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ABSTRACT 

 

The development of scientific thinking is an imperative for university students. In the specific case of 

careers whose social responsibility is the education of future generations, it constitutes a fundamental 

need due to its projection in the teaching-learning processes. The objective of the research was to 

analyze the relationship between scientific research methods with the methods of teaching History for 

the development of scientific thinking. It was based on a mixed embedded design, with a sequential 

strategy and descriptive scope. The results suggest the need to delve deeper into the didactic design 

of History teaching, particularly with regard to the logical relationship between investigative and 

didactic methods that contribute to the development of scientific thinking. It was concluded that, 

despite there being an educational model for professional training oriented towards achieving learning 

results to develop scientific thinking, investigative-didactic methodological alternatives are required, 

since its effective implementation in the classroom has presented limitations due to that university 

professors must have methodological preparation focused on students as required by contemporary 

pedagogical models. 

 

Keywords: Teaching and Training; Ethnology; History; Study Plans; Teaching Methods. 

 

RESUMEN 

 

El desarrollo del pensamiento científico constituye un imperativo para el estudiantado universitario. 

En el caso puntual de las carreras que tienen como encargo social la educación de las futuras 

generaciones, constituye una necesidad fundamental por su proyección en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. La investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre los métodos de 

investigación científica con los métodos de la enseñanza de la Historia para el desarrollo del 
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pensamiento científico. La misma se basó en un diseño mixto de tipo embebido, con una estrategia 

secuencial y alcance descriptivo. Los resultados sugieren la necesidad de profundizar en el diseño 

didáctico de la enseñanza de la Historia, particularmente en lo referido a la relación lógica entre los 

métodos investigativos y didácticos que contribuyen al desarrollo del pensamiento científico. Se 

concluyó que, a pesar de existir un modelo educativo de formación del profesional orientado hacia el 

logro de resultados de aprendizaje para desarrollar el pensamiento científico, se requiere de 

alternativas metodológicas investigativas-didácticas, pues su efectiva implementación en el aula ha 

presentado limitaciones debido a que el profesorado universitario debe tener una preparación 

metodológica enfocada en el estudiantado como lo exigen los modelos pedagógicos contemporáneos. 

 

Palabras clave: Enseñanza y Formación; Etnología; Historia; Planes de Estudio; Método de Enseñanza. 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La enseñanza de la Historia constituye un proceso de vital importancia para el desarrollo personal, 

cultural y social, lo cual se ve refrendado en el sistema curricular contemporáneo.(1) En ella no solo se 

aborda la construcción histórica de la nación en el sentido puro historiográfico, además se abordan temas 

sensibles para el presente y futuro de la misma. Sin embargo, el contenido histórico va más allá de los 

aspectos estrictamente históricos, por lo que revela o permite revelar la forma en que las personas del 

proceso de enseñanza se relacionan con esa Historia.(2) 

Raza, identidad personal-nacional, cosmovisión y sistema de creencias - actitudes, confluyen y son 

revisadas en un sentido de construcción gnoseológica que particulariza las narrativas generacionales. La 

forma en que profesorado y estudiantado personalizan el debate histórico reflejan aspectos sensibles de 

la realidad macro, micro y meso social, los cuales pueden ser evaluados como una configuración subjetiva 

o como una construcción cultural particular.(3) Es por ello que resulta fundamental comprender las 

relaciones sociales que se producen al interno del proceso y en el contexto histórico concreto en que se 

enmarcan.  

La enseñanza de la Historia, como proceso de aprendizaje y futuro objeto profesional de las 

educadoras y educadores en formación, se identifica como un espacio cardinal en la promoción del 

desarrollo intelectual y del sistema de valores, individuales y socialmente compartidos. Este propósito 

requiere un diseño adecuado del proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que el mismo tome al 

pensamiento científico en su doble naturaleza de promotor de desarrollo intelectual y sociopsicológico.(4) 

En la formación de nociones y representaciones adquiere importancia el uso de los métodos de 

enseñanza, en los cuales se combinan la expresión oral, escrita, grafica, visual, audiovisual y 

especialmente la palabra de profesor o profesora para guiar al alumnado en la construcción del 

conocimiento. 

Las insuficiencias apreciadas en el contexto motivaron el estudio, ante la inadecuada preparación de 

los profesores y profesoras que imparten la asignatura en el plano teórico y metodológico, lo que limita 

una praxis verdaderamente desarrolladora para el logro de un pensamiento científico adecuado al nivel 

educativo y el encargo social.(5) 

Entre las principales causas atribuidas se encuentran el deficiente nivel de conocimiento del 

alumnado, el inadecuado modo de actuación del profesorado, el insuficiente tratamiento integrado de 

los métodos científicos- didácticos, las funciones y responsabilidades de las personas participantes en la 

enseñanza-aprendizaje. Estos resultados se han evidenciado en estudios precedentes en el contexto 

estudiado.(6) 

En tal sentido, se reconoce como necesaria la existencia de una práctica coherente, coordinada, que 

regule cómo debe proceder el profesorado, para utilizar el método científico, así como relacionar los 

métodos de investigación científica y los métodos didácticos para lograr un pensamiento científico 
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desarrollador del alumnado. Esta aspiración pasa necesariamente por la promoción de proyectos de vida, 

la metacognición, el pensamiento crítico, el activismo social y la transformación de la realidad como un 

precepto de la persona educadora profesional.(7) 

El escenario actual y potencial, se caracteriza porque existe una distancia aproximada de 20-40 años 

entre la edad del profesorado y el estudiantado, la cual se expresa en una brecha cosmovisiva 

significativa. El contexto histórico social en que se formó el profesorado, las diferencias culturales y 

sociales significativas con las generaciones emergentes.(8) 

Aprovechar el dominio teórico- metodológico del profesorado y experiencia, puede acortar la distancia 

temporal y cosmovisiva, así como atenuar las diferencias contextuales. Para ello es fundamental que los 

componentes personales estén sensibilizados a compartir los saberes tradicionales y digitales en un 

espacio de bienestar y convivencia armónica según Mora et al., (2023).(9) Fundamentalmente en una era 

caracterizada por aulas diversas y conflictos de diversa naturaleza, una pedagogía crítica y culturalmente 

compartida es una necesidad en apariencia inaplazable. 

La investigación tuvo como objetivo: Analizar la relación entre los métodos de investigación científica 

con los métodos de la enseñanza de la Historia basada en el diseño mixto, de tipo embebido, con una 

estrategia secuencial y alcance descriptivo para el desarrollo del pensamiento científico. 

 

MÉTODOS 

La investigación se condujo desde un enfoque mixto de investigación. El diseño complejo dividido en 

dos instancias organizativas: la procedimental y la epistemológica. El estudio se desarrolló en el periodo 

comprendido entre diciembre de 2021 y marzo de 2023 en la Universidad de Ciego de Ávila. 

La instancia procedimental permitió organizar los aspectos propios de una estrategia exploratoria 

secuencial, debido a que esta es ideal para explorar fenómenos poco estudiados a la vez que se utilizan 

los datos cuantitativos y su análisis para asistir la interpretación de los datos cualitativos. La instancia 

epistemológica permitió el estudio de las configuraciones didácticas desarrolladoras en la enseñanza de 

la Historia desde un enfoque embebido, donde el método dominante fue el cualitativo (CUAL-cuan), 

mientras que el cuantitativo ofreció un soporte para el análisis conjunto en función de lograr una visión 

holística.  

El diseño mixto quedó desglosado en dos fases a partir de las recomendaciones de Creswell (2009) y 

Hernández y Mendoza (2018).(10) En la primera fase se diseñó e implementó un estudio etnográfico 

realista, siendo este el de mayor peso a lo largo de la investigación. En la segunda fase se diseñó e 

implementó un estudio exploratorio descriptivo de corte transaccional basado en la aplicación de un 

cuestionario. Este cuestionario se diseñó en base a las consideraciones aportadas por Johnson y 

Christensen (2019),(11) fue empleado para recolectar datos mixtos (preguntas abiertas y cerradas). 

La estrategia mixta utilizada fue de tipo derivativa, pues en la primera fase los datos cualitativos 

recabados permitieron la construcción del diseño cuantitativo. Como bien declara Creswell (2009),(12) el 

mayor peso se encuentra en la primera fase y su mixtura se produce mediante el análisis integrador de 

ambas bases de datos. Es necesario recalcar que, al tratarse de un estudio exploratorio, ambos diseños 

se implementaron sin estar directamente encadenados a un marco teórico específico.(13) 

El rigor metodológico del estudio se garantizó a través de la implementación de dos estrategias. La 

primera se elaboró en base a la propuesta de Harrison et al. (2020),(14) en lo relativo al diseño del sistema 

de objetivos y propósitos de la investigación, la recolección de datos, el análisis de datos, la integración 

de datos y el tipo específico de diseño mixto. 

La segunda estrategia se diseñó en función de los postulados sobre triangulación propuestos por Yin 

(2016).(4) Esta estrategia permitió triangular fuentes de información (documentos oficiales, participantes 

claves, bitácora de campo, notas del equipo investigador), la perspectiva sobre el tema (perspectivas 

teóricas, perspectivas de las personas investigadoras), así como de métodos y técnicas (observación 

participante, entrevista, cuestionario).  
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El diseño etnográfico fue de tipo crítico y realista, esto debido a su enfoque objetivo, contextualizado 

y centrado en el impacto de la cultura de las configuraciones didácticas desarrolladoras en la enseñanza 

de la Historia en función del desarrollo del pensamiento científico. Aunque la utilización del término 

etnografía puede responder a diferentes significados, en esta investigación se utilizó con el fin de 

comprender la realidad desde la perspectiva de las personas participantes claves en función de las 

unidades de análisis concebidas y la generación inicial de un aparato teórico. 

El enfoque particular fue de tipo focalizado, pues este tipo de etnografía facilita al equipo investigador 

la exploración de un problema específico en el marco de una subcultura. En tanto el enfoque de la 

etnografía focalizada es estrecho, esto permite la construcción de un mayor conocimiento acerca del 

tema de investigación y depende menos de la inmersión profunda.(12) 

En orden de alcanzar estos propósitos, la estrategia investigativa estuvo basada en el establecimiento 

de relaciones en el contexto, la toma de notas y discusión de los resultados entre el equipo investigador, 

la comprensión holística del contexto (micro, meso, macro) y la integración de resultados de los métodos 

de recolección de datos. La triangulación con el propósito de mantener la objetividad implicó el análisis 

cruzado de las personas autoras en el contexto (1 y 4) y las externas (2 y 3), lo cual favoreció una mayor 

consistencia y confiabilidad en los análisis realizados. 

Las preguntas de investigación desarrolladas fueron: 

¿Cómo las configuraciones didácticas influyen en el desarrollo científico? 

¿Cómo la cultura de la enseñanza de la Historia del profesorado y el estudiantado de Licenciatura 

Educación Historia condiciona el desarrollo del pensamiento científico? 

¿Cuál es el estado del método como configuración didáctica desarrolladora en la enseñanza de la 

Historia? 

¿Contribuye la aplicación métodos de investigación científica y métodos didácticos en la enseñanza de 

la Historia y al desarrollo integral de la persona? 

De acuerdo con Hernández y Mendoza (2018), los diseños secuenciales exploratorios de tipo derivativo 

se utilizan normalmente cuando a partir de un estudio cualitativo se generan categorías y síntesis 

temáticas. Posteriormente los datos analizados se emplean para la construcción de un instrumento 

cuantitativo. En el estudio realizado no se persiguió la elaboración de un instrumento con vistas a la 

generalización, sino a uno que sirviera como primer paso para la creación de un cuestionario 

estandarizados en futuras etapas de la investigación doctoral de la primera autora. 

El objetivo del cuestionario fue diagnosticar el estado inicial de la utilización de los métodos de 

investigación científica con los métodos didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia 

para el desarrollo del pensamiento científico en el alumnado de la carrera de Licenciatura Educación 

Historia. El mismo estuvo diseñado, como se mencionó con anterioridad en los principios propuestos por 

Johnson y Christensen (2019).(15) 

Esta decisión implicó un diseño orientado a responder al objetivo del mismo y evaluar las preguntas 

trazadas desde la primera fase, a la muestra y a las necesidades cognoscitivas del equipo de investigación, 

así como la relación con los restantes métodos empleados. Como resultado, se aplicó un cuestionario 

mixto en un solo momento. 

El estudio asumió como población al estudiantado y al profesorado de Licenciatura Educación mención 

Historia de la Universidad de Ciego de Ávila. Debido a la duración del estudio, la fluctuación de los sujetos 

de la población y el tipo de diseño mixto (donde se utiliza la etnografía focalizada de tipo crítica y 

realista), la muestra se diseñó en función de cada fase (ver anexo). 

En la primera fase la entrevista semiestructurada se realizó a 24 participantes claves según las 

recomendaciones de Hernández y Mendoza (2018),(16) quienes sugieren 12 participantes homogéneos. Esta 

decisión llevó al diseño de una muestra intencional simple, regida por las recomendaciones de los 

gatekeepers consultados (una profesora principal de año académico y una líder dentro del departamento), 

compuesta por 12 miembros del profesorado y 12 del estudiantado. 
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La observación participante se realizó de manera sostenida como parte de las labores de la primera 

autora como miembro del profesorado de la carrera en cuestión. Tal y como plantean Hernández y 

Mendoza (2018),(17) se diseñaron unidades de muestreo de los niveles individuales y sociales (prácticas, 

encuentros, formas de organización docente, y subcultural). Estas cuatro unidades de muestreo fueron 

entendidas como unidades de análisis y se registraron 105 entradas en la bitácora de campo. 

Tanto en el caso de las entrevistas como de las observaciones, se contó con el consentimiento 

informado de las personas participantes claves. En el caso de las observaciones, cuando se trató de 

situaciones de estudio (como encuentros docentes, reuniones metodológicas y similares), el 

consentimiento informado se solicitó a la persona coordinadora. 

En la segunda fase se decidió diagnosticar la utilización de los métodos de investigación científica y 

los métodos didácticos para el desarrollo del pensamiento científico del alumnado de la carrera de 

Licenciatura Educación Historia, por lo que se seleccionó una muestra intencional simple. En tanto el 

propósito de esta segunda fase no fue la generalización de los resultados o la validación del cuestionario, 

se decidió su aplicación al total de la población.  

La ventaja de seleccionar este tipo de muestreo estuvo condicionada por la importancia de conocer 

acerca de la representación del alumnado sobre el uso de los métodos y en el hecho de no perseguir la 

representatividad. De acuerdo con Hernández y Mendoza (2018), este tipo de muestreo es especialmente 

útil para lograr una comprensión profunda de las unidades de análisis en estudios fundamentalmente 

cualitativos.  

En definitiva, se aplicó el cuestionario a 20 estudiantes (71 % de N), esto debido a la no incorporación 

del alumnado de primer año, en tanto se consideró que la limitada experiencia de los mismos podría 

oscurecer el análisis de los resultados. La muestra quedó distribuida por años académicos de la siguiente 

manera: segundo año (n= 8), tercer año (n= 6), cuarto año (n= 5) y quinto año (n= 1). 

En función del diseño, se emplearon dos grupos de técnicas de recolección de datos, las cuales 

responden a la naturaleza de las fuentes de información. Las técnicas primarias de recogida de 

información fueron la observación participante, la entrevista y el cuestionario. Las técnicas secundarias 

estuvieron dirigidas a la extracción y análisis de datos provenientes de la revisión de documentos oficiales, 

bitácora de campo (autora principal), notas de las personas investigadoras. 

La observación participante y la entrevista semi estructurada a participantes claves se diseñaron en 

función de indicadores amplios que permitiesen recabar la mayor cantidad de información posible, a la 

vez que contrastar opiniones y representaciones de las personas participantes claves. Tal y como señalan 

Taylor et. al., (2016),(18) en la investigación cualitativa estos métodos no adoptan un formato que 

privilegie la uniformidad de los indicadores y preguntas en tanto no se persigue la estandarización.  

En contraste con las entrevistas estructuradas, en el estudio se implementó un enfoque ecológico y 

centrado en la perspectiva de las personas participantes claves en función de los postulados de Taylor et. 

al. (2016).(38) Los inductores elaborados fueron: los retos de la enseñanza de la Historia y su relación con 

el pensamiento científico, la enseñanza de la Historia como un espacio sociocultural para la promoción 

del desarrollo de las personas, la relación entre los métodos de investigación y los métodos didácticos en 

la enseñanza de la Historia. 

En el caso del estudiantado, estos inductores fueron llevados a un lenguaje coloquial, lo cual, 

combinado con una dosificación extra docente (las entrevistas se condujeron en espacios no formales y 

bajo premisas de respeto a la confidencialidad), permitió conocer los criterios de las personas 

entrevistadas de manera no condicionada. Se realizaron un total de 16 entrevistas a participantes claves, 

con mayor énfasis en el alumnado de cuarto y quinto año. 

En el caso del profesorado, las entrevistas se condujeron en ambientes formales (reuniones de 

departamento y carrera, reuniones de disciplinas y colectivos docentes de asignatura) e informales 

(instalaciones de la universidad, momentos de recreo y similares), lo cual permitió la utilización tanto 

del lenguaje técnico como del coloquial y una mejor aproximación a la representación de estas personas 
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sobre los inductores. Se realizaron un total de 36 entrevistas a las 12 personas participantes claves (líderes 

didácticos-metodológicos de la carrera, personal de dirección y el profesorado de mayor experiencia). 

De acuerdo con Taylor et. al. (2016),(18) la revisión de documentos (oficiales, históricos, 

autobiográficos) permite una mejor comprensión de aspectos relacionados con la realidad desde la 

perspectiva de las personas o instituciones que los escriben. Para estos autores, el empleo de documentos 

como fuentes de información no solo permite comprender perspectivas, suposiciones, preocupaciones o 

actividades de los individuos y grupos, sino que favorece una mirada más abarcadora de los procesos 

organizacionales. 

En el estudio se revisaron: planes de clases, informes metodológicos, relatorías de encuentros 

disciplinares y dos informes de autoevaluación de la carrera. Estos materiales conforman el expediente 

del diseño curricular, científico- metodológico de la carrera, la disciplina y la asignatura documentos 

avalados y firmados por expertos y especialistas. Los mismos fueron analizados en atención a las preguntas 

de investigación y los resultados parciales del estudio etnográfico. 

De igual manera, se consideró en este tipo de fuentes el análisis de la bitácora de campo (autora 

principal) y notas del equipo investigador (restantes personas autoras).  Permitió, a través de la estrategia 

de triangulación, contrastar resultados, revisar las principales tendencias en las respuestas y definir las 

líneas temáticas componentes, del aparato teórico inicial. 

De acuerdo con Taylor et. al. (2016),(18) el análisis de datos es la etapa más compleja de la 

investigación cualitativa, no solo por la diversidad de enfoques y procedimientos, sino por la naturaleza 

misma, en términos epistemológicos, de este tipo de estudios. En función de lograr los propósitos 

definidos, se decidió optar por un proceso en fases de manera que los datos a analizar fueron primero 

compilados en una base de datos, procesados mediante la codificación, organizados y re-codificados, 

interpretados y sintetizados en conclusiones, mediante el software ATLAS.ti (7.5.4.).  

Este protocolo de análisis elaborado es una variación de los procedimientos propuestos por Yin (2016), 

en función de lograr un análisis lo más depurado posible. Aunque las personas investigadoras no definieron 

el estudio conducido como post-positivista, si se tuvieron en cuenta las categorías objetividad y 

confiabilidad. Para ello se realizó un análisis triangulado de manera que las personas autoras en el 

contexto (1 y 4) participaron en la compilación y la primera codificación, mientras que las externas (2 y 

3) realizaron la segunda codificación y la organización. 

En la interpretación de los resultados se integraron los análisis de cada equipo de investigación y se 

realizaron dos sesiones conjuntas (utilizando la plataforma Jitsi Meet) para la valoración general. En el 

proceso de codificación se utilizó el software ATLAS.ti (7.5.4.) y se intercambiaron las bases de datos 

mediante el uso de servicios de mensajería, de manera que se garantizara el acceso en todo momento a 

la base de datos general. 

Es necesario destacar que para los datos cualitativos recabados en la segunda fase se utilizó el mismo 

procedimiento. En cuanto a los datos cuantitativos obtenidos mediante la aplicación del cuestionario, se 

utilizó la distribución de frecuencias y la discusión de los resultados con base en los datos obtenidos en 

la primera fase. El análisis estadístico de los datos cuantitativos se soportó en el software SPSS V.25.0 

64bit. 

 

RESULTADOS 

Los resultados científicos que sirven de antecedentes a la problemática tratada no están lo 

suficientemente insertados en los principales documentos en la carrera de Licenciatura Educación 

Historia, ni asumidos desde la preparación del claustro de la especialidad en ejercicio, lo que conduce a 

las limitaciones que se aprecian en la formación del profesional, por ejemplo: 

1. La Didáctica tiene aportes sustanciales para concebir un proceso de formación del profesional 

de Licenciatura Educación Historia de forma crítica, reflexiva, valorativa, creativa, aunque no 

siempre se tiene en cuenta. 
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2. En la actualidad en la carrera el desarrollo del pensamiento científico presenta limitaciones en 

la preparación del profesorado, lo cual conduce a que se aprecien en el estudiantado carencias 

en el proceso de formación. 

3. En esta investigación, se sustenta en la relación de los métodos científicos con los métodos de 

enseñanza aprendizaje para el desarrollo del pensamiento científico, en la formación del 

profesional de Licenciatura Educación Historia.  

Estas limitaciones conducen a la siguiente contradicción: En la manera que están planteados los 

métodos en el modelo del profesional y la concreción en que se desarrollan los métodos de investigación 

y didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La integración de los métodos de investigación científica y los métodos de enseñanza aprendizaje para 

el desarrollo del pensamiento científico en la carrera Licenciatura Educación Historia responde a una 

integración de las perspectivas EMIC y ETIC, de manera que pondera un enfoque centrado en los datos 

depurados. Esta decisión se tomó con el fin de mostrar de manera más precisa los resultados alcanzados 

de la perspectiva interna (EMIC) y la perspectiva externa (ETIC), lo cual favorece la comprensión de la 

postura de las personas participantes y del marco general de análisis construido por las personas 

investigadoras.(19) 

En tal sentido, se presentarán los resultados por fases y un análisis integrador (discusión) de estos. Sin 

embargo, es necesario destacar que se siguió el modelo propuesto por Bergman y Lindgren (2018),(19) el 

cual enfatiza en la integración de ambas perspectivas y las construcciones teóricas de ellas devenidas. 

Por tanto, predomina en esta presentación un enfoque crítico y reflexivo, ideal para los estudios 

etnográficos focalizados. 

 

Primera fase 

La entrada al campo, en el sentido de una investigación en proceso de diseño y aprobación, se produjo 

como parte de los reclamos realizados en distintas instancias de la carrera. Estos reclamos, 

fundamentalmente relacionados con el pobre despliegue de recursos intelectuales en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Historia, provocaron la concientización de una necesidad de largo tiempo 

latente, de acuerdo con varias participantes claves.(20) 

De acuerdo con la información recabada, la enseñanza de la Historia, como proceso, debía promover 

la participación activa del estudiantado, en tanto esta es considerada en las políticas educativas y planes 

de estudios, una asignatura fundamental en la preservación de la memoria histórica, pero también un 

soporte para su desarrollo futuro. Sin embargo, los diagnósticos previos realizados y la representación 

casi generalizada de las personas participantes indicaron que en materia de docencia e investigación se 

apreciaba un pobre desarrollo, como manifestación del pensamiento complejo, lo cual inducía a pensar 

la imposibilidad de la utilización consciente y organizada de un pensamiento de bases científicas. 

Otras de las preocupaciones se centraban de manera específica en las trayectorias formativas y 

profesionales futuras del estudiantado. Esto se debió a un análisis de los desempeños alcanzados y de la 

valoración de las prácticas preprofesionales. En sentido general, la impresión compartida en el discurso, 

evidenciada además en varios informes escritos, reproducía la preocupación en lo relativo al 

cumplimiento del encargo social del estudiantado como futuros profesores y profesoras de Historia.(21) 

Desde los momentos iniciales del estudio se valoró que el desarrollo del pensamiento científico no 

puede entenderse como un resultado mecánico o una traspolación lineal de otras formas de pensamiento 

complejo. Es necesario destacar que divisiones solo pueden ser realizadas de manera didáctica o a través 

de una disección metódica de la realidad, pues en la práctica investigativa estas divisiones conceptuales 

son difíciles de lograr, de acuerdo con García et al. (2023).(22) 

En este sentido, se valoró un concepto de doble dimensionalidad, referido a la formación del 

pensamiento científico. Esta doble dimensionalidad hace referencia, por un lado, al proceso de 

conformación ontológica de una forma especial de pensamiento complejo.(23) Por otro lado, hace 
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referencia al proceso de desarrollo de este como un proceso interno y a la acción intencional y organizada 

en el marco del proceso formativo para promover desde fuera su desarrollo. Esta aproximación pondera 

los factores internos y el autodesarrollo, de manera que se distancia de la visión predominantemente 

externa e instrumentalista de García et. al (2023),(24) quienes enfocan en las condiciones externas del 

desarrollo de este tipo de pensamiento.(25) 

Por tanto, se asumió a partir del estudio del estado inicial de la cuestión que la formación del 

pensamiento científico requiere de ser modelado desde una didáctica desarrolladora para obtener 

resultados con calidad en la formación inicial de la Licenciatura Educación Historia.(26,27,28,29) Ello llevo a 

la determinación de la necesidad de métodos particulares de la didáctica como herramientas 

metodológicas para aprender, hacer, transformar y crecer de forma consciente, lo que implica promover 

también el protagonismo y la autonomía estudiantil, lo que coincide con los resultados de los estudios de 

Benzanilla et al. (2019), Delgado et al. (2023), Gómez et al. (2021) y Pérez et al. (2023).(26)  

Las entrevistas realizadas y la observación de diversos tipos de encuentro permitieron problematizar 

la situación y perfilar mejor las dificultades a examinar. El principal problema identificado expresó la 

contradicción entre los desempeños exigidos en el modelo del profesional, especialmente en la formación 

del pensamiento científico, y las potencialidades del estudiantado que recibe la asignatura Historia en el 

proceso de formación inicial. Coincidente con los resultados alcanzados por Pérez (2022)(30) y Pérez et al. 

(2023),(31) esta contradicción tiene como centro la divergencia entre la identidad personal del 

estudiantado y el ideal de identidad profesional que se persigue en la carrera. 

El análisis de documentos reveló a su vez que esta contradicción se expresaba en el diseño de las 

tareas y funciones profesionales del egresado. Una profundización en el examen de esta contradicción, 

fundamentalmente en encuentros propios del trabajo metodológico, reveló que la misma no incluía 

suficientemente uno de los principales elementos en la misión y visión de la universidad moderna: el 

vínculo con la sociedad en que se materializan las situaciones profesionales.(32) 

Una reflexión clave en este punto estuvo dirigida a explorar las consecuencias del incumplimiento de 

los objetivos trazados en el Modelo del profesional. Los objetivos, como una de las categorías más 

importantes de la didáctica, expresan metas que, de una manera u otra, expresan a mediano y largo 

plazo las necesidades sociales derivadas del egreso de la persona formada en un perfil profesional 

específico. Entendido en el contexto cubano y en relación al proceso de planificación y otros procesos 

socio profesionales, se entiende la necesidad de lograr que dicho egreso se produzca de manera que todos 

los recursos invertidos (personales y estatales) se reviertan en aportes a la sociedad.(33) 

La triangulación de fuentes e investigadores permitió valorar como crucial esta relación formación-

funciones profesionales (en el marco del desarrollo del pensamiento científico), pues en otros modelos 

de sociedad, además de la satisfacción de demandas sociales, el egreso queda inscrito en el marco de las 

relaciones laborales que se producen en el mercado. Aunque para las profesiones relacionadas con el 

magisterio los modelos de triple hélices no resultan particularmente importantes, sí se resaltó que el 

desarrollo de un adecuado pensamiento científico constituye una invariante para el adecuado desempeño 

profesional. 

De estas reflexiones se derivó el establecimiento claro de que un proyecto con resultados esperados 

bien definidos era un requerimiento. Para ello se hizo necesaria una evaluación más profunda de las 

necesidades de formación y las potencialidades de las personas participantes en el diagnóstico del 

pensamiento científico con características críticas y reflexivas.(34) 

Particularmente, se precisó que el objetivo de la formación del pensamiento científico debe hacer 

énfasis en el empleo consciente de métodos científicos y didácticos en el proceso de enseñanza de la 

Historia. Para lograr dicho desarrollo, se identificó como punto de partida las contradicciones que 

emergen del problema, en tanto fueron percibidas como promotoras de la búsqueda conjunta de 

soluciones en el proceso enseñanza aprendizaje. Esta orientación hacia la relevancia de que el 

profesorado pueda enseñar para el logro de nuevos niveles de desarrollo del pensamiento fue destacada 
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por Janssen et al. (2019),(35) quienes, en relación al pensamiento crítico, resaltan el papel del claustro 

en la instrucción. 

Al respecto, los datos a la delimitación de los primeros aspectos relaciones con una teoría emergente 

del desarrollo del pensamiento científico en la enseñanza aprendizaje de la Historia. La discusión de los 

aspectos cruciales de la cultura de la carrera sugirió que el sentido y los significados de los 

acontecimientos históricos ofrecen el posicionamiento del estudiantado ante los mismos como procesos 

objetivos, singulares y mediatizados por el contexto social. Ello implicó conceder a la relación entre los 

métodos didácticos- investigativos un valor instrumental, de análisis de la realidad, que permita adoptar 

decisiones prácticas, cada vez más coherentes y razonables en la medida en que avanza el propósito.(36) 

Esto se tradujo en la limitación del uso de métodos que favorecen la reproducción pasiva de contenido 

“frío” y el aumento del uso de métodos activos basado en primariamente en la reflexión (individual y 

conjunta). Sin embargo, esta decisión develó de manera más precisa algunas de las insatisfacciones ya 

mencionadas, relacionadas con la pobre preparación del estudiantado y el limitado valor inductor de los 

contenidos históricos estudiados. 

De ello se desprendió la consideración de que el objetivo debía expresar aquella parte de la cultura 

donde se producía el problema. A partir de ese momento se valoró la necesidad de un sistema de 

interacciones entre los métodos didácticos e investigativos en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Historia para desarrollar el pensamiento científico. En este sentido, la cultura académica imperante se 

basaba (y se basa) en el enfoque histórico cultural, por lo que la categoría Zona de Desarrollo Próximo, 

emergió como instrumento conceptual para potenciar la formación del pensamiento científico.(37) 

En tanto la prevalencia de esta cultura académica ha sido longeva y en ella se sustentaron múltiples 

investigaciones, se valoró como una línea de transformación de la problemática, la realización de 

acciones que fomenten las relaciones entre los sujetos de aprendizaje (profesorado y alumnado). Los 

códigos representados como óptimos para regular estas relaciones fueron: los conocimientos y los 

métodos adquiridos, el desarrollo de aptitudes y la modificación de actitudes descriptoras del proceso, 

todo ello como resultado de la apropiación del aprendizaje y el desarrollo alcanzado.(38) 

Otra síntesis temática obtenida en el análisis de esta fase estuvo relacionada con el código contenido. 

Se estableció que la categoría contenida debe ser articulada en la concepción de la nueva etapa del 

desarrollo humano del estudiantado. Al respecto los datos sugirieron que la misma debe expresar la 

estructura interna del objeto modelado y/o transformado en el propio proceso, ante realidad del objeto 

se determina y dan respuesta a las necesidades de la formación inicial sobre la base del sistema de 

interacciones en situaciones de aprendizaje que potencian el desarrollo.(39) 

En términos concretos, se evaluó que la forma en que se organizaban los contenidos históricos no 

reflejaba aspectos de la realidad que resultaran de interés (cognoscitivo y afectivo) para el estudiantado. 

Ello en gran medida se debe a que en el sistema educativo cubana la asignatura Historia se cursa en 

diferentes niveles, por lo que el contenido muchas veces no resulta novedoso, sino que es representado 

como “aburrido, trillado”, lo cual provoca que su enseñanza no poseyera la tensión motivacional 

suficiente para promover el pensamiento científico.(40) 

En función de este análisis, se extrajo la noción de que el pensamiento científico se constituye cuando 

las personas participantes parten de los objetivos del programa y su relación con el contenido, se 

establecen relaciones lógicas, pero suficientemente significativas para que estos sean entendidos como 

expresión de un problema a resolver. Sin problema a resolver percibido, no se apreció movilización del 

pensamiento científico, sino que el pensamiento se reduce a aspectos formales y a una preocupación 

ampliamente señalada por ambos grupos de personas participantes: la evaluación.(41) 

A partir de estos análisis, se estableció que desde el modelo del profesional se deben trazar metas, 

aspiraciones e ideales que puedan ser atendidos de manera contextualizada y significativa, de lo 

contrario, el proceso de enseñanza aprendizaje se reduce a una reproducción continua de contenido 

histórico ya procesado por otros (reproducción mecánica). Por tanto, se asumió que los métodos a 
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emplear deben ser instrumentos para analizar, comprender y valorar la información histórica pasada, 

presente y su proyección futura.(42)  

Tal análisis permitió formular la siguiente aseveración: en la misma medida en que la formación del 

pensamiento científico adquiera para el alumnado significado y sentido, la Historia en particular 

alcanzará mayor relevancia, pues de esta consciencia emergerá la relación deseada entre problema e 

instrumento y en consecuencia el desempeño no debe reducirse a la reproducción de un comportamiento 

para la obtención de un beneficio (nota). El estudiantado, como sujeto del conocimiento, debe apropiarse 

de los conocimientos previos, extraer lo positivo y resolver los problemas presentes a la vez que se 

preparan para la construcción del futuro a partir de sus recursos personales, lo cual debe contribuir no 

solo al desarrollo del pensamiento científico, sino a elevar la motivación por el aprendizaje.(43) 

En este aspecto, la principal limitación estudiada estuvo referida a las dificultades del profesorado 

para lograr la transformación del contenido hasta el estado ideal mencionado. Esta tarea no solo 

representó un reto complejo, sino que la misma estuvo constreñida por aspectos normativos (resoluciones 

y ordenanzas ministeriales), políticos y de la comunicación educativa, afectada esta por las diferencias 

cosmovisivas intergeneracionales. Estos resultados han sido contrastados con estudios precedentes con 

objetivos similares, lo que lleva a plantear la necesidad de alcanzar procesos formativos más flexibles e 

integradores.(44)   

La categoría didáctica “resultados”, organizada en los datos mediante varios códigos (desempeño, la 

persona debe lograr, la persona será capaz de lograr), se evaluó como una insuficiencia de la cultura 

académica en lo referido a la operacionalización de esta. Los datos revisados sugirieron que estos 

resultados deben emerger de un proceso interactivo que necesariamente trascienda el momento en que 

se produce la enseñanza aprendizaje. La experiencia de la primera autora reveló que, cuando los espacios 

de interacción son bien establecidos y profundos, se logra el tránsito del aprendizaje externo a interno y 

este a su vez se personaliza en el sujeto la información con significación motivacional.(45) 

Como pudo apreciarse en la práctica, los resultados, para que verdaderamente promuevan el 

pensamiento científico, tienen que ser proyectados en el marco relacional presente y futuro, como una 

modelación de interacciones sociales en cuyo marco se producirán los problemas científicos y de la vida 

cotidiana a resolver. Estas ideas fueron corroboradas en los estudios de Dozono (2022)(46) y Gillate et al. 

(2023).(47) Como resultado, se estableció que en la Zona de Desarrollo Próximo deben estar concebidas y 

procuradas de manera manifiesta las interacciones entre profesorado- alumnado – familia- futuros 

empleadores. 

 Además, se estableció que las personas participantes deben aprovechar su entorno actual (vida 

cotidiana), la formación estructurada y el proceso de formación individual (como categoría ontogenética. 

Ello permitió establecer que los conocimientos, experiencias pasadas y la representación del presente 

deben ser incluidos como inductores o situaciones de análisis, ya fuera en su versión problematizada 

(dada a priori) o vista la problematización como un desempeño (individual y/o conjunto).(48)  

En este sentido, se evaluó que el profesorado debe facilitar, investigar sobre estas realidades, motivar 

el aprendizaje y las buenas prácticas entre todas las personas participantes. Los códigos identificados 

para representar este desempeño profesoral fueron: autenticidad, seguridad, respeto e interés hacia la 

actividad. Este último código, en los resultados de las entrevistas al estudiantado, arrojó una necesidad 

latente referida a algunas experiencias exitosas, la actuación profesoral debe trascender el momento 

único de interacción (en el sentido de una clase o un ejercicio puntual dentro de esta), lo que hace 

referencia otros procesos sustantivos como investigación y extensión, así como el uso de recursos digitales 

y entornos virtuales.(49)  

En este sentido, se evaluó que el sentido vivenciado en lo académico, laboral e investigativo, así como 

en sus relaciones con el entorno social comunitario como representación personalizada de la realidad, 

debe expresarse en el aprendizaje. Se deriva de ello que la formación del pensamiento científico, 

específicamente en aquellos procesos que llevan a modificaciones importantes de las configuraciones de 
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la personalidad del alumnado, no responde exclusivamente a los procesos cognitivos de un diseño 

didáctico clásico, como se evidenció en el estudio y se contrastó en los resultados de Pérez et al. 

(2023).(50) 

Como resultado, se elaboró que la modificación de los recursos psicológicos del alumnado debe 

promoverse desde fuera y desde dentro, a partir de la realidad y cómo esta proporciona las 

contradicciones que les permite construir el sentido de lo que aprende. El estudio sugirió que el desarrollo 

del pensamiento científico le permitirá alcanzar formas diferentes de interacción con la realidad social. 

El logro fundamental entonces sería el tránsito del valor instrumental a la estabilización como un proceso 

(tipo) de pensamiento útil y que favorece el uso de habilidades, métodos, recursos y capacidades que se 

corresponden con su forma de pensar y actuar, en cualquier posición social, lo cual resembla lo señalado 

por Carey et al. (2020), especialmente lo referido a la transformación social y reconfiguración de 

espacios. 

Esta transición del pensamiento científico como instrumento a su desarrollo como proceso o tipología 

habitual, se avizoró como un proceso afectivo porque en aquellos encuentros observados donde imperó 

una polaridad afectiva las expresiones de pensamiento complejo fueron más fáciles de identificar. En 

cambio, cuando el clima sociopsicológico se apreció con tendencias negativas, el proceso cognitivo 

predominante fue la memoria, expresado este fenómeno en la reproducción mecánica de fragmentos de 

textos o verbalizaciones del profesorado.(51) 

Otro aspecto de difícil integración a un aparato teórico que describa, al menos, el proceso de 

desarrollo del pensamiento científico, fueron los valores. Esta categoría apareció en todos los programas 

de asignatura (es un requerimiento), pero su relación explícita con diseño didáctico fue deficiente. 

Aunque las personas entrevistadas al respecto estuvieron de acuerdo que los valores, creencias, 

representaciones y otras unidades psicológicas influyen y son contenido del pensamiento, no lograron, en 

ningún caso, explicar cómo esos valores destacados en sus programas contribuirían al desarrollo del 

pensamiento científico desde una configuración didáctica desarrolladora.(52) 

Es vital destacar que los valores expresan un componente del contenido de enseñanza de la Historia 

que fue diseñado (a nivel ministerial) para mediar en el sentido y la significación que para el alumnado 

tienen los objetos, procesos, fenómenos de la sociedad en que viven. Los mismos aparecieron reconocidos 

como una fuente para la interpretación, comprensión y actuación desde posiciones comprometidas en la 

vida. Sin embargo, en el marco de las diferencias cosmovisivas ya mencionadas, los valores no siempre 

se evaluaron como “puentes” entre las vivencias del proceso de enseñanza de la Historia.(53) 

Por tanto, la disección de categorías como formación, educación e instrucción, se apreció en los 

discursos de las personas participantes, tanto en entrevistas como en los encuentros estudiados. Esta 

separación no resultó en una vía para la construcción de las configuraciones didácticas desarrolladoras, 

pues el acto didáctico (diseño e implementación) se convierte en un ejercicio en gran medida 

desvinculado de la realidad. Una impresión generalizada del estudio de los códigos es que se les brinda 

mayor importancia a los aspectos técnicos de ese diseño (cumplimiento de normativas) que a los aspectos 

sociopsicológicos de tal implementación.(54) 

Una de las evidencias estuvo referida a la selección de los métodos del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Historia de manera declarada a partir de los objetivos y los contenidos para 

potencializar las capacidades del aprendizaje y las motivaciones intrínsecas. Aunque en el discurso formal 

se declaró que el resultado debía orientarse didácticamente a alcanzar la máxima actividad cognoscitiva 

posible y la movilización de todas las potencialidades del alumnado en la asimilación productiva del 

contenido, la observación de los encuentros demostró que los métodos utilizados ponderaban la 

reproducción del contenido, no integraban de manera eficiente las TIC (en la mayoría de encuentros no 

se utilizaban), así como no existía una vinculación clara entre el contenido y las necesidades cognoscitivas 

del estudiantado.(55) 
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En el caso particular del uso de las TIC, este resultó ser una carencia generalizada, en contradicción 

entre el estado actual y el deseado en el desarrollo social y los intereses del estudiantado. Esta falencia 

no se limitó a la incorporación insuficiente o nula en el espacio del aula o el proceso docente, además se 

apreció en la investigación, donde las herramientas provistas por la TIC fueron subutilizadas o no 

utilizadas en lo absoluto. Estas insuficiencias para la adecuada integración tecnológica de las TIC han sido 

señaladas en los estudios consultados, así como la necesidad de profundizar en dicho proceso.(56) 

El análisis de los documentos oficiales, la triangulación de las políticas educativas cubanas y 

latinoamericanas, sugirieron la necesidad de alcanzar niveles de aplicación de las TIC y la creación de 

recursos y soportes en diversos campos educativos, en los contextos de actuación y a los ejes transversales 

del currículum. En ese marco ideal, se valoró que la utilización como herramienta de los métodos 

científicos y didácticos en relación dialéctica constituye una necesidad a satisfacer, de manera que el 

estudiantado se apropie del contenido histórico seleccionado por sus potencialidades instructivas y 

educativas y, de forma lógica, argumentar con un pensamiento científico que permita transformar el 

contenido en un desempeño profesional acorde a los modelos que regula su formación.(57) 

Como resultado, se construyó la siguiente aseveración: el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

Historia debe ser comprendido de manera ascendente y en este integrarse el contenido, los métodos 

investigativos y didácticos, y los intereses cognoscitivos del estudiantado y las configuraciones subjetivas 

que regulan su comportamiento y se manifiestan en el proceso de enseñanza aprendizaje. Por tanto, se 

elaboraron sugerencias dirigidas a preconizar la solución de problemas, la promoción de los cambios 

cualitativos en el proceso formativo, así como el surgimiento, fortalecimiento y consolidación del 

pensamiento científico histórico como un objetivo consciente de la relación mancomunada entre 

estudiantado y profesorado. Para ello se propone proporcionar informes de resultados con respecto al 

conocimiento, sentido personal, significación social, grado de socialización, comprometimiento en 

aplicación de las insuficiencias e intereses de la sociedad y la profesión docente. 

 

Segunda fase 

Con el propósito de lograr una imagen más acabada y precisa, así como la construcción inicial de las 

bases para lograr la estandarización de un instrumento dirigido al diagnóstico del desarrollo del 

pensamiento científico en la enseñanza de la Historia, se aplicó un cuestionario (Anexo 1). El mismo fue 

procesado mediante la distribución de frecuencias y el protocolo de análisis explicitado en la sección 3.4. 

A continuación, se presenta una síntesis de la integración de ambos resultados (cuali-cuanti).(58) 

Referido a la pregunta sobre lo aprendido en la asignatura Historia de Cuba y el desarrollo del 

pensamiento científico, de 20 estudiantes que representa el 100 % de la muestra, dos estudiantes (10 %) 

dejaron la pregunta en blanco. Ocho estudiantes (40 %) respondieron aplicando conceptos, habilidades, 

juicios y razonamientos en su formación profesional, en la actividad práctica docente y en la sociedad. 

Cuatro (20 %) identificaron las habilidades intelectuales y los indicadores establecidos, mientras que solo 

seis estudiantes (30 %) respondieron el objetivo que se perseguía.(59) 

A la segunda pregunta, que se refiere a las características que debe poseer una situación o hecho 

histórico, solamente un estudiante (5 %) domina las características de un hecho o situación históricos, lo 

cual no facilita el desarrollo del pensamiento científico. Solamente cuatro estudiantes (20 %) refieren a 

tener en cuenta el momento histórico, la problemática y la simulación como medio para desarrollar su 

pensamiento.(60,61,62) En este aspecto,15 estudiantes (75 %) presentan dificultades en los conocimientos 

sobre los rasgos distintivos de un hecho o situación histórica. Al evaluar las respuestas, se apreció un 

pobre desarrollo de las habilidades intelectuales, un desconocimiento casi generalizado de las 

capacidades de los líderes y personalidades históricas, así como limitadas manifestaciones de aplicación 

del conocimiento a la profesión y vida cotidiana.(63) 

En la pregunta tres, referida a las situaciones o aspectos que menos agradan al estudiantado en el 

marco de la enseñanza aprendizaje de la Historia, se manifestaron irregularidades en las respuestas a 
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esta pregunta. A siete estudiantes (35 %) no les agrada la enseñanza aprendizaje de la Historia en la 

carrera, lo cual denota bajos índices de motivación y corrobora el pobre proceso de orientación vocacional 

previo y el desconocimiento del proceso formativo de la carrera que estudian.(64) 

Otros resultados extraídos de las respuestas apuntan a que al estudiantado no le agrada las clases que 

sean poco dinámicas, lo que denota insuficiencia en el uso de los métodos, medios y formas en que se 

realiza la actividad docente. Solo dos estudiantes (10 %) manifestaron una valoración positiva de la 

enseñanza aprendizaje de la Historia, tanto afectiva como cognitivamente. A cinco (25 %) les gusta el uso 

de valoraciones y de fuentes bibliográficas, pero la evaluación de estas demostró su atraso y pobre 

diversidad.(65,66,67,68) A seis estudiantes (30 %) no les gusta lo extenso de los contenidos, los horarios de los 

turnos de clases que rompen con la higiene del proceso, la falta de bibliografía en algunas asignaturas y 

la escasa maestría pedagógica percibida den las personas docentes.(69) 

A la interrogante que referida a las situaciones o aspectos que más agradan en la enseñanza 

aprendizaje de la Historia, ocho estudiantes (40 %) consideran que todos los aspectos le agradan, 

prefieren la interacción entre profesorado y estudiantado, el debate interactivo, el trabajo con los libros 

de texto.(70) Contradictoriamente, estas respuestas no representan la realidad estudiada en la fase 1 

(observación y entrevistas) y resultan conflictivas con respecto a otras respuestas ofrecidas. La discusión 

de los resultados de este ítem resultó en la valoración de que pudiera tratarse de una respuesta que el 

estudiantado percibe como esperada y en tal sentido la emite, por lo cual se apuntó como un aspecto a 

explorar en futuras investigaciones.(71)   

Dos estudiantes (10 %) reconocen los métodos que se emplean, les gusta el uso de las TIC y el abordaje 

de conocimientos sobre temáticas específicas. Seis estudiantes (30 %) manifiestan sentir una adecuada 

motivación y consideran que los conocimientos adquiridos le aportan a su vida personal. En cuanto a 

contenido y medios auxiliares, destacaron la cronología de hechos, los videos, las pinturas que reflejan 

el hecho y acontecimiento histórico.(72) Cuatro estudiantes (20 %) les agradan el uso de los métodos 

didácticos destacando que desarrollan la capacidad para la creación y el desarrollo del pensamiento.(73) 

En cuanto a la utilidad y en significado de los conocimientos adquiridos como futuros profesionales,15 

estudiantes (75 %) consideran de gran utilidad los conocimientos adquiridos, opinan que desarrollan el 

intelecto y que promueven una mejor preparación. Tres estudiantes (15 %) piensan que hay 

enriquecimiento en su capacidad de aprendizaje, lo cual ha contribuido a tener un mejor desempeño y 

le atribuyen significados positivos e importancia.(74) Solo dos estudiantes (10 %) plantearon la existencia 

de un buen desempeño profesional del profesorado como personas educadoras. Se pudo apreciar en el 

análisis cualitativo la presencia de divergencias cosmovisiva, una pobre valoración general de la 

asignatura y dificultades relacionales que deben ser mejoradas en función de la construcción de 

configuraciones didácticas desarrolladoras.(75,76,77,78,79) 

En cuanto a los métodos empleados en las clases, el 25 % (n=5) reconocen que hay diferencias en su 

utilización en la enseñanza superior con respecto a los niveles, pero, aunque reconocen estar mejor 

preparados para asumir el rol profesional y un mayor rigor, apuntan a las dificultades para afrontar estas 

diferencias. El 30 % (n=6), reconocen que el uso de los métodos es superior al de otras enseñanzas y 

afirman que con el uso de los métodos se facilita un acercamiento a la realidad social. El estudiantado 

reconoce que el contenido es el mismo que en otros niveles educativos, aunque señalan una calidad 

superior en cuanto a su presentación y abordaje.(80)  

El 25 % (n=5) revela que hay profesores y profesoras excelentes, pero una persona (5 %) percibe las 

clases como pobres y mal elaboradas. En sentido general, las verbalizaciones sugieren que el estudiantado 

no percibe grandes dificultades en cuanto a los métodos, pues permiten profundizar en la Historia, sino 

que las más marcadas se ubican en la representación general de las materias y la carrera. 

En la pregunta sobre la ejercitación de los métodos aprendidos en las clases de Historia de Cuba, solo 

se consideraron las respuestas del alumnado de cuarto y quinto año por recibir la asignatura. De seis 

estudiantes, tres ejercitan los métodos y uno no lo hace, pues en su práctica profesional no ejerce como 
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profesor.(81) Las personas que respondieron afirmativamente plantean que los métodos “dan vida a las 

clases”, contribuyen al desarrollo de la motivación y al desarrollo profesional futuro, destacando la 

reproducción de estos métodos en las clases que imparten en su práctica profesional.(82)  

En la pregunta que se refiere a las exigencias relacionadas con la reproducción del contenido estudiado 

en las fuentes consultadas o escuchar las opiniones particulares de lo consultado, los resultados fueron 

dispares. En el análisis de las respuestas se arribó al entendimiento de que perdura una inadecuada 

representación del proceso y producto del pensamiento científico.(83) 

El 30 % (n= 6) plantea que se escuchan las opiniones particulares de lo consultado y dan su criterio de 

manera frecuente, pero no logran establecer si este desempeño es valorado como positivo o no. El 25 % 

refiere que en varias materias se les solicita que ejemplifiquen. El 20 % (n= 4) utilizan las fuentes 

orientadas, libros de consultas y otras fuentes, a la vez que señalan que se les permite dar la opinión. El 

15 % refiere que en la asignatura de Historia de América se les exige repetir las fuentes consultadas y dos 

estudiantes plantean que no se hace ni se solicita un análisis profundo del contenido.(84,85)  

Este resultado en particular, por la forma en que fue expresado en las verbalizaciones, resulta 

preocupante, pues la presentación de criterios y síntesis del contenido aprendido no debería ser una 

prerrogativa del profesorado, sino una invariante del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia. 

Aunque su particularización debe producirse por años académicos y materias específicas, este estado 

sugiere la necesidad de un abordaje consciente de la contradicción existente. 

 

CONCLUSIONES 

A pesar de existir un modelo educativo de formación orientado hacia el logro de resultados de 

aprendizaje para desarrollar el pensamiento científico, se requiere de alternativas metodológicas 

investigativas-didácticas y su efectiva implementación en el aula. Esta ha presentado limitaciones debido 

a que el profesorado universitario debe tener una preparación metodológica enfocada en el estudiantado 

como lo exige los modelos pedagógicos contemporáneos, no solo a la instrucción-evaluación, sino al 

desarrollo de la personalidad. 

La relación lógica entre los métodos investigativos y didácticos permite un acercamiento real al objeto 

de análisis, se contribuye al desarrollo del pensamiento científico de la Historia. Sin embargo, se precisa 

de la integración de las asignaturas y disciplinas en los diferentes temas, a partir de las categorías 

didácticas, en las esferas de actuación y campos de acción profesional, así como la vinculación con el 

contexto histórico social concreto. Esta necesidad resalta la relevancia de lograr que dichas 

aproximaciones se realicen desde los referentes del estudiantado, sus creencias, valores y visión del 

mundo.  

El empleo de dos fases y la aplicación de métodos de la investigación científica reveló deficiencias 

heredadas del modelo de enseñanza tradicional y aspectos como el hecho de reproducir el uso de métodos 

por el estudiantado en su práctica docente. A través del aprendizaje y aplicación de métodos 

investigativos - didácticos se puede avanzar progresivamente al tránsito de lo abstracto a lo concreto y 

la apropiada significación del contenido histórico para el estudiantado. Por tanto, una configuración 

didáctica desarrolladora, al menos, debe partir de la integración de métodos didácticos e investigativos; 

la integración de las visiones del mundo de estudiantado, profesorado y el modelo de sociedad; así como 

preconizar la transformación personal y social. 

Los hallazgos alcanzados sugieren la necesidad de sensibilizar al profesorado en cuanto a la necesidad 

de su propia preparación para desarrollar el pensamiento científico, de manera que este no sea percibido 

como un producto mecánico del proceso formativo. Además, se requiere de instrumentos estandarizados 

para la medición de dicho desarrollo, de manera que la evaluación de los logros alcanzados cuente con 

un recurso auxiliar tan importante. Por último, es preciso en futuros estudios concebir las bases esenciales 

de un modelo para lograr la adecuada integración de las TIC a la enseñanza aprendizaje de la Historia, 

no solo en la docencia, sino en la investigación y la extensión. 
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ANEXO 1 

 

Cuestionario para estudiantes de la carrera licenciatura educación historia 

Objeto: Estudiantes de la carrera de Licenciatura Educación Historia 

Método: Observación. 

Objetivo: Diagnosticar el estado inicial en que se encuentra la utilización de los métodos de 

investigación científica y los métodos didácticos en el PEA de la Historia de Cuba para el desarrollo del 

pensamiento científico de los y las estudiantes de la carrera de Licenciatura Educación Historia 

Consigna. Estamos enfrascados en una investigación relacionada con el desarrollo del pensamiento 

científico y necesitamos de su valiosa colaboración. Muchas gracias.  

 

Cuestionario  

1. ¿Consideras que lo aprendido en Historia de Cuba, desarrolla tu pensamiento científico? 

Argumente su respuesta. 

2. ¿Qué características debe poseer una situación o hecho histórico que desarrolle el pensamiento 

científico? 

3. ¿Qué situaciones o aspectos son los que menos te agradan en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Historia de Cuba? 

4. ¿Qué situaciones o aspectos son los que más te agradan en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la Historia de Cuba? 

5. ¿Valoras que los conocimientos que has adquirido en la asignatura tendrán utilidad y significado 

en tu futuro como profesional? ¿Por qué? 

6. Consideras que los métodos empleados en las clases por parte de tus profesores han sido 

diferentes a otras enseñanzas. Fundamente tu respuesta. 

7. Al estudiar la asignatura de Historia de Cuba. ¿Cuáles son los métodos que has desarrollado o 

fortalecido? Marque con una cruz (X) 

Método Análisis y Síntesis---------         Heurístico-------  

Histórico lógico---------                       Hermenéutico -------- 

Análisis de Documentos--------- 

Inducción y deducción. --------- 

Otros -------- 

Justifique su respuesta. 

8. Has podido ejercitar los métodos aprendidos en las clases de Historia de Cuba. 

____Sí ____No 

¿Explique?  

9. ¿Qué métodos usted considera que utilizan sus profesores en sus clases para el logro del 

pensamiento científico?  

10. En las clases se les exige más repetir lo que dicen las fuentes consultadas o escuchar las 

opiniones particulares de lo consultado. Puede ejemplificar las asignaturas donde usted emite 

sus opiniones, reflexiones o contradicciones de lo estudiado. 
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ANEXO 2 

 

Relación de unidades de análisis e instrumentos de recolección 

 

Tabla 1. Relación de unidades de análisis e instrumentos de recolección 

Fase Unidades de análisis Instrumentos de recolección 

Primera n= 24 

12 personas estudiantes (16 entrevistas) 

12 personas del profesorado (36 entrevistas) 

Entrevista semiestructurada 

Observación participante 

Revisión de documentos oficiales 

Bitácora de campo (autora principal) 

Notas de las personas investigadoras 

Segunda n= 20 estudiantes segundo año (n= 8), tercer 

año (n= 6), cuarto año (n= 5) y quinto año 

(n= 1) 

Cuestionario mixto 
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