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Resumen 
Revisión sistemática que acoge la guía PRISMA 

en cuanto al método, el protocolo y registro, 

criterios de elegibilidad y fuentes de 

información. Se responde a ¿cómo se 

conceptualizan el pensamiento histórico y el 

pensamiento crítico en la enseñanza de la 

historia? y ¿qué prácticas de enseñanza se 

implementan? La búsqueda de documentos en 

ScienceDirect, Web of Science, Scopus y 

Education Source, con una ecuación de búsqueda 

basada en operadores booleanos y palabras 

clave, permite seleccionar 43 artículos. Los 

resultados evidencian que para usar los 

constructos pensamiento histórico y el 

pensamiento crítico se solapan habilidades para 

evaluar evidencias, analizar perspectivas, 

razonar y relacionar el pasado y el presente. 

Las prácticas de enseñanza de la historia 

incluyen lectura, escritura, metodologías activas, 

salidas de campo y el uso de TIC. Se concluye 

que, el desarrollo de ambos tipos de 

pensamiento favorece la comprensión histórica y 

fomenta una visión crítica y constructiva del 

presente. 

Palabras clave 

Cognición, Pensamiento crítico, Enseñanza de la 

historia; Educación; Ciencias Sociales 

 

Abstract 
Systematic review following the PRISMA 
guidelines regarding the method, protocol and 
registration, eligibility criteria, and 
information sources. It addresses the questions: 
How are historical thinking and critical thinking 
conceptualized in history education? and 
What teaching practices are implemented? A 
comprehensive search of ScienceDirect, Web 
of Science, Scopus, and Education Source 
databases, using a Boolean search strategy 
and relevant keywords, resulted in the 
selection of 43 articles. The results reveal that 
historical thinking and critical thinking 
constructs intersect in their emphasis on skills 
like evidence evaluation, perspective analysis, 
reasoning, and making connections between 
past and present. Teaching practices in history 
education encompass reading, writing, active 
learning methodologies, fieldwork, and the 
integration of ICT. The findings suggest that 
developing both historical and critical thinking 
skills supports deeper historical understanding 
and promotes a critical and constructive 
engagement with the present. 
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Cognition, Critical thinking, History education, 
Education, Social Sciences 
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1. Introducción 

El reto de los profesores para la enseñanza de la Historia en la escuela es fomentar una 

ciudadanía participativa y proactiva, en la cual los estudiantes, al comprender su historia 

y su contexto, se sientan interesados y capacitados para involucrarse en la vida pública. 

Se espera que estudiantes alfabetizados históricamente sean ciudadanos creadores de 

sus propias versiones del pasado, que puedan incidir en su contexto desde el presente, 

que participen en su comunidad y tomen decisiones informadas y responsables (González, 

2020). Por ello, la enseñanza de la historia debería orientar el desarrollo de habilidades 

de orden superior que, sin menospreciar el conocimiento de lo factual, coloquen el acento 

en la comprensión de la temporalidad, la interpretación de fuentes, la contextualización y 

la narración histórica. Estas competencias de pensamiento histórico se van configurando en 

un proceso de desarrollo simultáneo con la conciencia histórica para comprender la 

relación entre el pasado, el presente y el futuro (Santisteban, 2017). Al hacerlo, se 

activan mecanismos metacognitivos que permiten al estudiante pensar, cuestionar y 

analizar las estructuras sociales y políticas actuales para remirarlas y ejercer su 

ciudadanía participativa y proactiva. 

La investigación sobre la enseñanza de la historia revela múltiples transformaciones 

acerca de qué y cómo se enseña la historia en diferentes sistemas educativos. Por ejemplo, 

en el caso colombiano, la enseñanza de la historia pasó de ser enseñada como disciplina 

independiente entre los años 1940 y 1980 (Acuña, 2020) para articularse en la 

enseñanza multidisiciplinar de las Ciencias Sociales (i.e., Historia, Geografía, Economía, 

Cívica, Constitución Política y Democracia) (Restrepo, 2018). Este cambio ha sido criticado 

cuando genera desarticulación de contenidos en el área de las Ciencias Sociales (Ibagón, 

2018) y la historia enseñada se convierte en un conglomerado de temas, con carácter 

cronológico, descontextualizados y con una tendencia nacionalista acrítica (Monroy, 2020) 

el cual puede presentar dificultades para comprender los procesos de cambio en el 

tiempo histórico y su relevancia en el contexto actual; así como para fomentar el 

pensamiento crítico al cuestionar y evaluar de manera reflexiva la importancia y el 

impacto de estos procesos en la sociedad contemporánea. 

Casos similares de transformaciones en la enseñanza de la Historia se reportan en 

México, en donde la historia pasó de abordar contenidos e interpretaciones históricas 

hacia el desarrollo de las habilidades de pensamiento (Plá, 2008). En Portugal, Inglaterra 

y España se realizaron cambios para enfatizar en la conciencia histórica y orientarse 

hacia la formación de una ciudadanía considerando la historia un instrumento de 

transformación social (Santisteban et al., 2021; Santisteban y Castellví, 2021). Escenarios 

similares se reportan en Turquía (Keleşzade et al., 2018), Malasia (Kaviza, 2019), 

Canadá (Seixas, 2015) o Finlandia (Veijola y Mikkonen, 2016), países en los cuales las 

adaptaciones curriculares, metodológicas y filosóficas han promovido en los estudiantes un 

entendimiento crítico y contextualizado del pasado, para así, abordar temas 

contemporáneos y sociales relevantes.  

En este contexto de transformación educativa, conocer cómo se debería enseñar la historia 

sigue siendo un tema de interés de investigación en la academia. La revisión de literatura 

de Luís y Rapanta (2020) concluye que es necesario ampliar la investigación sobre cómo 

la práctica docente puede promover un pensamiento crítico más profundo y estructurado 

en el aula de historia; al mismo tiempo que, comprender el uso indiscriminado de 
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constructos tales como, pensamiento histórico y razonamiento histórico. Por su parte, la 

revisión de tesis doctorales de Chaparro et al. (2020) indica que los estudios sobre 

pensamiento histórico resultan ser insuficientes para explorar perspectivas de género y/o 

decoloniales, enfoques interdisciplinarios, la integración entre pensamiento histórico y 

crítico creativo, o el análisis centrado en nuevas tecnologías de la información y 

comunicación (TIC). 

Además, la literatura reporta prevalencia del uso de aplicaciones del método científico 

del historiador en el aula para enseñar la historia, en los cuales se privilegia el uso de 

fuentes históricas, el desarrollo de conciencia histórica y la exploración de temas 

controversiales para fomentar el pensamiento crítico de los estudiantes (Chaparro et al., 

2020; Wineburg, 1991). A pesar de que el pensamiento histórico y el pensamiento crítico 

provienen de tradiciones diferentes, su articulación facilita un avance significativo en la 

generación de narrativas, la comprensión e interpretación histórica de los estudiantes y la 

revisión de los sesgos en la construcción histórica. Siguiendo a Mejía y Mejía (2015) el 

pensamiento histórico y el pensamiento crítico se convierten en pilares esenciales para la 

formación democrática y la construcción del conocimiento académico y científico, ya que 

se considera desde esta perspectiva “al pasado como una posibilidad que fue 

(argumentación), al presente como una realidad para auto-reflexionar (metacognición) y 

al futuro como una amplia gama de posibilidades (solución de problemas) para 

diversificar” (p.414). 

En este artículo se presenta una revisión sistemática que responde a las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Cómo se conceptualiza el pensamiento histórico y el pensamiento crítico en la 

enseñanza de la historia? 

2. ¿Qué tipo de prácticas de enseñanza se implementan en el aula para favorecer 

el desarrollo de estos procesos de pensamiento? 

Para responder a las preguntas de investigación, se revisa la literatura científica entre los 

años 2016 a 2021 siguiendo las orientaciones de los Ítems de Información Preferidos para 

Revisiones Sistemáticas y Meta-Análisis (PRISMA; por sus siglas en Ingles). Se aportan 

insumos para que los investigadores y docentes de las ciencias humanas reconozcan los 

beneficios de orientar la enseñanza de la historia hacia el desarrollo del pensamiento 

histórico y crítico, que les permita a los estudiantes analizar y cuestionar los eventos del 

pasado, comprender el presente y construir el futuro. 

2. Marco Teórico 

La enseñanza de la historia en las aulas intenta reproducir generalmente las técnicas 

metodológicas de los historiadores, para que los estudiantes lleguen a realizar 

explicaciones históricas por sí mismos (Monte-Sano, 2011; Reisman, 2012). De acuerdo 

con Gómez-Carrasco et al. (2019), para desarrollar habilidades de pensamiento histórico 

se requiere reconocer el tiempo histórico, hacer buen uso de las fuentes históricas, 

desarrollar conciencia histórica y abordar temas controversiales. El docente debe 

enfatizar menos en la memorización de la información factual o de primer orden (p. ej. 

actores, fechas, hechos) para, en su lugar, favorecer procedimientos de segundo orden, 

tales como la interpretación crítica, la multicausalidad, la articulación temporal entre los 
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eventos y la comprensión de procesos que evolucionan (Minte e Ibagón, 2017, Navarro-

Roldán y Reyes-Parra, 2016). 

El estudio del pensamiento histórico cobra relevancia en los últimos años (Epstein y Salinas, 

2018), principalmente en América del Norte, el Reino Unido y Australia (Thorp y Persson, 

2020). Este ha sido asociado al desarrollo de competencias de comprensión e 

interpretación del pasado de la sociedad (Chaparro et al., 2020); a comprender e 

interpretar la Historia con autonomía, representar el pasado al juzgar o contextualizar los 

hechos históricos distanciándolos del presente (Santisteban, 2010); a generar narrativas 

históricas propias a través de la ordenación y organización causal y temporal de los 

eventos históricos y sus protagonistas en el relato (Seixas y Morton, 2012). 

Por su parte, el pensamiento crítico se refiere a la capacidad de analizar y evaluar la 

consistencia del razonamiento (Paul y Elder, 2008; Hervás y Miralles, 2004). Se asocia a 

la capacidad de plantear preguntas y problemas; reunir y evaluar información; 

interpretar ideas efectivamente; establecer conclusiones; comparar soluciones razonadas 

con criterios y estándares; pensar abiertamente, reconocer y evaluar posiciones; 

implicancias y consecuencias y comunicarse de forma efectiva. Desde una perspectiva 

descentrada y cuestionadora, el pensamiento crítico favorece la capacidad para 

relacionar contenidos históricos con los problemas que preocupan a la sociedad actual 

(Madariaga y Schaffernicht, 2013; Moreno-Vera, 2018; Santiago, 2016) y son los 

maestros quienes pueden hacer uso de preguntas en el aula que planteen desafíos 

cognitivos en los estudiantes (Lara et al., 2020; Navarro-Roldán, 2022). 

El pensamiento histórico y crítico son dos constructos que merecen la pena ser estudiados 

en profundidad dada su complementariedad y potencial para la educación histórica de 

la ciudadanía y para contrarrestar la construcción de sesgos (González, 2020). La 

Comisión asesora para la enseñanza de la Historia (CAEH, 2022) argumenta que la 

enseñanza de la historia debe alejarse de la mera reconstrucción de hechos del pasado 

para, en su lugar, priorizar modelos de análisis de problemas/situaciones del presente, 

que buscan las raíces de los problemas sociales y usan ese conocimiento para comprender 

el presente e intervenir socialmente para el futuro. Fomentar el pensamiento histórico y 

crítico en los estudiantes es fundamental en la educación para la ciudadanía democrática. 

En síntesis, el pensamiento histórico favorece la comprensión, facilita la contextualización y 

promueve la empatía al explorar diferentes perspectivas y experiencias; por su parte, el 

pensamiento crítico potencia la capacidad de analizar y evaluar de manera reflexiva la 

información histórica, cuestionando sesgos e interpretaciones. Si bien el pensamiento 

histórico y el pensamiento crítico teóricamente provienen de tradiciones de investigación y 

una literatura con orígenes y desarrollos diferentes, la sinergia de ambos procesos 

fomenta la formación de ciudadanos informados, capaces de resolver problemas, tomar 

decisiones informadas y adaptarse a un mundo complejo (Hervás y Miralles, 2004). 

3. Metodología 

Revisión sistemática de estudios publicados en bases de datos científicas acogiendo la 

guía PRISMA en cuanto al método, el protocolo y registro, criterios de elegibilidad y 

fuentes de información (Page et al., 2021). Se presentan las fases realizadas basados en 

Sánchez-Martín et al. (2022). 
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3.1 Realización de protocolo de revisión 

El protocolo de revisión inicial creado por el equipo de investigación incluyó: título, 

información de los autores, persona de contacto, fecha de realización, antecedentes y 

justificación, pregunta de investigación, objetivos, criterios de selección de los estudios 

(inclusión-exclusión), estrategia de búsqueda y fuentes de información. El protocolo fue 

registrado en la base de datos internacional PROSPERO (ID 287060). 

3.2 Búsqueda y selección de documentos    

Los criterios de inclusión fueron: (1) área de la enseñanza de la historia o las ciencias 

sociales, (2) publicaciones entre enero de 2016 y junio de 2021, (3) estudio empírico de 

tipo cuantitativo, cualitativo o mixto. Se excluyeron: (1) área diferente a la psicología y la 

educación, (2) artículos que no se encontraban dentro del periodo de tiempo definido, (3) 

revisiones sistemáticas, teóricos o meta-análisis. Se realizó la búsqueda en junio de 2021 

en las bases de datos ScienceDirect, Web of science, Scopus y Education Source, teniendo 

en cuenta que son bases de datos académicas que proporcionan acceso a una amplia 

gama de artículos revisados por pares, garantizando la calidad y fiabilidad de las 

publicaciones. Se utilizó el operador booleano AND entre las palabras clave 

“pensamiento crítico” AND “pensamiento histórico” y en inglés “critical thinking” AND 

“historical thinking” utilizando la fórmula (title-abs-key ("historical thinking") AND title-abs-

key ("critical thinking")). El uso de esta fórmula de búsqueda aseguró que los artículos 

seleccionados abordaran ambas temáticas de manera combinada.  

Se recopilaron 155 artículos en la búsqueda inicial, en la cual los documentos abordaron 

tanto el Pensamiento Histórico como el Pensamiento Crítico. Se procedió a excluir aquellos 

que no pertenecían a las disciplinas de Ciencias Sociales e Historia y aquellos fuera de la 

ventana temporal definida. Se realizó un cribado a texto completo, eliminando 

documentos que no cumplieron con los criterios de inclusión o que estaban repetidos. El 

resultado detallado de la estrategia de búsqueda y selección se muestra en la Figura 1. 

  

Figura 1. Proceso de búsqueda y selección de artículos basado en lineamientos PRISMA. Fuente: elaboración 

propia. 
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3.3. Recogida de información de los estudios 

Se registró y sistematizó la información de los artículos seleccionados en una base de 

datos en Excel que incluyó: autores, año de publicación, país, resumen, pregunta de 

investigación, objetivo, definiciones de pensamiento histórico y pensamiento crítico, 

población objeto de estudio, método y diseño de investigación, técnicas de recolección de 

información, prácticas de aula implementadas en los estudios y principales hallazgos. La 

calidad metodológica de los documentos seleccionados se evaluó utilizando la 

Herramienta de Evaluación de Métodos Mixtos (MMAT; Hong et al., 2019). Esta 

herramienta se basa en cinco criterios específicos y fue aplicada por dos evaluadores 

independientes. El acuerdo entre los evaluadores se revisó mediante índices de 

concordancia, obteniéndose un Coeficiente de Kappa de 0.83, lo que indica un alto 

grado de consistencia en las evaluaciones. En los casos en los que se presentaron 

discrepancias entre las puntuaciones, se realizó un análisis detallado del artículo para 

definir la puntuación final, la cual se registró en la base de datos creada para este 

propósito. 

3.4. Análisis de información 

Primero se realizó un análisis descriptivo de frecuencias para presentar porcentajes de 

variables relacionadas con la información general de los artículos incluidos (i.e. año, 

población, enfoque metodológico, métodos de recolección de información). Segundo, se 

identificaron los autores citados y supuestos teóricos codificando en categorías según el 

enfoque y definiciones en: (1) pensamiento histórico, (2) pensamiento crítico, (3) abordaje 

de la definición de ambos conceptos y (4) mención de los constructos sin generar una 

definición particular. Luego, se realizó un listado de palabras clave de las definiciones de 

los constructos y se elaboró una nube de palabras en la plataforma wordart para 

conocer los contenidos enfatizados y analizar la densidad de esas palabras claves (De 

Lucia y Saibel, 2016). Finalmente, para los estudios que incluyeron intervenciones u 

observaciones en las clases de Ciencias Sociales e historia (n = 30) se codificaron las 

prácticas de enseñanza en categorías emergentes.  

4. Resultados 

4.1. Análisis descriptivo de la literatura  

El proceso estratégico de búsqueda identificó 40 publicaciones en idioma inglés; otros 

estudios fueron en español, turco y malayo. El año con mayor publicación fue 2019 y 

2020 (n = 10 en cada año), seguido del 2016 y 2017 (n = 7 en cada año), 2018 (n = 5) 

y 2021 (n = 4). Predominaron investigaciones en América (n = 24), seguido de Europa (n 

= 11), Asia (n = 7) y África (n = 1). Prevalecieron estudios con docentes del área de 

Ciencias Sociales e Historia (n = 18) en relación a sus habilidades, creencias y actitudes 

hacia la enseñanza; así como intervenciones para desarrollar el pensamiento histórico y 

crítico en estudiantes universitarios (n = 14), secundaria (n = 8), primaria (n = 3) y 

preescolar (n = 1); también se encontraron estudios documentales y análisis de contenido 

o del discurso en libros de textos (n = 6).  

En cuanto al enfoque metodológico, 26 estudios fueron cualitativos, 9 mixtos y 8 

cuantitativos. En el enfoque cualitativo ocho estudios no especificaron su diseño de 

investigación y los restantes usaron diseños como: estudio de caso (n = 7), investigación 
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acción (n = 3), análisis documental, (n = 2), estudios etnográficos (n = 2), teoría 

fundamentada (n = 2), exploratorios (n = 1). En el enfoque cuantitativo prevalecieron 

métodos descriptivos (n = 5), correlacionales (n = 1), instrumentales (n = 1) y cuasi 

experimentales (n = 1); para los estudios de tipo mixto no se explicita el diseño, pero 

predominaron los de tipo secuencial y concurrente. En los métodos de recolección, los 

estudios triangularon la información con: cuestionarios (n = 25); entrevistas estructuradas y 

semiestructuradas (n = 16); observación participante y no participante de las 

experiencias de aula acompañadas de registros anecdóticos o diarios de campo (n = 15); 

producción de textos escritos de tipo reflexivo y analítico (n = 10); revisión documental (n 

= 10); y, por último, la producción gráfica de los estudiantes (n = 3). La Tabla 1 presenta 

la consolidación de la información. 

Tabla 1 

Listado de artículos seleccionados 

N. Autor País Población Diseño 
Método de 
recolección 
información 

Criterio de 
calidad 

1 Cinnamon et al. (2021) USA Docentes Cualitativo Cuestionario 
Observación  

5 

2 Swalwell y Sinclair (2021) USA Docentes Mixto  Cuestionario 
Entrevista 

4 

3 Moorhead y Jimenez (2021) USA Secundaria 
Docente 

Cualitativo Cuestionario 
Entrevista 
Observaciones 
Libros 
Producciones 

5 

4 Knoos et al. (2021) Alemania  Universitarios Mixto  Cuestionario 5 

5 Ellis y Vincent (2020) USA Universitarios Cuantitativo Cuestionario 
Producciones 

5 

6 Xie (2020) Inglaterra Docentes Cuantitativo Cuestionario 4 

7 Blevins et al. (2020)  USA Docentes Cualitativo Entrevista 
Observación 
Libros 

4 

8 Wiley, et al. (2020) USA Secundaria 
Universitarios 

Mixto  Cuestionario 
Producciones 

5 

9 Byker y Vainer (2020) Argentina Currículo  Cualitativo Documentos  5 

10 Bickford et al. (2020) USA Primaria Mixto  Cuestionario 
Producciones 

4 

11 Perrotta (2020) USA Universitarios Cualitativo Cuestionario 5 

12 Ghosn-Chelala (2020) Líbano  Docentes Cualitativo Entrevista 5 

13 Kaviza (2019) Malasia Secundaria Cuantitativo Cuestionario 4 

14 Aktin (2019) Turquía Preescolar Cualitativo Entrevista 
Observación  

5 

15 Heafner y Norwood (2019) USA Docentes Cualitativo Entrevista 
Observación  

5 

16 Kiili y Leu (2019) Finlandia  Secundaria Cuantitativo Observación 
Producciones 

5 

17 Demircioğluy Kantekin 

(2019) 

Turquía Universitarios Cualitativo Cuestionario 5 
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18 Ayers (2019) USA Docentes Cualitativo Entrevista 
Observación  

5 

19 Lialikhova (2019) Noruega  Secundaria Cualitativo Observación 5 

20 Kissel et al. (2019) USA Universitarios Cualitativo Entrevista 5 

21 Myskow (2019) Japón Libro de historia Cualitativo Libros 5 

22 Palacios Mena (2019) Colombia Libro de historia Mixto  Libros 3 

23 Keleşzade et al. (2018)  Turquía Secundaria Mixto  Cuestionario 
Entrevista 

4 

24 Wineburg, et al. (2018) USA Universitarios Cuantitativo Cuestionario 5 

25 Ayers (2018) USA Docentes Cualitativo Entrevista 
Observación  

5 

26 Cho (2018) Corea  Docentes Cualitativo Entrevista 
Observación  
Documentos  

5 

27 Novis-Deutsch et al.  (2018) USA Docentes Cualitativo Entrevista 
Observación  
Documentos  

5 

28 Fitchett y Heafner (2017) USA Primaria 
Docentes 

Cuantitativo Cuestionario 
Documentos  

5 

29 McLaughlin y McGill (2017) USA Universitarios Cuantitativo Cuestionario 5 

30 Gutiérrez (2017) España Universitarios Cualitativo Producciones 5 

31 Voet y De Wever (2017) Bélgica Universitarios Mixto  Cuestionario 
Entrevista 
Producciones 

3 

32 Stoel, et al. (2017) Holanda  Secundaria 
Expertos 
historia 

Cuantitativo Cuestionario 5 

33 Wansink et al. (2017) Reino 
Unido  

Universitarios Cualitativo Cuestionario 5 

34 Branscombe et al. (2017) USA Primaria 
Docente 

Cualitativo Producciones 4 

35 Hubbard y Swain (2017) USA Universitarios Mixto  Cuestionario 
Grupo focal 

4 

36 Culkin (2016) USA Universitarios Cualitativo Producciones 5 

37 Nygren (2016) Suecia Secundaria 
Docentes 

Mixto  Entrevista 
Producciones 

5 

38 Perrotta y Feinberg (2016) USA Universitarios Cualitativo Cuestionario  
Entrevista 

5 

39 Reisman y Fogo (2016) USA Secundaria 
Docentes 
Currículo  

Cualitativo Cuestionario 
Entrevista 
Observación 
Libros 

5 

40 Ernst et al. (2016) Alemania  Universitarios Cualitativo Cuestionario 4 

41 Mtawa et al. (2016) Sudáfrica  Universitarios 
Directivos 

Cualitativo Entrevista 
Grupo focal  

4 

42 Veijola y Mikkonen (2016) Finlandia Secundaria 
Universitarios 

Cualitativo Cuestionario 
Producciones 

5 

43 Vásquez (2016) Chile Currículo  Cualitativo Documentos  5 

Nota: Criterio de calidad = número de cumplimiento de criterios según MMAT; producciones = 
incluye todo tipo de contenido resultante del trabajo de los estudiantes, como pruebas, guías de 
clase, gráficos y escritos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. Conceptualización de Pensamiento Histórico y Pensamiento Crítico. 

El 51% de los artículos (n = 22) estudian el pensamiento histórico. Los referentes más 

citados fueron: Wineburg (78 casos), Seixas (48 casos), VanSledright (42 casos), Lee (38 

casos), Barton (30 casos), Levstik (34 casos), van Boxtel (19 casos), van Drie (16 casos) y 

Reisman (15 casos). El interés se centró en examinar cómo los estudiantes comprenden el 

pasado o cómo sabemos lo que sabemos sobre el pasado. En esta línea, el pensamiento 

histórico se usó como un proceso creativo, sin una estructura universal aplicable a todas las 

culturas. Este incluye habilidades, consideradas procesos cognitivos, que permiten a los 

estudiantes explorar ideas y hechos complejos de manera crítica e imaginativa, 

facilitando la comprensión de la vida humana desde el pasado hasta el presente, tales 

como: ordenamiento cronológico, comprensión histórica, análisis histórico, investigación y 

síntesis histórica, evaluación histórica, el cambio y la continuidad, la empatía histórica y el 

establecimiento de relaciones de causa y efecto, exploración de evidencia, interpretación, 

imaginación y racionalización. 

Por su parte, en el 9% de los estudios (n = 4) se centraron en el pensamiento crítico. Los 

referentes más citados fueron: Paul y Elder (4 casos), Hervás y Miralles (2 casos) y 

Facione (1 caso). Se definió el pensamiento crítico como un razonamiento deliberado y 

autorregulado que conduce a la interpretación, análisis, evaluación e inferencia. También 

se describió como un pensamiento autodirigido, auto disciplinado, autocontrolado y auto 

corrector, que abarca habilidades intelectuales como el análisis, conceptualización, 

manejo de información, pensamiento sistémico, investigación y metacognición. El interés de 

los estudios radicó en que este proceso impulsa el reconocimiento y la evaluación de la 

realidad, instando a los estudiantes a utilizar sus conocimientos de manera adecuada, 

evaluar argumentos y valores, extraer inferencias, examinar evidencias y revisar juicios 

basados en éstas. 

Aunque el 60% (n = 26) de los estudios abordaron los dos constructos de forma 

independiente, el 19% (n = 8) articuló ambos constructos para evaluar la evidencia, 

analizar perspectivas, razonar y relacionar el pasado y el presente. Del análisis de este 

trabajo articulado emergieron convergencias, en la medida que favorecen posicionarse 

desde un enfoque reflexivo y analítico para comprender y evaluar información. La Tabla 

2 muestra las cuatro categorías emergentes para estas convergencias. En particular, la 

evaluación de la evidencia, análisis de perspectiva, desarrollo del razonamiento y 

conexión con el presente. El 21% de los estudios restantes (n = 9) no explicitaron 

definición de los constructos, solo los enuncian y, por lo general, enfatizan más en asuntos 

metodológicos y los resultados de la investigación. 

Finalmente, se analizaron las palabras o términos usados para referirse a los constructos 

de pensamiento histórico y crítico. La Figura 2 agrupa en 17 categorías las 161 palabras 

identificadas. El 18% de las palabras usadas se refirieron a habilidades intelectuales (i.e. 

análisis, interpretación, evaluación, inferencia), seguido de habilidades de pensamiento en 

un 16% (i.e. lógica, razonamiento, complejidad, pensamiento, argumentación/conciencia, 

juicio, explicación, metacognición, racionalidad, innovación, discusión, razonamiento, 

deducción), actuación social (15%), fuentes, alfabetización, causa–consecuencia (6% cada 

una), temporalidad, investigación (5% cada una), proceso–transformación, imaginación 

(4% cada una), consciencia histórica (3%), hechos fácticos, contextualización, preguntas de 

indagación, ética, proceso-transformación (2% cada una) y empatía (1%). 
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Tabla 2 
Convergencias entre el Pensamiento Histórico y el Pensamiento Crítico 
Convergencia Pensamiento Histórico Pensamiento Crítico 

Evaluación de 

evidencia 

Implica analizar y evaluar 

evidencia histórica para construir 

interpretaciones significativas del 

pasado 

Incluye la capacidad de analizar y 

evaluar información de manera objetiva, 

cuestionando suposiciones y evaluando la 

validez de la evidencia 

Análisis de 

perspectivas 

Requiere considerar diferentes 

perspectivas históricas y 

comprender cómo estas influyen en 

la interpretación de eventos. 

Fomenta la empatía histórica. 

Involucra la consideración de diferentes 

puntos de vista y la capacidad de 

analizar argumentos desde diversas 

perspectivas 

Desarrollo del 

razonamiento 

Se relaciona con el desarrollo de 

habilidades de razonamiento 

histórico, incluyendo la 

identificación de patrones, causas y 

efectos en eventos pasados 

Fomenta el desarrollo del razonamiento 

lógico, la capacidad de realizar 

inferencias y la habilidad para abordar 

problemas de manera analítica 

Conexión con 

la realidad 

actual 

Busca conectar eventos históricos 

con el presente y aplicar lecciones 

aprendidas a situaciones 

contemporáneas 

Facilita la aplicación de habilidades 

analíticas y de evaluación a situaciones 

actuales, permitiendo una comprensión 

más profunda de los contextos presentes 

para tomar decisiones 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 2. Palabras clave en la conceptualización de pensamiento histórico y crítico. Fuente: elaboración 
propia. 

4.3. Prácticas de enseñanza de aula para favorecer el desarrollo del 

pensamiento histórico y crítico.  

Emergieron del análisis cinco categorías de prácticas de enseñanza: (1) aquellas 

centradas en la lectura, (2) las basadas en la escritura, (3) prácticas activas, (4) salidas y 

(5) aquellas respaldadas por Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).  

Los hallazgos revelaron una tendencia hacia la integración de múltiples enfoques 

pedagógicos en la enseñanza, destacando la diversidad en las estrategias educativas 
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para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. El 63% de los estudios incorporaron el 

uso de 2 a 4 de estas prácticas: dos prácticas (estudio 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 20, 34 y 

37), de tres (estudio 23, 29, 30, 36 y 38) o cuatro (estudio 16, 35 y 42). Por su parte, el 

37% que se enfocaron en sólo una práctica (estudios 1, 4, 15, 17, 19, 24, 25, 26, 31, 39 

y 40). 

La Figura 3 presenta el porcentaje individual de uso de cada una de las categorías 

identificadas, destacando que la lectura es la más empleada. Los tipos de documentos 

utilizados fueron: libros de texto escolar (n = 4); lecturas realizadas a modo de consulta 

por los participantes del estudio y lecturas generales (n = 3 cada una), fuentes primarias, 

folletos de lugares visitados, lecturas creadas por los mismos investigadores (n = 2 cada 

una), y noticias (n = 1). Con respecto a las actividades de escritura, fueron actividades 

diseñadas para desarrollar las habilidades de redacción y expresión escrita de los 

estudiantes. Estas incluyeron la construcción de ensayos (n = 4), respuestas escritas a los 

requerimientos de los investigadores (n = 3) y creación de guías, folletos y metáforas (n = 

1 cada una). 

Por su parte, las prácticas activas fomentan la participación de los estudiantes buscando 

que se involucren de manera dinámica, promoviendo la colaboración y la resolución de 

problemas. Ejemplo de ellas fueron la investigación histórica (n = 6), colaboración entre 

pares y juegos de roles (n = 4 cada una) y debates (n = 2). Las salidas son actividades 

educativas en las que los estudiantes visitan lugares fuera del aula para observar y 

aprender de manera directa sobre el entorno. Se evidenció que los investigadores 

fomentaron las visitas a museos (n = 4), análisis de calles y vecindarios (n = 3), y 

asistencia a la biblioteca (n = 1). 

Para las prácticas que involucraron TIC, es decir, aquellas que utilizaron herramientas 

digitales para favorecer el aprendizaje, se utilizaron páginas web (n = 4); presentaciones 

digitales y material audiovisual (n = 3 cada una); libros digitales (n = 2); y pizarras 

inteligentes, videoconferencias y simulaciones (n = 1 cada una). 

 

Figura 3. Prácticas de aula implementadas en las investigaciones. Fuente: elaboración propia. 

5. Discusión 

La revisión sistemática se orientó a responder dos preguntas principales. Inicialmente 

¿Cómo se conceptualiza el pensamiento histórico y el pensamiento crítico en la enseñanza 
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de la historia? Los resultados de la revisión sistemática evidencian que, la enseñanza y el 

aprendizaje de la historia en la escuela privilegian el uso de los constructos pensamiento 

histórico y pensamiento crítico como una vía sugerente que dinamiza los procesos de 

construcción del conocimiento histórico. Sin embargo, no necesariamente se ofrecen las 

definiciones de estos constructos. En algunas ocasiones no se diferencian explícitamente los 

abordajes metodológicos para dar cuenta de cada uno de estos de forma independiente 

o de las sinergias que los favorecen. Esto podría atribuirse a que los autores otorgan 

prioridad a abordar otros aspectos en sus estudios (p. ej. metodología, narraciones, 

observaciones), en vez de la inclusión de amplias definiciones. También es probable que 

se relacione con el supuesto de que los lectores ya tienen una comprensión básica y ya 

están familiarizados con estos términos, lo que hace que pueda considerar innecesaria 

una definición detallada.  

Si nos centramos en el pensamiento crítico como conjunto de habilidades cognitivas que 

implican analizar, evaluar y cuestionar información de manera reflexiva (Facione, 1990; 

Hervás y Miralles, 2004; Paul y Elder, 2008), se puede evidenciar su conexión con el 

desarrollo de habilidades de pensamiento histórico, como la indagación, la comprensión 

del cambio y la continuidad a lo largo del tiempo y la capacidad de desarrollar 

narrativas y argumentos basados en evidencias históricas (Bickford et al., 2020; Seixas y 

Peck, 2004; Wineburg, 1991). La importancia de esta conexión radica en que el 

pensamiento crítico permite a los estudiantes no solo absorber información histórica de 

manera pasiva, sino también interactuar de manera activa con ella. Al desarrollar 

habilidades de análisis reflexivo y evaluación cuidadosa, los estudiantes pueden 

examinar de manera más profunda las múltiples perspectivas, interpretaciones y 

narrativas históricas que encuentran. Esto les capacita para formar juicios informados 

sobre la autenticidad y fiabilidad de las fuentes históricas, así como para comprender 

mejor los contextos en los que se produjeron los eventos históricos.  

En particular, los hallazgos de este estudio identifican cuatro categorías emergentes en las 

cuales se reportan ganancias cuando se enseña la historia articulando el desarrollo del 

pensamiento histórico y el pensamiento crítico, las cuales son: (1) evaluación de evidencia, 

(2) análisis de perspectivas, (3) desarrollo del razonamiento y (4) conexión con la 

realidad actual. 

En primer lugar, la evaluación de evidencias de las fuentes históricas requiere habilidades 

de pensamiento crítico para evaluar la validez de los textos e interpretaciones históricas, 

cuestionar las narrativas, analizar el contexto en el que se produjeron ciertos eventos y 

comprender la influencia de diferentes perspectivas. Esto, a su vez, favorece la 

construcción de narrativas históricas propias, que ordenan secuencial y causalmente los 

eventos en el relato histórico. En este sentido, Smith et al. (2019) destacan la evaluación 

de la evidencia como uno de los pilares fundamentales del pensamiento histórico en el 

aula. Este proceso implica aplicar el método histórico y utilizar heurísticas, por ejemplo, las 

desarrolladas por Wineburg (1991) en las cuales, no solo ayuda a los estudiantes a 

desarrollar habilidades críticas para analizar y entender la evidencia histórica, sino que, 

al mismo tiempo, fomenta una comprensión más profunda y matizada de los eventos 

pasados y sus implicaciones.  

En segundo lugar, el análisis de perspectivas es esencial para que los estudiantes se alejen 

de modelos explicativos actuales o personales. En su lugar, se emplean habilidades de 

pensamiento crítico para considerar argumentos que pueden ser respaldados por 
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diferentes tipos de evidencia, así como argumentos que puedan contradecirlos. De esta 

manera, se fomenta la empatía histórica, que implica entender los eventos pasados dentro 

de su contexto histórico y comprender las circunstancias e intenciones de las personas que 

vivieron en ese momento. La capacidad de empatizar implica reconstruir las decisiones de 

actores históricos considerando su contexto específico y ponerse en su lugar para 

comprender sus decisiones de manera más vivida y contextualizada. La empatía incluye la 

imaginación, la contextualización y el juicio moral, permitiendo así el reconocimiento y la 

adopción de la perspectiva histórica de otros (Lévesque y Clark, 2018). 

En tercer lugar, el desarrollo del razonamiento lógico permite ordenar la información 

multicausal (i.e. propia del desarrollo del pensamiento histórico), así como la realización 

de inferencias (i.e. propias del pensamiento crítico). En esta línea, la sinergia de ambos 

constructos promueve una comprensión profunda del significado histórico, en la medida 

que favorece que los estudiantes analicen la información factual para ir más allá del dato 

observable, inferir y tomar decisiones sobre qué elementos incorporan en sus narrativas 

históricas, explicaciones y argumentaciones. De acuerdo con Luís y Rapanta (2020) para 

que dicho razonamiento se lleve a cabo, son necesarias varias habilidades y actividades, 

donde requiere la formación de argumentos, contraargumentos y refutaciones. 

Finalmente, en cuarto lugar, se evidencia la relevancia de una conexión con la realidad, 

en la medida que la formación del pensamiento histórico es necesario para desarrollar 

progresivamente la conciencia histórica, para comprender el presente y hacer prospectiva 

del futuro, el pensamiento crítico analiza y evalúa la realidad para la acción social. Tanto 

la formación de la conciencia histórica como la educación para el futuro pretenden ser 

aportaciones a la educación de una ciudadanía democrática, crítica, responsable y 

comprometida (Anguera y Santisteban, 2016; Santisteban et al., 2022). Estas iniciativas 

no solo buscan proporcionar un entendimiento profundo del pasado, sino también equipar 

a los estudiantes con las herramientas necesarias para analizar y enfrentar los desafíos 

actuales y futuros.  

En cuanto a la segunda pregunta de investigación que orientó la revisión sistemática 

acerca de ¿Qué tipo de prácticas de enseñanza se implementan en el aula para 

favorecer el desarrollo del pensamiento histórico y el pensamiento crítico? Los hallazgos 

de la revisión sistemática evidencian que, existen diversas estrategias para alcanzar los 

objetivos propuestos en la enseñanza de la historia. En primer lugar, la práctica más 

destacada es realizar lecturas de fuentes históricas y ejercicios narrativos, en la medida 

que fomentan habilidades de pensamiento, para el análisis cuidadoso y la comprensión 

profunda de los eventos, personas y contextos históricos. Al implementar la práctica de la 

lectura en el aula, se involucra a los estudiantes en la comprensión de la complejidad 

histórica mediante el uso de fuentes primarias y secundarias. Con la interpretación de 

fuentes se desarrollan habilidades para evaluar la autenticidad, la fiabilidad y el sesgo 

de las fuentes, o en palabras de Wineburg (1991), se logra la alfabetización histórica 

mediante el uso de heurísticas en cuanto a la selección, contextualización y verificación de 

fuentes.  

Partiendo de los conocimientos previos de los estudiantes y con el respaldo de evidencias, 

en la práctica de aula se fomentan los procesos narrativos escritos u orales como 

esenciales para aprender a construir argumentos coherentes (Bickford et al., 2020). En 

este sentido, el papel del docente es crucial al formular preguntas que planteen desafíos 

cognitivos para los estudiantes (Lara et al., 2020) de manera que, al generar preguntas 
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abiertas, reflexivas y literales sobre su propia producción narrativa, el docente facilita 

que los estudiantes vayan más allá de sus primeras ideas y enriquezcan su narración 

histórica (Navarro-Roldán, 2022). 

En segundo lugar, las prácticas de aula activas, como la indagación, la interacción, el 

descubrimiento y la creación de conocimiento, son métodos y estrategias adoptadas por 

los docentes para que los estudiantes construyan su propio entendimiento histórico. 

Ejemplos de estas prácticas incluyen el aprendizaje basado en la investigación o IBL por 

sus siglas en inglés (Reisman, 2012), hacer historia (Seixas, 1999), lecciones basadas en 

documentos (van Drie y van Boxtel, 2008; Veijola y Mikkonen, 2016), aprendizaje 

basado en problemas y proyectos (Keleşzade et al., 2018), enseñanza a través de la 

indagación (Cinnamon et al., 2021; Heafner y Norwood, 2019), y modelos de 

participación comunitaria (Mtawa et al., 2016). En conjunto, estas estrategias no solo 

promueven un aprendizaje más profundo y significativo, sino que también preparan a los 

estudiantes para enfrentar y entender mejor los desafíos históricos y contemporáneos. 

Finalmente, el uso de medios digitales proporciona acceso a numerosos recursos 

educativos en línea, facilita la personalización del aprendizaje, fomenta la colaboración 

entre estudiantes y docentes, permite flexibilidad de tiempo y espacio, es posible una 

retroalimentación personalizada y puede aumentar la motivación del estudiante por su 

trabajo autónomo. Así, la integración de la tecnología en la educación prepara a los 

estudiantes para los desafíos del siglo XXI (Gutiérrez, 2017; Kiili y Leu, 2019; Moorhead 

y Jiménez, 2021; Perrotta, 2020) y ofrece múltiples oportunidades para promover el 

pensamiento crítico, fomentar la investigación, facilitar la colaboración y el debate, 

promover la creación de contenido y estimular la resolución de problemas tecnológicos, al 

igual que favorece el desarrollo de habilidades como el análisis reflexivo de la 

información encontrada en la red 

6. Reflexiones finales 

Los hallazgos indican que el pensamiento histórico y el pensamiento crítico se 

interrelacionan de manera significativa, proporcionando a los estudiantes herramientas 

cognitivas para analizar reflexivamente el pasado y evaluar críticamente el presente y 

sus problemas sociales. La evidencia sugiere que en el desarrollo simultáneo de ambos 

tipos de pensamiento mejora la comprensión histórica de los estudiantes y fomenta una 

visión más crítica y constructiva del presente. 

Desarrollar el pensamiento histórico y crítico es un reto en el aula escolar que será posible 

en la medida que se reconozca su interdependencia y su potencial para el aprendizaje 

de la historia y las ciencias sociales. Es fundamental una práctica que eduque en la 

predisposición a la interpretación crítica de cualquier tipo de información, ya sean fuentes 

históricas del pasado o cualquier tipo de relatos, discursos o textos de los medios digitales 

actuales, en cualquier formato, a partir de procesos de indagación e interacción del 

alumnado. Por lo tanto, son los docentes quienes tienen a su disposición una multiplicidad 

de recursos y metodologías que pueden potenciar en los estudiantes las habilidades 

cognitivas y cívicas necesarias. Al implementar estrategias pedagógicas innovadoras y 

utilizar diversas herramientas educativas, los docentes pueden fomentar una conciencia 

histórica, preparando a los estudiantes para enfrentar los desafíos sociales y participar 

activamente en la construcción de una sociedad más democrática y equitativa. 
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El objetivo más importante debe ser capacitar a los estudiantes para convertirse en 

agentes activos de la sociedad, ciudadanos responsables y comprometidos con los valores 

democráticos y los derechos humanos. En ese sentido, el pensamiento histórico va sentando 

las bases de la conciencia histórica, que nos permite orientarnos al futuro desde la 

interpretación del pasado. Este proceso nos lleva, inevitablemente, al pensamiento crítico 

para valorar los problemas sociales del presente y sus raíces históricas, y proponer 

soluciones o alternativas, este es el reto en las aulas, la formación de una ciudadanía 

participativa y crítica, comprometida con su realidad. 

Mediante la revisión sistemática se abordaron principalmente dos elementos clave. En 

primer lugar, se conceptualizan el pensamiento histórico y el pensamiento crítico de 

manera independiente, destacando sus puntos de convergencia. En segundo lugar, se 

presentan diversas estrategias discutidas en la literatura, las cuales merecen una mayor 

profundización para identificar las prácticas más efectivas. No obstante, el estudio ha 

tenido algunas limitaciones que, sin duda, pueden ser abordadas por la comunidad 

académica y los interesados en este tema. 

Se invita a que futuras investigaciones superen estas limitaciones para enriquecer aún más 

el conocimiento y la aplicación de estas estrategias en el ámbito educativo. Por ejemplo, 

se sugiere explorar futuras investigaciones que no se limiten exclusivamente a bases de 

datos de alto impacto. Es importante considerar que existen otros tipos de estudios y 

publicaciones que pueden ser relevantes para comprender el desarrollo de 

investigaciones en el área de las ciencias sociales. Por otra parte, no se incluyó producción 

académica generada a nivel de doctorado, maestrías, pregrados o licenciaturas o de 

zonas geográficas diferentes a las referenciadas en la revisión. Esto no sugiere una falta 

de generación de nuevo conocimiento, sino que estos estudios podrían estar difundidos en 

otros tipos de publicaciones y documentos menos visibles en las bases de datos 

convencionales utilizadas en este estudio. 

Para enriquecer el estudio, se recomienda realizar revisiones sobre evidencias de las 

prácticas educativas en la escuela. En nuestra revisión, presentamos las frecuencias y 

tendencias en el uso de prácticas de aula; sin embargo, sería beneficioso contar con 

indicadores de impacto que sean objetivos, sistemáticos y estadísticamente significativos. 

Esto permitiría evaluar con mayor precisión qué metodologías y estrategias pedagógicas 

son realmente efectivas, proporcionando así una base sólida para la toma de decisiones 

educativas y la implementación de mejoras continuas en el entorno escolar. Además, estos 

indicadores facilitarían la identificación de prácticas exitosas que podrían ser replicadas 

y adaptadas en diferentes contextos educativos, contribuyendo a un mejoramiento 

generalizado de la calidad educativa. 
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