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Resumen 

Rocío Sayago 

Compartimos aquí avances de una investigación en curso donde nos 
preguntamos por los saberes de la temporalidad histórica que los/as 
estudiantes del Profesorado en Historia ponen en juego al finalizar su 
formación inicia l. 
El tiempo histórico como melaconcepto y como discurso sobre el devenir 
hun1ano (PJá, 2005, p.204) inc luye diversas nociones que por su 
abstTacción y compli;:jidad constituyen un problema central al pensar su 
enseñanza_ Por eso nos interesa indagar sobre los pos icionamientos que 
sobre ello asumen los/as estudiantes, aJ elaborar una propuesta de 
enseñan za y su pues ta en prácri ca . 
Trabajamos a partir de Informes Finales de carrera donde los/as residentes 
anal izan y rel:lexionan sobre sus prácticas. ¿Hay en sus propuestas una 
preocupación por la enseñanza de nociones temporales? , ¿qué 
dime ns iones del tiempo histórico cobran mayor relevanc ia en las 
prácticas? 

Palabras clave: saberes, enseñanza, tiempo histórico, temporalidad 
his tórica. 

Abstract 

We share hcre the advances ofan ongoing research in which we ask about 

Trabajo inscripto en el Proyecto de Investigación .. Fom/{/r efl l a co11s1rucció11 del pens11111ie1110 
his1órica. Saberes y deSfijios para la e11se1ia11:a de la //ir torio·· d irigido por la Prof. y Lic. Susana 
Fcrrcyra. presenta do a SECyTenJunio 2018 como Proyecto Con.~olidar. 
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the knowl.edge ofthehistorical Lemporality thaL Lhe students ofthe Faculty 
ofHistoryput into play at thcend ofthcir iniúaJ formation. 
Ristorical time as a meraconcept andas a discourse on human becoming 
(Plá 2005, p. 204) includcs diversc notions that by their abstraction and 
coruplexity becomc a central problcm wbcn thinking about tbeir teaching. 
That is why we are interested in investigating the positions that the students 
assume in this respect, when elaborating a teaching proposal and putting it 
in to prac ti ce. 
We work rrom the Final Reports oftheracewhere the residents analyze and 
reflcct on their practiccs. Are thcrc any concems about tbc teaching of 
temporal notions in their proposals? Are there any concerns about thc 
teacbing oftemporal notions in their proposals? What are the dimensions 
ofhistorical time that become themost important? 

Keywords: knowledges, teaching, historical time, historical tempora lit y. 

En este trabajo nos preguntamos acerca de los procesos de configuración y 
reconstrucción de saberes que operan en las instancias de la residencia y 
práctica docente: puntualmente aquellos saberes de los/as residentes sobre 
la temporalidad histórica. 

El tiempo histórico como metaconcepto y como discurso sobre el devenir 
humano (Plá. 2005, p.204) incluye diversas nociones que por su 
abstracción y complejidad constituyen tm problen1a central al pensar su 
enseñanza. Por eso nos importa investigar sobre los posicionamientos que 
sobre eUo asumen los/as estudiantes al elaborar una propuesta de 
enseñanza y su puesta en práctica en la residencia docente. 
Fuudamentalinente la manera en que se configuran allí el conocimiento del 
contenido y el conocimiento didáctico del contenido (Shultnan. 2005. 
p.11). 
Trabajainos a partir de Informes Finales de cruTera elaborados por los/as 
residentes en el marco del Seminario Taller Práctica y Residencia Docente 
del Profesorado en Historia (FFyH-UNC) donde analizan y reflexionan 
sobre sus prácticas. ¿Hay en sus propuestas tma preocupación por la 
enseñanza de nociones temporales?, ¿qué dimensiones del tiempo 
histórico cobran mayor relevancia en las prácticas'? 
Como punto de partida. destacamos algunos aportes teórico-conceptuales 
sobre la naturaleza de los saberes qt1e se ponen en juego en los procesos de 
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transmisión. En segundo lugar, recuperan1os algunas conhibuciones de la 
didáctica de la historia en relación a la enseñanza de la te1nporalidad como 
cuestión nodal de la forn1ación del pensamiento histótico. Por últi1no, 
plantea1nos los prúneros avances en la indagación interpreta ti va y 
cualitativa de Informes Finales a partir de las recun-encias y diferencias 
que presentan en relación a los saberes en cuestión. 

El conocimiento del contenido y el conocimiento didáctico del 
contenido 

"Saberes", "conoci1nientos", "competencias" son las categorías a pa1tir de 
las cuales los investigadores conceptualizan aquello que los/as docentes 
ponen en juego en su hacer y que es fundamental para comprender la 
definición y selección de los contenidos transmitidos en el espacio escolar. 
A partir de ello construyen diferentes tipologías de acuerdo con sus 
fuentes, su carácter, sus ámbitos de apropiación, entre otros criterios. En 
general. los/as autores coinciden en se11alar el carácter social, plural. 
histórico y contextual de estos saberes. En ese sentido, seguimos a Tardif 
en su definición del carácter .1núltiple y heterogéneo del saber de los/as 
docentes, en el que incorpora saberes disciplinarios, saberes profesionales 
y saberes cufficulares (Tardif 2009. p.29). 
Hace111os hincapié aquí en esos saberes que se construyen durante la 
formación docente inicial, combinando conocimientos procedentes de las 
lógicas disciplinares con saberes y conoci1nientos del campo pedagógico
didáctico. Siguiendo a Sbulman (2005) forman parte del "conocimientos 
base"- es decir, el conjunto de conoci1nientos necesarios para el ejercicio 
de la docencia-: 
- El conocimiento del contenido; el conjunto de saberes específicos de la 
disciplina.Aquí nos referÍlnos puntualmente a los conocimientos sobre la 
te1npora lidad que los/asresidentes han construido durante su fonnación 
inicial; y 
- El conocimiento didáctico del contenido que relaciona la disciplina y la 
didáctica posibilitando la comprensión de cómo determinados temas y 
problemas se organizan, se representan y se exponen para su enseñanza 
tomando en cuenta los diversos intereses y capacidades de 
1 os/asalun1nos/as. 
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Para Shuhnan (2005), el profesorado debe conocer la estructura sustantiva 
y sintáctica de la disciplina. Debe cmnprender teorías alte1uativas de 
interpretación y crítica, y la 1nanera en que éstas podrían relacionarse con 
aspectos del c~urrículo y de la ensefiauza. En este trabajo, nos centramos en 
los modos en que los/as practicantes "resuelven" la enseñanza del tien1po 
histórico en sus prácticas intensivas. 

El tiempo histórico: la conciencia histórica como conciencia temporal 

Compartimos con aquellos investigadores/as de la didáctica crítica que 
sostienen que la formación del pensamiento histórico, como modo 
particular de comprensión de los procesos sociales, constituye el 
fundamento y el sentido de la historia escolar. A pa1tir de la fo1mación del 
pensamiento histórico, la historia puede contribuir en la formación ele 
los/las jóvenes co1no ciudadanos/as criticos/as con conciencia histórica. 
Desde esta perspectiva, la enseftanza del tiempo histórico adquiere 
centralidad, entendiendo la conciencia histórica, con10 conciencia 
temporal (Sant:isteban, 201 O, entre otros). 
La preocupación en ese sentido gira en ton10 a qué y có1no enseñar para 
fo1mar en el pensamiento histórico de los/as estudiantes. Desde una 
perspectiva conceptual. Santisteban y Pagés (1999, 2008) sostienen la 
necesidad de generar propuestas de enseñanza innovadoras que 
contemplen las dimensiones centrales del pensamiento histórico: la 
construcción de la conciencia histórico-temporal; las formas de 
representación de la historia; la imagi,nación y creatividad histórica; y el 
aprendizaje de la interpretación histórica (Santisteban, 2005, p.39). 

-El tiempo histórico como metaconcepto 
La historia como disciplina escolar se organizó a partir de la cronología, de 
periodizaciones factua les y de nociones te1nporales si1nples, que reque1ían 
de la 111emorización con10 principal o único proceso cognitivo (Pagés, 
2004). En contraposición a esta historia entendida como acumulación de 
hechos, fechas y personajes, formar el pensamiento histórico con miras a 
las finalidades mencionadas requiere un aprendizaje de la historia basado 
en la comprensión de la construcción de la narración y de la explicación 
histórica. No como un discLtrso acabado, cerrado e inalterable, sino como 
lllla construcción social, abierto al debate. Una historia que gira alrededor 
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de los cambios, de la temporalidad compleja, de las fuentes; que plantea 
preguntas y habilita a los/as estudian tes a fonnular-senuevas preguntas. 
En ese sentido desde hace algunas décadas la investigación didáctica viene 
apuntando la importancia de enseñar la complejidad de la te1nporalidad 
construyendo propuestas de enseñanza que superen la cronología y 
consideren otros conceptos temporales. por ejen1plo, del cambio y la 
continuidad, de la relación pasado-presente-futuro, de la gestión del 
tiempo y la construcción del fi.1turo (Pagés, 2008). Para Saab, 

"La formación de la conciencia histórica es el objetivo de la enseñanza 
de la hisforia. Es/a conciencia, anclada en el presente, incluye tan/o las 
representaciones que los st{je1os adquieren sobre el pasado como las 
imágenes con las que proyectan el fi1turo. Por tanto. carece de 
legilimidad una enseñanza de la historia que evada la consideración 
del presente" (citado en Pagés y Santístcban, 2008, p. 99). 

La historia escolar no es el "el estudio del pasado" ya que el futw:o es su 
objetivo último. Esta perspectiva, nos invita a revisar la concepción del 
tiempo que propician1os en las aulas, llevando propuestas alternativas a la 
linealidad temporal de la cronología o la periodización, que permitan al 
alu111nado la construcción de representaciones del tiempo n1ás con1plejas, 
que ayuden a formar conciencia histó1ica como conciencia temporal, que 
relacione pasado con presente y se dirija al fi1turo. 

Un camino para incorporar el futuro con10 contenido es enseñar los.futuros 
pasados, los intentos por hacer otras historias,juturos posibles de otros 
presentes. Al desnaturalizar nuestro presente como uno de esos futuros 
pasados, habilita también a pensar cuáles son hoy los futuros probables, 
posibles y deseables y cuál es su vinculación con la acción social. 

La enseñanza de Ja temporalidad no implica necesariainente enseñar la 
estructura conceptual del tiempo como contenidos progra1náticos, sino 
articularlos. tenerlos en cuenta cuando se enseña el contenido histórico. 
como conceptos que Jos alumnos van construyendo, complejizando sus 
esquemas de pensa1niento sobre el tiempo. 

-El tiempo his1órico como discurso 
El tiempo histórico ha s ido investigado funda1nentaln1ente como 
tnetaconcepto. Pero en los últin1os aftos se ha trabajado como discurso 
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sobre el devenir (Plá, 2005, p.204), incorporando fuertemente su 
dünensión narrativa. Siguiendo a Plá, el discurso histórico constituye una 
narración estructurada de los acontecimientos del pasado con una cierta 
intencionalidad explicativa producida desde un lugar social y que se 
representa y rei11terpreta de manera gráfica Qíneas de tiempo, n1apas 
conceptuales. poreje1nplo) y a través dela esc1ilura. (Plá. 2005, p.67). 

Rompiendo con la idea de con-espondencia entre el pasado y su escritura, 
sostiene que la histo1ia no debe centrarse en ensellar a los/as jóvenes el 
"contenido" de ese pasado. En ese sentido, el enseñar a pensar 
históricamente implica acercarlos a los diferentes modos en que la histo1ia 
interpreta el tiempo y los acontecimientos y sobre lodo, enseñarles a 
construí r disctD'SOS temporales. 

La temporalidad en las propuestas de enseñanza de los residentes y en 
sus prácticas 

Considerando la temporalidad como lo que da especificidad a la historia en 
tanto ciencia social y dada la complejidad de aquélla. nos preguutainos por 
los saberes y reflexiones que los/as residentes del Profesorado de Historia 
de la Universidad Nacional de Córdoba tienen al respecto. Para abordar 
estos interrogantes nos proponemos iniciar una i11vest1gación de carácter 
cualitativo e interpretativo, a pa1tir de los informes finales de carrera 
elaborados por estudiantes del profesorado. 

En este punto, es necesario hacer una breve referencia respecto del 
dispositivo de fonnación del que estos lnfonnes forman parte\ para 
dilucidar la relevancia de dichos documentos como soporte para esta 
investigación. Se trata de textos de reconstrucción crítica sobre la 
experiencia de la práctica y residencia docente, elaborados por cada 
a1u1nno/a, donde deben mostrar los distintos niveles de análisis y reflexión 
por 1 os que se ha atravesado en el año. Este ejercicio de análisis uo es linea 1 
sino rectu-si vo y tiene lugar no sólo al finalizar la práctica intensiva, sino 
desde el inicio de la residencia docente articulando a lo largo del año 
instancias de seminario, taller y tutoría. 

2- En el marco del Seminario-Taller Práctlca Docemc y Rcsidenl'ia (Área Hísioria). FFyH. UNC. 
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Al evaluar estas producciones se val01izan los procesos de análisis en que 
los/as estudiantes asumen u.na posición invcstigativa respecto de sus 
experiencias de práctica intensiva de enseñanza. Procesos de análisis que 
incorporan junto a las lógicas del contenido y pedagógico-didácticas, otros 
aportes (de la etnografía, Ja sociosenliótica, la psicología cognitiva, la 
sociología) que apoya11 la reflexión sobre los 1nodos en que circula y se 
construye el conocimiento en las aulas y los contextos inslitucionales y 
áu licos en los que se sitúan las prácticas de enseñanza. 
Parte Ílnpo11ante de estos informes consiste en m1a reflexión sobre los 
posicionamientos teórico-conceptuales en los sustentaron - o intentaron 
sustentar- sus intervenciones en las instituciones escolares. Allí 
encontramos indicios acerca de los sentidos que otorgan a la histo1ia en la 
escuela: sus concepciones sobre la disciplina y las dimensiones de la 
historia consideran centrales para ser enseñadas y los saberes puestos en 
juego para la constn1cción e ünplementación de una propuesta de 
enseñanza. 
Como primera instancia de indagación, seleccionamos cuatro informes 
elaborados por estudiantes que transitaron la residencia docente en 2011, 
2013 y 2015 y que debieron abordar en sus prácticas intensivas temáticas 
vinculadas a la historia argentina reciente. Dos de ellos en el marco del 
espacio curricular "Argentina en el mundo contemporáneo" del 
Profesorado de Nivel Inicial, en un Instituto de Formación Docente, 
(Informe 1-2015; Informe 2-2015) y otros dos para la asignah1ra Historia 
de la escuela secundaria, ambos de la Ciudad de Córdoba (Informe 3-2013; 
lnfonne4-201 I). 
Esta selección se fundrunenta en que las temáticas asignadas por los/as 
docentes co-formadores/as a los/as residentes, penni ten abordar 
contenidos cargados de potencialidades para trabajar la temporalidad en su 
complejidad. Enl1·e otras cuestiones, problematizan la idea tradicional de la 
historia como ciencia del pasado; habilitan a pensar relaciones entre 
pasado-presente-futuro a través de los pasados que uo füeron; penuiten 
acercarse al discw·so histórico como un discurso sobre el pasado y sus 
complejas relaciones con la memoiia. 
En ese sentido, nos detendremos ahora en e 1 análisis de las recurrencias y 
singularidades que encontramos en la indagación. U na priiuera recunenci a 
a marcar es que consideran corno finalidades centrales de la enseñanza de 
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la historia la formación del pensamiento crítico y su aporte en la formación 
de jóvenes con conciencia histórica: 

"( ... )uno de los motivos que justifican la enseíkmza de la Historia es 
s11 capacidad para desarrollar actih1des socialmente tolerantes. Si 
como docentes logramos que los alumnos comprendan que la cultura, 
los valores, y los conceptos son co11str11cciones históricas, 
propiciaremos miradas más compremávas y criticas respecto de la 
o/redad. " Revisión del Posicionamiento teórico- (Jnfo1mc 3-2013 ). 
"( ... ) respecto al .. para qué" de la ense1ianza de la historia, 
en1e11demosq11e ésta constituye 1ma herramierrta de s1m1a utilidad para 
la formación de sujetos críticos, capaces de analizar la realidad para 
operar sobre ella y transjormarla. Asi. estudiar los procesos históricos 
pennite desnaturali=ar el orden exiftente. entendiéndolo como una 
co nstrucción que puede ser modificada." Rev isión del 
Posicionamiento teórico- (lnforme 1-2015). 
"Planteaba(. . .} que la finalidad de la enseñanza de la Historia en el 
nivel superior implicaba(. .. ) que las alumnas, como.futuras docentes, 
constn¡yan una conciencia histórica que se asiente en una visión 
crítica de la realidad social. Con respecto a esta construcción. 
considero que se debe elaborar a partir de 1111 co11ocimien10 válido y 
comprensivo de la realidad, que ayude a entender de manera crítica el 
presente y a situarse conscientemente en él". Revi sión del 
posicionamiento historiográfico- (lnformc2-201 5). 

Ahora bien, dichas fi nalidades no aparecen vinculadas(al menos 
explicitamente) a la formación en la temporalidad compleja. y a sus 
potencia lidades en relación a la formación del pensamiento histórico y al 
desarrollo de la conciencia histórico-temporal. El aporte de Ja historia 
parece estar dado 1nás por el "contenido"- en el sentido de "lo que la 
historia pennile conocer del pasado"- que por la particular fol1lla en que 
esta disciplina se acerca a la rea lidad social; es decir, las particula1idades 
<lel pensar históricamente, en relación con otras formas de conocer 
propuestas por las den1ás ciencias sociales. 
En términos de la estructura conceptual del pensamiento histórico que 
propone Santisteban (201 O, p.39). podríainos decir que sus propuestas 
están más centradas en las formas de representación de la historia y el 
aprendizaje de la interpretación histórica que en la construcción de la 
conciencia histórico-temporal y la ilnaginación y creatividad histórica. 
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Pese a no encontrar en Jos docmnentos tma reflexión explicita sobre ello, 
podemos considerar que los practicantes elaboran propuestas que 
consideran nociones temporales que se apartan del eje de la cronología. 
Aunque siempre está presente lo cronológico y la ubicación de datos y 
hechos, las nociones te1nporales que adquieren n1ayor relevancia son las de 
proceso, crisis, cambio y continuidad, múlliples duraciones, dtferentes 
ritmos, como puede verseen los siguientes extractos de los lnfo1mes: 

"3ªclase: Of?jetivos: Reconocer cambios y continuidades con la.~fases 
anteriores de IS!; Actividades: Exposición dialogada para la 
confección de un cuadro comparativo( .. .) Recursos: Línea de tiempo. 
cuadros estadísticos, cuadro comparativo (. .. )" Anexo: Grilla de 
clases - (Informe4-20 11 ). 
''1\/lulticausalidad. cambio y pe1manem.:ia, estructura y agencia, 
coyuntura y estructura, conflictividad han sido llevadas a las clases 
( .. .) la línea de tiempo permit/a ver la estructura y la coyuntura, 
permitla una ubicación temporal dentro de la larga pen> también la 
corta duración. El zoom que la misma contenía (recon edel período 55-
76) mostraba la coyuntura dentro de la estructura IS!. " Revisión de la 
fundamentación historiográfica- ( Informe 4-2011 ). 
"Pediré que l'ayon morcondo las ideas principales y que estén atentas 
a las causas y a los efectos del Cordobazo. A111icíparé que nos vamos a 
encontrar causas y efectos que atienden a dist i111as temporalidades: si 
bien vamos a ver que hay desencadenantes inmediatos. hay p rocesos 
que iJ!fluyeron y posibilitaron el Cordobazo que se venían ges/ando 
desde el derrocamiento de Perón en 1955. Plantearé que lo mismo 
ocurre con las consecuenc ias: algunas se ven al dio siguiente, pero 
otras, más projimdas, van gestando procesos que van a cristalizar 
meses e incluso años después. "Anexo: Planificación guionada segunda 
clase- (lnfonne 1-2015). 
"El hecho de que el docente utilizara para sus clases una metodologla 
retrospectiva, me permitió en el curso de mis clases establecer 
relaciones (en algunos pocos casos) de ruptura y continuidad con lo 
que las alumnas ya hablan visto" (in.forme 2-2015) 
"Comparar las d istintas coyunturas de la llegada al poder de Perón en 
el 45 y en el 73. Explicar en cada casa cuáles eran las relaciones de 
.fuerzas, los distintos actores y la ~ituación polflico-económica 
nacional que resultódecisivae11 estosdiferentes mandatos." 
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Anexo: Evaluación(1nforme 2-2015). 
Resulta interesante detene1nos también en las miradas sobre la 
Historia Reciente que encontramos en tres de los informes 
seleccionados, fundamentalmente en lo vinculado a las 
potencialidades de las temáticas abordadas para trabajar 
1·elaciones pasado-presente. Allí reflexionan sobre las 
dificultades de proponer en el aula relaciones pasado-presente y 
co1no autocrítica, sostienen que las dejaron de lado debido a la 
c01nplejidad de dichas relaciones, al apremio del tie1npo escolar, 
los temores de la experiencia de la práctica intensiva: 

''( ... ) mis clases carecieron de un indispensable '·puente" con el 
presente, particularmente propicio si de historia reciente se trata. a 
los .fines de que mis alumnos se sintieran implicados en los temas 
trabajados durante las clases." Revisión del Posicionamiento teórico 
(Informe 3-2013). 
"(. .. ) sohre la historia del presente, corresponde algunas r~flexiones a 
la luz de nuestras prácticas para a11alizar si fue un posicionamiento 
que pudimos sostener en nuestras clases. ( ... ) buscamos establecer 
puentes entre los contenidos trabajados y las prohlemáticas del 
presente. ( .. .) No obstante, esta intervención ( .. .) fue más bien de un 
monólogo ( ... ) no dimos lugar a que las estudiantes construyan su 
propia postura. (. . .) consideramos que ( .. .) una propuesta de 
enseiianza realmente pensada a partir de la historia del presente, 
debería haber i11c/11ido actividades concretas que busquen establecer 
relaciones entre ese pasado reciente y la actualidad, problematizando 
esos vínculos y fome11ta11do la participación y reflexión de las 
estudiantes". Revisión del Posicionamiento teórico (Informe l-2015). 
"(. .. )en varia~ sihwcionesse podrían haber generado discusiones ose 
podrían ht1ber establecido relaciones que den lugar a reflexiones que 
llevaran a hacer más comprensibles la realidad para las alumnas: por 
efemplo, en la primera clase, podría haber ahondado más en la 
relación del estado con la economía y /a.s 11acíonalizacio11es o podría 
haber realizado una pregunta disparadora sobre el peronismo en la 
actualidad. En este caso, los nervios y la ansiedad(. . .) el temor a no 
cumplir con los tiempos planificados me llevaron a limitar y a no 
profandizar las intervenciones de las alumnas. ''(lnfom1e 2-2015). 

Es posible sostener, a inodo de hipótesis, que la decisión de "recortar" lo 
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vinculado al presente y las reflexiones en to1uo a ella, pueden dar cuenta -
1nás allá del apremio del tiempo escolar y las problemáticas particulares de 
la práctica intensiva-, de un posicionamiento respecto de la historia, de la 
temporalidad histórica y su lugar en la escuela o en la formación docente. 
Un posiciona1niento donde el eje de la propuesta ese! pasado, mientras que 
el presente aparece más como un recurso de enseñanza para lograr la 
1notivación o el interés de sus al wn11os/as, que como contenido a enseñar 
en las clases de historia. 

La enseñanza del futuro en ténninos de relaciones pasado-presente-futuro 
o futuros posibles y deseables.futuros que no fueron está aún más relegada. 
Aunque las finalidades qLLe otorgan a la enseñanza de la historia parecen 
estar orientadas al presente y al ft1tlu-o de la sociedad, no se plantea de qué 
modo la propuesta de enseñanza construida en el 1narco de la residencia 
aporta a esas finalidades. 

Por otra parte, es interesante señalar que en tres de los casos los/as 
practicantes revalorizan "el acontecimiento" y su relevancia explica ti va de 
los procesos sociales: 

"Objetivos: -Analizar las causas del "Cordobcrzo "y sus efectos sobre 
los distintos actores sociopolíricos claves del período. para reconocer 
este acontecimiento como uno de las expresiones de las tensiones 
políticas y sociales. "Anexo: Planificación guionada segunda clase 
(lnfom1e 1-2015). 
"(. . .) otro recurso utilizado fue el documental del Cordobazo (. .. ) 
Luego de la proyección se trabajó identificando que ac1ores sociales 
habían sido parte del Cordobazo y cuáles habían sido las cm1sav y las 
consecuencias de esta rebelión populai: "Análisis didáctico de una 
clase (Informe 2-2015). 
"Objetivos: - Analizar la Noche de los Lápices para reconocer el 
auloritarismo y la represión durante el Onganiato ··.Anexo: Guiones 
conjeturales de clases (informe 3-2013 ). 

No encontramos en los trabajos analizados expresiones de análisis o 
reflexión sobre la mirada teórica o episten1ológica que sustenta esta opción 
respecto del acontecimiento o de sus potencialidades en términos de la 
enseñanza. Sin enJbargo, el lugar otorgado al acontecimiento podría 
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entenderse en el marco del desplazamiento de las perspectivas 
estructurales de la historia, del surgimiento de la Histo1ia Reciente, el 
retomo de "lo político". Cambios profi.mdos los cuales significan también 
reformulaciones sobre la temporalidad entre las que containosel retorno al 
acontecimiento con10 factor explicativo (Chartier, 2007). 

En relación a la din1ensi611 discursiva o nanativa del tiempo histórico 
consideramos que no se propiciaron en general actividades que pudieran 
fomentar la idea de que no hay una interpretación verdadera sobre el 
pasado, sino que las narrativas explicativas se constn1yen a partir de Lma 
determinada posición social y en un determinado contexto; que existen 
miradas contrapuestas sobre los procesos históricos y que sobre todo en la 
Histo1ia Reciente hay memorias históricas en conflicto. 
Sólo en lUlO de los trabajos analizados hallamos indicios de una reflexión 
ciítica al respecto y la intención de modificar la propia práctica para poder 
incorporar estos elementos: 

"Si bien planteamos explícitamente algunas cuestiones claves de 
nuestro posicionamiento historiográfico. lo hicimos prácticamente al 
final de n11es1ras prácticas y no buscamos indagar qué pensaban las 
estudiantes al respecto. no dimos lugar a que las estudiantes 
construyan su propia postura. " Revisión del Posiciomuniento teórico 
Informe Final 2015 . 

La ausencia de estas di1nensiones de la temporalidad histórica es 
preocupante en contextos actuales de la "sociedad de la información", de 
una multiplicidad actores sociales que se disputan la versión legítima sobre 
el pasado, y fundamentalmente, de avances de los discursos hegen1ónicos 
sobre el presente, el pasado y el futuro. Entendemos que la vi11culación 
entre el tiempo histórico como discurso y la interpretación histó1ica co1no 
ejercicio y construcción de criterios de veracidad, se vuelve una 
herra1nienta central de la enseñanza, porque propicia que los/as estt1diantes 
puedan, de manera progresiva, situarse autónomamente ante los discuJsos 
disponibles y construir sus propias representaciones acerca del pasado, del 
presente y del futuro. 
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Consideraciones finaJes 

Sostenemos que la pregunta sobre el tiempo histórico y su enseñanza debe 
constituirse en una preocupación central, en tanto que estructura y 
fundainenta a la disciplina historia. Pero tan1bién porgue co1npartin1os que 
es una dimensión clave para la foanación del pensamiento histórico en 
los/as jóvenes. 

En relación con ello, los sentidos que los/as residentes otorgan a la 
enseñanza de la historia están vinculados con el presente y fulLll'O de la 
sociedad. Sin embargo, parece que para ellos/as el aporte central de la 
historia a ta les finalidades está en el conocimiento del pasado; mientras que 
di1nensiones temporales del presente y del futt.tTO -componentes clave del 
pensar históricamente- ocupan todavía un lugar secundario y accesorio a 
la hora de constm ir propuestas de enseñanza. 
En estos primeros avances de investigación, podemos plantear al menos 
hipotéticamente que las dificultades para incorporar en la enseñanza 
nociones más complejas de la temporalidad están fuertemente vinculadas 
al proble1na de los saberes y el conocimiento base que ponen en juego 
los/as practicantes en las instancias finales de su carrera. 
En ese sentido, las investigaciones especializadas señalan que la 
construcción de nociones temporales complejas, la problematización de 
las relacíones pasado-presente-futuro, ocupan un lugar muy secundario en 
Las propuestas de enseñanza. Una de las razones de esta situación se 
vincula con la fo1mación inicial de los/as docentes, donde las discusiones 
episte1nológicas y teó1icas acerca de la naturaleza del tiempo y del modo 
de pensar histórico, son escasas. 

Como sosliene Edelslein (2002), en una clara oposición a las posturas 
instnunentalistas de Lo 1netodológico. 

"fa tarea del profesor en el aula consiste, apoyándose no sólo en el 
dominio de técnicas sino también en el conocimiento de las ciencins ven 
particular del campo específico, en elaborar un modo personal de 
intervención que se concretiza en opciones dive1~vas acordes a la 
situación en que le corresponde octuai: "(p.473 ). 
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Desde esta perspectiva, es factible entender por qué cuando no hay en 
los/as estudiantes que transitan la residencia un dominio previo de las 
estructuras sustantiva y sintáctica de la disciplina se vuelve muy difícil y 
casi i1nposible pensar e imaginar posibles diseños para Las prácticas de la 
enseñanza. 

Retomando las categorías plauteadas inicialmente, conocimiento del 
contenido y conocirniento didáctico del contenido, podemos arriesgarnos a 
sostener que las dificultades señaladas se vinculan más con el dominio del 
contenido que con su conocimiento didáctico. Es que las cuestiones 
vinculadas a la temporalidad no comienzan con10 una preocupación de la 
didáctica, sino que fornlan parte de los debates teórico-epistemológicos 
que sostienen a la histo1ia co1no disciplina científica. Sin embargo. este 
debate tiene un acotado lugar en la formación docente inicial lo cual 
obstaculiza el camino para construir propuestas de enseñanza que las 
consideren. 

Aun reconociendo sus complejidades, continuamos en la apuesta por la 
histo1ia renovada en La secundaria. Una apuesta por la fonnación del 
pensamiento histórico que acerque a los/as alumnos/as herramientas de 
pensainieuto para discutir las ilusiones del sentido común del "todo es 
nuevo" o de "la historia sien1pre se repite". Pero fundan1eutalmente, que 
les pe1mitareconocerse a si mismos/as co1110 agentes de cambio e imaginar 
futuros posibles despegándose del presente, sabiendo que el mañana no 
está predeterminado. 
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