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RESUMEN

El libro Desarrollo del Pensamiento Histórico en la Escuela de la 
Colección Salud, Universidad y Sociedad de la Facultad de Ciencias 
de la Salud- UPTC, es un recurso científico para nutrir las discusiones 
y debates entre los investigadores y agentes educativos, alrededor de 
los avances, problemas, retos e innovaciones, en la investigación en el 
área de la Psicología cognitiva, del desarrollo y de la educación.

Las preguntas que orientaron la indagación en este libro de 
investigación fueron: ¿Cómo se desarrolla el pensamiento histórico 
en el aula de clase? y ¿Cuáles son los recursos que posibilitan o 
restringen el desarrollo del pensamiento en los estudiantes de 
primaria y secundaria? Para contestar estas preguntas, el grupo de 
investigación Desarrollo Humano, Cognición y Educación reunió 
cuatro investigaciones para analizar elementos tales como, el tipo 
de explicaciones que el maestro construye en la clase y con las 
cuales interactúa con sus estudiantes, la macroestructura narrativa 
e historiográfica de los textos escolares que usan los estudiantes 
en sus aulas de clase, la forma en cómo ellos transforman estos 
elementos para construir su propio conocimiento en contextos de 
interacción social en el aula y cómo los estudiantes logran desarrollar 
la comprensión empática.
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Cada una de las investigaciones desarrolladas permitió mapear 
y analizar elementos estructurales del desarrollo del pensamiento 
histórico tales como el uso de la evidencia, la contextualización, la 
temporalidad y la causalidad histórica. Estos temas fueron evaluados 
en contextos escolares a partir de diferentes temas históricos tratados 
en el currículo escolar de las ciencias sociales: la independencia de 
Colombia, los derechos humanos, la guerra de los supremos y la 
Violencia en Colombia entre 1946 y 1958. Los métodos y resultados 
aquí presentados, permitirán al lector analizar qué pasa en el aula de 
clase, cómo se diseñan y usan los textos escolares, y cómo se puede 
diseñar una intervención que facilite el desarrollo del pensamiento 
histórico en los estudiantes.

Este libro pretende aportar insumos para reflexionar sobre 
cómo se enseña y se aprende la historia en los contextos escolares 
y contribuir a formar ciudadanos capaces de ejercer acciones 
individuales y colectivas, desde una perspectiva de pensamiento 
crítico de la sociedad en la que participan. El lector logrará encontrar 
diferentes elementos para responder cuestionamientos acerca de por 
qué el conocimiento histórico es una construcción social, cómo se 
explica el carácter situado del aprendizaje de la historia, cómo el uso 
de las herramientas culturales disponibles en el aula de clase (e.g., 
el lenguaje, los textos escolares) posibilitan o restringen las formas 
de construir el conocimiento, y cómo los psicólogos y educadores 
pueden generar zonas de desarrollo próximo para el avance en el 
desarrollo del pensamiento histórico de los estudiantes.

Palabras clave: pensamiento, razonamiento, aprendizaje, 
historia, escuela, psicología.
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INTRODUCCIÓN

Claudia Patricia Navarro Roldán
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

http://orcid.org/0000-0001-6742-4797

Uno de los debates más importantes de la psicología del desarrollo 
acerca de los procesos de enseñanza y del aprendizaje escolar, que ha 
permeado las investigaciones del grupo de investigación Desarrollo 
Humano, Cognición y Educación de la Universidad Pedagógica y 
Tecnología de Colombia, es aquel referido a sí la comprensión de 
los estudiantes puede ser explicada como un asunto de desarrollo o 
como un asunto de aprendizaje (Larreamendy-Joerns, 2011, 2008). 
Esto es, la comprensión como un proceso de fuente endógena, el 
estudiante aprende porque hace parte de su proceso predeterminado 
de evolución natural para adaptarse a los contextos o, por el contrario, 
como un proceso de fuente exógena, porque es el resultado de las 
experiencias en ambientes, contextos o comunidades particulares 
(independientemente de la edad o momento del desarrollo evolutivo).

Desde la perspectiva de desarrollo, la comprensión histórica 
escolar puede ser explicada como un progreso en las formas 
de argumentación o de razonamiento universal (i.e. capacidad 
de abstracción) y una mayor independencia de las situaciones 
particulares y las significaciones personales o sociales que se producen 
naturalmente a partir de la maduración del individuo (Yáñez-Canal 
y Corredor, 2012). Desde esta mirada, las representaciones históricas 
construidas por estudiantes muestran diferencias atribuibles al 
desarrollo de sus estructuras cognitivas (Carretero & Atorresi, 2008; 
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Egan, 1988; Stahl, Hynd, Britton, McNish & Bosquet, 1996; Vukelich 
& Thornton, 1990). Por ejemplo, los estudiantes de primaria (i.e., 
7 y 10 años aprox.) soportan su comprensión histórica en teorías 
intuitivas sobre los sujetos históricos individuales y representan los 
eventos del pasado como eventos fragmentados, organizados de 
forma local y discontinua, atribuyendo la ocurrencia de esos eventos 
a las motivaciones o intenciones de los protagonistas; mientras 
que, los estudiantes de secundaria (i.e., 12 y 16 años aprox.) basan 
su comprensión histórica en representaciones abstractas de los 
procesos sociales y los sujetos colectivos logrando formular teorías 
y leyes que les permiten contextualizar la ocurrencia de los eventos 
del pasado, así como relacionar los protagonistas con las estructuras 
sociopolíticas y relacionar múltiples causas en la ocurrencia de un 
mismo evento (Britt & Aglinskas, 2002; Ferretti, McArthur & Lee, 
2004).

Por el contrario, desde la perspectiva de aprendizaje (Yáñez-
Canal & Corredor, 2012), construir representaciones abstractas de 
la historia de la sociedad se explica como un proceso de progresiva 
especialización (i.e. expertización) a partir de las experiencias 
escolares con la historia disciplinar; este proceso permite 
incrementar la sofisticación para representar el conocimiento 
histórico en el proceso de alfabetización histórica. Tal como lo hacen 
los historiadores, aprender implicaría representar el conocimiento 
sobre un evento del pasado a partir de identificar y reconocer el rol 
que cumplen los sujetos históricos dentro del funcionamiento de las 
estructuras de los sistema sociales, económicos, políticos y religiosos 
(i.e. modelos estructurales).

Una tercera perspectiva, a la que se adscribe este libro de 
investigación, sostiene que el desarrollo y el aprendizaje no 
necesariamente son procesos que se contraponen. Por el contrario, 
ambos procesos interactúan en el cambio de la comprensión de la 
historia por parte de los estudiantes. La teoría de la Zona de Desarrollo 
Próximo [ZDP] (Vygostky, 1980) se convierte en un argumento 
válido para explicar cómo ocurre el aprendizaje situado de la historia 
escolar cuando el estudiante se encuentra cognitivamente listo para 
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hacerlo. Como resultado, el desarrollo no se atribuye exclusivamente 
a las fuerzas biológicas internas del organismo en evolución; por el 
contrario, el desarrollo se articula al aprendizaje en contextos sociales 
situados y al uso de instrumentos culturales (e.g., la educación, el 
lenguaje) (Cole, 1998, 1996).

En este panorama, cuando los estudiantes participan en prácticas 
sociales estructuradas en su clase de historia y en ellas son expuestos a 
interacciones con recursos culturales (e.g., las narrativas históricas de 
los textos escolares de ciencias sociales, explicaciones históricas de la 
maestra, uso de mapas) que reproducen representaciones abstractas 
de los procesos sociales y los sujetos colectivos, los estudiantes 
superan sus teorías intuitivas más temprano de lo esperado para su 
edad. Es decir, en las prácticas sociales en la escuela los estudiantes 
alcanzan el nivel de desarrollo potencial, a través de la interacción 
con otros y con los recursos escolares (Barton, 2001; Booth, 1993). 
No obstante, la evidencia sobre las diferencias entre el aprendizaje 
de la historia en estudiantes de diferentes contextos socioculturales 
aún no es concluyente y, desde esta tercera perspectiva que articula 
los procesos de desarrollo y aprendizaje, se hace necesario revisar 
cómo elementos de desarrollo: por ejemplo el cambio producido 
por la maduración entre dos grupos de edad, interactúa con las 
narrativas disponibles en los contextos socioculturales a los cuales 
están expuestos los estudiantes.

En esta línea, en este libro de investigación Desarrollo del 
pensamiento histórico en la escuela se recogen cuatro investigaciones 
que el grupo de investigación Desarrollo Humano, Cognición y 
Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
ha liderado durante los últimos años, las cuales permiten aportar 
elementos a la discusión acerca del conocimiento histórico como 
construcción social, y acerca de cómo el desarrollo del pensamiento 
histórico se articula al aprendizaje en contextos sociales situados y al 
uso de instrumentos culturales (e.g., la educación, el lenguaje).
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Las preguntas que orientaron la indagación en este libro fueron: 
¿Cómo se desarrolla el pensamiento histórico en el aula de clase? y 
¿Cuáles son los recursos que posibilitan o restringen el desarrollo 
del pensamiento en los estudiantes de primaria y secundaria? 
Para contestar estas preguntas, el grupo de investigación analizó 
diferentes elementos: la macroestructura narrativa e historiográfica 
de los textos escolares que usan los estudiantes en sus aulas de clase, 
la forma en cómo ellos transforman estos elementos para construir 
su propio conocimiento en contextos de interacción  social en el aula, 
cómo los niños logran desarrollar la comprensión empática y cómo 
se  construyen  explicaciones históricas en el proceso de interacción 
en el aula de clase.

Para ello, a través de este libro de investigación, el lector podrá 
obtener insumos de análisis para comprender cómo se representan 
diferentes temas históricos tratados en el currículo escolar de ciencias 
sociales: la independencia de Colombia, los derechos humanos, la 
guerra de los supremos y la Violencia en Colombia entre 1946 y 1958. 
Este recorrido, le permitirá al lector analizar qué pasa en el aula de 
clase, cómo se diseñan y usan los textos escolares, y cómo se puede 
diseñar una intervención que posibilite el desarrollo del pensamiento 
histórico en los estudiantes. A continuación, se presenta una breve 
descripción de cada uno de los capítulos.

En el capítulo 1 se analiza cómo son las narrativas históricas sobre 
la independencia de Colombia producidas por los textos escolares 
de ciencias sociales de quinto y octavo grado escolar, usados en 
contextos socioculturales urbanos y rurales. En particular, se analizó 
cómo la Independencia se reproduce en los textos de ciencias sociales, 
ya que estos actúan como medios para distribuir el conocimiento 
histórico en la escuela. Los investigadores construyeron una matriz 
de análisis que incluyó variables del conocimiento historiográfico 
propiamente dicho (e.g., el uso de fuentes históricas, factores 
explicativos, el tiempo de alcance) y variables de la estructura de la 
narrativa como un tipo de discurso (e.g., uso de secciones narrativas 
del modelo, Labov & Waletzky, 1997). Los resultados revelaron 
que, en los textos escolares se construyen narraciones históricas de 
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tipo básico sobre la independencia, en las cuales se enfatiza en las 
intenciones de los protagonistas de la Historia como aquello que 
mueve las transformaciones en la Historia, se construyen saltos 
temporales entre los eventos y no se usan fuentes de información 
para relativizar el conocimiento histórico. En este sentido, se infiere 
que en la explicación de la independencia se construyen narraciones 
con bajos niveles de sofisticación historiográfica. Se espera que la 
discusión ofrezca elementos de información para que los editores y 
autores de textos escolares logren aumentar el nivel de complejidad 
histórica en sus relatos sobre la independencia, al mismo tiempo, 
que los maestros logren identificar elementos que permita mejorar la 
forma de seleccionar los textos usados en el aula de clase.

En el capítulo 2 se analiza cómo los estudiantes comprenden 
la historia de la violencia contemporánea. La pregunta que orientó 
el capítulo es: ¿cómo se andamia el cambio conceptual de los 
estudiantes en los procesos de interacción con el maestro en el 
aula? Aquí se presenta una arriesgada propuesta para conceptuar 
las ciencias sociales desde la teoría de la complejidad, siguiendo a 
Coleman (2006) quien argumenta que las guerras, la violencia y los 
enfrentamientos armados responden a la dinámica multidimensional 
y la naturaleza compleja de los conflictos intratables porque estos 
fenómenos sociales cambian de acuerdo a las influencias mutuas de 
los elementos o agentes participantes. De esta forma, en el capítulo 
se presenta un análisis de la construcción conceptual de la violencia 
a partir de su carácter multinivel y el comportamiento emergente del 
fenómeno socio histórico, usando la taxonomía propuesta para el área 
de las ciencias naturales de Chi, et al. (2012). La apuesta teórica es 
que, el uso de atributos ontológicos emergentes por parte del maestro 
en el aula posibilita la transformación del pensamiento histórico de 
sus estudiantes, específicamente, en la articulación funcional y causal 
entre los niveles micro y macro del fenómeno.

Luego, en el capítulo 3, se presenta un estudio cualitativo que 
analiza el impacto de una intervención, construida como una 
secuencia de aprendizaje basada en la metodología de juego de rol, 
en la forma en cómo los estudiantes de séptimo grado comprenden 
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la guerra de los supremos, con el fin de evaluar si es posible que 
adquieran la capacidad de articular la empatía, la contextualización 
y la temporalidad en sus explicaciones históricas. En este estudio 
se muestra que los estudiantes fueron capaces de articular algunos 
elementos de la empatía en mayor nivel como producto de la 
intervención, sin embargo, esto no se dio de igual forma respecto a la 
contextualización y la temporalidad. Se concluyó que, la metodología 
de juego de rol es útil para construir explicaciones más sofisticadas 
en la forma en que los estudiantes piensan la historia involucrando la 
empatía, la contextualización y la temporalidad en la mayoría de los 
criterios evaluados.

En el capítulo 4 se analiza cómo en los procesos de interacción 
en el aula escolar se construyen y transforman diferentes tipos 
de explicaciones sobre la historia de los derechos humanos y si 
los recursos explicativos y metodológicos que el maestro pone 
a disposición de los estudiantes posibilitan la formación del 
pensamiento histórico. Para ello, se usó el análisis cualitativo de las 
interacciones para tipificar las explicaciones siguiendo la taxonomía 
de Leinhartd (1997) (i.e., explicaciones instruccionales, disciplinares, 
autoexplicaciones y comunes) y se rastrearon las competencias de 
formación del pensamiento histórico, siguiendo la propuesta de 
Santiesteban (2010) (i.e., Conciencia histórico-temporal, las formas 
de representación de la historia, la imaginación/creatividad histórica 
y el aprendizaje de la interpretación histórica).

Los hallazgos revelaron que, consistentemente, la maestra y los 
estudiantes no configuraron un tipo de explicación particular y, en su 
lugar, ellos usaron indicadores de los diferentes tipos de explicación. 
Durante el proceso de interacción, ambos usaron con mayor frecuencia 
indicadores relacionados con las explicaciones disciplinares (e.g., 
concepto disciplinar de causalidad) y las autoexplicaciones (e.g., 
relación conocimiento nuevo con conocimiento previo), y con 
menor frecuencia usaron algunos indicadores de las explicaciones 
instruccionales (e.g., articular teoría disciplinar con experiencia 
propia). Estas transformaciones cualitativas en las explicaciones se 
atribuyeron a que la maestra usó ejemplos de la vida cotidiana y de 
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reflexión sobre conceptos disciplinares, las cuales andamiaron la 
articulación del conocimiento disciplinar con la experiencia propia 
en los estudiantes. Asimismo, este recurso explicativo usado por la 
maestra favoreció el pensamiento crítico y reflexivo y, de forma parcial, 
la formación de competencias de pensamiento histórico relacionadas 
con la conciencia histórico-temporal y con el entendimiento de la 
causalidad como una forma de representar el pasado.

Este libro se articula con el objetivo de la Colección Salud, 
Universidad y Sociedad de la Facultad de Ciencias de la Salud- 
UPTC, al constituir un insumo para alimentar las discusiones y 
debates entre los investigadores y agentes educativos, alrededor de 
los avances, problemas, retos e innovaciones, en la investigación 
en Psicología, específicamente en lo que concierne al desarrollo del 
pensamiento histórico en el aula de clase. En este sentido, los trabajos 
investigativos aquí presentados, se ajustan a la línea temática Gestión 
y Políticas Públicas en la sociedad, que tiene como objetivo la 
divulgación de investigaciones sistemáticas que orienten a la sociedad 
en la construcción, aplicación y evaluación de políticas públicas, en 
este caso educativas, que apoyen el fortalecimiento de la calidad 
educativa. Este libro parte de la premisa de que es indispensable 
reflexionar sobre cómo se enseña y se aprende la historia en los 
contextos escolares, para contribuir a formar ciudadanos capaces 
de ejercer acciones individuales y colectivas, desde una perspectiva 
de pensamiento crítico sobre la sociedad en la que participan. A 
través del libro, el lector logrará encontrar diferentes elementos 
que le permitan responder cuestionamientos acerca de por qué el 
conocimiento histórico es una construcción social, cómo se explica 
el carácter situado del aprendizaje de la historia, cómo el uso de 
las herramientas culturales disponibles en el aula de clase (e.g., el 
lenguaje, los textos escolares) posibilitan o restringen las formas 
de construir el conocimiento, y cómo los psicólogos y educadores 
podríamos generar zonas de desarrollo próximo que posibiliten 
avances en el desarrollo del pensamiento histórico de los estudiantes.
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