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PRELIMINARES 
 
Nos congratula contar en el número cinco de REIDICS con un artículo de corte teórico del profesor 
Joan Pagès, Ciudadanía global y enseñanza de las Ciencias Sociales: retos y posibilidades para el 
futuro. En este trabajo nos alerta de las resistencias al cambio en enseñanza de las Ciencias 
Sociales, aportando ideas para una práctica innovadora que se defina desde las finalidades 
educativas, abordando problemas sociales relevantes para romper con un curriculum disciplinar 
centrado en la Geografía e Historia. 
 
El mismo autor, acompaña a jóvenes investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
con el artículo Emociones y pensamiento crítico en la era digital: un estudio con alumnado de 
formación inicial. La investigación muestra como el profesorado en formación, cuando se enfrenta 
a información que cuestiona sus valores, la aborda haciendo emerger sus emociones, relegando 
formas de pensamiento racional y crítico. Una circunstancia que es importante tener en cuenta, 
cuando planteamos procesos formativos en los que interpretar problemas y conflictos 
contemporáneos para su enseñanza. 
 
El mismo problema de investigación, es abordado en Literacidad crítica y discurso del odio: una 
investigación en educación secundaria. En este caso, el análisis desvela que los estudiantes en dicha 
etapa educativa cuentan con una escasa capacidad crítica y son vulnerables a relatos de odio 
difundidos en redes sociales o prensa digital. El autor plantea la necesidad de introducir 
actividades de reflexión crítica sobre problemas sociales relevantes que planteen valores 
democráticos, reflexionando sobre prejuicios y estereotipos propios, contrastando emociones y 
racionalidad.  
 
Orientar las finalidades en la enseñanza de la Historia y la construcción de pensamiento crítico e 
histórico, ha sido el principio que ha motivado la investigación presentada en La clase de Historia 
y la problematización de la identidad nacional en Argentina. Sus autores analizan las opiniones de 
estudiantes de secundaria sobre los conceptos nacionalismo e inmigración. Plantean, frente a 
narrativas escolares que reproducen una práctica social excluyente, reformular conceptos, 
estrategias y recursos de enseñanza para hacer emerger identidades ocultadas.  
 
Desde la Universidad de Caldas (Manizales-Colombia) nos llega Desarrollo de pensamiento 
espacial: Estudio de Caso a partir del manejo de representaciones cartográficas en el aula de la 
Básica Primaria. La autora detecta en los resultados de su investigación, la necesidad de promover 
estrategias de enseñanza que articulen conocimiento escolar, recursos digitales e intereses del 
alumnado de Educación Primaria para afrontar problemas del entorno. 
 
Continúan con la investigación en formación inicial del profesorado dos artículos que plantean 
como recursos el cine y estrategias de investigación histórica, con el propósito de extraer 
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principios que orienten unas prácticas formativas innovadoras. En el primer caso, La enseñanza 
de la Didáctica de las Ciencias Sociales a través del cine Latinoamericano, ofrece resultados 
positivos reconocidos por el propio alumnado. En el segundo caso, La investigación como recurso 
didáctico para la formación de docentes en competencias de pensamiento histórico, combina fuentes 
históricas locales y herramientas de cartografía digital con resultados positivos en pensamiento 
histórico.  
 
Finalmente, nos satisface que el profesor Ernesto Gómez cierre este número con El origen de los 
Estudios Sociales en el currículo de Estados Unidos. Realiza un análisis sociohistórico del 
nacimiento en 1916 de los Estudios Sociales norteamericanos, un área de conocimiento escolar 
discutida hasta nuestros días. Contextualiza un conflicto apenas abordado y desconocido, para 
entender cómo se elaboró un curriculum que para algunos aborda la formación del individuo 
como miembro de la sociedad, para otros ignora desde sus orígenes a víctimas de la narración 
histórica como la población afroamericana. 
 
 

El Equipo Editorial 


