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Resumen 
El presente artículo analiza bajo una 
perspectiva comparada la manera en la que el 
profesorado en formación de Cataluña y 
Andorra conceptualiza la memoria histórica, 
consigna haberla trabajado como estudiante de 
secundaria y explora las capacidades 
didácticas que considera tener para abordarla 
en el aula. Para ello, se ha diseñado un estudio 
mixto, a partir de un cuestionario con preguntas 
abiertas y cerradas aplicado a estudiantes de 
magisterio (n=233). Mediante el análisis Reinert 
y la estadística descriptiva y bivariante, se 
concluye que existe una visión estereotipada de 
la memoria; que en la experiencia escolar se 
promovió de forma homóloga en ambos casos 
el uso de libros de texto, mientras que otros 
recursos como los visuales o audiovisuales son 
más frecuentes en Andorra que en Cataluña. A 
pesar de ello, no se observan particularidades 
en la percepción que tienen sobre su capacidad 
para trabajarla en aula, declarándose 
medianamente capaces. 

 
Palabras clave 
Memoria colectiva, Maestros de educación 
primaria, Formación de docentes, Análisis 
comparativo, Percepción. 

Abstract 
The present article analyzes in a comparative 
perspective how teachers in training in 
Catalonia and Andorra conceptualize 
historical memory, report having worked it as 
secondary school students, and explore the 
didactic skills they consider having to handle it 
in the classroom. For this purpose, a mixed 
study has been designed based on a 
questionnaire with open and closed questions 
applied to teacher training students (n=233). 
Through Reinert analysis and descriptive and 
bivariate statistics, it is concluded that there is 
a stereotyped view of memory; that the use of 
textbooks was homogeneously promoted 
during their school experience in both cases, 
while other resources, such as visual or 
audiovisual ones, are more frequent in 
Andorra than in Catalonia. Despite that, no 
particularities are observed in their perception 
of their ability to work with it in the classroom, 
declaring themselves to be moderately 
capable. 

 
Keywords 
Collective memory, Primary school teachers, 
Teacher education, Comparative analysis, 
Perception. 
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1. Introducción  

En los últimos años se ha visto un creciente aumento de estudios que indagan el tratamiento 

didáctico de la memoria y la historia reciente en el mundo iberoamericano (Guglielmucci y Lopez, 

2019; Vicent et al., 2020). Se han llevado a cabo importantes estudios en regiones con conflictos 

políticos activos o recientes como Colombia (Bermeo Osorio, 2017; Guevara Fletcher et al., 

2018), Argentina (Herrera y Pertuz Bedoya, 2016; Lagarralde y Brugaletta, 2017), Chile 

(Oteíza, 2018; Rubio, 2016), Brasil (Silveira, 2016) o España entre otros (Barreiro Mariño, 2017; 

Delgado-Algarra y Estepa-Giménez, 2017; Díez Gutiérrez, 2020), indagando en las dificultades 

que supone la historia conflictiva en las realidades educativas. Estos estudios constatan la 

complejidad que supone para el profesorado y, para el sistema educativo general, abordar las 

temáticas de conflicto sociopolítico en las aulas, independiente, incluso, de la distancia temporal 

con dichos procesos. Un ejemplo de ello sucede en Chile, donde los actuales conflictos políticos en 

las tierras mapuche han desatado debates históricos sobre procesos sucedidos hace un siglo y 

medio (Montanares-Vargas, 2017). La vigencia y actualidad de las memorias surgidas a raíz de 

procesos políticos controvertidos, inevitablemente, llegan a la escuela, constituyendo, en la 

mayoría de los casos un desafío educativo complejo.  

De esta manera, la memoria histórica1, entendida en este texto como “acervo de vivencias 

comunes compartidas” externas a los individuos, “objetivada y socializada” (Aróstegui Sánchez, 

2004, p. 6 y 19) y que es producto de episodios históricos que aun fragmentan, polarizan y 

enfrentan a los miembros de un colectivo o sociedad, es una de las construcciones que emergen 

de procesos conflictivos, con una carga emotiva y subjetiva importante (Aróstegui Sánchez, 2004; 

Jelin 2013). Esta es una de las principales dificultades para su abordaje por el profesorado 

(Martínez Rodríguez, 2014). Pero, asimismo, constituye un espacio idóneo para trabajar la 

Competencia de Ciudadanía Democrática (en adelante CDD) (Sacavino, 2015, Estepa-Giménez 

y Delgado-Algarra, 2021), siempre y cuando el profesorado realice un trabajo efectivo con estas 

memorias (Delgado-Algarra y Estepa-Giménez, 2016). 

Deviene necesario que el profesorado tenga las competencias necesarias para abordar la 

memoria histórica y contribuir al desarrollo de la CDD en el aula. Es por ello que, la formación 

inicial docente es el lugar idóneo para promover la adquisición de estas capacidades. Además, 

investigaciones recientes han vinculado la experiencia escolar de aprendizaje con las 

capacidades de enseñanza (Gómez Carrasco et al., 2017; van Hover y Hicks, 2018), concluyendo 

que las prácticas educativas, especialmente en el campo de la enseñanza de la historia y las 

ciencias sociales, tiene una relación estrecha con la propia experiencia escolar.  

Con el objeto de profundizar en dicho conocimiento y relaciones, y con el fin de ampliar la mirada 

hacia diversas realidades, el presente artículo compara algunos rasgos en Cataluña y en Andorra 

sobre el tratamiento de la memoria histórica en la experiencia escolar del futuro profesorado, a 

la vez que la valora a partir de las percepciones sobre sus capacidades docentes. Para ello, se 

realizó un estudio comparativo entre estudiantes universitarios en formación de maestro de la 

                                                 
1Desde la autoría se reconocen los extensos debates que ha habido sobre las conceptualizaciones de la memoria 
(memoria individual, colectiva, social, democrática, histórica), así como las relaciones entre historia y memoria que 
han abordado autores como Ricoeur, Halbwachs o Todorov. Sin embargo, excede los objetivos de este artículo incidir 
en estos debates y optamos por emplear una definición suficientemente consensuada que permite la aproximación 
al objeto de este estudio.  
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Universidad de Barcelona (en adelante UB) y de la Universidad de Andorra (en adelante UdA), 

dos territorios colindantes, con historias recientes compartidas, lo que permitirá visualizar cómo el 

profesorado recuerda haber trabajado la memoria histórica en la escuela y establecer las 

posibles comparaciones 

La condición fronteriza entre Cataluña, y Andorra ha vinculado ambos territorios y sus historias. 

En lo que concierne al periodo reciente, la configuración de memorias comunes puede localizarse 

en los procesos políticos del siglo XX, marcados principalmente por la Segunda República, la 

Guerra Civil Española y la Postguerra. Por una parte, muchos fueron los exiliados españoles que 

buscaron en Andorra un refugio (Mirón González, 2019; Rolón Collazo, 2020), que amplió y 

vinculó las memorias del exilio al territorio andorrano, que, como sociedad receptora, a su vez, 

generó nuevas memorias. Por otra parte, la posición fronteriza con Francia vinculó el principado 

directamente con las memorias de la Segunda Guerra Mundial (Benet y Mas, 2004). De esta 

manera, el siglo XX ha desencadenado en ambos territorios procesos de memoria compartidos y 

otros divergentes, que han sido escasamente explorado desde la investigación social y educativa, 

lo que hace de los estudios bilaterales y comparados una necesidad. Sin ir más lejos, los enfoques 

bilaterales en educación que han sido indicados como formas idóneas para trabajar procesos 

conflictivos compartidos que promuevan otra historia en las aulas (ver, por ejemplo, el proyecto 

European Forum for Reconciliation and Cooperation in History and Social Sciences Education2). 

A su vez, las diferencias en los sistemas educativos catalán y andorrano permiten profundizar en 

la comprensión de la configuración de la propia memoria histórica en las aulas escolares de cada 

una de estas realidades. El sistema educativo de Cataluña, alineado con los objetivos nacionales 

de educación, trabaja desde la implementación de la LOE (Ley Orgánica 2/2006) bajo el 

enfoque competencial, no obstante, se mantiene, en la práctica un uso intensivo del libro de texto 

(Gómez Carrasco et al., 2017; Sáez-Rosenkranz et al., 2021; Valcárcel, 2016).  

En cambio, en Andorra, se da la coexistencia de tres sistemas educativos: el andorrano, el español 

(desde 1930) y el francés (desde 1900), con diferentes enfoques competenciales según el sistema. 

El hecho de contar con tres sistemas educativos supone no solo una singularidad, sino que en un 

país que durante el siglo XX pasó de ser emisor a receptor de inmigración, el acceso a cualquiera 

de los sistemas educativos ha supuesto un verdadero elemento integrador y por ende 

democratizador. El rasgo específico más relevante de la población andorrana radica en la 

elevada proporción de residentes no nacionales, lo que conlleva un crisol considerable de 

nacionalidades diferentes en un volumen relativamente reducido de habitantes, dando lugar a 

una sociedad multicultural. El acceso libre y gratuito, independientemente del origen o clase social, 

a cualquiera de los tres sistemas educativos supone un elemento vertebrador de la convivencia y 

la integración de los recién llegados al país. Es remarcable la aportación de los gobiernos 

español y francés al promover una educación universal y gratuita en un país independiente.  

A pesar de esta convivencia, desde 1972, los sistemas foráneos cuentan con un programa de 

andorranización de la enseñanza llamado “Formación Andorrana”, que permite al estudiantado 

desde la llamada educación maternal adquirir un conocimiento básico y obligatorio de la cultura 

andorrana en los sistemas educativos distintos del andorrano, como instrumento integrador y al 

mismo tiempo para poner en valor y preservar la identidad cultural y las peculiaridades del país. 

                                                 
2 Véase la página web: http://www.gei.de/flagships/internationale-schulbucharbeit/efrec.html 

http://www.gei.de/flagships/internationale-schulbucharbeit/efrec.html
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El objetivo del programa es capacitar a los alumnos para integrarse libre, consciente y 

plenamente en la sociedad andorrana de la que forman parte, independientemente de su origen 

y del sistema educativo de referencia, creándoles plena conciencia de ser miembros activos e 

integrados (Bastida, 1987). Además, en la línea de las exigencias de Europa y las tendencias 

globales de educación, el sistema educativo andorrano experimenta una renovación pedagógica 

que se concibe entorno a dos ejes de actuación, el avance hacia una educación más inclusiva y un 

enfoque competencial del currículo en qué se pone el foco en el aprendizaje a través de retos 

movilizando diferentes acciones al mismo tiempo de manera interrelacionada (Zabala y Arnau, 

2007) y suprime los libros de texto en su Plan Estratégico de Renovación y Mejora del Sistema 

Educativo Andorrano (PERMSEA). 

En la misma línea, la UdA ha implementado una renovación pedagógica implantando un nuevo 

modelo educativo basado en el aprendizaje y la evaluación por competencias en el que el 

estudiantado se enfrenta a situaciones complejas para las que deberá movilizar todo su 

conocimiento y hallar soluciones factibles vinculadas a los resultados de aprendizaje (Saz et al., 

2020).  

En este contexto de convergencias y disidencias, tanto de la historia común como de las diferencias 

educativas entre una y otra realidad, este estudio no sólo contribuye a comprender la experiencia 

escolar, sino también a poner en perspectiva las posibilidades del tratamiento didáctico de la 

historia reciente en zonas fronterizas y análogas. 

2. Marco Teórico  

2.1. La situación de la enseñanza de la memoria histórica en la historia 

reciente en España y en Andorra 

En el caso de España, hay una extensa línea de investigación e innovación, dentro de la enseñanza 

de la historia que analiza los episodios históricos del pasado reciente y que tiene como objetivo 

de recuperar y divulgar la memoria y la historia reciente, generalmente, centrada en el período 

de la Guerra Civil y el Franquismo (Sáez-Rosenkranz et al., 2021)3. Los estudios de esta índole 

se caracterizan, por un lado, por democratizar el contenido histórico y renovar los lugares de 

memoria compartida (Español, 2019; Labanyi, 2006; Stucki y López de Abiada, 2004), por 

trabajar los patrimonios de guerra (Hernández y Rojo, 2012; Jaén Milla, 2015) o los patrimonios 

conflictivos (Aroyo Mora y Cuenca López, 2021).  

No obstante, el trabajo de la memoria histórica en las aulas educativas españolas sigue siendo 

una temática poco usual (Delgado-Algarra y Estepa-Giménez, 2018) y se centra en la memoria 

de la reparación que busca la conciliación entre las dos posiciones ideológicas de la Guerra Civil 

Española (Carretero y Borrelli, 2008). El estudio preliminar presentado por Sáez-Rosenkranz, 

Sabido-Codina y Prats Cuevas (2021) muestra como el docente en formación en Cataluña, aun 

siendo consciente de su importancia, presenta una visión estereotipada de la memoria y centrada 

en sucesos concretos de la historia reciente española, situación compartida por otras realidades 

                                                 
3 Cabe hacer notar que cuando se habla de memoria histórica en los diversos estudios citados, su gran mayoría en 
el caso de España, remiten a los mismos procesos que el estudiantado (Guerra Civil y Franquismo, principalmente). 
Se obvian de manera generalizada otros procesos de memoria histórica, que abren ámbitos de cuestionamiento, 
incluso sobre la propia investigación de este campo desde el punto de vista didáctico. 
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españolas (Martínez-Rodríguez y Miguel-Revilla, 2021). Incluso, estudios como el de Valls (2007) 

identificaron que el 28,5% de los alumnos encuestados (n=68) no estudió en su educación 

secundaria contenidos relacionados con la II República española, la Guerra Civil Española, el 

Franquismo o la transición democrática.  

De hecho, como sostienen Delgado-Algarra y Estepa-Giménez (2017) hay tres realidades que 

influyen directamente en el docente a la hora de trabajar temas de memoria en el aula: 1) las 

complicaciones que pueden generar tratar de temas con elevadas cargas emocionales, 2) la 

densidad de los currículos españoles y 3) la falta de directrices didácticas para su implementación 

en el aula. 

Si nos centramos en la primera realidad, se ha constatado como el profesorado en activo tiene 

reticencias a la hora de impartir temas con cargas emocionales elevadas (Delgado-Algarra, 

2015). Trabajar la memoria histórica implica, principalmente, abordar temas de conflicto de la 

historia reciente, muy presentes en la vida cotidiana y que articulan la identidad de un territorio 

(Sacavino, 2015).  

En cuanto a la segunda situación, se ha sostenido que los currículos educativos españoles presentan 

temarios muy extensos, dando más espacio a una historia memorística que a una historia aplicada. 

Aunque, como estableció Valls (2007), los docentes también optan por una educación histórica 

con una visión crítica y aplicada al tiempo presente, distanciándose de la erudición histórica. Este 

hecho y la poca presencia que tienen los contenidos de memoria histórica en el currículo español 

hace que los docentes tienda a dejar de lado los temas de memoria (Carretero y Borrelli, 2008). 

Ante la tercera realidad, relacionada con la falta de directrices didácticas claras para la 

enseñanza de la memoria en las aulas españolas, existen propuestas como las de Cuesta (2011), 

que estableció cinco dimensiones estratégicas para su trabajo: dimensión individual, dimensión 

social, dimensión histórica, dimensión selectiva y dimensión conflictiva. Éstas fueron sintetizadas 

por Delgado-Algarra (2015) para la práctica educativa, y adecuadas para la didáctica de la 

historia por Barriga-Ubed y Sabido-Codina (2020). Esta propuesta juega con los binomios: 

dimensión selectiva – método científico; dimensión individual – integración; dimensión conflictiva 

– multidimensionalidad espacio / tiempo; dimensión social – ciudadanía; dimensión histórica – 

fuentes históricas, que permitirían disponer de perspectivas alternativas para el trabajo de la 

memoria histórica en el aula.  

En Andorra no existe una línea de investigación y de innovación que analice en profundidad cómo 

se aborda el tema de la memoria histórica en las aulas. En gran parte es debido a las diferencias 

en la percepción respecto a los conflictos recientes. Mientras en España se trata de un período 

con una carga emocional importante, con heridas abiertas y situaciones no resueltas; en Andorra 

corresponde a un período de dinamización de la sociedad andorrana, fruto del impacto humano 

y económico por la llegada de exiliados (Lluelles, 2018). Este fenómeno se debe a que, a lo 

largo del siglo XX, Andorra ha pasado de ser un país emisor a receptor de emigrantes, 

especialmente a partir de la década de los años cincuenta del siglo XX que requirió la 

incorporación masiva y selectiva de mano de obra del exterior, configurando una nueva realidad 

demográfica a medida de las necesidades económicas. Las migraciones, por tanto, han jugado 

un papel capital al haber contribuido a impulsar la modernización del país, a la vez que 

influyeron en la identidad nacional. Hay que entender que la llegada de refugiados durante la 
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guerra civil española contribuyó al desarrollo de la sociedad andorrana. Andorra se convirtió en 

un enclave privilegiado, lejos del conflicto armado que asediaba a España, convirtiéndose en 

tierra de refugio para perseguidos y desertores catalanes y españoles de cualquier bando. 

Soriano (2005) calcula que “llegaron unos ochenta refugiados cada día, contando épocas de 

baja y alta afluencia”, aunque Esteve (2013, p. 118) cuestiona esta cifra al no tener un registro 

eficaz para poder contrastarla.  

Estas dos realidades, tan cercanas y paralelas, pero a la vez tan diferentes en cuanto a las 

consecuencias derivadas de los conflictos, llevan a diferenciar los procesos históricos más 

relevantes del siglo XX, que pueden construir la memoria histórica para cada uno de los territorios. 

Para ambos casos se escogieron los procesos históricos que se sintetizan en la Tabla 1. 

Tabla 1 
Síntesis de los procesos históricos de la historia reciente en Andorra y Cataluña 

Andorra Cataluña 

Fhasa (Forces Hidroelèctriques d’Andorra, SA) 

(1929) y la revolución del 1933 

Electricidad, construcción de carreteras, 

primeras huelgas y transformación social y 

económica. Asedio al Consejo General por la 

lucha por el sufragio universal masculino. 

 

Segunda República (1931-1939) 

Régimen político democrático que se constituyó 

en el 1931 y perduró hasta el 1939 en 

España. 

Periodo entre guerras (1930-1945) (Guerra 

Civil española, II Guerra Mundial)  

Bases de un desarrollo económico que le 

permitiría pasar de la pobreza secular a 

alcanzar al resto de Europa occidental. 

 

Guerra Civil española (1936-1939) 

Conflicto armado entre los republicanos y los 

golpistas, que polarizó la sociedad española. 

Terciarización de la economía (1930-1950) 

Evolución de una economía preindustrial a una 

postindustrial.  

Franquismo (1939-1975) 

Régimen autoritario y dictatorial español, que 

nació en el 1939 y perduró hasta el 1975. 

Proceso constituyente (1978-1993) 

Sufragio femenino. Memoria de la reforma 

institucional (1978). Primer gobierno ejecutivo 

(1982). Constitución (1993); se reconoce a 

Andorra internacionalmente como estado de 

derecho. 

 

Transición democrática (1975-1978) 

Período en que España pasó de ser un 

régimen autoritario y dictatorial a ser un 

régimen democrático. 

Proceso de aproximación a Europa (2010-

actualidad) 

Democracia Española (1979-actualidad) 

Régimen político instaurado el 20 de 

noviembre de 1975.  
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Negociaciones para el Acuerdo de Asociación 

con la UE para acceder al mercado interior 

europeo. 

Fuente: elaboración propia. 

En Andorra, la reforma iniciada por PERMSEA, comporta también un cambio de paradigma 

metodológico en las aulas. Este sistema se halla plenamente implementado en la escuela 

andorrana y en proceso de implementación en la Formación Andorrana, donde se están ultimando 

las programaciones por parte de los docentes. En el caso de las Ciencias Sociales y de la Historia, 

en particular, supone el trabajo en el aula a partir de cuestiones sociales (controversias, cuestiones 

socialmente vivas, fenómenos o procesos sociales). Es en este sentido que se apuesta por tratar 

temas que generan debate, teniendo como objetivo final la formación de una conciencia 

ciudadana democrática. Desde este punto de vista, el currículo renovado trata, desde primaria 

y hasta bachillerato, la memoria histórica seleccionando recursos destinados a desarrollar el 

pensamiento histórico y crítico en los alumnos. En todos los niveles educativos existe un bloque de 

recursos donde se seleccionan contenidos de memoria histórica, ligado a la construcción de la 

identidad individual y colectiva y al patrimonio. Pero, también, incluye el tratamiento de las 

historias y memorias del siglo XX, dando protagonismos a los conflictos silenciados, a los 

marginados, a los invisibles, para forjar en los alumnos un pensamiento social crítico. Dichos 

contenidos se acompañan en los programas de orientaciones didácticas para su implementación. 

Así pues, existen claras directrices para trabajar la memoria histórica, desafortunadamente, a 

día de hoy no se dispone de investigaciones sobre el impacto de este cambio de currículo en el 

aula. Sería interesante estudiar cómo el docente toma decisiones a la hora de secuenciar 

contenidos de memoria histórica; qué temas prioriza para tratar en el aula y por qué, etc. 

2.2. La memoria histórica y las habilidades docentes 

El trabajo de las Ciencias Sociales en el aula requiere de unas competencias docentes generales 

y específicas que permitan hacer de la enseñanza de lo social un aprendizaje orientado a la 

comprensión y actuación en el entorno de forma activa (Gómez Carrasco et al., 2018; Ortuño, 

Bellatti y Epstein, 2020; Prats Cuevas, 2016). Para ello, es fundamental que el profesorado no 

sólo domine la dimensión didáctica y sus aprendizajes, sino que debe ser el primero en haberlos 

adquirido (van Hover y Hicks, 2018). De esta manera, el profesorado de Historia y Ciencias 

Sociales debe tener incorporados el llamado pensamiento histórico y pensamiento científico, 

además de disponer de un profundo conocimiento de la materia a enseñar. 

La adquisición de estas competencias específicas y dominio de saberes en el campo de lo social 

deben ser promovidas desde la formación inicial docente. Se ha constatado la profundidad con 

la que calaron en el futuro profesorado los conocimientos adquiridos en la etapa escolar 

(Martínez-Rodríguez y Miguel-Revilla, 2021), ya sea en relación con los conceptos de una historia 

episódica o con las cuestiones metodológicas, basadas en el aprendizaje mediante lecciones 

magistrales. Ello ha favorecido una reproducción de la enseñanza de lo social bajo un enfoque 

tradicional, aun cuando experiencias concretas de otra enseñanza de la Historia han contribuido 

a su superación (Gómez Carrasco et al., 2017). Así, la necesidad de transformar las 

conceptualizaciones que tiene el futuro profesorado sobre lo social y su enseñanza emergen como 

un imperativo para la didáctica de las Ciencias Sociales (Delgado-Algarra y Estepa-Giménez, 
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2017; Martínez-Rodríguez y Miguel-Revilla, 2021), puesto que sería un punto de partida para 

transformar las maneras a través de las cuales se enseña la Historia. Más sensible, aún, es el 

escenario en el que esta enseñanza se remite a procesos conflictivos que polarizan colectivos y 

tienen escasos consensos a nivel social y educativo, como en el caso de la memoria histórica y los 

procesos que le dan origen. Estudios diversos han constatado que el profesorado se mantiene 

reticente a la problematización de un pasado conflictivo (Carretero y Borrelli, 2008; Delgado-

Algarra y Estepa-Giménez, 2017; Martínez Rodríguez, 2014), lo cual merma el potencial 

formativo de abordar procesos de historia sensibles y de memoria histórica. 

El amplio componente subjetivo y emocional de la memoria (Martínez Rodríguez, 2014), la 

dificultad de encontrar consensos en estas historias polarizadas (Rubio, 2007) y la vigencia del 

conflicto pasado (Delgado-Algarra y Estepa-Giménez, 2017), hacen de la memoria un campo 

específico de lo social que requiere una aproximación didáctica particular. Kelly (1986), ha 

señalado que, ante la enseñanza de procesos conflictivos existen cuatro posiciones que puede 

tomar el profesorado. En primer lugar, se encuentra la postura más habitual, en la cual se eluden 

las discusiones sensibles en el aula (neutralidad excluyente). Otra posibilidad es que el 

profesorado presente sólo un punto de vista a la situación conflictiva, omitiendo información o 

datos para que el mensaje concuerde con la visión presentada (parcialidad excluyente). En tercer 

lugar, el profesorado puede tomar la postura de no influir de manera alguna en sus estudiantes, 

puesto que debe mantenerse al margen de los procesos (imparcialidad neutral). Finalmente, 

existe la posibilidad de no ocultar su punto de vista, pero no trata de imponerlo y promover el 

análisis y el diálogo (imparcialidad comprometida). Es la imparcialidad comprometida la postura 

más idónea para trabajar las memorias en el aula, puesto que promueve el diálogo y las 

habilidades del pensamiento crítico que fomentan la adquisición de un posicionamiento propio. 

Para conseguirlo, es fundamental que el profesorado conozca con detenimiento los procesos, que 

haya deconstruido su propia visión de ellos y que haya tomado una postura consciente que le 

permita generar el diálogo necesario al abordar estas construcciones en el aula. Además, es 

fundamental que el docente disponga de un conocimiento profundo de la temática y domine 

estrategias didácticas para su abordaje en las aulas. 

Entre las cuestiones que a nivel didáctico se deben considerar para el trabajo de la memoria 

histórica a nivel didáctica, está la vinculación temporal entre la experiencia histórica presente con 

los procesos conflictivos del pasado (Rubio, 2007; Sacavino, 2015). Para ello, la mera narración 

cronológica de lo sucedido (Jelin, 2013), sino que es necesario indagar en las continuidades, 

diferencias, además de ofrecer contextualizaciones amplias que permitan incluir temas de 

Derechos Humanos y paz. Además, es necesario aproximarse a la dimensión de la memoria desde 

un punto de vista crítico, que implique evitar omisiones, reforzar posturas hegemónicas (Jelin, 

2013; Sacavino, 2015) y que permita reconstruir las memorias que articulen el conocimiento 

social. Esto implica dotar de agencia histórica y social a los propios constructores de memoria 

(profesorado y estudiantes), así como a los diversos sujetos de la historia (Jelin, 2013). También 

es necesario que un trabajo efectivo, incluya una dimensión valórica que enfatice en los 

democráticos (Sacavino, 2015; Delgado-Algarra y Estepa-Giménez, 2017), desde el punto de 

vista histórico. En definitiva, se trata de dar un enfoque en el que la propia historia conflictiva 

sea aprendida como parte de nuestro presente y que pueda ser leída y reconstruida desde la 

convivencia, la democracia y sus valores. 
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De forma específica, entre las habilidades que debe tener el docente, se encuentra la capacidad 

para conectar el pasado con el presente, la habilidad para seleccionar recursos pertinentes, 

acompañados de un diseño didáctico que profundice en su lectura comprensiva y, finalmente, la 

aplicación de la acciones didácticas que otorguen al alumnado la capacidad de identificar en su 

presente las dimensiones conflictivas con un origen pasado, haciendo propuestas y ejerciendo los 

valores democráticos de forma consciente. 

3. Metodología 

3.1. Objetivo 

El objetivo principal de este trabajo es analizar, de manera comparada, la forma en la que el 

futuro profesorado de Cataluña y Andorra conceptualiza la memoria histórica y declara recordar 

haberla trabajado en su experiencia escolar secundaria y así, relacionarla con la percepción que 

tiene actualmente sobre sus capacidades didácticas para enseñarla. 

Para alcanzar dicho objetivo principal se ha definido tres objetivos específicos: 1) Identificar la 

percepción de memoria que tienen los futuros maestro de Educación Primaria de Cataluña y 

Andorra; 2) Identificar la percepción de la experiencia escolar en relación con la memoria que 

tienen los futuros maestro de Educación Primaria de Cataluña y Andorra; 3) Identificar la 

preparación de los futuros maestro de Educación Primaria de Cataluña y Andorra para impartir 

temáticas de memoria histórica. 

3.2. Perspectiva metodológica 

Con tal de analizar la forma en la que el futuro profesorado declara haber trabajado la Historia 

escolar, a la vez que esbozar la percepción que tiene sobre su capacidad docente en perspectiva 

comparada, se ha empleado una metodología mixta con un enfoque comparado.  

La posibilidad que ofrecen, tanto los estudios mixtos (Moscoso, 2017), como los comparados 

(Reventós Santamaría, 1983) para explorar de forma profunda y compleja las relaciones que 

existen dentro de los fenómenos educativos, las sitúan en una propuesta idónea para comprender, 

de forma contextualizada, el tratamiento didáctico de un tema tan sensible y delicado como la 

memoria histórica. Así, en la dimensión cuantitativa, nos valemos de un estudio exploratorio que 

indaga en las declaraciones del profesorado en formación sobre la metodología y temáticas 

vividas en su experiencia escolar, a la vez que en algunas cuestiones relativas a la percepción 

sobre su capacidad formativa. En lo que respecta a la dimensión cualitativa, analizamos los 

discursos indicados por el futuro profesorado sobre el valor que atribuyen a la memoria histórica 

como temática formativa y cómo la definen. Finalmente, en cuanto a la perspectiva comparada, 

se exploran dos realidades colindantes (Cataluña y Andorra) con historias compartidas y disímiles 

que han transitado a lo largo del siglo XX por periodos conflictivos y de construcción democrática. 

De esta manera es posible esbozar una mirada global que permita identificar puntos de 

encuentro y desafíos en torno a esta temática. 
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3.3. Instrumento 

Para cumplir con las proposiciones de este estudio se creó un cuestionario, exprofeso, mediante 

la herramienta de Google forms, que se estructuró a partir de preguntas abiertas y cerradas de 

tipo Likert de 4 niveles, aplicado en 2020 y 2021. Este instrumento permitió recoger las 

evidencias de las y los estudiantes en formación de maestros de ambas universidades UB-UdA 

para establecer un estudio comparativo. 

Las secciones del cuestionario analizado se articularon a partir de tres dimensiones de contenido 

y una de identificación de los sujetos. De esta manera era posible dar respuesta a nuestros 

objetivos. En primer lugar, se exploraron las percepciones sobre la memoria histórica 

intencionalmente en dos niveles. Por una parte, en un nivel amplio que permitiese elaborar 

conceptualizaciones propias y no mediadas por el propio cuestionario. Por otra parte, un nivel 

específico, vinculado con algunos hechos y procesos que le dan origen (Tabla 2). En segundo 

lugar, se indagó en la experiencia escolar relacionada con las metodologías y recursos 

empleados para el aprendizaje de la memoria (Tabla 3). Por último, se incluyeron preguntas 

relativas a la percepción sobre las capacidades formativas de las que dispone el futuro 

profesorado (Tabla 4). 

Tabla 2 
Dimensión 1. Preguntas analizadas del instrumento en la dimensión percepción sobre 
la memoria 

Pregunta Tipo de pregunta 

¿Podrías decir, brevemente, qué entiendes por memoria histórica?  Abierta 

¿Consideras que es importante trabajar la memoria? ¿Por qué lo crees?  Abierta  

¿Sabes algún hecho que se pueda enmarcar en la memoria?  Abierta  

¿Cuánto se relaciona la memoria histórica con los siguientes procesos 

históricos?* 

En Cataluña: Segunda República, Guerra Civil, Franquismo, Transición 

democrática, democracia. 

 

En Andorra: Fhasa y la revolución del 1933, Periodo entre guerras 

(Guerra Civil española, II Guerra Mundial), Terciarización de la 

economía, Proceso constituyente, Proceso de aproximación a Europa. 

Likert de 4 niveles 

(1 poco - 4 mucho) 

* Pregunta diferente en Andorra y en Cataluña 

Fuente: elaboración propia.  

 

 

 

 

 



Judit Sabido-Codina, Isidora Sáez-Rosenkranz, Cristina Yáñez de Aldecoa y Betlem Sabrià 

Panta Rei, 2022, 163-189, 173 

Tabla 3 
Dimensión 2. Preguntas analizadas del instrumento en la dimensión percepción sobre 
la experiencia escolar 

Pregunta Tipo de pregunta 

Aprendió sobre memoria a través de: 

- la explicación del profesor/a  

- los libros de texto  

- actividades creadas por el profesor/a  

- otras actividades como el visionado de films  

- a través de soportes digitales* 

Likert de 4 niveles 

(1 poco - 4 mucho) 

Empleó para trabajar la memoria: 

- documentos de época  

- imágenes  

- audiovisuales  

- mapas  

- itinerarios o museos 

Likert de 4 niveles 

(1 poco - 4 mucho) 

* Sólo aplicado en la Universidad de Andorra fruto de la remodelación PERMSEA que apuesta por la introducción 
de las tablets como soporte educativo mayoritario. 

Fuente: elaboración propia.  

 

Tabla 4 
Dimensión 3. Preguntas analizadas del instrumento en la dimensión preparación 
sobre el trabajo de la memoria 

Pregunta Tipo de pregunta 

Autopercepción del grado de preparación para trabajar la memoria 

histórica. 

Likert de 4 niveles 

(1 poco – 4 mucho)  

Autopercepción del grado de conocimiento que creen tener sobre 

recursos para trabajar la memoria histórica. 

Likert de 4 niveles 

(1 poco – 4 mucho)  

Grado de acuerdo con que la memoria se ha de trabajar, mejor, en la 

educación secundaria o segunda enseñanza  

Likert de 4 niveles 

(1 poco – 4 mucho)  

Grado de acuerdo con que requiere más formación para trabajar la 

memoria en el aula  

Likert de 4 niveles 

(1 poco – 4 mucho)  

Fuente: elaboración propia.  
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3.4. Población y Muestra 

La población referente para este estudio fueron estudiantes de magisterio de las universidades 

de Barcelona (N=2723) y Andorra (N=47). De esta población, la muestra escogida fue no 

probabilística e intencionada y estuvo conformada por un total de 223 estudiantes (81,7% 

mujeres; 16,7% varones y 1,1% sin identificación de género). De ellos, el 80,7% (n=180) 

corresponden a estudiantes de magisterio la Universidad de Barcelona y el 19,3% (n=43) fueron 

estudiantes de magisterio de la Universidad de Andorra. La distribución de la muestra se aprecia 

en la Figura 1. Cabe hacer notar que la presencia residual de alumnado de primer y segundo 

curso de la Universidad de Barcelona se explica por las titulaciones previas obtenidas que, 

gracias a la homologación de créditos, le ha permitido cursar asignaturas de cursos superiores. 

Este grupo de estudiantes no ha sido excluido del análisis debido a que el curso no se ha 

considerado una variable de interés en el estudio.  

 

*Grado de 4 años de duración - ** Báchelor de 3 años de duración 

Figura 1. Distribución de la muestra por curso y universidad. Porcentajes. Fuente: elaboración propia 

3.5. Procedimiento de análisis 

Para realizar el análisis de los datos se han realizado diferentes procedimientos, propios de los 

estudios mixtos. En lo que respecta a las preguntas cerradas tipo Likert, se ha empleado el 

software SPSS y la estadística descriptiva y bivariante. A la vez, se verificó la posibilidad 

estadística de trabajar las respuestas como un solo corpus, que se indica oportunamente en el 

texto. En estos casos, se presentan respuestas globales para toda la muestra y, cuando los datos 

lo permitiesen, además se aplicaron índices de correlación adecuados a su naturaleza, 

diferenciando entre las respuestas dadas por el futuro profesorado andorrano y catalán.  

Por su parte, para procesar las preguntas abiertas del cuestionario, se empleó el análisis de 

coocurrencias a través de los métodos Alceste (Illia, et al. 2014) y Reinert (De Alba, 2004), gracias 

al uso del software Iramuteq. El análisis se realizó de manera independiente para cada pregunta 

y realidad con el objeto de tener una visión particular de los elementos explorados y favorecer 

la comparación. De esta manera, el análisis de palabras clave en contexto con las palabras 
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lematizadas4, permitió explorar los discursos de los distintos campos semánticos ofrecidos por las 

respuestas de los participantes.  

En lo que respecta a la dimensión comparativa del estudio, se aplicaron los pasos propios de este 

tipo de análisis (Reventós Santamaría, 1983) realizando, primero una observación descriptiva, 

especialmente en aquellos casos en los que la naturaleza de la pregunta no permite la 

comparación; la yuxtaposición con tal de desvelar ciertas globalidades y, finalmente, la 

comparación, que permite establecer tendencias, a la vez que particularidades relacionadas con 

cada uno de los contextos estudiados. Estos procedimientos adquieren una forma particular en 

cada una de las dimensiones estudiadas y de acuerdo con la naturaleza de los datos. 

4. Resultados 

4.1. Percepciones de la memoria en el futuro profesorado 

Las preguntas abiertas analizadas se encuadran en la dimensión perceptiva de la memoria. Una 

de las primeras cuestiones que se exploraron fueron las definiciones de la memoria (Figura 2). Se 

observa que, tanto en Cataluña como en Andorra, la palabra “pasado”5 es el nexo del discurso 

para definirla. Asimismo, queda en evidencia que en ambos países confluyen las mismas 

comunidades léxicas que articulan el discurso: “memoria”, “hecho” y “histórico” /“historia”. 

También, es destacable la presencia de acontecimientos particulares para la configuración del 

concepto de memoria. Como dato divergente entre las dos zonas es la relación que hay en las 

narrativas de las y los estudiantes entre las palabras “pasado”, “histórico” y “memoria”. Por un 

lado, en Cataluña la secuencia lingüística se estructura en torno: “pasado” – “histórico” – 

“memoria”, mientras que en Andorra lo hace de la siguiente manera: “pasado” – “memoria” – 

“histórico”. Este dato es significativo, ya que la estructura de la secuencia narrativa marca la 

concepción que tienen unos y otros estudiantes en lo que respecta el concepto de memoria, donde 

unos ven que en el pasado histórico se deriva la memoria, mientras que otros conciben la memoria 

en el pasado, que luego deviene a lo histórico. 

 

                                                 
4 Proceso lingüístico mediante el cual se encuentra el lema de una forma flexionada. 
5 En el proceso de lematizació la palabra “pasado” se consigna como “pasar”. 



La concepción de la memoria histórica en futuros maestros de Cataluña y de Andorra en perspectiva comparada 

Panta Rei, 2022, 163-189, 176 

 

Figura 2. Análisis de Similitud de la conceptualización de la memoria en alumnado de la UB y de la UdA. Fuente: 
elaboración propia.  

Esta cierta similitud entre los dos países cambia ligeramente al indagar en las razones sobre las 

cuales es importante trabajar la memoria en las escuelas (Figura 3 y Figura 4). El nexo transversal 

sigue siendo el pasado en ambos territorios, pero en este caso las comunidades de palabras 

cambian. Por un lado, el estudiantado de la Universidad de Barcelona estructura su discurso en 

torno a entender el “pasado”, a saber, de donde venimos, a conocer el mundo y remarcan que 

la importancia de la “memoria” está en entender los “conflictos” del pasado a partir de la 

“historia”, como se puede observar en el halo verde, rosa y rojo. Por otro lado, en la Universidad 

de Andorra, el futuro profesorado estructura su discurso, principalmente, a partir de entender el 

“pasado” para el “futuro” y a conocer el “pasado” para enseñarlo. Asimismo, remarcan la 

importancia del trabajo de la memoria histórica en la escuela para la sociedad de hoy. Parece 

ser que, en la Universidad de Barcelona, hay una visión de la memoria que se dirige entorno al 

pasado-presente, mientras que en Andorra su visión pivota sobre las relaciones pasado-presente-

futuro.  
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Figura 3. Análisis de Similitud sobre la importancia de trabajar la memoria en la escuela. Fuente: elaboración propia.  

Estas concepciones divergentes se ven reflejadas tanto en el concepto de memoria, como en la 

importancia de trabajar la memoria en el aula. Además, al preguntar al estudiantado si sabían 
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de algún hecho histórico que se pudiera encuadrar en la memoria (Figura 4) se observan, 

nuevamente, diferencias entre las dos universidades. El principal hecho histórico que se enmarca 

en el concepto de memoria en la universidad catalana es la “guerra civil española”, seguido del 

“franquismo”, mientras que en la universidad andorrana son las “guerras mundiales”, seguido de 

la “constitución andorrana”.  

 

Figura 4. Nubes de palabras sobre los hechos que se enmarcan en la memoria en alumnado de la UB y de la UdA. 
Fuente: elaboración propia.  

Lo anterior es coincidente con los resultados obtenidos al solicitar a alumnado que indicase su 

grado de acuerdo de la vinculación entre determinados hechos históricos y la memoria (figura 5 

y 6).  

En el caso de la Universidad de Barcelona (Figura 5), se aprecia que las dos respuestas que 

tienen la mayor asociación a la memoria son las relativas a la “Guerra Civil” y al “Franquismo” 

con una media de 3,36 y 3,32 respectivamente. Mientras que la menos asociada es la “Segunda 

República”.  

 

Figura 5. Relación de los procesos históricos de España con la memoria en alumnado de la UB. Fuente: elaboración 
propia. 
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En el caso de la Universidad de Andorra (Figura 6), la alternativa con la mayor asociación entre 

memoria y hecho histórico es la relativa al “Período de entre guerras”, referido al impacto social 

y económico del período entre la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, con una 

media del 3,58. Le sigue el “Proceso constituyente”, con un 3,14, mientras que el hecho histórico 

menos vinculado es la “Concesión de FHASA y la primera revolución del 1933”.  

 

Figura 6. Relación de los procesos históricos de Andorra con la memoria en alumnado de la UdA. Fuente: elaboración 
propia. 

Cabe destacar que en ambas universidades todas las respuestas a nivel global se encuentran en 

una media por encima de 2, lo que denota una vinculación de la historia reciente con la memoria, 

al margen de las particularidades señaladas anteriormente.  

4.2. Percepciones sobre la experiencia escolar 

Al preguntar a las y los estudiantes sobre los medios empleados en su aprendizaje para el trabajo 

de la memoria en la escuela (Figura 7), a través de la prueba de Chi-Cuadrado (p = 0,003, 

significativa al 95%) se encuentran diferencias significativas en las respuestas del estudiantado 

de ambas universidades. Mientras en Andorra un 95,3% de las personas participantes 

manifiestan haber aprendido gracias a las explicaciones del profesorado, en Barcelona la 

proporción llegó a un 77,8%.  

Por su parte, el aprendizaje a través del libro de texto no presenta diferencias significativas 

entre las universidades y es un 68,6% el total del alumnado encuestado consideran haber 

aprendido a través del libro de texto. 

En relación con cómo se produjo el aprendizaje mediante actividades creadas por el profesorado, 

el análisis indica que existen diferencias entre las dos realidades (Chi-Cuadrado al 95%, la p = 

0,018). En Andorra, un 62,9% recuerda haber aprendido con actividades creadas por el profesor 

mientras que en Barcelona ese porcentaje se reduce a un 42,8%. 
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En lo que se refiere a la experiencia con otras actividades como el visionado de films, los 

resultados muestran de igual forma, que hay diferencias significativas estadísticamente (Chi-

Cuadrado al 99%, p = 0,009) entre ambas universidades, donde su uso parece haber sido más 

frecuente en la experiencia escolar del futuro profesorado andorrano (88,4%) que del catalán 

(70%).  

 

Figura 7. Medios vistos para trabajar la enseñanza-aprendizaje de la memoria histórica en la escuela en alumnado 
de la UB y de la UdA. Fuente: elaboración propia.  

Al explorar, concretamente, los recursos empleados en la escuela para el tratamiento de la 

memoria en la educación secundaria (Figura 8), la utilización de documentos de época (fuentes 

primarias) no es predominante en toda la muestra (44%), ni emergen diferencias estadísticas en 

la comparación entre ambas realidades. Sin embargo, cuando se pregunta sobre el uso de las 

imágenes como recurso didáctico, sí que surgen diferencias importantes (Chi-Cuadrado al 99%, 

la p < 0,000). Así, el lugar de procedencia es importante para explicar dicha experiencia. 

Mientras el alumnado de la UdA señaló un uso muy frecuente (97,7%), el de la UB, aun siendo 

frecuente, es significativamente menor que en el país pirenaico (77,8%).  

Una situación similar sucede con los recursos audiovisuales. La prueba de Chi-Cuadrado al 99% 

nuevamente arroja diferencias estadísticamente significativas (p = 0,004) en su uso para el 

tratamiento de la memoria en la experiencia escolar; el alumnado de la UdA recuerda haberlos 

usado en un 90,7% de los casos y el de la UB, solo un 71,1%. La tendencia se repite en el uso 

de los mapas como recurso para trabajar la memoria. En el recuerdo del alumnado encuestado 

la proveniencia es un factor determinante (Chi-Cuadrado al 99%, p = 0,005) y nuevamente con 

un mayor uso Andorra (83,7%) que Cataluña (62,2%). Finalmente, en lo que se refiere al 

aprendizaje gracias a itinerarios culturales o museos, sigue siendo determinante la realidad en 

la que se estudia (Chi-Cuadrado al 95%, p = 0,022). El alumnado de Andorra recuerda haberlos 

usado en un 60,5% de los casos y Barcelona, sólo un 40,1%.  
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Figura 8. Utilización de los recursos empleados en el aula escolar para el aprendizaje de la memoria histórica en 
alumnado de la UB y de la UdA. Fuente: elaboración propia. 

4.3. Percepciones sobre preparación para el trabajo de la memoria 

Además de los datos sobre los recuerdos en el aprendizaje de la memoria, en este estudio se 

exploró la autopercepción de determinadas afirmaciones sobre la capacidad que siente el futuro 

profesorado para trabajarla. En ambos casos, se observan resultados homólogos comprobados 

estadísticamente. La prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney6 permiten no rechazar la 

hipótesis nula de igualdad entre ambas universidades, por lo que los resultados que se expresan 

corresponden a toda la muestra, independiente de la proveniencia del alumnado.  

En relación con la preparación para trabajar cuestiones de memoria histórica en el aula que 

sienten los futuros docentes catalanes y andorranos (Figura 9), la media de ambas universidades 

es de un 2,23, situándose en una banda intermedia sobre 4. Sorprendentemente, y a pesar de 

manifestarse medianamente preparados, su percepción sobre la necesidad de tener más 

formación no es alta, como pudiera pensarse (media 2,23), y muestra una cierta polarización, en 

tanto la desviación típica de esta pregunta es de las más altas de la dimensión (DT: 1,01). 

A pesar de lo anterior, el alumnado de manera global considera necesario trabajar la memoria 

a lo largo de toda la educación escolar, ya que, al preguntarles sobre la viabilidad de solo 

trabajar el tema en la educación secundaria, se observa un grado de desacuerdo con una media 

de 1,86. Aun así, la cercanía al nivel medio denotaría una cierta incertidumbre. 

El alumnado también manifiesta una valoración positiva respecto a su conocimiento sobre distintos 

recursos para abordar la memoria histórica (2,36 de media), más allá del libro de texto. 

                                                 
6 Se ha empleado el estadístico U de Mann-Whitney, debido a que la muestra no sigue una distribución normal. 
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Figura 9. Autopercepción sobre la preparación como futuros docentes para abordar la enseñanza de la memoria 
histórica en el aula en alumnado de la UB y de la UdA. Fuente: elaboración propia. 

5. Discusión 

Los datos a nivel conceptual han reflejado que para el futuro profesorado la memoria sigue 

siendo un concepto ligado al pasado, y muy vinculado con hechos históricos identificables, de la 

misma manera que se ha planteado en otros estudios semejantes (Martínez-Rodríguez y Miguel-

Revilla, 2021; Sáez-Rosenkranz et al., 2021). En este estudio, la memoria aparece como objeto 

de conocimiento, cristalizando en el pasado y donde hay un escaso lugar para vincularla con 

procesos del presente. Así, el futuro profesorado considera escasamente las continuidades con los 

procesos de memoria y la necesidad de trabajarla aparece más vinculada con la erudición, que 

con su valor en la construcción de sociedades democráticas (Jelin, 2013; Rubio, 2007; Sacavino, 

2015). Esta situación ya había sido advertida por Jelin (2013) y Sacavino (2015), quienes habían 

señalado que, independientemente del nivel de reparación social y de consciencia sobre la 

memoria que haya en cada realidad, sigue imperando una imagen de la memoria estática en el 

tiempo (cristalizado en el pasado), que excluye otras memorias posibles, diferentes de las 

hegemónicas.  

En la línea de Stella (2019), en nuestro estudio se observa que los hechos históricos de conflicto 

más estandarizados en las narrativas escolares, como por ejemplo las guerras, generan menos 

dudas de la pertinencia dentro el concepto de memoria que otras, como los procesos 

transicionales o los procesos democráticos. Este hecho, alineado con el enfoque de los materiales 

escolares (Díez Gutiérrez, 2020; Sáez-Rosenkranz et al., 2021) por un lado sugiere la relevancia 

que tienen los recursos empleados en el proceso enseñanza-aprendizaje (Díez Gutiérrez et al., 

2011) y, por otro lado, muestran la influencia que tienen las narrativas oficiales en los relatos de 

memoria (Montero, 2017). Sin embargo, se observa, también, que en Andorra las 

conceptualizaciones de memoria son más amplias que en Cataluña, probablemente por las 

características propias del desarrollo histórico del principado, aun cuando grosso modo las 

tendencias en la conceptualización, son homólogas a la realidad catalana. Con todo, las ideas 

de memorias compartidas se encuentran prácticamente ausentes de las conceptualizaciones del 

futuro profesorado. 
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En cuanto al aprendizaje y la experiencia escolar vemos semejanzas en los dos territorios, a pesar 

de que estadísticamente el lugar de procedencia puede ser determinante para comprender los 

resultados del estudio. En ambos contextos es incuestionable el rol del profesor como principal 

referente para el aprendizaje sobre temas de memorias junto con el libro de texto como uno de 

los soportes más recurrentes, como ya se ha sostenido en otros lugares (Gómez Carrasco et al., 

2017; Sáez-Rosenkranz et al., 2021; Valcárcel, 2016). A pesar de ello y probablemente 

vinculado al enfoque educativo de cada lugar, el estudiantado andorrano recuerda haber 

empleado con mayor frecuencia recursos de tipo visual y audiovisual, en la línea competencial 

de PREMSEA, mientras el catalán arguye que el predominio del uso de libros de texto. Pero, es 

sabido que, ya que los recursos audiovisuales transmiten estereotipos de memoria (Esteinou, 2010; 

Sola, 2013; Yeste, 2008), esto podría explicar, de alguna manera, la estereotipación de la 

memoria que tiene el estudiantado (Martínez-Rodríguez y Miguel-Revilla, 2021), aunque un 

estudio futuro en profundidad favorecería a una mejor comprensión de este fenómeno.  

Como contrapartida, de manera prácticamente homóloga, el alumnado recuerda escasamente 

haber trabajado con fuentes de tipo primario, lo cual pone de manifiesto que la inclusión de este 

tipo de recursos es aún un desafío en las aulas. También, los porcentajes de recuerdo de haber 

trabajado con actividades creadas por el profesorado, es menor que lo deseable y es consistente 

con el predominio de las estrategias y recursos más presentes en los recuerdos del futuro 

profesorado. Lo anterior en el caso de la memoria es especialmente sensible, puesto que las 

tendencias didácticas insisten en el potencial de las fuentes primarias y secundarias, en desmedro 

del escaso trabajo con ella que aparecen en los libros de texto (Bellatti y Sabido-Codina, 2020; 

Sáiz, 2014), especialmente cuando de pensamiento crítico y alfabetización audiovisual se trata 

(Gámez, 2016).  

Otra cuestión común observada es que el futuro profesorado de Andorra y de Barcelona 

recuerda escasamente haber aprendido sobre memoria a través de itinerarios o museos, aun 

cuando su potencial desde la didáctica ha sido ampliamente defendido por ofrecer visiones 

matizadas para la comprensión de los procesos sociales (González y Feliu, 2015). 

En cuanto a la preparación de los futuros docentes, se observa que el valor que otorga el 

profesorado en formación al trabajo de la memoria es destacado, pero esta tiene aún 

importantes desafíos y debe explicitar más enfáticamente la necesidad histórica y social de 

abordar la memoria (Delgado-Algarra, 2015; Delgado-Algarra y Estepa-Giménez, 2016; 

González y Santisteban, 2015; Sammler, 2020). Si consideramos el papel fundamental que 

tienen las competencias en la formación inicial docente, el desarrollo de aquellas orientadas al 

trabajo con el pasado traumático para el desarrollo de una ciudadanía democrática emerge 

como un tema fundamental (Sacavino, 2015). En cierta medida es preocupante que de este 

estudio se deduzca un escaso grado de consciencia por parte del futuro profesorado sobre la 

vigencia de los procesos de memoria; la explicitación de un escaso dominio de herramientas, 

recursos o metodologías para abordarla, acompañado de la idea de necesitar poca formación 

para ello, lo que denota contradicciones entre los discursos sobre la memoria y la percepción 

sobre las propias capacidades.  
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6. Reflexiones finales 

El objetivo principal de este trabajo ha sido analizar, de manera comparada, la forma en la que 

el futuro profesorado de Cataluña y Andorra ha conceptualizado la memoria y declara recordar 

haberla trabajado en su experiencia escolar secundaria, así como relacionarla con la percepción 

que tiene sobre sus competencias didácticas.  

Los resultados han constatado que, tanto los futuros maestros de Andorra como de Cataluña, han 

manifestado una visión estática de la memoria centrada en el pasado, el cual se estructuraba 

como el núcleo central de las narrativas ofrecidas. Las preguntas abiertas han reflejado 

diferencias en cuanto a la concepción de memoria y la importancia de enseñarla en el aula; no 

obstante, estas divergencias no van más lejos de las particularidades de cada uno de los 

territorios analizados. Además, se ha observado que los hechos de conflicto de más presencia en 

los libros de texto (Guerra Civil Española, guerras mundiales) son los más recurrentes en las 

concepciones que tiene el estudiantado.  

Lo anterior, es un hecho relevante, dado que los libros de texto fueron el recurso más frecuente 

para el aprendizaje de la memoria histórica en el contexto escolar, junto a las explicaciones del 

profesor. Es importante recalcar que estos sucesos históricos se caracterizan por estar sujetos a 

diversos estereotipos relacionadas con las narrativas hegemónicas de memoria. Por lo tanto, es 

fácil caer en la reproducción de discursos y concepciones estereotipadas, como la exclusiva 

vinculación a procesos bélicos y la imagen de las víctimas como sujetos sin agencia histórica, en 

lugar de que la memoria sirva como una base de conocimiento reflexivo para comprender 

situaciones presentes y promover valores democráticos (Estepa-Giménez y Delgado-Algarra, 

2021; Jelin, 2013; Sacavino, 2015). De ahí la importancia de formar críticamente a los futuros 

ciudadanos, ampliando las perspectivas de las memorias. Y aunque, los y las estudiantes se sienten 

mediamente preparados al impartir dichos contenidos se ha observado cierta polarización en lo 

que respecta a su formación continua, aun siendo conscientes que es importante trabajarlas en el 

aula. En definitiva, del presente estudio emerge la necesidad de realizar investigaciones en 

profundidad para la mayor comprensión de cada una de las realidades y de la incidencia de 

factores que explican las conceptualizaciones y prácticas sobre el trabajo de la memoria. 

Los resultados aquí presentados, podrían estar vinculados con el nivel del trabajo de las memorias 

en sociedades de post violencia, donde primeramente se promueve la transmisión que sistematiza 

lo ocurrido (Jelin, 2013; Moron, 2017); para que más tarde se aborden prácticas vinculadas a 

formación en valores democráticos o lo que ha sido llamado “deber de memoria” (Jelin, 2013; 

Sacavino, 2015). Los estudios de Moron (2017) y Barreira Mariño (2017), sugieren que las 

construcciones sociales sobre las memorias se encuentran en una fase inicial, mientas los estudios 

de la didáctica, como los de Delgado-Algarra y Estepa-Jiménez (2017); Martínez-Rodríguez y 

Miguel-Revilla (2021) o los de González y Santisteban (2015), entre otros, indican a nivel 

educativo se está pasando a prácticas sobre el deber de memoria. 
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