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Resumen. La escuela como institución socializadora tiene el reto de ser un agente coeducativo 
que forme en igualdad de género. Para ello, hay que introducir la perspectiva de género en todas 
las áreas, pero especialmente en la enseñanza de la Historia. El objetivo de esta investigación 
fue evaluar la efectividad de la implementación de una situación de aprendizaje sobre la Edad 
Moderna, en la que se visibilizan y reconocen las aportaciones de las mujeres, verificando si se 
produjeron diferencias entre las ideas del alumnado antes y después de la implementación. Par-
ticiparon 91 estudiantes de 2ª de ESO, utilizando un cuestionario de 17 ítems, agrupados en 3 
variables. Los resultados mostraron que la intervención aumentó la comprensión e interés por 
la historia de las mujeres. Sin embargo, las diferencias en motivación entre hombres y mujeres 
fueron evidentes, abriendo nuevas líneas de investigación para analizar este hecho.

Palabras clave: enseñanza de la historia, estudios de género, situación de aprendizaje, equidad de género.

Resum. L’escola, com a institució socialitzadora, té el repte de ser un agent coeducatiu que for-
mi en igualtat de gènere. Per a això, cal introduir la perspectiva de gènere en totes les àrees, 
però especialment en l’ensenyament de la història. L’objectiu d’aquesta investigació va ser avaluar 
l’efectivitat de la implementació d’una situació d’aprenentatge sobre l’edat moderna, en què es 
visibilitzen i reconeixen les aportacions de les dones, verificant si es van produir diferències entre 
les idees de l’alumnat abans i després de la implementació. Hi van participar 91 estudiants de 2n 
d’ESO, utilitzant un qüestionari de 17 ítems, agrupats en 3 variables. Els resultats van mostrar que 
la intervenció va augmentar la comprensió i l’interès per la història de les dones. No obstant això, 
les diferències en motivació entre homes i dones van ser evidents, obrint noves línies de recerca 
per analitzar aquest fet.

Paraules clau: ensenyament de la història, estudis de gènere, situació d’aprenentatge, equitat de gènere.

Abstract. The school, as a socializing institution, faces the challenge of being a coeducational 
agent that promotes gender equality. To achieve this, the gender perspective must be introduced 
in all areas, but especially in the teaching of History. The aim of this research has been to evaluate 
the effectiveness of implementing a learning situation about the Modern Age, in which women’s 
contributions are made visible and recognized, verifying whether there have been differences in 
students’ ideas before and after the implementation. A total of 91 students from 2nd year of ESO 
participated, using a 17-item questionnaire, grouped into 3 variables. The results show that the 
intervention increases understanding and interest in women’s history. However, differences in 
motivation between women and men are evident, opening up new lines of research to analyze 
this phenomenon.

Keywords: history instruction, gender studies, learning situation, gender equity.
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Introducción
La asignatura de Historia no puede concebirse en base a la transmisión de conocimientos acadé-
micos sobre el pasado, sino que debe servir para aprender a significarlos y movilizarlos para ana-
lizar y comprender fenómenos cotidianos. Como señalan Bernal y Pérez (2023) el desarrollo de la 
conciencia histórica es necesario para comprender la sociedad y hacer una crítica autoreflexiva de 
la misma. Por lo tanto, uno de los objetivos de la enseñanza de la historia debe ser el desarrollo de 
una ciudadanía crítica, participativa e interesada por el mundo que le rodea (Gómez-Carrasco et 
al., 2014). Esto queda reflejado en la actual ley educativa (LOMLOE) que subraya la importancia 
del área de Geografía e Historia como instrumento necesario para ubicarse en el mundo actual 
y aprender a entenderlo, cuidarlo y disfrutarlo (Decreto 77/2023, del 30 de mayo). Las clases de 
Historia deben enseñar al alumnado a desarrollar el pensamiento histórico y a ser capaces de 
comprender e interpretar el pasado (Bertram et al., 2017).

Sin embargo, la enseñanza de la historia sigue anclada en una perspectiva narrativa que gira en 
torno a las historias nacionales, convirtiéndose en un instrumento para fortalecer y difundir la 
identidad nacional (Foster, 2011). Se sigue transmitiendo el adoctrinamiento patriótico desde 
una perspectiva androcéntrica, donde los protagonistas de la historia son los principales grupos 
políticos y económicos, dejando fuera a los grupos excluidos del poder (Argüelles, 2014; Fontana, 
2001). En definitiva, cuando la historia se centra en el estudio de los hechos políticos y militares, 
invisibiliza y excluye a las mujeres, niños/as, pobres, homosexuales, etc., (González y Lomas, 
2002; Villalón y Pagès, 2013), o cuando aparecen, como es el caso de las mujeres, son represen-
tadas como personajes secundarios (Fontana, 2001). Esta enseñanza de la historia descriptiva 
y enciclopédica, refuerza los modelos hegemónicos de la sociedad y no fomenta el pensamien-
to crítico (Gómez-Carrasco y Chapman, 2017), por lo que es necesario introducir cambios que 
vayan en consonancia con lo que promulga la nueva ley educativa: el estudio de la Geografía y 
de la Historia tiene que promover una enseñanza que ayude a relacionar hechos, reflexionar y 
gestionar el aprendizaje de manera activa a lo largo de toda la vida, fomentando la autonomía, el 
pensamiento crítico y la curiosidad (Decreto 77/2023, del 30 de mayo).

Como ya hemos señalado, las mujeres son uno de los grupos invisibilizados y excluidos en las 
narrativas históricas (Inostroza et al., 2022), con la peculiaridad de representar a la mitad de la 
población. Esta exclusión se genera porque, como señala Álvarez (2022), el androcentrismo que 
históricamente la filosofía, la religión y las políticas han ido implementando, transmitiendo y 
normalizando en la sociedad, ha potenciado la visión de la inferioridad y dependencia de las 
mujeres con respecto a los hombres. Por lo tanto, la discriminación de género es el resultado 
de patrones culturales, sociales, históricos y políticos que responden a un sistema jerárquico y 
patriarcal, que naturaliza la dominación masculina y la dependencia de las mujeres y disidencias 
(Tassile, 2020).

Sánchez-Romero (2017) señala que, en el ámbito de la arqueología, la perspectiva predominante 
para interpretar el pasado ha estado centrada en la masculinidad. Por ello, se emplean modelos 
masculinos para explicar la realidad, dejando a las mujeres muchas veces en un segundo plano. 
Como resultado, aunque se reivindica que los relatos históricos construidos representan a toda la 
sociedad, las experiencias de las mujeres han quedado muchas veces al margen.

Los estudios postcoloniales y feministas subrayan que el conocimiento nunca es objetivo o neu-
tral, sino que depende del lugar, de la situación (en las relaciones, organizaciones y estructuras 
sociales) y del sujeto que lo genera (sexo, clase y raza). Aunque consideramos el conocimiento 
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científico como objetivo y universal, según esta perspectiva, detrás se esconde la mirada del hom-
bre blanco colonizador (Pimmer, 2017). Más aún, la teoría del enfoque feminista indica que todo 
el conocimiento se construye bajo la influencia de nuestra cultura e historia (Maffia y Suarez-To-
mé, 2021). Por ello, las actitudes sociales y las luchas políticas tienen una influencia notable en 
el desarrollo del conocimiento, hasta el punto de limitar, en ocasiones, la investigación científica 
(Harding, 2012).

Por ello, es necesario establecer una visión integral de la imagen histórica de las mujeres (Álvarez, 
2022). La consideración de estas como sujetos históricos y la expresión explícita de los obstácu-
los que han tenido que afrontar a lo largo de la historia puede contribuir a la construcción de 
una sociedad más democrática y equitativa (Díez y Fernández, 2019). Para el desarrollo de una 
narración histórica global, no basta con explicar las estructuras sociales, económicas y políticas 
tradicionales existentes hasta el momento. Hay que impulsar un contexto histórico que tenga en 
cuenta también las dimensiones del ámbito privado (Guardia, 2015).

La perspectiva de género es un eficaz instrumento para hacer lecturas de los problemas sociales 
actuales, para construir modos de pensar y para llevar a cabo acciones que aboguen por la igual-
dad entre hombres y mujeres, y contribuyan a la formación de una conciencia ciudadana crítica 
con las diferencias de género (Castrillo et al., 2017). Además, es útil de cara a ahondar en las 
habilidades asociadas a la competencia social y ciudadana (Díez-Bedmar, 2015). Este ejercicio re-
flexivo puede ser el primer paso para fomentar un pensamiento crítico que permita al alumnado 
identificar discursos o situaciones con las mismas carencias, tanto en el pasado como en el pre-
sente, y construir así discursos más igualitarios. La incorporación de nuevos contenidos y enfo-
ques debe promover el pensamiento histórico, capacitando al alumnado no sólo para memorizar 
información, sino también para interpretarla (Castrillo et al., 2017).. En este aspecto, se antoja 
razonable la propuesta de Sánchez y Miralles (2014) acerca de que el tratamiento de la historia 
de las mujeres en las aulas tendría que engarzar con la idea de enseñar a pensar históricamente.

La introducción de la perspectiva de género en el ámbito educativo tiene que empezar por su 
inclusión en la legislación educativa, algo que no se produjo, como señala Díez-Bedmar (2015), 
hasta la llegada de la LOGSE con la introducción de manera transversal de las cuestiones relativas 
a la igualdad y coeducación. Pero, según esta misma autora, será la LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo) la que recoja, tanto en su preámbulo como en sus artículos, las menciones directas a 
la igualdad, estableciendo entre sus objetivos educativos la igualdad real de oportunidades entre 
hombres y mujeres, e incluyéndolas en los contenidos de Primaria y Secundaria. La siguiente ley 
educativa, la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, del 9 de diciembre), también promueve desde su 
artículo 1 que en la escuela se debe fomentar el desarrollo de valores que promuevan la igualdad 
real entre mujeres y hombres, así como la prevención de la violencia de género. Pero, según Mo-
reno-Llaneza (2023) aunque todas estas leyes introducían conceptos de coeducación, estos eran 
objetivos sin contenido y su elaboración se encomendaba a toda la comunidad educativa. Por lo 
tanto, la coeducación solo la trabajaba el profesorado que intentaba superar los obstáculos coti-
dianos para llevarla a las aulas. Para Díez-Bedmar (2015), la primera ley educativa que realmente 
apuesta por poner en práctica la educación para la igualdad de género es la actual, LOMLOE, 
donde la coeducación es uno de los temas más importantes, atravesando la ley de principio a fin.

Así, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, tenemos el Decreto 77/2023, de 30 
de mayo. En él se explica el concepto de género en varias ocasiones. Por ejemplo, en la definición 
de líneas estratégicas, principios pedagógicos y objetivos de educación básica se ahonda en la 
importancia de promover la coeducación, la perspectiva de género y la igualdad, así como en la 
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eliminación de estereotipos en función de las expresiones de género y de rol. Centrándonos en 2º 
de la ESO, dentro del área de Geografía e Historia, al explicar la competencia específica 8 se se-
ñala que es importante eliminar todos los comportamientos segregadores, incluido el de género. 
Dentro de los criterios de evaluación, el 8.3 se define como “argumentar a favor de la igualdad real 
entre hombres y mujeres, resaltando y valorando la aportación de personajes femeninos relevan-
tes en diferentes ámbitos, y actuando en contra de cualquier actitud y comportamiento discrimi-
natorio por razón de género en cualquier situación” (p. 144). Aun así, los currículos de España 
y otros países siguen priorizando contenidos relacionados con la historia política, y dejando de 
lado un enfoque más social del pasado, con lo que las mujeres y sus contribuciones en diferentes 
períodos quedan a menudo invisibilizadas (López-Navajas, 2014; Vaíllo, 2016).

Existen otros obstáculos que dificultan llevar la historia de las mujeres a las aulas, como la falta de 
materiales didácticos o la falta de formación docente específica. Parece ser que escasea el profeso-
rado que integra la historia de las mujeres en sus clases de manera regular, y, además, quienes sí la 
abordan, no siempre lo hacen desde una perspectiva acertada (Scheiner-Fisher, 2013), pudiendo 
relegarla a una especie de complemento de la “historia oficial” concebida en términos masculinos 
(Marolla y Pagès, 2015). En ese sentido, se ha señalado que las creencias del profesorado son un 
elemento decisivo, ya que parece que quienes poseen una visión feminista crítica consiguen crear 
programas didácticos con un enfoque más transformador, centrados en la desigualdad estructu-
ral y no en la historia contributiva (Apaolaza-Llorente et al., 2023; Stevens y Martell, 2018). Por lo 
tanto, la integración de la historia de las mujeres y la perspectiva de género en los programas de 
formación del profesorado es una tarea de primer orden que afecta a las universidades, tal y como 
confirman diferentes estudios (Ortega-Sánchez y Pagès, 2018; Resa-Ocio, 2021; Sánchez Torrejón 
et al., 2022) que señalan la escasa formación en coeducación y en cuestiones relacionadas con el 
género.

Por otro lado, las investigaciones sobre el tratamiento de las mujeres en los libros de texto de His-
toria siguen criticando la persistencia de un discurso con claros sesgos androcéntricos (Farrujia, 
2022), donde el 70 por ciento de los personajes históricos reconocidos en el aprendizaje son hom-
bres (Bel, 2016). Así, el enfoque androcéntrico favorece que en los libros de texto se excluya a las 
mujeres, infravalorando su protagonismo o presentándolas como la excepción (López-Navajas, 
2022). Su protagonismo como agentes históricas suele circunscribirse a las reinas u otras figuras 
excepcionales, o al papel desempeñado en el marco del movimiento sufragista. Esta tendencia 
ha recibido críticas que apuntan a dos riesgos principales: la repetición de una “historia descen-
dente” donde las grandes mujeres son reconocidas por ejercer roles masculinos, de manera que 
no se las representa como colectivo; y su inclusión como complemento a la historia tradicional 
desde una perspectiva androcéntrica y delimitadora (Peinado, 2024). Por lo demás, rara vez se 
aborda el pasado desde una mirada de género, explicando situaciones, espacios, ausencias u otros 
contenidos emanados de la historia de las mujeres (Castrillo et al., 2021; 2023; Díaz-López y 
Puig-Gutiérrez, 2020; Fernández-Valencia, 2005).

De esta manera, además de enseñar una interpretación equivocada del pasado, se transmite al 
alumnado modelos discriminatorios que implican que consideren que todo lo que han hecho 
los hombres tiene más importancia que lo que han hecho las mujeres (Moreno-Llaneza, 2023; 
López-Navajas, 2014; Ortega, 2017). En consecuencia, es necesario dejar de segmentar la historia 
de las mujeres en los libros de texto y adoptar una perspectiva integral, para visibilizar a las mu-
jeres como sujetos históricos importantes y superar las narrativas tradicionales (Peinado, 2024).
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Para llevar a la práctica el enfoque coeducativo es necesario abordar la enseñanza del ámbito de 
la historia trabajando temas relacionados con las mujeres y los colectivos olvidados hasta ahora 
(Castrillo et al., 2021), visibilizando y representando las carencias de los libros de texto en el trata-
miento de los tiempos históricos (Saíz, 2010). Así, entre los temas relacionados con el estudio de 
la historia, el desarrollo del pensamiento histórico y la adquisición de la competencia ciudadana, 
se debería situar el de las desigualdades de género en el centro (García-Luque y Peinado, 2015).

En el contexto de la Edad Moderna sabemos que, a pesar de estar sometidas a una sociedad pa-
triarcal, a lo largo del periodo las mujeres asumieron un papel más activo y relevante en la socie-
dad y en la política, aunque éste fue un proceso progresivo. Para entender este cambio, hay que 
analizar las relaciones e influencias entre hombres y mujeres en diferentes contextos y las transac-
ciones que se producían entre ellos. Es decir, cómo se influían mutuamente y cómo eso afectaba 
a toda la sociedad (López-Cordón, 2015). Ortega y Ruíz (2024) señalan que la Edad Moderna 
sufrió cambios tecnológicos significativos y que la labor de las mujeres fue decisiva. El género y 
la clase social tuvieron una gran influencia en la cultura laboral y en las identidades laborales. 
Estas autoras han identificado siete grupos de mujeres obreras —entre otras, las hilanderas, las 
nodrizas, las fabricantes y comerciantes, las lavanderas, las artesanas y las trabajadoras de la im-
prenta—, cada una de las cuales proporciona información para entender las peculiaridades tec-
nológicas y sociales. Aun así, la historia de este periodo que se enseña, sigue siendo una narrativa 
lineal que refleja los cambios políticos, económicos y culturales, como la centralización y el poder 
de la monarquía en Europa; las rutas comerciales que conectaron la exploración y el continente 
con el resto del mundo; la conquista y colonización de América; el comienzo de la Revolución 
Industrial y los movimientos del Humanismo, el Renacimiento, la Ilustración y el Barroco (Kiss, 
2023), dejando en un lugar secundario la enseñanza de la sociedad, es decir, la historia de las 
mujeres (Gómez-Carrasco y Chapman, 2017).

En definitiva, la enseñanza de la historia tiene que hacer suyos los resultados historiográficos, que 
han logrado visibilizar y poner en valor las aportaciones, actividades y espacios de las mujeres, y 
llevarlos a las aulas (Castrillo et al., 2022; Castrillo et al., 2023). No en vano, desde sus inicios en 
los años setenta, la historia de las mujeres ha constituido una línea de investigación fructífera en 
el panorama hispano y ha dado lugar a una considerable producción científica. Muestra de ello es 
la publicación de distintos manuales, alguno de ellos ya clásicos, como el de Duby y Perrot (1991), 
el de Garrido (1997) o el de Morant (2005). Así, esta investigación gira en torno a la implemen-
tación de una situación de aprendizaje en 2º de Educación Secundaria sobre la Edad Moderna en 
la que se reconocen las aportaciones de las mujeres, siendo su objetivo principal investigar si este 
hecho produce cambios en las percepciones del alumnado con respecto a:

1. el conocimiento que alumnas y alumnos tienen sobre la historia de las mujeres.
2. la comprensión de la historia que alumnas y alumnos dicen tener.
3. la motivación e interés de las alumnas y alumnos por la historia.
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Método

Diseño
Se trata de un estudio de corte cuantitativo para el que se utilizó un diseño cuasi-experimental, 
con toma de datos pre y post intervención sin grupo control. 

Participantes
Participaron 91 estudiantes (54,95%; n=50 mujeres y 45,05%; n=41 hombres) de 6 aulas de 2º de 
ESO de un instituto de la comarca de Uribe Butroi (Bizkaia), con edades comprendidas entre los 
13 y 15 años, dentro del área de Geografía e Historia, durante el mes de abril del curso escolar 
2023-24. Este instituto se eligió por conveniencia, teniendo en cuenta factores como la disposi-
ción para ayudar y su carácter público.

Instrumento
Para la obtención de resultados, se creó un cuestionario auto aplicado (véase apéndice 1), com-
puesto de 17 ítems con formato de respuesta Likert con 4 opciones (1=muy poco y 4= mucho), 
para las variables 1 y 2, y de 5 opciones para la variable 3 (1=muy poco y 5=muchísimo), siguien-
do el modelo de Castrillo et al. (2025). Junto a los datos sociodemográficos se recabó información 
respecto a las siguientes variables:

La primera variable, Conocimiento de la historia de las mujeres, analiza el conocimiento que tie-
nen los y las participantes sobre conceptos relevantes de la historia desde la perspectiva de gé-
nero. Esta variable está formada por 5 ítems (1-5) que han obtenido una factorización adecuada 
(KMO=.781; χ2 (10) = 100.457; p <.001) y muestra una alta fiabilidad (α= .765).

La segunda variable, Forma de entender la Historia (KMO=.685; χ2(6) =55155; p <.001), tie-
ne como objetivo analizar cómo las personas participantes entienden la Historia, tanto desde el 
punto de vista de género como desde otras dimensiones. Está formado por 4 ítems (6-9) cuya 
fiabilidad está en el límite (α= .669).

La tercera y última variable, Motivación e interés (KMO=.810; χ2(28) =438.018; p <.001), está 
orientada a comprobar si se han producido cambios tras la intervención en la motivación e inte-
rés por la Historia. Está formada por 8 ítems (10-17). Su fiabilidad es alta (α= .910).

Procedimiento
El estudio comenzó tras la obtención y firma del consentimiento informado por parte del centro, 
profesorado y alumnado del centro.

El objetivo de la situación de aprendizaje fue mostrar que la narrativa de la Historia es androcén-
trica y visibilizar el papel y el trabajo que las mujeres tuvieron en la Edad Moderna. El proyecto 
se desarrolló en cuatro sesiones de una hora (tabla 1). En estas sesiones se trabajaron dos temas: 
mujeres conocidas/famosas de la Edad Moderna y profesiones que realizaban las mujeres en la 
Edad Moderna.
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Tabla 1. Sesiones y actividades realizadas
Sesiones Actividades

1. Sesión El alumnado tras abrir el libro, tuvo que escribir en unos post-its los 4 primeros nombres encontrados. Después 
se realizó una tabla en la pizarra, colocando en una columna a las mujeres y en la otra a los hombres. El 
alumnado colocó los post-it en la tabla y después se hizo una reflexión sobre ello, haciendo ver que las mujeres 
no están presentes en las narraciones históricas.
Al alumnado se le dio una lista de mujeres “conocidas” de la Edad Moderna (por ejemplo, Anne Conway, 
Sofonisba Anguissola, Olympia Morata...) y, en grupos de tres, eligieron una. A continuación, buscaron 
información siguiendo el siguiente esquema: nombre, fecha de nacimiento y fallecimiento, ¿de dónde es? ¿que 
hacía?, obras/acciones significativas, lugar dónde han encontrado la información.

2. Sesión Para finalizar, cada grupo hizo una presentación ante la clase, y se creó una línea del tiempo en la pizarra con 
los nombres de todas las mujeres presentadas.

3. Sesión Despúes de dividir la clase en 4 grupos, se les repartió información sobre un oficio realizado por mujeres y una 
cartulina grande, para que realizasen un póster.

4. Sesión Cada grupo presentó el póster/oficio ante la clase y se colocaron en el pasillo.

Para recabar información sobre la eficacia de la intervención, se aplicó el cuestionario de evalua-
ción en condiciones rutinarias de docencia antes y después de la misma.

Análisis de datos
Tras comprobar la ausencia de valores atípicos y patrones de valores perdidos no aleatorios, se 
evaluaron la validez mediante análisis factoriales exploratorios y la fiabilidad mediante el coefi-
ciente alfa de Cronbach para cada variable. Para analizar las diferencias de las medias pre- y post-
test, al no cumplir los parámetros de normalidad, se utilizaron las pruebas U de Mann-Whitney y 
Wilconxon, junto con los cálculos sobre el tamaño del efecto. Para ello se ha utilizado el programa 
IBM SPSS Statistics 27.

Resultados

Conocimiento de la historia de las mujeres
Para ver si hay diferencias entre mujeres y hombres, tanto antes como después de participar en el 
proyecto, se utilizó el U de Mann Whitney. Los resultados indicaron que no existen diferencias 
de medias significativas entre mujeres (Mdn=2.20; Rango=2) y hombres antes de participar en el 
proyecto (Mdn=2; Rango=2) U (90)= 781.500; p= .069. Por el contrario, tras participar en el pro-
yecto aparecen diferencias significativas en las puntuaciones, donde las mujeres (Mdn=3; Ran-
go=2) superan a los hombres (Mdn=3; rango=3) U (90)= 740.500; p=.031, acercando el tamaño 
del efecto a moderado (d=0.463).

Para conocer si la participación en el proyecto generó cambios en el alumnado, se realizó el aná-
lisis de Wilcoxon. Los resultados mostraron diferencias significativas antes de participar en el 
proyecto (Mdn=2; Rango=2) y después (Mdn=3; Rango=3) Z (89)=7.201, p<.001, con un tamaño 
del efecto alto (d=1.262). Al clasificar los resultados por género, se vio que las diferencias son 
significativas, con un tamaño de efecto grande para las mujeres (Z(48)=5.484; p<.001; d=1.331) 
y para los hombres (Z(41)=4.505; p<.001; d=1.147). Pero como se puede ver en el gráfico que 
representa la Figura 1, la mediana de las mujeres es más alta antes y después del proyecto.

https://doi.org/10.1344/ECCSS2025.23.1.4
Sagastizabal, S. et al. (2025). La perspectiva de género en la ESO al abordar la Edad Moderna 
Enseñanza de las Ciencias Sociales, 23(1), 62-81 69



Figura 1. Cambios respecto al género en el pre- y post-test  
en el conocimiento de la historia de las mujeres

Con el fin de ilustrar con mayor detalle algunos de los cambios producidos en la variable se pre-
sentan los datos de los ítems desglosados. Se evidenciaron diferencias estadísticas significativas 
de tamaño grande en el ítem 1 (Z=7.317; p<.001; d=1.55) (tabla 2); en el ítem 2 (Z=5.876; p<.001; 
d=1.06) (tabla 3) y en el ítem 4 (Z=6.075; p<.001; d=1.04) (tabla 5), mientras que en el ítem 3 
el tamaño del efecto fue moderado (Z=4.453; p<.001; d=0.67) (tabla 4). En el ítem 5 también se 
producen diferencias, pero no son significativas (Z=0.866; p=.386) (tabla 6).

Tabla 2. Ítem 1. Conozco la historia de las mujeres en la Era Moderna.

Respuesta
PRE POST

n % n %

Muy poco 56 61.5 10 11

Poco 24 26.4 17 18.7

Suficiente 10 11 46 50.5

Mucho 1 1.1 18 19.8

Tabla 3. Ítem 2. Las mujeres tuvieron un papel importante en la Era Moderna

Respuesta
PRE POST

n % n %

Muy poco 36 39,6 8 8,8

Poco 33 36,3 20 22,0

Suficiente 19 20,9 47 51,6

Mucho 3 3,3 16 17,6
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Tabla 4. Ítem 3. Las mujeres participaron en eventos históricos importantes

Respuesta
PRE POST

n % n %

Muy poco 33 36,3 10 11,0

Poco 32 35,2 24 26,4

Suficiente 16 17,6 45 49,5

Mucho 10 11,0 12 13,2

Tabla 5. Ítem 4. Conozco qué oficios desempeñaban las mujeres en la Era Moderna

Respuesta
PRE POST

n % n %

Muy poco 38 41,8 7 7,7

Poco 26 28,6 21 23,1

Suficiente 22 24,2 38 41,8

Mucho 5 5,5 25 27,5

Tabla 6. Ítem 5. Conocer la historia de las mujeres es importante

Respuesta
PRE POST

n % n %

Muy poco 5 5,5 2 2,2

Poco 12 13,2 13 14,3

Suficiente 38 41,8 39 42,9

Mucho 36 39,6 37 40,7

La manera de entender la historia
Para saber si hay alguna diferencia entre mujeres y hombres antes y después de participar en el 
proyecto, se realizó la prueba U de Mann-Whitney y se compararon los resultados. Estos de-
mostraron que no existen diferencias significativas en los resultados del pretest entre mujeres 
(Mdn=2.75; Rango= 3) y hombres (Mdn=3; Rango=3), U=862.000; p=,190. Tampoco se produ-
jeron diferencias significativas entre las mujeres (Mdn=3; Rango=2) y los hombres (Mdn= 3.25; 
Rango= 3) en el postest, U (90) =863.000; p= .247.

También se realizó la prueba de Wilcoxon para analizar si la participación en el proyecto supuso 
un cambio en el alumnado. Como se observa en los resultados, se produjo una notable mejora 
en las puntuaciones generales y la mediana subió de 2.75 (Rango = 3) a 3 (Rango = 3); Z(90)= 
2.843; p = .004; (d=0.434). A la hora de clasificar los resultados por género se constató que tanto 
las mujeres como los hombres experimentaron mejoras significativas. En el caso de las mujeres, 
los resultados mostraron un cambio significativo (Z(49) = 1.958; p ≤ .050; d=0.404) y también en 
el caso de los hombres (Z(41) = 2.143; p = .032; d=0.487). Como se puede apreciar en el gráfico 
que representa la Figura 2, la mediana masculina es más alta antes y después del proyecto.
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Figura 2. Cambios respecto al género en el pre- y post-test  
en la manera de entender la historia

Al analizar los ítems de manera desglosada, se vieron diferencias estadísticamente significativas 
con un tamaño del efecto moderado en el ítem 6 (Z=3.441; p<.001; d=0.468) (tabla 7) y en el 
ítem 7 (Z=2.494; p=.013) (tabla 8), mientras que en el ítem 8 (Z=1.312; p=.190) (tabla 9) e ítem 
9 (Z=1.508; p=.131) (tabla 10), aunque se produjeron cambios, las diferencias no fueron signifi-
cativas.

Tabla 7. Ítem 6. Para entender bien la historia, hay que aprender sobre la historia hecha por los hombres

Respuesta
PRE POST

n % n %

Muy poco 13 14,3 5 5,5

Poco 28 30,8 16 17,6

Suficiente 33 36,3 43 47,3

Mucho 17 18,7 27 29,7

Tabla 8. Ítem 7. Para entender bien la historia, hay que aprender sobre la historia hecha por las mujeres

Respuesta
PRE POST

n % n %

Muy poco 13 14,3 5 5,5

Poco 33 36,3 21 23,1

Suficiente 24 26,4 46 50,5

Mucho 21 23,1 19 20,9
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Tabla 9. Ítem 8. Para entender bien la historia, hay que aprender sobre guerras y conquistas de países

Respuesta
PRE POST

n % n %

Muy poco 10 11,0 6 6,6

Poco 19 20,9 12 13,2

Suficiente 32 35,2 45 49,5

Mucho 30 33,0 28 30,8

Tabla 10. Ítem 9. Para entender bien la historia, hay que aprender cómo era la vida cotidiana y qué 
trabajos existían

Respuesta
PRE POST

n % n %

Muy poco 8 8,8 3 3,3

Poco 19 20,9 12 13,2

Suficiente 39 42,9 53 58,2

Mucho 25 27,5 23 25,3

Motivación e interés
Para conocer si las puntuaciones, antes y después de participar en el proyecto, fueron diferentes 
en hombres y mujeres, se utilizó la U de Mann Whitney, y los resultados fueron: antes de reali-
zar la intervención, no hubo diferencias significativas entre las puntuaciones de mujeres (Mdn 
= 2.38; Rango= 4) y hombres (Mdn = 2.81; Rango= 4), U(89) = 826.000; p = .204. Después de la 
intervención, a pesar de aumentar la puntuación media, tanto de mujeres (Mdn = 2.56; Rango = 
4) como de hombres (Mdn = 3.19; Rango= 4), las diferencias entre mujeres y hombres tampoco 
fueron significativas U(88) = 732.500; p = .056. 

Para comprobar si la participación en el proyecto supuso un cambio en el alumnado, se utilizó el 
análisis de Wilcoxon. Los resultados mostraron mejoras significativas en la puntuación general, 
pasando la mediana de 2.63 (Rango=4) a 2.75 (Rango=4), Z(87)= 2.580; p=.010; d=0.399). Al 
clasificar los resultados por género, se observó que los resultados de las mujeres no señalaban 
cambios significativos (Z(47)= 1.590; p=.112). En cambio los hombres sí mostraron cambios sig-
nificativos (Z(40)=2.098; p=.036; d=0.483). Como se puede apreciar en el gráfico representado 
en la Figura 3, la mediana masculina es más alta antes del proyecto y después con un notable 
incremento en el post-test, superior al de las mujeres. 

Con el fin de ilustrar con mayor detalle algunos de los cambios producidos se presentan los 
datos desglosados de los ítems. Se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas con 
un tamaño del efecto pequeño en el ítem 12 (Z=1.976; p=.048; d=0.153) (tabla 13), ítem 13 
(Z=2.176; p=.009; d=0.295) (tabla 14) e ítem 15 (Z=3.153; p=.002; d=0.335) (tabla 16). En el ítem 
10 (Z=1.451; p=.147) (tabla 11), ítem 11 (Z=1.213; p=.225) (tabla 12), ítem 16 (1.711; p=.087) 
(tabla 17) e ítem 17 (1.048; p=.295) (tabla 18) se produjeron diferencias de medias antes y después 
de la intervención, pero éstas no llegaron a ser significativas.
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Figura 3. Cambios respecto al género en el pre- y post-test  
en la motivación e interés

Tabla 11. Ítem 10. Me interesa la materia de Historia

Respuesta
PRE POST

n % n %

Muy poco 18 19,8 18 19,8

Poco 16 17,6 14 15,4

Algo 30 33,0 22 24,2

Suficiente 17 18,7 22 24,2

Mucho 10 11,0 15 16,5

Tabla 12. Ítem 11. Me interesa la historia de las mujeres

Respuesta
PRE POST

n % n %

Muy poco 8 8,8 7 7,7

Poco 18 19,8 16 17,6

Algo 28 30,8 27 29,7

Suficiente 25 27,5 27 29,7

Mucho 12 13,2 14 15,4

Tabla 13. Ítem 12. Me interesa la historia de las grandes naciones

Respuesta
PRE POST

n % n %

Muy poco 21 23,1 15 16,5

Poco 25 27,5 22 24,2

Algo 19 20,9 28 30,8

Suficiente 15 16,5 12 13,2

Mucho 11 12,1 14 15,4
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Tabla 14. Ítem 13. Me interesa la historia política de los países

Respuesta
PRE POST

n % n %

Muy poco 31 34,1 27 29,7

Poco 30 33,0 28 30,8

Algo 14 15,4 9 9,9

Suficiente 11 12,1 16 17,6

Mucho 5 5,5 11 12,1

Tabla 15. Ítem 14. Me interesa la historia del pueblo

Respuesta
PRE POST

n % n %

Muy poco 25 27,5 17 18,7

Poco 27 29,7 22 24,2

Algo 23 25,3 28 30,8

Suficiente 11 12,1 17 18,7

Mucho 5 5,5 7 7,7

Tabla 16. Ítem 15. Estudiar historia me motiva

Respuesta
PRE POST

n % n %

Muy poco 30 33,0 22 24,2

Poco 27 29,7 20 22,0

Algo 17 18,7 21 23,1

Suficiente 10 11,0 15 16,5

Mucho 7 7,7 13 14,3

Tabla 17. Ítem 16. Me motiva analizar lo que han hecho las mujeres en la historia

Respuesta
PRE POST

n % n %

Muy poco 21 23,1 14 15,4

Poco 19 20,9 18 19,8

Algo 24 26,4 28 30,8

Suficiente 20 22,0 17 18,7

Mucho 7 7,7 14 15,4

Tabla 18. Ítem 17. Me motiva hablar sobre personajes históricos del entorno cercano

Respuesta
PRE POST

n % n %

Muy poco 17 18,7 13 14,3

Poco 22 24,2 21 23,1

Algo 27 29,7 26 28,6

Suficiente 10 11,0 20 22,0

Mucho 15 16,5 11 12,1
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Discusión y conclusiones
Una de las ideas que se ha puesto de manifiesto en el marco teórico es que el ámbito de las Cien-
cias Sociales se basa en un enfoque androcentrista, en el que las mujeres se vuelven invisibles 
(Inostroza et al., 2022). Teniendo esto en cuenta, el objetivo principal de este estudio fue analizar 
la efectividad de la intervención diseñada para dar importancia y visibilidad al papel de las muje-
res en el ámbito de la Historia.

Los resultados obtenidos en las variables analizadas ofrecen una visión clara de la influencia del 
proyecto en el conocimiento de la historia de las mujeres, en la comprensión de la historia y en la 
motivación e interés de los participantes; por un lado, analizando en general los tests iniciales y 
finales y por otro, diferenciándolos por género.

En cuanto al conocimiento que el alumnado en general tiene de la historia de las mujeres, como 
se puede observar en los resultados de pretest, no son elevados (Mdn=2; Rango=2) y no se apre-
cian diferencias significativas entre las puntuaciones de mujeres y hombres. Esto puede deberse a 
que el profesorado ha utilizado los mismos recursos y materiales a la hora de trabajar con todos 
los conocimientos básicos, es decir, libros de texto. En estos, según investigaciones previas, se 
presenta un enfoque androcéntrico que invisibiliza o minimiza las contribuciones de las mujeres 
(López-Navajas, 2022). Estos hallazgos coinciden con lo señalado en la literatura, donde se men-
ciona la persistencia de sesgos androcéntricos en los libros de texto, que representan mayoritaria-
mente a hombres como protagonistas del pasado (Farrujia, 2022). Por lo tanto, es fundamental 
revisar los materiales didácticos para incluir una perspectiva más inclusiva y coeducativa, visibili-
zando a las mujeres como sujetos históricos importantes y superando las narrativas tradicionales 
(Peinado, 2024).

Sin embargo, tras participar en el proyecto, las diferencias se han hecho significativas y las muje-
res han obtenido puntuaciones más altas. Teniendo en cuenta la magnitud del efecto (d = 0.463), 
podemos afirmar que el proyecto ha sido especialmente eficaz para aumentar el conocimiento de 
las mujeres sobre su historia. Puesto que las mujeres se han situado en el centro de esta situación 
de aprendizaje, es posible que el alumnado que se identifica como mujer, al ver que las mujeres 
que pueden ser referentes para ellas hicieron aportaciones a la Historia, sientan más cerca la in-
formación recibida y por ello obtengan una mayor puntuación, ya que la exclusión histórica de 
las mujeres les priva de referentes con los que identificarse (Moreno-Llaneza, 2023; López-Na-
vajas, 2014). Además, la consideración de las mujeres como figuras históricas importantes, tal 
como señalan Díez y Fernández (2019), contribuye a crear una conexión más significativa con el 
aprendizaje, lo que facilita una mayor comprensión y éxito académico en temas relacionados con 
su propia historia.

En cuanto a la comprensión de la historia, comparando los resultados anteriores y posteriores de 
todo el grupo, se observa que ha habido una mejora en los resultados posteriores. Esto muestra 
que, al extender la visión androcéntrica dada por los libros de texto con la situación de aprendi-
zaje, han entendido la Historia de otra manera. Por lo tanto, es necesario dejar de segmentar la 
historia de las mujeres en los libros de texto y adoptar una perspectiva integral, para visibilizar a 
las mujeres como sujetos históricos importantes y superar las narrativas tradicionales (Peinado, 
2024). Al centrar la enseñanza en las experiencias y aportaciones de las mujeres, se fomenta una 
conciencia crítica respecto a las desigualdades de género, lo que ha permitido a los alumnos com-
prender la historia desde un enfoque más inclusivo y enriquecedor.
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En esta variable no se han encontrado diferencias significativas entre mujeres y hombres en la 
comparación de los pretest ni en la comparación de los postests. La razón de que las respues-
tas sean similares puede ser que, a la hora de dar explicaciones, recursos y materiales, han sido 
iguales para todo el alumnado, por lo que la forma de entender la Historia puede ser similar 
cuando todo el alumnado tiene la misma información y soportes. Sin embargo, los resultados 
también reflejan que la representación y práctica docente desempeñan un papel clave en la forma 
en que el alumnado comprende la Historia. En este sentido, cuando el profesorado incorpora 
una visión feminista crítica, es posible desarrollar programas didácticos más transformadores 
(Apaolaza-Llorente et al., 2023; Stevens y Martell, 2018). Como se puede ver en los resultados, 
las actividades centradas en las aportaciones y experiencias de las mujeres han promovido una 
comprensión más inclusiva de la Historia, evidenciando que superar la narrativa contributiva y 
abordar la desigualdad estructural podrían ser estrategias efectivas para enriquecer el aprendizaje 
del alumnado.

Por último, en relación con la motivación e interés, los resultados muestran una tendencia similar 
a la observada en la variable anterior. No se han encontrado diferencias significativas entre muje-
res y hombres antes de la intervención. Tras la intervención, la mejora global ha sido significativa, 
lo que sugiere que la situación de aprendizaje consiguió aumentar la motivación y el interés de 
todos los participantes, aunque este efecto sea más evidente en los hombres. Esto puede deberse 
a que los hombres quizá no han reflexionado sobre este tema. Al fin y al cabo, los libros de texto 
suelen presentar narrativas en las que los logros importantes se atribuyen a los hombres, lo que 
refuerza una visión androcéntrica. Este enfoque puede influir en la percepción del alumnado 
masculino, al hacerles creer que sus acciones tienen mayor relevancia histórica (Moreno-Llaneza, 
2023; López-Navajas, 2014; Ortega, 2017). La intervención educativa permitió visibilizar estas di-
námicas. Por otro lado, hay que destacar que en los resultados de las mujeres también se observa 
que la intervención tuvo un efecto positivo, aunque no tan significativo.

En definitiva, teniendo en cuenta el objetivo de este estudio, los resultados indican que el pro-
yecto ha tenido un impacto positivo en el conocimiento de la historia de las mujeres, en la com-
prensión de la historia y en la motivación e interés de las personas participantes, con diferencias 
significativas en función del género. En particular, el proyecto parece haber sido más eficaz para 
aumentar el conocimiento de las mujeres sobre su historia, lo que pone de relieve la importancia 
de las perspectivas educativas que incorporan la perspectiva de género.

Sin embargo, la diferencia en la motivación e interés entre mujeres y hombres sugiere la exis-
tencia de factores externos que podrían influir en la forma de responder a la intervención de los 
participantes de los diferentes sexos. Es posible que los hombres, al sentirse menos relacionados 
con el tema inicial, tengan más motivación después del proyecto. De cara a las nuevas líneas de 
investigación se puede profundizar en las razones por las que las mujeres no tienen mejoras esta-
dísticamente significativas en esta dimensión. 

A la vista de los resultados del proyecto para mejorar el conocimiento y la comprensión de la 
historia, se podría prever que seguir impulsando programas educativos que integren estas cues-
tiones con un enfoque inclusivo y participativo puede tener resultados positivos para dar pasos 
hacia la igualdad de género en el ámbito educativo. En cuanto a los límites, hay que señalar la 
ausencia de grupo control, el tiempo limitado dedicado al proyecto dentro de la programación 
anual, y el hecho de que se ha utilizado una muestra no representativa, aspectos que se prevé sol-
ventar en la siguiente fase de la investigación. 
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Apéndice 1. Cuestionario

CONOCIMIENTO SOBRE LA HISTORIA DE LAS MUJERES 1 2 3 4 5

Conozco la historia de las mujeres en la Era Moderna.

Las mujeres tuvieron un papel importante en la Era Moderna.

Las mujeres participaron en eventos históricos importantes. 

Conozco qué oficios desempeñaban las mujeres en la Era Moderna.

Conocer la historia de las mujeres es importante. 

FORMA DE ENTENDER LA HISTORIA

Para entender bien la historia, hay que aprender sobre la historia hecha por los hombres.

Para entender bien la historia, hay que aprender sobre la historia hecha por las mujeres.

Para entender bien la historia, hay que aprender sobre guerras y conquistas de países.

Para entender bien la historia, hay que aprender cómo era la vida cotidiana y qué trabajos existían.

MOTIVACIÓN E INTERÉS

Me interesa la materia de Historia.

Me interesa la historia de las mujeres. 

Me interesa la historia de las grandes naciones.

Me interesa la historia política de los países.

Me interesa la historia del pueblo.

Estudiar historia me motiva.

Me motiva analizar lo que han hecho las mujeres en la historia.

Me motiva hablar sobre personajes históricos del entorno cercano.
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