
32-Universitas 

111 - ARTÍCULOS 

La investigación en didáctica de la historia· 

&drigo H enriquez, 

Joam Pagés 

La razón de ser de la investigación en didáctica de la historia 

Como es sabido el conocimiento de las didácticas específicas, se nutre 
de los resultados de la investigación en contextos educativos en los que 
se enseñan y se aprenden unos determinados contenidos, y de la inves
tigación en la formación del profesorado, es decir en los contextos en 
los que se enseña y se aprende a enseñar unos. contenidos concretos, en 
nuestro caso la historia y las ciencias sociales. Los descubrimientos pro
.cedentes de estos dos campos han de redundar eh unos mejores currí
culos de formación del profesorado y en el desarrollo de los profesores 
y, como consecuencia, en unos aprendizajes de los que se beneficiará la 
población infantil y juvenil escolarizada que es, en última instancia, la 
que realmente ocupa y preocupa a quienes hemos hecho de la educa
ción, y en particular de la didáctica, nuestra profesión. También forman 
parte de las investigaciones didácticas todos aquellos trabajos que se 
centran en el análisis y la valoración de los contenidos y de los progra
mas de estudio o de los libros de texto actuales y del pasado. 

¿Qué sabemos hoy del estado de la investigación en Didáctica de la 
historia?, ¿qué se investiga en los países de nuestro entorno y por qué se 
investiga lo que se investiga?, ¿qué sabemos de la aplicación de estos re
sultados en la formación del profesorado de historia o en la enseñanza 

* Este artículo ha sido publicado en Educación XX1. Facultad de Educación. 
Universidad Nacional de l-<-:ducación a Distancia. N7. 2004 
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de la lústoria en las escuelas y en Jos centros de enseñanza secundaria? 
En este artículo pretendemos dar respuesta a algunas de estas pregun
tas. Para ello hemos indagado la situación de la investigación en didácti
ca de la historia en la literatura científica de algunos países de nuestro 
entorno, en particular del mundo anglosajón y en el mundo francófono, 
los dos mundos que, probablemente, más y mejores investigaciones han 
generado en este campo. Hemos empezado nuestra indagación consul
tando algunos Handbook o algunos trabajos de análisis y síntesis recien
tes en los que se presenta una panorámica general de las investigaciones 
y una clasificación de las mismas. Lamentablemente no conocemos de 
la existencia en el mundo europeo no anglosajón de Handbook del estilo 
del que coordinó Shaver (1991) dedicado en exclusiva a la enseñanza y 
el aprendizaje de las ciencias sociales o de otros Handbooks en los que se 
presentan periódicamente revisiones de las investigaciones educativas 
que incluyen capítulos dedicados a la didáctica de la lústoria y de los 
estudios sociales(por ejemplo, Richardson, ed., 2001). Para intentar ela
borar una panorámica de la investigación existente en el mundo de ha
bla francesa y en Italia hemos recurrido a otras vías. En el caso franc~s a 
un conjunto de revisiones publicadas en Perspectives Documentaires en Hdu
cation (2001) y en el italiano hemos hecho distintas aproximaciones a las 
instituciones que se dedican a la formación del profesorado y a la inves
tigación (por ejemplo Clio'92). 

En ningún caso nuestro trabajo pretende realizar una revisión exhausti
va. Tampoco pretende establecer una taxonomía de líneas de investiga
ciones ni unas directrices de futufo. Simplemente, pretende ofrecer ro
mo ya hizo hace unos años uno de nosotros (Pagés, 1997) una visión de 
una parte de lo que se está investigando en didáctica de la historia. 
Nuestro trabajo está dirigido a los investigadores del ámbito de habla 
española, y en especial al alumnado de los doctorados en didáctica de 
las ciencias sociales. Pretendemos ofrecerles conocimiento sobre algu
nas líneas de investigación que se desarrollan en países de nuestro en
torno y sobre algunas de sus características para que puedan comparar 
con lo que se está investigando en España y elegir con conocimiento de 
causa su línea o su problema de investigación. 
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En la primera parte de nuestro trabajo presentamos una situación de Ja 
investigación en didáctica de la lústoria en el mundo anglosajón. En la 
segunda, una situación en el. mundo francófono e italiano. Las diferen
cias entre ambas situaciones son evidentes como se podrá comprobar. 
El artículo concluye con unas reflexiones finales sobre la necesidad de 
conocer lo que se investiga en otros países para ubicar nuestras investi
gaciones en el contexto internacional. 

1. Investigaciones en el mundo anglosajón 

Una buena introducción a los debates existentes en la enseñanza de la 
historia y en la investigación en el contexto anglosajón puede consultar
se en el trabajo editado por Peter N. Stearns, Peter Seixas y Sam Wine
hurg, Knowing, teaching and learning History: national and international perspecti
ves. (New York, 2000). Los temas analizados en el capítulo dedicado a la 
investigación en Didáctica de la Historia hacen referencia a problemas 
que requieren una mirada a caballo entre la historia (desde la teoría de la 
historia a la lústoriografía específica de algún período) y la psicología de 
los procesos de instrucción. La tercera parte del libro está dedicada a la 
investigación en la enseñanza y el aprendizaje en la historia. Buena parte 
de la investigación anglosajona se centra o en los procesos de enseñanza 
o en el aprendizaje con la intención de profundizar en uno de ambos 
aspectos, como por ejemplo la investigación de Lee y Ashby (2000) que 
se centra en las cuestiones especificas del aprendizaje lústórico en 
alumnos de 7 y 14 años. 

Otra buena perspectiva de la investigación en didáctica de las ciencias 
sociales en el mundo anglosajón es la efectuada en el número 27 del In
ternational Journal of Educational Research del año 1997, dedicado exclusi
vamente a temas de enseñanza de la historia y las ciencias sociales. 

Dedicamos nuestro análisis de la investigación en didáctica de la lústoria 
en el mundo anglosajón a tres ámbitos: las investigaciones sobre la en
señanza y el profesor , las investigaciones sobre buenas prácticas y las 
investigaciones sobre los conocimientos históricos de los alumnos. 
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1.1. Investigaciones sobre la enseñanza y el profesor 

¿Qué es una buena clase de Historia?, ¿Qué criterios podemos utilizar 
para caracterizar una buena práctica docente?. Este problema ha sido 
recogido por algunas investigaciones sobre prácticas docentes realizadas 
en la década de los '80 por Shulman (1986). Este investigador, utilizan
do entrevistas en profundidad y observaciones de aula, describió los 
procesos que inciden en el conocimiento pedagógico del contenido de 
los profesores. Una línea similar siguieron Wineburg y Wilson (1988, 
1991) analizando la práctica docente de maestros experimentados. Otras 
investigaciones (Leinhardt, 1993, 1997; Leinhardt, Stainton, Virji, & 
Odoroff, 1994) se han centrado en analizar los diferentes tipos de expli
caciones que dan los profesores de historia durante el desarrollo de sus 
clases. Sobre este aspecto, Leinhardt sostiene (1993) que el tipo de ex
plicación variará según el tipo de objetivo que se plantee el profesor y 
según el modelo de interacción profesor/ alumno en el que esté conce
bida la clase; en algunos .casos utilizará explicaciones para remarcar as
pectos generales del aprendizaje y, en otros casos, usará explicaciones 
basadas en argumentos propios de la disciplina histórica entremezclan
do conceptos, categorías y hechos con explicaciones basadas en el desa
rrollo de procedimientos de análisis y comprensión de los contenidos 
históricos. Según Leinhartd, las explicacio_nes de carácter procedimental 
son las que más tiempo demoran en desarrollarse en los profesores 
principiantes quienes, en su mayoría, tienden a ofrecer a los estudiantes 
explicaciones basadas en contenidos disciplinares. 

La mayoría de investigaciones que han analizado los diferentes estilos o 
prácticas de enseñanza de la historia han tomado como modelo la in
vestigación publicada por Evans el año 1989 en la cual señala la existen
cia al menos de cinco "modelos" de prácticas docentes: el narrador de 
historias, el historiador científico, el reformador relativista, el filósofo y 
el ecléctico. A partir de esta base Brophy y VanSledright (1997) analiza
ron la práctica de profesores que previamente habían sido catalogados 
de buenos profesores. Las conclusiones a las que llegaron en su estudio 
fueron que las prácticas de los profesores dependen en buena medida 
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de los marcos de referencia que tengan de la historia y de la historiogra
fía. 

Otra vía para el estudio de las prácticas docentes son las descripciones 
analíticas que hacen profesores que narran sus propias prácticas. Un 
ejemplo de esta línea lo constituye el trabajo de Holt (1990). Holt, pro
fesor de historia de la Universidad de Chicago, describió paso a paso el 
tipo de problemas históricos que fue planteando a sus estudiantes, se
ñalando los recursos metodológicos que utilizó. Sus premisas son que 
los estudiantes combinan sistemáticamente en el aprendizaje de la histo
ria, la comprensión histórica, la imaginación y la narrativa. 

La investigación didáctica ha puesto de relieve que determinados con
ceptos historiográficos emanados de los actuales debates historiográfi
cos no son difundidos y/ o trabajados por los profesores en los centros 
educativos. Esto a juicio de Bain (1997, 2001) genera un importante 
problema. Muchos profesores al no estar familiarizados con las aporta
ciones epistemológicas emergentes del área de djdáctica de las ciencias 
sociales, enseñan historia utilizando taxonomías en las cuales el cono
cimiento histórico se diluye en conceptos genéricos que se aplican a to
das las disciplinas escolares. En tal sentido Bain sostiene que "There are 
problems with an unacknowledged, uncritical (reified?) use of the tax
onomy. Its hierarchical structure creares the impression that elements of 
disciplined thought are discrete and linear. Thinking appears flat and 
one dimensional. ... More relevant to this paper, the taxonomy appears 
to be discipline neutral, describing universal processes. (Bain, 1997, pp. 
10-11)" 

Bain (1997), profesor de secundaria en Ohio, defiende que los criterios 
con los que los profesores debieran planificar sus clases no deben surgir 
tanto de las taxonomías genéricas sino de los cambios que plantea el 
conocimiento de la historia. Bain realiza sus investigaciones describien
do su propia práctica docente intentando buscar modelos de práctica 
que trabajen paralelamente objetivos didácticos, preguntas sobre la na
turaleza epistemológica de la historia y las ciencias sociales y, objetivos 
de carácter instruccional. Algo parecido a lo que propone Wineburg 
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(1991) para revisar los mecanismos con los que los historiadores cons
truyen el discurso histórico en sus investigaciones. 

1.2. Investigaciones sobre buenas prácticas 

¿~ué. elementos utiliza un buen maestro de historia para desarrollar sus 
pracucas? La mvesugac1ón actual parece identificar dos ámbitos: a) in
vesugac1ones que analizan las conductas de los profesores y b) estudios 
que analizan la influencia de las creencias y el conocimiento de los 
maestros en su ejercicio docente. 

La investigación antes mencionada de Leinhardt (1997) analiza las ex
plicaciones que. dio una profesora durante un determinado período de 
ttempo. Al analizar el proceso y los resultados de los estudiantes y de la 
profesora, Lemhartd concluye que las explicaciones de la profesora fue
ron exitosas. Por ello Leinhartd propone caracterizar diferentes formas 
de enseñanza exitosa con el fin de construir modelos flexibles de desa
rrollo profesional. 

Otras investigaciones que han analizado prácticas exitosas han seguido 
otros derroteros diferentes de los planteados por Leinhardt. Por ejem
plo Newmann (1990) y Onosko (1989, 1990) consensuaron con los 
maestros, que iban a ser estudiados algunos criterios para definir una 
buena pracuca docente. Por ejemplo: trabajar temas específicos en lugar 
de ~uchos te~as, trab~Jar de forma coherente y continua, otorgar la 
canttdad apropiada de ttempo a los estudiantes para pensar y responder 
las preguntas formuladas por el profesor, etc. (Newmann,1990). 

~n la investi~ción reciente se aprecia un esfuerzo interpretativo que 
ttende a relacionar por una parte las creencias y los conocimientos de 
los profesores, con su práctica efectiva en el aula como en el caso de las 
investigaciones de Yeager y Davis (1995) y de Quinlan (1999). En am
bos estudios el papel de las concepciones historiográficas fue clave para 
comprender los fundamentos de la racionalidad práctica con que desa
rrollaban sus clases. Stn embargo, ¿qué historia , qué historiografía se 
enseña en las universidades?. Muchos de los esfuerzos desplegados en la 
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didáctica de las ciencias sociales por desarrollar una enseñanza crítica se 
han visto dificultados por determinadas concepciones historiográficas 
presentes en las universidades que no problematizan la construcción del 
conocimiento social. Los estudios de McDiarmid y Vinten-Johansen 
(McDiarmid, 1994; McDiarmid & Vinten-Johansen, 1993) han señalado 
que en muchos casos resulta más fácil modificar ciertas concepciones 
historiográficas de los profesores (especialmente principiantes) que sus 
concepciones acerca de cómo enseñar historia. 

Por ello autores como VanSledright (1996) han señalado que en la con
formación de lo que se denomina una "buena práctica docente" conflu
yen tanto los conocimientos y las creencias de los profesores como 
también otros tipos de conocimiento práctico acerca del aprendizaje de 
los alumnos, las expectativas de los padres, el compromiso con los fines 
curriculares de la historia y de las ciencias sociales y su conocimiento de 
los recursos curriculares a su disposición. 

Suzanne Wilson (2001) señala que a las investigli,ciones que se centran 
sólo en las creencias y en los conocimientos de los profesores, aún les 
falta desarrollar teorías que puedan ser aplicables a otros contextos edu
cativos y, de esta forma, contribuir a generar teorías explicativas que 
alimenten una teoría de la enseñanza de las ciencias sociales. En el caso 
de aquellas investigaciones que han estudiado las prácticas construyen
do a partir de ahí explicaciones didácticas, (una suerte de praxiología), 
Wilson les rebate el hecho que han caído en explicaciones circulares so
bre la misma. Por ello Wilson apela al desarrollo de investigaciones de 
carácter holístico que incorporen tanto los procesos desarrollados en la 
enseñanza, como los presentes en el aprendizaje de las ciencias sociales. 

1.3. Investigaciones sobre el conocimiento histórico de los estu
diantes 

Una importante linea de investigación en DCS ha sido la que ha puesto 
su atención en la forma en como los alumnos comprenden y le dan 
sentido a la historia, ya sea poniendo la atención en como los alumnos 
aprenden y razonan a partir de textos (Britt, Rouet, Georgi, & Perfetti; 
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1994, Perfetti, Britt, Rouet Geor . & M 
para construir textos de hi~t . gtG, ason; 1994) o en su capacidad 
199 · · 0 "ª ( reene 1994a 1994b V 7; Young & Leinhardt, 1998). ' ' ; oss & Wiley, 

Asimismo ha existido la preocu ación or . 
res de concentrarse en lo c¡u p h d P parte de algunos mvestigado
do histórico" de los estudia:t se ad en] ominado "Ja formación de senti-

. "] es o, e o c¡ue en otr d. mina a construcción d 1 . . os estu ros se deno-
ll d e ª conc1encta hlstóric " r · . . 

eva as a cabo por el profi d 1 . • . a . ,as mvestJgaciones 
esor e a Uruverstdad d I d son un buen e¡·emplo d 11 p e -on res Peter Lee 

e e º· eter Lee h d. d 
Rosalyn Ashby (1997) y con Ashb 

2001 
a estu ia o con Dickinson y 

el pensamiento histórico 1 y ( ) la forma como se desarrolla 
. . . , en esca ares de secund . . 
¡uicio algunas de las conclusion Í . ana, poniendo en tela 
cognitiva piagetiana sobre el des a ª¡¡s que ~ahia llegado la psicología 

d esarro o genetJco de 1 .• 
compren er la historia Estos l . os Jovenes para 
2001; 2002) a vincular~ d P anteamientos han llevado a Lee (1998· 
l e e cerca con plant · d ' 
a historia para determinar . .fi eam1entos e la filosofía de 

h . · · , c¡ue sigru 1ca "desarr IJ ¡ . 
Jstorico '. En su artículo "U d . . o ar e pensamiento 

¡ fi n erstandmg History" (200l) L a orma en como jóvenes de 7 a 14 _ , ee analiza 
nes sobre el sentido d l h. . . anos pueden desarrollar explicacio-

l e a istona ¡unto al apr d. . d h 
tua es. Posteriormente Le . en iza¡e e echos fac-
. e en un aruculo llamad "W lki 
into tomorrow'" tlistorical . o a ng backwards 
(2002) se apoya en las teorí~~:se~iohusnessdand understancling History" 
d l . istor1a or alemán J.. R·· estacar a importancia c¡ue ti l d orn usen para ene e esarrollo de ¡ · · . 
como mecanismo para entend l . a conc1cnc1a histórica 
h. . . er e sentJdo y Ja fi d Istonca de la realidad Al orma e construcción 

. . apoyarse en la teoría de R.. P 
una importancia sustancial al d JI usen, eter Lee da 
" esarro o de lo c¡ue R.. d 

competencias narrativas'' p r l hi . usen enomina ª a a stona. · 

La utilización operativa de la cate o . . . 
campo de las investigaciones • g na de conc1enaa histórica en el 
·d empmcas en clidácti d ¡ Hi '! o trabajada por el historiador ale . .. .. ca e a storia, ha 

Este define la conciencia hist' . manJorn Rusen (1992; 2000; 2001). 
, arica como un e · d 

mentales (cogru· tivas emoci· l . on¡unto e operaciones ., ona es cons · 
das por el tiempo human . ' cientes e inconscientes) utiliza-

. o experimentado como medios de orientación 
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en la vida cliaria. La influencia de Rüsen se ha hecho notar en otras in
vestigaciones sobre el desarrollo de la conciencia histórica en los jóve
nes. Este el caso de la macro investigación Youth and History, a comparati
ve European Surory on Historical Consciousness and Political Attitudes among 
adolescents, coorclinada por los investigadores Magne Angvik y Boda von 
Borries (1997; von Borries, 1995). Conceptos como los de conciencia 
histórica, y competencias narrativas han sido utilizados en distintas in
vestigaciones en Didáctica de la Historia en particular y en educación en 
general como, por ejemplo, en los trabajos de Kolbl (2002), Lorenz 
(2001), Schonert-Reichl (2001) y Wertsch, (2001). A partir de los plan
teamientos de Rüsen, y desde perspectivas psicológicas, literarias y edu
cativas, se desarrollan planteamientos que vinculan la conciencia histó
rica con la conciencia moral en los jóvenes (Wertsch, 2001). Asimismo, 
el papel de las narrativas en la estructuración de actitudes individuales y 
colectivas está, para Kolbl, en directa relación con la forma en como se 
usan las relaciones de temporalidad. U na buena revisión conceptual del 
tema de la conciencia histórica en el contextd europeo es la realizada 
por Sharon MacDonald en Approaches to Europeañ' Historical Conscio11sness. 
Rejlections and Provocacions, (2000). 

Investigaciones recientes en el ámbito canadiense O ewsiewicki & Lé
tourneau, 1998a y 1998b) han señalado la importancia de estudiar la re
lación entre la conciencia histórica y la formación de actitudes políticas 
en los jóvenes que permitan el desarrollo de la ciudadanía en contextos 
de multiculturalidad. En una vía similar Peter Seixas, director del Centre 
far the Study o[Historical Conscio11sness de la Universidad de British Colum
bia, Vancouver, ha estudiado la comprensión histórica de los alumnos a 
partir de la incorporación de nuevas categorias utilizadas en las Ciencias 
Sociales. Ejemplo de ello son la comprensión que tienen los alumnos de 
las problemáticas multiculturales (Seixas 1993), los marcos morales c¡ue 
utilizan para conocer el pasado (Seixas 1994) o la forma en como los 
estereotipos de género influyen en el pensamiento histórico de los jóve
nes (Fournier&Wineburg, 1997) 
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Algo parecido han estudiado 13arton y Levstik (1996). Utilizando foto
grafías con imágenes del pasado, entrevistaron a 58 niños de K-6. Sus 
conclusiones señalan que los niños pueden desarrollar desde pequeños 
habilidades para construir marcos históricos, independiente del uso o 
del conocimiento de fechas y de un vocabulario histórico muy específi
co. Posteriormente Barton (1999) señaló que los niños también pueden 
elaborar juicios históricos críticos sobre el uso y la credibilidad de las 
fuentes históricas como medio para conocer el pasado. 

Quien se ha preocupado en profundidad sobre la forma en como los 
jóvenes construyen el pensamiento histórico ha sido Sam Wineburg 
(2000). A través de entrevistas realizadas a estudiantes de secundaria se
ñala que los estudiantes construyen su pensamiento histórico a partir de 
otras fuentes de infonnación como la familia, el cine y sus experiencias 
personales. 

Un año más tarde Sam Winehurg (2001) publicó Historical Thinking and 
Other Unnatura/ Acts: Charting the Future o{Teaching the Past. En dicho es
tudio argumenta que la enseñanza de la historia debe incorporar los 
procesos cognitivos que los historiadores realizan en su trabajo. Este 
hecho, que hasta ahora podía pasar por una pretensión academicista, lo 
propone a partir del análisis comparado de la teoría de la historia y de la 
psicología cognitiva. Su propuesta consiste en afirmar que la compren
sión histórica se produce (en historiadores y estudiantes) a partir de la 
exploración de los dilemas éticos que sienten los protagonistas de la 
historia tal como se hace en los estudios literarios. El historiador, argu
menta Wineburg, no sólo se diferencia por el uso de fuentes originales. 
1 lay otros procesos que Wineburg se propone utilizar para configurar la 
comprensión del pasado. Estos procesos van desde la formulación de 
preguntas, la revisión de fuentes, la contrastación de la información, el 
uso de categorías explicativas que dan como resultado una narrativa 
histórica. Wineburg propone la utilización de fuentes originales ("arte
factos retóricos" en sus palabras) como cartas y discursos para ayudar a 
los estudiantes a imaginar un mundo con un marco moral distinto al de 
hoy. 
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. . Bro h VanS!edright (1997) no son tan 
( ltros mvesttgadores com.o pd yl y tudiantes para trabajar marcos 
optimistas sobre las capacidades e os es por Wineburg. Para Brophy 

. . 1 . orno los propuestos 
de análisis comp e¡os c 1 p ens1·0• n histórica deben ser . 1 . ºento y a com r 
y VanS!ednght e conocmu lista de hechos y sucesos 
necesariamente operac1onalizado con:o ~na 
antes que conceptos o categorías explicativas. 

l ámbitos estudiados por la didáctica de la 
Al hacer un balance de os . . S Wilson (2001) plantea algunas . . 1 do anglosa¡on uzanne . 
historia en e mun l ' . ti ión y su respectiva praxis: demandas de cara al futuro de a mves gac 

,¡, ráctica es decir aprender a reconsiderar lo a) Volver a pensar el concepto e p ' d en la que existen 
. , rica docente como una re 

que consideramos por prac ue influ en en su desarrollo (rnornen
distintos momentos y vartables q ~ idad clases buenas y malas, 
tos de mayor claridad, otros de no tanta c ar ' 
etc.). 

_ ¡ rendizqje Esta vinculación 
b) Analizar los vínculos entre la ensenanza yr e :~er rne¡·o~ la enseñanza y el 

d . · s necesana para comp e . . 
resulta ca a vez ma h All n (1999) el conoc1m1ento . . . de 13rop y y ema ' 
aprendizaje. En optruon 1 1 niños aprenden determina-
de los mecanismosdmediante l';;'ti~up::: ª~~dar a modelar el tipo de en-
dos conceptos, pue e ser muy fi . 

- .. , desarrollarlos con mayor e 1cac1a, senanza 9ue permttlra 

2. Investigaciones en el mundo francófono y en Italia 

. . . ación en didáctica de la historia y de las cien-
La situación de la mve~ttg de habla francesa y en Italia se asemeja "'.'ás a 
etas sociales en el mun o . . a Ja anglosa¡·ona. La umca . . • - 1 y lattnoamencana que 
Ja s1tuac1on espano ª • . el Canadá francés como 

. . l do frances la constttuye . 
excepcton en e . m~n 'lisis de la investigación empírica en didácttca de 
pone en_ evidencia e ana . 2001 en el ue el peso de la investtga-
la historia realizada por Lavtlle ( ) 1 deqla investigación francesa. 
ción anglosajona es claramente supenor a 
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La sit~ación de la investigación en eJ mun , 
ª. traves de los trabajos del INRP del ~~ francofono puede seguirse 
citado número de Perspectives D . y . analis1~ que se presenta en el ya 
y desde hace unos años pu d octtmentazres en Ed11cation (2001). También 
editada en Suiza y que,un e e sealgw~se en Le Cartable de Cli/ revist; 

' a vez ano d ' 
enseñanza de la historia y d 1 . . a cuenta de la situación de la 
m d d e a mvestigación did. . 

un o e habla francesa sino t b.. actlca no sólo en el 
am len en otros países. 

~n Italia, a pesar del abundante númer . . 
nanza de la historia no n h 'd ~_de publicaciones sobre la ense-

d d 
. os a s1 o facil realiz . 

esta o e la Jnvestigación did. . H ar una aproXJmación al 
actJca. emos r .d fi 

mente a las publicaciones d 1 Cli ' ecurr1 o undamental-
. al e grupo o 92 en · ¡ 

V."tu ' y a algunas publicaciones de u o ' part!cu ar a su Bolletin/ 
ztonale per la storia del . gr p s como el Insmli (Istituto na-

. mov1mento di lib · . 
ratono nazionale perla ricerca del! . eraz1one JO Italia) o del Labo-

a stona. 

2.1. La situación de la investí . • 
el mundo de habla francesa gac10n en didáctica de la historia en 

E~ la editorial del número de Perspectives dedi •.. 
c1on de la Jnvcstigación en did. . d cado al analis1s de la evolu-
los últimos 15 años, Gérin-Gra~~~c: e la geograffa y de la historia en 
nen una clasificación en siet p y Tutiaux-Gut!lon (2001) propo-

e campos: 

1. Los objetos de enseñanza S . 
jetos pueden incluirse los. cgun estas autoras entre estos ob-

. . · conceptos aunque J , 
vest1gac1ones ponen más 1 • f: . a mayoria de in-

d e en as1s en la plur lid d d ¡ 
res e referencia y las difi ¡ d ª a e os sabe-

cu ta es que esta comporta. 

Le cartablc de Clio R l'h. . . evue romande et t . . 
istorre empezó a editarse en el añu 2000 ~SSJ.not~c sur les didactiques de 

4 corespondicnte al año 2004 , En OOVlembre apareció el núm 
JI Bolletinodi Clio. Periodico ·d,.n'As . . - ero 
al ... soc1az21one Cli '92 E 

_que se puede acceder a por sus . . , 0 
· s un booletín virtal 

numcros. . cnpcton. En Ja actalidad han editado 15 
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2. Los documentos como soporte de la enseñanza. Las investjga
ciones van desde el dominio de un instrumento y la manera co
mo se utiliza en clase hasta el papel de los lenguajes (film y len
guaje verbal,. .. ). 

3. Las actividades y producciones de los alumnos. Este campo in
cluye aspectos tan variados como los aprendizajes que permiten 
la lecto-escritura, la producción de un texto narrativo, etc ... 

4. Las situaciones de enseñanza/ aprendizaje. Se trata de investiga
ciones que describen o interpretan una situación determinada, 
que experimentan para producir un cierto tipo de aprendizaje, ... 

5. La apropiación de saberes y las representaciones sociales. Estas 
investigaciones intentan descubrir cómo se construye un saber 
tan complejo como el saber histórico, intentan relacionar las re
presentaciones sociales con el concepto de obstáculo,. .. El con
cepto de representación social en el sentidv que le da la psicolo
gía social francesa ha sido aplicado en muchas investigaciones 
en didáctica de las ciencias sociales y de la historia. 

6. La función de las enseñanzas disciplinares. En este campo se in
cluyen las investigaciones históricas de la evolución del currícu
lo, el análisis de los textos oficiales o de libros de texto, etc. y 

7. La formación del profesorado para enseñar. A veces se analiza 
la formación en didáctica, a veces la didáctica en la formación. 

A pesar de la abundancia de campos, la valoración que estas autoras ha
cen del estado de la investigación en didáctica de la historia y de la geo
grafía no es, sin embargo, halagüeña. Afirman que es un campo científi
co poco estructurado en el que no hay ningún paradigma dominante, 
aunque las problemáticas dominantes en las investigaciones se pueden 
ubicar en dos modelos interpretativos: el de la transposición didáctica, 
"ou plutót d'une transposition didactique réinterprétée" (p. 9) y el de la 
disciplina escolar tal como lo ha diseñado Cherbel. 
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En el mismo número Laville (2001) b 
anglosajona y de la france , ue_n conocedor de la investigación 
<láctica de la historia en d sa, agrudpa !ªs mvesttgactones empíricas en di-

os gran es ambitos: 

1. El aprendizaje histórico de los alumno 
tres campos: i) la inv ti . . . s que, a su vez, divide en 

. es gaCion realizada en 1 . . . 
vesttgación centrada en 1 d ... ~ proceso, u) la m-
i 

e pro ucto y w) la · · • 
as representaciones. Jnvest:lgac1on sobre 

2. La función social de la enseñanza de la historia u . • . 
vide en dos campos· ¡ 'li . d q e tamb1en di-. · e ana sis e progr 
vesttgación sobre la . . h. . . amas Y manuales y la in-

conc1enc1a istorJca. 

El prim · b. . er gran am Jto de la propuesta de L ·¡¡ . 
las investigaciones desarroll d 1 av1 e incluye buena parte de 

.b A a as en e mundo angl . . . 
am a. ellas hay que añadi 1 . osa¡on citadas más 

. . r as que incluye en ·I d . . 
mo invesugaciones sobre la . - h- , . e segun o ambito co-

. conc1enc1a istonca. 

2.1.1. Las investigaciones sobre los conocimientos de los al 
umnos 

Durante bastante tiempo en el m d . 
dante, rica y variada investigac1ºo'n un o dfrancofono existió una abun-
. ¡ d centra a en las . cJa es e los alumnos E t - - . , representaciones so-

. s a mvesttgacton se in · b 
nes de Moscovici y de J d 1 sptta a en las aportacio-

0 e et procedent d ¡ · 
los distintos Rincontres or . d es e a psicología social. En 

h 
. garuza os por e] lNRP ¡ . 

oc enta y principios de los 90 d I . 1 en a decada de los 
investigaciones realizadas b . e stg ~ pasado se presentaron muchas 

d 
. a¡o esta rac1onaltdad T b .. 

pos e investigación del INRP . d b . am ten muchos gru-
. · m aga an sohre la · · noc1m1entos por parte d 1 construcc1on de co-

l " J J e os escolares (por e¡º 1 e . . 
et11ue ue la ca11salité et des prod11ctions des ·¡.- , emp o, ontnb111tons J 

de la géoor;rl>hie 1998) A tu 1 . e eves dans I ensetgnement de l'histoire et 
0 ... .r ' · e a mente siguen - · d · 

bre las representaciones y 1 .- . extstlen o Jnvestigaciones so-
l 

. . os conocimientos 1 ¡ 
a histona antes y despu. d - que e a umnado tiene de 

es e su cnsenanza. 
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Lautier (2000), por ejemplo, indaga a través de entrevistas semiestructu
radas realizadas con adolescentes, algunos de los procesos puestos en 
acción en la construcción de la memoria de un acontecimiento histórico 
-el descubrimiento y la conquista de América por los españoles- (55 
alumnos de entre 11 y 17 años), en la conceptualización de las socieda
des antiguas -las sociedades precolombinas- (30 alumnos de entre 14 y 
17 años) y en la conceptualización del gobierno de la democracia fran
cesa contemporánea (30 jóvenes de entre 14 y 17 años). 

En sus conclusiones señala, en primer lugar, que ha observado en la re
construcción de la historia o de las instituciones "des infarmations tron
quées, beaucoup des valeurs et des processus parfois contradictoires" (p. 143). En 
segundo lugar que la fuerza de los saberes prácticos y compartidos es 
particularmente dinámica. Y finaliza: '1, 'appropiation des connaissances 
bistoriq11es et politiques reléve de ce travai/ d'11n mémoire collective toujo11rs en cours 
d'elaboration. Les références et les ª'l!.11ments que les sujets interrogés proposent 
témoignent de ces empmnts, de ces allers et retours entre/e passé et le présent, entre des 
valeurs profandément installées et des pratiques qui tendenifi les réactualiser 011 á les 

déplacer" (p. 146). 

En Ginebra, Audigier et al. (2004) han investigado los conocimientos y 
las representaciones de 276 alumnos de Ginebra sobre diversos con
ceptos históricos. A partir del concepto de "disciplina escolar" acuñado 
por Cherbel se proponen estudiar las concepciones que tienen los 
alumnos desde las finalidades a las características de la historia escolar. 
Sostiene Audigier, que las finalidades de la historia escolar se pueden 
agrupar en finalidades patrimoniales y cívicas, intelectuales y criticas y, 
en finalidades prácticas para la vida cotidiana. 

También Martineau (1999) ha estudiado las formas en como se estruc
tura en los alumnos lo que él define como "pensamiento histórico". 
Martineau señala que la relación dada entre las formas de pensamiento 
histórico (emanadas de la disciplina historiográfica) y la historia escolar 
están mediatizadas por el proceso definido como transposición didácti
ca. El desarrollo del pensamiento histórico, " ... invite done d préciser les 
fondements concep!tlels et pedagogiq11es de la practique d'enseignement de /'histoire et, 
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d'abord, de clarifier de fa fa¡on la plus opérationneffe fa nalurc et fes modalités 
d'exercice de la penseé historique d fa eco/e secondarirc." (p.131 ). Martineau cate
goriza en tres grandes procesos los indicadores para caracterizar el pen
samiento histórico: a) la actitud histórica, b) el método histórico y c) el 
lenguaje de la historia. 

Las investigaciones sobre la función social de la historia: el análi
sis de los contenidos y de los programas 

Uno de los campos que más investigación ha generado en el mundo 
francófono ha sido la investigación sobre los programas de historia y 
los contenidos de los libros de texto escolares3• A modo de ejemplo ci
tamos tres trabajos recientes: el de Lucas (2001), el Giuntella (2003), y el 
de Garcia, y Leduc, J. (2003). 

Lucas (2001) analiza el papel jugado por los textos escolares en Francia 
tomando como referencia dos momentos históricos (1902 y 1992) de la 
historia francesa. A partir del análisis de dichos contextos, Lucas indica 
que !ºs manuales de historia han estado en un terreno en eI que se cru
zan intereses y demandas sociales (finalidades de la historia, representa
ciones de la "memoria nacional", etc.) con demandas institucionales 
(estructuración de contenidos, actividades, ejercicios, recursos y medios 
utilizados) y demandas universitarias (finalidades académicas del saber 
histórico, referencias, interpretaciones e incorporación de debates histo
riográficos actuales). 

Por su parte, Giuntella (2003) analiza las acciones realizadas en Europa 
después de la I Guerra Mundial para eliminar de los libros de texto de 
historia todas aquellas referencias que impidiesen un entendimiento 
("une entente") entre los pueblos, incitasen sus comportamientos na
cionalistas, creasen el odio y condujeran a una nueva guerra. 

3 
Esta línea de investigación existe también en otros países corno, por ejemplo, 
en :España, pero tal vez sea en Francia donde haya generado más investigación. 
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Finalmente, el trabajo de Garcia y Leduc (2003) en líneas generales lo 
que podríamos llamar "una historia de la enseñanza de la historia.". Re
mitiéndose a1 Antiguo Régimen van entremezclando como la histona 
como saber académico se va institucionalizando llegando a tener en el 
siglo XIX una verdadera "función de Estado~'. En este contex.to se ana
liza el papel específico que ha tentdo la ensenanza de la histona y las di
versas finalidades que a cargado sobre sus espaldas a lo largo del siglo 
XX. 

2.2. La situación de la investigación en didáctica de la historia en 
Italia 

No conocemos la existencia en Italia de ninguna taxonomía sobre las 
investigaciones en didáctica de la historia. Sabemos .que existen investi
gaciones en algunas universidades y que existen 1nstltuc1ones e.duca~vas 
no universitarias que, desde hace años, han fomentado esta tnvest:lga
ción como, por ejemplo, el Laboratorio nazjonille. di didattica della storia. 
También conocemos la voluntad y los pasos reaÍi"ados por la AsoCla
ción de profesores Clio'92 de consolidar su vocación de ser una. asocia
ción que se dedique, no sólo a la formación de profesores ~ a la innova
ción sino también a la investigación en didáctJca de la histona. En la 
edit~rial del número 14 de su Bof/etino, Vicenzo Guanci (2004: 4) mani
fiesta la voluntad de Clio'92 de potenciar "la ricerca, intesa come indivi
duazione e tentativo di soluzione di problemi che scaturiscono dalla ri
flessione comune intorno all'insegnamento della storia, dalla scuola 
dell'infanziaall'ultimo anno della scuola superiore, all'educazione degli 
adulri ai corsi SISS, alla didattica universitaria". Y en el mismo número 
apare~e una descripción de algunas líneas de investigación de grupos 
vinculados a Clio' 92 como los de 

a. Ernesto Perillo que investiga la enseñanza y el aprendizaje de la 
historia en una dimensión intercultural, 

b. Maurizio Gusso que propone una investigación didáctica sobre 
la sociedad postindustrial a partir de la relación presente
pasado.presente,o 
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c. Ivo Mattozzi sobre los "quadri di civilta" y sobre hacer pensar la 
historia "operando". 

Además de las investigaciones de los miembros de Clio'92, existen di
versos profesores/ investigadores que, a partir de proyectos de aula, 
han ido desarrollando una línea que ellos han definiendo a grandes ras
gos como un "laboratorio de la investigación histórica". Dicho modelo, 
que podríamos de denominar de investigación/ acción en Didáctica de 
la Historia, está presente en la compilación de investigaciones y expe
riencias didácticas elaborado por Deiana (1999). Dividido en tres sec
ciones, la primera elabora una "teoría" surgida del análisis de diversas 
experiencias en primaria y secundaria expuestas en la segunda y tercera 
parte de dicha compilación. 

Igual sucede con la compilación de articulc>S realizada por Brigadeci, 
Criscione, Deiana, Gusso y Pennacchietti (2001) Utilizando el mencio
nado concepto de "laboratorio de la historia", los autores describen y 
analizan contenidos y experiencias concretas desarrolladas en el aula. 
Temas como el medioevo, las nuevas tecnologías, las categorías de género 
en la historia o el desarrollo de la historia ambiental, son analizados 
desde la necesidad, según Deiana, de otorgarle a la didáctica de la histo
ria, una autonomía especifica en el campo de la enseñanza. En la idea de 
laboratorio de la historia confluyen elementos .disciplinarios, cognitivos 
y metodológicos. Es la apuesta de investigar haciendo para luego, en un 
proceso colectivo, exponer los resultados. Los autores, profesores de 
Instituto de diferentes centros de Milán, creen que esta propuesta ayuda 
a darle el estatus especifico a la didáctica de la historia. 

Otra propuesta que recoge esta misma idea del "laboratorio de la histo
ria ", es la efectuada por la III Biennale della didáctica: Insegnare st01ia, cos
truire memoria, del Istituti storici della Resistenza e l'insegnamento della 
storia contemporánea 1996-2000. En este encuentro también participó 
el Laboratori nazjonale perla didattica della storia. Con el título de Pare Storia 
(2000), se recogen diversos enfoques relativos a la investigación y desa
rrollo de la enseñanza de la historia en Italia. Destaca en esta compila
ción de articulas la estrecha relación que se establece entre las finalida-
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drs, los debates, los temas y los métodos de la historiografía, y las fina
lidades del curriculo escolar. El trabajo didáctico, o la puesta en práctica 
drl "laboratorio de la historia", representa para los autores la posibilidad 
dl' vincular elementos de la teoría y de la práctica de la enseñanza de la 
historia y de alguna manera representa tanto investigar como enseñar a 
investigar. 

.1. Nuevos ámbitos de investigación para la Didáctica de la Histo
ria. 

En esta rápida revisión sobre algunas de las líneas de investigación en 
Didáctica de la Historia de los contextos anglófonos, francófono e ita
liano, faltan con toda seguridad, muchos autores y temáticas. No obs
tante, es posible señalar que la investigación de los procesos de ense
ñanza y aprendizaje de la historia ha tenido en dichos contextos, al igual 
que en España, un auge prometedor. Esto ha incidido en la creación de 
nuevos temas de investigación que han ayudado a especificar proble
mas, perfeccionar métodos de investigación y ;~nalizar con mejores 
condiciones científicas, los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la 
historia. 

Las principales diferencias entre las temáticas y ámbitos de investigación 
se han dado en el enfoque del problema de estudio. En el caso de la in
vestigación anglosajona, se trabajan cuestiones específicas de forma 
muy pormenorizada. Para ello se separa de forma explicita los procesos 
de enseñanza de los de aprendizaje de la historia. Con esto se gana en 
precisión pero, como señala Wilson (2001) el riesgo es perder la noción 
de la totalidad del proceso educativo. Por ello desafío de estos enfoques 
es justamente la capacidad de relacionar los diferentes tipos resultados. 

Las investigaciones realizadas en el mndo de habla francesa y en Italia 
se desarrollan de forma más holística e incorporan muchos elementos y 
variables. A diferencia de la investigación anglosajona, las investigacio
nes que integran los procesos de enseñanza y aprendizaje, corren el 
riesgo de generalizar los problemas que se le presentan al investigador y 
al docente. 
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Para la investigación en Didáctica de la Historia y de las Ciencias Socia
les hecha en contextos de habla castellana (España y Latinoamérica) es 
un desafío tener en cuenta la producción y los resultados de las investi
gaciones que se producen en otros contextos educativos. Estas investi
gaciones nos van a permitir retroalimentar nuestras investigaciones y 
potenciar un efectivo diálogo sobre los nuevos y los viejos problemas 
de la enseñanza de la historia. Y nos van a permitir formar parte de un 
colectivo que, en relación con los problemas de la enseñanza y de la di
dáctica de la historia y de las ciencias sociales, ya no tiene fronteras. 
Como afirman Gérin-Grataloup y Tutiauz-Guillon (2001: 10) "nous 
sommes a un moment oll la naissance d'une "communauté scientifique" 
des didactiens est possible et nécessaire". 
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