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PRELIMINARES 
 
Los Preliminares del anterior número de REIDICS finalizaban diciendo lo siguiente, “nos satisface 
que el profesor Ernesto Gómez cierre este número con El origen de los Estudios Sociales en el  
currículo de Estados Unidos”. Paradójicamente, comenzamos lamentando la reciente pérdida de 
nuestro compañero, precisamente, una de las personas clave en el origen de la Didáctica de las 
Ciencias Sociales en nuestro país. Estas primeras líneas quieren ser un reconocimiento a su 
implicación y compromiso con la Asociación Universitaria de Profesorado de Didáctica de las 
Ciencias Sociales (AUPDCS), de la que fue presidente en dos ocasiones, así como vocal durante 
veinte años. No podemos olvidar la importancia de su labor investigadora, fue el primero en 
introducir los Social Studies norteamericanos y los estudios sobre Educación para la Ciudadanía 
en nuestra área de conocimiento. Al margen de méritos tan destacados como estos, queremos 
dejar constancia aquí del más importante de todos ellos, el de haber sido un buen compañero, 
generoso, humilde y sencillo cuando reunía saberes y conocimientos infinitos por su inagotable 
pasión por la lectura.  
 
El actual número de REIDICS presenta por primera vez una decena de artículos, nos complace con 
ello mostrar que investigadoras e investigadores apuestan por nuestra publicación. Una revista 
representativa de una comunidad científica internacional, por los lugares de procedencia de sus 
autoras y autores: España, Chile, México, Argentina, Italia, Brasil; como por las líneas de 
investigación que siguen (Didáctica de las Ciencias Sociales, Didáctica de la Geografía, Didáctica 
de la Historia, Educación Patrimonial y Museos). 
 
Quienes se acerquen a su lectura, podrán encontrar investigaciones cualitativas que abordan tanto 
la formación del profesorado como los procesos de enseñanza y aprendizaje de las diferentes 
Ciencias Sociales. Encabeza nuestra publicación una investigación sobre representaciones de la 
periodización y la conciencia histórica que tiene el profesorado en formación. Daniela Cartes, en una 
investigación de corte cualitativo nos indica que el profesorado en formación, a pesar de conocer 
la Historia desde diversas tradiciones epistemológicas, reproduce en los diseños de sus 
intervenciones didácticas una concepción neopositivista de la periodización así como una 
conciencia histórica basada en el pasado y, escasamente, en la relación pasado-presente. 
 
En la misma línea, Carolina Chávez y Joan Pagès, evalúan las habilidades de pensamiento histórico 
del profesorado en formación inicial, centrándose en la conciencia histórica temporal y cómo 
queda reflejada en las narrativas que elaboran sobre cómo enseñarían Historia. Las conclusiones 
a las que llegan apuntan a que las habilidades de pensamiento histórico se desarrollan a lo largo 
de la vida académica pero que, en formación inicial del profesorado, ha de confluir con otras 
disciplinas del curriculum.  
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El desarrollo del conocimiento histórico-crítico a partir de la teoría de las inteligencias múltiples, 
es el trabajo que nos presentan José Juan Meléndez y Celene del Carmen Escobar. Los resultados 
de la investigación les permiten apostar por una enseñanza de la Historia que cuente con las 
habilidades artísticas y las relaciones personales del alumnado en el aprendizaje de la Historia.  
 
Isabel Camilo de Camargo, en una investigación sobre el curriculum de Historia de Brasil, analiza 
la representación en el mismo de la contribución histórica y cultural de la población negra y las 
relaciones étnico-raciales en las escuelas. La autora nos desvela la escasa representatividad que 
tienen en el curriculum de Historia las culturas africanas y afrobrasileñas, apostando por superar 
el reconocimiento de las desigualdades raciales por políticas educativas que contrarresten esta 
situación. 
 
En el ámbito de la Educación Patrimonial, Ricardo Manuel Luque nos acerca a las construcciones 
rurales en piedra seca como ejemplo de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y 
paradigma de sostenibilidad. 
 
Desde Argentina, María Critina Nin, Stella Maris Leduc y Melina Ivana Acosta, analizan la 
planificación en la enseñanza de Geografía para conocer en profundidad cómo se integran 
contenidos disciplinares y se produce la retroalimentación entre teoría y práctica por parte del 
profesorado en formación. Los resultados apuntan a que la integración de contenidos 
disciplinares estimula un análisis complejo y multidimensional de las prácticas de enseñanza, 
permite otorgar significatividad a la articulación de los contenidos y profundizar en un enfoque 
crítico-reflexivo en la formación del profesorado. 
 
En la línea de investigación sobre la práctica docente, Stephany Vásquez aborda la Educación para 
el Desarrollo Sostenible promovida por la UNESCO. Profundiza en cómo conectar el aula con el 
entorno a través de proyectos escolares que faciliten el conocimiento del contexto local y un 
aprendizaje situado. El resultado muestra que emergen propuestas que movilizan la escuela a 
escala local, promueven la acción social y el compromiso docente. 
 
Evelyn Ortega, al abordar la conciencia geográfica del profesorado como objeto de estudio, apunta 
a que nos puede ayudar a conocer la capacidad de generar alternativas en el aula para abordar 
problemas geográficos y ambientales. La conclusión principal señala que, para superar una 
enseñanza de la Geografía basada en rutinas difícilmente modificables y habilidades espaciales, es 
fundamental trabajar la conciencia geográfica en relación con el espacio local en la formación 
inicial del profesorado. 
 
Beatrice Borghi y Carmen Serrano con una investigación desarrollada en Bolonia (Italia), evalúan 
cómo es el proceso de comunicación bidireccional museo-visitante y visitante-museo. Llegan a 
concluir que estas instituciones culturales toman la iniciativa en este aspecto, incluido con el 
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público escolar, con nuevos y diversos sistemas de comunicación que trabajan por mejorar la 
calidad de la visita de estudiantes de todas las etapas educativas.  
 
Luis Guasch analiza qué ocurre en experiencias de participación ciudadana y gestión del espacio 
escolar al enseñar Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Las conclusiones señalan cómo la 
empatía y unas relaciones socio-afectivas promueven el reconocimiento de los problemas que 
presenta la escuela y las posibilidades de participación en ella.  
 
El Equipo Editorial de REIDICS, con la publicación de su sexto número, agradece a autoras y 
autores la confianza depositada en un proyecto que, en tan solo dos años, ha conseguido situarse 
al mismo nivel de difusión e indexación que el resto de publicaciones del área de conocimiento. 
Una dura y ardua empresa de la que nuestro compañero Ernesto Gómez se sentía orgulloso. Sirvan 
estas líneas para compartir nuestro recuerdo emocionado. 
 

El Equipo Editorial 
 
 


