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1. INTRODUCCIÓN 

Las finalidades de la enseñanza aprendizaje de la historia defendidas 
desde el ámbito universitario e investigador no siempre se han corres-
pondido con la realidad existente en la escuela, donde predominan plan-
teamientos curriculares muy tradicionales (Canals y González-Monfort, 
2011). En cambio, en el ámbito de la investigación, y en mayor medida 
también en el ámbito de la formación del profesorado universitario de 
Ciencias Sociales en España e internacionalmente, la enseñanza de la 
Historia y de las Ciencias Sociales se sitúa en un paradigma crítico (San-
tisteban, 2019), que relaciona la materia con el desarrollo de competen-
cia sociales y cívicas y con la educación para una ciudadanía global 
(Ross & Vinson, 2012). 

Legardez (2003) considera que las Ciencias Sociales deben ocuparse de 
“cuestiones sociales e históricas vivas”, que son aquellas son aquellas 
que mantienen su actualidad en la sociedad, en los saberes de referencia 
y en los escolares. El objetivo de las Ciencias Sociales pasa por formar 
personas críticas y responsables dentro del sistema democrático, 
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haciendo hincapié en su formación en valores como el de libertad, la 
educación, la participación y la igualdad (Benejan 1997). 

En este sentido, podemos afirmar que el currículo derivado de la 
LOMLOE está alineado con este planteamiento de la Didáctica de la 
historia, sobre todo por la inclusión de diferentes competencias especí-
ficas relacionadas con las competencias en pensamiento histórico, con 
la generación de situaciones de aprendizaje y por el trabajo a través de 
problemas. 

En el presente trabajo, hemos pretendido no perder este objetivo de las 
Ciencias Sociales, y propuesto una serie de actividades, avalados, como 
se comentó, por las tendencias metodológicas, no tan nuevas, plasmadas 
en la nueva ley educativa.  

1.2. EL TERRITORIO PRÓXIMO COMO MARCO DE APRENDIZAJE  

Asumiendo que el aprendizaje del siglo XXI debe ser siginificativo para 
el alumnado, consideramos que una manera eficaz de trabajar los conte-
nidos de las Ciencias Sociales es el acercamiento al patrimonio local a 
partir de fuentes históricas, tanto arqueológicas como documentales.  

La experiencia didáctica se ha planteado para un centro de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria en territorio asturiano, en concreto, para el mu-
nicipio de Carreño, situado en el litoral central y con una población apro-
ximada de 10.288 habitantes, según datos del INE de 2021, distribuidos 
entre sus doce parroquias: Candás, Perlora, Albandi, Carrio, Pervera, 
Prendes, Piedeloro, Logrezana, Guimarán, El Valle, Ambás y Tamón 
(Figura 1). De estas, solo la villa de Candás se considera núcleo urbano, 
concentrando en su territorio dos tercios de la población del concejo.  

El concejo cuenta con una rica herencia patrimonial ligado a sus parti-
cularidades socioeconómicas en el pasado con una fuerte influencia del 
mar y, por ende, de las actividades y la idiosincrasia ligadas al mismo, 
y con una amplia zona rural con las particularidades que la sociedad tra-
dicional otorgaba. Ambos fenómenos, han configurado lo que hoy es el 
patrimonio cultural de la zona, en forma de arquitectura popular (hórreos 
y paneras que configuran un estilo propio llamado el estilo Carreño), 
civil (casas de nobleza e hidalguía local) o religiosa. Asimismo, y fruto 
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de la especialización derivada de la pesca y manufactura de los produc-
tos marítimos, se desarrolló una importante industria conservera, de la 
que ya se tiene constancia en el siglo XVIII, y que ha dejado su huella 
en forma de patrimonio industrial. 

En nuestro caso, la propuesta didáctica se ha ceñido a la Edad Moderna, 
con especial hincapié en el siglo XVIII, al tratarse, hasta ahora, del gran 
desconocido desde una perspectiva social en las aulas de secundaria. 
Asimismo, la existencia de un importante corpus documental de fácil 
acceso y lectura para el alumnado, así como la existencia de reminiscen-
cias en el imaginario y tradiciones que provienen de esa época, ha ve-
nido a contribuir para la elección del marco temporal escogido. 

FIGURA 1. Situación del concejo de Carreño dentro del Principado de Asturias  

 
 

2. OBJETIVOS Y MARCO TEÓRICO 

Partiendo del objetivo general de esta investigación, esto es desarrollar 
un proyecto de comunicación de las investigaciones históricas sobre el 
marco local hacia el ámbito educativo, es decir, divulgativo, nos hemos 
planteado los siguientes objetivos específicos: 

‒ Plantear aplicaciones didácticas que fomenten el aprendizaje 
significativo, competencial a interdisciplinar. 

‒ Valorar la utilidad que tienen las fuentes documentales histó-
ricas para estos fines. 
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‒ Fomentar entre el alumnado la puesta en valor del patrimonio 
local.  

‒ Relacionar distintas fuentes históricas y geográficas para tra-
bajar este patrimonio. 

‒ Poner de relieve la importancia del Siglo de las Luces en el 
contexto asturiano.  

En Asturias, el Siglo de las Luces es de suma importancia desde el punto 
de vista político, no en vano se trata de la época de la Ilustración que dio 
personajes relevantes dentro del ámbito nacional, como Jovellanos o 
Campomanes. El afán racionalizador que lo caracterizade este periodo 
hará que prolifere la recogida de documentación sistemática en forma 
de censos, catastros, informes, etc., que llegarán a nuestros días propor-
cionándonos un rico corpus documental desde una perspectiva socioeco-
nómica, del que nutrir nuestro trabajo.  

Las experiencias didácticas en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje 
de la Historia que introducen fuentes históricas, especialmente las rela-
cionadas con el entorno próximo del alumnado, suelen dar lugar a expe-
riencias positivas de aprendizaje (Guerrero Elecalde y Chaparro Sainz, 
2019; López Serrano, Medina Quintana y Guerrero Elecalde, 2019). 
Además de las fuentes documentales, también se han utilizado otro tipo 
de fuentes, como las orales, especialmente importantes para trabajar los 
contenidos históricos traumáticos (González y Pagès, 2014). 

Por otro lado, la adecuación de las fuentes manejadas, elegidas por cri-
terios de legibilidad, accesibilidad, manejabilidad, familiaridad, como el 
caso del Catastro de Ensenada, también han dado lugar a experiencias 
positivas, logrando adentrar al estudiantado en el estudio de la historia 
local, despertando su curiosidad por conocer el entorno y el pasado 
(Guerrero Elecalde y Chaparro Sainz, 2019; Guerrero Elecalde, 2020). 

El propósito es el de contribuir al desarrollo del pensamiento histórico, 
íntimamente ligado al desarrollo del pensamiento crítico, incluyendo las 
dimensiones de comprensión histórica, causalidad, perspectiva y empa-
tía histórica (López Serrano, García-Morís, López Fernández y Medina 
Quintana, 2022) en la totalidad de los bloques de actividades. 



‒   ‒ 

La problematización de contenidos es una estrategia que se sigue desde 
la Didáctica de la historia crítica para concienciar a través de la ense-
ñanza de la historia. Ejemplo de ello, es la visibilización de la historia 
de las mujeres, objetivo que también se plantea desde las actividades 
propuestas, y que encaja muy bien dentro de este planteamiento, del 
mismo modo que los contenidos de historia social que, por ejemplo, per-
miten establecer conexiones con el tiempo presente, pero, también, plan-
tear problemas a la hora de estudiar los contenidos históricos (Santiste-
ban, 2009). 

Con estos criterios en mente y teniendo en cuenta la efectividad de ex-
periencias realizadas con anterioridad, hemos tomado como marco de 
referencia la nueva legislación educativa conocida como LOMLOE. 

2.1. MARCO LEGISLATIVO 

El actual currículo escolar emanado de la LOMLOE se caracteriza por 
un enfoque competencial y recoge los contenidos bajo la conceptualiza-
ción de Saberes. Aunque la propuesta se enmarca en la materia de Geo-
grafía e Historia, guarda relación con otras como Lengua Castellana y su 
Literatura o Educación en Valores Cívicos y Éticos. Desde el punto de 
vista competencial, las Competencias Específicas (CE) del currículo que 
se pretenden trabajar con las actividades propuestas son las siguientes: 

CE1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas re-
levantes del presente y del pasado, usando críticamente fuentes históri-
cas y geográficas, para adquirir conocimientos, elaborar y expresar con-
tenidos en varios formatos. 

CE2. Indagar, argumentar y elaborar productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que resulten relevantes en la actuali-
dad, desde lo local a lo global, para desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que contribuya a la construcción de la 
propia identidad y a enriquecer el acervo común. 

CE3. Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado dis-
tintas sociedades a lo largo del tiempo, identificando las causas y con-
secuencias de los cambios producidos y los problemas a los que se en-
frentan en la actualidad, mediante el desarrollo de proyectos de 
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investigación y el uso de fuentes fiables, para realizar propuestas que 
contribuyan al desarrollo sostenible. 

CE4. Identificar y analizar los elementos del paisaje y su articulación en 
sistemas complejos naturales, rurales y urbanos, así como su evolución 
en el tiempo, interpretando las causas de las transformaciones y valo-
rando el grado de equilibrio existente en los distintos ecosistemas, para 
promover su conservación, mejora y uso sostenible. 

CE5. Analizar de forma crítica planteamientos históricos y geográficos 
explicando la construcción de los sistemas democráticos y los principios 
constitucionales que rigen la vida en comunidad, así como asumiendo 
los deberes y derechos propios de nuestro marco de convivencia, para 
promover la participación ciudadana y la cohesión social. 

CE6. Comprender los procesos geográficos, históricos y culturales que 
han conformado la realidad multicultural en la que vivimos, conociendo 
y difundiendo la historia y cultura de las minorías étnicas presentes en 
nuestro país y valorando la aportación de los movimientos en defensa de 
la igualdad y la inclusión, para reducir estereotipos, evitar cualquier tipo 
de discriminación y violencia, y reconocer la riqueza de la diversidad. 

CE7. Identificar los fundamentos que sostienen las diversas identidades 
propias y las ajenas, a través del conocimiento y puesta en valor del pa-
trimonio material e inmaterial que compartimos para conservarlo y res-
petar los sentimientos de pertenencia, así como para favorecer procesos 
que contribuyan a la cohesión y solidaridad territorial en orden a los va-
lores del europeísmo y de la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos. 

CE8. Tomar conciencia del papel de los ciclos demográficos, el ciclo 
vital, las formas de vida y las relaciones intergeneracionales y de depen-
dencia en la sociedad actual y su evolución a lo largo del tiempo, anali-
zándolas de forma crítica, para promover alternativas saludables, soste-
nibles, enriquecedoras y respetuosas con la dignidad humana y el com-
promiso con la sociedad y el entorno. 

CE9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad integral ciuda-
dana en la cultura de convivencia nacional e internacional, reconociendo 
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la contribución del Estado, sus instituciones y otras entidades sociales a 
la ciudadanía global, a la paz, a la cooperación internacional y al desa-
rrollo sostenible, para promover la consecución de un mundo más se-
guro, solidario, sostenible y justo. (BOPA, núm.169, 2022, pp. 140-
152).  

Dentro de la materia de Geografía e Historia, en los cuatro cursos de 
Educación Secundaria Obligatoria, destaca una serie de Saberes Bási-
cos, dentro del Bloque Sociedad y Territorios, relacionados directa-
mente con el trabajo de fuentes históricas documentales, como las utili-
zadas en nuestra propuesta de transferencia. 

En 1º de la E.S.O. los epígrafes correspondientes son los que señalamos 
a continuación: 

‒ Métodos básicos de investigación para la construcción del co-
nocimiento de la Geografía y la Historia. Metodologías del 
pensamiento geográfico y del pensamiento histórico. 

‒ Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la cons-
trucción del conocimiento histórico. Objetos y artefactos como 
fuente para la historia y el legado inmaterial. (BOPA, núm. 
169, 2022, p. 154). 

En 2º de la E.S.O. podríamos considerar los siguientes apartados del 
mismo Saber Básico, considerando, en sentido tradicional, este curso 
como el marco para realizar esta propuesta de actividades si nos ceñimos 
a la estructuración histórica de contenidos: 

‒ Complejidad social y nacimiento de la autoridad: linaje y esta-
mento. Desigualdad social y disputa por el poder en la Edad 
Moderna. Formación de oligarquías, la imagen del poder y la 
evolución de la aristocracia. 

‒ Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y 
extranjeros. Marginación, segregación, control y sumisión en 
la historia de la humanidad. Personajes femeninos en la histo-
ria. La resistencia a la opresión. 
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‒ La transformación humana del territorio y la distribución de-
sigual de los recursos y del trabajo. Evolución de los sistemas 
económicos, de los ciclos demográficos, de los modos de vida 
y de los modelos de organización social. La lucha por la super-
vivencia y el estatus social de la Edad Moderna. 

‒ Interpretación del territorio y del paisaje. La ciudad y el mundo 
rural a lo largo de la historia: polis, urbes, ciudades, villas y 
aldeas. La huella humana y la protección del patrimonio am-
biental, histórico, artístico y cultural. 

‒ España y Asturias en el tiempo y su conexión con los grandes 
procesos de la historia de la humanidad. El legado histórico y 
el acervo cultural en la formación de las identidades colectivas; 
la memoria democrática. (BOPA, núm. 169, 2022, p. 156-157).  

En el tercer curso de esta etapa, las referencias que consideramos más 
interrelacionadas con lo que se expondrá serán las siguientes: 

‒ Interpretación del territorio y del paisaje. Del éxodo rural a la 
concentración urbana. El reto demográfico en España y en As-
turias. El problema de la despoblación rural. Ordenación del 
territorio y transformación del espacio. 

‒ La ciudad como espacio de convivencia. 

‒ Importancia y cuidado del espacio público. La huella humana 
y la protección del medio natural. (BOPA, núm. 169, 2022, p. 
159).  

Por último, los Saberes Básicos del bloque Sociedades y Territorios de 
4o de la E.S.O, aunque más centrado en lo que sería la edad contempo-
ránea, más concretamente el siglo XX, es fundamental el siguiente epí-
grafe, como consideración para el desempeño de nuestra propuesta: 

‒ Conciencia histórica. Elaboración de juicios propios y argu-
mentados ante problemas de actualidad contextualizados histó-
ricamente. Defensa y exposición crítica de los mismos a través 
de presentaciones y debates. (BOPA, núm. 169, 2022, p. 160). 
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Habida cuenta de su relación con el currículum, se considera también 
que el alumnado de la etapa secundaria habrá logrado un proceso madu-
rativo que le permitirá abordar la complejidad de las situaciones pro-
puestas. 

A partir de estos logros, se pretende continuar con la formación adqui-
rida en Primaria en la materia Conocimiento del Medio Natural y Social, 
donde también se trabajan competencias clave como las de comunica-
ción lingüística, competencia plurilingüe, competencia matemática, 
competencia digital, competencia personal, social y de aprender a apren-
der, competencia ciudadana, competencia emprendedora y competencia 
en conciencia y expresión culturales.  

La propuesta didáctica que se presenta a continuación trabajará dichas 
CE, Saberes y Competencias Clave desde una perspectiva interdiscipli-
nar y transversal.  

3. METODOLOGÍA 

Señala Ruíz Martín que ninguna metodología en el aula es efectiva per 
se sino que debe ajustarse al alumnado, “el propósito y el contexto” no 
habiendo ninguna “receta concreta efectiva” (Ruíz Martín, 2020, p. 32). 
De acuerdo con este autor hemos elaborado nuestra propuesta teniendo 
en cuenta estos tres factores. 

El alumnado, estrechamente interrelacionado con el contexto, es, en ge-
neral, oriundo del concejo, por lo que conocen las particularidades y el 
medio en el que están basadas las actividades. Las experiencias didácti-
cas sobre el patrimonio local permiten trabajar de forma transversal 
áreas de Ciencias Sociales, Matemáticas, Naturales, de Lengua y Lite-
ratura, entre otras, siendo sus modelos perfectamente exportables (Pas-
tor Blázquez, Santisteban Cimarro, 2020) y han sido llevados a cabo en 
experiencias con profesorado en formación en el ámbito universitario 
(García-Morís, Muriano y Bas, 2021; Valverde Fernández et al. 2018).  

Las actividades en torno al patrimonio local resultan significativas para 
el acercamiento al aprendizaje de la historia (Borghi, 2010), fomentando 
el sentimiento de identidad desde estímulos conocidos y cotidianos, e, 



‒   ‒ 

incluso, favorecen el pensamiento crítico al tratarse de conceptos que 
manejan (Guerrero Elecalde, López Serrano, 2021). 

En general, no podemos decir que las fuentes documentales del concejo 
de Carreño sean de fácil acceso y lectura, aunque el hecho de que el 
presente trabajo girase en torno a una fuente ya conocida pero nunca 
explotada para la historia local del concejo, el Catastro de Ensenada, 
vino a suplir estas dificultades. Consideramos que las informaciones so-
cioeconómicas que nos proporciona son un recurso estimable tanto his-
tórico como didáctico y de fácil acceso, tanto sus Respuestas Generales, 
accesibles en PARES, como las Respuestas Particulares digitalizadas en 
el Archivo Histórico de Asturias.  

Los Padrones de Moneda Forera y los Libros de Acuerdos, de fácil lec-
tura y conservación los primeros y con grafía más compleja y peor con-
servados los segundos, así como los datos del Censo de Aranda (1768) 
y el de Floridablanca (1787) han sido transcriptos o presentados en ta-
blas a los discentes, al igual que las informaciones de los Libros Parro-
quiales, que presentaban las mismas dificultades.  

Con estos recursos, sumados a materiales relacionados con el patrimo-
nio arquitectónico del concejo, se ha elaborado la propuesta didáctica El 
Pasado Presente en Carreño, en torno a los niveles de comprensión y 
aprendizaje que se proponen en los diseños de situaciones de aprendiza-
jes a partir de un sistema de participación cooperativo.  

3.1. EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

El aprendizaje cooperativo implica grupos reducidos en los que el alum-
nado trabaja conjuntamente y aprovecha para conseguir un mayor apren-
dizaje propio y de los demás (Jhonson, Jhonson, Holubec, 1994). Se di-
ferencia del aprendizaje individual en que se considera que el alumnado 
progresa en mayor medida gracias a la interacción con otros compañeros 
y compañeras de su grupo, debido a la comunicación y a las distintas 
habilidades que poseen. 

Según Brown y Giuffetelli (2009) existen cinco elementos esenciales en 
el aprendizaje cooperativo: 
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Interdependencia positiva: el docente plantea un objetivo conjunto para 
que los alumnos tomen conciencia de que deberán trabajarlo todos jun-
tos, teniendo en cuenta que, si alguien fracasa, los demás no pueden lle-
gar al éxito.  

Interacción cara a cara: los alumnos deberán ayudarse y motivarse unos 
a otros, resolver cualquier tipo de problema, enseñar sus conocimientos 
y analizar los conceptos que se van asimilando.  

Responsabilidad individual y grupal: todos los alumnos deben hacerse 
responsables de alcanzar sus objetivos, cumpliendo correctamente su rol 
y teniendo claro sus objetivos para, así, ser capaces de evaluar dichos 
objetivos y el esfuerzo de cada uno. El grupo debe ser consciente de que 
no pueden obtener el éxito solo con el trabajo de otros y saber quién es 
el que necesita mayor ayuda. 

Habilidades cooperativas: los miembros del grupo deben transmitir 
confianza, ser capaces de verbalizar cómo solucionar conflictos, tener la 
capacidad de comunicarse y expresarse correctamente y tener capacidad 
de liderazgo y decisión. 

Evaluación grupal: el grupo debe saber en qué grado están alcanzando 
sus objetivos y cuánto están siendo efectivo sus miembros, para saber 
qué labores se deben mantener y qué labores cambiar.  

En la medida de lo posible hemos considerado estos cinco elementos, 
recogiendo en las ideas de evaluación objetivos como las habilidades 
cooperativas y la responsabilidad individual y grupal, así como la inter-
dependencia positiva (si falla uno, fallamos todos), siempre trabajando 
desde distintos niveles de análisis y con una actividad final en la que se 
requiere una exposición de resultados finales y auto y coevaluación.  

3.1. LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

El currículo derivado de la LOMLOE fomenta las situaciones de apren-
dizaje, que se definen, en el currículo asturiano como “situaciones y ac-
tividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actua-
ciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y que 
contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas” (BOPA, núm. 
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169, 2022, p. 3). A su vez, las situaciones de aprendizaje destacan, entre 
otros, por estos aspectos: 

Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para 
integrar los elementos curriculares de las distintas áreas mediante tareas 
y actividades significativas y relevantes para resolver problemas de ma-
nera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la 
reflexión y la responsabilidad. (...) 

Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, las situaciones 
de aprendizaje deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con 
las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la 
realidad. (...) 

Plantear claramente la intención del aprendizaje que debe integrar diver-
sos saberes básicos y describir con detalle la experiencia de aprendizaje 
final y los desempeños del alumnado (investigar, analizar, interpretar, in-
teractuar, desarrollar, crear, presentar) (BOPA, núm. 169, 2022, p. 323). 

Como se verá a continuación, las actividades planteadas siguen este 
planteamiento que si bien, como ya se dijo, no es novedoso, por primera 
vez aparece detallado en el currículo. 

4. PROPUESTA DIDÁCTICA A PARTIR DE FUENTES 
DOCUMENTALES. EL PASADO PRESENTE EN CARREÑO 

Si bien no tenemos un problema concreto desde el que partir a la hora de 
elaborar las diferentes actividades o de un único planteamiento que en-
globe todas, el Pasado Presente en Carreño, podría enmarcarse en esta 
última definición siguiendo la metodología de aprendizaje cooperativo. 

La propuesta didáctica, formada por cinco bloques de actividades, titu-
ladas 1. ¿Quién gobierna en Carreño?, 2. Carreño en el siglo XVIII, 3. 
Entre el campo y el mar y 4. Les muyeres de la paxa parte del contexto 
curricular planteado, estructurándose, a su vez, cada uno de los bloques, 
en cuatro apartados: 
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a. Justificación didáctica: se detallarán las Competencias Espe-
cíficas y Competencias Clave con las que estará ligada la pro-
puesta, los contenidos transversales y otras materias con las 
que está relacionada la actividad, dando unas pautas sobre su 
desarrollo. 

b. Información histórica: una breve introducción sobre las fuen-
tes documentales contextualizadas en la época. 

c. Propuesta de Actividades: actividades con las que, a partir de 
la utilización de las fuentes documentales y, en algún caso, 
orales, se pretenden trabajar competencias de pensamiento 
histórico y fomentar el trabajo participativo, autónomo y 
cooperativo.  

d. Tip de patrimonio: un dato práctico relacionado con el patri-
monio arquitectónico del concejo en el que se inserta una ima-
gen, información sobre el mismo y una breve cuestión o plan-
teamiento para el alumnado. 

En el primer bloque se pretende que el alumnado valore los órganos de 
gobierno y de participación básicos como fundamentales para el funcio-
namiento de la sociedad, conozca alguna de sus competencias y refle-
xione sobre el papel de la importancia de la res pública.  

Tomando como referencia transcripciones de Libros de Acuerdos se han 
planteado preguntas y ejercicios de comprensión que relacionan pasado 
y presente. Ejemplo de ello, sería la actividad sobre el siguiente extracto 
de documentación: 

Primeramente es condizión que el tal obligado se a de obligar dar dicho 
abasto general a todos los vezinos de esta villa y qoncejo y a los foras-
teros que vinieren a esta república de vaca y carnero y de castrón (11 de 
marzo de 1694) 

Sobre el que se desarrollaría el siguiente ejercicio de reflexión e indagación: 
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De las siguientes competencias actuales que tiene un ayuntamiento, 
¿cuál crees que corresponde al texto?  

Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 
Conservación y rehabilitación de las edificaciones.  

Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.  

Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento 
de aguas residuales.  

El siguiente bloque de actividades titulado Carreño en el siglo XVIII 
tiene como objetivo que el alumnado ponga en práctica los conocimien-
tos previos sobre instrumentos geográficos y demográficos, identifi-
cando los principales problemas demográficos que tenemos en la actua-
lidad a partir de la comparativa pasado/presente. Asimismo se espera 
que reflexione sobre las desigualdades sociales y detecte su origen his-
tórico y social.  

Así, a partir de las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada, con-
sultables en PARES, se instará en la primera actividad que comparen los 
límites geográficos dados por esta fuente con los actuales para luego pa-
sar, en la actividad 2, a trabajar con la información demográfica que nos 
da el mismo Catastro y/o el Censo de Floridablanca, con la actualidad.  

Las preguntas 21 y 22 hacen referencia a la cantidad de población que 
se hallaba en Carreño cuando se realizó el Catastro. ¿Cuántos vecinos y 
vecinas hay en total? Con vecinos y vecinas en el siglo XVIII se referían 
a los responsables del hogar o la casa pero no a la totalidad de los que la 
habitaban. Si lo multiplicamos por 3.8, que era la media de personas que 
había en una casa, ¿cuántos habitantes había en Carreño? 

Observa la tabla con los datos del Censo de Floridablanca, realizado 30 
años después del Catastro de Ensenada y sin finalidad fiscal; es similar 
a lo recogido en nuestro actual Instituto Nacional de Estadística. Las ci-
fras están dadas por habitantes, no por vecinos. ¿Crees que el aumento 
de población es significativo respecto al anterior recuento? ¿La diferen-
cia entre hombres y mujeres es proporcionada? ¿En qué franja de edad 
consideras que no lo es? ¿Por qué? 

Observa la tabla con los datos de tres siglos después del Censo de Flori-
dablanca, ¿crees que el aumento de población ha sido significativo? ¿hay 
más hombres o mujeres? 

  



‒   ‒ 

Con las informaciones de las Respuestas Particulares, se elaboró la ac-
tividad 3, en la que se comparaba el asiento (datos personales y socio-
económicos de los titulares de hogar en el año 1753, que esta fuente 
proporciona) de una persona con un estatus socioeconómico del concejo 
con otro que se infiere de un estatus opuesto a partir de las informaciones 
proporcionadas, haciendo hincapié en las diferencias que encuentra en-
tre uno y otro titular. 

FIGURA 2. Fotografías de los asientos de los vecinos don Fernando Muñiz Carreño (imá-
genes 1 y 2) y Domingo García del Busto (imágenes 3 y 4) Sus datos personales, título o 
no precediendo su nombre, profesión, dedicación de sus hijos/as o criados/as en nómina, 
son informaciones que nos pone tras la pista de un estatus socioeconómico determinado, 
indagando, la actividad planteada, sobre estas diferencias, origen y pervivencia de las mis-
mas.  
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Fuente: A.H.A. Libro de Seglares del Catastro del Marqués de Ensenada del concejo de 

Carreño 

En el bloque de actividades Entre el campo y el mar y a partir del mismo 
tipo de fuente (Respuestas Particulares) se persigue que el alumnado sea 
capaz de trabajar en equipo llegando a conclusiones sobre los cambios 
experimentados en el concejo a lo largo de los siglos, valorando positi-
vamente tanto cambios como pervivencias de su propia cultura a la vez 
que desarrolla la empatía histórica y el pensamiento crítico, a partir de 
tres actividades que, en línea con el bloque anterior, plantean el análisis 
de la relación entre los medios de subsistencia y las características de 
una sociedad, ahondando en las particularidades que definen su entorno 
actual, y enfatizando en los dos recursos económicos más importantes 
del concejo en el Antiguo Régimen, el campo y el mar. Esta actividad la 
desarrollaremos más ampliamente en el siguiente apartado. 

Por último, Les muyeres de la paxa aborda las mismas problemáticas 
sociales desde una perspectiva de género a partir de tres actividades en 
las que se propone como objetivo que el alumnado, por un lado, ponga 



‒   ‒ 

en práctica los conocimientos previos sobre demografía y geografía, que 
identifique, analice y reflexione sobre el origen de las desigualdades so-
ciales y de género y que valore el papel de las mujeres en el devenir 
histórico y su importancia en las sociedades tradicionales, lejana a los 
estereotipos que nos han llegado y, por otro lado, fomentar el trabajo 
grupal y autónomo, que contribuirá a trabajar la competencia de apren-
der a aprender. 

En la actividad 1, y a partir de informaciones cuantitativas y cualitativas, 
se realiza un ejercicio comparativo similar al del bloque II en el que se 
comparan mujeres de distintos estatus socioeconómicos, y, a su vez, es-
tas mismas con los ejemplos masculinos vistos con anterioridad, ha-
ciendo hincapié en las diferencias ya comentadas. En la actividad 2, y 
utilizando únicamente la información de las Respuestas Particulares, se 
instará al alumnado al mismo ejercicio de análisis pero entre mujeres 
trabajadoras del concejo para, por último, realizar un grupo de activida-
des finales en la que se analizan la tipología de oficios que declaraban 
las mujeres carreñenses de la manera que sigue: 

Observa la siguiente gráfica sobre el trabajo femenino en Carreño a me-
diados del siglo XVIII, ¿qué oficios te resultan más llamativos? ¿crees 
que la dedicación a estos trabajos ha cambiado en la actualidad? ¿qué 
nos informa sobre las mujeres carreñenses de la época? ¿en qué sector 
(primario, secundario y terciario) se empleaban más? ¿y menos? 
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Los oficios exclusivamente femeninos eran el de tejedora o escabechera. 
En el concejo había dos bodegas donde se hacía escabeche y las once 
mujeres que figuraban como escabecheras estaban casadas con personas 
que tenían alguna relación con el mar como marineros o carpinteros de 
barcos, llamados carpinteros de ribera. Por otro lado, había 32 telares 
parecidos a los de la imagen de abajo, ¿sabes para qué se usaban?¿qué 
material crees que utilizaban? ¿sabes hasta qué época se usaron dichos 
telares? 

 

 

Todas estas actividades, tal como se ha indicado, estarán precedidas, en 
cada bloque, de una justificación e introducción histórica así como com-
plementadas con un Tip de Patrimonio Arquitectónico.  

En el siguiente epígrafe detallaremos uno de los bloques de actividades 
donde se podrá ver el desarrollo de los distintos apartados.  

5. EJEMPLO DE BLOQUE DE ACTIVIDADES. ENTRE EL 
CAMPO Y EL MAR 

a) Justificación didáctica 

Relación con el currículum: A través de la presente actividad se pretende 
trabajar las competencias matemática, en ciencia y tecnología, la com-
petencia personal, social y de aprender a aprender, la competencia 
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ciudadana y la competencia lingüística. Aunque enfocada al área de 
Geografía e Historia (CE1, CE3, CE4, CE6, CE7, CE8) la reflexión so-
bre los estereotipos culturales y la reflexión acerca de la trayectoria vital, 
económica y de mentalidades de los habitantes del concejo y el ejercicio 
de empatía sobre tragedias importantes permitirá al alumnado trabajar 
también el área de Educación en Valores Cívicos y Éticos (CE3). 

¿Qué se pretende? Que el alumnado sea capaz de trabajar en equipo lle-
gando a conclusiones sobre los cambios experimentados en el concejo a 
lo largo de los siglos, valorando positivamente tanto cambios como per-
vivencias de su propia cultura, a la vez que desarrolla la empatía histó-
rica y el pensamiento crítico. 

¿Cómo? En esta actividad el trabajo previo del/de la profesor/a consis-
tirá en informarse sobre cuestiones básicas relacionadas con los cultivos 
y modos de vida tradicionales de Carreño. Asimismo, debe acompañar-
les en la lectura informativa, explicándoles los conceptos que considere 
necesarios, así como en el resto de las actividades, dada la dificultad de 
los textos, en los que se puede hacer hincapié en la grafía y cambio de 
estilo, y la dificultad de algunos planteamientos (medidas y profesiones 
antiguas, toponímia) acercándoles los instrumentos necesarios (internet, 
diccionarios, libros sobre el concejo) para resolver las cuestiones que lo 
demanden. 

La actividad 3 debe ser introducida en el aula pero preparada previa-
mente por el alumnado en casa, ya que implica búsqueda de información 
oral. 

Como propuesta, el alumnado puede abordar esta actividad de forma 
grupal en cuatro o cinco sesiones, dedicando al menos una a una expli-
cación profunda sobre las cuestiones planteadas y la sociedad tradicional 
carreñense. El estudiantado puede ser evaluado en base a su capacidad 
grupal de trabajo, a su capacidad de indagación y análisis sobre la rela-
ción entre el medio de subsistencia y la sociedad, y la herencia que estos 
medios de vida han legado a su entorno y al imaginario colectivo. 
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b) Información histórica 

Durante siglos las gentes de Carreño vivieron entre el campo y el mar, 
siendo los motores principales de la economía las actividades relaciona-
das con la pesca y aquellas que lo están con la agricultura. La mar ha 
sido y es un símbolo importante en el concejo. 

Sobre él se han desarrollado importantes trabajos e industrias (fábricas 
de conservas), tradiciones y festividades y actividades de ocio y turismo. 

Algunos de estos aspectos se ven reflejados en la documentación de los 
archivos parroquiales, que guardan la información que en otros siglos 
había sido recogida por la iglesia. Un ejemplo son las anotaciones de 
nacimientos o defunciones, estas últimas importantes, ya que el mar 
daba mucho pero, también, a veces quitaba, siendo los naufragios acon-
tecimientos dramáticos a la orden del día. 

Por otro lado, y como es lógico para Asturias, la agricultura ha sido du-
rante años un recurso económico importante, siendo el maíz, uno de los 
principales cultivos con la escanda, con la que se elaboraba el pan, y el 
mijo, granos todos estos que se almacenaban en hórreos con un estilo 
arquitectónico particular y propio conocido como Estilo Carreño. 

c) Propuesta de actividades 

Actividad 1: Lo que la tierra nos da 

Observa la tabla sobre la distribución de los cultivos de Carreño en el 
siglo XVIII elaborada a partir de datos del Catastro de Ensenada, ¿qué 
cultivos crees que eran los más importantes? ¿Qué se elaboraba con 
ellos? ¿A qué cultivo crees que se refiere con pan? 

El día de buey era la medida que se utilizaba en esta época para designar 
superficies de terreno. Viendo la tabla, ¿qué cultivo era al que se dedi-
caba menos superficie? ¿y más? ¿sabes a cuántos metros cuadrados 
equivale un día de buey? 
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TABLA 1. Tierras de cultivo en días de bueyes 

Cultivos Superficie 

Pan, maíz y hablas 4.868,5 

Alcacer, maíz y habas 24 

Maíz y habas 565,5 

Trigo 224 

Hortaliza 4,25 

Centeno 6,75 

Panizo 5,5 

Centeno, maíz y habas 8 

Total 5.706,5 

Fuente: elaboración propia 

El siguiente testimonio lo daba el reverendo Townsend, viajero inglés 
que visitó Asturias en el verano de 1786, sobre el campo asturiano. Con-
trastándolo con los datos anteriores, ¿crees que es cierto?, ¿crees que la 
agricultura tenía un peso importante en el concejo?  

ningún terreno accesible deja de ser cultivado; hasta los suelos más in-
gratos se ven obligados a dar alguna producción. Las tierras más altas se 
siembran de trigo candeal, y las más bajas, de maíz  

Actividad 2: Lo que la mar nos da 

La siguiente tabla refleja el número de profesiones que aparecen en el 
Catastro de Ensenada en 1753 relacionadas con el mar. Teniendo en 
cuenta los vecinos y vecinas que había, ¿crees que el mar tenía un peso 
importante en la economía del concejo? ¿sabes lo que es un galafate? 
¿cuáles de estas profesiones perviven en la actualidad? 

TABLA 2. Profesiones de Carreño en 1753 

Profesiones ligadas al mar Número 

Marinero 98 

Comerciantes 14 

Carpinteros de rivera o galafate 4 

Escabecheras y sardineras 14 

Toneleros 2 

Fuente: elaboración propia 
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La siguiente tabla nos informa sobre el número de embarcaciones e in-
dustrias vinculadas al mar, ¿sabes qué es una pinaza y en qué se distin-
gue de un barco? ¿conoces otros tipos de embarcaciones destinadas a la 
pesca que se usen en la actualidad?  

TABLA 3. Embarcaciones e industrias ligadas a la mar en Carreño en 1753 

Tipo embarcación o industria Número 

Barcos 18 

Pinazas 2 

Bodegas 2 

Fuente: elaboración propia 

Las dos bodegas hacen referencia a unas fábricas de carácter muy rudi-
mentario donde se hacía escabeche, antecedente de las fábricas de con-
servas ¿sabes cuántas fábricas conserveras llegó a tener Carreño?  

Actividad 3: Lo que la mar nos quita 

La siguiente cláusula fue anotada en un libro parroquial de defunciones 
de la parroquia de Candás en el año de 1776. En ella se relata el el si-
guiente naufragio:  

En seis de febrero de mil settecientos settentta y seis, se sepultó en la 
Yglesia parroquial de estta villa de Candás el cadaver de José del Puerto, 
vecino y natural de estta villa (...) siendo el caso que hallándose la noche 
referida fuera del puertto de estta dicha villa las lanchas de pesca de be-
sugo de el que eran siette, haviendo sobrevenido una furiosa altteración 
de mar que duró tres dias subcesivos. Y acomettiendo entrar al puertto 
en la referida noche quattro de dichas lanchas, tocó a dos de ellas la fattal 
desgracia de ser trasttornadas y sumerjidas a la enttrada del puertto y 
deshechas conttra la Rivera de la Fuentte de los Moros y Palmera, ha-
viendo perecido de su tripulación ocho hombres, quattro de cada una, 
que fueron, José del Puertto, José Nuevo, Nicolás García Pardo y Pedro 
Pérez de la Viña y de la ottra Francisco Quirós, Pedro Antonio Rodrí-
guez Llanos, Buenaventtura de Obes y José García Prendes, todos veci-
nos de esta parroquia  

¿Qué sucesión de eventos relata? ¿cuántas personas fallecen en el nau-
fragio? ¿conoces los topónimos Fuente Los Moros y Fuente Palmera y 
su ubicación? 
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El siguiente recorte, se refiere a un naufragio más reciente, que tuvo lu-
gar el 8 de julio de 1938. El del bonitero “Joven República” es la última 
gran tragedia recordada en el concejo y más reciente. ¿Cuántas personas 
fallecieron? ¿conoces a alguna persona que fuese testigo o que se lo con-
tase un testigo de primera mano? Respecto al siglo XVIII, fecha del nau-
fragio anterior, ¿crees que ha cambiado la sensibilidad y la mentalidad 
frente a estas tragedias?  

FIGURA 3. Recorte de periódico de la noticia del naufragio habido en Carreño en 1938.  

 
Fuente: https://wrecksite.eu/ 
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 d) Tip de patrimonio 

 
 

La panera de la fotografía se halla en Ambás, y es una de los 82 hórreos 
y paneras del estilo Carreño que existen en el concejo, ¿conoces las pe-
culiaridades de este estilo? Estas construcciones, consideradas como un 
bien mueble, servían para el almacenaje de la cosecha y se colocaban 
sobre los pegoyos para mantener seca y alejada de los roedores la cose-
cha. ¿Sabes en qué se diferencia un hórreo de una panera?  

7. CONCLUSIONES 

Como ya se ha venido diciendo, el nuevo currículo propicia una organi-
zación de las Ciencias Sociales desde una perspectiva temática y esta 
propuesta, planteada para el último curso de la etapa secundaria, resulta 
idónea para trabajar, a modo de conclusión, aquellos contenidos de ciu-
dadanía abordados a lo largo de los cursos anteriores. Del mismo modo, 
se refuerzan las nociones que configuran el pensamiento histórico, como 
entender los procesos de causa-consecuencia, el cambio y la continuidad 
o la complejidad y la diversidad. 
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Salvo, como ya se describió, el primer bloque, las actividades se han 
planteado cruzando varias fuentes documentales en las que se propone 
trabajar transversalmente cuestiones de educación moral y cívica, de edu-
cación para la paz y ambiental y en igualdad de oportunidades. Su plan-
teamiento desde una perspectiva significativa permite trabajar, además, 
“cuestiones sociales e históricas vivas” (Legardez, 2003), fomentando el 
aprendizaje autónomo y cooperativo a través de un método reflexivo.  

Estimamos así que, si bien esta propuesta didáctica se ciñe a un espacio 
y tiempo concreto, su adaptación a las nuevas metdologías de ense-
ñanza-aprendizaje que se están implantando progresivamente en las au-
las, hace de la misma un modelo extrapolable para otras etapas, materias 
y marcos cronológicos y territoriales.  
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