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La calidad de la educación es el objetivo central de la institución escolar.
Su  consecución precisa de orientaciones y experiencias educativas innova-
doras y relevantes. Para estimular su desarrollo, las sucesivas convocatorias
de los Premios Francisco Giner de los Ríos a la Mejora de la Calidad
Educativa, iniciados en 1983 y convocados conjuntamente por el Ministerio
de Educación y la Fundación BBVA, han tratado de reconocer y difundir
algunos de los mejores enfoques y prácticas educativas propiciados por el
personal docente de nuestros centros públicos y privados.

La presente publicación recoge los trabajos premiados en la vigésima terce-
ra convocatoria; una valiosa selección de experiencias educativas innovado-
ras, que pueden servir de inspiración y referencia a todos cuantos partici-
pan en la tarea educativa.
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Este volumen recoge los trabajos galardonados
en la vigésima tercera edición de los Premios
Francisco Giner de los Ríos a la Mejora de la
Calidad Educativa, convocados por el Ministerio
de Educación y la Fundación BBVA. El primer
premio recayó en el trabajo Energía renovables
y medio ambiente, que aborda el tema de las
energías renovables desde distintas
perspectivas y a partir de un trabajo
multidisciplinar con las aportaciones de cada
asignatura.

El proyecto galardonado en las áreas de
humanidades y ciencias sociales ha sido
Asesinato en la catedral: una propuesta
didáctica de investigación en el archivo, un
trabajo de análisis y tratamiento de la
información, además de rigor científico y
valoración del patrimonio cultural, centrado en
el asesinato de un gobernador civil en los
prolegómenos de la Primera República. 

En el área científico-tecnológica, el trabajo
premiado ha sido La historia de las
matemáticas en un año, en el que profesores y
alumnos han elaborado un calendario que
recoge los grandes hitos históricos y
matemáticos desde el siglo VI a. C. hasta la
actualidad.

En la modalidad de otras materias y áreas
curriculares, el proyecto galardonado, La
creación de materiales didácticos musicales en
un instituto de enseñanza secundaria, recoge el
trabajo realizado en la asignatura de Música de
4.º de la ESO, cuyo fruto ha sido la creación de
varios CD recopilatorios de interpretaciones
musicales por parte de los alumnos.

Por último, ha sido premiada por primera vez
en este tipo de convocatoria una experiencia en
el campo de la formación profesional: el trabajo
Prácticas conjuntas CIS, al que se reconoce el
esfuerzo de profesores de distintas titulaciones
que aunaron sus conocimientos y materiales
con el fin de enseñar a los alumnos cómo dar
respuesta desde una situación ficticia, el de
una empresa productora de televisión, a
situaciones reales en un futuro ámbito
profesional.
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Prólogo

La educación no era dar a los alumnos
una carrera para vivir, sino templar el alma
para las dificultades de la vida.

PITÁGORAS

TRANCURRIDOS ya los primeros años del siglo XXI, viejos y nue-
vos problemas conforman la realidad educativa española. No es ne-
cesario, por conocidos, hacer referencia a los problemas derivados
de la heterogeneidad de las aulas, no tanto por el diverso origen cul-
tural de los alumnos, como por los distintos intereses que manifies-
tan respecto a su futuro inmediato.

Pese a los ya viejos conflictos y aun cuando subsiste en ocasiones
la dicotomía entre instrucción y educación, se nos presenta ahora
un nuevo reto que tiene mucho que ver con lo que Bolonia va a re-
presentar en los estudios universitarios. Sería absurdo suponer que
los cambios metodológicos que con respecto al acto educativo se
van a producir en el campo universitario no vayan a tener su reflejo
en la educación primaria y, especialmente, en la secundaria.

En este sentido, el mundo educativo de las etapas preuniversita-
rias ya ha venido avanzando desde hace algunos años al incorporar
a los contenidos conceptuales aspectos relativos a procedimientos y
actitudes. Pero ahora el objetivo es más ambicioso, ya que se pre-
tende el desarrollo de las capacidades del alumnado que le habili-
ten para su desenvolvimiento en el mundo de los adultos en todos
los ámbitos sociales: laboral, político, económico, familiar, entre
otros. Es por ello que cada vez tiene más sentido perfilar adecuada-
mente aquellas capacidades básicas, que son las que van a reflejar
este cambio de paradigma.

Lógicamente las materias especialmente sensibles a los nuevos
enfoques son las que representan las destrezas imprescindibles
—matemáticas y lengua—, así como las que abren ventanas al mun-
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do que nos rodea —nuevas tecnologías e idiomas—. Sin embargo,
no podemos olvidar que otras como la ciencia, la historia o el arte
trazan y facilitan el camino a la sociedad, por lo que también debe-
rían estar impregnadas de este cambio de concepción. 

Pero todo ello, fácilmente comprensible y aceptable por el pro-
fesorado, puede sufrir múltiples dificultades a la hora de hacerse rea-
lidad en las aulas. De ahí la necesidad de que los agentes educativos
puedan llevar a cabo buenas experiencias prácticas que aúnen to-
dos estos aspectos, y por ello la obligación de la Administración de
alentar, premiar y difundir las mismas.

A lo largo de 2006, cumpliendo el compromiso que desde el año
1983 mantiene el actual Ministerio de Educación junto con la Fun-
dación BBVA en esta búsqueda y divulgación de iniciativas innova-
doras que redunden en la mejora de los aprendizajes en las aulas, se
publica una nueva edición, la vigésimo tercera, de los Premios Fran-
cisco Giner de los Ríos a la Mejora de la Calidad Educativa. 

De los noventa trabajos que se presentaron a concurso fueron
premiadas las cinco experiencias más sobresalientes, recogidas en
este volumen que presentamos. No por ello podemos olvidar que,
aun no habiendo alcanzado un galardón, se han presentado mu-
chas otras que han reportado a los alumnos partícipes en ellas una
nueva manera de experimentar la educación, con una motivación
diferente a la acostumbrada.

El premio principal de esta convocatoria ha sido concedido a la
labor conjunta de prácticamente todo el equipo docente del Insti-
tuto de Secundaria Alfoz de Lara (Salas de los Infantes, Burgos),
que fue capaz de aunar esfuerzos y trabajar, durante todo un curso
escolar, el tema de las energías renovables desde todas las ópticas
posibles, de acuerdo con las características de la disciplina que im-
partía cada profesor.

El galardón en el área de humanidades y ciencias sociales ha sido
para una investigación llevada a cabo por un profesor del IES Santo
Domingo de Guzmán (Lerma, Burgos), en forma de propuesta di-
dáctica, sobre el asesinato de un gobernador civil en los prolegó-
menos de la Primera República. En el área científico-tecnológica, el
premio ha sido para el trabajo consistente en la elaboración de un
calendario por profesores y alumnos del IES África (Fuenlabrada,
Madrid), que recoge los hitos históricos y matemáticos desde el si-
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glo VI a.C., con Tales de Mileto, hasta la actualidad. El premio al tra-
bajo en las disciplinas de áreas no contempladas en los ámbitos hu-
manísticos y científicos ha sido concedido a la labor persistente y
continuada de un profesor del IES Francisco Figueras Pacheco (Ali-
cante) que ha estado, durante cinco años, elaborando materiales
para enriquecer el currículum de Música de 4.º de la ESO. Fruto de
todos estos años de ilusión en su proyecto ha sido la creación de va-
rios CD recopilatorios de interpretaciones de sus alumnos. Y por úl-
timo ha sido premiada, por primera vez en este tipo de convocato-
ria, una experiencia en el campo de la formación profesional al
reconocer el esfuerzo que han hecho los profesores de dos titula-
ciones diferentes de una misma familia profesional en el IES Puerta
Bonita (Madrid) al unir sus conocimientos y rentabilizar sus esfuer-
zos y materiales para enseñar al alumno cómo dar respuesta desde
una situación ficticia (empresa productora de televisión) a una fu-
tura situación real.

Desde este rincón damos nuestra enhorabuena a todos ellos y
nuestro aliento a todo el profesorado que sigue confiando en estos
premios para poder mostrarnos al resto de la comunidad educativa
su manera de trabajar.

encarnación lázaro
Asesora Técnico-Docente
Ministerio de Educación
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1.1. Datos de identificación del centro

El IES Alfoz de Lara (figura 1.1) es un centro público configura-
do de acuerdo con los principios y valores de la Constitución,
asentado en el respeto a los derechos y libertades, y dependiente
de la Junta de Castilla y León. Actualmente escolariza a alum-
nos de las siguientes localidades burgalesas: Barbadillo de Herre-
ros, Barbadillo del Mercado, Carazo, Castrillo de la Reina, Cas-
trovido, Hontoria del Pinar, Hortigüela, Huerta de Arriba, Huer-
ta de Rey, La Gallega, La Revilla, Moncalvillo, Palacios de la
Sierra, Peñacoba, Pinilla de los Barruecos, Rabanera del Pinar, Sa-
las de los Infantes, Santo Domingo de Silos, Tolbaños de Arriba y
Vilviestre del Pinar.
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Concebimos la educación como un servicio a la sociedad y al en-
torno en que está ubicado y participamos de la concepción de la
educación pública como un importante elemento compensador de
desigualdades sociales, adquiriendo un compromiso permanente
en la mejora de su calidad. Para lograrlo procuramos la colabora-
ción de los padres, recabando su implicación activa en el proceso
educativo. 

Nuestro centro imparte un estilo de formación enfocado a ca-
pacitar a las personas para emprender iniciativas, elaborar crite-
rios propios, fomentar su espíritu crítico e impulsar el razona-
miento.

Se potencia tanto el desarrollo de la personalidad del alum-
no como la adquisición de conocimientos, buscando el equili-
brio entre ambos; preparamos a nuestros alumnos para que se
integren en la sociedad y sean miembros responsables de ella,
sin dejar al margen su capacidad de solidaridad y cooperación
con los que los rodean.

Defendemos la concepción de una sociedad no discriminatoria,
potenciando los principios de igualdad y solidaridad; valoramos la
defensa de los derechos humanos, sin distinción de razas, creencia,
sexo e ideologías, así como la defensa del entorno físico, con respe-
to y defensa del medio natural.

De igual modo impulsamos la educación en la paz y para la paz.

1.1.1. Servicios
— Centro de integración
— Enseñanza en las siguientes modalidades

• Enseñanza Secundaria Obligatoria
•• Currículo ordinario
•• Programas de diversificación curricular

• Bachillerato
•• Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud
•• Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales

— Servicios básicos
• Información sobre la oferta educativa, los servicios y las ac-

tividades ofrecidas por el centro, así como sobre la situa-
ción académica y personal del alumnado
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• Difusión y tramitación de becas y ayudas ofertadas por la
administración educativa

• Gestión y expedición de certificaciones y de títulos aca-
démicos

• Tutoría semanal para la atención a los alumnos e informa-
ción a los padres en horario específico

• Departamento de orientación y profesorado especialista
de atención a la diversidad

• Acceso a internet y biblioteca escolar con préstamos re-
glados

— Servicios complementarios
• Transporte escolar
• Programas de apoyo y refuerzo
• Programa complementario de actividades deportivas
• Participación en las actividades convocadas por la Junta de

Castilla y León y el Ministerio de Educación y Ciencia
• Programa de protección del medio ambiente: recogida

de papel, pilas, cartuchos de impresora y fax, plásticos y
envases

— Instalaciones
• Aulas ordinarias
• Biblioteca (figura 1.2)
• Aula-taller de Tecnología (figura 1.3)
• Aulas específicas: de música, audiovisuales, dibujo-plás-

tica
• Aula de conferencias-salón de actos
• Dos aulas de informática en red con 30 puestos
• Conexión wifi en todas las aulas

— Equipo de trabajo
El IES Alfoz de Lara es un instituto pequeño con una planti-
lla de una treintena de profesores y algo menos de doscien-
tos alumnos. Estos últimos han participado, todos ellos, de
una u otra forma en el proyecto. El equipo de profesores im-
plicado en el proyecto, con sus especialidades correspon-
dientes, es el ya reflejado en las primeras páginas de esta
memoria.
Como méritos más recientes queremos destacar el premio,
en 2005, a una de las mejores experiencias de calidad desa-
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rrollada en centros de Castilla y León. El trabajo, un plan plu-
rianual de mejora de la calidad educativa, se tituló Estudio me-
dioambiental sobre la flora autóctona, para la mejora del currículo de
la ESO, y también fue coordinado por Jesús Antonio Lázaro
Bello.

1.2. Justificación de la experiencia

Durante el curso 2005-2006 en el IES Alfoz de Lara, ubicado en el
municipio de Salas de los Infantes (Burgos), se ha realizado un pro-
yecto con un protagonista claro: las energías renovables, pero con dos
vertientes bien diferenciadas: por una parte, la energía solar y, por
otra, el resto de energías (fundamentalmente renovables pero sin olvi-
dar a las no renovables). Próximamente, en el centro, se van a ins-
talar algunas placas solares y no hemos querido dejar pasar la oca-
sión de hacer un macroproyecto que muestre no sólo a los alumnos,
sino a toda la ciudadanía del entorno el cambio que esto puede su-
poner para todos. Parecería lógico que, junto a la energía solar, apa-
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reciesen las demás energías, de ahí la otra vertiente del trabajo.
Pero el conjunto de energías renovables o potencialmente renova-
bles (energía solar, energía hidráulica, energía eólica, energía ma-
remotriz, energía geotérmica y energía de la biomasa) no pueden
aparecer desligadas de las energías no renovables que, recordemos,
aún hoy son las que utilizamos mayoritariamente. Por eso, a lo largo
de todo el proyecto aparecerán diversas referencias, desde distintos
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ámbitos de estudio, a cualquier otra forma de energía. Pero, ade-
más, hemos titulado el proyecto Energías renovables y medio ambiente,
título, quizá, demasiado simple y manido pero que expresa a la
perfección cuál ha sido nuestro foco de atención. Porque también
hemos abordado desde diferentes puntos de vista la problemática
ambiental que envuelve a todo. El objetivo claro era formar un
gran cuerpo con toda la información, que tuviese suficiente em-
paque y fuerza para empezar a concienciar (o seguir, si es el caso)
sobre el tema que abordamos a toda la comunidad educativa y a su
entorno.

Numerosas han sido las actividades realizadas con los estudiantes a
lo largo de todo el curso. Incluso, hemos llegado a pensar si no estába-
mos saturando a nuestros principales obreros (en sentido cariñoso, na-
turalmente), los alumnos. Creemos que el resultado ha sido muy posi-
tivo, no únicamente por el trabajo realizado, sino por la interacción
que, entre todos, se ha tenido que llevar a cabo para sacarlo adelante.

Se ha confeccionado mucho material (para el aula, para divul-
gación por nuestro entorno, o con un fin más centrado en la in-
vestigación): desde distintos departamentos se han realizado ex-
posiciones a pequeña escala, se ha interpretado una obra de
teatro, se ha compuesto una obra musical, se han editado folletos
de información en varios idiomas, o se ha diseñado un logotipo
para todo el proyecto (para lo cual se convocó el correspondiente
concurso), sólo por citar algunos ejemplos. Por último, hemos
concluido con una exposición final que, pretendemos, se convier-
ta en itinerante.

Esperamos que todo ello contribuya, aunque sea poco, a la con-
cienciación general que, en los últimos años, se lleva cabo en torno
a la educación ambiental y a todo lo que la envuelve, desde cual-
quier campo, por distante que nos pueda parecer. 

1.3. Objetivos generales

Aunque el objetivo principal a la hora de preparar este trabajo fue
crear una cohesión interdisciplinaria entre el personal docente y el alumna-
do, otros objetivos importantes derivados de la empresa en que nos
hemos empeñado han sido:
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— Presentar de forma simplificada los elementos conceptuales
necesarios para captar las características especiales de la
energía.

— Con la ayuda de datos, definir la relación entre la energía y la
sociedad, destacando los problemas del suministro, produc-
ción, uso y consumo de la energía.

— Introducir, dentro del campo de la educación, consideracio-
nes metodológicas como para hacer posible la ejecución de
tareas específicas.

— Comprender que el hombre y su medio ambiente son inse-
parables y que cualquier daño causado a su entorno tendrá
consecuencias indirectas para él.

— Superar las responsabilidades individuales y colectivas que
deberán ser asumidas para resolver los problemas mediante
la mutua colaboración.

Muchos otros objetivos, más puntuales, y relacionados con las di-
ferentes materias, son abordados dentro de cada uno de los ámbitos
de estudio efectuados. Sin embargo, quede constancia aquí de al-
gunos de ellos: 

— Implicar al mayor número posible de miembros del centro
de modo que el medio ambiente y las energías renovables
impregnen el entorno habitual del mismo.

— Elaborar materiales didácticos (en soporte papel y multime-
dia) que recojan las actividades que se vayan a realizar desde
las diferentes áreas y para los diferentes niveles y grupos.

— Comprobar la validez de estas actividades trabajándolas en el
aula con los alumnos.

— Adaptar algunas de estas actividades para que resulten tam-
bién accesibles para alumnos con necesidades educativas es-
peciales.

— Integrar estas actividades dentro de la programación anual
de cada uno de los departamentos.

— Proporcionar a las distintas áreas implicadas de nuevos re-
cursos metodológicos para el tratamiento de sus materias.

— Crear una página web que sirva como medio de difusión del
trabajo que se lleva a cabo.
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— Elaborar un «cuaderno de campo» en el que se registren los
datos diarios derivados de la gestión de las placas y otros re-
lacionados con las condiciones climatológicas, trayectoria so-
lar, consumo energético, etc.

— Fomentar el trabajo en equipo y la convivencia entre profe-
sores de distintas áreas y entre los alumnos del centro.

— Facilitar situaciones en las que el alumno tenga que expre-
sarse en público (visitas a las placas solares) obligando a que
ordene sus ideas, haga un uso correcto del idioma y pierda el
miedo a presentarse ante los demás.

— Dotar a los participantes de la terminología y vocabulario pro-
pios de los ámbitos de las energías renovables y el medio am-
biente con lo que se potencia de este modo el valor de la lengua.

— Sensibilizar a los miembros de la comunidad educativa sobre
la necesidad del ahorro energético, el reciclaje y, en general,
el respeto al medio ambiente.

— Extender estos principios al resto de las localidades donde re-
siden nuestros alumnos.

— Dar soluciones prácticas para el abastecimiento energético,
respetuosas con el medio ambiente, que puedan ser adopta-
das en un futuro por otros centros, instituciones o los pro-
pios alumnos.

— Avanzar hacia un modelo de centro autosuficiente.

1.4. Metodología

No nos vamos a extender aquí sobre la metodología empleada para
llevar a cabo todo el proyecto. Los diferentes apartados del trabajo
se enfrentan a esta cuestión. Pero sí queremos dar un mínimo de in-
formación que, con carácter general, hemos empleado para todo el
estudio.

Un buen diseño metodológico ha sido imprescindible para
efectuar el proyecto. Una adecuada organización y un reparto de
trabajo, más o menos pormenorizado, desde el inicio, eran nece-
sarios para poder llevar a buen fin un proyecto en el que partici-
paban muchas personas y se manejaba mucha información. Así,
hemos dividido el conjunto del centro en cuatro grandes grupos
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(muchas veces con interrelaciones entre ellos, a nivel individual o
a nivel grupal):

— Grupo de Ciencias. Integrado por los siguientes departamentos:
• Ciencias Naturales
• Física y Química
• Matemáticas
• Tecnología

— Grupo de Letras. Integrado por los siguientes departamentos:
• Lengua y Literatura
• Geografía e Historia
• Filosofía
• Economía

— Grupo de Idiomas. Integrado por los siguientes departamentos:
• Inglés
• Francés

— Grupo Mixto. Integrado por los siguientes departamentos:
• Educación Plástica
• Música
• Educación Física
• Religión
• Orientación

Hemos seguido un plan de trabajo que se puede esquematizar
de la siguiente manera (esquema 1.1).

Todos los grupos se han coordinado a través del siguiente calen-
dario de reuniones (figura 1.4).
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FASE 1 octubre-diciembre

FASE 2 enero-abril

FASE 3 abril-mayo

ESQUEMA 1.1: Plan de trabajo

Establecimiento del sistema de trabajo con los alumnos
Previsión inicial del tipo de actividades que se van a llevar a cabo por
cada una de las áreas
Reparto entre el profesorado de las diferentes tareas
Comienzo de las actividades

Elaboración de actividades

Puesta en práctica en el aula

Reelaboración de actividades

Evaluación

Recopilación final de los materiales generados e
integración en los formatos más adecuados
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1.5. Resultados

Como consecuencia del esfuerzo realizado a lo largo de todo el cur-
so 2005-2006, se ha obtenido un trabajo bastante más abultado del
que en un principio pretendíamos, pero mucho más informativo
del que nos podíamos imaginar. Para dar una orientación somera
de cómo está estructurado todo él, traemos aquí el índice de dicho
trabajo, remitiéndonos a lo en él reflejado para todos aquellos que
quieran mayor detalle:

TOMO I

Presentación
Introducción a las Energías Renovables

(Departamento de Biología y Geología)
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A la vista de lo expuesto anteriormente, se puede observar que
este trabajo se puede dividir en cuatro apartados bien diferenciados:

1. Presentación. Tras una breve introducción en torno al tema de
la energía y el medio ambiente, se hace una relación general
de los objetivos comunes, material y metodología empleada
para el proyecto en su conjunto.

2. Cuaderno de actividades (tomo 1 y tomo 2). En él se lleva a cabo
un tratamiento de las energías renovables (también poten-
cialmente renovables y no renovables), y, particularmente, de
la energía solar, y su relación con el medio ambiente, desde los
ámbitos de estudio de los distintos departamentos didácticos
implicados en el proyecto.

3. Anexos. Son materiales de apoyo de variada índole. Así, ade-
más de los ya relacionados en el índice, se han elaborado los
siguientes: CD con las actividades realizadas por los departa-
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FIGURA 1.5: Logotipo

FIGURA 1.6: Portada
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FIGURA 1.8: Paneles de la exposición realizada

Bajo el nombre de energía de la biomasa se
incluyen productos bastante diferentes en-
tre sí (residuos forestales, agrícolas, sólidos
urbanos, ganaderos, etc.), susceptibles de
ser aprovechados desde el punto de vista

energético.

La energía maremotriz se basa en el
aprovechamiento de las corrientes de

las mareas.

La energía eólica es la energía producida
por el viento.

La energía hidráulica es la energía contenida
en una masa de agua en movimiento.

La energía solar, que llega di-
rectamente del Sol y que nos
calienta e ilumina, es inagota-
ble a escala temporal humana.

ENERGÍAS RENOVABLES

Los recursos renovables son aquellos que se explotan a una velocidad más lenta que la
de su formación.

Se llama energía geotérmica a la que se
encuentra en el interior de la Tierra.
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FIGURA 1.9: Fotografías de la exposición realizada



mentos, DVD con una obra de teatro representada en el cen-
tro (Departamentos de Lengua y Literatura, Dibujo, Música,
Matemáticas y Orientación), CD con audiciones musicales
(Departamento de Música), CD con un programa de radio
(Departamento de Lengua y Literatura) y CD con la página
web (Departamento de Matemáticas).

4. Exposición en el pueblo. Se incluyen paneles, maquetas o juegos
(todo ello reflejado en un álbum fotográfico), que dan una vi-
sión aproximada del proyecto y nos conduce al cierre del tra-
bajo.

A este respecto, en las anteriores páginas se muestran imáge-
nes ilustrativas de algunas facetas del trabajo: el logotipo creado
para el proyecto (figura 1.5); la fotografía de portada de todo el
trabajo (figura 1.6), tomada en el entorno del instituto; algu-
nos folletos y trípticos informativos, que forman parte de uno de
los anexos (figura 1.7), así como uno de los paneles de la exposi-
ción que se realizó (figura 1.8), y un par de fotografías de la mis-
ma (figura 1.9).

1.6. Criterios y procesos de evaluación

A lo largo del curso se han ido analizando los siguientes puntos:

a) Actividades. Se ha verificado la adecuación de todo el proyec-
to a las capacidades e intereses de los alumnos, su capacidad
motivadora, su aptitud para fomentar el trabajo en grupo y su
orientación práctica. Se ha conseguido a través de la puesta
en práctica con los propios estudiantes, localizando sus defec-
tos y carencias, para posteriormente reelaborar todo en su
forma definitiva.

b) Trabajo realizado por los docentes. Se ha tratado de determinar si
las actividades realizadas han resultado motivadoras para el do-
cente, la carga de trabajo extra que ha supuesto, las dificultades
encontradas, si estas actividades se han mostrado útiles para el
desarrollo de la asignatura, si han mejorado la convivencia en
clase y si se prevé su continuidad en los próximos cursos.
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Un cuestionario final de preguntas cortas, respondido por
los participantes, es uno de los medios útiles para obtener res-
puestas. Asimismo, el contacto habitual con el coordinador
del grupo, y las distintas reuniones, ha permitido detectar las
dudas y problemas que han ido surgiendo a lo largo de todo
el proyecto.

c) Trabajo realizado por los alumnos. Se trata de conocer la opinión
de éstos sobre el trabajo realizado, su propia valoración de los
conocimientos y destrezas adquiridas, la posibilidad de llevar-
las a la práctica y hasta qué punto se han sensibilizado con los
problemas medioambientales. De nuevo, el cuestionario final
es uno de los métodos utilizados para ello.

d) Aprendizaje de los alumnos. Se ha tratado de establecer nuevos
conceptos, procedimientos y actitudes adquiridas a resultas
de todo el trabajo realizado.

e) Divulgación. Se llevará a cabo a partir de cuestionarios de tipo
test, proporcionados a las personas que se acerquen al centro,
que se preocupen por las actividades que allí se realizan, que
tengan curiosidad o interés por el tema o que visiten la expo-
sición que hemos realizado.

1.7. Valoración y conclusiones

Cantidad y calidad son dos cualidades que muchas veces no van jun-
tas. Sin embargo, intentando valorar honestamente nuestro amplí-
simo trabajo, hemos llegado a la conclusión de que sólo cabe una
valoración muy positiva de todo el conjunto. Podría ser mejor, pero,
también, muchísimo peor. El proyecto debe servir para el profeso-
rado, para el alumnado, para la ciudadanía del entorno e, incluso,
debería poder ser aplicable en otros lugares.

Aunar a tanta gente para un mismo fin no ha sido fácil. Cada
uno puede entender el trabajo a su manera. Diferentes personali-
dades, diferentes formaciones intelectuales, diferentes intereses, di-
ferentes edades. Muchas diferencias. Todo ello contribuye a hacer
más grande el resultado del proyecto.

Se han utilizado los medios que teníamos a nuestro alcance: bi-
blioteca, nuevas tecnologías (por ejemplo, todo tipo de programas
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de ordenador), y también al contrario, técnicas rudimentarias (por
ejemplo, muchas de las manualidades que se han llevado a cabo con
el alumnado), procesos de enseñanza-aprendizaje de actualidad,
criterios innovadores y, sobre todo, ganas de trabajar y de intentar
hacerlo bien.

Todavía no podemos valorar adecuadamente todo el proyecto ya
que algunos de sus aspectos siguen en vigor. Es el caso de la exposi-
ción que se está realizando en el centro y en el pueblo o el análisis
de los datos obtenidos a partir de las encuestas. Pero la sensación
que tenemos es de satisfacción. Es posible que eso sea suficiente-
mente aproximativo a la realidad.

Por último, no queremos acabar sin pronunciar un agradeci-
miento muy especial hacia todo el personal que tanto y tan desinte-
resadamente ha trabajado. A todos ellos, muchas gracias.
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Y, así, los nuevos educadores en ningún
momento tratarán de ser meros transmiso-
res del saber, ni siquiera habrán de confor-
marse con la mera relación instructiva, sino
que en todo momento será su ideal el for-
mar hombres nuevos.

FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS

2.1. Justificación del trabajo

El presente trabajo nace con el deliberado propósito de hacer pa-
tente la viabilidad y la idoneidad que, a juicio de sus autores, poseen
algunas de las aportaciones educativas impulsadas por la LOGSE, y
que la promulgación de la LOCE vino en cierto modo a cuestionar.
Una de estas aspiraciones es la de promover la presencia real de los
procedimientos y las actitudes en el aula, particularmente en una mate-
ria como la de Ciencias Sociales tan predispuesta a primar los concep-
tos por encima de los demás contenidos, como de hecho evidencian
muchos de los libros de texto actuales. 

Se trata de un deseo concebido con la aspiración primordial de
proporcionar a los estudiantes algunas herramientas básicas con las
que poder afrontar en el futuro las demandas y las necesidades que
plantea la sociedad de hoy día, tal y como vienen reclamando desde
hace tiempo distintas instituciones y especialistas en la materia.1

1 «En la sociedad de la información y el conocimiento, la escuela ya no puede pro-
porcionar toda la información relevante, porque ésta es mucho más móvil y flexible que
la propia escuela: lo que sí puede es formar a los alumnos para poder acceder y dar sen-
tido a la información, proporcionándoles capacidades y estrategias de aprendizaje que les
permitan una asimilación crítica de la información», en J. I. Pozo y C. Monereo, «Un cu-
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Pero también subyace una pretensión subsidiaria, y tal vez ambicio-
sa, de intentar ofrecer al colectivo docente un instrumento tangible
y práctico que pudiera servirle de modelo de cara a posibles actua-
ciones en esta dirección, lo que la publicación de este trabajo a
buen seguro contribuirá a hacer realidad.

Entre los distintos procedimientos y actitudes existentes, la aten-
ción se ha centrado en particular en los que explícitamente se seña-
lan en los objetivos generales establecidos para la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria2 relacionados con la investigación, el análisis y el
tratamiento de la información de una parte, y la curiosidad, el rigor científi-
co y la valoración del patrimonio histórico-cultural de otra, concretados
conforme a las orientaciones específicas y los objetivos que recoge el
vigente currículo para el área de Ciencias Sociales.3

Esta selección se justifica, además de por el indiscutible valor aca-
démico de dichos aprendizajes, por el hecho de que permiten evi-
denciar, paralelamente pero de un modo tangible, los vínculos que
existen entre las ciencias y las letras, más allá de la controversia y las
sombras que algunos ven y proyectan respecto a esta singular e ine-
vitable convivencia.4 Dicho de otro modo, se ha querido dejar pa-
tente que es posible contemplar procedimientos y actitudes aparen-
temente científicos en un ámbito como el de la historia, y que son
estos contenidos precisamente los que, por encima de los aspectos
conceptuales que diferencian a cada disciplina, permiten compartir
unas formas de hacer y de actuar comunes en muchas disciplinas, las
cuales no sólo matizan las aparentes diferencias sino que están por
encima de las mismas.
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rrículo para aprender. Profesores, alumnos y contenidos ante el aprendizaje estratégico»,
en J. I. Pozo y C. Monereo, El aprendizaje estratégico, Madrid, Santillana, Aula XXI, 2002:
15. Se puede encontrar más información al respecto en Diario Oficial de la Unión Europea,
L 394 de 30 de diciembre de 2006, págs. 13-18, y en la web http://www.mariapinto.es/
alfineees/competencias.htm. 

2 Estos objetivos generales se hallan establecidos en el artículo 19 de la Ley Orgáni-
ca 1/1990 de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) y asu-
midos por el Decreto 7/2002 de 10 de enero que establece el Currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria de la Comunidad de Castilla y León, así como en el artículo 23 de
la Ley Orgánica de la Educación (LOE).

3 Los objetivos del área de Ciencias Sociales aparecen establecidos en el Decreto
7/2002 de 10 de enero por el que se constituye el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria de la Comunidad de Castilla y León.

4 Como de manera tan clamorosa puso de manifiesto la llamada «Reforma de las Hu-
manidades».



Conforme a estos presupuestos pedagógicos, se afrontó la realiza-
ción del trabajo que aquí se resume poniendo a su vez la vista en un
ámbito muy concreto: el del potencial educativo que representan
los archivos. Esta aspiración es contemplada entre las prescripcio-
nes curriculares5, cuya materialización práctica, en cambio, implica
no pocas dificultades, a pesar del inestimable recurso educativo que
representan los mismos, al menos y a priori, desde una triple pers-
pectiva:

— Por su estrecha relación con las Ciencias Sociales y el mundo
de la investigación, cuyo aprovechamiento a nivel académico
es poco habitual en la enseñanza secundaria, a pesar de las
recomendaciones existentes al respecto.6

— Por la oportunidad que brindan de ampliar el ámbito de ac-
tuación docente más allá del espacio físico del aula,7 concre-
tamente con el medio urbano y las instituciones oficiales, má-
xime si se tiene en cuenta la relación que en el futuro el
alumnado puede llegar a establecer con este tipo de servicios
públicos.

— Por la dimensión motivadora que, además de la que de por sí
representa toda actividad que rompe con la rutina y el con-
texto habitual, agrega la propia actividad investigadora orien-
tada a descifrar algún aspecto desconocido.

Aprovechando la inmejorable predisposición manifestada por
el Archivo Municipal de Burgos para abrir sus puertas a estudian-
tes de ESO,8 se planteó la posibilidad de diseñar un trabajo de in-
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establecidos en el referido Decreto 7/2002 de 10 de enero.

6 Orientaciones específicas establecidas al respecto se hallan en el referido Decre-
to 7/2002 de 10 de enero. 

7 Es la llamada «desaulización» a la que se refiere Raimundo Cuesta Fernández,
«Proyectos para no olvidar la Guerra», Aula de Innovación Educativa 157 (2006), Barcelo-
na, Graó: 7-11, y que igualmente postula M. Vilarrasa, «Salir del aula. Reapropiarse del
contexto», ÍBER, Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia 36  (2003), Barcelona,
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8 Esta institución participa de la Oferta Educativa del Instituto Municipal de Cultura
(IMC) del Ayuntamiento de Burgos a través de distintos programas educativos desde el
curso de 1999-2000. 



vestigación que, además de cumplir con las pretensiones señala-
das, permitiera igualmente y en última instancia dar a conocer al
alumnado esta institución concreta, la diversidad y la riqueza de
las fuentes documentales que atesora y la funcionalidad de las
mismas en relación con la «construcción» del conocimiento his-
tórico, en este caso desde el ámbito local pero con una proyec-
ción inevitablemente general en el contexto de la Historia de Es-
paña.

Fue así como, coincidiendo con el inicio del curso escolar de
2005-2006, empezó a tomar cuerpo esta experiencia desde la do-
ble tarea que representa la investigación historiográfica que el
profesor —en su calidad de historiador— ha de llevar a cabo pre-
viamente y la posterior traducción de sus resultados —ya como do-
cente— al terreno concreto de la práctica educativa, desde el sin-
gular vocabulario de la didáctica (Tribó y Enfedaque 2002). Un
propósito que pronto encontró entre los fondos de dicho archivo
un hecho de lo más propicio y apropiado a los fines que se perse-
guían, y al que se ha dado por título el que lleva este trabajo: Asesi-
nato en la catedral.
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2.2. Objetivos de la experiencia

Todas estas aspiraciones, y a tenor de las mismas, orientaron la rea-
lización del trabajo hacia la consecución de un conjunto amplio de
objetivos dirigidos tanto al alumnado como al propio profesorado,
los cuales se concretan en los siguientes términos:

2.2.1. Ámbito didáctico
Objetivos generales
— Familiarizar a los alumnos con el mundo de los archivos. 
— Promover la investigación y la aplicación del razonamiento

lógico-deductivo.
— Favorecer la comprensión lectora y la expresión escrita.
— Valorar el patrimonio documental como fuente de información.
— Estimular una actitud crítica, rigurosa y curiosa hacia los he-

chos históricos.
— Recuperar la memoria histórica desde una perspectiva tole-

rante y solidaria.

Objetivos específicos
— Introducir las fuentes documentales como parte de los con-

tenidos de área.
— Identificar y diferenciar fuentes primarias de secundarias

(dato de opinión).
— Obtener y seleccionar información de distinta naturaleza y

formato.
— Formular hipótesis, comprobarlas y elaborar conclusiones a

partir de ellas conforme a las normas que caracterizan al mé-
todo científico.

— Evaluar las consecuencias de los hechos que se investigan y su
paralelismo con el momento histórico presente (permanen-
cia y cambio en el tiempo).

2.2.2. Ámbito pedagógico
Objetivos generales
— Integrar de manera real el trabajo en los archivos dentro de

la programación didáctica del área de Ciencias Sociales.
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— Promover y evidenciar las virtualidades del aprendizaje acti-
vo, en particular la investigación, trasladando parte del prota-
gonismo a los alumnos.

— Analizar los fenómenos históricos desde una perspectiva
multicausal.

— Compaginar el aprendizaje formal con el aprendizaje fuera
del aula.

Objetivos específicos
— Motivar al alumnado hacia la investigación y el conocimiento

de la historia.
— Favorecer el aprendizaje atendiendo a la diversidad de nive-

les e intereses mediante la graduación del proceso de apren-
dizaje y la variedad de actividades.

— Facilitar el conocimiento del contexto sociopolítico de la se-
gunda mitad del siglo XIX y los antecedentes de la Primera
República de un modo significativo.

2.3. Contenidos

Los aprendizajes de esta investigación que se derivan en virtud de
los objetivos señalados permiten hablar de la existencia, entre otros,
de los contenidos enunciados a continuación.

2.3.1. Hechos y conceptos
— La Revolución liberal (septiembre de 1868). 
— Los decretos de incautación de los bienes eclesiásticos.
— Enfrentamiento Iglesia-Estado.
— Instituciones y cargos públicos y religiosos.
— Sufragio censitario versus sufragio universal.
— Tipología de fuentes de información.

2.3.2. Procedimientos
— Diferenciación de las fuentes documentales en primarias y se-

cundarias, en directas e indirectas.
— Análisis y lectura comprensiva de textos de distinta natura-

leza.
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— Búsqueda, síntesis y selección de información de distinta na-
turaleza.

— Aplicación del razonamiento lógico, en particular el hipoté-
tico-inductivo.

— Establecimiento de analogías entre hechos del pasado y del
presente.

— Debate sobre las causas de un asesinato.

2.3.3. Actitudes
— Rigor crítico en el manejo e interpretación de las fuentes his-

toriográficas.
— Valoración de las consecuencias de la violencia.
— Visión crítica y constructiva de los hechos históricos como

medio de aprendizaje.
— Empatía hacia los distintos protagonistas del caso que se in-

vestiga.
— Análisis de las consecuencias y la pervivencia de actitudes de

confrontación ideológica y política en este caso y en el mo-
mento presente.

En función del curso en el que se lleve a cabo esta experiencia
primarán unos contenidos u otros, del mismo modo que podrán in-
corporarse aquellos que el profesorado estime convenientes en re-
lación con la programación didáctica de su departamento.

2.4. Metodología de trabajo

Desde el punto de vista metodológico, y en virtud de la naturaleza
indagativa de esta propuesta, su materialización implica la conside-
ración de dos niveles de actuación:

— Uno preliminar referido al tema de investigación que se pro-
ponga a los alumnos.

— Otro relativo al trabajo de investigación a realizar por los pro-
pios alumnos.

a) En el primero de los casos se contempló la consideración de
varias premisas, todas ellas derivadas del hecho constatado de que
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investigar implica un notable esfuerzo por su complejidad y laborio-
sidad, lo que exige que el tema goce de interés intrínseco y que el
resultado de dicho esfuerzo se traduzca en éxito, de manera que la
elección del tema habría de ajustarse a los siguientes requisitos:

— Que guardara relación con los contenidos del currículo ofi-
cial.

— Que resultara novedoso, raro y con implicaciones actitudi-
nales.

— Que las fuentes consultadas fueran legibles y variadas pero
no excesivas.

La elección resultante se centró en el asesinato cometido contra
el gobernador civil de Burgos en la catedral de esta ciudad a fina-
les del siglo XIX, coincidiendo con los primeros compases del Sexe-
nio Revolucionario. Fue un suceso luctuoso que, pese a las repercu-
siones que tuvo en su momento, apenas cuenta con referencias
bibliográficas, por lo que es desconocido para la mayoría de la po-
blación, lo que, unido a su dimensión ética y motivadora, y la grafía
clara y actual de los documentos, cumplía con los requisitos expues-
tos.

A tenor del carácter prácticamente inédito del asunto elegido,
fue preciso realizar la investigación correspondiente a partir de la
abundante documentación que obra en el Archivo Municipal de
Burgos, no sólo para plantear la misma, sino además al objeto de: 

— Comprobar el interés y las posibilidades de explotación di-
dáctica del tema.

— Seleccionar la documentación más representativa en vir-
tud de: 
• la relevancia de su contenido,
• la naturaleza de las fuentes (primarias y secundarias),
• la tipología de los documentos (escritos, mapas, telegra-

mas...).
— Establecer la línea de investigación que seguirán los alumnos

de cara a:
• solventar las posibles dificultades y garantizar el referido

éxito.
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• despertar y mantener el interés durante el proceso de in-
vestigación.

Con la finalidad de completar la información que las fuentes de
dicho archivo ofrecían y proporcionar, de paso, una perspectiva más
amplia y real de la naturaleza de la actividad investigadora, se consi-
deró oportuno incluir diversas fuentes procedentes de los restantes
archivos de la ciudad, junto con la de otros autonómicos y estatales,
como queda reflejado en la bibliografía.

b) Reconstruidos buena parte de los hechos y comprobadas las
posibilidades didácticas y académicas del tema, se procedió en se-
gundo término a diseñar y elaborar la estrategia de trabajo de los alum-
nos en función de los siguientes criterios pedagógicos:

— Concepción de la propuesta de investigación en el seno de
una metodología activa conforme a un modelo de aprendizaje
por descubrimiento guiado: 9

• Estableciendo una secuencia de relaciones causa-efecto.
• Promoviendo la aplicación de un razonamiento hipotéti-

co-deductivo por parte del alumnado, tal y como presenta
el esquema 2.1.

— Articulación y desarrollo de dicho proceso investigador con-
forme a criterios constructivistas de tal modo que, más que
una investigación al uso, lo que se plantea es una reconstruc-
ción de los hechos que, sin eludir las dificultades, circunstancias
y métodos propios del trabajo investigador, se desglosa poco
a poco y paso a paso a partir de una selección previa de la
abundante documentación existente (esquema 2.2).
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— Diseño atractivo10 del contexto de trabajo para suscitar y ex-
plicitar el interés intrínseco del contenido, habida cuenta de que
tanto el hecho de aprender de forma activa como el de inves-
tigar propiamente dicho, pese a ser actividades potencial-
mente atractivas y motivadoras, comportan una dificultad y
una duración mayor que otros modelos de aprendizaje, que
aquí se compensan:
• Simulando la reapertura del caso y la reconstrucción de los

hechos a través del Cuaderno de notas de un supuesto detec-
tive, la reproducción facsímil de los documentos y la de
una mesa de trabajo.

• Atribuyendo al alumno el papel de investigador, acreditán-
dolo para acceder a cuantas salas y fondos del archivo con-
sidere preciso. 

• Incorporando recursos de trabajo novedosos, como la in-
formática y el lector de microfilme.

— Organización y secuenciación de la actividad en dos ámbitos
de trabajo, así como en distintos bloques agrupados en sen-
das fases: 
• Una primera en el centro educativo destinada a obtener in-

formación para poder elaborar hipótesis con relación al:
•• Qué, 
•• Cómo, 
•• Cuándo, ocurrió... el asesinato en la catedral.
•• Por qué y }
•• Por quiénes

• Una segunda fuera ya del aula para contrastar las hipótesis y
establecer conclusiones relativas a la identidad del asesino, la
cual, a su vez, se subdivide en dos momentos y espacios di-
ferentes: 
•• El escenario real del crimen: el casco histórico de la ciu-

dad.
•• Las dependencias del Archivo Municipal de Burgos.
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De este modo, la aludida reconstrucción de los hechos se desa-
rrolla en su conjunto de una forma gradual —poco a poco, paso a
paso—, de tal manera que la simulación inicial va adoptando en
esta segunda fase el formato de una investigación real, al tener lugar
en las mismas condiciones en que trabaja un investigador y contar
con el acceso a los documentos originales.

— Graduación de las actividades que integran cada uno de di-
chos bloques de trabajo conforme a criterios de atención a la
diversidad y de trabajo en pequeño grupo, conjugando acti-
vidades de:
• distinto grado de dificultad (definición, relación, análisis, etc.),
• distinto tipo en función de su naturaleza (obligatoria y op-

cional).
— Selección de un repertorio de fuentes documentales amplio

y variado que represente un panorama lo más completo po-
sible de la distinta tipología, procedencia y posibilidades in-
formativas que pueden ofrecer las mismas (esquema 2.4).

— Incorporación de un glosario de términos específicos pro-
pios del lenguaje policiaco modus operandi, día de autos, móvil
del crimen, etc.), así como de una bibliografía básica relaciona-
da con el asunto que se investiga.
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En cuanto a la metodología de trabajo en el archivo, considerando
que su personal carece de formación pedagógica y desconoce al
alumnado participante, así como la conveniencia de mantener el
hilo argumental entre las dos fases, se lleva a cabo bajo la responsabi-
lidad del profesor del grupo. No obstante, y con el propósito de in-
troducir cambios de ritmo y de agentes que dinamicen la actividad,
los aspectos directamente relacionados con la atención que un ar-
chivo presta a los usuarios y su funcionamiento interno (búsqueda y
solicitud de documentación, manejo de base de datos, etc.) quedan
en manos de sus responsables, para así reflejar igualmente las cir-
cunstancias reales en las que se desarrolla tanto su trabajo como el
de los investigadores profesionales.

2.5. Características del material de trabajo

En consonancia con los criterios metodológicos expuestos basados
en un aprendizaje activo, y de acuerdo con las dificultades intrínse-
cas que implica desenvolverse entre tantos y variados documentos y
contextos de trabajo, el material a través del cual se desarrolla esta
investigación se ha concebido de manera que, al tiempo que otorga
el mayor protagonismo posible a los alumnos, permita facilitar, orga-
nizar y guiar el trabajo investigador, y favorecer con ello la autonomía de
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aprendizaje a la que se aspira. A tal fin se han concebido dos impor-
tantes «herramientas» de trabajo:

— Un Cuaderno de notas cuyas páginas se organizan conforme a los
bloques de trabajo indicados (qué, cómo... ocurrió) y en las que,
además de las anotaciones que permiten reconstruir —median-
te un descubrimiento guiado— los pormenores de los hechos,
se incluyen una serie de convencionalismos —v. figura 2.2—
que facilitan y agilizan el desarrollo del trabajo.

— Una papeleta en la que el supuesto detective anotó la documen-
tación que consultaba en cada archivo pero, sobre todo, la rela-
ción que guardan las mismas con los referidos bloques de con-
tenido —cada documento se relaciona sólo con uno de ellos—,
al objeto de favorecer su búsqueda y consulta.
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2.6. Desarrollo de la experiencia

Concluida la investigación y elaborado el material de trabajo descri-
to, la aplicación del mismo por parte de los alumnos tuvo lugar du-
rante el segundo trimestre del curso escolar de 2006-2007, entre los
días 3 y 24 de abril, coincidiendo con el momento en que la progra-
mación aborda los contenidos relacionados con el tema objeto de
investigación. 

La experimentación se llevó a cabo con dos grupos de alumnos
de 4.º curso de ESO, uno de los cuales —el primero que lo imple-
mentó— pertenecía al Programa de Diversificación curricular tutorado
por el autor de la experiencia, y el segundo con un grupo normal
bajo la tutela de su profesor de Ciencias Sociales. De este modo se
pretendía advertir la idoneidad de las medidas de atención a la di-
versidad contempladas y realizar las correcciones o ajustes que fue-
ran oportunos.
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El trabajo realizado por los alumnos se desarrolló en ambos ca-
sos conforme al planteamiento y la metodología didáctica expues-
tos, a través del siguiente protocolo de actuación:

2.6.1. Primera fase
2.6.1.1. Sesión inicial
— Presentación y planteamiento del trabajo.
— Lectura de instrucciones del cuaderno de notas.
— Diferenciación de fuentes primaras y secundarias.
— «Reapertura» del caso e inicio de la investigación. 

En esta sesión se aborda el primero de los bloques en que se or-
ganiza la investigación, el referido al Qué ocurrió, lo que se hace
desplegando en primer lugar el Tapete de trabajo sobre la mesa del
estudiante y asignándole el rol de detective para crear así un am-
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biente propicio y proceder a la búsqueda del primero de los docu-
mentos.

A tal fin se presenta la papeleta que indica los documentos rela-
cionados con cada bloque a partir del color que lo identifica, lo que
a su vez permite señalar como medida de atención a la diversidad
para quienes concluyan en primer lugar la naturaleza primaria o se-
cundaria de sus fuentes.

La lectura de los documentos se realiza de manera individual o
colectivamente según sus características, si bien todos los alumnos
han de anotar en su cuaderno el resultado de sus averiguaciones.
Esta última se realiza en el caso de los textos más extensos o de gra-
fía más compleja, aprovechando las ventajas que supone trabajar en
equipo y las posibilidades de mediación que la metodología elegida
proporciona al profesor, todo ello de cara a garantizar el éxito en el
proceso.

En última instancia se invita a los alumnos que van concluyendo
a que aborden la actividad que siempre se contempla al final de
cada bloque como medida de atención a la diversidad o como tarea
complementaria para realizar en sus casas.

2.6.1.2. Segunda sesión
— Formulación de hipótesis.

Una vez familiarizados con la mecánica de trabajo, se aborda el
bloque dedicado a Cómo ocurrió, ampliando el número y la naturale-
za de los documentos implicados. 

En este caso la búsqueda y el análisis de la información se distri-
buyen en varios grupos, cada uno de los cuales se responsabiliza de
completar la parte que le corresponda en el Cuaderno de notas. Con
posterioridad se realiza una puesta en común orientada a establecer
las primeras hipótesis, compartir las mismas con los restantes grupos,
y elaborar de manera colectiva un primer informe pericial de Cómo
ocurrió el asesinato.

De manera individual abordan la última cuestión que, como me-
dida de atención a la diversidad, admite diversas opciones, eligién-
dose las dos más repetidas por los alumnos.
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2.6.1.3. Tercera sesión
— Análisis de los motivos y las circunstancias.
— Identificación de los principales sospechosos.
— Vinculación del tema con los contenidos del área.

Al objeto de facilitar la introducción de los aprendizajes forma-
les, se recurre a proporcionar la información mediante la visión
integrada que, además del Tapete de trabajo, se promueve a través
de un eje cronológico y cartografía correspondiente a dicho momen-
to histórico.

En el bloque dedicado a Cuándo ocurrió se introduce al discente
en el campo de la lectura e interpretación de estos dos recursos, en
tanto que el dedicado al Por qué... y por quiénes repasa y refuerza algu-
nos contenidos precedentes, al tiempo que se genera intriga
en torno a los sospechosos en lo que constituye el «nudo del caso»
—v. esquema 2.3—, con la deliberada intención de provocar la con-
siguiente visita al Archivo Municipal de Burgos.

2.6.2. Segunda fase
2.6.2.1. Sesión en el centro urbano
— Contextualización de los hechos.
— Investigación en el medio.
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FIGURA 2.5: Asesinato del gobernador civil de Burgos.
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Antes de acceder al archivo se aprovecha la circunstancia para
reconocer in situ la escena del crimen en la que tuvieron lugar los
acontecimientos; se ofrece así de nuevo la posibilidad de promover
la lectura e interpretación de información cartográfica que se brindaba en
el bloque precedente.

En esta actividad los alumnos ejercitan básicamente su capacidad
de observación, con la finalidad de contrastar algunas de las hipótesis
establecidas y versiones analizadas, así como repasar, ampliar o in-
troducir algunas nociones relacionadas con el estilo artístico de la
época y el de la catedral de Burgos. 

El recorrido que se efectúa tiene la virtualidad de reunir en un
corto espacio físico la totalidad de los escenarios implicados y el pro-
pio Archivo Municipal, sirviendo a modo de «calentamiento» del
trabajo que se realiza en éste. Por esta misma circunstancia es facti-
ble realizar una visita al interior del vestíbulo del palacio de la Dipu-
tación Provincial y al transepto sur de la catedral, lugar en el que se
inició el linchamiento y posterior crimen del gobernador civil. 

2.6.2.2. Sesión en el Archivo Municipal
— Funcionamiento y servicios de un archivo.
— Comprobación de hipótesis.
— Búsqueda de nuevas fuentes.
— Conclusión y cierre del caso.
— Visita a los fondos del Archivo.
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FIGURA 2.6: Área de trabajo fuera del aula. Escena del crimen



Conforme a lo establecido, el personal del archivo —tras una
breve reseña acerca de sus orígenes, titularidad, funciones y fondos
que atesora— introduce a los jóvenes investigadores en los procedi-
mientos que se han de seguir para buscar y consultar la documenta-
ción disponible relacionada con el caso que nos ocupa.

La investigación centra su atención en identificar a los posibles ase-
sinos del gobernador a partir de las incógnitas sembradas en la fase
precedente en torno a tres sospechosos civiles. 

El proceso de búsqueda en
la Base de datos se lleva a cabo de
forma guiada por parte de algu-
nos alumnos (no se dispone de
terminales de ordenador para
todos), en tanto que la solicitud
y la consulta de los documen-
tos se realiza por todos y entre
todos.

Localizada la documentación
se procede a su solicitud cumpli-

mentando para ello la papeleta del talonario de pedido, uno en re-
presentación de todos en un talonario original, y cada uno la que
tiene en su Cuaderno de notas.

En el transcurso de la espera hasta que se les facilitan los expe-
dientes solicitados, el personal del archivo les explica las caracterís-
ticas y diferencias que existen entre un legajo, un documento y un
expediente.

Los documentos se distribuyen de forma rotatoria entre los
alumnos formando cuatro grupos, cada uno de los cuales busca la
información necesaria que posteriormente es intercambiada y pues-
ta en común. Gracias a este trabajo se perfila una ficha personal de los
sospechosos, a partir de cuyos datos se establece una nueva hipóte-
sis de trabajo centrada en torno a la aparición o no de los mismos
en el censo electoral, habida cuenta de que en aquella época y jus-
to hasta la proclamación de la Gloriosa Revolución el voto era censita-
rio, y que la ausencia en tal censo podría significar la existencia de la
pérdida de tal derecho como consecuencia de una condena. 

La consulta de los expedientes relativos al censo electoral impli-
ca la repetición del protocolo de búsqueda de información en la
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FIGURA 2.7: Búsqueda en base
de datos



Base de datos, de solicitud de la documentación cumplimentando
el referido talonario de pedido, y un nuevo reparto de los censos
entre los alumnos. De este modo se obtiene una primera confir-
mación sobre la hipótesis formulada que es considerada como
conclusión preliminar, con el deliberado propósito de profundizar
en el proceso investigador y remarcar la importancia del rigor cien-
tífico.

Con ello se abre una nueva vía de trabajo orientada a comprobar
tal conclusión acudiendo en esta ocasión a las Listas de presos de la
cárcel de Burgos, en aquel momento de titularidad municipal. La
consulta de estas listas, además de reproducir el protocolo de solici-
tud descrito, supone tener que revisar uno a uno todos los partes de
entrada y salida de presos de los meses y años comprendidos entre la
fecha del homicidio y la primera ocasión en la que alguno de los
sospechosos reaparece en el censo electoral. 

El intervalo de tiempo resultante es de unos dos años, lo que en
esta ocasión obliga a que cada alumno consulte al menos un mes y
así favorecer un contacto directo y personal con las fuentes docu-
mentales originales.

La consulta desvela que los sospechosos apenas pasaron algunos
meses en prisión, lo que hace prever que, aunque implicados en los
sucesos, no parece que tuvieran excesiva responsabilidad en los mis-
mos. Esta circunstancia se aprovecha para arrojar una sombra de in-
certidumbre que alimente la motivación hacia el caso llevándolo a
su punto álgido y plantear una nueva hipótesis.

Dado que el Archivo Municipal no conserva documentos rele-
vantes a este respecto, se opta por remitir a los investigadores a otras
fuentes: las que proporcionan las hemerotecas, como la que tam-
bién posee entre sus fondos, con la salvedad de estar disponibles
tanto en formato impreso como microfilmado. De este modo se fa-
miliariza a los alumnos en el manejo de un lector de microfilme, intro-
duciendo un cambio de ritmo y una novedad en el procedimiento
de trabajo seguido hasta ahora, lo que acapara la curiosidad y el in-
terés de los alumnos.

El manejo del lector de microfilme se realiza en sendos grupos, uno
por cada aparato, de manera que todos ellos puedan buscar los do-
cumentos que se precisan de cara a establecer las conclusiones defi-
nitivas y cerrar el caso. 
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Además de realizar la búsque-
da, el aparato permite hacer foto-
copias —en formato DIN A-3—
a partir de las cuales se centra la
localización de las noticias refe-
ridas al caso, repartiendo una
hoja por cada alumno, lo que
agiliza el proceso.

El resultado es positivo
pero en cierto modo frustrante ya que no revela ningún dato re-
levante acerca de la autoría del homicidio, aunque se hable de
condenas, incluida la pena capital. Se les hace saber que la docu-
mentación generada en este proceso, al tratarse de un consejo
de guerra, está depositada en un archivo militar al que no se puede
acceder. 

Llegados a este punto se informa a los alumnos de que, además
de la prensa nacional, también la extranjera se hizo eco del suceso
y, a través de un buscador en internet11 —como una nueva fuente de
información—, se puede acceder al ejemplar, del que se les facilita
una copia en papel, eso sí, en su idioma original, el inglés, para que,
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FIGURA 2.8: Lector de microfilme

FIGURA 2.9: Reflejo del suceso en la prensa internacional



quienes sean curiosos, y como medida de atención a la diversidad,
lo puedan traducir de regreso al centro educativo.

Pero, además, se indica a los alumnos que el propio detective
que abrió el caso contempló la posibilidad de que los condenados
recurrieran las sentencias o solicitaran un indulto, trámite que, al
realizarse a través de la justicia civil, abre una última puerta a la es-
peranza de resolver y cerrar el caso, reactivando su interés. 

De este modo se ponen sobre el tapete los últimos documentos
obtenidos, cuya consulta se hace posible recurriendo a una búsqueda
en una nueva base de datos: la de la Gaceta de Madrid que existe en la
web del BOE.12 Por medio de los criterios de búsqueda aprendidos al
inicio de esta sesión se localizan las sentencias del Tribunal Supremo
alusivas al caso, con las cuales los alumnos pueden identificar a los
acusados y las penas a las que fueron condenados. 

En el transcurso de esta intensa visita al archivo los aprendices de
investigador conocen los distintos tipos de fuentes documentales
disponibles en estas instalaciones, la importancia que tiene su con-
servación y la existencia de toda una red de archivos, diferentes
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FIGURA 2.10: Página web del BOE FIGURA 2.11: Sentencia disponible
en la web del BOE



pero complementarios, lo que justifica su existencia como institu-
ción pero también y, sobre todo, como servicio público.

Con la satisfacción del éxito obtenido se procede a cumplimen-
tar la papeleta con la documentación manejada por el detective, para
estampar en el recuadro reservado en ella el sello correspondiente
al Archivo Municipal. Antes de finalizar formalmente la visita al ar-
chivo se ofrece la posibilidad de comprobar, apelando al rigor cientí-
fico, la corrección y relevancia de las conclusiones obtenidas, acu-
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FIGURA 2.12: Sellos de archivos
implicados

FIGURA 2.13: Biblioteca del Archivo
Municipal de Burgos

FIGURA 2.14: Diploma acreditativo de la participación en la actividad



diendo a una nueva y última fuente: la que ofrece la bibliografía re-
lacionada con el caso, la cual se incluye en el Cuaderno de notas. Su
consulta desvela que el trabajo realizado por los alumnos amplía las
averiguaciones efectuadas por los investigadores profesionales, lo que
les hace merecedores de tal condición. 

asesinato en la catedral. una propuesta didáctica...   [ 73 ]

FIGURA 2.15: Visita guiada a los archivos



En cualquier caso, a todos los participantes se les hace entrega
de un diploma acreditativo a la espera de que en un futuro, tal vez
no muy lejano, puedan obtener su propio carné de investigador y vol-
ver a este archivo, o visitar algunos de los restantes que han sido pre-
cisos para realizar este trabajo, los cuales figuran en la bibliografía
del propio Cuaderno de notas.

Opcionalmente se brinda la posibilidad de realizar una visita
guiada por las instalaciones del archivo, y conocer tanto sus depósitos
y su sistema de archivos compactos, como la llamada parte noble del pa-
lacio del siglo XVI en el que se encuentra ubicado.

2.7. Posibilidades de generalización

A tenor de los resultados obtenidos y particularmente de la positi-
va valoración realizada desde el propio Archivo Municipal de Bur-
gos, el trabajo descrito ha sido integrado para su realización a par-
tir del curso 2006-2007 en la Oferta Educativa del Instituto Municipal
de Cultura (IMC), la cual puede consultarse en la página web del
Ayuntamiento de Burgos.

De este modo se pretende que la experiencia pueda ser conoci-
da y puesta en práctica por otros centros docentes, para ampliar su
oferta educativa pero, sobre todo, para modificar y favorecer la rela-
ción que el mundo de la enseñanza secundaria mantiene con este
tipo de instituciones, en muchos casos reducida a una mera visita a
sus instalaciones.

Lógicamente, a tenor del asunto concreto que se aborda, las
posibilidades de generalización de esta experiencia se restringen
al ámbito de la provincia de Burgos, pero, convenientemente
contextualizada en otros temas de trabajo, el sustrato y el plan-
teamiento metodológico seguido en ella puede ser perfectamen-
te extrapolable a otros temas. No en vano, este trabajo no aporta
nada que desde distintos planteamientos teóricos no estuviera
contemplado; lo único que se ha pretendido conseguir es que al-
gunos de estos principios generales adquieran una dimensión y una
concreción verdaderamente práctica en las aulas en beneficio de sus
últimos y más importantes destinatarios: los estudiantes. 
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Al objeto de facilitar su difusión y tutelar su correcta ejecución,
se ha confeccionado, junto con el material didáctico ya descrito, dos
recursos complementarios destinados exclusivamente al profesora-
do interesado en implementar este programa:

— Un Cuaderno del profesor,
— Una presentación PowerPoint.

El primero de ellos se resume en un sencillo folleto que de un
modo muy conciso y sinóptico (un pliego de DIN-A3 por ambas ca-
ras porque la experiencia viene a demostrar que rara vez el profe-
sorado se adentra en los terrenos que abordan aspectos de tipo curri-
cular o pedagógico) ofrece dos tipos de información:

— Una primera parte destinada a explicitar los objetivos, conteni-
dos y criterios de evaluación contemplados, para favorecer su
contextualización e integración dentro de la programación
didáctica de cada centro educativo.
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— Una segunda parte concebida para proporcionar, de un sim-
ple golpe de vista, las fases, tiempos y lugares en que se lleva a
cabo su realización práctica, junto con las instrucciones pre-
cisas para ello, así como un repertorio de actividades comple-
mentarias, sugerencias metodológicas y otras medidas encamina-
das a promover la motivación y la atención a la diversidad.

Por su parte, las diapositivas de la presentación aportan, además de
los aspectos anteriores, una descripción visual y pormenorizada de cada
uno de los bloques de trabajo en que se organiza el Cuaderno de notas
para guiar el desarrollo práctico de la experiencia, y los documentos
que se contemplan en cada caso. Además, se incluyen una serie de in-
dicaciones redactadas en una página de notas al pie de cada diapositiva,
en las que se describe de manera pautada (paso a paso) las distintas ac-
tividades que se han de realizar antes y durante la visita al archivo.

En estas diapositivas se reproducen las imágenes de las páginas
del Cuaderno de notas, lo que contribuye a visualizar e integrar de
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FIGURA 2.17: Cuaderno del profesor y presentación en PowerPoint



modo más tangible las distintas actuaciones que llevar a cabo como
muestra la figura 2.18.

En última instancia, y como otra evidencia de las posibilidades
de generalización de esta experiencia, el Centro de Formación del
Profesorado e Innovación Educativa de Burgos (CFIE), conocida la
existencia de esta experiencia, ha programado un Seminario de
Formación Intercentros previo a la experimentación para el profe-
sorado interesado en su realización. A esta invitación han respondi-
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do 10 docentes de ocho centros educativos de la capital y la provincia,
gracias a cuya colaboración han podido participar en este programa
alrededor de 350 estudiantes, desde 2.º de ESO a Bachillerato. 

2.8. Criterios, agentes e instrumentos de evaluación

En consonancia con los objetivos establecidos, la evaluación de este
trabajo se ha regido por dos tipos de criterios y sendos agentes eva-
luadores:

— De una parte, los referidos a las intenciones pedagógicas, es-
pecíficamente centrados en la viabilidad de la metodología acti-
va y la propia investigación.

— De otra parte, los alusivos a los aprendizajes que se esperaba
favorecer entre el alumnado en relación con los procedimien-
tos y actitudes implicadas, además de los propios conceptos vincula-
dos a los que establece el currículo de cada nivel.

En ambos casos la evaluación ha sido realizada principalmente por
los destinatarios de este proyecto: los estudiantes y el profesorado im-
plicado en la misma. Lo han hecho a través de instrumentos de evalua-
ción formales e informales. En el caso de los primeros, ha sido median-
te entrevistas semiestructuradas al finalizar cada una de las sesiones y de un
cuestionario específico en el que se recogen valoraciones cuantitativas y
cualitativas relativas al interés, el atractivo y la dificultad, tanto del tema
de trabajo como de la metodología aplicada, en su conjunto y diferen-
ciando las actividades llevadas a cabo en el aula y las del archivo.

Por su parte, los docentes han emitido un juicio crítico a partir de
la observación que la propia metodología activa propicia, la correc-
ción de los «Cuadernos de notas» y los comentarios manifestados
por los alumnos durante las clases posteriores dedicadas al Sexenio
Revolucionario. Igualmente se ha contemplado la inclusión de algu-
nas preguntas referidas a este período en el correspondiente examen
en el que, en su conjunto, se ha dado especial importancia a la apli-
cación de procedimientos.

En última instancia, el Archivo Municipal realizó su propia valo-
ración durante el desarrollo de la actividad emitiendo un informe
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que, junto con el vaciado de los datos reflejados en el cuestionario
de los alumnos, se han puesto en común en sendas sesiones de eva-
luación con todas las personas involucradas en el desarrollo de
esta experiencia.

2.9. Valoración y resultados

La valoración de esta experiencia se ha efectuado en dos momen-
tos: durante la fase de experimentación previa y tras la incorpora-
ción de la misma en la oferta educativa del IMC. En cualquier caso,
la evaluación ha sido realizada por parte de los agentes señalados a
partir de los referidos cuestionarios después de cada una de las dos
fases de que consta, y en una tercera sesión posterior a la culmina-
ción del programa. 

Las gráficas adjuntas reflejan las valoraciones más relevantes
que, en síntesis, ponen de manifiesto la favorable aceptación que tiene
entre los participantes la metodología de trabajo contemplada, los
cuales, en su mayor parte, la califican de interesante, atractiva y poco di-
ficultosa, de modo análogo a como valoran el trabajo realizado en el

[ 80 ] aprendizaje activo: experiencias educativas innovadoras

FIGURA 2.19 (cont.) : Cuestionario de evaluación de los alumnos



archivo. Lo mismo cabe decir de la valoración realizada por el per-
sonal del mismo y el profesorado participante, como más adelante
se indicará, y en lo referente al tema de la investigación. 

En su conjunto, la nota media supera el 7, en una escala de 1
a 10, lo cual es más destacable aún si se tiene en cuenta que, para
bastantes alumnos, era la primera vez que trabajaban de este
modo, o tal vez por ello mismo. Entre las razones que aportan se
encuentran las de que «razonas y desarrollas el instinto de inves-
tigador», «aprendes a investigar», «conoces un archivo» o «por-
que es muy divertido e interesante», lo que explica que la prácti-
ca totalidad recomiende realizar esta experiencia a otros
compañeros.

Asimismo, el personal del archivo destaca de forma especial la im-
plicación del profesor antes y durante su visita a esta institución, dado
que contribuye a eludir muchas referencias previas imprescindibles
para mantener el hilo y la tensión argumental por el asunto que se in-
vestiga. Tanto los docentes como los discentes destacan la calidad for-
mal y estética del material didáctico, además del interés intrínseco del
tema escogido y su relevancia a la hora de abordar una época de la
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historia en ocasiones demasiado prolija en acontecimientos y un tan-
to abstracta por su dimensión política, como es el siglo XIX. 

No obstante, se ha constatado igualmente que las mayores reticen-
cias manifestadas por parte de los estudiantes radican en el hecho de
tener que tomar nota en el cuaderno que les sirve de guía, pese a no
ser mucho lo que han de escribir. Otro inconveniente fue, en un pri-
mer momento, el hecho de que la ausencia de la documentación pro-
cedente del archivo militar impedía cerrar completamente el caso, lo
que dejaba en el aire la identidad y la suerte de los potenciales sospe-
chosos. La satisfactoria ampliación de la investigación realizada duran-
te el verano de 2006, a partir de las diligencias que se abrieron por la
vía civil, ha resuelto este escollo y presentado la investigación como una
realidad viva, sujeta a novedades y, con ellas, a sorpresas gratificantes.

Los cuestionarios de los participantes durante el curso 2005-2006
valoran como menos positivo las exhaustivas explicaciones que el per-
sonal del archivo realizó sobre sus funciones en la primera visita a sus
instalaciones, pues alargaba excesivamente la duración de esta fase y
rompía la dinámica de trabajo activo, motivo por el que fueron redu-
cidas al máximo en las siguientes visitas. Pese a todo, ello contribuyó a
valorar de forma más destacada las virtualidades advertidas en la meto-
dología activa, así como el manejo de los recursos materiales del archi-
vo, esto es, el ordenador y el lector de microfilme. Por su parte, los es-
tudiantes que realizaron la experiencia durante los dos primeros
trimestres del curso 2006-2007 inciden en los aspectos valorados posi-
tivamente por sus predecesores, y en particular el reconocimiento que
se hace de su trabajo mediante la entrega del Diploma. 

El profesorado participante ha valorado positivamente el progra-
ma en general, y ha destacado el hecho de que «rueda solo» y la di-
mensión motivadora que imprime el tema, el método y la visita al ar-
chivo. Su percepción acerca del mismo en cuanto a las posibilidades
educativas y accesibilidad de un archivo han cambiado respecto a la
idea que tenían previamente. Prueba de su buena aceptación es la
circunstancia de que varios de los centros participantes han recogi-
do la sugerencia de solicitar al ayuntamiento burgalés una placa
conmemorativa dedicada al malogrado gobernador, así como la de
participar en esta experiencia en años venideros.
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2.10. Conclusiones

De las valoraciones obtenidas cabe establecer una serie de conclu-
siones en relación con los objetivos inicialmente propuestos. Pero
también lo han de ser, a su vez, de la propia investigación que este
programa representa acerca de la viabilidad y la idoneidad didác-
ticas que, como en la justificación se exponía, pueden llegar a te-
ner algunas de las aportaciones pedagógicas introducidas por la
LOGSE. De entre todas ellas se ha considerado oportuno destacar
las siguientes:

1. La metodología activa basada en modelos de «aprendizaje por
descubrimiento», cuando éste es gradual (poco a poco) y
guiado (paso a paso), genera un placer de naturaleza intelec-
tual doblemente motivador, vinculado a la obtención de un
resultado (aprendizaje) de índole personal y de un éxito tan-
gible, lo que en su conjunto promueve una percepción más
positiva de la actividad académica.

2. La integración explícita de procedimientos y actitudes favorece
que el proceso de aprendizaje resulte más ameno (motiva-
ción), que el alumnado se sienta más capaz y autónomo (au-
toestima) y que la asimilación de los conceptos adquiera más
sentido (significatividad).

3. La vinculación del método científico al ámbito del conocimiento hu-
manístico, además de evidenciar su estrecha complementarie-
dad, proporciona un grado de rigor y responsabilidad añadi-
do al proceso de aprendizaje que revaloriza la concepción
que se tiene del mismo y de los contenidos que con él se 
adquieren. 

4. La aproximación a las grandes coordenadas históricas a través
de la historia local rebaja el grado de abstracción de muchos de
sus aprendizajes, al tiempo que los hace más vivos, concretos
y cercanos a los intereses de los estudiantes.

5. La desaulización constituye un factor motivador extraordinario
gracias a la curiosidad que ésta introduce mediante contex-
tos, profesionales e instituciones novedosas, las cuales ayudan
a romper con la perniciosa rutina académica.
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6. La introducción de propuestas educativas alternativas, aun a ries-
go de modificar la programación y la temporalización estable-
cida, representa un saludable cambio de perspectiva docente
que aporta reflexión, ilusión y entusiasmo profesional.

7. El intercambio de experiencias y la colaboración entre el profesorado,
lejos de resultar un incómodo compromiso, constituye una
opción muy válida de formación permanente por hacerse en-
tre iguales y de manera eminentemente práctica.

8. La calidad en el ámbito de la educación no responde tanto a
criterios de resultados como a procesos de aprendizaje eficaces,
lo cual es inversamente proporcional a la cantidad de conoci-
mientos y directamente al tiempo dedicado.
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3.1. Introducción

3.1.1. ¿Cómo surgió la idea?
La asignatura de Taller de Matemáticas, optativa de 4.º de ESO,

es ya en nuestro centro una materia con solera y los alumnos saben
perfectamente de qué trata y cómo trabajamos en ella.

La materia la organizamos en tres grandes bloques:

— Resolución de problemas.
— Juegos de lógica y estrategia.
— Historia de las matemáticas.

Desde hace varios cursos venimos observando el gran interés
que despierta en nuestros alumnos todo lo relacionado con la his-
toria de las matemáticas y, a la vez, hemos podido constatar el alto
grado de desconocimiento que se tiene de ella, la gran olvidada de
los currículos.

Fueron estos factores los que nos impulsaron a realizar este tra-
bajo sobre la historia de las matemáticas. 

Una primera y necesaria condición para realizar trabajos de este
tipo, que se salen de la docencia cotidiana, es que los profesores crean
firmemente en el proyecto. En nuestro caso podemos decir que so-
mos fervientes creyentes en la historia de las matemáticas y defen-
sores de sus valores puramente matemáticos y de motivación.

3.1.2. ¿En qué consiste este trabajo?
Es el calendario de 2006 en el que se muestra un recorrido histórico

por los principales aspectos de la matemática que conoce un alumno de se-
cundaria. Este recorrido, de aproximadamente dos mil seiscientos
años (comienza en el siglo VI a.C. con Tales de Mileto y termina en
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el tiempo actual) lo hemos encajado en un solo año, 2006. De esta
manera, hemos comprimido estos dos mil seiscientos años estudiados
en 365 días (a Tales de Mileto le corresponde el 1 de enero y al tiem-
po actual, el 31 de diciembre) y así, cada día de nuestro calendario
equivale a algo más de siete años (2.600: 365 es aproximadamen-
te 7,123 años).

Para tener un mejor conocimiento de dónde se sitúan los hechos
matemáticos, hemos completado el calendario con otros hechos his-
tóricos de interés, ya sean de tipo cultural o político.

3.1.3. ¿Quiénes han participado en este trabajo?
Ha sido coordinado por dos profesores, dentro de la asignatura

optativa de Taller de Matemáticas de 4.º de ESO. 
En un grupo había 22 alumnos y en el otro 23, lo que hace un to-

tal de 45 alumnos.

3.1.4. ¿Qué elementos componen cada hoja del calendario?
1. El nombre del mes viene flanqueado por el período histórico

que representa, aproximadamente doscientos veinte años
(esta cantidad varía en algunos meses por motivos del redon-
deo). Por ejemplo, enero va desde el 600 a.C. al 379 a.C. (dos-
cientos veintún años) y junio ocupa desde el año 476 a 690
(doscientos catorce años).

2. En la esquina superior derecha se puede leer una frase o un
resultado importante del período que trata el mes. Por ejem-
plo, en abril se lee «El ángulo de incidencia es igual al ángulo
de reflexión» (Herón de Alejandría) y en septiembre «1 1 2 3
5 8 13 21 34 55...» (Sucesión de Fibonacci).

3. Entre el nombre del mes y la distribución de los días hay un
espacio dedicado a resaltar algún hecho matemático desta-
cable del período, utilizando dibujos, fotos, fórmulas, expli-
caciones, problemas, incluso poemas. Por ejemplo, octubre
está dedicado al Problema de la Partida Interrumpida de
Paccioli y a la obra de Copérnico Sobre las revoluciones de los
cuerpos celestes.

4. En el fondo de cada mes, haciendo aguas y en tonos grises,
hay un dibujo o una fotocopia de algo representativo del pe-
ríodo y debajo se puede leer el título de lo que es. Por ejem-
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FIGURA 3.1: Mes de enero en el calendario matemático



plo, en febrero se ve la Espiral de Arquímedes y en agosto el
Codex Vigilanus.

5. Los hechos matemáticos están en gris oscuro y la letra en
blanco. Hay una breve explicación y el año en el que se pro-
dujo dicho acontecimiento. Así, por ejemplo, el 22 de mayo
corresponde al año 415, muerte de Hypatia.

6. Los hechos históricos no matemáticos están en gris claro y
con la letra negra. También hay una brevísima explicación del
acontecimiento y el año en que ocurrió. Por ejemplo, el 15 de
septiembre representa al año 1244 en el que se fundó la Uni-
versidad de Salamanca.

7. Hay una foto en tonos grises de los alumnos participantes en
el día de su cumpleaños.

3.2. Objetivos

3.2.1. Objetivos principales
Este trabajo ha perseguido tres objetivos principales que son los

que nos han guiado en todo momento:

— Conseguir una visión global de la historia de las matemáticas
a través de los principales matemáticos y sus aportaciones.

— Saber situar en qué momento de la Historia se han desarro-
llado los principales descubrimientos matemáticos.

— Motivar al alumno en el estudio de las matemáticas.

Este trinomio (hechos matemáticos —hechos históricos— moti-
vación) ha sido nuestro motor: no sólo conocer los momentos este-
lares de la matemática, sino también tener una idea clara y precisa
de en qué momento histórico aparecieron. Volvemos a incidir en
que nos hemos centrado sólo en hechos matemáticos que estén al
alcance de un alumno de secundaria. 

Junto con estos dos objetivos generales, hemos trabajado tam-
bién los siguientes:

3.2.2. Objetivos de contenido
— Conocer quiénes han sido los principales matemáticos de la

Historia.
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— Tomar conciencia de que las matemáticas han sido inventa-
das (están siendo inventadas) por el ser humano a través de
un largo proceso de errores y aciertos.

— Tener conciencia de que la matemática actual es el resultado de
la aportación de varias culturas, principalmente cuatro: grie-
ga, árabe, hindú y occidental.

— Aprender nuevos resultados matemáticos y afianzar los ya co-
nocidos, dotándolos a todos ellos de su faceta histórica.

— Saber en qué períodos históricos ha habido más o menos
producción matemática.

— Reconocer que la aportación española a la historia de las ma-
temáticas ha sido prácticamente nula salvo durante el perío-
do árabe.

— Saber relacionar los descubrimientos matemáticos con la
época en que se produjeron.

— Conocer los principales hechos históricos mundiales.

3.2.3. Otros objetivos
— Crear en los alumnos la inquietud por querer saber qué his-

toria se esconde detrás de cada hecho matemático que estu-
dien.

— Investigar individualmente sobre un hecho matemático o
personaje. Saber seleccionar y resumir la información en-
contrada.

— Saber elaborar un pequeño guión para exponer el tema.
— Exponer oralmente y explicar ante un gran grupo los temas

investigados.
— Coordinarse en grupo para la elaboración de los calendarios.
— Saber explicar a alumnos no conocidos en qué ha consistido

el trabajo del calendario y provocar en ellos interés.

Podemos resumir todos los objetivos mencionados (principales,
de contenido y otros) en dos muy generales que nunca hemos per-
dido de vista durante la elaboración del proyecto:

— Que el alumno aprenda más.
— Que el alumno esté motivado.
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3.3. Metodología

En este trabajo tan extenso, tanto en el tiempo como en sus conte-
nidos, es fundamental que haya existido un altísimo grado de coor-
dinación entre los dos profesores participantes (que, recordamos,
daban clases a grupos diferentes). Gracias a esta estrecha colabora-
ción se ha podido dirigir a todos los alumnos.

Para seleccionar los temas históricos, los profesores hemos con-
sultado una amplia bibliografía, siempre de manera conjunta, para
llegar, tras continuos intercambios de pareceres, rectificaciones y
largas sesiones, al listado final de los 85 temas definitivos.

Para presentar y explicar a los alumnos cuál era nuestro propó-
sito, hemos tenido presente la idea de dar importancia al trabajo. Con-
tinuamente les hemos transmitido que lo que estaban haciendo era
algo especial y, sobre todo, que era algo de lo que se tenían que sen-
tir orgullosos. Para conseguir esto les hemos dado toda la informa-
ción necesaria por escrito, buscando siempre la sencillez y la claridad
e incluyendo los plazos pertinentes. También decidimos integrar todo
este trabajo dentro de la asignatura, es decir, no tomarlo como una ac-
tividad extra o un proyecto paralelo, sino que lo hemos tomado
como parte del Taller de Matemáticas. Como dicen los alumnos:
«Vale para la nota». Esto ha sido posible porque ya hemos dicho que
uno de los bloques del Taller de Matemáticas es la historia de las ma-
temáticas.

Cuando los alumnos tuvieron que exponer sus temas elegidos,
los reunimos a todos en la biblioteca y fue en esta etapa donde se
consiguió un auténtico clima de trabajo en grupo. Había el silencio
necesario y el interés manifiesto por parte de los oyentes y confe-
renciantes. Si en algún momento la explicación parecía difusa, los
profesores interveníamos y aportábamos ideas o aclaraciones opor-
tunas. Día a día veíamos cómo preguntaban sus dudas, cómo les ha-
cían repetir alguna idea fundamental, cómo les pedían que escri-
bieran en la pizarra algún nombre que no conocían; en fin, una
auténtica clase en la que el alumno-profesor procuraba por todos
sus medios que aquello saliera bien. 

La elaboración de los cuatro calendarios de los alumnos también
fue una etapa que les gustó mucho. Unos se especializaron en rotu-
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lar, otros en dibujar, otros en escribir, otros buscaban fotocopias,
otros diseñaban, otros redactaban.

Para elaborar el calendario definitivo se necesitó la opinión de
todos los participantes y fue curioso observar cómo los alumnos no
elegían siempre sus trabajos, sino que entendían que otros grupos
lo habían hecho mejor.

Durante el resto del desarrollo ha habido siempre un contacto
permanente entre todos, así como una revisión de los métodos em-
pleados. 

3.4. Fechas y períodos de realización

Curso de 2003-2004
— Surge la idea de realizar este trabajo. (Profesores)

Curso de 2004-2005
Etapa 1
— septiembre y octubre: selección de los 85 temas matemáticos

que los alumnos deben investigar. (Profesores)
— noviembre: (1.ª semana) cada alumno elige dos temas del lis-

tado. (Alumnos)
— noviembre: (2.ª semana) asignación definitiva de los temas

que los alumnos deben investigar. (Profesores)
— noviembre y diciembre: (hasta Navidad) investigación indivi-

dual de cada alumno y entrega de las fichas de recogida de
información. (Alumnos)

Etapa 2
— enero: se devuelven las fichas a los alumnos con algunas rec-

tificaciones y observaciones (Profesores)
— febrero a mayo: exposiciones orales de los 85 temas. (Alumnos)

Etapa 3
— mayo: entrega de las fichas de los apuntes de las exposiciones

orales. (Alumnos)
— mayo y junio: elaboración de calendarios. (Alumnos)
— junio: evaluación a los alumnos participantes. (Alumnos)
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Curso de 2005-2006
Etapa 4
— octubre: elección de contenidos del calendario definitivo.

(Alumnos y profesores)
— noviembre y diciembre: elaboración informatizada del calen-

dario definitivo. (Alumnos y profesores)
— diciembre: entrega a los alumnos del calendario. (Profesores)

Etapa 5
— enero: reparto y explicación del calendario a los grupos del

instituto. (Alumnos)
— mayo: evaluación a los alumnos de secundaria. (Alumnos no

participantes)
— mayo: evaluación general de los dos profesores participantes.

(Profesores)

3.5. Desarrollo y resultados

Finalizando el curso de 2003-2004 nació la idea: ¿por qué no hacer
algo con los chicos que sirva para darles una idea completa de cómo
han ido surgiendo los conceptos matemáticos, algo así como un pe-
queño resumen de toda la historia de las matemáticas? Nuestra idea
era crear algo que, además de darnos una visión general del devenir
matemático, sirviera para que los alumnos supieran situar en esa lí-
nea histórica cuándo tuvieron lugar los principales descubrimientos
matemáticos.

Y un día, de repente, encontramos la idea definitiva: ¿por qué no
comprimir toda la historia de las matemáticas en un año? Así de sen-
cillo, un calendario en el que el 1 de enero represente el comienzo de
las matemáticas y el 31 de diciembre nuestro tiempo actual. 

Después de madurar un poco la idea tuvimos muy claras tres pre-
misas:

— El trabajo iba a durar todo el curso.
— Era fundamental implicar a todos los alumnos.
— Debería haber una conexión muy estrecha entre los dos pro-

fesores.
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Nuestro primer paso fue pedir a la Jefatura de Estudios que por
favor hubiera en nuestro horario una hora en la que coincidieran
los dos grupos de Taller de Matemáticas que íbamos a dar. Jefatura
no puso ningún inconveniente.

El curso de 2004-2005 comenzó y pudimos comprobar que los
grupos de 4.º A (Cati Pascual) y 4.º C (Esteban Serrano) tenían cla-
se de Taller de Matemáticas la primera hora del miércoles.

Después de conocer a nuestros alumnos de Taller, la primera im-
presión fue muy positiva: chicos y chicas participativos e interesados
por las Matemáticas. 

3.5.1. ¿Dónde colocar el comienzo de las Matemáticas?
Una primera decisión fue señalar cuál iba a ser para nosotros el

punto de partida de la historia de las matemáticas, es decir, qué
acontecimiento iba a ocupar el 1 de enero. Todos los libros de his-
toria de las matemáticas comienzan su andadura por Egipto y Me-
sopotamia en torno al segundo milenio antes de nuestra era. De he-
cho, nosotros en Taller de Matemáticas también comenzamos los
temas históricos en Egipto y seguimos con Mesopotamia. Pero seña-
lar a estas primeras civilizaciones como el inicio iba a suponer que
deberíamos encajar nada menos que cuatro mil años de historia en
un solo año.

Decidimos finalmente otorgar el privilegio de abrir nuestro ca-
lendario a Tales de Mileto (siglo VI a.C.) considerado por todos
como el primer matemático de la Historia, en el sentido en que él
fue la primera persona conocida que se preocupó por demostrar
algunos resultados matemáticos. Esta elección, perfectamente
aceptable, nos acorta el tiempo de estudio en dos mil seiscientos
años.

3.5.2. ¿Qué hechos históricos matemáticos hemos seleccionado?
Optamos por ser los profesores quienes haríamos el listado de

los hechos matemáticos más importantes que un alumno de secun-
daria debiera conocer.

El primer trabajo de los profesores fue seleccionar los temas mate-
máticos, es decir, escoger los momentos históricos más importantes de
la matemática (siempre nos circunscribimos a secundaria). Como ya
se ha dicho, llevábamos muchos cursos incluyendo la mistoria de las
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matemáticas en la programación del taller. Después de varias sesiones
de reuniones de los profesores, estudiando, seleccionando y consul-
tando una extensa bibliografía, llegamos a la elaboración definitiva de
los temas. Nos salieron un total de 85 divididos en grandes bloques:

— Grecia.
— Matemáticas indias.
— Matemáticas árabes.
— Edad Media.
— Edad Moderna.
— Siglos XVIII, XIX y XX.

Grecia
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Tales de Mileto Siglo VI a.C. Grecia Primer matemático. 1

Primeros teoremas con
demostración. Los ángulos inscritos
en una semicircunferencia son rectos. 2

Teorema de Tales. Los lados
homólogos de triángulos semejantes
son proporcionales. Medición de
la altura de la pirámide de Kéops. 3

Pitágoras Siglo VI a.C. Grecia Teorema de Pitágoras (primera
demostración conocida). 4

Primera clasificación de los números: 
par, impar, primo y cuadrado. 5

Proporción áurea. 6

Descubrimiento de los irracionales
(√2 y f): primera gran crisis de
las matemáticas. 7

Creó los términos matemáticas
(lo que se aprende) y matemático
(el que aprende). 8

CUADRO 3.1: Los 85 temas entregados a los alumnos
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Los tres Siglo V a.C. Grecia La cuadratura del círculo. 9
problemas
clásicos La duplicación del cubo. 10

La trisección del ángulo. 11

Platón Siglo IV a.C. Grecia Fundador de La Academia. Coloca
a las matemáticas en la cima del
conocimiento, de la educación. 12

Euclides 300 a.C. Grecia Autor de Los elementos, la obra
matemática más importante de
la historia. 13

Teorema de Pitágoras, Teorema
de Tales, fórmulas de áreas, MCD,
mcm, infinitud de los primos... 14

Aristarco Siglo III a.C. Grecia Primer sistema heliocéntrico. 15
de Samos

Eratóstenes Siglo III a.C. Grecia Criba de Eratóstenes para
encontrar los números primos. 16

Medición del tamaño de la Tierra. 17

Arquímedes Siglo III a.C. Grecia Área del círculo. Área lateral del
cono y cilindro. Área de la esfera. 18

Principio de Arquímedes. 19

Ley de la Palanca. 20

Apolonio Siglo III a.C. Grecia Las cónicas. 21
de Perga

El problema de Apolunio. 22

Herón de Siglo I Grecia Fórmula de Herón para hallar el
Alejandría área de un triángulo en función

de sus lados. 23

Menelao de Siglo II Grecia Teoremas de Menelao para
Alejandría resolver triángulos planos. 24

Ptolomeo Siglo II Grecia Padre de la trigonometría.
El Almagesto. 25

Su sistema astronómico (la Tierra
está inmóvil en el centro y los



Matemáticas indias

Matemáticas árabes
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demás astros giran en torno a
ella...) se aceptó hasta el siglo XVI

al ser refutado por Copérnico. 26

Diofanto Siglo III Grecia Primeros pasos del álgebra.
La aritmética. 27

Ecuaciones diofánticas. 28

Pappus Siglo IV Grecia El problema isoperimétrico.
La colección matemática. 29

Hipatia Siglo V Grecia Primera mujer matemática
conocida. Asesinada de forma
horrible. 30

Boecio Siglo VI Grecia Instaura el Cuadrivium (aritmética,
astronomía, geometría, música)
pitagórico como base de
la educación. 31

Siglo V India Sistema de numeración posicional
de base 10. Uso del cero.
Números negativos. 32

Bhaskara Siglo XII India Autor de Lilavati. Ecuaciones. Raíces. 33

Al-khuwarizmi Siglos VIII-IX Árabe Autor de Hisab al-gabr wa-almuqabala.
Origen del término álgebra
(restaurar) y algoritmo. 34

Utiliza el sistema decimal hindú. 35

Reglas para resolver las ecuaciones
de segundo grado. 36

Omar Khayyam Siglos XI-XII Árabe Resolución de ecuaciones
de 2.º y 3.er grado. 37



Edad Media

Edad Moderna
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Al-Kashi Siglo XIV Árabe Extracción de raíces.
Números irracionales. 38

Beda el Siglos VII-VIII Europa
Venerable (Inglaterra) 39

Alcunio de York Siglo VIII Europa Primer libro de matemáticas
(Inglaterra) recreativas: Proposiciones

ad acuendos invenes. 40

Gerberto Siglos X-XI Europa Papa Silvestre II desde 
de Aurillac (Francia) el año 999. 41

El primero en intentar
introducir el sistema decimal
hindú en occidente. 42

Vigila (monje 976 Europa Codex vigilanus, manuscrito 
benedictino) (España) occidental más antiguo en el

que parecen las cifras hindúes
(sin el cero). 43

Leonardo Siglos XII-XIII Europa Autor del Liber abacci donde
de Pisa (Italia) usa las cifras hindúes 
(Fibonacci) y su aritmética. 44

Problemas de tipo algebraico. 45

Nicolás de Siglo XIV Europa Fracciones. Reglas para
Oresmes (Francia) operar las potencias

(exponente fraccionario). 46

Anónimo 1478 Europa Aritmética de Treviso. 
(Italia) Repartos proporcionales,

reglas de tres... 47

Johann Widman 1489 Europa Introduce los signos + y – 
(Alemania) (antes p y m, de plus y minus). 48
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Luca Pacioli Siglos XV-XVI Europa Autor de la Summa de aritmética,
(Italia) geometría, proportioni e

proporcionalita. Muy completa
y perfectamente organizada. 49

Inventó las tablas de doble
entrada para llevar la
contabilidad. 50

Tartaglia Siglo XVI Europa Triángulo de Tartaglia. 51
(Italia)

Resuelve algunos casos
de la ecuación cúbica. 52

Cardano Siglo XVI Europa Resuelve el caso general 
(Italia) de la cúbica. 53

Ferrari Siglo XVI Europa Resuelve la ecuación cuártica
(Italia) (de grado 4). 54

Bombelli Siglo XVI Europa Raíces de números negativos. 55
(Italia)

Copérnico Siglos XV-XVI Europa La Tierra no está inmóvil. 
(Polonia) Se mueve sobre sí misma

y alrededor del Sol en
órbitas circulares... 56

Autor de De revolutionibus
orbium caelestium (¿la obra
científica más importante
de la historia?), 1543. 57

Robert Recorde 1557 Europa Inventa el signo = de la 
(Inglaterra) igualdad. 58

François Viète Siglos XVI-XVII Europa Defensor de las fracciones 
(Francia) decimales (hasta ahora seguían

siendo sexagesimales). 59

Se le considera como el
padre del álgebra moderna. 60

Primera expresión exacta
del número p. 61
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Kepler Siglo XVII Europa 1604. Escribe su Astronomia 
(Alemania) Nova (las órbitas de los

planetas son elípticas...). 62

Galileo Siglo XVII Europa Los objetos caen en tiempos 
(Italia) iguales independientemente

de su peso. Los proyectiles
siguen trayectorias parabólicas. 63

La ciencia debe basarse en
la experimentación y en el
razonamiento matemático. 64

Fue el primero que utilizó el
telescopio para realizar
observaciones astronómicas.

1609 Las estrellas no están
todas a la misma distancia de
la Tierra. Vio las montañas
de la Luna, y las manchas
del Sol. El Sol gira sobre 
sí mismo. Encontró los 
satélites de Júpiter. 65

Newton Siglo XVII Europa Autor de Philosophiae naturalis 
(Inglaterra) principia mathematica.

La gravedad. El cálculo
infinitesimal. 66

Binomio de Newton. 67

Fermat Siglo XVII Europa Teoría de números. 
(Francia) Teorema de Fermat. 68

Descartes Siglo XVII Europa Inventó los ejes cartesianos. 
(Francia) Coordenadas. 69

Padre de la geometría
analítica. 70

Wallis Siglo XVII Europa Inventó el símbolo 
(Inglaterra) de infinito: �. 71

Napier Siglo XVII Europa Inventó los logaritmos. 72
(Escocia)

Notación de los números
decimales tal como la de
hoy día. 73



Siglos XVIII, XIX Y XX
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Laplace 1812 Europa Teoría de la probabilidad
(Francia) tal como se estudia hoy.

Regla de Laplace. 76

Gauss Siglos Europa Dio el método para construir 
XVIII-XIX (Alemania) un polígono regular de 17

lados (tenía 18 años). 77

Euler Siglo XVIII Europa Fórmula de Euler. 78
(Alemania)

Goldbach 1742 Europa Conjetura de Goldbach. 79
(Alemania)

Ruffini 1804 Europa Regla de Ruffini. 80
(Italia)

Cauchy Siglo XIX Europa Teoría de las funciones tal 
(Francia) como se estudia hoy. 81

Abel y Galois Siglo XIX Europa Es imposible resolver 
(Noruega algebraicamente ecuaciones
y Francia) de grado superior a 4. 82

De Morgan Siglo XIX Europa Propuso el problema
de Los cuatro colores.
Demostrado en 1976
con ayuda del ordenador. 83

Cantor Siglos XIX-XX Europa Hay infinitos más grandes 
(Alemania) que otros. 84

Russell 1918 Europa Paradoja del barbero. 85
(Inglaterra)

Pascal Siglo Europa Construyó la primera 
(Francia) máquina calculadora

de la historia. 74

Junto con Fermat, padres
de la moderna teoría de las
probabilidades. Problema
de la partida interrumpida. 75



3.5.3. ¿Cómo coordinar a todos los alumnos?
A priori nos enfrentábamos a dos dificultades añadidas: el eleva-

do número de alumnos, 45 en total, y el que pertenecieran a dos cla-
ses distintas. Curiosamente, pronto comprobamos que no eran en
absoluto dificultades ya que, al haber muchos alumnos, íbamos a
poder trabajar los 85 temas con relativa facilidad. Por otra parte,
pertenecer a clases distintas provocó que los estudiantes se esforza-
ran más y que se rompiera la monotonía.

Los profesores pronto nos dimos cuenta de que debíamos tener
todo muy bien pensado y detallado para que, al planteárselo a los
alumnos, hubiera las menores dudas posibles y pronto pudiéramos
comenzar a trabajar.

3.5.4. Presentación del trabajo a los alumnos
Cada profesor en su aula ya había tanteado a sus alumnos y se ha-

bían dejado caer frases del tipo, «a lo mejor, este curso hacemos un
trabajo muy interesante» o, «si nos animamos y trabajáis con ganas,
tal vez os propongamos algo». 

Los profesores elaboramos también una ficha de recogida de in-
formación para los alumnos. Con todo preparado, la última semana
de octubre les presentamos el trabajo y les entregamos por escrito
un esquema del mismo. Era importante que tuvieran todo por es-
crito para que se centrasen y no hubiera dispersiones. Todo este ma-
terial se lo entregamos a cada alumno dentro de una funda de plás-
tico para darle aún más importancia.
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CUADRO 3.2: Método de trabajo y tiempo empleado (material entregado
a los alumnos)

Investiga sobre la historia de las matemáticas

Fase 1.ª

Método de trabajo
— En la ficha de recogida de información no tendrás que re-

llenar siempre todas las columnas.
— Debes saber sintetizar la información que tengas.
— Las explicaciones más grandes, fotos, demostraciones... las

añadirás en un folio aparte.
— De la hoja que adjuntamos con diferentes temas debes ele-

gir dos (la llevarás a casa, estudiarás cuáles te pueden intere-
sar más y después los anotarás en la lista que pondremos en
el corcho).

— El trabajo puede ser individual o por parejas, pero hay que
elegir dos temas por persona forzosamente.

— El resultado de todas las investigaciones será elaborar el calen-
dario de 2006 con los acontecimientos matemáticos ocurri-
dos a lo largo de la Historia.

Tiempo empleado
— 1.ª etapa

• La primera semana de noviembre anotas tus dos temas en
el corcho.

• Al final de la semana se recoge del corcho.
• En la 2.ª semana de noviembre el profesor concreta el tema

que investigará cada uno.
• A partir de ese momento, hasta Navidad, se investiga.
• Antes de las vacaciones se recoge la ficha-esquema y los

anexos de explicaciones, fotos, etc.
— 2.ª etapa

• Después de Navidad se pone en común la información.
• Se diseña el calendario.
• Se completa el calendario.



3.5.5. Comienza el trabajo de los alumnos
A partir de noviembre dedicamos una hora de las dos que tiene

la asignatura de Taller de Matemáticas al trabajo del calendario. 
A la hora de elegir los temas ocurrió algo ya esperado: que los

primeros en decidirse escogieron los temas más atractivos. Lo im-
portante es que todos se apuntaron y, a mediados de noviembre,
elaboramos el listado definitivo de asignación de temas.

De aquí en adelante, los alumnos investigaron ayudándose sobre
todo de internet. Los miércoles los dedicábamos a seguir recopilan-
do datos y los profesores llevábamos algunos libros sobre historia de
las matemáticas que aparecen en la bibliografía. Los alumnos iban
mostrando sus averiguaciones y los profesores los guiábamos un
poco y también subsanábamos pequeños errores. 

Un porcentaje alto de la nota de la primera evaluación se basó
en estas fichas. Somos muy conscientes de que la nota es un impor-
tante vehículo de motivación para nuestros alumnos.

Poco a poco los chicos fueron haciendo un estudio en condicio-
nes de los hechos matemáticos integrados en su contexto histórico.
La última semana antes de Navidad recogimos todas las fichas de los
alumnos, acompañadas muchas de ellas con fotocopias de amplia-
ción, explicaciones más detalladas, fotos de personajes, etc. 

3.5.6. La puesta en común
Durante las vacaciones de Navidad los profesores tuvimos la

oportunidad de vernos algunos días para estudiar las fichas y anexos
que habían elaborado los alumnos. Quedamos bastante satisfechos
con los resultados y éramos conscientes de que el trabajo iba salien-
do bien. Como siempre, son los alumnos los únicos que motivan a
los profesores.

A la vuelta de Navidad dedicamos la hora de los miércoles a la
puesta en común de los temas. Les entregamos otra hoja informati-
va con detalle sobre su trabajo.
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Reunimos a los dos grupos (4.º A y 4.º C) en la biblioteca y, en or-
den cronológico, los alumnos fueron, uno tras otro, exponiendo sus
temas. Entregamos a todos una hoja de recogida de información que de-
bían rellenar con los apuntes que tomaran de los 85 temas expuestos
por sus compañeros. En dicha ficha debían anotar también el nom-
bre del alumno que exponía por si, posteriormente querían comple-
tar la información, saber a quién tenían que dirigirse.

Los primeros en exponer pagaron el nerviosismo lógico, pero
paulatinamente se fueron tranquilizando y se creó un clima verda-
deramente agradable. Cada vez se expresaban con más soltura y los
alumnos preguntaban sin pudor. Utilizaban la pizarra con generosi-
dad y bastantes de ellos repartieron fotocopias elaboradas por ellos
mismos. Los profesores a veces intervenían para añadir algo o re-
solver alguna duda.
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CUADRO 3.3: Exposición y recogida de la información (material entregado
a los alumnos)

La historia de las matemáticas en un año

Plan de trabajo
2.ª fase

— Miércoles 26 de enero: entrega a los alumnos de sus trabajos
con posibles rectificaciones. El estudiante deberá completar
o corregir lo que se indique.
Con el trabajo ya perfeccionado, cada alumno deberá prepa-
rarse una exposición de entre cinco y ocho minutos (usando
la pizarra, trayendo fotocopias, libros, ilustraciones...). Di-
cha exposición deberá estar ensayada previamente en casa. 

— Miércoles 2 de febrero: comienzan las exposiciones indivi-
duales en la biblioteca. Cada día se expondrá un máximo de
10 temas en orden cronológico.
Durante la exposición cada alumno dispondrá de una ficha
de recogida de información sobre el tema expuesto. Todos
recogen toda la información.
Las exposiciones, en principio, tendrán lugar cada miércoles.

— Miércoles 16 de marzo: fin de las exposiciones. 
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FIGURA 3.2: Apuntes recogidos por un alumno durante la puesta en común.
Nueve primeros temas



Tanto para los alumnos como para los profesores fue ésta una ex-
periencia bastante enriquecedora. No es muy común ver a dos gru-
pos diferentes unidos, explicando cual profesores, realmente inte-
resados, tomando notas, preguntando a la menor duda. 

Las exposiciones terminaron en mayo aunque nuestra previsión
era terminar en marzo.

Nos entregaron sus fichas donde estaban recogidos los apuntes to-
mados durante las exposiciones. Estas fichas nos sirvieron para poner
la nota de la segunda evaluación, junto con sus exposiciones y el resto
de materia del currículo que seguíamos impartiendo paralelamente.
En la página anterior mostramos una de estas fichas (figura 3.2).

3.5.7. ¿Cómo elaboraron los alumnos sus calendarios?
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CUADRO 3.4: Elaboración del calendario del año 2006 (material entregado
a los alumnos)

La historia de las matemáticas en un año

Plan de trabajo
3.ª fase

Cada clase elaborará dos calendarios. Por tanto, cada clase de-
berá dividirse en dos grupos.

1. Lo primero que hay que hacer es proyectar los dos mil seis-
cientos años estudiados en solo uno, de tal forma que sepa-
mos colocar el hecho matemático en el día y mes que le va a
corresponder. (1 de enero = siglo VI a.C., Tales.)

2. Diseño del calendario:
a) Cada mes deberá ocupar un DIN A3.
b) En las casillas diarias aparecerá:

i) Hecho o personaje matemático con su fecha real co-
rrespondiente. (Todos con el mismo color.)

ii) Acontecimiento histórico relevante con su fecha real
correspondiente. (Todos con el mismo color pero di-
ferente al utilizado en los hechos matemáticos.)



Después de devolverles la fichas, los alumnos hicieron dos subgrupos
dentro de cada grupo, es decir, en total cuatro subgrupos cuyo cometido
era el de diseñar un calendario. Así pues, al final de esta etapa tendría-
mos cuatro calendarios completos realizados íntegramente por nuestros
alumnos. Los primeros días su labor consistía en ir escogiendo qué in-
formación iban a poner en los calendarios, qué dibujos, qué hechos ma-
temáticos e históricos, cómo iban a diseñarlos, qué portada poner, etc.

Lo primero que tuvieron que hacer fue calcular a cuántos años
equivalía cada día y, después, ir colocando cada acontecimiento en
el día que le correspondiese.

Los profesores compraron unas cartulinas de tamaño 50 × 35 y se
las entregaron. La idea original del DIN A3 nos pareció finalmente
algo pequeña. También les facilitamos una plantilla de las cuadrículas
de los meses para que los calendarios quedaran homogéneos. Los
alumnos trajeron pinturas, rotuladores, hicieron fotocopias, bajaron
imágenes de internet, dibujaron, etc. para conseguir el calendario
que ellos querían. Como el tiempo nos apremiaba, los alumnos y pro-
fesores tuvimos que trabajar algunas tardes en el instituto. Los profe-
sores ya les habíamos avisado que, con lo mejor de todos ellos, con-
formaríamos un calendario definitivo. 

Viendo los resultados, tanto profesores como alumnos quedamos
muy satisfechos de lo que se hizo. Cuando los cuatro calendarios estu-
vieron terminados, nos hicimos una foto que es la que aparece en la
última hoja del calendario y en la portada de la memoria. 
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CUADRO 3.4 (cont.) : Elaboración del calendario del año 2006 
(material entregado a los alumnos)

c) Por fuera de las casillas completaremos con dibujos,
fórmulas, fotos, ilustraciones, frases, enunciados de teo-
remas... buscando siempre que sea un diseño sencillo,
claro y atractivo.

d) Materiales y medios. Se podrá utilizar todo lo que quie-
ras: dibujos originales a color, en blanco y negro, dibujos
geométricos, fotos, fotocopias...

e) Con los cuatro calendarios entregados, elaboraremos en-
tre todos uno definitivo con las ideas que más nos hayan
gustado de cada calendario.



A continuación pueden verse algunas fotos tomadas durante el
proceso de elaboración de los calendarios y después mostramos una
hoja escaneada de uno de los cuatro calendarios de los alumnos. 
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FIGURA 3.3: Alumnos elaborando sus calendarios
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FIGURA 3.3 (cont.) :  Alumnos elaborando sus calendarios
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FIGURA 3.4: Calendario elaborado por los alumnos, mes de octubre



3.5.8. Elaboración del calendario definitivo
En octubre del curso siguiente, 2005-2006, nos pusimos a la tarea

de elaborar el calendario definitivo basándonos en los calendarios
que habían hecho los alumnos el curso pasado. Teníamos la ventaja
de que muchos alumnos habían cursado en 4.º una optativa que se
llama Imagen y Expresión en la que les habían enseñado algo sobre
diseño gráfico y manejo de PowerPoint. Esto nos ocupó un total de
cinco tardes. Recordemos que la mayoría de los alumnos ya estaban
en Bachillerato.

Primero, entre todos, alumnos y profesores, tuvimos que decidir
cuál sería el esqueleto del calendario y elegimos los tipos de letra
(blanca y negra), el color gris oscuro para el fondo de los hechos
matemáticos, el gris claro para los hechos históricos. Después esca-
neamos los mejores dibujos y textos de los calendarios de los chicos.
La elección fue sencilla porque normalmente coincidíamos en
nuestras preferencias. A continuación tuvimos que colocar los he-
chos matemáticos e históricos que íbamos a incluir. Aquí detecta-
mos algunos pequeños errores en algunas fechas que habían escri-
to los chicos. También seleccionamos los textos que encabezarían
cada mes, así como los fondos de cada uno de ellos.

Cuando ya tuvimos toda la información necesaria, los dos profe-
sores elaboramos el calendario definitivo por las tardes. Aportába-
mos ideas, discutíamos, probábamos y buscábamos lo que nos pare-
cía mejor. En una de estas sesiones, Cati tuvo la estupenda idea de
añadir una foto de cada alumno participante en el día de su cum-
pleaños.

Dos meses y medio después, a mediados de diciembre tuvimos
el calendario definitivo diseñado. Encargamos a una imprenta un
total de 125 calendarios pagados por el Departamento de Mate-
máticas.

En el siguiente cuadro mostramos los encabezamientos y los fon-
dos de cada mes porque sirven para hacerse una idea global de los
temas matemáticos tratados en este calendario.

Y en las dos siguientes páginas pueden verse los meses de sep-
tiembre y diciembre del calendario definitivo.
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Encabezamiento Fondo

Enero
(600 a.C.-379 a.C.) «Que no entre nadie aquí Teorema de Pitágoras

que no sepa Geometría»,
Academia de Platón, 387 a.C.

Febrero «La distancia más corta entre dos Espiral de 
(378 a.C.-180 a.C.) puntos es la línea recta», Arquímedes Arquímedes

Marzo «Dividiré el círculo en 360º», Sistema astronómico 
(179 a.C.-39) Hiparco de Nicea de Hiparco

Abril «El ángulo de incidencia es igual al Sistema ptolemaico
(40-253) ángulo de reflexión»,

Herón de Alejandría

Mayo «Las abejas saben que el hexágono es Ecuación sobre la vida
(254-475) mayor que el cuadrado y que el de Diofanto

triángulo y que podría contener más
miel con el mismo gasto de material»,
Pappus de Alejandría

Junio «Positivo por positivo o negativo Primeras cifras 
(476-690) por negativo es afirmativo», hindúes

Brahmagupta

Julio «Las soluciones de la ecuación Al-Khuwarizmi
(691-912) ×2 + 21 = 10 × son × = 3 y × = 7»,

Al-Khuwarizmi

Agosto «Quienquiera que piense que el álgebra es Codex Vigilanus
(913-1134) un sistema de trucos para obtener los

valores de las incógnitas piensa
vanamente», Omar Khayyam

Septiembre «1 1 2 3 5 8 13 21 34 55...», La Sucesión de 
(1135-1349) Sucesión de Fibonacci Fibonacci es un girasol

Octubre «No hay dos cosas más iguales que dos Triángulo de 
(1350-1571) líneas paralelas», Robert Recorde Tartaglia

Noviembre «La Naturaleza está escrita en lenguaje Principia Mathematica
(1572-1786) matemático», Galileo de Newton

Diciembre «En todo poliedro convexo se cumple Cinta de Moebius
(1787-2000) que caras más vértices es igual a aristas

más dos», Euler

CUADRO 3.5: Encabezamiento y fondos de cada mes del calendario
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FIGURA 3.5: Mes de septiembre en el calendario matemático
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FIGURA 3.6: Mes de diciembre en el calendario matemático



3.5.9. Entrega del calendario a los chicos participantes
El último día de clase de 2005, antes de Navidad, convocamos a

todos los alumnos participantes en un aula. Aunque la mayoría cur-
saba en esos momentos 1.º de Bachillerato de Ciencias, hay que re-
cordar que algunos alumnos ya no estudiaban en el centro, que
otros sí permanecían pero repitiendo curso y unos pocos habían op-
tado por el Bachillerato de Ciencias Sociales.

Como si fuera un acto de máxima importancia, fuimos llamando
a los alumnos y les entregábamos el calendario. Fue un momento
especial ver las caras de satisfacción que ponían al ver sus dibujos,
sus fórmulas, sus investigaciones; en resumen, veían un trabajo rea-
lizado por ellos del que se sentían muy orgullosos. Para ser justos
hay que decir que lo que más ilusión les hizo fue ver sus fotos en el
día de su cumpleaños. Para los profesores resultó también muy gra-
tificante y muchos alumnos nos dieron las gracias. La lástima fue no
tener una cámara de fotos en ese momento. Al final les dijimos que
todavía no habíamos terminado, que aún les faltaba una pequeña
tarea: enseñar su trabajo a todos los alumnos de secundaria del ins-
tituto. Les dimos un listado con sus nombres para que formaran pa-
rejas para explicar el calendario en las aulas al volver en enero, nada
más empezar el año 2006.

3.5.10. Distribución de los calendarios
Ya hemos dicho que cada alumno se llevó un calendario a su

casa. También regalamos otro a cada uno de los profesores del De-
partamento de Matemáticas.

En nuestro centro todas las tutorías se realizan a la vez, los miér-
coles a sexta hora, lo que facilita mucho las actividades conjuntas
entre diversos grupos.

El primer miércoles lectivo de enero, después de pedir permiso
a los respectivos tutores, los chicos y chicas del calendario fueron
por todas las aulas de secundaria y 1.º de Bachillerato explicando el
calendario y regalando uno a cada clase. También fue éste un mo-
mento especial, el comprobar con qué orgullo mostraban un traba-
jo suyo al resto de los alumnos. Les explicaron cuánto tardaron en
hacerlo, en qué consistía este calendario, cómo comprimieron los
dos mil seiscientos años que abarca en uno solo, cómo se recono-
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cían los hechos matemáticos y los históricos, que su foto aparecía el
día de su cumpleaños; aprovecharon para contarles qué se hacía en
la asignatura de Taller de Matemáticas, qué importancia tiene la his-
toria de las matemáticas; en fin, prácticamente les contaron todo.
Fue muy bonito para ellos. Esta vez, los profesores sí íbamos prepa-
rados con cámara de fotos.

También regalamos varios calendarios para el centro: dos para
las dos salas de profesores que tiene nuestro instituto, uno para Di-
rección, otro para Jefatura y otro para Secretaría. Así pues, podemos
decir que casi en todos los espacios del IES África se puede ver un
calendario de la historia de las matemáticas en un año.

3.5.11. Resultados
Lo más visible del resultado final ha sido, pues, este calendario que

muestra la historia de las matemáticas proyectada en un solo año. Por
el camino han quedado muchas horas de investigación, tanto de alum-
nos como de profesores, intensas sesiones de explicaciones por parte
de los estudiantes, jornadas dedicadas al diseño de los calendarios,
tardes y más tardes en las que se materializó el calendario definitivo.

Como más adelante se explicará en la evaluación, estamos muy
satisfechos con los resultados obtenidos. Alumnos y profesores he-
mos quedado realmente contentos con todo el trabajo realizado,
tanto con el ambiente creado como con el grado de consecución de
los objetivos planteados.

Otro indicio de que los resultados han sido buenos es la exce-
lente acogida que ha tenido el calendario entre la comunidad edu-
cativa. Profesores, alumnos, padres y personal no docente han coin-
cidido en valorar este trabajo muy positivamente.

Sin embargo, nosotros, como docentes, creemos que siempre hay
algo que cambiar y en nuestra evaluación planteamos algunas posi-
bles mejoras.

3.6. Criterios y procedimientos de evaluación

3.6.1. Evaluación de los alumnos participantes
A finales de junio pasamos el siguiente cuestionario a los 45

alumnos participantes en el proyecto:
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Dicha evaluación nos ha servido para medir cuánto han apren-
dido los alumnos y también para valorar el trabajo realizado. Un re-
sumen de los resultados más destacados puede ser éste:

Treinta alumnos consideran que ha habido más producción ma-
temática en la época griega, concretamente en los meses de enero y
febrero y 10 que ha sido en la Edad Contemporánea, correspon-
diente a los meses de noviembre y diciembre.

La mayoría dice que el mes de marzo tiene más espacios en
blanco porque fue una época donde hubo pocos acontecimientos
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CUADRO 3.6: Cuestionario de evaluación
para alumnos participantes en el trabajo

La historia de las matemáticas en un año Taller de 4.º de ESO

Conclusiones y evaluación

Contesta a las siguientes preguntas:

1. Observando en el calendario las distintas épocas (Griega,
Edad Media, Edad Moderna y Contemporánea), ¿en cuál o
cuáles ha habido mayor producción matemática? ¿A qué me-
ses corresponde?

2. ¿Por qué el mes de marzo tiene muchos días en blanco?
3. ¿Qué dirías del siglo xx en cuanto a las Matemáticas se refiere?
4. De todos los hechos matemáticos que hemos visto, ¿cuál se

ha grabado más en tú memoria?
5. ¿Qué matemático para ti es más relevante por su importancia

posterior?
6. De las tres fases del trabajo —investigación personal, exposi-

ciones orales y elaboración del calendario—, ¿cuál te ha pa-
recido más interesente y por qué?

7. Esta investigación sobre las Matemáticas a lo largo de la His-
toria, realizada en el Taller de 4.º de ESO, ¿ha servido para
ampliar tus conocimientos matemáticos?

8. ¿Qué te ha parecido el agrupar dos clases? Explícalo.
9. Si lo deseas, haz tú otras valoraciones que creas convenientes.



matemáticos. Llama la atención la explicación de un alumno que
dice:

En esa época, 179 a.C.-39 d.C., el hombre era demasiado su-

persticioso y no estudiaba la ciencia.

En cuanto al siglo XX (días del 16 al 31 de diciembre), coinciden
en decir que no hubo producción matemática, que casi todos los
descubrimientos ya habían ocurrido. Hay comentarios muy intere-
santes:

En el siglo XX, la Matemática se basa más en comprobaciones

que en descubrimientos, pues las investigaciones de otras épocas

son importantes ahora.

En la pregunta que hace relación a qué hecho matemático se ha
grabado más en tu memoria, se observa que la mayoría pone aquel
que tuvo que investigar, número áureo, matemática hindú, regla de
Ruffini; solamente hay tres hechos que los ponen varias personas: el
triángulo de Tartaglia, la Paradoja del Barbero y el principio de Ar-
químedes.

En cuanto a los matemáticos más importantes de la historia, el
pódium, según los alumnos, queda configurado de esta manera: Pi-
tágoras, Galileo y Arquímedes.

En cuanto a cuál de las tres fases te ha parecido más interesante,
20 opinan que la elaboración del calendario, porque:

Se trabaja en equipo. Hay que ubicar todos los hechos y

esto te fija las épocas. Es una conclusión de todo el trabajo an-

terior.

Trece opinan que las exposiciones orales porque:

Eran más amenas. Ibas teniendo una perspectiva de la histo-

ria. Veías el trabajo que ha hecho cada uno. Te ayuda a conocer

más hechos matemáticos además del tuyo.
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Siete opinan que la investigación personal, porque:

La recogida de información es básica para realizar el resto;

he aprendido cosas de matemáticas que antes no me interesa-

ban y porque te enteras mejor de las cosas.

Todos los alumnos han contestado en la pregunta número 7
que, en efecto, este trabajo les ha servido para ampliar sus conoci-
mientos matemáticos. 

Ahora encasillo a bastantes matemáticos y hechos históricos

en su época.

No sabía el origen de muchas cosas que utilizo hoy día.

En cuanto al hecho de hacer el trabajo las dos clases juntas, a to-
dos les ha parecido bien pues según ellos: 

Hemos aprendido a coordinarnos. Nos ha ayudado a desinhi-

birnos al exponer en público. Nos hemos relacionado y hemos

hecho amistad con otros compañeros. Hemos aprendido de una

forma más divertida. Se han podido repartir mejor los temas. La

información fue mayor entre todos los calendarios y vino muy

bien para el calendario final. A veces era algo lioso y desordena-

do, pero ha sido bueno juntarse con los demás.

Por último otras valoraciones personales han sido:

Ha sido un trabajo muy interesante.

Me ha gustado mucho el curso, hemos estado muy a gusto

trabajando en equipo.

Excelente manera de educar y enseñar cultura e historia de

las matemáticas.

Ha faltado tiempo para elaborar el calendario, disfrutarlo y

elaborarlo mejor.

A mis padres les ha encantado.

3.6.2. Evaluación de los profesores participantes
3.6.2.1. Aspectos positivos
Lo primero que hemos notado es que los principales objetivos

que nos proponíamos (adquirir nuevos conocimientos y motivar a
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los alumnos) se han cumplido en gran parte. Los dos profesores es-
tamos sorprendidos al comprobar que, en este curso, muchos re-
cuerdan datos históricos de los estudiados en el calendario. Tam-
bién en este año nos ha ocurrido varias veces que, después de
explicar algún concepto nuevo en 1.º de Bachillerato, algún alum-
no nos ha preguntado: «¿Quién descubrió las derivadas?; ¿Pitágo-
ras conocía los senos y cosenos?», o cuestiones parecidas. Un ries-
go de este tipo de trabajos es que los alumnos se queden sólo con
la anécdota y que tanta actividad les impida asimilar los nuevos co-
nocimientos.

Creemos que ha sido un trabajo integrador, socializador, donde
los alumnos de ambas clases han estado cómodos y se han respeta-
do en todo momento, trabajando siempre en grupo. En todo mo-
mento escuchaban al compañero que exponía, tomaban notas y ha-
cían preguntas. El nivel de explicaciones orales era alto y hacían
demostraciones en la pizarra, que a veces acompañaban con foto-
copias para entregar a sus compañeros. Esto hace que hayan apren-
dido a saber utilizar recursos para posteriores trabajos y exposicio-
nes que tengan que hacer.

3.6.2.2. Aspectos mejorables
Creemos que la temporalización que hicimos en la primera y se-

gunda fase no fue correcta ya que las exposiciones orales nos lleva-
ron más tiempo del fijado, debido en gran parte a la cantidad de in-
formación que buscaron y usaron en aras de una mejor explicación.
Por tanto, las sesiones de elaboración del calendario fueron escasas,
como ellos mismos manifiestan en sus valoraciones. El espacio de
reunión en las exposiciones orales era algo pequeño, pero, a pesar
de eso, nos sorprendió su atención.

3.6.3. Evaluación de los alumnos del centro
que no participaron

En mayo de 2006 se pasó un cuestionario a varios grupos de se-
cundaria para valorar el grado de curiosidad que había despertado
en ellos el calendario.

Fueron nuestros compañeros del Departamento de Matemáticas
quienes se ofrecieron a realizar en sus grupos esta evaluación.
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Las conclusiones que podemos sacar después de recontar los
cuestionarios son:

Las cuatro primeras preguntas se refieren exclusivamente a as-
pectos matemáticos y, salvo la tercera, son contestadas correctamen-
te por la totalidad de los alumnos.

Pregunta 1: todos los alumnos saben que Tales de Mileto fue

el primer matemático.

Pregunta 2: de nuevo todos los alumnos señalan a Pitágoras

como un contemporáneo de Tales.
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CUADRO 3.7: Evaluación realizada a diferentes cursos
de ESO del IES África

Departamento de Matemáticas, IES África Mayo de 2006

La historia de las matemáticas en un año

A principios del año 2006, un grupo de alumnos del instituto os
explicaron y regalaron un calendario matemático elaborado
por ellos mismos en la asignatura optativa de 4.º de ESO llama-
da Taller de Matemáticas.
Queremos plantearte algunas preguntas sobre los meses trans-
curridos hasta ahora (enero, febrero, marzo y abril). Gracias
por tu colaboración.

1. ¿Quién está considerado como el primer matemático de la
historia? ¿En qué siglo vivió?

2. Nombra otro matemático de la misma época que el anterior.
3. ¿En qué época hubo menos hechos matemáticos relevantes?
4. ¿Qué matemático elaboró una criba para encontrar núme-

ros primos?
5. Indica algún hecho histórico no matemático que aparezca

en el calendario en los cuatro primeros meses.
6. ¿Participarías tú en un trabajo similar a éste?
7. Escribe tu valoración personal sobre este calendario realiza-

do por los alumnos.



Pregunta 3: alrededor del 50% da la respuesta correcta (mar-

zo, 179 a.C.-39 d.C.).

Pregunta 4: todos saben que Eratóstenes fue el matemático

que elaboró la criba de los números primos.

Según nos han comentado nuestros compañeros del departa-
mento, todos sus alumnos conocían a Tales y a Pitágoras, pero, hasta
que no vieron el calendario, no sabían que eran contemporáneos.

Respecto a la pregunta 5, el hecho histórico no matemático que
más reconocen es la fundación de Alejandría por Alejandro Magno
(332 a.C.). Otros eventos que nombran son la Batalla de Marathón
y la Primera Guerra Púnica.

En la cuestión número 6 se preguntaba si participarían en un
trabajo similar. Un 80% contesta afirmativamente.

La última pregunta pide una valoración personal sobre el calen-
dario. Todos los alumnos lo valoran positivamente, incluso aquellos
que no participarían en un trabajo similar. 

Algunas valoraciones han sido:

Me parece un calendario muy interesante y muy elaborado.

Me gusta mucho porque es muy interesante y es una forma

original de estudiar la historia de las matemáticas.

Sobresaliente.

Muy bien hecho.

Notable alto (8,5).

Es un calendario que está muy bien ya que nos vienen todos

los hechos matemáticos y, leyendo paso a paso el calendario,

realizamos un fabuloso viaje por la historia de las matemáticas.

Está muy bien decorado y se ve que está muy bien trabajado. En-

contrarás descubrimientos, problemas y personajes asombrosos

que nunca perdieron su curiosidad.

Creo que está muy bien hecho y no veo ningún defecto sólo

que creo que con colores estaría mejor.

A mí me parece que lo han hecho con mucho esfuerzo y es-

mero y es una buena forma de aprender matemáticas sin abu-

rrirte y seguro que, cuando lo hicieron, aprendieron mucho. En

definitiva, es un trabajo educativo muy ingenioso.

Está muy bien porque lo combinan con muchos problemas,

cosas de matemáticas y está muy bien elaborado.
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3.7. Posibilidades de generalización del trabajo

La generalización más inmediata ha sido el hecho de repartir el ca-
lendario entre toda la comunidad educativa del IES África. Esta idea
tan sencilla y tan fácil de llevar a cabo no estaba en un principio en
nuestro proyecto y, por tanto, no se refleja en las fichas que íbamos
entregando a los alumnos durante el proceso de elaboración del ca-
lendario. 

Es alentador ver el calendario «respetado» en todas las aulas y es-
cuchar los comentarios de profesores y alumnos. 

Es importantísimo que, cuando los alumnos realicen trabajos
que se salen de lo común, hagamos todo lo posible por darles pu-
blicidad, al menos dentro del propio centro. Es de verdad sorpren-
dente comprobar el respeto con que los alumnos acogen cualquier
trabajo bien hecho por otros compañeros. 

Dos han sido las propuestas para generalizar este trabajo:

— Los alumnos que en el curso actual cursan Taller de Mate-
máticas desean hacer un nuevo calendario de 2007. 

— La acogida por parte del resto de los profesores de la comu-
nidad educativa nos ha hecho pensar en acometer algo con-
junto con otros departamentos. Una excelente idea sería la
elaboración de un calendario científico. 

De nuevo es muy satisfactorio para nosotros el hecho de que am-
bas propuestas no vengan directamente de los dos profesores parti-
cipantes.

La primera propuesta, la de los alumnos, es ciertamente facti-
ble una vez que tenemos el grueso de la información recogida.
En este caso sería solamente diseñar un nuevo calendario, con
otros textos, fotos y tipos de letra. Habría que plantearse seria-
mente lo de incluir colores pensando en el incremento del coste
que supone.

La segunda propuesta nos la sugirió una compañera del Depar-
tamento de Física y también estamos muy ilusionados. Habría que
implicar a muchos departamentos y a muchos alumnos, pero la idea
nos parece estupenda.
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Hoja explicativas de 1.ª, 2.ª y 3.ª fases
Listado de los 85 temas que investigar
Hoja para elegir los temas
Ficha de investigación
Ficha de recogida de información en las exposiciones orales
Plantilla para cuadricular el almanaque
Hojas de evaluación de alumnos participantes y no participantes

Rotuladores, pinturas, pegamento
Instrumentos geométricos
Fotocopiadora y fotocopias
Cartulinas
Plantillas
Calculadora
Tijeras
Ordenador, escáner y programa PowerPoint (calendario definitivo)

Libros (consúltese la bibliografía 
al final de este trabajo)

Páginas web
Ficha de investigación (elabora-

da por los profesores)

Pizarra y tizas
Fotocopias
Instrumentos geométricos
Retroproyector
Ficha de recogida de apuntes (ela-

borada por los profesores)

Para la investigación Para la puesta en común

Para la elaboración de los calendarios

Materiales elaborados por los profesores

CUADRO 3.8: Materiales utilizados
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4.1. Introducción

La necesidad de creación de materiales didácticos específicos surgió al
comprobar la escasez de los mismos en el ámbito de la enseñanza de
Música en la secundaria.

Para entender esto hay que remontarse a la implantación de la
LOGSE, que supuso un cambio radical en el planteamiento de la asig-
natura de Música ya que se pasó, de impartir contenidos de carácter
histórico, a otros mucho más diversos y, sobre todo, prácticos. 

Mientras que, antes de la citada ley, la Música se enseñaba en su ver-
tiente histórica y el acercamiento a ella se producía a través del estu-
dio de los compositores, de sus épocas y de la audición de sus obras
musicales, ahora el alumno podía y debía aprender cuestiones rela-
cionadas con el lenguaje musical, con la interpretación de obras con voz e
instrumentos, etc. 

El problema era que el material necesario para la práctica instru-
mental y vocal y para la explotación didáctica de la teoría y el len-
guaje musical no estaba creado. Nunca antes se había necesitado
este tipo de recursos, ni se habían enseñado estos contenidos mu-
sicales a alumnos de la ESO. Todo era nuevo: los contenidos, los
objetivos, la metodología, el ámbito de aplicación (se imparten
clases de música a cursos que antes no la tenían)... Y las estrate-
gias para llevar a cabo esta labor de enseñanza estaban todavía
por crear.

Las editoriales de música, por la cuenta que les traía, adaptaron
con rapidez sus textos, intentando estar a la altura de tantos y tan
profundos cambios..., y lo consiguieron con desigual resultado.
Las cuestiones y temas de carácter más teórico fueron adaptados rápi-
damente y cada editorial creó una línea de enseñanza más o me-
nos coherente.
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La parte más práctica de la asignatura (ejercicios de lectura mu-
sical, obras vocales e instrumentales adaptadas, etc.) fue resuelta de
una forma sucinta: el material presentado fue (salvo excepciones)
escaso y de poco interés musical. Además se siguió haciendo de-
masiado hincapié en la música folclórica, fuente de riqueza musi-
cal inagotable, es verdad, pero cada vez más alejada del interés del
alumnado. 

Pero, como crear recursos didácticos musicales (o de cualquier
asignatura) no es ni sencillo ni rápido, los pasos siguientes de adecua-
ción del repertorio de música en la ESO y la creación de nuevos materiales
fueron dados de manera muy lenta y costosa. Los creadores fueron pro-
fesores y músicos que frecuentemente, por iniciativa propia, sin demasiado
apoyo y de una forma muy valiente, callada y fatigosa, lograron ir am-
pliando el repertorio de obras, de actividades, de ejercicios y de he-
rramientas de enseñanza, es decir, enriqueciendo poco a poco la
asignatura.

Su labor, como la mía, estuvo motivada por la necesidad de con-
tar con buenos materiales que hicieran más asequible y gratificante
la asignatura y más sencilla la labor del profesor. 

4.2. Descripción del proyecto

El proyecto «La creación de materiales didácticos musicales en un
instituto de secundaria», llevado a cabo en el IES Figueras Pache-
co (Alicante), ha consistido en la planificación, preparación y realiza-
ción de una serie de «trabajos o actividades anuales» con la idea de crear
materiales didácticos relacionados con la asignatura de Música.

El proyecto era también un proyecto de investigación didáctica. Se
pretendía comprobar si se podía generar materiales didácticos válidos y
eficaces, dentro de un centro de enseñanza secundaria.

Los trabajos o actividades musicales anuales han consistido
en:

1. La creación (elaboración o construcción) de instrumentos musi-
cales (llevada a cabo por alumnos del centro).

2. La grabación de discos compactos (CD) en donde se ha recogido
el ambiente musical del centro.
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3. La creación de un cuaderno didáctico de uno de los discos com-
pactos (destinado a su explotación didáctica).

4. La creación de arreglos musicales para la asignatura de Música en
secundaria, recogidos en un cuaderno de partituras.

Con este proyecto se ha pretendido tanto desarrollar el currículo de la
asignatura de Música en la Enseñanza Secundaria Obligatoria como
enriquecer el panorama musical del centro y crear, como ya se ha indicado,
nuevos y diferentes recursos y materiales didácticos, aptos para ser utiliza-
dos en cursos venideros.

Los diferentes trabajos anuales se planearon y llevaron a cabo como
actividades autogestionadas y autofinanciadas, utilizando los recursos del
centro y del profesor que suscribe este trabajo e implicaron al Instituto Fi-
gueras Pacheco y al APA del Centro como entidades financieras (en
algunas de las actividades) y al profesor que suscribe como creador
y realizador de los trabajos. 

Con este «afán» general de autogestión no sólo hemos pretendido
comprobar nuestra autosuficiencia en la realización de las diversas acti-
vidades, sino que hemos intentado de forma consciente abaratar el
coste de las mismas. De otro modo (contratando los servicios de em-
presas o personal especializado) algunas de ellas habrían sido total-
mente irrealizables.

4.2.1. La construcción de instrumentos musicales
Esta actividad fue llevada a cabo por alumnos de

4.º de secundaria, durante los cursos de 2000-2001 y
2003-2004.

Con esta actividad se ha pretendido que los alumnos profundizasen en
las técnicas de construcción de instrumentos musicales de diversos tipos, en su
historia y en los conceptos musicales en que se fundamentan.

En esta época en que hay instrumentos musicales de buena cali-
dad al alcance de todos y por precios razonables parece inútil cons-
truir instrumentos uno mismo. Pero su elaboración, incluso de los
más sencillos, crea vínculos especiales entre el creador y el instrumen-
to creado, lo que hace el objeto más personal e íntimo. Por otro
lado proporciona al alumno un punto de vista nuevo y sorprendente so-
bre ellos, los materiales de que están hechos, e incluso sobre sus técnicas de in-
terpretación.
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Los instrumentos elegidos fueron sencillos, fáciles de realizar. Se tuvo
muy presente la edad de los alumnos, sus posibles habilidades psicomotrices y
sobre todo las dificultades de trabajar materiales como madera,
caña, plástico etc., dentro de las aulas. 

Los instrumentos elegidos (flauta de Pan, claves, maracas, rasca-
dores, rabeles, etc.), diseñados por el profesor para adaptarlos a las
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FIGURA 4.1: Alumnos tocando las flautas de pan elaboradas
por ellos mismos



habilidades de los alumnos, fueron abocetados sobre papel y, tras la
explicación de los principios musicales en los que se basaban y la ad-
quisición de los materiales necesarios (en algunos casos hubo que sa-
lir del centro a buscar cañas y maderas), los alumnos dedicaron
varias sesiones de clase a la elaboración de los mismos.

El planteamiento general fue:

— Planteamiento y explicación del proyecto (mitad del primer tri-
mestre).

— Consecución de material (final del primer trimestre). En la
primera experiencia (curso de 2000-2001) fue necesario salir
fuera del centro para recoger cañas, y conseguir madera,
plástico y otros materiales.

— Explicaciones teóricas sobre los materiales, el diseño, los princi-
pios musicales y las técnicas de construcción (segundo tri-
mestre).

— Construcción de los instrumentos (tercer trimestre).

En la segunda experiencia llevada a cabo durante el curso de 2003-
2004 los alumnos dispusieron de juegos de fotocopias con explicaciones teó-
ricas y bocetos o planos (algunos de los cuales se incluyen en este re-
sumen) para elaborar adecuadamente los instrumentos. De entre
los diseños ofrecidos a los alumnos se realizaron sólo los más senci-
llos; los difíciles se quedaron sin hacer por la falta de medios o con-
diciones en el centro educativo. 
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FIGURA 4.2a: Plano para la construcción de una flauta de Pan
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FIGURA 4.2b: Plano para la construcción de una flauta travesera



4.2.2. Grabaciones de discos compactos
Durante estos cinco cursos consecutivos (del curso de 2000-2001 al

de 2004-2005) se realizaron grabaciones discográficas donde se ha recogi-
do la labor musical que se ha desarrollado en el centro.

Con estas grabaciones se pretendía, por un lado, conseguir discos
compactos con obras musicales apropiadas para las clases de Música de
secundaria (interpretadas incluso por alumnos) y, por otro lado, se in-
tentaba implicar a toda la comunidad escolar (alumnos, profesores, pa-
dres y personal subalterno) en proyectos musicales del centro que dina-
mizasen la vida musical del mismo.

Cada grabación ha consistido en un proceso que ha incluido:
1. Grabaciones. Realizadas allí donde se hacía la música, general-

mente en las aulas. 
2. Edición y arreglos de audio. La mayoría de los temas se han lim-

piado utilizando un ordenador y el software adecuado para
conseguir dejar las obras lo mejor posible.

3. Realización del máster.

[ 144 ] aprendizaje activo: experiencias educativas innovadoras

FIGURA 4.3: Alumnos durante una clase de música



4. Edición del CD (grabación de las copias individuales).
5. Realización de las fotos para la portada, contraportada y cará-

tula del CD.
6. Diseño y realización de la portada, el cuadernillo, la pegatina y la

contraportada.
7. Impresión de las pegatinas y los cuadernillos o carátulas.
8. Encartuchado de las unidades (adosar la pegatina a las copias,

meter la portada o el cuadernillo en las cajas y colocar las co-
pias de los discos en las cajas).

En la grabación de los discos compactos, se ha intentado recoger todas
las actividades musicales posibles realizadas habitualmente en el instituto, con
la idea de mostrar el «panorama» musical del Centro. Por esto, se ha
excluido de manera consciente toda actividad musical que no fuera
realizada en las dependencias de este centro de enseñanza.

El planteamiento no ha sido conseguir productos perfectamente acaba-
dos y de gran calidad técnica o artística, sino hacer grabaciones realistas
y naturales, con los materiales y medios que día a día se utilizan en el cen-
tro y sus aulas. Por esto las flautas y las guitarras utilizadas en las gra-
baciones son las mismas flautas de plástico y guitarras de baja cali-
dad que utilizan los alumnos.
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FIGURA 4.4: Grabación de uno de los CD de música



No obstante, al plantearnos algunos CD (que contienen temas
musicales más modernos y que algunas veces realizamos con el apo-
yo de bases musicales complejas), se decidió tratar el sonido de la
manera más sofisticada posible utilizando programas de edición de audio
y ordenadores.

La elección de las obras, los arreglos necesarios y los ensayos
estuvieron a cargo de los profesores encargados de los diferen-
tes grupos o actividades escolares en el desarrollo de su labor docente
diaria.

Las grabaciones realizadas se hicieron mayoritariamente en el centro;
en ellas participaron como artistas alumnos, padres y madres de
alumnos, profesores y personal administrativo del centro.

Con cada disco compacto se buscaba aumentar los recursos
del centro y de la asignatura y facilitar el acercamiento de los alum-
nos a la práctica vocal e instrumental (aspecto éste todavía olvida-
do por las editoriales y poco trabajado en los centros de ense-
ñanza).

Contenidos de los discos compactos
Las piezas musicales que componen los diferentes discos están

agrupadas, principalmente, en estas secciones:
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FIGURA 4.5: Alumna manejando la mesa de mezclas durante una grabación



1.ª Música coral. A cargo de la Coral Mixta Figueras Pacheco,
con obras grabadas en directo en las que, como es habitual
en esta formación musical concreta, se mezclan las voces de pro-
fesores, padres y alumnos.
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FIGURA 4.6: Ensayos de la Coral Mixta Figueras Pacheco

FIGURA 4.7: Alumno interpretando un tema propio



2.ª Composición musical. En esta sección se incluyen las obras ga-
lardonadas en los Premios Anuales del Concurso de Composición
organizado anualmente por el APA del centro.

3.ª La música en las aulas. En esta sección se ha recogido una se-
lección de canciones y obras musicales enseñadas a los alum-
nos y practicadas con ellos en las clases de música.
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FIGURA 4.8: La música en las aulas



— La música en los Ciclos Formativos del centro. Se llevó a cabo
durante las clases de 1.º y 2.º del Ciclo Formativo «Educación
Infantil».

— La música en la ESO. Se llevó a cabo en las aulas de los cur-
sos 2.º, 3.º y 4.º de la ESO y 1.º de Bachillerato.

4.ª El Taller de Música. En esta sección se recoge la música reali-
zada en esta actividad libre, voluntaria y gratuita que el centro
ofrece cada curso a sus alumnos en horario extraescolar para
mejorar sus habilidades musicales.
Se articula en clases o sesiones semanales en días alternos
(fuera del horario lectivo) y según los conocimientos, preferencias
y número de alumnos, se organizan las actividades musicales que
más aceptación tienen, desde clases de refuerzo o flauta has-
ta sesiones de iniciación a la armonía, guitarra o música
vocal.
La flauta y la guitarra son dos de los instrumentos que más se han
practicado en las sesiones del taller, pero en ocasiones, según
el curso, han cobrado importancia otras actividades, como la
música vocal o la de conjunto y es por esto que se han editado dis-
cos monográficos sobre alguna de estas actividades en con-
creto.
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FIGURA 4.9: Taller de Música



Secuencialización de esta actividad
— Primer trimestre
1. Estudio previo entre los diferentes grupos y estamentos pre-

sumiblemente implicados. La actividad de grabación ne-
cesitaba la participación de una buena cantidad de perso-
nas (alumnos, padres y profesores) que tendrían que estar
de acuerdo con la idea. De esta manera se sondeaba la vo-
luntad de colaboración y participación de la Dirección del
Centro, de los profesores del Departamento de Música y
de los grupos de alumnos de 2.º, 3.º y 4.º de la ESO y 1.º de
Bachillerato.
La participación de los alumnos del Taller de Música (clases ex-
traescolares impartidas fuera del horario escolar) era requeri-
da más tarde, cuando el grupo de alumnos de esta actividad
estaba estructurado, organizado y en pleno funciona-
miento.

2. Puesta en marcha del proyecto. Esto ocurría con la decisión formal
y petición de subvención y ayuda a la Dirección del Centro. Seguida-
mente se realizaban los contactos y las peticiones concretas de
participación a alumnos y profesores.
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FIGURA 4.10: La música vocal es otra de las actividades



— Segundo trimestre
4. Elección, arreglos y preparación de los obras musicales. La música

grabada en los discos compactos es la trabajada en el centro,
tanto durante su actividad lectiva como en actividades extra-
escolares. En general la mayoría de las obras ofrecidas en los
CD forman parte de las obras que, de forma natural, eran tra-
bajadas en clase. 
Por otra parte, otro grupo de obras nuevas se arreglaba y adap-
taba para su uso en las clases, en un intento consciente de au-
mentar el repertorio de obras escolares para alumnos de la
ESO. 
En concreto, se realizaron versiones y arreglos sobre la mayor
parte de las obras pertenecientes a las secciones «La música
en las aulas: ESO» y «El Taller de Música», con el fin de adap-
tarlas a los niveles interpretativos de los distintos cursos y
alumnos y permitir la participación del mayor número de
personas.

5. Grabaciones. En su mayor parte fueron realizadas en las aulas y
dependencias del Instituto. Tan sólo algunas de las grabaciones
de la Coral Mixta Figueras Pacheco se hicieron fuera del Cen-
tro, en la Iglesia de San Juan Bautista, en el barrio de Benalua,
aprovechando conciertos benéficos realizados en los prime-
ros días del mes de mayo.

— Tercer trimestre
Se continúa con las grabaciones.
6. Mezclas. Los temas musicales eran grabados en una pequeña

mesa de mezclas para conseguir las versiones finales con las
cuales confeccionar el máster del cual saldrían las copias.

7. Creación de las carátulas de los CD. En ellas se incluían no sólo las
fotografías de portada y de contraportada sino los créditos con
los nombres de las obras, sus compositores, el nombre de los
participantes, etc. Esta parte del trabajo se hacía también de
forma artesanal, por medio de fotografías y ordenador personal.

8. Realización de las copias. Se utilizaba la grabadora del ordenador
del profesor realizador del proyecto. Desafortunadamente los
recursos en los centros de estudio actuales no son lo suficien-
temente modernos como para llevar a cabo esta labor. 
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9. Manipulado de las carátulas y pegatinas. Encartuchado de las co-
pias. Los cuadernillos o las carátulas eran cortados, doblados y me-
tidos en las cajas de los CD. 
Se creaba el diseño de las pegatinas y se imprimían en el ordena-
dor. Posteriormente se pegaban en los CD.
Por último se encajaba cada una de las copias.

Material utilizado en las grabaciones (últimos discos compactos)
— Mesa de grabación

• Mesa de grabación digital Zoom 126 (propiedad del pro-
fesor encargado del proyecto).

— Micrófonos:
• 4 micrófonos WORK DM-12 unidireccional.
• 1 micrófono SHURE BG 3.0.

— Soportes de grabación
• Disco duro de ordenador.

— Elaboración del máster, edición y copias:
• Ordenador personal PC Pentium 4 (propiedad del profe-

sor encargado del proyecto).
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FIGURA 4.11: Mesa de grabación



— «Estudios de grabación»
• Aula de Música, Salón de Actos y Aula de Artesanía del IES

Figueras Pacheco.
• Temas vocales (coro): Iglesia de Benalúa (Alicante) y aulas

del centro.
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FIGURA 4.12: Micrófonos

FIGURA 4.13: Ordenador utilizado en el proceso de grabación



Curso de 2000-2001. Primer disco grabado: todo un reto ya que no estába-
mos seguros si lo conseguiríamos. Tiene una gran calidad musical en todas sus
secciones a pesar de ser el más rudimentario en grabación y calidad de sonido. 
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FIGURA 4.14a: Carátula del disco 2000-2001



Curso de 2001-2002. Este disco todavía adolece de un cierto carácter rús-
tico, pero ya se introduce el color y el diseño en la portada. En lo musical se
incorporan los alumnos del Ciclo de Educación Infantil y destaca la labor del
Taller de Música.
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FIGURA 4.14b: Carátula del disco 2001-2002



Curso de 2002-2003. La experiencia adquirida en las grabaciones anterio-
res comienza a notarse y podemos, ya que hay material musical suficiente, editar
un CD doble. El diseño, por ordenador, añade calidad a la parte musical, muy
trabajada en todas sus secciones. Comienza a destacar la música vocal solista.
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FIGURA 4.14c: Carátula del disco doble 2002-2003



Curso de 2003-2004. De nuevo hay material musical para editar dos CD
y esta vez se editan por separado, este primero con una amplia participación
de alumnos y profesores.
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FIGURA 4.14d: Carátula del disco 2003-2004



Y este segundo, con unas voces estupendas, unos temas modernos y mu-
cho trabajo por parte de las intérpretes, lo cual hace que sea el más «moder-
no» de todos.
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FIGURA 4.14e: Carátula del segundo disco 2003-2004



Curso de 2004-2005. Se repite el esquema del curso pasado con dos CD
separados, este primero con una gran participación de los alumnos de la ESO
y un Taller de Música impresionante pero con pocos temas del coro. 
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FIGURA 4.14f: Carátula del disco 2004-2005



El segundo disco del curso de 2004-2005 estaba dedicado sólo a la músi-
ca vocal solista. El nivel es menor que el anterior, pero los alumnos partici-
pantes son también más jóvenes.
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FIGURA 4.14g: Carátula del segundo disco 2004-2005



4.2.3. Los cuadernos didácticos
La idea original era realizar un cuaderno didáctico con cada

disco compacto, es decir, un cuaderno con material musical com-
plementario que explotase las posibilidades musicales ofrecidas por
el CD.

Las dificultades encontradas en la creación de actividades específicas, y
el hecho de que el cuaderno didáctico sólo podía ser utilizado para
la explotación didáctica de un único disco, aconsejaron, una vez realiza-
do el primero, no repetir la actividad.

El cuaderno didáctico contiene las partituras y las letras de las obras
del CD (curso de 2001-2002) y además material de apoyo, actividades y
ejercicios de teoría de la música y lenguaje musical para prácticamente todas
las obras interpretadas en el disco. Con todo ello se pretendía reforzar
los contenidos de la asignatura de Música.
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FIGURA 4.15: El coro ensayando

FIGURA 4.18: Grabación
de un profesor

FIGURA 4.16: Alumnos de los Ciclos
de Educación Infantil

FIGURA 4.17: Ensayo de un tema
en el Taller de Música
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FIGURA 4.19: Portada del cuaderno didáctico
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FIGURA 4.20: Introducción del cuaderno didáctico

Javier Uzquiano Sánchez C.
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FIGURA 4.21: Ejemplo extraído del cuaderno didáctico
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FIGURA 4.21 (cont.) : Ejemplo extraído del cuaderno didáctico
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FIGURA 4.21 (cont.) : Ejemplo extraído del cuaderno didáctico
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FIGURA 4.21 (cont.) : Ejemplo extraído del cuaderno didáctico



[ 168 ] aprendizaje activo: experiencias educativas innovadoras

FIGURA 4.21 (cont.) : Ejemplo extraído del cuaderno didáctico
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FIGURA 4.21 (cont.) : Ejemplo extraído del cuaderno didáctico



La realización del Cuaderno Didáctico se llevó a cabo durante el ve-
rano del año 2002, una vez acabado el curso en el que se había gra-
bado el disco correspondiente. Esta premura en su realización (fue-
ra del calendario escolar) se debió al hecho de que se pretendía
utilizarlo el siguiente curso (2002-2003) junto con el CD para cuya ex-
plotación didáctica se hacía. 

4.2.4. Cuaderno de partituras para secundaria
El arreglo y adaptación de obras musicales para secundaria ha sido

una labor constante realizada durante los cinco años que ha dura-
do este proyecto. De hecho es una labor constante desde el mo-
mento en que empiezo mi labor como profesor, y surge la necesi-
dad de que los alumnos interpreten obras musicales que no están
adaptadas para su nivel.

Ante la carencia de temas musicales atractivos para el alumnado
que presentan los libros de texto, he ido creando arreglos sobre todo
tipo de obras musicales, los he interpretado en clase con los alumnos y,
tras ver cuáles tenían mejor acogida, los he reunido en el Cuaderno de
Partituras para secundaria, cuya portada, introducción, lista de obras
y algunos ejemplos se ofrecen a continuación. 

En este Cuaderno de Partituras hay 53 obras a una, dos, tres y cua-
tro partes musicales, para ser interpretadas con flauta dulce e instrumen-
tos de placa y percusión. 

Se ha intentado, por un lado, ofrecer un panorama musical am-
plio en estilos y épocas y, por otro, reforzar con ejemplos musicales
las nociones desarrolladas en los libros de Música utilizados en 2.º y
3.º de la ESO.

Las adaptaciones están hechas esencialmente para flauta dulce so-
prano, y se han dejado un poco de lado otros instrumentos como xi-
lófonos, instrumentos de placas o instrumental Orff, a pesar de que
se encuentran en la mayoría de las aulas y muchas obras musicales
están adaptadas para ser interpretadas con ellos.

En mi opinión la flauta dulce presenta algunas ventajas importantes:
es un instrumento muy versátil, pequeño y ligero, con lo cual los alumnos
lo pueden llevar a casa y practicar los temas musicales que se estén
interpretando en clase. Es barato, por lo que todos los alumnos pue-
den conseguir uno (aunque sea de plástico) y, finalmente, es casi
irrompible (las flautas de plástico, claro), con lo cual las familias no
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deberán preocuparse de que su hijo, con la inconsciencia propia de
estas edades, lo rompa y haya que comprar otro.

Por otro lado, las flautas, si se utilizan en grupo, de forma polifónica,
forman un grupo instrumental que, aunque de reducida tesitura, es
apto para interpretar música más compleja.

Por último queda por señalar que, en algunos casos, se contempla
la incorporación de algún instrumento de placas y que algunas de las me-
lodías de las obras del cuaderno (sobre todos las más graves) pue-
den ser interpretadas por otros instrumentos (xilófonos, metalófo-
nos, etc.). 

Además el profesor tiene la libertad de cambiar los elementos musi-
cales de las obras para adaptarlas a su vez, a su gusto o a las necesi-
dades musicales de sus alumnos, enriqueciéndolas y personalizán-
dolas. 

la creación de materiales didácticos musicales en un instituto...   [ 171 ]



[ 172 ] aprendizaje activo: experiencias educativas innovadoras

FIGURA 4.22: Portada del cuaderno de partituras
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FIGURA 4.23: Introducción del cuaderno de partituras

Introducción para el alumno (del Cuaderno de Partituras).

En este cuaderno encontrarás una selección de obras musicales arregladas o compuestas para su
interpretación dentro de las clases de Música del Segundo Ciclo de la Enseñanza Secundaria Obliga-
toria.

Las obras han sido elegidas siguiendo las siguientes directrices:

— Variedad de estilos musicales.
— Apoyo a los temas didácticos de 3.º y 4.º curso de la ESO.
— Utilización de instrumentos sencillos. La percusión no ha sido considerada, pero todas estas

piezas pueden ser enriquecidas con partes musicales de percusión. De esta manera el resulta-
do final mejorará sensiblemente. Este trabajo será labor del profesor. 

— Musicalidad de las obras (incluso bajo el punto de vista del alumnado). 

La flauta con la que vas a interpretar la mayor parte de las obras de este libro se llama «flauta
dulce soprano». La familia de las flautas dulces cuenta con otros tipos de flautas de mayor tamaño;
los más conocidos y tocados en el ambiente de la Enseñanza Obligatoria son las flautas dulces TENOR
y BAJO aunque la SOPRANO es la más utilizada.

Las flautas dulces fueron muy utilizadas en otros tiempos y compositores como J. S. Bach o G. F.
Haendel escribieron muchas grandes obras para este instrumento. El perfeccionamiento de la «flauta
travesera» hizo que las flautas dulces perdieran importancia. Hoy día se utilizan en la música folcló-
rica de algunos países y en la educación musical. 

Si tienes que comprar una, debes saber que las flautas dulces son de madera, material que les da
calidad y dulzura de sonido. Su precio no es muy caro y dentro de ellas las hay de diferentes calidades.

Si no puedes conseguir una de madera, deberás conseguir una de las de plástico, que son más ba-
ratas pero que ofrecen un sonido mucho más pobre y de menor calidad.

Para aprender a tocar bien este instrumento, tienes que seguir las siguientes indicaciones:

— Coloca las manos y los dedos tapando los agujeros todo lo natural y relajadamente que pue-
das. De esta manera te será más fácil tocar y te cansarás menos. En un principio parecerá un
poco difícil hacer sonar notas como el «re» o el «do» graves, pero, al cabo de poco tiempo de
práctica, lo harás sin ninguna dificultad. En todo caso sigue siempre las indicaciones que te
dé tu profesor.

— Sopla suavemente, lo más suavemente que puedas. En las notas agudas la potencia del soplo
debe ser mayor pero nunca excesiva, ya que podrías deformar la nota (desafinar).

— En las notas agudas «re», «mi», «fa», etc., el agujero posterior de la flauta no debe estar to-
talmente destapado ya que necesitarías soplar con mucha fuerza. Es suficiente con que lo
abras un poco.

En cuanto a la interpretación de obras en grupo, en las que haya que tocar varias melodías a la
vez, debes saber que el secreto para que «salgan bien» (además de saber tu parte perfectamente y seguir
las indicaciones del profesor) es el de escuchar a tus compañeros, ya que la «obra musical» no es sola-
mente lo que toca cada uno, sino la unión, en perfecta simbiosis musical, de todas las partes, voces,
melodías e instrumentos.



Listado de obras y ejemplos de obras para una flauta sola. La proceden-
cia de estas obras es variada: la música tradicional española o de otros paí-
ses, el repertorio clásico, la música moderna...
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FIGURA 4.24: Listado de obras para una flauta sola
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FIGURA 4.25a: Ejemplo de obra para una flauta sola



Ejemplos de obras para dos y tres flautas. La armonización ha de ser más
cuidada, por el poco ámbito musical en el que se deben mover las voces o me-
lodías. También hay que tener en cuenta los conocimientos prácticos reales de
los alumnos: las partes musicales sencillas (como las segundas y terceras vo-
ces de estos ejemplos) permiten la incorporación al grupo de alumnos sin
grandes conocimientos musicales.
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FIGURA 4.25b: Ejemplo de obra para dos flautas
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FIGURA 4.25c: Ejemplo de obra para tres flautas



Ejemplos de obras a cuatro voces. De nuevo la utilización de partes senci-
llas, con un fuerte carácter rítmico, permite la incorporación de todo el alum-
nado a la interpretación de la obra. Estas partes, además, pueden ser inter-
pretadas con instrumentos de placa, lo que añade variedad y riqueza
tímbrica a la obra. 
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FIGURA 4.26: Ejemplo de obra a cuatro voces
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FIGURA 4.26 (cont.) : Ejemplo de obra a cuatro voces



4.3. Objetivos del proyecto

4.3.1. Objetivos generales
Investigar las posibilidades reales de creación, de forma con-

tinuada, de materiales didácticos personalizados para la asignatu-
ra de Música en el ámbito de un centro de Enseñanza secun-
daria. 

4.3.2. Objetivos específicos
— Crear herramientas didácticas de trabajo (discos compactos, arre-

glos musicales y versiones de obras, Cuadernos Didácticos y Cua-
dernos de Música...) aptas para ser utilizadas en las clases de
Música.

— Conseguir que tales herramientas didácticas estén adaptadas
o personalizadas al centro de enseñanza donde se realizan y don-
de se utilizarán con posterioridad.

— Incrementar, aunque sea modestamente, el repertorio de
obras musicales de ámbito escolar mediante la adaptación de
temas musicales que resulten, además, atractivos para los
alumnos.

— Potenciar, de manera directa, la práctica instrumental del Centro
(mediante el incentivo de las grabaciones de los CD y la utili-
zación de los instrumentos construidos).

— Mejorar la calidad de las interpretaciones musicales realizadas en
el centro, a través de la mayor actividad musical ocasionada
como consecuencia del punto anterior.

— Reforzar los contenidos de otros «bloques de contenido» en que se
articula la asignatura de Música (Lenguaje Musical, la Mú-
sica en su Desarrollo Histórico, Patrimonio Musical...).

— Crear trabajos discográficos (grabaciones) donde quede refle-
jada la actividad musical de los diferentes grupos y el trabajo de
los alumnos, padres y profesores implicados, con lo que se
consigue, además, agradables recuerdos musicales de cada curso es-
colar.

— Iniciar a los alumnos participantes en los secretos de la graba-
ción musical multipista, las nuevas técnicas de grabación y tra-
tamiento del sonido.
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— Iniciar a los alumnos participantes en la construcción musi-
cal de instrumentos y profundizar en sus técnicas de cons-
trucción y en los conceptos musicales en que se funda-
mentan.

— Ayudar a la integración y fomentar la cohesión entre grupos de
alumnos pertenecientes a cursos y edades diferentes a través
de la realización conjunta y continuada de las grabaciones
musicales.

— Ayudar a la cohesión entre los diferentes estamentos del centro (alum-
nos, padres, profesores y personal administrativo) mediante
la realización de proyectos comunes con objetivos y activida-
des compartidas.

4.4. Ciclo o nivel para el que se ha preparado
el proyecto

Al impartirse la asignatura de Música de forma obligatoria en
los cursos 2.º y 3.º de la ESO, las obras elegidas en las grabaciones, la
metodología y la dinámica de trabajo desarrolladas en las demás
actividades han sido pensadas esencialmente para alumnos de estos
grupos.

Por lo que respecta a los trabajos de grabación musical y dado que el es-
píritu de esta actividad ha sido crear un marco musical donde pu-
dieran integrarse y colaborar todos los estamentos del centro, la par-
ticipación ha estado abierta a los alumnos de 4.º de ESO, 1.º de Bachillerato,
padres, profesores y personal subalterno. 

4.5. Metodología

En el caso de los trabajos desarrollados por alumnos como es la construc-
ción de instrumentos y en lo que se refiere a la grabación de los dis-
cos compactos, la metodología que subyace se basa en una concep-
ción constructivista del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde los
nuevos contenidos que se pretende conseguir se basan en otros o en expe-
riencias previamente obtenidas. De esta manera se consigue una
mejor asimilación y se asegura un aprendizaje eficaz. 
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En lo que se refiere a la elaboración de los CD, ésta se ha basado en la
práctica musical colectiva y ha fomentado la coordinación, colaboración y
participación. Estas labores son habituales en las clases de Música y es el
resultado de ellas lo que se ha reflejado en los discos.

En cualquier caso la metodología desarrollada durante esta prác-
tica musical ha sido abierta, participativa e integradora, con especial
atención a la diversidad del alumnado y a los diferentes grupos, a sus
posibilidades y conocimientos.

En este sentido la participación en el proyecto ha estado abier-
ta a todos quienes quisieran participar, tanto alumnos (de todas
las edades y niveles) como profesores, antiguos alumnos, madres
o padres, y se ha procurado que todos los participantes en las gra-
baciones tuviesen una parte musical adecuada a sus habilidades
concretas.

4.6. Secuencialización de las actividades

Este proyecto está compuesto de cuatro actividades diferentes (como
aparecen descritas en el epígrafe 4.2) por lo que en cada curso se ha
desarrollado la actividad que se ha considerado más conveniente.

Hay que tener en cuenta que en casi todas estas actividades se re-
quería la colaboración del alumnado y que, al tratarse de actividades extra-
curriculares y voluntarias, la necesidad de compaginar horarios e in-
tereses, muchas veces fuera del horario escolar, nos ha llevado a
realizar un gran esfuerzo conjunto.

En las ocasiones en que se ha repetido la misma actividad varios cursos
seguidos se ha tenido en cuenta los deseos de los alumnos y las opiniones
de otras personas relacionadas e interesadas en el proyecto como la
Dirección del centro, los compañeros del Seminario...

La actividad que más participación y entusiasmo ha despertado ha
sido la grabación de los CD, ya que una buena parte del alumnado del
instituto, además de padres, madres y profesores, eran los prota-
gonistas.

Cabe decir también que atrás han quedado otras actividades no acaba-
das o que no han dado los frutos esperados y, por tanto, no han es-
tado contempladas en este proyecto. No obstante todas ellas han
participado del espíritu del mismo y puede que en un futuro sean
llevadas a cabo de forma eficaz.
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4.6.1. Actividades del curso
de 2000-2001

1. Grabación del disco compac-
to: La música en el IES Figueras
Pacheco. Curso 2000-2001.

2. Construcción de instrumentos musicales por alumnos de 4.º cur-
so de la ESO.

4.6.2. Actividades del curso
de 2001-2002

1. Grabación del disco compac-
to: La música en el IES Figueras
Pacheco. Curso 2001-2002.

2. Realización del Cuaderno Didáctico del CD de
este curso.

4.6.3. Actividades del curso de 2002-2003
Grabación del disco compacto doble: La música

en el IES Figueras Pacheco. Curso 2002-2003.

4.6.4. Actividades del curso
de 2003-2004

1. Grabación de dos discos com-
pactos: La música en el IES
Figueras-Pacheco. Curso 2003-
2004 y «Ellas»: Música vocal del IES Figueras Pa-
checo.

2. Construcción de instrumentos musicales por los
alumnos de 4.º curso.

4.6.5. Actividades del curso
de 2004-2005

1. Grabación de dos discos
compactos: La música en el
IES Figueras Pacheco. Curso
2004-2005 y «Solistas» Taller de
Música curso 2004-2005.

2. Realización del Cuaderno de
Música para Secundaria.
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4.7. Evaluación de las actividades del proyecto

4.7.1. Aspectos positivos
El proyecto ha constituido una gran actividad musical en la

que han participado durante cinco cursos un gran número de
alumnos y algunos profesores y padres. Tan sólo se puede conseguir
una idea aproximada del número de personas implicadas en estas
actividades considerando el número de cursos que han trabajado en
cada actividad (en lo que a las grabaciones de los discos com-
pactos se refiere, entre 100 y 150 en cada caso).

A pesar de los muchos problemas, ya se ha cumplido una buena par-
te de los objetivos marcados en el proyecto:

— La práctica musical y la calidad de las interpretaciones han crecido
sensiblemente entre los alumnos participantes e incluso en-
tre los de los cursos de 2.º, 3.º y 4.º de la ESO en general, de-
bido al incentivo de la grabación musical.

— Los alumnos y el resto de personas participantes en la actividad
han establecido entre sí lazos emocionales más fuertes como conse-
cuencia del trato, esfuerzo conjunto y colaboración en la in-
terpretación de las obras.

— Los discos compactos conseguidos son un agradable recuerdo
que recogen el panorama musical de cada curso escolar.

— Se ha creado una respetable cantidad de versiones y adaptaciones
de obras para la práctica escolar totalmente aptas para ser uti-
lizadas en años venideros.

— Los CD creados sirven de ejemplo musical en las aulas ilustrando
los temas que se han de aprender. También sirven de ejem-
plo para los nuevos alumnos de las clases de Música ya que
constituyen una referencia obligada. 

— El Cuaderno de Música para Secundaria se está utilizando en algu-
nas clases como libro de obras musicales oficioso, al no estar edita-
do tal y como obliga la ley. 

— Algunos temas de los discos se han grabado utilizando ins-
trumentos construidos por los alumnos (Ojos azules, curso de
2003-2004).
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4.7.2. Aspectos menos gratificantes y problemáticos
— Las grabaciones. Las clases no son los lugares más idóneos para la

grabación de obras musicales. El cemento, las viguetas, los
cristales y las pizarras no son los elementos más apropiados
para conseguir las condiciones acústicas favorables. 

— La financiación. Ha sido muy poco el dinero empleado. Segura-
mente con mayores aportaciones económicas el resultado
habría sido mejor en la apariencia de los trabajos y en su ni-
vel de calidad. Una mayor financiación permitiría también
reducir a niveles adecuados el trabajo realizado por el profesor
a cargo del proyecto. 

— La motivación del alumnado. En el proyecto participaron mu-
chos alumnos, pero no todos llegaron hasta el final. Muchos de
ellos se desencantaron o simplemente no aguantaron el rit-
mo de trabajo.

4.8. Posibilidades de repetición
y de generalización del proyecto

Las posibilidades de repetición de estas actividades son altísimas. De
hecho en el curso pasado, 2005-2006, se realizó, una vez más, la activi-
dad de construcción de instrumentos musicales y se grabó otro disco com-
pacto con la actividad del Taller de Música, y en el presente curso
2006-2007 se está investigando la posibilidad de incorporar, en las
clases y después en la grabación del CD, obras musicales ejecutadas con
instrumentos no específicos, o sea, con objetos cotidianos utilizados
para hacer música.

De alguna forma, en lo que a las grabaciones se refiere, se está in-
tentando crear una continuidad en la actividad a lo largo de los años.

Por lo que se refiere a la creación de arreglos y adaptaciones musica-
les, ocurre que cada grupo de alumnos en cada curso requiere al-
gún tema nuevo, o más moderno, o más de su gusto o más a la
moda. Por tanto esta labor no se puede dejar de hacer nunca.

Por lo que respecta a la generalización de estas actividades, creo que no se
puede hacer por imposición, a través de ordenamientos docentes o
lanzamientos editoriales. 
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La belleza de este tipo de proyectos reside en que son tremendamente
personales ya que tienen características propias y distintivas depen-
diendo del centro en que se realicen.

El centro, los realizadores del proyecto y, sobre todo, el alumna-
do harían que en cada caso resultase diferente.

Lo que sí se podría hacer extensivo a otros cursos y centros escolares sería
el aprovechamiento didáctico de los discos compactos y sobre todo del Cuader-
no de Partituras para Secundaria ya que son colecciones de obras mu-
sicales que han sido probadas en el Instituto Figueras Pacheco demos-
trando ser útiles y prácticas. 
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aplicación de los conocimientos,
metodologías y medios tecnológicos

a la resolución innovadora
de problemas y situaciones

en distintos ámbitos
personales o sociales





premiado

5

prácticas conjuntas cis

José Luis HERREROS HÓDAR

Carlos MEDINA DE LA MAZA

Yolanda PÉREZ RÍO

IES Puer ta Bonita (Madrid)





5.1. Introducción

5.1.1. El centro
El IES Puerta Bonita se funda en octubre de 1990, instalándose

en un antiguo edificio de la Comunidad de Madrid, como centro de
formación técnico-profesional, siendo desde su origen un centro
de formación profesional específico y especializado en las profesio-
nes técnicas de los Medios de Comunicación. 

Durante los primeros cinco años imparte la reforma experimen-
tal, los llamados entonces módulos profesionales: Electrónica, Ima-
gen y Sonido y Artes Gráficas y, desde 1995, se imparten en sus insta-
laciones, prácticamente, todos los ciclos de grado medio y superior
de las Familias Profesionales de Comunicación, Imagen y Sonido
y de Artes Gráficas. 

Actualmente los alumnos matriculados en cursos reglados anual-
mente suman unos seiscientos alumnos y cuenta con unos cincuen-
ta profesores.

La titularidad desde su fundación corresponde a la Consejería
de Educación de la Comunidad de Madrid y desde el inicio ha sido
centro piloto de experimentación y su trabajo se desarrolla con un
modelo propio de centro que se concreta en las siguientes estrate-
gias:

— Centro integrado de formación profesional. Unión de los tres subsiste-
mas de Formación Profesional
El centro ha desarrollado mediante convenios generales o
particulares acciones de formación profesional con distintas
empresas e instituciones, que nos han procurado, entre otras
cosas, recursos y equipamiento para el propio centro y que
repercuten en la formación reglada.
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— Centro docente más centro de producción. Estructura y organiza-
ción del centro, tanto para la docencia como para la producción
real
El centro estructuró los espacios y la disposición de las insta-
laciones para que se asemejara lo más posible a los centros
productivos empresariales, de tal manera que la disposición
del mismo no responde a la concepción tradicional de talle-
res y aulas donde tienen cabida 30 alumnos. Los talleres del
centro responden a una filosofía de simulación de condicio-
nes reales de producción.
El centro tiene, además de sus actividades docentes, otras de
producción llevando a los alumnos una filosofía de trabajo
muy incardinada con el mundo productivo real.

— Profesor especialista desdoblando las prácticas. Potencia la parte
práctica de los currículos profesionales, mediante el desdoble de las
prácticas o talleres de los alumnos, con la presencia de dos profesores:
uno de ellos de la carrera docente y otro como experto del mundo la-
boral
El profesor experto es un profesional en activo del mundo
profesional y es contratado para las clases prácticas apor-
tando: 
• Conexión con el mundo laboral real.
• Conexión implícita entre centro de formación-empresa.
• Asesoramiento en materias curriculares de equipos y con-

figuración de instalaciones.
• Formación permanente del profesor —docente de carrera. 

— Conexión centro formativo-empresa. Potencia la relación con las em-
presas y agentes sociales de los sectores afines
El centro mantiene una relación muy estrecha con las em-
presas del sector, no en vano este centro ha sido pionero en
la realización del módulo de Formación en centros de traba-
jo (FCT) desde hace años; sumamos actualmente más de
cien convenios de colaboración con empresas del sector pero
también mediante otras acciones:
• Contratación de profesores expertos —trabajadores en ac-

tivo de las empresas del sector. 
• Colaboración en foros y conferencias organizados por las

federaciones correspondientes de los sindicatos. 
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• Organización de las Jornadas de Arte y Comunicación
COMUNICARTE (10 días anuales tras el período lectivo
donde las empresas del sector y otros agentes, mediante se-
minarios, foros, conferencias y demostraciones, se relacio-
nan con profesores, alumnos, ex alumnos e interesados
por estos campos de la comunicación en general).

5.1.2. Prácticas conjuntas CIS
Consisten en la creación de una estructura de producción audio-

visual que replica la de una empresa de producción de mediano tamaño y en
la que los alumnos de los ciclos de Realización, Imagen y Producción
asumen tareas y responsabilidades específicas del perfil profesional
para el que capacita su ciclo, con criterios de división del trabajo es-
trictamente profesionales.

Los alumnos de los tres ciclos realizan las prácticas simultánea-
mente, trabajando en equipos multidisciplinares, en los mismos espa-
cios y talleres y compartiendo una tarea común, aunque asumien-
do, en cada caso, los puestos dentro del equipo que encajan dentro
de su perfil profesional.

El diseño del Proyecto de Prácticas Conjuntas CIS nace como
respuesta a las dos grandes demandas del mundo laboral respecto a
los titulados en los Ciclos de Grado Superior de Comunicación,
Imagen y Sonido (CIS):

— competencia técnica y
— capacidad de integración en equipos multidisciplinares de

producción audiovisual.

Siendo trascendente la destreza técnica y el conocimiento de las
rutinas de trabajo, la producción audiovisual es una actividad regida
por las lógicas de trabajo en equipo y quizá sea éste, desde el punto de
vista de la gestión de Recursos Humanos, uno de sus aspectos más
relevantes.

No es exagerado afirmar que la capacidad para integrarse y al-
canzar eficiencia dentro un grupo de trabajo determina las posibili-
dades de éxito de nuestros titulados en el ámbito profesional y debe
ser, por tanto, uno de los objetivos principales de los Ciclos de Gra-
do Superior CIS.
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La Producción Audiovisual se caracteriza también por una ex-
trema división del trabajo y por la existencia de departamentos pro-
fesionales altamente especializados y con estructuras muy jerarqui-
zadas.

En cada uno de estos departamentos coexiste una fuerte depen-
dencia del trabajo en equipo junto a la necesidad de establecer re-
laciones de colaboración con los otros departamentos. Correspon-
de a las áreas de Dirección, Realización y Producción, tareas de
coordinación con el resto de los departamentos (explotación, di-
rección artística, redacción...).

El currículo de los ciclos CIS no puede ignorar aspectos tan re-
levantes de la realidad laboral y, en la medida de las posibilidades
del entorno educativo, debe orientar sus actividades hacia la conse-
cución de las destrezas que permitan un acceso fluido de los alum-
nos al mercado de trabajo.

En el momento de diseñar la programación del curso es necesa-
rio generar actividades que permitan alcanzar las capacidades termi-
nales expresadas en los currículos. Algunas se refieren al ámbito del
conocimiento o a la adquisición de destrezas de tipos técnico. Sin
embargo hay otras que resultan más difíciles de objetivar. Son las
que tienen que ver con la adquisición de «actitudes».

Mientras que los conocimientos y destrezas técnicas pueden ser
entrenados y evaluados mediante pruebas objetivas, la generación de
actitudes es un proceso más lento y que requiere experiencias de ma-
yor intensidad.

La vivencia de experiencias concretas se convierte, por tanto, en
un aliado de valor incalculable para la generación de actitudes.

El conocimiento de los objetivos y dificultades de otros especia-
listas, la motivación de los miembros del propio equipo para la con-
secución de fines comunes, la negociación y el intercambio como
herramientas de colaboración con otros departamentos, la empatía
con superiores, con subordinados y con iguales... son algunas de las
«habilidades sociales» que deben desarrollar nuestros alumnos y
que resulta utópico confiar en exclusiva a la retórica de una clase
magistral. La experiencia se convierte en el principal activo para su
desarrollo.

La experiencia en el ámbito controlado del centro educativo
debe preparar a los alumnos para una integración sin fricciones en el
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mundo del trabajo y se constituye en un bagaje de conocimiento, difí-
cil de expresar en un cuestionario pero que constituye uno de los
principales activos del alumno en su carrera profesional.

5.2. Objetivos

1. Formar actitudes. El objetivo principal de las prácticas conjuntas
CIS es el de formar, junto a las destrezas y conocimientos expresa-
dos en los reales decretos, actitudes que lleven al éxito en la inte-
gración en equipos de Producción Audiovisual.

Se trata de actitudes que imprimen el carácter profesional como
la autonomía, la responsabilidad y la capacidad de trabajo en equi-
po, capacidad no sólo de integración en un equipo, sino de realizar
aportaciones valiosas al grupo.

Se dice que, cuando un equipo funciona bien, el valor como
grupo supera la suma de los valores individuales de los que lo com-
ponen.

Pues bien, éste es el gran objetivo de las prácticas conjuntas CIS:
generar la capacidad de realizar aportaciones al grupo que eleven su rendi-
miento por encima de los valores aislados de sus individualidades.

Esta capacidad, independientemente del perfil específico del
alumno, es la que tiene una influencia mayor en el éxito de la ca-
rrera profesional de un trabajador del audiovisual.

Aprender practicando. Las prácticas conjuntas desarrollan una de las
bases del Proyecto Educativo del IES Puerta Bonita. Los alumnos rea-
lizan proyectos a lo largo del curso en los que intercambiarán dife-
rentes funciones propias de los ciclos en los que están inmersos, para
aprender así su futura labor en el mundo profesional.

Se desarrollan actividades durante las prácticas para que los
alumnos de los tres ciclos adquieran las rutinas profesionales y el
manejo de equipamiento, siempre en relación directa con los mó-
dulos que integran las prácticas:

— Imagen audiovisual: cámaras, control de iluminación y con-
trol de imagen.

— Realización en televisión: realizadores, ayudante de realiza-
ción, mezclador, editor, grafista...
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— Producción de televisión: productores y ayudantes de pro-
ducción.

La figura del profesor especialista, profesional de la empresa audio-
visual que imparte las horas prácticas junto con el profesor titular,
supone una importante apuesta por acercar la realidad laboral a los
alumnos. Son profesionales que pueden aportar a los alumnos su
experiencia diaria en el mundo de la televisión.

2. Las prácticas conjuntas persiguen también otro tipo de objeti-
vos instrumentales a tres niveles:

— Individual. Que tienen que ver con tareas concretas y con res-
ponsabilidades asignadas a cada alumno. Estos objetivos perso-
nales son importantes porque permiten objetivar el trabajo
individual de cada alumno.

— De grupo. Que son, básicamente, la obtención de los productos au-
diovisuales encargados y que se alcanzan cuando cada indivi-
duo ha conseguido sus objetivos individuales.

— De empresa. Que consisten en la obtención de un producto audio-
visual único, realizado a partir de los programas que hacen
cada uno de los grupos.
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5.3. Metodología

La metodología de las prácticas conjuntas va encaminada a favore-
cer la acumulación de experiencias de producción real y a la ge-
neración de situaciones y actividades que repliquen las lógicas de
funcionamiento del mundo laboral, no sólo en los aspectos estricta-
mente técnicos y de organización del trabajo, sino, sobre todo, en la
combinación de éstos con otros de índole emocional, de asunción
de roles de liderazgo, de relaciones en una estructura jerarquiza-
da, de colaboración con iguales, superiores y subordinados y de de-
sempeño de responsabilidades concretas en una estructura con fi-
nes colectivos.

La metodología de trabajo es dotar de «realismo» a la realización de
prácticas. Este realismo viene de la mano de los siguientes elemen-
tos:

a) Planificación exhaustiva realizada con anterioridad al comien-
zo del curso y en la que se genera una estructura de produc-
ción bien definida que conforma un marco en el que hay que
dar forma a los contenidos, pero que tiene unos plazos de eje-
cución y objetivos generales de producción ya marcados.

b) Programación de objetivos instrumentales engarzados en una
cadena en la cual las contribuciones en paralelo de cada uni-
dad de producción va conformando un todo colectivo.

c) Realización de los programas con filosofía de directo, y con au-
diencia real, lo que constituye un elemento de evaluación ex-
terna simultáneo a la culminación del trabajo y que genera
tensiones que emulan a las que se afrontan en el mundo de
la televisión comercial.

d) Análisis de resultados realizado a dos niveles, uno inmediato, al
acabar cada programa y que permite hacer valoraciones so-
bre la coordinación de equipos, flujos de comunicación y
toma de decisiones, y otro, más reflexivo, y realizado al final
de cada ciclo de 12 programas en el que es posible hacer aná-
lisis de asimilación de rutinas productivas, depuración de
procedimientos y valoración de la evolución de los equipos
de trabajo.
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La necesidad de «realismo» en el diseño de las prácticas con-
juntas viene motivada, sobre todo, por la inminente incorpora-
ción de los alumnos al mercado de trabajo y por la conveniencia
de haber generado cierta capacidad de control de las emocio-
nes y las relaciones en un entorno sometido, habitualmente, a
tensiones.

Estos problemas son consecuencia, en algunas ocasiones, de los
altos presupuestos involucrados en la producción audiovisual, de la
falta de medios en otras y, frecuentemente, de la urgencia por la en-
trega del producto o, incluso, por su emisión en directo.

La organización de prácticas conjuntas está encaminada a que
las tareas desempeñadas por los alumnos estén acordes con la for-
mación y preparación teórica específica de cada ciclo, lo que facili-
ta además la incorporación a un grupo de trabajo, potenciando la
coordinación con otros profesionales que será ineludible en su inmi-
nente incorporación laboral.

En este sentido se pone un énfasis especial en potenciar la acti-
tud de colaboración, tan necesaria para el trabajo en grupo y se va-
lorarán especialmente los esfuerzos encaminados a mejorar la co-
hesión interna de los grupos, la asunción de roles positivos dentro del
equipo y la capacidad de anteponer la misión a las preferencias y de-
seos personales y a los propios gustos y simpatías. Esto, que sin duda
representa renuncias, a veces importantes, resulta imprescindible
en esa permanente negociación y búsqueda de equilibrios que su-
pone el trabajo en equipo.

En las prácticas conjuntas CIS no se eluden los problemas de re-
lación sino que se aprende a gestionarlos como una variable más del
trabajo.

La producción en condiciones de tensión controlable, y la posi-
bilidad de revisión y análisis de los comportamientos propios y
ajenos, se convierte en una herramienta valiosa no ya de aprendi-
zaje, sino de puesta a punto de un sistema de respuesta ante si-
tuaciones que, en condiciones normales, tienden a desbordar a
los neófitos.

En la empresa, como en la vida en general, nos vemos obligados
a tomar decisiones en tiempo real.

La falta de experiencia incrementa el número de decisiones
erróneas.
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La toma de decisiones en situaciones con interferencia, es decir,
sometido a tensiones derivadas de la urgencia o de la precariedad
de medios, incrementa aún más el número de errores.

Es importante para nuestros titulados tener la formación técnica
y teórica que les permita encontrar las soluciones idóneas a los pro-
blemas profesionales que se les planteen, pero es al menos igual de
importante el ser capaz de encontrar esas mismas soluciones en el
ambiente real donde su desarrollo profesional les va a pedir que las
encuentren, es decir, en medio de las tensiones de tipo material y de
relación en que las toman los profesionales.

Generar la autoconfianza suficiente para la toma de decisiones sin
dejarse avasallar por la hostilidad del entorno es el objetivo último
que persigue nuestro proyecto.

Recurrimos, para a ello a:

— Replicar las lógicas de funcionamiento de las empresas de
producción audiovisual.

— Asignar objetivos colectivos e individuales.
— Distribuir responsabilidades atendiendo a los perfiles especí-

ficos de cada ciclo y a los criterios de división del trabajo del
mundo profesional.
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La realización de prácticas conjuntas abre la posibilidad a incluir
como parte del currículo algunos conceptos un tanto abstractos y con
evidentes dificultades a la hora de convertirlos en procedimientos
como, por ejemplo, «relación entre especialistas» y la interacción
entre «departamentos» como un factor de mejora relevante de la
calidad de la formación.

5.4. Fechas

Las prácticas conjuntas se desarrollan durante el segundo curso de los
Ciclos Formativos de Grado Superior de Imagen, Producción de Audio-
visuales, Radio y Espectáculos y Realización de Audiovisuales y Es-
pectáculos.

El segundo curso se divide en dos trimestres, por lo que las fe-
chas de realización de las prácticas conjuntas van desde el 15 de sep-
tiembre a la mitad del mes de marzo.

5.5. Desarrollo y resultados

Las prácticas conjuntas tienen como objetivo concreto la produc-
ción de dos temporadas del programa Carabanshow y el desarrollo
de 12 tramas de una teleserie.
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Cada temporada del Carabanshow consta de 12 programas. Cada
uno de ellos se realiza en directo en el estudio de televisión con téc-
nica multicámara.

Cada programa contiene, al menos, tres piezas (reportajes) gra-
bados con anterioridad con técnica monocámara.

Desde el punto de vista temporal se distinguen tres etapas dife-
renciadas:

— Proyecto 0. Fase de toma de contacto y asimilación de rutinas pro-
ductivas. Durante este período se realizan prácticas en plató
sin presión de entrega de producto. El objetivo es que cada
alumno pase por cada puesto y que conozca sus tareas espe-
cíficas.

— Proyecto 1. Se realizan los 12 primeros programas del Caraban-
show en estudio. Estos programas ya han sido desarrollados
totalmente por los grupos de alumnos aunque las temáticas
de los programas estaban predeterminadas.

— Proyecto 2. Se realizan los 12 últimos programas del Carabanshow
en estudio. Estos programas han sido desarrollados al 100%
por los grupos.

5.5.1. Organización de la producción
Los alumnos se distribuyen en tres grupos equilibrados en cuan-

to a número de alumnos de Imagen, Producción y Realización.
Cada uno de estos grupos recibe la asignación de una serie de

programas pertenecientes al proyecto 1 y al 2.
Cada grupo organiza la producción de las piezas (reportajes) ne-

cesarias para cada programa, de modo que en el día previsto para la
realización en directo las piezas ya estén montadas.

Los tres grupos se coordinan para decidir la estructura, esceno-
grafía y temática de cada proyecto y realizan juntos la selección de
presentadores.

A partir de ahí cada alumno recibe responsabilidades individua-
lizadas y congruentes con su perfil profesional.

Así, para la producción de las piezas:

— Los alumnos de Producción se encargan de las localizaciones,
gestión de permisos de grabación y la búsqueda y citación de
entrevistados.
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— Los alumnos de Realización desarrollan el contenido de la
pieza y planifican y dirigen la grabación y el montaje.

— Los alumnos de Imagen realizan la iluminación y grabación
de la pieza.

Para la producción de piezas los alumnos se agrupan en unida-
des de producción.

Para la realización de los programas en plató, se lleva a cabo
también una distribución de responsabilidades individualizada y
rotatoria.

La idea es que los alumnos tengan una responsabilidad concreta
dentro del equipo en cada programa y que vayan pasando por los
distintos puestos que hay en un equipo de producción.

— Los alumnos de Producción asumen la tarea de coordinación
de los medios técnicos y humanos, por un lado, y la ges-
tión de los elementos específicos de cada programa (invita-
dos, atrezo, escenografía...), por otro.

— Los alumnos de Realización planifican y dirigen la grabación y
se encargan de la puesta en escena del programa. Asumen
los puestos de director, realizador, mezclador y operador VTR.

— Los alumnos de Imagen planifican y realizan la iluminación
del estudio, se encargan de la operación de las cámaras y
maquinaria de estudio, y se responsabilizan del control de
imagen.

5.5.2. Organización de la teleserie
Se asigna la realización de la teleserie a dos unidades de produc-

ción de cada grupo.
Simultáneamente a la fase de planificación de los programas y a

la producción de las piezas, se realiza el desarrollo de la teleserie.
En una primera etapa todo el grupo toma decisiones consensuada-

mente respecto a la temática y los personajes y, posteriormente, se rea-
liza una distribución de tareas concretas que se podrían resumir del si-
guiente modo:

— Los alumnos de Producción coordinan y gestionan los medios
técnicos y humanos, convocan castings, gestionan el atrezo y
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la escenografía y consiguen permisos de grabación para las
distintas localizaciones.

— Los alumnos de Realización escriben los guiones y planifican y
dirigen las grabaciones y se encargan de la puesta en escena
y el montaje de los capítulos.

— Los alumnos de Imagen diseñan la iluminación y el look de la
serie y se encargan físicamente de los medios técnicos y la cap-
tación de imagen.

5.5.3. Producción simultánea
La producción de los programas, piezas y teleserie se realiza si-

multáneamente.
Se hace una distribución de talleres distinguiendo tres activida-

des principales asociadas a equipo técnico e instalaciones. Cada gru-
po asume semanalmente una actividad:

— Estudio de televisión. Para la grabación de los programas del
Carabanshow.

— Grabación ENG. Para la grabación de las piezas (reportajes) y
las tramas de la teleserie. Estas grabaciones se realizan en los
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exteriores del centro, o en localizaciones concretas que han
gestionado los alumnos de Producción.

— Edición de vídeo. Para el montaje y finalización de las piezas, las
tramas de teleserie y los programas de televisión.

Se engarza la producción de los programas con un pequeño des-
fase que permita que los tres grupos estén en distintas fases de pro-
ducción en un momento dado, con lo que se consigue una optimi-
zación de los recursos técnicos y humanos.

5.6. Criterios y procedimientos de evaluación

5.6.1. Evaluación de los alumnos
y evaluación de las prácticas

Existen dos necesidades básicas de evaluación: Una de los alum-
nos, como destinatarios del esfuerzo organizativo que representan
las prácticas conjuntas y otra del proceso mismo, que permita de-
tectar las posibles disfunciones que ocurran y de cuyo análisis surgi-
rán las posibilidades de mejora del proyecto.

5.6.2. Evaluación de los alumnos a dos niveles:
individual y colectivo

Dentro de la filosofía general del proyecto de generar una iden-
tidad de grupo y un espíritu de equipo, surge la necesidad de la eva-
luación, por un lado, la consecución de los objetivos colectivos y,
por otro, los objetivos individuales.

En buena lógica, en una situación ideal, los logros individuales
deben generar el éxito del grupo.

En la práctica real observamos que hay una amplia gama de si-
tuaciones posibles en las que pueden existir divergencias entre el
éxito personal y el del equipo.

Por otra parte, la necesidad de tener control individual del tra-
bajo diario de cada alumno en una situación de gran complejidad
organizativa en la que se realizan trabajos simultáneos en localiza-
ciones distintas obliga a desarrollar una estrategia de sistematización
de la evaluación personal y de grupo.
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5.6.2.1. Evaluación individualizada
1. Actividad diaria. Cada alumno rellena cada día un «Parte de ac-

tividad» en el que se recoge información sobre el programa,
pieza o trama de teleserie en la que se ha trabajado, el puesto
desempeñado y las incidencias que se han producido. Este
documento se entrega a diario al final de la clase y se com-
pleta con las anotaciones y evaluación, tanto actitudinal,
como de competencia técnica, al profesor encargado de su-
pervisar el área en la que ha trabajado el alumno. Posterior-
mente se archiva.
Este procedimiento permite recolectar información a diario
de cada alumno y desde los puntos de vista tanto del profesor
titular como del especialista. Esta información resulta espe-
cialmente valiosa por cuanto permite valorar la evolución, so-
bre todo, en la actitud del alumno hacia el trabajo.
Muchos de los procesos de producción son tan dilatados en el
tiempo e involucran aportaciones de tanta gente que hacer
una valoración exclusivamente vinculada al resultado final
puede ser poco objetiva desde el punto de vista de cada alum-
no en concreto.

2. Trabajos individuales escritos. Cada profesor titular del módulo
asigna una serie de responsabilidades a cada alumno que se
evalúan a la entrega de los trabajos, los cuales van desde los
guiones o documentación de realización que se pide a los alum-
nos de Realización, hasta las memorias de iluminación que se
pide a los de Imagen.

3. Trabajos prácticos. Sobre el trabajo terminado, cada profesor ti-
tular de módulo realiza un visionado que le permite evaluar
el trabajo realizado por sus alumnos con responsabilidad in-
dividual a través del resultado de cada práctica.

5.6.2.2. Evaluación colectiva
La importancia de la evaluación individualizada viene marca-

da por la necesidad de obtener una calificación justa para cada
alumno.

Sin embargo, la evaluación del funcionamiento colectivo, menos
importante desde el punto de vista numérico, resulta fundamental
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dentro de un proceso de aprendizaje que pretende, sobre todo, ge-
nerar actitudes.

1. Visionados diarios. Al finalizar cada programa en el estudio, se
realiza un visionado con todos los miembros del equipo y los
actores. En este visionado se analiza no sólo el resultado obte-
nido, sino, sobre todo, el desarrollo de la práctica a lo largo
de todo el día.
Se analizan los procesos, en ocasiones, a partir de los resul-
tados obtenidos y de las disfunciones detectadas. ¿Por qué
tal cosa no salió como estaba planificada? ¿En qué momen-
to del proceso dejamos de tener opciones de éxito? ¿Por
qué cosas aparentemente sencillas salen mal? ¿Cómo tene-
mos que comunicarnos para poder superar determinadas
dificultades?
Esta sesión de análisis, cuando todavía nos empapa el sudor
de la práctica recién terminada, se convierte en el instrumen-
to fundamental de aclaración de procedimientos, asimilación
de rutinas y, en definitiva, posibilita la detección de los esco-
llos que nos asaltan en el desarrollo de una actividad comple-
ja como la producción de televisión.

2. Visionados de fin de proyecto. Después de cada ciclo completo de
trabajo se realiza un visionado conjunto de una selección de
los programas de los tres grupos y se analizan en conjunto.
Estos visionados cumplen una doble función:
— Permiten observar la evolución de los distintos grupos y,

por tanto, fortalecen la autoestima personal.
— Permiten comparar el trabajo propio con el de los otros

grupos, lo que constituye a la vez un estímulo y permite
fortalecer la identidad de grupo.

A través de estos visionados se establecen referencias y estánda-
res de calidad que permiten clarificar objetivos y, en general,
mejorar los resultados de los programas realizados a posteriori.

5.6.3. Evaluación del proceso
Al final de cada rotación de los grupos de trabajo por las prácti-

cas del plató de televisión, se realizan dos sistemas de valoración e
intercambio entre los alumnos y el profesorado:
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1. Encuesta anónima en la que se pregunta al alumno sobre el
funcionamiento de las prácticas.

2. Puesta en común en el aula teórica entre los alumnos y el pro-
fesor titular para conocer la dinámica de trabajo en equipo,
las dificultades y las sugerencias en la organización y coordi-
nación de las prácticas conjuntas.

Esto, en conjunto con los visionados diarios y los de final de pro-
yecto, permite la existencia de un feedback que contribuye a depurar
el proceso enseñanza-aprendizaje, a mejorar todos los aspectos rela-
tivos al flujo de información entre departamentos y al acompasa-
miento de los ritmos de producción.

Además, el equipo docente, profesores titulares y especialistas,
celebra reuniones de coordinación periódica en las que se analizan
las prácticas realizadas y se hacen las propuestas de mejora que per-
miten afinar los procedimientos.

5.7. Posibilidades de generalización del trabajo

La organización de las Prácticas Conjuntas CIS entre tres módulos
de diferentes ciclos formativos de una misma familia profesional es
la respuesta a una necesidad formativa de cara a la inserción laboral
de los alumnos: replicar el mundo laboral, una mediana empre-
sa de producción audiovisual, en el centro académico. 

Esta necesidad se puede dar en otros ámbitos:

— Centros de formación con las mismas enseñanzas. No es necesario
que estos centros tengan los tres ciclos formativos que inte-
gran las prácticas conjuntas CIS. La organización de las prác-
ticas puede ser variable si existe o no el Ciclo de Producción,
Realización o Imagen. Con dos de estos ciclos es suficiente
para poder organizar las prácticas, aunque, en este caso, al-
gunos alumnos deben asumir un perfil que no es propia-
mente suyo. Esto también puede suponer un enriquecimien-
to de su bagaje profesional. 

— Centros de formación con Ciclos Formativos de Grado Superior de
otras familias profesionales. La simulación del mundo laboral es

prácticas conjuntas cis  [ 207 ]



una necesidad común en otras enseñanzas profesionales. Evi-
dentemente, el manual de trabajo de las Prácticas Conjuntas
CIS no sería aplicable pero sí la filosofía que lo impregna: tra-
bajo en equipo, toma de decisiones, asunción de responsabilidades, co-
nocimiento directo del proceso productivo o importancia de los objeti-
vos globales no sólo individuales. 
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