetivo 2. Identificar los cambios en la percepción del alumnado respecto a la 

enseñanza de la historia, tras la implementación de la unidad didáctica “Dos mundos 

enfrentados: La Guerra Fría”. 

En este objetivo se realizará una comparación de los resultados obtenidos en el pretest 

y la valoración de los participantes tras la implementación de la unidad didáctica 

diseñada.  

 

Figura 5. Valores de la media de los ítems del cuestionario previo y tras la UD (Bloque 1)1.  

En primer lugar, como se puede apreciar en la Figura 5, en los ítems 1.2 y 1.3, que tratan 

sobre el uso del libro de texto y de los exámenes como la parte más importante de la 

evaluación, hay un cambio descendente ya que se pasa de una media de 4.73 y 4.33 a 

una media de 2.87 y 2.93, respectivamente. El ítem 1.4, uso de la memoria como 

elemento principal de aprendizaje, también desciende tras la implementación de la 

unidad ya que pasa de un 4.07 a un 3.47. En cambio, los ítems 1.5 y 1.7 experimentan 

una subida de un 3.13 a 4.67 y de un 2.67 a un 4.87, respectivamente. En concreto, 

son los relacionados con los instrumentos de evaluación y el uso de recursos 

audiovisuales. Otros ítems como los relacionados propiamente con el método del 

historiador, como el uso de documentos históricos (ítem 1.6) y la realización de 

                                                           

1 La figura de la izquierda hace referencia a la media de los ítems del cuestionario previo. La 
figura de la derecha hace referencia a la media de los ítems del cuestionario de la unidad 
didáctica implementada. Ambas figuras recogen ítems del Bloque 1. 
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investigaciones con fuentes (ítem 1.8) también experimentan cambios ascendentes, 

pasando de un 3.30 a un 4.40 (ítem 1.6) y de un 3.00 a un 4.47 (ítem 1.8). Por último, 

el ítem 1.9, que hace referencia al uso de simulaciones o recreaciones históricas para 

comprender la historia, sube de 2.67 a un 4.27 y el ítem 1.10, que pregunta sobre si en 

las clases se piensa críticamente sobre los hechos del pasado, experimenta una subida 

de 3.87 a 4.33. Si comparamos la media total del bloque se produce un incremento del 

valor de la media de 3.60 a 4.10.  

 

Figura 6. Valores de la media de los ítems del cuestionario previo y tras la UD (Bloque 2)2. 

En la Figura 6 se puede apreciar cómo todos los ítems suben en relación con los valores 

obtenidos en el pretest. El ítem que escasamente ha variado es el 2.3, vinculado al 

entendimiento de la realidad social a través de la disciplina, que pasa de un 4.13 a 4.20. 

El resto tiene evidentes variaciones destacando los dos últimos que corresponden con 

la motivación a la hora de trabajar en equipo y al uso alternativo al libro de texto, que 

pasa de 2.73 a 4.60 (ítem 2.6) y de 2.7 a 4.67 (ítem 7). A nivel global, la media del bloque 

se eleva de un 3.60 a un 4.5 tras la implementación de la unidad didáctica. 

                                                           

2 La figura de la izquierda hace referencia a la media de los ítems del cuestionario previo. La 
figura de la derecha hace referencia a la media de los ítems del cuestionario de la unidad 
didáctica implementada. Ambas figuras recogen ítems del Bloque 2. 
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Figura 7. Valores de la media de los ítems del cuestionario previo y tras la UD (Bloque 3)3.  

En la Figura 7 se observa que en los ítems 3.1 y 3.2 apenas hay una modificación tras 

la unidad didáctica, siendo en ambos casos el papel del alumnado y el clima en el aula 

ampliamente satisfactorios, aunque en mayor grado tras la implementación. En el ítem 

3.3 sí que hay un incremento más evidente, ya que pasa de una valoración media de 3.93 

a 4.67. Este ítem está vinculado a la satisfacción que tiene el alumnado con el trabajo 

realizado en grupo. El ítem 3.4, relacionado con la satisfacción de los contenidos 

aprendidos, también varía al alza tras la implementación didáctica y pasa de 4.07 a 4.73. 

Por último, en el ítem 3.5 la valoración ha cambiado considerablemente a una 

puntuación más alta pasando de una media de 4.07 a 4.87.  En este ítem se valora la 

satisfacción que tiene el alumnado con respecto a los temas tratados por el docente. El 

último ítem del bloque, el ítem 3.6, es sobre la satisfacción de su calificación y puede 

observarse una media también más alta respecto al pretest pasando de 3.47 a 4.27. La 

media total del bloque en el cuestionario previo es de 4.00 y en el posterior es de 4.60.  

                                                           

3 La figura de la izquierda hace referencia a la media de los ítems del cuestionario previo. La 

figura de la derecha hace referencia a la media de los ítems del cuestionario de la unidad 

didáctica implementada. Ambas figuras recogen ítems del Bloque 3. 
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Figura 8. Valores de la media de los ítems del cuestionario previo y tras la UD (Bloque 4)4.  

Este último bloque se centra en la valoración del proceso de enseñanza y en la 

efectividad y transferencia del aprendizaje. Como se puede ver en la Figura 8, los tres 

primeros ítems de este bloque (4.1, 4.2 y 4.3) tienen una escasa variación en el valor de 

la media. En concreto, el ítem 4.1 trata sobre la percepción del alumnado con relación 

al aprendizaje de hechos históricos, el ítem 4.3 está relacionado con el aprendizaje de 

la cronología en las clases de historia y el 4.2 con el aprendizaje de personajes 

históricos. Las mayores diferencias entre el pretest y postest en este bloque están en 

los ítems siguientes. En particular, el ítem 4.4, que está relacionado con el uso de 

fuentes, pasa de una media de 3 a un 4.33. En el ítem 4.5, sobre la identificación de 

cambios y continuidades en la historia se pasa de un 3.8 a un 4.67. En el ítem 4.6, en 

donde se pregunta por el aprendizaje de la relevancia histórica se experimenta una 

subida de 3.8 a 4.47 y, por último, en el ítem 4.7 relacionado con la identificación de 

causas y consecuencias sube la media de 4.4 a 4.73. También se evidencia una subida 

del valor de la media en el ítem que está relacionado con el trabajo en equipo (ítem 4.9), 

que pasa de 3 a 4.53 y en el uso de las TIC, que sube de forma significativa de 2.13 

hasta situarse en 4.20, tras la implementación de la unidad didáctica. En conjunto, la 

media del bloque 4 sube de 3.8 a 4.5.   

 

                                                           

4 La figura de la izquierda hace referencia a la media de los ítems del cuestionario previo. La 

figura de la derecha hace referencia a la media de los ítems del cuestionario de la unidad 

didáctica implementada. Ambas figuras recogen ítems del Bloque 4. 
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4. Discusión 

Una vez comparados los resultados es necesaria su interpretación, para comprender 

los cambios percibidos en el alumnado antes y después de esta unidad didáctica basada 

en competencias históricas y estrategias de gamificación (Kahoot! y juego de rol).  

Objetivo 1. Conocer la percepción que tiene el alumnado sobre la metodología en la 

enseñanza de la historia. 

Respecto al primer bloque, centrado en la metodología y enfoque de enseñanza del 

profesorado que imparte historia, el alumnado participante en este estudio percibe que 

la metodología con la que le han enseñado historia está centrada en la clase magistral, 

el uso del libro de texto y el examen. Se trata de un tipo de metodología tradicional que 

todavía pervive en los niveles de educación obligatoria en España (Gómez et al., 2017b; 

Monteagudo y Trigueros, 2018; Sáiz y López, 2015). 

Esta forma de enseñar y evaluar es contraproducente a nivel social, ya que no se 

prepara al alumnado a ser crítico, es decir, no se les enseñan habilidades para razonar 

o reflexionar, solo la mera repetición de contenido. Por otro lado, utilizar el libro de texto 

como único recurso tiene dos inconvenientes. Primero, da una única visión de la historia 

como si fuese un conocimiento cerrado (Gómez y Miralles, 2016) y, segundo, deja de 

lado un elemento que forma parte de nuestro día a día, como es utilizar las TIC y las 

posibilidades a nivel de competencias que esta nos ofrece (Gómez et al., 2017a, 2017c; 

Miralles et al., 2019a, 2019b).  

En cuanto a los resultados del bloque 2 destaca el hecho de que la motivación no tiene 

valores muy positivos. A pesar de que el alumnado comprende la importancia del 

conocimiento histórico, eso no quiere decir que esté motivado. Principalmente, por su 

posición pasiva en el aula, la monótona secuenciación de las sesiones, basadas en la 

clase magistral y el uso del libro de texto. Esto ha provocado que haya cierta apatía con 

la asignatura o tengan preferencia por otras. Por otro lado, si se hace uso de otros 

estudios, la principal fuente de esa desconexión se debe, como ocurre en esta 

investigación, al uso del libro de texto como recurso fundamental (Elmersjö, 2014; 

Foster, 2011; Gómez et al., 2017c; Martínez et al., 2009; Merchán, 2011b; Valls, 2008). 

Sin embargo, a pesar de esta clara evidencia, se sigue perpetuando el uso del libro 

como recurso principal, tanto en España como otros países (Gómez y Molina, 2017; 

Gómez et a., 2020; Moreno y Alvén; 2020; Rodríguez y Solé, 2018; Solé, 2018).  
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Otros de los problemas de esta metodología, como reflejan los resultados de esta 

investigación, es que el agrupamiento del alumnado en las clases de historia es casi 

siempre individual, lo que limita el aprendizaje colaborativo de contenidos. Como se ha 

señalado en otros trabajos no suele fomentarse el trabajo en equipo, perdiendo la 

oportunidad de que los estudiantes compartan experiencias e interacciones, con las que 

desarrollar competencias sociales que son necesarias para la vida en comunidad 

(Cabrales y Cáceres, 2018; Cifuentes y Meseguer, 2015). No obstante, pese a la baja 

motivación, existe cierto grado de satisfacción con la asignatura de Historia. Esto quizás 

se deba a que se sienten cómodos con el método tradicional. De hecho, hay estudios 

que señalan que hay estudiantes que, a pesar de preferir procesos innovadores, se 

sienten más cómodos con los métodos tradicionales por estar más acostumbrados 

(Millares et al., 2019).  

Por último, el bloque 4 relacionado con la aplicación o adquisición de competencias 

históricas y valores transversales. El alumnado es consciente de que, a nivel de 

competencias, han trabajado en las clases de historia las habilidades relacionadas con 

la relevancia histórica y la identificación de causas y consecuencias. Esto es así, entre 

otras cosas, por el modelo lineal establecido en el currículo y que se reproduce en los 

libros de texto. Un modelo que para Molina et al. (2017) se centra solamente en aprender 

fechas, nombres y lugares, en lugar de reforzarse el aprendizaje de forma más 

comprensiva y reflexiva. De igual modo ocurre con la adquisición de valores 

transversales como el compañerismo, respeto por el patrimonio y a otras culturas, así 

como la competencia digital a través de las TIC, cuyos resultados evidencian que, a 

través de una metodología tradicional de enseñanza y su reiterada dependencia al libro 

de texto, no se consigue enseñar por competencias y, en consecuencia, evaluar por 

competencias (Molina et al., 2017). 

Objetivo 2. Identificar los cambios en la percepción del alumnado respecto a la 

enseñanza de la historia, tras la implementación de la unidad didáctica “Dos mundos 

enfrentados: La Guerra Fría”. 

 

El primer bloque pasa de un 3.60 a un 4.10, por lo que hay un cambio ascendente. Esto 

se debe a que, si en el cuestionario previo se percibe una metodología de tipo 

tradicional, tras esta propuesta didáctica hay evidentes cambios vinculados al uso de la 

gamificación y el empleo frecuente de recursos digitales y fuentes históricas, como 
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método de motivación y estimulación del aprendizaje (Campillo et al., 2020; Gómez et 

al., 2019; Llerena y Rodríguez, 2017; Zarzycka, 2016). De forma específica en esta 

unidad didáctica se optó por la utilización de Kahoot! como recurso para el aprendizaje 

de conceptos. Una herramienta que permite asimilar contenidos de primer orden de una 

manera dinámica (Carrión, 2018; Fuster et al., 2019; Olmos, 2018; Pastor, 2019; 

Rodríguez, 2017). En el caso de esta propuesta didáctica fue utilizado para el 

aprendizaje de nombres de personajes, de hechos importantes del conflicto y de los 

países que estuvieron bajo la influencia estadounidense o soviética. De esta manera, 

los estudiantes pudieron relacionar los nombres de los personajes con sus rostros, la 

posición geográfica de los estados que conformaron la OTAN y el Pacto de Varsovia, 

etc. En este sentido, diversos estudios concluyen que esta herramienta es muy eficaz 

para el aprendizaje de los contenidos que se van explicando en el aula de Historia 

(Campillo, 2021; De Mingo y Vidal, 2019; Padrón et al., 2021; Parra, 2021; Belén, 2020).  

Por otro lado, gracias al juego de simulación de saltar el muro de Berlín, los estudiantes 

comprendieron la trascendencia de este trágico hito histórico de una manera dinámica 

e inmersiva y, a su vez, se consiguieron dos cosas: sensibilizar al alumnado al evaluar 

su coste en vidas humanas y reflexionar sobre por qué siguen existiendo otros muros 

en la actualidad. Por tanto, podemos decir que los juegos de simulación permiten 

comprender la trascendencia de los hechos históricos, la sensibilización del alumnado 

durante el proceso de recreación histórica y, por supuesto, las posibles conexiones entre 

pasado y presente, algo determinante para fomentar una “conciencia histórica” entre los 

discentes (Cuervo, 2021; Duquette, 2015; Gómez et al., 2018b; Hernández, 2001; 

Karlsson; 2011; Körber, 2015; Lee, 2004; María, 2021; Maté, 2017; Miguel y Sánchez, 

2018; Rüsen, 2013; Schmidt y Fronza, 2018). 

Ante esta variedad de actividades y mayor carga de trabajo fue necesario el uso de 

diferentes instrumentos de evaluación. Así pues, el alumnado pasó del uso exclusivo del 

examen como instrumento de evaluación a ser calificado por medio de los debates y el 

portafolios. El trabajo diario, recopilado en el portafolios, se basó en la realización de 

diversas investigaciones en las que tenían que interpretar las fuentes planteadas en 

cada actividad para desarrollar su pensamiento crítico (Esteves et al., 2020). Ese trabajo 

diario tenía un valor porcentual superior al del examen (60 % frente a un 40 %). Este es 

un dato importante porque anteriormente, cuando se realizaban trabajos, estos tenían 
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una ponderación de un 20/30 % frente a un 70/80 % del examen final (Gómez et al., 

2017c).  

Con relación al bloque 2, los valores de motivación del aula son también superiores en 

todos sus ítems. El empleo de estrategias de aprendizaje activas es vital para conseguir 

un alto grado de motivación. Un aspecto importante es el uso de debates y trabajo por 

equipos. Primero, porque contribuye a desarrollar niveles superiores de motivación o 

implicación con respecto a los trabajos individuales. Segundo, porque rompe con el ritmo 

habitual en el aula, al realizar sesiones más dinámicas y diferentes a lo que el alumnado 

está acostumbrado. En el caso de la unidad didáctica implementada, se ahondaron en 

los conflictos relevantes de la Guerra Fría a través de vídeos e imágenes procedentes 

de archivos históricos digitales (Crhonik der Mauer o National Archives), que emplearon 

los estudiantes para localizar y extraer documentos o imágenes para sus 

investigaciones; desde prensa hasta artículos de investigación, revistas, cómics, 

fotografías de un conflicto… 

Esto explica cómo los ítems de valoración sobre su satisfacción con las clases de 

historia han experimentado una mayor puntuación. Los valores del papel del alumnado 

y el clima del aula son altos tras la unidad didáctica. Una de las principales diferencias 

entre la metodología prestablecida y la implementada reside en ese trabajo por grupos 

o equipos, que era inexistente antes de la propuesta didáctica. En cambio, al emplearse 

la enseñanza de los sistemas capitalistas y comunistas mediante una dinámica de juego 

de rol, haciendo que cada equipo investigase y defendiese los postulados de una y otra 

ideología, les estimuló a la hora del aprendizaje. Con estas dinámicas de juego se 

consiguió que los estudiantes buscaran soluciones complejas a conflictos del pasado, 

contextualizasen los hechos históricos, trabajasen la empatía histórica y vieran las 

diferencias y semejanzas de mentalidad entre la sociedad del pasado y del presente 

(Sáez et al., 2017). 

Durante los debates surgieron conceptos como el antiimperialismo o el compromiso 

social comunista, el Estado del Bienestar y su discutido cumplimiento en tiempos de 

crisis, la pluralidad de partidos, los genocidios y dictaduras respaldas en ambos 

bandos…, así como temas transversales, como la igualdad entre los hombres y mujeres 

en cada sistema. En las exposiciones orales se generaron reflexiones y cuestiones que 
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llevaron a pequeñas investigaciones, que complementaron el trabajo realizado en el aula 

(Miralles et al., 2012). 

En cuanto al ítem sobre uso de fuentes históricas se aprecia un cambio evidente, pues 

su uso fue constante tanto para las investigaciones como para las reflexiones a 

cuestiones planteadas en las sesiones de esta unidad didáctica. La causa primigenia se 

debe, obviamente, a que es el recurso con el que trabaja un historiador, así que la 

enseñanza en historia tiene que basarse en enseñar a usar e interpretar fuentes (Feliu 

y Hernández, 2011). Con ellas y sus respectivos análisis se garantiza el pensamiento 

histórico. Se crea así personas críticas capaces de comprender la intencionalidad de los 

medios de comunicación, vídeos…, y para reflexionar sobre el impacto que tienen estas 

a nivel social a través de cotejar fuentes (Domínguez, 2015; Sáiz, 2014). 

Por último, la apuesta por recursos TIC en esta unidad ha sido fundamental tanto para 

la obtención de información con la que basar las explicaciones de los contenidos, como 

a la hora de que el alumnado buscase información para la realización de las actividades 

(juegos e investigaciones). Ha sido fundamental, y así lo han valorado los estudiantes, 

para llevar a cabo las tareas en las que se comparaban hechos del pasado y del 

presente, los cambios y permanencias en la historia, como fue el paralelismo entre el 

muro de Berlín y los muros actuales o la recopilación de imágenes de conflictos actuales 

que presentan los mismos patrones que contiendas pretéritas. También fue fundamental 

a la hora de buscar y seleccionar fuentes con las que ilustrar los desastres bélicos y los 

conflictos violentos producidos durante la Guerra Fría y compararlos con conflictos 

violentos del presente, para después reflexionar sobre las acciones necesarias para 

promocionar una cultura de paz. De hecho, este es otro ejemplo más del uso de las TIC 

como eje vertebrador de la enseñanza. Coincidiendo con otros estudios, las TIC 

permiten seleccionar imágenes, películas, así como otros recursos audiovisuales con 

los que poder dar un contenido variado e inmersivo y, por tanto, de mayor calidad 

(García García y Villa Solano, 2021; Ortiz, 2016; Peña et al., 2011). Por otro lado, han 

abierto la posibilidad de crear entornos o situaciones, a través de los juegos de 

simulación con las que desarrollar un aprendizaje más significativo. En este sentido, 

estos estudios concluyen que los estudiantes no solo mejoraron en interés y 

rendimiento, sino que también se fortalecieron otras facetas transversales como sus 

habilidades comunicativas y relaciones interpersonales. 
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5. Conclusiones 

Este estudio muestra que el alumnado es capaz de percibir positivamente los cambios 

en la metodología de la enseñanza de la historia, que fomentan su participación activa 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Con esta investigación se ha evidenciado que 

los estudiantes valoran al alza los cambios que se alejan de una rutina tradicional de 

enseñanza. Perciben de forma positiva el empleo de una metodología más enfocada al 

alumnado y que se apoya en los recursos TIC y la gamificación, como estrategia de 

enseñanza. De hecho, a través de las actividades de simulación y de los juegos 

programados mediante la herramienta Kahoot!, el alumnado fue capaz de realizar 

interpretaciones sobre los discursos históricos construidos y reflexionó de forma crítica sobre 

hechos y acontecimientos empleando distintas duraciones, por lo que fue más allá de la 

mera reproducción de contenidos (Valverde, 2010).   

En el caso del Kahoot!, esta aplicación les sirvió para aprender de forma lúdica los 

contenidos y afianzar lo que habían aprendido de forma interactiva y competitiva. 

Además, se consiguió una mayor asistencia y participación en las clases (Meier y 

Bonnet, 2021). Por otro lado, como recogen Cárdenas et al. (2020) y Llerena y 

Rodríguez (2017), esta aplicación es fácil de utilizar por el alumnado. En definitiva, es 

una herramienta excelente para el aprendizaje de conceptos de primer orden y puede 

ser utilizado tanto para evaluaciones previas, como el transcurso y cierre de tema 

(Aktekin et al., 2018). 

Por otro lado, los juegos de simulación permitieron promover el desarrollo de 

competencias específicas e interpersonales, mediante el trabajo por equipo y la división 

de tareas dentro de la simulación creada (Angelini y García, 2015). Además, 

favorecieron que el alumnado pudiera acercarse a distintas mentalidades e ideologías y 

reflexionase sobre principios básicos que tienen que ver con los Derechos Humanos. 

Por consiguiente, el alumnado pudo acercarse y empatizar con realidades vinculadas al 

racismo, el hambre, la explotación laboral…, conceptos trabajados en la propuesta de 

Angelini y García (2015) que son similares a los tratados en esta unidad didáctica.  

Por tanto, a través de la propuesta didáctica diseñada se pudo ir más allá del aprendizaje 

de contenidos de primer orden y fomentar el trabajo en el aula de competencias de 
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pensamiento histórico como la identificación de causas y consecuencias, cambios y 

continuidades en la historia, la empatía histórica, el análisis de fuentes y la dimensión 

ética. También se trascendió del aprendizaje de personajes protagonistas de la historia 

para acercar al alumnado a la sociedad en general (la toma de decisiones de gente 

corriente y su vida cotidiana). De entre todas las competencias trabajadas, el análisis 

de fuentes textuales e iconográficas fue fundamental, ya que les permitió reflexionar 

sobre estas, la intencionalidad de los autores y a contrastar informaciones, esto es, a 

pensar históricamente (Wineburg, 2001). 

En consecuencia, conviene que se revise la forma en la que se plantea la enseñanza 

de la historia y que se derive hacia enfoques más útiles en la actualidad, en los que el 

alumnado sea el protagonista a partir de métodos activos y una enseñanza más 

competencial (Inarejos, 2013; Gómez et al., 2017a, 2017c; López, 2010). En este 

sentido, el nuevo currículo establecido por el gobierno de España, la Ley Orgánica 

3/2020, da un paso más hacia un aprendizaje competencial recogiendo como objetivo 

de etapa la adquisición de las “competencias específicas”, que se corresponden con las 

competencias históricas planteadas por Seixas y Morton (2012). En esta línea, es 

indispensable que las editoriales se amolden al nuevo programa educativo y colaboren 

en estos intentos de cambio. 

Poco a poco se comienzan a dar los pasos para un aprendizaje más acorde con la nueva 

realidad social, pero tampoco podemos olvidar que es determinante fomentar entre el 

profesorado y los departamentos de Geografía e Historia una enseñanza de la historia 

por competencias (Molina et al., 2017). En definitiva, los cambios metodológicos para 

enseñar la historia dependen en última instancia del docente, que tiene que buscar 

alternativas adecuadas que se adapten a su grupo y centro educativo. Por esta razón, 

es fundamental reforzar la formación del profesorado en métodos y estrategias de 

enseñanza activa tanto a nivel inicial como a nivel permanente. El cambio de enfoque 

metodológico pasa por el dominio de técnicas y habilidades que permitan a los docentes 

orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje hacia una historia más competencial.     

Para terminar, es necesario puntualizar algunas debilidades de este estudio. En primer 

lugar, se debería estandarizar esta propuesta didáctica en otros contextos para evaluar 

su grado de eficacia y efectuar un análisis de correlaciones para determinar qué 

aspectos son los que más condicionan las percepciones de los estudiantes. En concreto, 
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en este estudio los cambios han sido evidentes porque los participantes estaban 

acostumbrados a una metodología tradicional, pero esto no es siempre así. Por ello, 

sería interesante ampliar la diversidad de la muestra y ofrecer un estudio probabilístico que 

asegure la representatividad de los resultados y ofrezca una mayor solidez a las 

conclusiones de la investigación.  Además, la pandemia por Covid-19 ha sido otro factor 

que ha afectado negativamente al desarrollo normal de la unidad didáctica, al generar 

dificultades a los grupos a la hora de organizarse para la preparación de los debates y 

el trabajo en grupo.   

Por último, una posible vía de ampliación de este estudio sería trascender de las 

percepciones de los estudiantes y realizar una investigación en la que, a través de la 

observación de la práctica docente, se pudieran contrastar los resultados ofrecidos en 

este trabajo. En esta línea ya se han publicados algunos trabajos fuera de España como 

los realizados por Nokes (2010) y Van Hover et al. (2012) sobre la metodología docente 

en las clases de Historia. Por otro lado, también son necesarios estudios que midan las 

destrezas del alumnado español en relación con sus habilidades y competencias de 

pensamiento histórico (Arias et al., 2019; Domínguez, 2015). 
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ANEXO I 

Pretest: Valoración del alumnado de Secundaria sobre la enseñanza de la 
Historia5 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

 

Código (n.º de lista):____________ 

Sexo: Mujer   Hombre    

Edad: Etapa:     

               

ESO   Bachillerato  Curso: Grupo: 

Localidad: Centro: 

Editorial de tu libro de texto: 

¿Has repetido curso alguna vez? Sí         

No        

¿En qué etapa? Primaria        

Secundaria    

¿Qué nota obtuviste en la asignatura de Historia en el segundo trimestre?:_______ 

 

 

A continuación, te presentamos una serie de afirmaciones sobre la forma con la 
que has aprendido historia antes de este tema. Valóralas marcando en el recuadro 
la respuesta que te representa mejor, teniendo en cuenta que 1= Muy en 
desacuerdo, 2 = Algo en desacuerdo; 3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo; 4 = Algo 
de acuerdo; 5 = Muy de acuerdo.  

 

BLOQUE 1: Valoración sobre el proceso de enseñanza/aprendizaje M
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e
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rd

o
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n
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e
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o
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e
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c
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e
rd

o
 

1. Las clases de Historia se basan en la explicación del profesor. 1 2 3 4 5 

2. El material que más se utiliza es el libro de texto. 1 2 3 4 5 

                                                           

5 Cuestionario diseñado por Cosme Jesús Gómez Carrasco. Área Didáctica de las Ciencias Matemáticas y 
Sociales. Facultad de Educación. Universidad de Murcia. Instrumento proporcionado para la realización del 
Trabajo Fin de Máster (especialidad Geografía e Historia). 
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3. La parte más importante de la evaluación son los exámenes escritos.  1 2 3 4 5 

4. Para aprobar los exámenes aprendo los contenidos de memoria. 1 2 3 4 5 

5. Para la evaluación se utilizan diferentes instrumentos (cuaderno, 
trabajos escritos, rúbrica, portafolio…). 

1 2 3 4 5 

6. En el aula se usan documentos históricos para aprender historia. 1 2 3 4 5 

7. En las clases de Historia utilizamos recursos audiovisuales 
(presentaciones, cine, documentales…).   

1 2 3 4 5 

8. Realizamos investigaciones en clase de Historia.   1 2 3 4 5 

9. Nos ponemos en el papel de un personaje histórico (teatro, 
simulaciones, etc.) para comprender sus acciones.   

1 2 3 4 5 

10. Valoramos de forma crítica hechos o procesos históricos. 1 2 3 4 5 

 

BLOQUE 2: Valoración sobre el proceso de enseñanza en la 
motivación 
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11. Las clases me motivan para conocer más sobre la historia. 1 2 3 4 5 

12. Las clases de Historia mejoran mi motivación aprender y esforzarme 
más. 

1 2 3 4 5 

13. Las clases de Historia me motivan porque comprendo mejor la realidad 
social y cultural con la que estoy en contacto. 

1 2 3 4 5 

14. Las clases de Historia me motivan para conseguir mejores notas. 1 2 3 4 5 

15. Me motivo en las clases de Historia porque puedo aportar mi punto de 
vista o conocimientos propios. 

1 2 3 4 5 

16. Las clases de Historia me motivan porque trabajamos en grupo. 1 2 3 4 5 

17. Me motivan en las clases de Historia porque utilizamos recursos 
diferentes al libro de texto (Internet, audiovisuales, documentos históricos, 
etc.). 

1 2 3 4 5 

 

BLOQUE 3: Valoración sobre el proceso de enseñanza en la 
satisfacción 
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18. Estoy satisfecho/a con el papel que tengo como alumno/a. 1 2 3 4 5 

19. Estoy satisfecho/a con clima de trabajo en el aula. 1 2 3 4 5 
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20. Estoy satisfecho/a con la labor de mis compañeros/as cuando 
trabajamos en pequeños grupos. 

1 2 3 4 5 

21. Estoy satisfecho/a con lo que aprendo.  1 2 3 4 5 

22. Estoy satisfecho/a con la forma en la que el profesor/a trata los temas. 1 2 3 4 5 

23. Hasta ahora estoy satisfecho/a con mi calificación. 1 2 3 4 5 

 

BLOQUE 4: Valoración sobre el proceso de enseñanza en la 
efectividad y transferencia del aprendizaje 
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24. En las clases de Historia aprendo los principales hechos históricos. 1 2 3 4 5 

25. En las clases de Historia aprendo los principales personajes históricos. 1 2 3 4 5 

26. En las clases de Historia aprendo a usar la cronología. 1 2 3 4 5 

27. En las clases de Historia aprendo a manejar documentos y fuentes 
históricas. 

1 2 3 4 5 

28. En las clases de Historia aprendo los cambios y continuidades en la 
historia. 

1 2 3 4 5 

29. En las clases de Historia aprendo que todos los personajes y hechos 
históricos son igual de importantes. 

1 2 3 4 5 

30. En las clases de Historia aprendo las causas y continuidades de los 
hechos históricos. 

1 2 3 4 5 

31. En las clases de Historia aprendo los motivos que llevaron a personas 
del pasado a actuar de una determinada manera y valorar sus acciones 
de forma crítica. 

1 2 3 4 5 

32. En las clases de Historia aprendo a trabajar en grupo con mis 
compañeros. 

1 2 3 4 5 

33. En las clases de Historia aprendo a valorar mejor el patrimonio de 
nuestro entorno. 

1 2 3 4 5 

34. En las clases de Historia aprendo diferentes formas de usar las TIC 
para la enseñanza de las ciencias sociales 

1 2 3 4 5 

35. Gracias a las clases de Historia soy más respetuoso/a con personas 
de otras culturas y con las opiniones distintas a la mía 

1 2 3 4 5 

36. Las clases de Historia me ayudan a comprender y debatir temas de 
actualidad. 

1 2 3 4 5 
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ANEXO II 

Postest: Opinión del alumnado de Secundaria sobre la puesta en práctica 
de la unidad formativa en Historia6 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

 

Código (n.º de lista):____________ 

Sexo: Mujer   Hombre    

Edad: Etapa:     

               

ESO   Bachillerato  Curso: Grupo: 

Localidad: Centro: 

Editorial de tu libro de texto: 

¿Has repetido curso alguna vez? Sí         

No        

¿En qué etapa? Primaria        

Secundaria    

¿Qué nota has obtenido en esta unidad didáctica?:_______ 

 

A continuación, te presentamos una serie de afirmaciones sobre la forma con la que 
has aprendido historia en este tema. Valóralas marcando en el recuadro la respuesta 
que te representa mejor, teniendo en cuenta que 1= Muy en desacuerdo, 2 = Algo 
en desacuerdo; 3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo; 4 = Algo de acuerdo; 5 = Muy 
de acuerdo.  

 

BLOQUE 1: Valoración sobre la enseñanza en la unidad formativa M
u
y
 e

n
 d

e
s
a
c
u
e
rd

o
 

E
n
 d

e
s
a
c
u
e
rd

o
 

In
d
e
c
is

o
/a

 

D
e
 a

c
u
e
rd

o
 

M
u
y
 d

e
 a

c
u
e
rd

o
  

 

1. Las clases de Historia se han basado en la explicación del profesor. 1 2 3 4 5 

2. El material que más se ha utilizado ha sido el libro de texto. 1 2 3 4 5 

3. La parte más importante de la evaluación han sido los exámenes escritos.  1 2 3 4 5 

4. Para aprobar los exámenes he aprendido los contenidos de memoria. 1 2 3 4 5 

5. Para la evaluación se han utilizado diferentes instrumentos (cuaderno, 
trabajos escritos…). 

1 2 3 4 5 

6. He utilizado en el aula documentos históricos para aprender historia. 1 2 3 4 5 

                                                           

6 Cuestionario diseñado por Cosme Jesús Gómez Carrasco. Dpto. Didáctica de las Ciencias Matemáticas y 
Sociales. Facultad de Educación. Universidad de Murcia. Instrumento proporcionado para la realización del 
Trabajo Fin de Máster (especialidad Geografía e Historia).  
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7. Se han utilizado en las clases de Historia recursos audiovisuales 
(presentaciones, cine, documentales…).   

1 2 3 4 5 

8. Hemos realizado investigaciones en clase de Historia.   1 2 3 4 5 

9. Nos hemos puesto en el papel de un personaje histórico (teatro, 
simulaciones, etc.) para comprender sus acciones.   

1 2 3 4 5 

10. He valorado de forma crítica hechos o procesos históricos. 1 2 3 4 5 

BLOQUE 2: Valoración sobre la planificación didáctica en la 
motivación 

 

 

 

 M
u
y
 e

n
 d

e
s
a
c
u
e
rd

o
 

E
n
 d

e
s
a
c
u
e
rd

o
 

In
d
e
c
is

o
/a

 

D
e
 a

c
u
e
rd

o
 

M
u
y
 d

e
 a

c
u
e
rd

o
  

 

11. La forma de presentar y trabajar el tema me ha motivado para conocer 
más sobre la historia. 

1 2 3 4 5 

12. Con el tema he mejorado mi motivación para aprender y esforzarme 
más en clase. 

1 2 3 4 5 

13. Mi motivación ha mejorado porque comprendo mejor la realidad social 
y cultural con la que estoy en contacto. 

1 2 3 4 5 

14. El tema ha mejorado mi motivación para conseguir mejores notas. 1 2 3 4 5 

15. Me he motivado porque podía aportar mi punto de vista o 
conocimientos propios. 

1 2 3 4 5 

16. Me he motivado porque hemos trabajado en grupo. 1 2 3 4 5 

17. Me he motivado porque hemos utilizado recursos diferentes al libro de 
texto (Internet, audiovisuales, documentos históricos, etc.). 

1 2 3 4 5 

 

BLOQUE 3: Valoración sobre la planificación didáctica en la 
satisfacción 

 

 

 

 M
u
y
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 d

e
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a
c
u
e
rd

o
 

E
n
 d

e
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c
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e
rd
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y
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e
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c
u
e
rd

o
  

 

18. Estoy satisfecho/a con el papel que he tenido como alumno/a. 1 2 3 4 5 

19. Estoy satisfecho/a con clima de trabajo generado en el aula. 1 2 3 4 5 

20. Estoy satisfecho/a con el trabajo de mis compañeros/as en pequeños 
grupos. 

1 2 3 4 5 

21. Estoy satisfecho/a con los aprendizajes conseguidos.  1 2 3 4 5 

22. Estoy satisfecho/a con la forma en la que el profesor ha tratado el 
tema. 

1 2 3 4 5 

23. Estoy satisfecho/a con mi calificación. 1 2 3 4 5 
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BLOQUE 4: Valoración sobre la planificación didáctica en la 
efectividad y transferencia del aprendizaje 

 

 

 

 M
u
y
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 d

e
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a
c
u
e
rd

o
 

E
n
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e
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u
e
rd

o
 

In
d
e
c
is

o
/a

 

D
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c
u
e
rd

o
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y
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e
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c
u
e
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o
  

 

24. He aprendido los principales hechos históricos del tema. 1 2 3 4 5 

25. He aprendido los principales personajes históricos del tema. 1 2 3 4 5 

26. He aprendido a usar la cronología del tema. 1 2 3 4 5 

27. He aprendido a manejar documentos y fuentes históricas. 1 2 3 4 5 

28. He aprendido los cambios y continuidades en la historia. 1 2 3 4 5 

29. He aprendido que todos los personajes y hechos históricos son igual 
de importantes. 

1 2 3 4 5 

30. He aprendido las causas y continuidades de los hechos históricos. 1 2 3 4 5 

31. He aprendido los motivos que llevaron a personas del pasado a actuar 
de una determinada manera y valorar sus acciones de forma crítica. 

1 2 3 4 5 

32. He aprendido a trabajar en grupo con mis compañeros. 1 2 3 4 5 

33. He aprendido a valorar mejor el patrimonio de nuestro entorno. 1 2 3 4 5 

34. He aprendido diferentes formas de usar las TIC para la enseñanza de 
las ciencias sociales 

1 2 3 4 5 

5. Los contenidos tratados me han hecho ser más respetuoso/a con 
personas de otras culturas y con las opiniones distintas a la mía 

1 2 3 4 5 

36. El tema estudiado me ha ayudado a comprender y debatir temas de 
actualidad. 

1 2 3 4 5 
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