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CAPÍTULO 19 

¿QUIÉN HA DICHO QUE LA HISTORIA DEL ARTE ES  

ABURRIDA? LA APLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

INTERACTIVAS EN EL AULA UNIVERSITARIA 

JOSÉ MANUEL ORTEGA JIMÉNEZ 

Universidad de Almería 

 

1. INTRODUCCIÓN: LA APLICACIÓN DE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS EN COMBINACIÓN CON LA ENSEÑANZA 

TRADICIONAL 

En la actualidad, la implementación de las nuevas tecnologías en las au-

las de Educación Secundaria forma parte indispensable de la metodolo-

gía docente. Caso contrario es el que ocurre en la Universidad, donde el 

uso de este tipo de herramientas es discutido por parte de muchos pro-

fesores. Las críticas principales se centran en el cuestionamiento de estas 

como método “serio” de aprendizaje y en el miedo a “infantilizar” la 

Educación Superior. Esto promueve la utilización de una metodología 

más tradicional o, lo que es lo mismo, la llamada “clase magistral”. 

Esta última metodología prevalece en las aulas universitarias, promo-

vida, por una parte, por la necesidad de cumplir las distintas competen-

cias básicas y generales establecidas en las guías docentes y, por otra, 

por la dificultad de su implementación efectiva en el aula. Asimismo, no 

debemos olvidar otro factor importante, el miedo que sienten muchos 

profesores a la utilización de este tipo de herramientas tecnológicas 

(Riera et al., 2005, p. 389). Interesante son las palabras de Prada Dussán 

(2007, p. 69), quien resume este miedo en cinco puntos principales: 
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‒ Miedo a dañar los ordenadores. 

‒ Miedo a dar una mala explicación y, por ende, educar mal. 

‒ Miedo al acceso a otra información. 

‒ Miedo a resultar aburridos. 

‒ Miedo a ser desplazados por las nuevas tecnologías. 

Dado que este último trabajo fue escrito en 2007, algunos de estos pun-

tos están ampliamente superados. Por ejemplo, en la actualidad no hay 

temor a dañar el ordenador ya que los docentes están acostumbrados a 

trabajar con esta herramienta no solo en el aula sino también en sus casas 

a la hora de preparar la lección. Del mismo modo, el profesor es cons-

ciente de que el estudiante tiene acceso libre a una cantidad ingente de 

información a través de internet. No podemos competir con la evolución 

tecnológica, por lo que, el docente debe ser visto como la persona que 

gestiona la información veraz y fiable. En definitiva, debemos superar 

la visión generalizada de que las nuevas tecnologías son enemigas de la 

educación. Más bien debemos dirigir nuestra atención a manejarlas y 

utilizarlas en nuestro beneficio.  

A pesar de ello, consideramos que la aplicación de recursos más inno-

vadores en el aula no es fácil, pues no se trata de crear juegos de manera 

aleatoria sino de aplicar estos conforme a los objetivos docentes de la 

asignatura. Por ello, cabe destacar que para que los resultados sean sa-

tisfactorios, el docente debe de tener en cuenta los siguientes aspectos: 

el funcionamiento de la aplicación o plataforma, su adaptación al aula y 

a las necesidades del estudiante para cumplir las competencias y los ob-

jetivos de la materia y, sobre todo, el fomento de su uso “positivo” entre 

el alumnado.  

Rumiche Valdez y Solís Tujillo (2021, pp. 26-28), recogen algunas de 

las ventajas que varios autores han apuntado acerca del uso de las nuevas 

tecnologías en la educación. Entre ellas podemos destacar: 
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‒ Cambio del modelo educativo que ayude a crear recursos más 

novedosos y atractivos para el alumnado. 

‒ Aporte de nuevas estrategias docentes. 

‒ Labor pedagógica más dinámica. 

‒ Colaboración y cooperación ente los estudiantes. 

‒ Motivación de los discentes. 

Lo innovador y atractivo de las nuevas tecnologías contrasta con el mo-

delo expositivo. Metodología tradicional que, pensamos, se usa de 

forma excesiva en las aulas universitarias. La escasa participación de los 

alumnos en las clases magistrales y su papel pasivo fomenta la indife-

rencia hacia la asignatura cursada. De la misma manera, esto genera ac-

titudes disruptivas entre algunos discentes que afectan al comporta-

miento general del aula y al propio profesorado que, conforme pasan los 

años, va perdiendo el interés por la enseñanza. Como señala Silvero Mi-

ramón (2007, p. 119), la desmotivación influye en la percepción que 

cada estudiante tiene de la materia y esto, a su vez, en las posibilidades 

de aprobar o suspender. 

Dicho esto, y, a pesar de algunos aspectos negativos, no se debería des-

terrar esta última metodología de las aulas universitarias, sino combi-

narla con una más innovadora que permita una enseñanza activa y en la 

que el alumno sienta que es protagonista, en parte, de su propio apren-

dizaje. Entre algunos de los aspectos positivos de las clases magistrales 

Rodríguez Sánchez (2011, p. 88) nos señala: la obtención de informa-

ción en poco tiempo, el aprendizaje de conceptos difíciles, la estimula-

ción de los alumnos a través de la figura del profesor o la comprensión 

básica de la disciplina. Asimismo, el profesor, como “director” de la 

clase, lleva a cabo una selección de lo que se considera imprescindible 

y, por último, es el método didáctico que, a priori, el docente prepara 

con mayor facilidad (Gómez López, 2002, p. 266). 

2. OBJETIVOS 

A través de este trabajo, queremos proponer una combinación de ambas 

metodologías -magistral y nuevas tecnologías- con el objetivo de hacer 

más interesantes las clases, tanto para los estudiantes como para el 



‒ 365 ‒ 

docente. Dotar a las asignaturas de un mayor dinamismo supondrá un 

aumento de la motivación por parte del alumnado y, por ende, una mayor 

posibilidad de superación de la asignatura. De esta manera, todo aquello 

que el profesor considere necesario para el correcto aprendizaje de los 

temas será presentado a través de la metodología expositiva que deberá 

intercalar con actividades interactivas. Estas últimas serán las que per-

mitan mantener la atención a los alumnos y solventen, en gran medida, 

la monotonía de la teoría.  

Hemos basado nuestra propuesta educativa en las asignaturas de forma-

ción básica de Historia del Arte de 1º y 2º del Grado de Historia y Hu-

manidades de la Universidad de Almería que estamos impartiendo en la 

actualidad. En concreto: 

‒ Historia del Arte I: De las Primeras Manifestaciones Artísticas 

a la Baja Edad Media. Esta asignatura abarca desde el Arte de 

la Prehistoria hasta el Arte Gótico. 

‒ Historia del Arte II: Del Renacimiento a la Posmodernidad. Se 

parte en el Renacimiento italiano abarcando hasta las manifes-

taciones artísticas más recientes.  

Se trata de dos materias cuatrimestrales cuyo contenido es muy extenso 

y en las que los alumnos deben aprender las siguientes competencias 

específicas:  

‒ Tener un conocimiento de la Historia del Arte a través de los 

siglos. 

‒ Descubrir las diferentes manifestaciones artísticas. 

‒ Conocer los conceptos más importantes que forman parte de la 

disciplina. 

‒ Aplicar los conceptos de la Historia del Arte en la Historia, es 

decir, saber utilizarla como fuente indispensable.  

El empleo de las nuevas tecnologías en estas asignaturas tiene como ob-

jetivo principal adaptar la enseñanza tradicional universitaria a las re-

cientes metodologías de aprendizaje mediante actividades interactivas. 
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Motivar a los alumnos a través de las sensaciones les ayudará a mejorar 

su relación aprendizaje/estudio. En definitiva y como señalan Escalera 

Pérez y Ríos Moyano (2017, p. 1), hacer entender a los estudiantes que 

la educación puede impartirse con múltiples visiones.  

3. METODOLOGÍA 

Nuestra propuesta educativa se basa en la utilización de plataformas in-

teractivas que monitoricen el aprendizaje del alumnado de manera sín-

crona y asíncrona a través de la asignación de tareas. Como ya se ha 

indicado, se pretende combinar teoría y práctica en una misma sesión 

con el objetivo de estimular las emociones dentro del aula. Para ello, 

hemos escogido Wordwall, una plataforma digital que permite crear ac-

tividades de forma sencilla mediante multitud de plantillas que ofrecen 

muchas posibilidades de juego (ahorcado, tarjetas, aplasta topos, perse-

cución en laberinto, sopa de letras, crucigrama o concurso de preguntas). 

Una de las ventajas de esta plataforma es la posibilidad de realizar las 

actividades de forma on-line o a través de fichas imprimibles, lo que 

facilita la labor docente en el caso de ausencia de conexión a internet.  

FIGURA 1. Logo y diseño de la plataforma Wordwall 

 

Fuente: Wordwall.net 

En nuestro caso, hemos optado por dos tipos de actividades: 

‒ Tareas síncronas: estas se realizarán en el aula, combinándose 

con la teoría. Es primordial que en estas sesiones prime el 



‒ 367 ‒ 

dinamismo y la participación del alumno. De esta manera, y 

como veremos a continuación en la propuesta didáctica, cada 

sección del tema teórico cuenta con sus actividades interactivas 

que ayuden a afianzar los conocimientos adquiridos. La parti-

cipación se hará a través de dispositivos electrónicos como mó-

vil o tableta (intervención completa de la clase), por sorteo me-

diante una ruleta (uno o varios estudiantes deben salir al orde-

nador de clase para participar o hacerlo desde sus sillas), o de 

forma voluntaria. Con esta dinámica pretendemos mantener la 

atención del alumnado, así como acercar al discente a una pri-

mera toma de contacto con el temario del que, posteriormente, 

deberán examinarse. Es importante que los estudiantes perci-

ban que estos ejercicios son útiles para su aprendizaje y sean 

utilizados por el docente con criterios didácticos.  

FIGURA 2. Algunas de las actividades de la plataforma Wordwall 

Fuente: Wordwall.net 

‒ Tareas asíncronas: empleadas para calificar y comprobar que 

han adquirido los conocimientos básicos de la asignatura. Tienen 

un componente menos lúdico debido a que su nota forma parte 

de las prácticas del curso. A pesar de ello, utilizamos las 
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plantillas que nos ofrece Wordwall simulando un concurso de 

preguntas para hacer la prueba más dinámica. El propósito de es-

tas actividades es conseguir que el discente estudie antes del exa-

men final, evitando que pueda sentirse superado por la inmensa 

cantidad de periodos, características y artistas que debe conocer. 

FIGURA 3. Actividad tipo concurso (elaboración propia mediante plantilla de Wordwall) 

 

Fuente: Wordwall.net 

4. PROPUESTA DIDÁCTICA (1 SESIÓN) 

En este trabajo vamos a mostrar la propuesta didáctica de una de las 

sesiones que impartimos en el primer curso del Grado de Historia y Hu-

manidades en la Universidad de Almería. La duración es de 1 hora y 25 

minutos aproximadamente. El tema que hemos escogido es el arte en el 

antiguo Egipto, el cual forma parte del bloque III (Arte Antiguo). A con-

tinuación, mostramos las distintas sesiones en las que dividimos este 

tema, aunque desarrollaremos la número 2. 
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SESIÓN 1 

‒ Aspectos que vamos a tratar: cronología, cultura y sociedad del 

antiguo Egipto. 

‒ Objetivo: conocer las principales etapas y aspectos culturales 

y sociales que repercuten en el arte de esta civilización. 

SESIÓN 2  

‒ Aspectos que vamos a tratar: la arquitectura de la muerte 

‒ Objetivo: distinguir las principales tipologías funerarias del an-

tiguo Egipto. 

SESIÓN 3 

‒ Aspectos que vamos a tratar: los templos en Egipto. 

‒ Objetivo: ubicar y conocer los principales templos de Egipto. 

SESIÓN 4 

‒ Aspectos que vamos a tratar: la escultura en Egipto. 

‒ Objetivo: conocer las principales características de la escultura 

egipcia y su evolución a lo largo de los siglos. 

SESIÓN 5 

‒ Aspectos que vamos a tratar: la pintura en Egipto. 

‒ Objetivo: conocer las principales características de la pintura 

egipcia y su evolución a lo largo de los siglos.  

4.1. EJEMPLO DE SESIÓN (NÚMERO 2) 

Durante 1 hora y 25 minutos, aproximadamente, se procede a la expli-

cación de los aspectos más importantes sobre la arquitectura funeraria 

en el antiguo Egipto. Esta exposición se combina con actividades inter-

activas que permiten mantener la atención del estudiante.  

En primer lugar, hacemos hincapié en la distinción entre las tres grandes 

tipologías y sus características principales: 
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‒ Mastaba: destacamos las que se localizan en Saqqara como la 

mastaba de Shepseskaf, la de Mereruka o la de Nianjanum y 

Jnumhotep. 

‒ Pirámide: nos centramos en la pirámide escalonada de Zoser, 

las pirámides de Snefru y las del conjunto de Guiza. 

‒ Hipogeo: exponemos sus características a través de las tum-

bas de Tutankamón, Seti I y Nefertari, tres de los conjuntos 

más importantes del antiguo Egipto. 

FIGURA 4. Logo de la actividad (concurso de televisión) 

 

Fuente: Wordwall.net 

Una vez explicadas las tipologías funerarias y, después de haber mos-

trados los ejemplos principales, realizaremos la primera actividad (fi-

gura 4). 
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Actividad 1 

‒ Nombre: concurso de televisión (Quiz Show). 

‒ Número de Participante: 1 (elegido aleatoriamente mediante la 

ruleta). 

‒ Objetivos: afianzar los conocimientos teóricos que se han dado 

en clase, aprender a señalar las características principales de 

las tipologías funerarias, saber diferenciar las distintas tipolo-

gías funerarias, conocer aspectos básicos sobre ritos funerarios 

y su relación con el arte.  

‒ Desarrollo: el alumno sale a la pizarra y, a modo de concurso, 

responde las 10 preguntas que el profesor ha preparado.  

Las preguntas que se han seleccionado para el ejercicio son las siguien-

tes: 

1. Nombre que reciben los recipientes donde se introducen al-

gunos de los órganos del difunto. 

a. Vasos de difuntos 

b. Vasos Canopos 

c. Vasos de órganos 

2. ¿Dónde podemos localizar la pirámide escalonada de Zoser? 

a. Saqqara 

b. Guiza 

c. Valle de los Reyes 

3. Nombre del constructor de la pirámide de Zoser. 

a. Imhotep 

b. Senenmut 

c. Zoser 
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4. ¿Dónde localizamos la tumba de Tutankamón? 

a. Saqqara 

b. Guiza 

c. Valle de los Reyes 

5. Nombre de la tipología funeraria más antigua. 

a. Mastaba 

b. Pirámide 

c. Hipogeo 

6. ¿Qué tipo de enterramiento es el de Nefertari? 

a. Mastaba 

b. Pirámide 

c. Hipogeo 

7. ¿A qué hace referencia el serdab? 

a. Lugar donde se sitúa la escultura del faraón (el Ka) 

b. Sala de enterramiento 

c. Sala donde se depositaba el tesoro del faraón 

8. Nombre de la necrópolis más antigua de Egipto. 

a. Abidos 

b. Saqqara 

c. Valle de los Reyes 

9. ¿Dónde está enterrado el faraón Ramsés II? 

a. Saqqara 

b. Guiza  

c. Valle de los Reyes 

10. ¿Dónde se localiza la pirámide de Keops? 

a. Saqqara 

b. Guiza 

c. Valle de los Reye 
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FIGURA 5. Ejemplo pregunta de la actividad (elaboración propia mediante plantilla de 

Wordwall) 

 

Fuente: Wordwall.net 

Un aspecto importante dentro de la teoría es, asimismo, la presentación 

de las principales necrópolis -Abidos, Saqqara, Guiza y el Valle de los 

Reyes-. Estos lugares de enterramiento, fundamentales en el mundo 

egipcio, se tratarán durante nuestra explicación de las tipologías funera-

rias. No obstante, consideramos esencial que sean los propios alumnos 

los que los localicen en un mapa a través de una segunda actividad. 

Actividad 2 

‒ Nombre: localiza las principales necrópolis. 

‒ Número de Participante: grupos de, máximo, 5 personas. 

‒ Objetivo: conocer la localización de las principales necrópolis 

de Egipto. 

‒ Desarrollo: con un dispositivo móvil, los alumnos deberán es-

canear el código QR y proceder a situar las necrópolis. 
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FIGURA 6. Ejemplo de la actividad (elaboración propia mediante plantilla de Wordwall) 

 

 Fuente: Wordwall.net 

Por último, y a modo de repaso, prepararemos un crucigrama interactivo 

en el que aparecerán palabras clave de la sesión. Esta actividad se reali-

zará desde el ordenador del profesor y será él mismo el que escriba las 

respuestas que le indiquen los estudiantes. De esta manera, aquellos 

alumnos que deseen participar podrán hacerlo de forma voluntaria.  

Actividad 3 

‒ Nombre: crucigrama de palabras clave. 

‒ Número de Participante: voluntarios hasta terminar el cruci-

grama. 

‒ Objetivo: repasar las palabras clave de la teoría.  

‒ Desarrollo: acertar la palabra que aparece en el crucigrama me-

diante una pista. Será el propio profesor el que escriba la pala-

bra que le dice el alumno.   
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Las preguntas que se han seleccionado para el ejercicio son las siguien-

tes: 

1. Piedra generalmente utilizada en la construcción de las mas-

tabas, pirámides e hipogeos (CALIZA). 

2. ¿Dónde se localiza la pirámide de Micerinos? (GUIZA) 

3. Juicio al que tenía que someterse el alma del difunto para poder 

acceder al más allá (OSIRIS).  

4. En este hipogeo se localiza uno de los mejores ejemplos de 

pintura egipcia. Pista, es el enterramiento de la esposa del fa-

raón Ramsés II (NEFERTARI).  

5. Tipo de enterramiento en el que fue depositado el faraón 

Shepseskaf (MASTABA).  

6. ¿Pirámide escalonada de? (ZOSER). 

7. Tipología funeraria de la tumba del faraón Seti I (HIPOGEO). 

FIGURA 7. Ejemplo de la actividad (elaboración propia mediante plantilla de Wordwall) 

 

Fuente: Wordwall.net 
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5. RESULTADOS 

Con el objetivo de valorar las actividades docentes de Wordwall y poder 

mostrarlo en este estudio, se ha llevado a cabo un sondeo entre los alum-

nos que se han ofrecido voluntarios. Los siguientes gráficos muestran, 

por tanto, las respuestas de 32 alumnos del grado de Historia y Humani-

dades. La encuesta que se dio a los estudiantes tenía las siguientes pre-

guntas: 

1. Los ejercicios de Wordwall me motivan a la hora de estudiar 

la asignatura de Historia del Arte. Las respuestas posibles 

son: en absoluto, me es indiferente o me motivan mucho. 

2. Aprendo mejor las obras de arte a través de las actividades 

interactivas que nos prepara el profesor. Las respuestas 

posibles son: en absoluto, me es indiferente o aprendo de 

forma amena. 

3. ¿Se debe utilizar esta metodología interactiva en otras asig-

naturas de la carrera? Las respuestas posibles son: sí o no. 

4. ¿Cuál es la nota global que pones a Wordewall? Las res-

puestas posibles son: 1-2; 3-4; 5-6; 7-8; 9 o 10.  

Procedemos a mostrar los resultados de las encuestas. Para una mayor 

comprensión lo haremos en distintos bloques.  

Pregunta 1: Los ejercicios de Wordwall me motivan a la hora de estu-

diar la asignatura de Historia del Arte. 

‒ Motivación y Wordwall: podemos comprobar en la siguiente 

gráfica que un 81,25% de estudiantes (26 de 32) señala que la 

plataforma interactiva les motiva a la hora de estudiar la asig-

natura de Historia del Arte. Por su parte, 3 alumnos (9,38%) 

se muestran indiferentes y los últimos 3 (9,38%) indican que 

no les motiva en absoluto. Por tanto, podemos concluir que la 

mayoría de los estudiantes prefieren combinar estas activida-

des interactivas con la teoría. 
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FIGURA 8. Motivación y Wordwall 

  

Fuente: elaboración propia 

Pregunta 2: Aprendo mejor las obras de arte a través de las actividades 

interactivas que nos prepara el profesor. 

‒ Aprendizaje y Wordwall: la gráfica señala que 28 de los 32 

alumnos (87,5%) aprenden de forma más amena cuando utili-

zan Wordwall. Un 6,25% de encuestados se muestra indife-

rente (2 alumnos) y otro 6,25 % del alumnado indica que no 

aprende con la plataforma (2 alumnos). En conclusión, la ma-

yoría del alumnado prefiere estudiar las obras de arte con 

Wordwall. 

FIGURA 9. Estudio y Wordwall 
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Pregunta 3: ¿Se debe utilizar esta metodología interactiva en otras asig-

naturas de la carrera? 

‒ Otras asignaturas y Wordwall: de los 32 alumnos encuesta-

dos, la gran mayoría, 30 (93,75%), señalan que les gustaría 

que se aplicaran estas actividades interactivas en otras asigna-

turas del grado de Historia y Humanidades. Tan solo 2 alum-

nos (6,25%) prefieren el método expositivo.  

FIGURA 10. Otras asignaturas y Wordwall 

 

Fuente: elaboración propia 

Pregunta 4: ¿Cuál es la nota global que pones a Wordwall? 

‒ Nota global de Wordwall: de los 32 alumnos encuestados, 

ninguno ha otorgado una nota negativa a la plataforma. 21 es-

tudiantes (65,63%) la han puntuado con un sobresaliente (10-

9), 9 (28,13%) con un notable (8-7) y 2 (6,25%) con un apro-

bado (5-6). Se concluye que, de forma mayoritaria, los alum-

nos quieren seguir utilizando la plataforma interactiva a la hora 

de adquirir conocimientos.  
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asignaturas del grado?

Sí No
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FIGURA 11. Nota global de Wordwall 

 

Fuente: elaboración propia 

6. CONCLUSIONES 

Una vez mostradas las gráficas podemos concluir que, de forma mayo-

ritaria, los alumnos universitarios se sienten más motivados y, por tanto, 

con mayor predisposición al estudio si se emplea la plataforma interac-

tiva en combinación con la teoría. A mayor motivación por la asignatura, 

mayor energía para afrontarla de manera satisfactoria (Carrillo et al., 

2009, p. 21). En relación con esto, a lo largo del presente curso hemos 

percibido una considerable predisposición por parte del alumnado a es-

tudiar la materia a través de las actividades asíncronas que se les ha pre-

parado para afrontar las pruebas de evaluación (al finalizar cada uno de 

los temas). En definitiva, la experiencia con Wordwall ha sido gratifi-

cante tanto para nosotros como para el estudiantado.  

No obstante, pensamos que, para que se puedan aprovechar las ventajas 

que las nuevas tecnologías aportan al docente, este no debe verlas como 

herramientas que entretengan a los alumnos. Su aplicación debe hacerse 

con un sentido didáctico y conforme a los objetivos que se marcan en la 

guía docente. Al igual que ocurre con las clases magistrales, si utiliza-

mos las nuevas tecnologías sin combinarlas con otras metodologías, los 
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Nota global de Wordwall

Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente



‒ 380 ‒ 

alumnos se desmotivarán. Abogamos, por tanto, su uso compartido con 

la metodología expositiva, logrando, de esta manera, que el estudiante 

adquiera los conocimientos exigidos y, a la vez, muestre predisposición 

al estudio de la asignatura.  
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