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I - PRESENTACIÓN 

Decíamos el año pasado, en ocasión de presentar el número 10 de Rese-
ñas de enseñanza de la historia, que la publicación ha sorteado las múltiples 
dificultades que se enfrentan para la permanencia en el tiempo de una 
nueva revista gracias al apoyo brindado por la comunidad de APEHUN 
(Asociación de Profesores de Historia de Universidades Nacionales) al 
operar como productora y demandante de artículos, entrevistas, rese-
ñas. En este año de 2013, APEHUN nuevamente nos convoca a un 
festejo y un balance. Se cumplen 15 años de trabajo ininterrumpido: 
reuniones anuales, pasantías, dictado de seminarios, presentación de 
ponencias, intercambio de experiencias en carreras de grado y posgrado, 
relaciones cada vez más amplias incluyendo no sólo a profesores de 
historia de universidades argentinas sino también de Latino América y 
España. Reseñas -no podía ser de otra manera- adhiere calurosamente al 
festejo y balance que tendrán lugar en las Jornadas de Departamentos y 
Escuelas de Historia, esta vez en Mendoza, y lo hace con este nuevo 
ejemplar en el cual el crecimiento y apertura a nuevos colectivos de 
colaboradores se acentúa.  

En primer lugar, con los aportes del grupo de investigación en Didácti-
ca de la Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona, excelentes 
contribuciones a las que ya nos tiene acostumbrados Joan Pagès y su 
equipo. Luego, con las presentaciones de profesores de Colombia y 
México que profundizan nuestra mirada sobre problemas que nos son 
comunes pero que adquieren fuertes especificidades en otros contextos 
sociales y culturales permitiéndonos –a nosotros y seguramente también 
a los colegas latinoamericanos- esa distancia necesaria para reflexionar 
sobre nuestra propias prácticas. Por cierto no podían faltar artículos de 
colegas de Argentina que completan el abanico de temáticas sobre la 
enseñanza de la historia y las ciencias sociales en este onceavo número 
de nuestra revista. 

- 3 -



Reseñas 

Así, iniciamos este ejemplar con tres artículos que enfocan problemáti-
cas de la didáctica específica desde distintos ángulos. En primer lugar en 
“El pasado, el presente y el futuro en la innovación y en la investigación en didáctica 
de la historia. Un estudio sobre la contemporaneidad”, Joan Llusà i Serra y 
Joan Pagès Blanch de la Universidad Autónoma de Barcelona dan 
cuenta de trabajos desarrollados por el grupo de investigación en didác-
tica de las ciencias sociales (GREDICS), sobre el pensamiento histórico 
y social y el dominio de la temporalidad de alumnos y alumnas de se-
cundaria y, recientemente, sobre la enseñanza de temáticas socialmente 
vivas. Los trabajos ofrecen resultados interesantes y esperanzadores 
que, por un lado, ponen de relieve las dificultades del alumnado en el 
dominio de la temporalidad histórica mientras, por el otro, muestran 
cómo la enseñanza de la historia, desde el trabajo específico con los 
distintos operadores del tiempo histórico o a partir de problemas socia-
les relevantes, ofrece información esclarecedora sobre la construcción 
de la temporalidad y la conciencia histórica y ejemplifica otras formas 
de enseñar y aprender historia. En ese marco, Joan Llusà está investi-
gando en uno de los conceptos que estructuran el metaconcepto tiempo 
histórico: la “contemporaneidad o simultaneidad compleja”. Se entien-
de que el proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia, partiendo 
de la comprensión de la contemporaneidad, permite mejorar la com-
prensión del pasado, romper con una interpretación histórica fragmen-
tada y compartimentada en enfoques cronológicos clásicos, aproximán-
dose a una historia global capaz de superar el eurocentrismo y, a la vez, 
contribuye a la formación de la conciencia histórica del alumnado, con-
ciencia que permitiría proyectar posibles futuros más justos, más iguali-
tarios y más libres.  

También en el área de investigación en didáctica de la Historia y las 
Ciencias Sociales, Flérida Moreno Alcaraz, Anselmo Álvarez Arre-
dondo y Anselmo Álvarez Carrillo Pavel exponen un trabajo realiza-
do sobre “La práctica docente con la aplicación de las TIC en el bachillerato” 
desarrollada en una muestra representativa de las escuelas preparatorias 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa en el noroeste de México. Des-
de la pregunta central ¿cuál es el interés de los profesores al aplicar las 
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TICs como recurso didáctico en su práctica educativa? indagan sobre el 
nivel de dominio por parte del docente de los recursos informáticos en 
clases de Ciencias Sociales. La sistematización del resultado de encues-
tas a docentes y alumnos les permite valorar en los docentes elementos 
de auto aprendizaje en TICs, su formación, frecuencia de uso y aplica-
ción didáctica, así como el desempeño y satisfacción en el aula. Asi-
mismo, la investigación mostró situaciones que corroboran los supues-
tos empíricos aplicables a los distintos sistemas de bachillerato de la 
institución, como son las condiciones en que se realiza el desempeño 
docente con relación a la necesaria confluencia de las tecnologías in-
formáticas con los procesos de enseñanza y la precaria infraestructura 
tecnológica que aún presenta la mayoría de los planteles.  

María Elda Rivera Calvo, Mabel Valencia Sánchez y Anselmo 
Álvarez Arredondo, también de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
estudian La práctica docente en la Licenciatura en Historia desde el supuesto 
teórico-metodológico entendiendo a la práctica como un componente 
esencial donde se entrelazan y se manifiestan las diferentes dimensiones 
de la enseñanza. Se busca develar, desde una perspectiva etnográfica, la 
relación que se manifiesta entre las creencias de los profesores y su mo-
do particular de enseñar. Indagación que se considera medular para 
comprender los procesos que se desarrollan en el aula y que, además –
sostienen sus autores- puede aportar elementos valiosos para generar 
dispositivos y propuestas encaminadas a elevar la calidad de la enseñan-
za. El trabajo refiere a una experiencia situada en una universidad de 
México pero invita a investigaciones similares para establecer compara-
ciones y abonar a la comprensión de problemáticas compartidas. 

Luego se incluyen dos trabajos del área de historia de la educación: M.E. 
Dafne Evelia Reyes Guerra del Departamento de Investigación Edu-
cativa del Sistema Educativo Estatal Federal de San Luis de Potosí pre-
senta “Apuntes sobre la educación en San Luis Potosí”. El artículo hace apor-
tes con relación a la historia de la educación en esa ciudad mexicana 
(escuelas primarias, Lancasterianas y educación de la mujer) y marca los 
cambios que en el área se producen en tiempos de Porfirio Díaz. Sobre 
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la base de bibliografía específica y el relevamiento de documentos, se 
afirma que durante el Porfiriato, la educación primaria en México entra 
en una época de auge aumentando el alfabetismo. Se busca imponer las 
ideas gubernamentales de unidad por la vía de la educación: se establece 
la uniformidad de los planes y programas de estudio y se consolida el 
laicismo intentando resolver uno de los problemas a los que se enfrenta 
ese gobierno, una población heterogénea, por su cultura y lengua. 

Mientras que José Martín Hurtado Galves, investigador del Archivo 
Histórico de Querétaro, informa sobre el establecimiento de escuelas 
lancasterianas en esa ciudad. En el artículo “Inicio de las escuelas lancaste-
rianas en la ciudad de Querétaro” analiza fuentes originales de ese archivo 
histórico y hace mención a protagonistas centrales de principios del 
siglo XIX. 

Desde Argentina, Griselda Pécora de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto estudia La Escuela–Fábrica del Peronismo, el primer escalón en la forma-
ción para el trabajo, experiencia local generada en el marco de las políticas 
educativas que a mitad del siglo XX implementa el Estado Nacional del 
Primer Peronismo. A partir de los enunciados y concreciones efectivas 
de educación práctico-técnica, se describe un espacio de encuentro en-
tre educación y trabajo; aún más, el ensamble entre la política nacional y 
una institución educativa del interior provincial: la Escuela Fábrica 
Nº200 de Río Cuarto, Córdoba. En el marco político institucional don-
de el Peronismo delinea una planificación integral de gobierno cabe 
preguntarse ¿qué tipo de articulación opera entre esta institución escolar 
orientada a la capacitación en oficios y en definitiva hacia la industriali-
zación, con la estructura productiva de una ciudad “netamente pam-
peana” ligada al comercio y a la producción agrícola-ganadera?  

Finalmente, dos textos relacionados con la formación de formadores: San-
dra Patricia Rodríguez Ávila de la Universidad Pedagógica Nacional de 
Colombia escribe: “Aproximación a la formación de profesores en ciencias sociales y en 
historia en Colombia: elementos para el debate. La temática propone un balance 
descriptivo de la situación de los programas de formación de profesores en 
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ciencias sociales y en historia a partir de los criterios normativos y políticos 
definidos por el Estado colombiano. Sus reflexiones buscan poner en discu-
sión los esquemas que se han privilegiado en relación con la financiación, 
administración y gestión de los programas académicos; la relación entre me-
dio social, la educación superior y los otros niveles del sistema educativo 
colombiano; la pertinencia de la formación de profesores en ciencias sociales 
y en historia y los aspectos académicos de los programas.  

En la misma línea de preocupaciones, desde la Universidad Nacional 
del Comahue, Norma Beatriz García nos invita a leer un texto, “Mirar 
para mirarnos la propuesta formativa como proyecto de vinculación con el conocimien-
to”. El trabajo es un intento de atender a algunas dificultades detectadas 
en los/as estudiantes de una cátedra del profesorado en Historia. Esas 
dificultades son concebidas como tales en tanto se convierten en impe-
dimentos para que ellos puedan pensarse como “intelectuales transfor-
mativos”. El análisis se focaliza en los modos de conocer y en el tipo de 
vinculación con el conocimiento que los estudiantes expresan. El pre-
supuesto central es que a partir de lo que los estudiantes hacen o dejan 
de hacer, de lo que pueden o no pueden llevar a cabo, es posible leer el 
proceso y las características de sus operaciones cognitivas. Por lo tanto, 
estas huellas o indicios son leídas como los núcleos duros del modo de 
conocer y de la vinculación con el conocimiento que se van configu-
rando en la etapa formativa institucionalizada.  

El Dossier Temático de Reseñas 11 está dedicado a la educación ciuda-
dana temática compleja, de larga data y que, en el caso particular de Ar-
gentina está signada por cincuenta años de inestabilidad política. A pun-
to de cumplirse treinta años de la “recuperación democrática” estamos 
en condiciones de hacer balance y escribir nuevos apuntes. Aportan a la 
reflexión Isabelino Siede de las Universidades Nacionales de La Plata 
y Patagonia Austral, Antoni Santisteban Fernández de la Universidad 
Autónoma de Barcelona y Sebastián Torres Castaño de la Universi-
dad Nacional de Córdoba.  
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Siede con “Apuntes para pensar la educación en la ciudadanía en el Siglo XXI” 
nos convoca a revisar los criterios curriculares y didácticos de la ense-
ñanza de contenidos ético-políticos en la propuesta formativa de la es-
cuela secundaria. Al reconstruir el derrotero curricular de la educación 
política escolar desde su ingreso en 1874 hasta el “estallido federal” 
luego de la Ley de Educación Nacional, hace explícitas sus característi-
cas de inestabilidad y maleabilidad. Propone componentes que debería 
incluir toda propuesta de educación política y plantea un enfoque didác-
tico coherente con ellos. Advierte que queda aún pendiente la construc-
ción de una tradición didáctica, una variedad suficiente de experiencias 
cronicadas y analizadas o un conjunto de nociones y criterios básicos 
compartidos para, preguntándonos por la ciudadanía que contribuyen a 
formar nuestras prácticas de enseñanza, revisar los significados que 
subyacen en los enunciados curriculares y formular criterios de revisión 
y reorientación para los próximos años. 

Por su parte, Santisteban sostiene que las imágenes sobre el futuro no 
están presentes en la enseñanza de la historia y de la educación para la 
ciudadanía. Sin embargo, entiende que esos espacios deben aportar los 
instrumentos necesarios para analizar las imágenes del futuro que ofre-
cen los medios de comunicación, contrastarlas con imágenes diferentes 
para enfrentar las utopías a las distopías, y comprender posibilidades y 
responsabilidades en la construcción del futuro. También deben ayudar 
a relacionar pasado, presente y futuro, como los tres ámbitos de la tem-
poralidad humana que no se pueden separar, para formar la conciencia 
histórica-temporal, pensar y debatir sobre el cambio social. Hoy día –
sostiene en La importancia de las imágenes sobre el futuro en la enseñanza de la 
historia y la educación para la ciudadanía- se dispone de una serie de investi-
gaciones sobre la educación para el futuro, unas de carácter más gene-
ral, otras sobre la conciencia histórica, que es conciencia temporal y que 
desde la didáctica de la historia y de las ciencias sociales relacionan el 
pasado, con el presente y el futuro. La educación para el futuro es para 
el autor catalán lo que da sentido a la enseñanza de la historia y a la 
educación para la ciudadanía. 
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Finalmente Torres Castaño aporta un material de trabajo sobre ciuda-
danía y derechos humanos pensado para el “Programa de capacitación y 
formación en derechos humanos” de la Universidad Nacional de 
Córdoba realizado en el 2008 y parcialmente corregido y reformulado a 
partir de participaciones de los asistentes de dicho programa. Incorpora 
ideas de algunos pensadores que –entiende- convendría tener presentes 
para una comprensión más amplia de la temática dado que exponen 
sobre el tema de la relación entre ciudadanía (más precisamente “ciuda-
danía activa” y una perspectiva política de los derechos humanos. Subya-
ce en el análisis las preguntas ¿Qué sucede con la idea de ciudadanía 
cuando la ubicamos en el centro del sistema carcelario? ¿Cómo deber-
íamos pensar la ciudadanía en este espacio? Interrogantes acompañados 
necesariamente por otra pregunta, aún más movilizante: ¿Qué podría 
suceder en el sistema carcelario si introducimos la idea de ciudadanía?  

En la sección Entrevistas Víctor Salto de la Universidad Nacional del 
Comahue dialoga con Liliana Aguiar Universidad Nacional de Córdo-
ba y Cristina Angelini Universidad Nacional de Río Cuarto, socias 
fundadoras de APEHUN en relación a historias y enseñanzas 

En síntesis, en este ejemplar continuamos con las mismas o análogas 
búsquedas que dieron origen a APEHUN y su revista: poner en el co-
lectivo –cada vez más incluyente-, temáticas que nos preocupan y ocu-
pan como profesores y formadores de formadores, interesados siempre 
en compartir producciones, potenciar reflexiones y consolidar investi-
gaciones. Una vez más encontramos en la edición de esta nueva revista 
el encanto y el desafío de una aventura. 

Coordinación Editorial 
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La práctica docente en la Licenciatura en Historia 

María Elda Rivera Calvo∗ 
Mabel Valencia Sánchez∗ 

Anselmo Álvarez Arredondo∗ 

Resumen 

La práctica docente se ha posicionado como un tema de investi-
gación esencial y necesaria, para comprender los procesos que se 
desarrollan en el aula cuando se enseña y se aprende. Además su 
conocimiento, puede aportar elementos valiosos para generar 
dispositivos y propuestas encaminadas a elevar la calidad de la 
enseñanza. En este artículo se aborda la práctica docente de pro-
fesores seleccionados que se desempeñan en la Licenciatura en 
Historia, para lo cual se recurre a la observación de la enseñanza 
en el aula; destacando las actividades y estrategias de enseñanza 
implementadas por los profesores, el tipo de interacción profe-
sor-alumno y los recursos didácticos utilizados cotidianamente 
en el aula. El objetivo de este trabajo es realizar una reflexión so-
bre las características de la práctica docente de los profesores y 
su relación con la formación de los estudiantes. 
Palabras claves: Aula, Enseñanza, Práctica docente, Formación 

                                                 
∗ Doctora en Educación, Facultad de Historia, Universidad Autónoma de Sinaloa, 
México. 
∗ Maestra en Historia, Facultad de Historia, Universidad Autónoma de Sinaloa, Méxi-
co. 
∗ Doctor en Educación, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Autónoma 
de Sinaloa, México. 
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The teaching practice in The History Degree School 

Abstrac 

The teaching practice has been positioned as an essential and 
needed research topic to understand the processes developed in 
the classroom when teaching and learning practice is developed. 
The knowledge of this topic can provides valuable items to gen-
erate devices and proposals to increase the teaching quality. In 
this work, we regard the teaching practice throughout the teach-
ing observation on the classroom with tree different teachers at 
the History Degree School. We focus on the teaching activities 
and teaching strategies used by the professors, the interaction 
type teacher-student and the didactic resources used daily in the 
classroom. We aim on a reflexion about the characteristics of the 
teaching practice of the teachers and the relationship with the 
students. 
Keywords: classroom, teaching, teaching practice, formation 

Conceptualización de la práctica docente 

Para comprender el concepto práctica docente, es necesario distanciar-
nos de concepciones simplistas, reduccionistas e instrumentalistas que 
la circunscriben sólo a la acción de enseñanza en el aula. La práctica 
docente, es ejercida por profesores, en tanto sujetos sociales, por lo 
tanto se debe analizar desde un marco amplio, tanto institucional como 
social y concebirse como una acción compleja y multideterminada. 

El análisis de la práctica no puede explicarse solo desde fundamenta-
ciones objetivas y racionales, ni tampoco como descripción ascética de 
hechos. “La práctica docente es un fenómeno objetivo e histórico de-
masiado complejo que rompe con todas aquellas certidumbres que bajo 
la bandera de la racionalidad institucional, instrumentan programas de 
formación docente y evaluaciones sobre la práctica de maestros que 
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definen un perfil docente en ocasiones demasiado alejado del hecho 
real” (Becerril, 2005, p. 35). 

La práctica docente tiene una función como agente de socialización 
profesional para los docentes, juega un papel esencial en la reproduc-
ción y transformación de la cultura docente. También es concebida 
como un proceso de aprendizaje permanente si se asume como una 
reflexión colectiva y compartida por todos los docentes y actores rela-
cionados con el acto educativo. 

Cuando hablamos de práctica se presenta en relación dicotómica con la 
teoría, sin embargo, ambas están unidas e imbricadas en un pensar y 
accionar dialéctico, en la realidad es imposible disociarlas. Todas las 
creencias, saberes y conocimientos tienen las dos dimensiones: teórico y 
práctica, pues como afirma Ferry (1997): “las prácticas pedagógicas no 
pueden funcionar si no es con relación a teorías. A veces son teorías 
implícitas, pero en definitiva son teorías” (p. 75). 

Para John Elliot (1996) esta dicotomía o pretendida desvinculación en-
tre teoría y práctica, puede atenderse a través de los planteamientos de 
la investigación acción, donde el docente se constituye como generador 
de problemas de investigación, desde su propia práctica, el objetivo es 
generar conocimiento que le ayude a mejorar su práctica docente. 

La práctica docente puede clasificarse de acuerdo al nivel de reflexión 
que se desarrolla en dichas acciones, existe así un primer nivel de 
práctica, el del hacer. La simple ejecución o producción, no se toma 
distancia de la misma para discernirla, es una actividad empírica que se 
sustenta en el sentido común (Ferry, 1997). 

En el segundo nivel, se establece una distancia de la práctica y se pregunta 
cómo hacer, se produce un discurso sobre el hacer, se piensa en lo que 
se está haciendo, no obstante es un discurso empírico, se aplican rece-
tas, se sitúa en el nivel técnico. Las técnicas son objeto de aprendizaje, 
por lo tanto ya no se es un simple practicante, se es un técnico, que 
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posee y domina un saber hacer. Constituye el primer grado del saber, 
pero limitado a lo técnico (Ferry, 1997).  

En el tercer nivel, ya no sólo se pregunta en el cómo hacer, sino en el 
¿Por qué hacer?, el autor le denomina nivel praxiológico; se refiere no sólo 
a la práctica, sino a la praxis como la puesta en obra de diferentes ope-
raciones en un contexto dado que es necesario analizar y en el que se 
tendrán que tomar decisiones referentes al plan de ejecución de lo que 
se hace (Ferry, 1997). Ya no es la ejecución, apoyada en técnica, sino 
apoyada en cierto grado de teorización y reflexión.  

Finalmente el autor propone un cuarto nivel, que no necesariamente es 
producto de una secuencia lineal de los anteriores. Este significa la toma 
de distancia mayor y más allá de la acción y que demanda un mayor 
grado de contextualización y abstracción de la práctica. Se requiere del 
concurso de las ciencias de la educación, concebidas como produccio-
nes de saber referentes a las prácticas que son prácticas de instrucción, 
de formación, de educación (Ferry, 1997).  

En este nivel se plantea la práctica como una problemática de investigación, 
que busca explicaciones, pero no en el sentido rígido del método cientí-
fico, que se propone encontrar comprobaciones objetivas controladas, a 
través de hipótesis. En este nivel se construyen interpretaciones que 
enriquecerán el conocimiento del campo educativo, a través de re-
flexión y abstracción del hacer (Ferry, 1997). Por último, establece una 
relación de los niveles descritos, con la pedagogía: pedagogía empírica, 
pedagogía más o menos técnica, pedagogía praxiológica, respectivamen-
te. 

La investigación de la práctica docente a través de la 
observación 

La investigación sobre la práctica docente y su relación con la mejora de 
la calidad de la enseñanza, ha tomado gran auge en los últimos años, 
sobre todo la enfocada a retomar los datos directos de la actuación del 
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profesor a través de procesos de observación de la enseñanza en el aula, 
considerando la relación que se manifiesta entre las creencias de los 
profesores y su modo particular de enseñar (Prieto, 2007). El siguiente 
esquema, sitúa a la práctica docente como el componente esencial, 
donde se entrelazan y se manifiestan las diferentes dimensiones de la 
enseñanza: 

Esquema 1. Modelo sobre las dimensiones básicas de una 
enseñanza universitaria de calidad 

 

Fuente: Kane, Sandretto y Heath, 2004, citado en Prieto, 2007, p.24. 

La aportación de esta propuesta, es que coloca a la reflexión sobre la 
práctica docente en el centro de todas las dimensiones que influyen en 
actuar de los profesores, cualquier proceso de mejora en alguna de las 
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dimensiones tiene que pasar por la reflexión de la práctica, porque es la 
que va a delinear, definir y dar sentido a los cambios que se realicen. 
Por ejemplo, si nos detenemos en el conocimiento de la materia, debe 
estar en relación con las actividades de enseñanza que desarrolla el pro-
fesor con los alumnos en el aula. Para Prieto, lo importante es: “el mo-
do en el que se relacionan las dimensiones del modelo con el elemento 
de la reflexión sobre la práctica docente como eje vertebrador de la 
docencia, capaz de integrar los distintos componentes y favorecer la 
comprensión de la propia enseñanza para poder mejorarla” (Prieto, 
2007, p. 25). 

Para investigadores como Fernández (1995), el análisis de la práctica 
escolar, debe partir de los pensamientos, actitudes y los procesos de 
toma de decisión de los profesores, ya que sólo se pueden llegar a ellos 
de manera indirecta a través de las manifestaciones de los profesores, de 
los informes escritos, observaciones presenciales y los documentos au-
dio visuales estudiados y analizados en diferido. 

Para dar cuenta de manera más amplia y profunda de la práctica docen-
te, recurrimos a la etnografía y a la técnica derivada de ese método: la 
observación no participante. Este enfoque de investigación es de natu-
raleza holístico, porque pretende explicitar las interrelaciones y acciones 
de los sujetos de estudio, haciendo énfasis en la contextualización de los 
datos. Para los etnógrafos el significado de la conducta no puede enten-
derse soslayando el contexto en el cual se produce, se propone explicar 
porque una conducta tiene lugar y bajo qué circunstancias se manifiesta 
(Buendía, Colás y Hernández, 1999). 

La etnografía, permite investigar procesos educativos difíciles de com-
prender por otras vías, se propone a partir de la observación, describir 
las acciones y comportamientos de las personas en un contexto deter-
minado y concebido como un todo y no como la suma de elementos; 
permite documentar lo no documentado, lo que no aparece en un dis-
curso formal escrito o hablado, lo que permanece implícito a menos 
que se recurra a un procedimiento para explicitarlo (Rockwell, 2009). 
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Es por ello, que en general, los especialistas en el campo etnográfico 
coinciden en afirmar que éste es pertinente para estudiar entre otros 
temas, las prácticas de los profesores, como bien afirma Rockwell 
(2009): “El objetivo de la etnografía educativa es aportar valiosos datos 
descriptivos de los contextos, actividades y creencias de los participan-
tes en escenarios educativos tal como éstos ocurren naturalmente” 
(p.18).  

Para María Bertely, el etnógrafo educativo “incursiona en el sentido 
profundo de lo que se dice y hace en las escuelas “…pueden construir 
redes y relaciones significativas entre representaciones y actuaciones 
características que, aun para los mismos protagonistas, pueden perma-
necer ocultas o ser desconocidas” (Bertely, 2002, p. 31). A través de la 
actividad etnográfica se genera un conocimiento de lo local, que va más 
allá de un simple relato de lo que está pasando, se describe e interpreta 
esa realidad desde lo local (aulas y escuelas), pero considerando un con-
texto global y desde una perspectiva teórica. 

El etnógrafo al igual que el historiador, no puede ser esclavo de los 
hechos, sabemos que estos no existen como tales, estos dependen de la 
selección y construcción del propio investigador, el cual lo hará de 
acuerdo a la perspectiva teórica y personal donde esté ubicado, es decir: 
“La investigación etnográfica alcanza un gran nivel de objetividad. Esto 
se debe a su enfoque fenomenológico, a su cuidadosa selección de las 
muestras que estudia, a la empatía que logra con los sujetos, a su buen 
nivel de confiabilidad y a su notable validez” (Martínez, 2001, p. 203). 

El tema de investigación enunciado, motivo del presente análisis, se 
inscribe en una realidad y contexto específico, que es la Licenciatura en 
Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, entidad federativa del 
noroeste de México, sin embargo consideramos que sería muy intere-
sante y enriquecedor que se realizaran investigaciones similares en otras 
licenciaturas del mismo campo disciplinar, para establecer comparacio-
nes y abonar a la comprensión de problemáticas compartidas, conside-
rando que: “Si llegásemos a consolidar una tradición investigativa de 
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corte más etnológico que etnográfico, donde la comparación entre ca-
sos posibilitara la detección de recurrencias, excepciones y patrones 
generales, podríamos incidir en la construcción de argumentos más 
sólidos y generalizables que reorientaran las políticas educativas en 
nuestro país” (Bertely, 2002, p. 97). 

La práctica docente de tres profesores de la Licenciatura en 
Historia1 

Esta investigación educativa se planteó como objetivo general: analizar 
y comprender las prácticas docentes desarrolladas en la Licenciatura en 
Historia. Partimos del supuesto general, que los profesores al considerar 
más importante la formación disciplinar, en detrimento de la formación 
docente, han generado prácticas transmisivas y reproductivas del cono-
cimiento histórico. 

Para el análisis de la práctica docente, elegimos a tres profesores de un 
universo de 20, se observaron un total de 54 clases, de tres asignaturas, 
cada clase tenía una duración de 90 minutos. El criterio de selección fue 
la formación profesional y su experiencia en la docencia. El profesor A, 
tiene más de treinta años de antigüedad como docente, es Licenciado en 
Economía, maestro en Historia Regional y Doctor en Ciencias Sociales, 
con orientación en la investigación histórica; el profesor B, también 
cuenta con más de treinta años de antigüedad, es Licenciado en Dere-
cho y cursó la maestría en Historia; el profesor C, tiene dieciocho años 

                                                 
1 Pertenece a la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la cual 
oferta dos posgrados: Maestría y Doctorado en Historia. Está Integrada administrati-
vamente al colegio de Ciencias de la Educación y humanidades. La licenciatura en 
historia surgió en 1988, como parte de los esfuerzos realizados por diversos profeso-
res que en ese momento cursaban la Maestría en Historia Regional. Desde su naci-
miento ha experimentado tres modificaciones al plan de estudios, la última realizada 
en el 2006, el mapa curricular está estructurado en cuatro líneas de formación: Divul-
gación, Teórico-metodológica, Histórico-formativa, Histórico-artística, la carrera tiene 
una duración de ocho semestres. 
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de antigüedad, es Licenciado en Historia, Maestro en Historia Regional 
y doctor en Ciencias Sociales, con orientación en la investigación histó-
rica. A los tres profesores se les explicó los objetivos, el sentido y carac-
terísticas de la observación no participante, todos se mostraron dispues-
tos a ser parte de la investigación planteada.  

El curso del profesor C2 estuvo estructurado con las participaciones de 
los estudiantes a partir de exposiciones individuales, el tipo de interac-
ción se centró en la exposición recepción de los contenidos y aunque se 
generaron tiempos y espacios para la discusión sobre algunas temáticas, 
esta actividad no fue constante, más bien esporádica. Por lo general se 
presentaban las exposiciones, los estudiantes las escuchaban, pocas ve-
ces les preguntaban a los alumnos expositores o viceversa, en algunos 
momentos el profesor retoma el tema y lo amplía.  

En las interacciones no se generaron discusiones o ejercicios de re-
flexión en formato de debate. Otra práctica constante que realizó este 
profesor en todas las clases, era la de recomendar libros a los estudian-
tes, les comentaba de que trataban y les decía que era casi obligatorio 
leerlos, como parte de su formación como estudiantes.  

La clase se organizó de manera convencional, los alumnos sentados en 
mesas para tres, este reacomodo espacial se mantuvo durante todo el 
curso. Por su parte, el profesor se sentaba en el extremo izquierdo del 
salón para escuchar las exposiciones, cuando terminaban las exposicio-
nes el profesor se sentaba en su escritorio frente al grupo.  

Respecto al manejo del tiempo fue flexible, no se marcaron tiempos 
para cada exposición. La fuente de información central para las exposi-
ciones, provenía del contenido de la compilación bibliográfica conocido 
también como digesto, el cual fue estudiado en su totalidad por los estu-

                                                 
2 La siguiente descripción tiene como base el análisis de un total de 13 clases, observa-
das de la asignatura Historia del Mundo Antiguo, impartidas en el tercer semestre, 
grupo de 18 alumnos, turno matutino, en el periodo de octubre a diciembre de 2010. 
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diantes, asimismo la mayoría realizó presentaciones electrónicas usando 
el software ya conocido de power point para exponer los contenidos. 
En algunas clases se proyectaron algunos videos bajados de internet por 
los estudiantes, pero no se daba un espacio ni tiempo para discutir en 
torno a los contenidos de los videos y su relación con el tema expuesto 
en la clase. 

Los contenidos se presentaron a partir de las exposiciones de los estu-
diantes y de las explicaciones constantes que hacía el profesor, en torno 
a un concepto o significado de alguna palabra . 

En el curso del profesor B3 se implementaron las exposiciones indivi-
duales en algunas clases. Cuando los estudiantes las presentaban, el pro-
fesor se mostraba muy atento al desarrollo de las mismas, en algunas 
ocasiones cuestionó el nivel de preparación y comprensión del conteni-
do presentado o les pedía que la exposición no fuera demasiado larga. 
Después que terminaban la exposición los estudiantes, el profesor 
siempre retomaba el tema y destacaba las ideas centrales del contenido 
presentado.  

Durante las clases los alumnos se encontraban agrupados de manera 
tradicional, sentados en mesas de tres sillas, en todo el curso es la posi-
ción que ocupan, en ningún momento se hace un reacomodo espacial 
distinto, ya sea en equipos o en forma circular o medio circular.  

Por su parte, el profesor se sienta en un escritorio, frente a los alumnos, 
en el extremo izquierdo del salón, son pocos los momentos en que el 
profesor se mueve de su posición. El manejo del tiempo es flexible, no 
se marcan tiempos para cada actividad, sin embargo, el profesor procu-
ra siempre terminar el tema que estaba proyectado para la clase. 

                                                 
3 La siguiente descripción tiene como base el análisis de un total de 18 clases observa-
das de la materia Historia y Literatura, impartida en el tercer semestre, grupo de 18 
alumnos, turno matutino, en el periodo de agosto a octubre de 2010. 
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La fuente de información central para las clases proviene del digesto, el 
cual está integrado por lecturas que plantean a nivel teórico la relación 
entre historia y literatura y por fragmentos de obras literarias que se 
trabajan en el aula.  

La estrategia de enseñanza, es el método expositivo del estudiante o 
profesor, combinado con explicaciones del profesor sobre algunas 
temáticas expuestas en el grupo, se recurre también a las preguntas y 
respuestas de parte del profesor a los alumnos o del los alumnos al pro-
fesor. 

En el desarrollo de la clase, el profesor constantemente le lanzaba pre-
guntas a los estudiantes, los cuales contestaban en la mayoría de las 
veces, por su parte el profesor corrige, precisa o amplia las respuestas 
de los estudiantes, también insiste a los alumnos que no participan para 
que se animen a participar. Además acostumbra en la mayoría de las 
clases a recapitular los temas anteriores y relacionarlos con el tema nue-
vo. 

Las formas de interacción entre profesor y estudiantes, se manifestaron 
cuando el profesor recitaba o cantaba algún fragmento, también conta-
ba algún chiste, algún comentario de un tema actual, alguna noticia, etc. 
En las clases también se dan situaciones donde los alumnos están plati-
cando, en momentos en que el profesor comenta algo o bien sus com-
pañeros están exponiendo y el profesor les llamaba la atención y les 
pedía que guardaran silencio. 

También en el grupo se desarrollaron charlas sobre temas muy variados, 
como las formas de escribir y narrar la historia, se discutió sobre la his-
toria científica y la novela, se comentó sobre alguna obra literaria que 
no estaba incluida en el programa. 
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En el curso del profesor A4, los estudiantes se integraron en equipos y 
el profesor les dividió las lecturas del digesto para asignárselas para ex-
posición, estableció el orden de exposición al azar. Por su parte, al resto 
del grupo les comentó que todos tendrían que escuchar participaciones. 
A los equipos les dijo que tenían toda la libertad para realizar sus expo-
siciones, además les pidió que prepararan su exposición con el software 
power point.  

La idea sería trabajar así….que ustedes, investiguen, bus-
quen…….les voy a pedir un control de lectura5, por sesión… 
nos vamos a dividir por equipos….van a tener que escuchar par-
ticipaciones…La exposición por equipo….toda la libertad para el 
equipo…¿Cuál es la obligación del grupo que expone, elaborar 
un resumen de tema que les tocó, eso lo van a subir a la pági-
na...los podemos comentar en el wiki….todos tenemos el dere-
cho de corregir…vamos a dividir en cuatro wikis…La idea es 
construir el conocimiento6 . 

En las clases de este profesor, el alumnado se encontraba agrupado de 
una manera tradicional, sentados en mesas de dos, en todo el curso es la 
posición que ocupan, en ningún momento se hace un reacomodo espa-
cial distinto. No obstante que el profesor integró equipos, estos solo 
funcionaron para la exposición de su tema de clase. 

Por su parte, el profesor se sentaba en el extremo izquierdo del salón 
para escuchar las exposiciones, cuando terminaban las exposiciones el 
profesor se colocaba frente al grupo, en medio de salón para comentar 
o explicar respecto a la clase. El manejo del tiempo es flexible, no se 
marcan tiempos para cada actividad 

                                                 
4 La siguiente descripción tiene como base el análisis de un total de 23 clases observa-
das de la materia Historia del Noroeste, en el séptimo semestre, grupo de 20 alumnos, 
en el periodo de abril a junio de 2009. 
5 Resumen por escrito que realiza el alumno, como evidencia de la lectura para presen-
tarlo en la clase. 
6 Fragmento de la clase 1 del profesor A, 12-4-2009. 
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La fuente de información central la aporta el contenido en el digesto, la 
cual fue expuesta por los estudiantes conformados en equipos, en algu-
nos casos los estudiantes aderezan sus exposiciones con mapas e imá-
genes que bajan de internet. No obstante que se habló de trabajar en 
equipo, esto solo se aplicó para la presentación de la exposición de los 
alumnos, en ningún momento los alumnos se organizaron en equipo 
para trabajar en o fuera del aula.  

La realidad es que los estudiantes, lo que hicieron fue dividir y fragmen-
tar la lectura para su presentación, no se organizaron para trabajar cole-
giadamente y reconstruir el contenido de la exposición. Esto significó 
que el planteamiento de trabajo en equipo o colaborativo, en sentido de 
la interacción y construcción del conocimiento entre los alumnos, no se 
realizó en la práctica.  

Las exposiciones se combinaron con las explicaciones del profesor de 
algún proceso o concepto relacionado con las temáticas del curso, se 
implementaron algunas veces las preguntas- respuestas de parte del 
profesor a los alumnos o del los alumnos al profesor. 

El tipo de interacción se centró en la exposición recepción de los con-
tenidos, se dieron tiempos y espacios de discusión sobre algunas temá-
ticas, pero no fue una actividad constante, por lo general se presentaban 
las exposiciones, los estudiantes las escuchaban pocas veces les pregun-
taban a los alumnos expositores o viceversa, en algunos momentos el 
profesor retoma el tema y lo amplía, pero en estas interacciones pocas 
veces se generan ejercicios de reflexión que lleguen al nivel de debate 
entre estudiantes y profesor. 
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Conclusiones 

Lo que podemos destacar de estas descripciones, es que no existe una 
suficiente diversificación de las estrategias de enseñanza-aprendizaje de 
la historia, la constante sigue siendo la clase expositiva, las preguntas en 
el desarrollo de la clase y la exposición de los alumnos sigue siendo un 
recurso limitado, los profesores no se aventuran a poner en práctica 
otras estrategias y técnicas de enseñanza, como pueden ser: aprendizaje 
basado en problemas, juego de roles, trabajo colaborativo, método de 
proyectos, entre otros. 

Los profesores elaboran una recopilación de lecturas (antología o diges-
to) que son la base del curso y de ahí lleva a la práctica la estrategia de 
exposición de lecturas, lo cual limita de por sí la lectura e investigación 
del alumno. Consideramos que en la licenciatura de historia, es correcta 
la utilización de una lectura como base para abordar los contenidos, 
pero también se debe fomentar en el alumno la búsqueda de mayor 
información para fortalecer su proceso de aprendizaje, sin referirse sola 
o necesariamente a la red Internet. 

Reflexionamos que la práctica docente de los profesores se limita solo a 
la comunicación de saberes, lo que supone la forma más simple y re-
duccionista de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto difi-
culta el proceso de formación del estudiante, pues sabemos que la 
apropiación de los saberes solo se logra a través de una actividad men-
tal, suscitada por condiciones y situaciones de aprendizaje. La perspec-
tiva constructivista, completamente válida en esta área de conocimien-
tos, pone de manifiesto que la transposición didáctica de saberes 
académicos no se limita a un manejo y presentación de contenidos, sino 
que también se ocupa de colocarlos en su contexto, ya sea en un pro-
yecto, en una situación-problema o en cualquier actividad que demande 
la participación del estudiante (Perrenoud, P., 2007). 

Consideramos que las prácticas transmisivas del conocimiento históri-
co, se relacionan con las características de la formación docente de los 
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profesores de la Licenciatura en Historia; los nuevos profesores se in-
corporan a la planta académica, sin formación inicial para ejercer la do-
cencia. Respecto a la formación continua, no hay un programa sistemá-
tico que atienda las necesidades de actualización de los docentes con 
diferentes grados de experiencia en la docencia. Las actividades que se 
organizan en este sentido, son mínimas y reducidas a la implementación 
de cursos breves con orientación pedagógica-didáctica. También hay 
que anotar que son actividades organizadas por las autoridades acadé-
micas y no parten de un diagnóstico de las necesidades y problemáticas 
expresados por los profesores desde su práctica cotidiana. 

Las problemáticas enfrentadas en los procesos formativos de los profe-
sores y estudiantes, se han querido compensar con las reformas curricu-
lares y la implementación de recursos didácticos y tecnológicos en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. La escasa formación pedagógico 
didáctica de los profesores, ha influido en la conformación de una cul-
tura de enseñanza que no valora los procesos de reflexión sobre la 
práctica docente cotidiana, como una vía para elevar la calidad de la 
enseñanza.  
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