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RESUMEN

Introducción: La educación histórica debe proporcionar al alumnado herramientas in-
telectuales para analizar críticamente las fuentes y desarrollar una conciencia histórica 
que permita conectar y afrontar los problemas del presente. 
Método: En este estudio, concebido como una investigación evaluativa, se analizan los 
resultados de una situación de aprendizaje destinada a alumnado de 2º de Bachillera-
to. El objetivo ha sido desarrollar la conciencia histórica abordando el proceso de cons-
trucción e instauración de la democracia en nuestro país, durante los siglos XIX y XX. 
Para ello, se han empleado fuentes como textos y piezas de museos. La información 
se analizó desde un enfoque mixto, que integra técnicas cuantitativas y cualitativas. 
Resultados: Los resultados muestran que el alumnado precisa de un mayor desarrollo 
de habilidades para la búsqueda y tratamiento de fuentes, así como para la elaboración 
de textos informados y argumentados. Además, existen bajos niveles de conciencia 
histórica, pues los participantes no reconocen el proceso democratizador como un 
proceso de largo recorrido, que continúa en la actualidad. Junto a ello, se han detecta-
do discursos contrarios a la democracia que precisan atención. 
Conclusiones: Concluimos que es necesario continuar trabajando la conciencia his-
tórica desde temáticas que conecten pasado y presente, empleando diversas fuentes 
como los recursos del patrimonio museístico que se han integrado en esta experiencia. 
Asimismo, la cultura democrática debe ocupar un lugar esencial en las aulas, pues 
nuestra sociedad, diversa y plural, requiere de identidades que estén dispuestas a dia-
logar y convivir.

Palabras clave: memoria democrática; conciencia histórica; situaciones de aprendiza-
je; museos; educación histórica. 
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ABSTRACT

Introduction: History education must provide students with intellectual tools to critically 
analyse sources and develop a historical consciousness that allows them to connect past 
and present and confront the actual problems. 
Method: This study, conceived as evaluative research, shows the results of a learning si-
tuation developed with 2nd year Baccalaureate students. Its objective has been to develop 
historical consciousness by addressing the process of construction and establishment of 
democracy in our country, during the 19th and 20th centuries. In order to achieve this ob-
jective, sources such as texts and museum pieces have been used. The information was 
analysed from a mixed approach, which integrates quantitative and qualitative techniques.
Results: The results show that students need greater development of skills for searching 
and processing sources, as well as for preparing informed and argued texts. Furthermore, 
there is a low level of historical consciousness, since the students do not recognize the de-
mocratizing process as a long-term process that continues today. Along with this, discour-
ses contrary to democracy have been detected that require attention.
Conclusions: We conclude that it is necessary to continue working on historical conscious-
ness from themes that connect past and present, using various sources such as museum 
heritage resources that have been integrated into this experience. Likewise, democratic cul-
ture must occupy an essential place in the classrooms, since our diverse and plural society 
requires identities that are willing to dialogue and coexist.

Keywords: democratic memory; historical consciousness; learning situations; museums; 
history education.
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Introducción

En la enseñanza de la historia conviven enfoques tradicionales junto a otras 
prácticas renovadoras, que se fundamentan tanto en la construcción del co-
nocimiento histórico, como en la educación cívica y la conciencia histórica 
(Vansledright, 2014; Voet & De Wever, 2020). Es cierto que los currículos y 
las prácticas educativas han priorizado tradicionalmente las narrativas cuyo 
sujeto histórico es la nación. Todavía en la actualidad son minoritarios los 
relatos basados en perspectivas múltiples, que tienen como sujeto a las 
personas y colectivos subordinados, y a víctimas de conflictos (Ender, 2019; 
Epstein & Peck, 2018; Lévesque & Croteau, 2020). 

Hace ya décadas que los trabajos en educación histórica exploran modelos 
que incorporan nuevas concepciones metodológicas. Así, los estudios rela-
cionados con las habilidades de pensamiento histórico (también identifica-
das en el ámbito anglosajón como alfabetización histórica), se han centrado 
en el uso de fuentes primarias en el aula y en el uso de conceptos históricos 
estructurantes como causas/consecuencias, cambio/continuidad o la capa-
cidad de argumentación (Monte-Sano, 2011; Reisman, 2012; Van Boxtel & 
Van Drie, 2012; o Wineburg, 2001). 

Como alternativa al enfoque narrativo tradicional, la perspectiva de concien-
cia histórica ha tenido gran relevancia en los trabajos desarrollados en distin-
tos países, como Alemania, Brasil, Portugal, o en el norte de Europa (Suecia, 
Noruega y Finlandia). Esta perspectiva deriva de la filosofía de la historia, 
poniendo en el centro el uso de conocimientos sobre el pasado para la orien-
tación personal en el presente y en el futuro (Rüsen, 2005). 

Por su parte, Peter Seixas definió el concepto de conciencia histórica como 
el área donde la memoria colectiva, la escritura de la historia y otros mo-
dos de organización de imágenes del pasado se funde en la opinión pública 
(Seixas, 2006). Unos años después, Catherine Duquette (2015) indicó que 
este término puede definirse como la comprensión individual de la tempora-
lidad: la interpretación del pasado que permite la explicación del presente y 
la orientación para el futuro (Charland, 2003). 

Como ha indicado Barca (2008), las relaciones entre conciencia histórica y 
la construcción de las identidades sociales son complejas, a juzgar por los 
estudios existentes de narrativas de los jóvenes sobre el pasado que habi-
tualmente se han centrado en cuestiones de identidad nacional (Barton & 
Levstik, 2004). Para la profesora Barca (2008), el profesorado debe pasar 
de “inculcadores” de valores incuestionables sobre el pasado y el presente, 
a proporcionar al alumnado las herramientas intelectuales y la motivación 
necesaria para problematizar los valores inherentes a las acciones humanas, 
tanto pasadas como presentes. 
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Este enfoque ha llevado a la implementación y evaluación de actividades 
relacionadas con temas conflictivos. Entre los contenidos más investigados 
relacionados con la educación histórica, destaca el Holocausto judío en la 
Segunda Guerra Mundial (Gross, 2014), seguido del sufrimiento de otros 
colectivos subordinados (Le Cordeur, 2015) y, en general, otras memorias 
traumáticas, como las presentes en las investigaciones de Najbert (2020) en 
República Checa, o de Gerber & Van Landingham (2021) en Rusia.

Las concepciones de los docentes sobre la historia y cómo perciben las re-
laciones con las familias de sus estudiantes, juega un papel fundamental 
como señala en Inglaterra Wooley (2017). Ante las reticencias que pueden 
mostrar alumnado y familia, una parte del profesorado prefiere evitar el plan-
teamiento de temas conflictivos (Voet & De Wever, 2020). Por tanto, mantie-
ne su vigencia el modelo propuesto por Kelly (1986), que establece cuatro 
perspectivas docentes frente al tratamiento de temas controvertidos en el 
aula. De todas ellas, todavía sigue estando muy generalizada la neutralidad 
excluyente, la cual sostiene que la discusión en el aula debe eludirse, puesto 
que se considera que el docente debe ser neutral y debe evitar influir en el 
alumnado (López-Facal y Santidrián, 2011).

Bevernage & Temoney (2022) identifican tres formas de abordar los pasados 
violentos traumáticos en relación con la epistemología del saber histórico. 
El primer enfoque es el que denominan como “recuperación cognitiva de la 
verdad”, que se basa en proponer un conocimiento histórico y una realidad 
única y compartida. Se basa en la presunción objetivista de que las perso-
nas solo pueden reconciliarse si comparten la misma realidad histórica, y si 
llegan a comprender la complejidad de la historia, sin dejar espacio para la 
culpa colectiva o transgeneracional. 

Un segundo enfoque es el que los autores denominan como “Reencuadre 
(inter)subjetivo: reubicación, transformación de la identidad y comprensión 
metahistórica”. A diferencia del énfasis positivista en la verdad histórica ob-
jetiva, muchos creen que las iniciativas de reconciliación efectivas requieren 
un cierto replanteamiento (inter)subjetivo, o reelaboración de la historia y 
las identidades del presente que se basan en ella. Para tratar de provocar el 
cambio que se necesita para la reconciliación, son numerosos los investiga-
dores, historiadores y docentes que se centran no en transmitir “la verdad”, 
sino en el potencial de las narrativas para (re)construir la identidad como 
“instrumento” para la negociación cultural (Bruner, 1991). 

Un tercer enfoque, relacionado con el anterior, se denomina “Reconocimiento 
ético”. Enfatiza la necesidad de un reconocimiento de las experiencias histó-
ricas de quienes han sufrido la opresión y las formas culturalmente diferen-
tes en que se relacionan con el pasado. Este enfoque tiende a ser muy crítico 
con el historicismo.
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Las publicaciones sobre temas socialmente conflictivos en España se han 
planteado principalmente en torno a la Guerra Civil y el periodo de la dicta-
dura franquista. La Ley de Memoria Histórica de 2007 ha conllevado que las 
temáticas controvertidas del periodo señalado se hayan identificado como 
“memoria histórica” (Valls, 2009) o más recientemente como “memoria de-
mocrática”. Trabajos como los de Sáez-Rosenkranz y Prats (2021) o el estu-
dio llevado a cabo por la Fundación CIVES (Ayala, et al., 2021) han analiza-
do la presencia de estos temas y su tratamiento en las aulas de historia. El 
planteamiento de estas temáticas en los currículos y libros de texto ha sido 
escaso y, cuando aparecen, se suelen presentar desde una perspectiva apa-
rentemente objetivista (Fuertes, 2018). Los estudios de Martínez-Rodríguez, 
Muñoz Labraña & Sánchez-Agustí (2019) han mostrado también las reticen-
cias del profesorado para abordar estos temas controvertidos. Sin embargo, 
la evaluación de intervenciones en el aula evidencia una mejora significativa 
en el alumnado, tanto al abordarse el patrimonio conflictivo (Pedrouzo y Cas-
tro, 2021), como proyectos educativos vinculados con el estudio de la ima-
gen de la mujer republicana durante la Guerra Civil (González Chicote, 2020).

Tomando en cuenta lo señalado, en este trabajo se integra la formación del 
pensamiento y la conciencia histórica desde temas conflictivos, junto con el 
uso del patrimonio, concretamente, de los museos. Estos espacios son am-
pliamente valorados por la sociedad y por los profesionales de la educación 
por su potencial didáctico (Gosselin y Livingston, 2016), lo que los convierte 
en lugares privilegiados para el desarrollo del conocimiento. Además, sus 
fondos son reconocidos como fuentes fiables que pueden ser analizadas 
e interpretadas por los estudiantes para la construcción de narrativas alter-
nativas, contribuyendo así a la adquisición de habilidades para el análisis, 
la comprensión e interpretación de fuentes (McGrew et al., 2018; Ng et al., 
2022). De hecho, trabajar con fondos museísticos permite desarrollar relatos 
históricos inclusivos y críticos que favorecen la creación de identidades co-
lectivas (Gómez et al., 2024).

Metodología 

Objetivos de la investigación

El objetivo general de esta investigación es evaluar los resultados de una 
situación de aprendizaje que busca desarrollar la conciencia histórica del 
alumnado, a través del tratamiento de la memoria democrática, y empleando 
el análisis de fuentes, textos y piezas de museos. Para ello, se plantean dos 
objetivos específicos: 

• O.E.1. Diagnosticar el conocimiento del alumnado acerca del proceso de-
mocratizador en nuestro país y su perspectiva histórica. 

• O.E.2. Evaluar el impacto formativo de la propuesta para desarrollar la con-
ciencia histórica del alumnado. 
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Diseño de la investigación

La investigación que se presenta es un estudio de caso de carácter explora-
torio, que sigue un enfoque evaluativo. Se enmarca además en un modelo de 
evaluación mixto, pues integra metodologías de análisis cuantitativas y cua-
litativas. En este sentido, algunas de las actividades propuestas al alumnado 
han sido de respuesta cerrada y opción múltiple, por lo que para su análisis 
se han empleado técnicas cuantitativas. Por otra parte, las respuestas abier-
tas del alumnado ofrecidas en otras preguntas se han analizado siguiendo 
técnicas cualitativas, como el análisis de contenido. Los códigos surgidos 
en la codificación abierta se han organizado en familias semánticas dando 
lugar a la creación de categorías y, en algunos casos, de subcategorías. Por 
último, los ensayos finales del alumnado se han analizado con la rúbrica de 
evaluación diseñada ad hoc para determinar el nivel de alcance de estas pro-
ducciones, en virtud de una serie de criterios que se especifican en ella 1 . 

Participantes 

Los participantes en esta investigación han sido 56 estudiantes (n=56) de 2º 
de Bachillerato, con edades comprendidas entre los 17 y 18 años, que esta-
ban cursando la materia de Historia de España en dos centros públicos de la 
Región de Murcia.

Instrumento y procedimiento 

La situación de aprendizaje que se ha implementado en este estudio con el 
alumnado se contextualiza en un proyecto más amplio 2, que ha tenido entre 
sus objetivos el diseño de 10 situaciones de aprendizaje para el desarrollo 
de la conciencia histórica del alumnado (Gómez et al., 2024). Para ello, se 
proponen diversas actividades en cada una de ellas, que invitan a reflexio-
nar sobre temas relevantes con perspectiva histórica, a partir del patrimonio 
museístico (Gómez, Lago y Rebollo, 2024). Se trata de situaciones de apren-
dizaje que aúnan elementos esenciales como la educación patrimonial, la 
educación histórica, la construcción de una ciudadanía crítica y la educación 
identitaria no excluyente, buscando con esta unión formar en conciencia his-
tórica desde narrativas alternativas o disidentes 3. Se han concebido para ser 
implementadas en las materias de Geografía e Historia de 3º y 4º de ESO, así 
como en las materias de Historia del Mundo Contemporáneo e Historia de 
España de 1º y 2º de Bachillerato, respectivamente.

1 La rúbrica de evaluación, en formato editable, se encuentra disponible en la página web: https://caleidoscopio.
cloud/ 
2 El proyecto en el que se encuadra esta situación de aprendizaje, titulado: “Enseñanza de la historia y difusión del 
patrimonio cultural. Transferencia de investigaciones sobre formación del profesorado, recursos digitales y méto-
dos activos” (PDC2022-133041-I00), financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea 
NextGeneration EU/PRTR, ha estado orientado tanto a diseñar propuestas para trabajar la historia con recursos 
museísticos, como a desarrollar materiales que contribuyan a la adquisición de habilidades críticas en el alumnado 
para analizar la fiabilidad de la información y desmentir noticias falsas. 
3 El conjunto de las situaciones de aprendizaje se puede consultar en la página web de Caleidoscopio: https://
caleidoscopio.cloud/, donde en alumnado puede realizar las actividades de forma interactiva.
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La metodología didáctica que sustenta el diseño de las situaciones de apren-
dizaje se fundamenta en el aprendizaje basado en problemas, que adapta 
la propuesta en 3 pasos de la historiadora Catherine Duquette (2015). Esta 
propuesta consiste en formular inicialmente al alumnado una serie de pre-
guntas sobre un problema actual en el que el pasado es importante (paso 1); 
a continuación, el alumnado indaga en este problema a través de diversas 
actividades que implican el análisis de fuentes con preguntas variadas (paso 
2); y, por último, responde de nuevo a los interrogantes iniciales a través de la 
elaboración de un ensayo argumentativo pautado (paso 3).

La situación de aprendizaje que se analiza en este estudio, titulada “España 
democrática”, busca que los y las estudiantes reflexionen sobre el proceso 
de construcción de la democracia en nuestro país durante la Edad Contem-
poránea y las vinculaciones sociales que tuvo este proceso, especialmente, 
con las oligarquías (Cebrián y Monteagudo, 2024). Además, persigue que el 
alumnado sea consciente de los avances y retrocesos experimentados en 
la conquista de la democracia en nuestro país, durante los siglos XIX y XX, 
y que tome conciencia de que el estado democrático actual es producto de 
procesos históricos revolucionarios, de largo alcance, que implican continuar 
trabajando en la actualidad por mejorar la calidad de nuestra democracia. 
Ante la ola reaccionaria que venimos experimentando desde hace más de 
una década, fomentar una cultura democrática que frene las posiciones que 
buscan resquebrajar los consensos alcanzados tras la Transición es funda-
mental, por lo que el alumnado debe saber que nuestro sistema democrático 
se asienta en diferencias de clases y desigualdades, influenciadas además 
por el contexto global, lo que nos sitúa en un marco complejo donde el retro-
ceso a sistemas autoritarios y represivos no es un escenario imposible. 

Para lograr todo ello, se trabajará durante tres sesiones con 15 obras proce-
dentes del Museo Arqueológico Nacional, el Museo del Prado, el Museo Me-
moria de Andalucía y el Museo de Pontevedra, así como con textos y otras 
fuentes presentes en los distintos apartados de la situación de aprendizaje. 
Esta se inicia con una primera parte introductoria, denominada “La democra-
cia en España como objetivo histórico”, en la que se ofrece al alumnado un 
extracto de la Ley de Memoria Democrática (2022), una breve información 
sobre los intentos democratizadores de nuestro país en el siglo XIX y XX, y un 
texto de Santos Juliá (1994), donde se exponen los hitos fundamentales de 
la democracia en nuestro país en el siglo XX (II República de 1931 y contexto 
de 1976). A continuación, se plantean tres preguntas iniciales que deberán 
ser contestadas de nuevo, en forma de ensayo, al finalizar las actividades. 
Estas son: 

• ¿Dónde debemos situar el inicio del proceso democratizador en España?
• ¿Qué relación tiene la estructura socioeconómica española en los avances 

y retrocesos democratizadores en el país?
• ¿Qué peligros acechan actualmente a la democracia española?
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Tras contestar estas preguntas, se presentan al alumnado 5 bloques con 
distintas actividades y recursos que hacen un recorrido por la historia de la 
democracia. Se detallan a continuación (Tabla 1):

Tabla 1. Resumen de 
bloques de contenido 
de la situación de 
aprendizaje.

Bloque Contenidos Recursos Actividades

En busca de un origen 
remoto

Aproximación a la de-
mocracia ateniense. 

Piezas del Museo Arque-
ológico Nacional: Copa 
de Aison y Ánfora griega 
de los Tiranicidas.

4 actividades 

De súbditos a ciudada-
nos 

Transformaciones 
experimentadas por la 
población española, en el 
tránsito del siglo XVIII al 
siglo XIX.

Texto de Juan Sisinio 
Pérez Garzón (2021).
Obras del Museo Nacion-
al del Prado. Retratos de 
Goya: Carlos III Cazador, 
Carlos IV a caballo y 
Jovellanos. 

5 actividades 

El constitucionalismo del 
siglo XIX

Intentos democratiza-
dores del siglo XIX, 
pese al dominio de las 
oligarquías sociales que 
frenaron la conquista de 
una democracia real. 

Información sobre inten-
tos democratizadores del 
siglo XIX.
Obras del Museo 
Nacional del Prado: Los 
Comuneros (Gisbert), 
Fusilamiento de Torrijos 
(Gisbert) y El general 
Evaristo Fernández 
(Madrazo).

5 actividades

El largo camino hacia la 
democracia del siglo XX

Larga y compleja historia 
de la democratización en 
la España del siglo XX.

Texto de Pamela Rad-
cliff 4.
Obra del Museo Memoria 
de Andalucía: La lib-
eración de París (Eduar-
do Arroyo).
Obra del Museo de Pon-
tevedra: La última lección 
del maestro (Castelao).

7 actividades

Transición, consolidación 
y peligros que acechan a 
la democracia actual 

Implantación y consoli-
dación de la democracia 
en España en el s. XX 
y peligros y desafíos 
actuales.

Texto de Javier Tusell 
(1994).
Gráfico de la Fundación 
Idea sobre la salud de 
la democracia de los 
países.
Artículos de prensa. 
Obras del Museo 
Memoria de Andalucía: 
Bienvenidos (Roge-
lio López-Cuenca) y 
Secuencias 102 (Juan 
Genovés).

5 actividades

Fuente: elaboración propia.

Por último, tras finalizar las actividades de los bloques, se solicita al alumna-
do que elabore un ensayo argumentativo a partir de las tres preguntas inicia-
les. El ensayo debe adoptar una estructura concreta de inicio o presentación 
de tesis que se quiere comunicar o defender; desarrollo argumentado de la 
tesis, basado en datos, ejemplos o citas extraídas de fuentes confiables, de 

4 El Estado y la sociedad civil en la España del siglo XX, de Pamela Radcliff. Disponible en: https://www.ucm.es/
data/cont/docs/297-2013-07-29-1-03.pdf 
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los textos que se han ido leyendo o de los recursos de museos; y conclusión 
donde se resuman las ideas que se deducen de lo expuesto en el inicio y 
desarrollo del ensayo. 

Cabe señalar que, durante todo el proceso de realización de la situación de 
aprendizaje, el alumnado ha contacto con acceso a Internet, bien para con-
sultar las fuentes que se le ofrecían, bien para buscar más información.

Resultados

Diagnóstico inicial

Si nos centramos en el análisis de la primera pregunta, 1) ¿Dónde debemos 
situar el inicio del proceso democratizador en España?, como muestra la tabla 
2, pueden establecerse tres categorías válidas. La primera de ellas, que ha 
sido mayoritaria (66%), sitúa el proceso democratizador, únicamente, en el 
periodo de la Transición (desde la muerte de Franco, hasta mediados de la 
década de los ochenta); la segunda, contempla los inicios de la democracia 
en el siglo XX y extiende el proceso democratizador a 1931, con la II Repúbli-
ca, y al periodo de la Transición (12,5%); por último, conformando una tercera 
categoría, solo el 10,7% del total ha situado el proceso democratizador en los 
siglos XIX y XX, haciendo mención a hechos como la Guerra de la Indepen-
dencia, la redacción y proclamación de la Constitución de 1812, la instaura-
ción de la I y la II República, y el posterior proceso de Transición que implicó, 
entre otros logros, la aprobación de la Constitución española de 1978 y la 
consolidación de un régimen democrático en España. Junto a estas cate-
gorías, hay 1 respuesta que no se ha considerado válida por su contenido 
(“donde empezó España”, P3), y 5 respuestas que se dejaron en blanco.

Es significativo que el 66% haya situado el inicio del proceso democratizador 
en España en el periodo de la Transición española, no siendo conscientes de 
las tensiones, avances y retrocesos que hubo en periodos anteriores, tanto 
en el siglo XIX y XX, y de los factores que influenciaron el complejo proceso 
de instauración de la democracia en nuestro país, pese a reflejarse en los 
documentos facilitados. En este sentido, es posible que los estudiantes no 
hayan realizado una lectura detenida de las fuentes, lo que explicaría la no 
adecuación de las respuestas a lo que se está preguntando y un escaso nivel 
de perspectiva histórica en las respuestas.

Por lo que respecta a la segunda pregunta, 2) ¿Qué relación tiene la estructura 
socioeconómica española en los avances y retrocesos democratizadores en 
el país?, observamos que el 19,6% (11) la deja en blanco; el 26,8% (15) no res-
ponde a lo que se pregunta, ofreciendo respuestas no válidas; y el 53% (30) 
ofrece respuestas válidas para ser analizadas, que han sido categorizadas 
según su pertinencia. No obstante, es preciso señalar que, de estas últimas 
respuestas, buena parte parecen haber sido extraídas de Internet, pues exis-
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te contenido que se repite sistemáticamente en varias de las respuestas, pre-
sentando una terminología y lenguaje excesivamente culto, difícil de asimilar 
al alumnado de esta etapa. 

Tabla 2. Análisis de 
la pregunta: ¿Dónde 
debemos situar el 
inicio del proceso 
democratizador 
en España?

Categorías Frecuencia % Ejemplo de respuesta 

Inicio en la 
Transición 
(1975-
1982/1986)

37 66% “El inicio del proceso democratizador en España se 
sitúa comúnmente en la muerte del dictador Francis-
co Franco el 20 de noviembre de 1975, que marcó el 
comienzo de la Transición Española hacia la democ-
racia. Este proceso culminó con la aprobación de la 
Constitución de 1978” (P32).

Inicio en el 
siglo XX (II 
República y 
Transición)

7 12,5% “Debemos situarlo en el primer tercio del siglo XX 
cuando las clases populares presionan a las élites y la 
nueva clase media y popular da lugar a las elecciones 
de 1931 que proclamaron la Segunda República 
Española. Este proceso se vio interrumpido con el 
estallido de la Guerra Civil Española y continuaría tras 
la muerte de Franco, en 1975” (P38).

Inicio en los 
siglos XIX y XX

6 10,7% “Como origen de corrientes democratizadoras (atend-
iendo eso sí a las concepciones de la época, distintas 
a las actuales) podemos remontarnos al siglo XIX, con 
los procesos constituyentes, ya incluso en la Guerra 
de la Independencia y la redacción y proclamación 
de la C.E. de 1812 (la Nación como residente de la 
soberanía). Las sucesivas revoluciones, procesos 
liberales e incluso la monarquía electiva de Amadeo I 
y la I República, dentro de la Revolución Gloriosa, son 
hitos también de este camino. La proclamación de 
la II República, las sucesivas leyes y su Constitución, 
también suponen puntos relevantes. Para el actual 
sistema democrático, con el régimen no democrático 
del General Franco, podemos marcar como hitos el 
asesinato del presidente Carrero, el frustrado espíritu 
del 12 de febrero del presidente Arias, y muerto ya 
Franco, la tramitación y aprobación de la Ley de Refor-
ma Política, como paso fundamental para la elección 
de unas cortes democráticas y la aprobación de la 
Constitución de 1978, que posteriormente dio paso a 
la alternancia política y la consolidación de un régimen 
democrático en España” (P1).

Respuesta 
no válida (no 
aplica) 

1 1,8%

No sabe / no 
contesta / en 
blanco

5 9%

TOTAL 56 100%
Fuente: elaboración propia.

Tanto este hecho, como el alto porcentaje que no responde adecuadamente 
a la pregunta (46,4%), apunta a que se trata de una actividad compleja para el 
alumnado, quien posiblemente no ha llegado a entender su sentido o aquello 
por lo que se interroga. 

Si nos centramos en las respuestas válidas analizadas (se han considerado 
válidas porque abordan la relación entre la estructura socioeconómica es-
pañola y los avances y retrocesos de la democracia), observamos distintos 
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niveles de desarrollo y de adecuación, pudiendo establecer 3 subcategorías 
(Tabla 3):

Tabla 3. Análisis 
de la pregunta: 
¿Qué relación 
tiene la estructura 
socioeconómica 
española en los 
avances y retrocesos 
democratizadores 
en el país?

Categorías Subcategorías Frecuencia % Ejemplo de respuesta 

Respuestas que 
abordan la rel-
ación estructura 
socioeconómi-
ca / avances 
retrocesos de la 
democracia 

Respuestas con 
perspectiva histórica 
(siglos XIX y XX)

7 12,5% “La estructura socioeco-
nómica española, carac-
terizada por un Estado 
liberal controlado por 
antiguos privilegiados y la 
alta burguesía, junto con 
la influencia de la Iglesia y 
la presencia continua del 
ejército en la vida política, 
ha sido un factor que ha 
obstaculizado los avances 
democratizadores. Estos 
sectores conservadores 
han sacrificado libertades 
democráticas a cambio de 
seguridad. Sin embargo, el 
surgimiento de una clase 
media numerosa en el 
siglo XX, que comenzó a 
demandar cambios hacia 
un estado democrático, ha 
sido un motor importante 
en el proceso democra-
tizador del país, especial-
mente a partir de media-
dos de ese siglo” (P29).

Respuestas que solo 
explican estas rela-
ciones en el siglo XX 

12 21,5% “La estructura socioeco-
nómica de España ha 
influido profundamente 
en sus procesos democ-
ratizadores. Durante la 
Segunda República, la 
economía agraria y la 
desigualdad fomentaron 
tensiones sociales que 
contribuyeron a la Guerra 
Civil. Bajo el régimen 
franquista, la industrial-
ización y el crecimiento 
económico de los años 
60 y 70 crearon una 
clase media urbana que 
demandaba derechos y 
libertades, facilitando la 
transición democrática 
tras la muerte de Franco. 
La integración en la UE 
modernizó la economía y 
fortaleció las instituciones 
democráticas, aunque 
desafíos como la crisis de 
2008 y la desigualdad han 
puesto a prueba la estabili-
dad democrática” (P56).
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Categorías Subcategorías Frecuencia % Ejemplo de respuesta 

Respuestas sin 
perspectiva histórica, 
con discurso reduc-
cionista 

11 19,6% “Las clases altas no 
querían el cambio, pero, 
las clases medias querían 
la democracia, ya que, si 
no, no tendrían ninguna 
elección” (P5)

Respuestas 
que no abor-
dan la relación 
estructura 
socioeconómi-
ca / avances 
retrocesos de la 
democracia 

15 26,8% “Muy buena” (P3); “Mu-
cha” (P16); “La crisis del 
petróleo de 1973 y con los 
inmovilistas franquistas” 
(P23); “En cuanto la situ-
ación económica y social 
está mal, los partidos 
intentan culpabilizar a la 
democracia por ello. Por 
tanto, durante esa época, 
como la economía y socie-
dad mejoraron, hubo refor-
mas y ayudó al proceso 
de democratización” (P33, 
P40 y P53); “Las clases 
populares se beneficiaban 
económicamente de las 
dictaduras que han existi-
do en España” (P52).

No sabe / no 
contesta / en 
blanco

11 19,6%

TOTAL 56 100%
Fuente: elaboración propia.

Las subcategorías muestran que solo el 12,5% (7) ha sabido dar respuesta 
a cómo la estructura socioeconómica española ha influido en los avances y 
retrocesos democratizadores del país en los siglos XIX y XX, adoptando una 
perspectiva histórica, y mencionando a los grupos privilegiados y a las clases 
populares como freno o motor, respectivamente, para la instauración de los 
procesos democráticos en nuestro país. Estas respuestas han sido elabora-
das a partir de la información recogida en la introducción, sin embargo, nue-
vamente vuelve a percibirse que un amplio porcentaje de los participantes, 
englobados en las otras dos subcategorías que se comentan a continuación 
-y que representan el 41,1% (23)-, no ha sido capaz de identificar la validez de 
esta información, optando por buscarla en Internet. Así, un 21,5% (12) tiene 
en cuenta estas relaciones solo desde el siglo XX, especialmente, a partir de 
la muerte de Franco y el comienzo de la Transición, y un 19,6% (11), ofrece 
respuestas simples o reduccionistas, que carecen de perspectiva histórica y 
no analizan adecuadamente las relaciones entre la estructura socioeconómi-
ca española y los avances y retrocesos de la democracia.

Por último, tras el análisis de la tercera pregunta, 3) ¿Qué peligros acechan 
actualmente a la democracia?, se extraen como principales peligros los que 
se muestran en la tabla 4. Cabe señalar que, de los 56 participantes, 7 no 
respondieron (12,5%). 

Tabla 3. 
continuación.
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Peligro Frecuencia Porcentaje 

Fragmentación política / Polarización política / populismo ex-
tremista / movimientos y partidos radicales / extremismos 

33 18,5%

Desafección social y ciudadana hacia las instituciones que nos 
representan / crisis y desprestigio de las instituciones / pérdida 
de confianza en nuestros representantes políticos / pérdida de 
confianza en la democracia y sus procedimientos

28 15,7%

Corrupción política 25 14%

Desafíos económicos y sociales que generan desigualdad / crisis 
económica / crisis sanitaria / desempleo

25 14%

Desafíos regionales / independentismo / regionalismos / movi-
mientos nacionalistas y separatistas

20 11,2%

Medios de comunicación / amenaza a la libertad de expresión 
y prensa / manipulación de la información / redes sociales / 
desinformación 

11 6,2%

Desafíos derivados de la globalización: influencia de potencias 
extranjeras en los procesos políticos internos / crisis internacio-
nales / crisis económicas globales / conflictos internacionales / 
presiones migratorias 

11 6,2%

Disminución de la participación ciudadana (ejercicio del voto) 4 2,2%

Deterioro de la convivencia / violencia y conflicto social 4 2,2%

Diversidad cultural y social I / xenofobia 4 2,2%

La dictadura / movimientos autoritarios / golpe de Estado 3 1,7%

Crisis medioambiental 2 1,1%

Movimientos de extrema derecha 5 1 0,6%

Partidos antidemocráticos 1 0,6%

Pérdida de derechos y libertades 1 0,6%

Falta de respeto frente a las autoridades 1 0,6%

Discursos del odio 1 0,6%

Terrorismo islámico 1 0,6%

El comunismo 1 0,6%

Pedro Sánchez 1 0,6%
Fuente: elaboración propia.

Los peligros que mayor protagonismo tienen son, sin duda, aquellos que es-
tán más presentes en el debate social y en los medios de comunicación, 
como la fragmentación política y social, la polarización, el incremento de los 
extremismos (18,5%), la pérdida de confianza en las instituciones que nos 
representan y en nuestros políticos (15,7%), la corrupción política (14%), las 
crisis económicas y sociales (14%), el independentismo y los movimientos 
separatistas (11,2%). 

5 No se incluye en la categoría de “Fragmentación política / Polarización política / populismo extremista / movi-
mientos y partidos radicales / extremismos”, por considerar que estos conceptos pueden hacer referencia tanto 
a orientaciones políticas de ideología más conservadora o más progresista. Por tanto, se ha decidido incluir los 
movimientos de extrema derecha en una categoría aparte. 

Tabla 4. Análisis de 
la pregunta: ¿Qué 
peligros acechan 
actualmente a la 
democracia?
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Con una presencia intermedia, destacan otros peligros como la manipu-
lación que hacen los medios de comunicación de la información y la des-
información que esto puede generar (6,2%), y los desafíos derivados de la 
globalización (crisis económicas, conflictos y guerras internacionales o las 
presiones migratorias) (6,2%). Con una atención menor, destacan otros pro-
blemas como la disminución de la participación ciudadana (2,2), el deterioro 
de la convivencia y el conflicto social (2,2%), la xenofobia (2,2%), el incremen-
to de movimientos autoritarios (1,7%) y la crisis climática (1,1%). 

Por último, es llamativo el escaso alumnado que ha hecho referencia a mo-
vimientos de extrema derecha (0,6%), partidos antidemocráticos (0,6), la 
pérdida de derechos y libertades (0,6), o a los discursos de odio (0,6). Sin 
conocimiento y herramientas de análisis de la información, el alumnado es 
vulnerable a contenidos manipulados de redes sociales y otros medios de 
comunicación no fiables. La escasa presencia de los “discursos de odio” en-
tre los peligros que amenazan a la democracia (solo una mención), evidencia 
de nuevo la necesidad de trabajar estos aspectos con el alumnado, pues, sin 
duda, este tipo de discursos son uno de los principales resortes que incre-
mentan la polarización de la sociedad. Finalmente, respuestas que asimilan 
el comunismo o a Pedro Sánchez (actual presidente del Gobierno de Espa-
ña) como peligros para la democracia (ambas respuestas cuentan con una 
representación del 0,6%), muestran que nuestro alumnado está siendo partí-
cipe de los debates sociales, de las controversias que los envuelven y de las 
opiniones que se crean a partir de ellos, generando más polarización.

Ensayos argumentativos finales

Para analizar los ensayos finales se ha utilizado una rúbrica diseñada ad hoc, 
que toma en cuenta los siguientes aspectos: tesis, argumentos, conclusión, 
contenido, extensión, marcadores textuales, ortografía y sintaxis. Para cada 
uno de ellos se han establecido distintos niveles de logro: “Excelente”, “Sa-
tisfactorio”, “Mejorable” e “Insuficiente”, que nos han servido a su vez como 
categorías para valorar el nivel de adecuación y profundidad de los ensayos. 
Por tanto, tras el análisis de los ensayos se establecen cuatro categorías (ver 
tabla 5).
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Categoría Descripción 

Excelente Ensayos que incluyen tesis, desarrollo y conclusiones. Investigan y recopilan 
información veraz de fuentes confiables y de los propios textos y recursos 
que se han ofrecido en las actividades. Se desarrolla un cuerpo de ensayo 
apoyándose en argumentos que a su vez usan datos, ejemplos, citas de los 
textos leídos y recursos de museos. Son ensayos correctos tanto en su ex-
tensión, como en su formato, cuidando la redacción, gramática, puntuación y 
ortografía. El ensayo denota adquisición de conciencia y perspectiva histórica, 
pues contempla la larga y compleja evolución de la democracia en nuestro 
país desde el XIX, así como los factores que han influido en su desarrollo y 
consolidación (en el pasado y el presente).

Satisfactorio Ensayos que respetan la estructura solicitada, pero presentan deficiencias en 
el número y/o solidez de los argumentos, pudiendo estar estos escasamente 
desarrollados o fundamentados en datos, citas de textos, referencias o recur-
sos de museos. Algunos presentan limitaciones como extensión corta, errores 
ortográficos, ausencia de perspectiva histórica, carácter presentista, etc. Sin 
embargo, atienden en su contenido a las tres preguntas.

Mejorable Ensayos con mayor número de deficiencias, como ausencia de algunas de 
las tres partes solicitadas, argumentos muy simples, tanto en su desarrollo 
como en su número, problemas de edición, redacción u ortográficos, etc. En 
ocasiones, la información que ofrecen no está convenientemente elaborada 
o prescinden de datos, ejemplos, citas de textos o de referencias consultadas 
para establecer una adecuada fundamentación. En otros casos, han olvidado 
incluir la conclusión, o hacer referencia a alguna de las preguntas iniciales. 

Insuficiente Ensayos excesivamente cortos (de entre una o dos líneas a un pequeño 
párrafo). Sus respuestas no recogen las indicaciones dadas para elaborar el 
ensayo. Algunos de ellos se conciben como un resumen sin estructura. Otros 
no se corresponden en su contenido con aquello que se pedía. Presentan 
deficiencias importantes.

Fuente: elaboración propia.

Tras el análisis y categorización de los ensayos, los resultados se muestran 
en la figura 1.

Tabla 5. Categorías 
de análisis de los 
ensayos finales.

Figura 1. 
Categorización 
de ensayos.
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Como muestra la figura 1, el 17,8% de los participantes (10) dejaron en blan-
co el ensayo. No obstante, del total de ensayos realizados, el 42,9% (24) res-
ponde a la categoría “insuficiente”; el 23,2% (13) a la categoría “mejorable”; 
el 14,3% (8) a la categoría “satisfactorio”; y solo el 1,8%, 1 ensayo del total, 
cumple con el nivel de “excelente”. 

Se comprueba, por tanto, que la categoría mayoritaria ha sido la de “insu-
ficiente” (42,9%) (24) en la que encontramos respuestas excesivamente 
cortas, como: “Mi opinión es que la democracia actualmente tendría que 
mejorar” (P10); “Carezco de los conocimientos necesarios para hacer un ar-
gumento” (P27); o “España siempre ha sido complicada en tema de política 
ya que ha habido dictaduras y malas formas de gobierno o sea que siempre 
ha sido complicado el progreso de España” (P17). Asimismo, existen otras 
respuestas que no siguen la estructura solicitada y que además presentan 
problemas de expresión y redacción:

La democracia española: El proceso democratizador es situado después de la muerte 
de Franco, el 20 de noviembre de 1975. Los dos buscan prosperar para conseguir una 
España con más libertades. Hay bastantes peligros, sobre todo la xenofobia, el racismo 
y la violencia, son los problemas más grandes que puede llegar a tener la democracia 
española (P50).

Por último, dentro de esta primera categoría “insuficiente”, existen respues-
tas llamativas como: “La democracia en España es muy mala, prefiero que 
la dictadura de Vox gobierne y ponga orden en el país para llevarlo a lo más 
grande y así conquistar el mundo, aunque ahora sea muy democrático” (P3), 
o:

El inicio fue cuando realmente comenzó a haber un voto libre y sin problemas ya que, que 
esté instaurada la democracia puede haber corrupción por lo que no sería democracia, 
acechan problemas como la inmigración que el gobierno actual está comprando votos 
a los inmigrantes a cambio de pagas lo que podría llegar a provocar problemas en el 
sistema de gobierno (P44).

Aunque sean solo 2 respuestas de un total de 56, lo cierto es que este tipo 
de discursos evidencian la necesidad no solo de trabajar en mayor medida 
la cultura democrática en las aulas, sino también de analizar y deconstruir 
estereotipos, prejuicios, información falsa y discursos de odio que están muy 
presentes en la sociedad y, cada vez más, entre los jóvenes. Que el alumnado 
demande “una dictadura de Vox” -partido político español de extrema dere-
cha-, para “conquistar el mundo”, nos habla de cómo los discursos ultrana-
cionalistas y excluyentes, están empezando a calar en nuestro alumnado. 

Continuando con el análisis, en la categoría “mejorable”, encontramos 13 en-
sayos (23,2%). Como señalamos más arriba, estos ensayos muestran caren-
cias en su estructura, en su argumentación y profundización, así como en los 
contenidos que presentan. En otros casos, pese a no estar mal el contenido, 
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falta mayor profundidad y argumentación. Aunque existen carencias en es-
tos ensayos, en algunos de ellos encontramos interesantes reflexiones: 

[…] En la actualidad hay una contaminación en la política cargada de mentiras, faltas de 
respeto y un postureo excesivo que hace que se te quiten las ganas de votar a nadie […] 
Esto sumado a las complicaciones en la economía, hace que ciertas personas puedan 
llegar a pensar que lo que hace falta es una dictadura porque “con Franco se vivía mejor”. 
Sin embargo, no debemos llegar a esos límites porque hay algo que va por delante de 
todo lo demás, los derechos y libertades individuales. Este descontento general es uno 
de los principales peligros para la democracia, ya que está llevando a la división de una 
sociedad a la que cada vez le cuesta más confiar en los que tienen el poder […] (P40).

Por lo que respecta a la categoría “satisfactorio”, en la que se encuadran 8 
ensayos (14,3%), en ellos se ha respetado la estructura solicitada y se ha ex-
puesto convenientemente, tanto la tesis, como su argumentación y conclu-
sión. Algunas de las carencias más repetidas ha sido la falta de conexión con 
datos, ejemplos, citas de los textos leídos o recursos de museos, para apoyar 
convenientemente lo expuesto, o bien, la ausencia de referencias al siglo XIX 
para explicar los inicios democratizadores o la influencia de las estructuras 
socioeconómicas, también en este siglo, en los avances y retrocesos en la 
democracia. 

Finalmente, solo un ensayo se ha categorizado como “excelente” (1,8%), por 
ser el más completo. Se trata de un texto que comienza con sugerentes pre-
guntas, estructura el ensayo en las partes indicadas, y se apoya en diversos 
textos y referencias. Además, ha cumplido con criterios como un adecuado 
lenguaje, elaboración personal de ideas, uso de citas textuales o referencias 
a los autores y textos presentes en la situación de aprendizaje. 

Discusión y conclusiones

Tras el análisis de los ensayos, observamos la necesidad de continuar tra-
bajando en varias líneas. La primera de ellas es proseguir con el desarrollo 
de discursos y narrativas alternativas, que integren el conflicto y la violencia 
desde una perspectiva pasada y presente, para que nuestro alumnado sea 
consciente de cómo las circunstancias y tensiones actuales tienen su origen 
en la historia (Gómez et al., 2024). Es importante el enfoque que se ofrece en 
esta situación de aprendizaje, porque permite concienciar al alumnado de su 
papel como agente histórico y de la importancia de la acción social y ciudada-
na para lograr cambios y avances, o para facilitar retrocesos. Sin duda, esta-
mos en un momento crítico que precisa de formación en cultura democrática 
y de una ciudadanía, presente y futura, comprometida con la democracia y su 
mejora (Gómez, Souto y Miralles, 2021; Consejo de Europa, 2024). 

Por otra parte, el amplio porcentaje de ensayos en la categoría “insuficiente”, 
justifica además no solo la necesidad de seguir formando a nuestro alumna-
do en estos temas, sino también la importancia de trabajar con ellos habili-
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dades cognitivas de orden superior que les permitan relacionar, argumentar, 
buscar información, analizarla críticamente, evaluarla, crear y expresar sus 
opiniones de manera fundamentada, y algo muy importante, capacitarles 
para generar contenido creativo, sin necesidad de copiar literalmente lo que 
encuentran en Internet. Como muestran diversas investigaciones, estas ha-
bilidades pueden trabajarse desde la educación histórica, a través de estrate-
gias basadas en el método del historiador (Seixas, 2017; Monte-Sano & Allen, 
2018; Levstik & Barton, 2022). Tras el análisis de los ensayos y de otras activi-
dades, constatamos que el alumnado tiende a reproducir las informaciones 
presentes en la red (quizás por desconocimiento del tema o inseguridad), sin 
analizarla o comprenderla, mostrando así una escasa habilidad para el trata-
miento de la información en línea (Breakstone et al., 2022). Reflexionar sobre 
este aspecto es imprescindible para valorar en qué medida la información 
extraída de Internet y compartida en las actividades, ha sido realmente leída 
y procesada para generar aprendizaje. 

Asimismo, continuando con el análisis de los ensayos, observamos que en 
pocos casos se ofrece un relato que incluya una perspectiva histórica, que 
contemple el proceso de instauración de la democracia desde el siglo XIX, 
o que explique por qué en este siglo la configuración socioeconómica, junto 
con otros motivos, no favoreció su instauración, siendo fallidos los intentos, 
incluso, en el primer tercio del siglo XX (1931). La escasez de referencias a 
contenidos e informaciones presentes en las actividades, así como la nula 
mención de piezas y recursos de museos (aunque esto se señalaba en las 
indicaciones y consejos para hacer el ensayo), nos lleva a plantearnos la ne-
cesidad de integrar propuestas de mejora en las situaciones de aprendizaje, 
para que el alumnado reconozca, en mayor medida, el valor de lo aprendido 
para comprender su realidad y ampliar su conciencia histórica. 

No obstante, pese a estas consideraciones, creemos que, en líneas genera-
les, los resultados de la situación de aprendizaje han sido positivos, pues en 
sus ensayos, el alumnado ha sido capaz de reflejar que la implantación de la 
democracia (independientemente de cuándo sitúe su inicio) es un proceso 
lento y frágil, que depende de condicionantes sociales y económicos, y que 
puede sufrir tanto avances como retrocesos. De hecho, en prácticamente 
todos los ensayos (menos en aquellos que pertenecen a la categoría de “in-
suficiente” y que no han cumplido unos mínimos), los estudiantes hablan de 
los peligros que acechan a la democracia (McIntyre, 2018), y de la impor-
tancia de trabajar para frenarlos, mostrando preocupación por las posibles 
consecuencias. Alcanzar este nivel mínimo de aprendizaje es un logro en la 
formación de conciencia histórica y solo es posible con una enseñanza no 
hegemónica y descriptiva de la historia (Gómez, 2023). 

Por último, aunque son realmente minoritarios, algunos discursos extremis-
tas recogidos en las respuestas evidencian la importancia de integrar en ma-
yor medida la enseñanza de la cultura democrática, así como el conflicto, la 
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violencia y los temas controvertidos de la sociedad, desde una perspectiva 
pasada y presente. Abordar causas y consecuencias de las guerras, de la vio-
lencia social, o de la pérdida de derechos y libertades, entre otros aspectos, 
será esencial para evitar comentarios proclives a la dictadura y a los movi-
mientos extremistas antidemocráticos (Miralles, 2022). 

En definitiva, teniendo en cuenta las limitaciones del estudio y la necesidad 
de continuar mejorando los resultados de aprendizaje alcanzados, la investi-
gación evidencia la importancia de trabajar con el alumnado habilidades pro-
pias del pensamiento histórico y de la conciencia histórica, así como compe-
tencias en cultura democrática, en un momento decisivo para la democracia 
global, cada vez más debilitada. En este sentido, propuestas como la expues-
ta, que abordan problemáticas pasadas y presentes y que pivotan sobre la 
educación histórica y patrimonial -a través del uso de piezas de museos-, 
pueden generar discursos alternativos que contribuyan a la conformación 
de una ciudadanía crítica e inclusiva, que abrace los valores democráticos.
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