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ABSTRACT
This article explores the narra-
tives of higher education students 
regarding the History or Social 
Sciences course they experienced 
during their school years. Through 
a discussion forum, we obtained 
the contributions of 16 students 
from a public educational insti-
tute in Peru, whose stories were 
subjected to a thematic analysis in 
order to identify initial categories 
that would allow further in-depth 
studies. It was found that history 
as school content is materialized in 
the social sciences course, and that 
the experience of the course during 
their school years and the histori-
cal content provided to them, has 
provided them with significant 
and useful learning in their per-
sonal, social, vocational and pro-
fessional lives.

Keywords: school, history, history, 
history course, history teaching.

RESUMO
Este artigo explora os relatos dos 
estudantes de ensino superior a res-
peito do curso de História ou Ci-
ências Sociais que eles experimenta-
ram durante seu tempo na escola. 
Através de um fórum de discussão, 
foram obtidas contribuições de 16 
estudantes de um instituto educa-
cional público no Peru, cujos rela-
tos foram submetidos a uma análise 
temática a fim de identificar catego-
rias iniciais que tornariam possíveis 
estudos mais aprofundados. Verifi-
cou-se que a história como conteú-
do escolar é materializada no curso 
de ciências sociais, e que a experiên-
cia do curso durante seu tempo na 
escola e o conteúdo histórico forne-
cido a eles lhes proporcionou um 
aprendizado significativo e útil em 
sua vida pessoal, social, vocacional 
e profissional.

Palavras chaves: escola, história, 
curso de história, ensino de história.

RESUMEN
El presente artículo explora relatos 
de estudiantes de educación supe-
rior pedagógica, respecto al curso 
de Historia o Ciencias Sociales que 
vivenciaron en su época escolar. 
A través de un foro de discusión, 
se obtuvieron relatos de 16 estu-
diantes de un instituto pedagógi-
co público del Perú, a los cuales se 
analizó en el sentido temático, para 
identificar categorías iniciales que 
posibiliten posteriores estudios de 
profundización. Se halló que, la 
historia como contenido escolar se 
materializa en el curso de ciencias 
sociales; además que, la vivencia 
del curso durante su etapa escolar 
y del contenido histórico que se 
les brindó, les ha reportado apren-
dizajes significativos y útiles en su 
vida en los aspectos personal, so-
cial, vocacional y laboral.

Palabras clave: escuela, historia, 
curso de historia, enseñanza de la 
historia.
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INTRODUCCIÓN
Los escenarios educativos formales, tales como escuelas, colegios o universidades, siempre han 
sido el foco de atención de las humanidades y las ciencias sociales. No solo por ser un escenario 
de intensas relaciones humanas, sino, porque en ellos se condensa y refleja la esencia misma de la 
sociedad. En estos escenarios educativos podemos observar procesos de interacción social, de in-
tegración/exclusión, de construcción simbólica, de intercambios culturales, de roles de género y 
división del trabajo, de estructuras de poder, de jerarquías y estratos socioeconómicos, currículos 
ocultos (Trahtemberg), entre otros.

Las escuelas y demás instituciones afines son escenarios en disputa. En ella se hallan y renuevan 
diversos relatos sobre la vida y la sociedad. En la escuela pública o privada- refuerzan o reorien-
tan las prácticas sociales y culturales, creencias, valores, actitudes y comportamientos. Padres y 
abuelos manifiestan que, la escuela “es como un segundo hogar”, pues en ella, se pasa buena parte 
de la vida y se estrecha lazos afectivos con otros coetáneos. En la escuela se asimila aquello que la 
sociedad quiere de nosotros. En muchos casos se sigue mandatos; en otros, se transgrede. De tal 
manera que, al egresar, se pasa a formar parte del conglomerado social a través de la ciudadanía 
-condición legal y legitimada- que confiere derechos, deberes y oportunidades para desenvolverse 
en todos los circuitos y redes socioculturales preexistentes. La certeza que escuela y sociedad son 
interdependientes, aunque cada uno mantiene su propia identidad, funciones, institucionalidad y 
autonomía, provino de la sociología de la educación (Chávez Pérez, 2014). Desde la antropología, 
según Velasco Orozco y Reyes Montes (2011), el interés por el fenómeno educativo transitó del 
interés por los sistemas formales de educación y enculturación de la infancia, (1925-1954), los 
procesos de transmisión cultural (1955-1974), la desigualdad, estatus de minoría y escolarización 
(1990) y el currículo escolar y formación del profesorado (1999-actualidad). Desde la ciencia edu-
cativa, a partir de 1960, “la exploración de los estudios culturales en historia de la educación, [ha 
contribuido] en la construcción de un nuevo objeto de estudio: la cultura escolar” (Ayuso, 2010, 
p. 77). Agustín Escola Benito es referente a este respecto, ya que sus investigaciones dan cuenta 
de la potencialidad de la escuela como un espacio que desarrolla una cultura escolar determinada, 
donde sus integrantes se desenvuelven con base a códigos, reglas, identidades, expresiones y repre-
sentaciones propias de la institución escolar (2000).

No obstante, hay una cuestión muy importante que la escuela se encarga de forjar en cada per-
sona: la identidad (Carretero, 2011; Carretero y Kriger, 2008; Morras, 2014; Pagés, 2007 citado por 
Valle, 2020). Morras (2014) reconoce la identidad como el punto de referencia para una identifica-
ción de los individuos con un pasado común, un legajo nacional que genera un sentido de pertenen-
cia. Lo hace a través de mecanismos sutiles como símbolos (banderas, escudos, insignias, vestimentas) 
y narrativas que se despliegan desde las autoridades e instituciones (discursos de orden, diálogos, mo-
nólogos, folletos, publicidad, etc.), los cuales se consolidan en las aulas con clases impartidas a través 
de diversidad de narrativas y representaciones. En las escuelas dichas cuestiones tienen que ver con los 
contenidos enseñados, las perspectivas epistemológicas adoptadas, los documentos de gestión interna 
y los currículos aprobados. Todo Estado-nación requiere de un “relato de origen” que lo legitime y 
sostenga, para ello usará mecanismos y narrativas que sean reconocidas por su población (Chávez 
García, 2006; Gatica Villarroel, González Calderón, & Navarro Figueroa, 2014; Valle, 2020).

En el Perú, tras el proceso de independencia (1821-1824), la expansión e institucionalización 
de los centros de formación -escuelas de primeras letras, escuelas normales, liceos- se suceden 
lentamente. Tal como apunta Robles Ortiz (2004), en esta época, la educación peruana “no sufrió 
cambios cualitativos, prosiguió como privilegio de la élite económica, heredera y continuadora de 
la nobleza colonial. Sin embargo, fue objeto de preocupación de las nuevas autoridades” (p. 59). 
La naciente República necesitaba no solo fortalecer su estructura política, económica y militar, 
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sino, sobre todo, su base social, el fundamento vivo de ella (Apaza Romero, 2016). Y la escuela es 
el instrumento por excelencia para tales fines. Al respecto, Valle (2020), tomando los aportes de 
Halbwachs (1992), señala que los relatos escolares sobre la historia nacional dejan “una profunda 
huella en nuestra forma de vernos, de ver a otros países y de ver el pasado” (p. 10), por tanto, 
dichos relatos han contribuido con la configuración de una identidad en sus miembros más jóve-
nes, respecto de otras sociedades y países.

La escuela, ha tenido un rol determinante para la construcción de nuestro orden político, so-
cial y cultural (Morras, 2014). Y el curso de historia ha sido uno de los pilares que han sostenido 
esa construcción. La historia escolar construyó un relato hegemónico acerca de la edificación y 
consolidación del país. En dicho proceso, los contenidos del curso de Historia del Perú bien pu-
dieron haber generado el interés de los alumnos “en la medida en que estos les permitan conocer 
y amar al Perú” (Chávez García, 2006, p. 26).

La enseñanza de la historia como curso de escuela: inicios y actualidad.
La historia, como curso de escuela, siempre ha generado simpatías y antipatías en la comunidad 
estudiantil, la plana docente, las autoridades educativas y en la sociedad en general. No es difícil, 
por ejemplo, encontrar comentarios negativos hacia el curso por parte de los estudiantes. Califi-
cativos como aburrido, monótono, repetitivo, memorístico, tedioso, cansado, entre otros, son la 
constante cuando se pretende conversar sobre dicha materia escolar. Incluso, la gestualidad de los 
consultados es elocuente. Hay quienes cuestionan su utilidad en pleno siglo XXI, pues entienden 
que dicho curso ya cumplió su función de generar en las primeras generaciones un sentido de per-
tenencia hacia un determinado Estado nación. Cierto es que; su inserción en los currículos esco-
lares pretendió fortalecer y consolidar un ideal republicano de nación unitaria (Valle, 2020). Por 
ello; no es infrecuente en los profesores discursos y relatos con gran contenido político, cultural, 
etnocéntrico, religioso y, sobre todo, militar (Prats & Santacana, 2011), pero muy poca alusión a 
la vigencia y actualidad de las consecuencias de las acciones contenidas en dichos discursos y rela-
tos, poca asociación entre el pasado y el presente (Aguilera Morales, 2017; Muñoz Reyes, 2016). 
En tal sentido, Soto Yonhson (2020) señala que “existe una disociación entre la experiencia indi-
vidual y social de los y las estudiantes con el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Historia de-
sarrollado en la escuela” (p. 15). Esta desunión permite evidenciar el impacto negativo del curso 
en las vidas de los estudiantes de educación básica regular, y cuya experiencia acompañará tanto al 
joven o señorita que pueda continuar estudios en la educación superior como a aquellos que no. 
Autores como Monteagudo Fernández, Rodríguez Pérez, Escribano Miralles y Rodríguez García 
(2020), refieren que esta “mala fama” del curso se debe a la mecánica de enseñanza: repetitiva, 
memorística y acrítica. Chávez García (2006), advierte que la enseñanza-aprendizaje del curso de 
Historia del Perú ha representado “una carga pesada de nombres, datos y fechas que conducen al 
rechazo de la disciplina” (p. 26).

Esta realidad, sumado a las reformas educativas neoliberales, ha promovido que el curso de 
historia haya visto reducido su importancia en los currículos nacionales, perdiendo su denomi-
nación original, pasando a mezclarse con un título más genérico como el de Ciencias Sociales 
(Ocaña Fernández, 2009), a su vez que ha ido perdiendo el número de horas para su dictado. Ha 
sido el caso de países como España, Colombia y Chile (Cordero Fernández & Estefante, 2019; 
Saldarriaga, 2017; Zafra, 2021).

En contextos institucionales, políticos y sociales frágiles como el caso peruano -polarización 
y fragmentación por las sucesivas crisis políticas desde 2016 a la fecha- el contenido para la ense-
ñanza de la historia en las escuelas está en disputa, debido a que esta asignatura (con el nombre 
genérico de Ciencias Sociales) deviene como un instrumento para borrar o tergiversar hechos his-
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tóricos clave de la vida nacional y reforzar las narrativas y representaciones de las élites y los grupos 
de poder hegemónicos (Pacheco, 2019; Tapullima, 2020), muy a pesar de las buenas intenciones 
expresadas en el Ministerio de Educación del Perú (MINEDU, 2017) que explícitamente refiere 
la implementación de un sistema educativo que forme “ciudadanos conscientes de sus derechos y 
sus deberes, con una ética sólida, dispuestos a procurar su bienestar y el de los demás trabajando 
de forma colaborativa, cuidando el ambiente…” (p. 13).

Así pues, Monteagudo Fernández et al. (2020), concluye que mientras continúe una enseñanza 
de la historia de manera factual y memorística, será difícil formar ciudadanos críticos, capaces de 
conllevar su propio aprendizaje; sobre todo, en un estudiantado nativo digital, tan imbuido en las 
lógicas de la modernidad mediática: facilismo, inmediatismo, fragmentarismo y superficialismo 
(Denegri, citado por Caballero, 2020). Por su parte, Morras (2014) afirma que el área curricular 
de historia es una disciplina adecuada para pensar la diversidad cultural como un “construcción 
sociohistórica”, y no tanto como realidad natural o entidad objetiva. Soto Yonhson (2020) nos 
indica que debemos recuperar la voz de los estudiantes rastreando su conciencia histórica presente 
en sus narrativas. A partir de Schmidt (2016), Soto afirma que “los educandos consideran relevante 
la Historia, pero muy pocos logran usarla y relacionarla con sus actividades políticas fuera de la 
escuela” (p. 14). Cavalcanti (2022) refiere que la historia y los conocimientos que se imparten en 
las aulas escolares están vinculados predominantemente al pasado, en desmedro de reflexiones más 
integradas al presente o al futuro. Por ello, señala que en la impartición del curso de historia persiste 
una desarticulación entre el aprendizaje histórico escolar y la vida práctica de los estudiantes. En el 
caso del Perú, Valle (2020) nos dice que la enseñanza de la historia, en general, debería centrar sus 
empeños en comprender, criticar y resolver los problemas más relevantes que nos aquejan como 
sociedad. Esto nos lleva a interrogarnos ¿Qué piensan al respecto los jóvenes que han cursado el 
curso de historia o de ciencias sociales durante su etapa escolar? ¿Qué experiencias o lecciones les 
dejó? ¿Qué recuerdan de aquellas clases? ¿De algo les sirvió lo enseñado por el profesor? ¿Saber 
historia puede ayudar a resolver nuestros problemas más urgentes y álgidos? Teniendo en cuenta la 
diversidad geográfica y cultural del país, podemos señalar que las experiencias y vivencias escolares 
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes peruanos difieren unos de otros. La realidad educativa 
de la costa es distinta a la de la sierra, lo mismo que de la selva. A pesar de los avances del estado 
por superar las brechas educativas, estas aún persisten y se acentúan a medida que las instituciones 
educativas se alejan de la costa o de las capitales de región, provincia o distrito.

Por eso, nos parece interesante, conocer las vivencias y experiencias obtenidas de su paso por la 
escuela de los estudiantes de educación superior y futuros profesores de Ciencias Sociales quienes 
se están formando en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Nuestra Señora de 
la Asunción” de la provincia de Otuzco, departamento de La Libertad, República del Perú. En el 
marco de una actividad formativa del curso “Historia, Sociedad y Diversidad”, semestre 2021-I, 
se estableció un foro participativo cuya pregunta de discusión fue: ¿Qué fue lo más significativo o 
impactante que recuerdas del curso de Historia o de Ciencias Sociales que llevaste en la secundaria? 
¿En qué te sirvió?, planteándonos como objetivo conocer sus vivencias a través de los relatos escritos 
en el foro, a los cuales se les hará un análisis temático para identificar categorías iniciales que posi-
biliten posteriores estudios de profundización. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Se desarrolló una investigación exploratoria con enfoque cualitativo, diseño narrativo-descripti-
vo, cuya población estuvo conformada por 21 estudiantes matriculados en semestre 2021-I del 
Programa de Educación Secundaria - Especialidad de Ciencias Sociales del Instituto de Educa-
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ción Superior Pedagógico Público “Nuestra Señora de la Asunción”, provincia de Otuzco, depar-
tamento de La Libertad, República del Perú. Fueron 16 estudiantes que participaron del Foro de 
discusión: 5 mujeres y 11 varones.

La recolección de los datos se realizó mediante un Foro de discusión creado en la plataforma 
institucional, como parte de una actividad formativa del curso “Historia, Sociedad y Diversidad”, 
para lo cual los estudiantes tuvieron una semana como plazo de desarrollo de la actividad. La pre-
gunta de discusión del foro fue: ¿Qué fue lo más significativo o impactante que recuerdas del curso 
de Historia o de Ciencias Sociales que llevaste en la secundaria? ¿En qué te sirvió?.

Es importante mencionar que los nombres reales de los participantes el Foro han sido codifi-
cados con una letra E correspondiente a cada estudiante y diferenciada con un número correlativo 
(Ejem: Estudiante 1 = E1, Estudiante 2 = E2, Estudiante 3 = E3).

RESULTADOS
Este estudio se orientó en conocer los relatos de estudiantes de educación superior pedagógica con 
respecto al curso de Historia o Ciencias Sociales que desarrollaron en su época escolar. En tanto, 
seres sociales, los relatos que despliegan estos estudiantes dan cuenta de la existencia y territorialidad 
de los cursos aprehendidos y la comunidad educativa que va más allá de lo meramente tangible o 
material, y cuya máxima expresión son los discurso, las narrativas que plasman o expresan (Car-
balleda, 2015; Certeau, 2000). Tras haberse analizado las respuestas del foro, se identificaron dos 
temas principales que contienen sus narraciones, cada tema, a su vez, se componen de cuatro cate-
gorías. La Tabla 1 da cuenta del campo temático elaborado a partir de los datos recabados.

Tabla 1
Campo temático

Aprendizajes significativos Utilidad de los aprendizajes

Personajes históricos Cultura general

Acontecimientos nacionales Vocación profesional

Acontecimientos internacionales Prácticas ciudadanas

Enseñanza de la historia Pensamiento crítico

Nota. Elaboración propia.

Es importante señalar que, en el foro, la mayoría de estudiantes reconoce que el curso donde les 
enseñaban contenido histórico en la educación secundaria se denominaba Ciencias Sociales, mismo 
que sigue vigente en el sistema educativo peruano.

Finalmente, es de precisar que tal actividad se desarrolló en el marco del inicio del primer 
semestre académico de la institución (2021-I); es decir, durante la primera semana, una etapa de 
reencuentro de toda la comunidad educativa después de las vacaciones de verano (enero-marzo). 
Por ello, tras los saludos respectivos, la socialización del sílabo y el intercambio de expectativas 
sobre el curso “Historia, Sociedad y Diversidad”, se comunicó que debían revisar el artículo 
Las Ciencias Sociales y su enseñanza: formemos estudiantes creativos, críticos y cooperativos de 
Ocaña Ferández (2009), luego ingresar a la plataforma institucional y participar de un Foro de 
discusión dando respuesta a las preguntas: ¿Qué fue lo más significativo o impactante que recuer-
das del curso de Historia o de Ciencias Sociales que llevaste en la secundaria? ¿En qué te sirvió? 
El foro estuvo abierto durante siete días. Los estudiantes participantes serán futuros docentes de 
la especialidad de Ciencias Sociales.
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DISCUSIÓN
En relación a los aprendizajes significativos se tiene lo siguiente:

Primera categoría: Personajes históricos.
Los encuestados comentaron que, en su etapa escolar, mientras desarrollaban el curso de histo-

ria o de ciencias sociales, la presencia de los personajes históricos ha sido una constante en los temas 
de clase, manifestada no solo en el énfasis discursivo del docente, la parafernalia del aula a través de 
pósteres, recuadros, almanaques o en las figuras y fotos de los textos escolares, sino también en las 
ceremonias conmemorativas institucionales y en las representaciones teatrales, oratoria y monólo-
gos con motivo de efemérides del calendario cívico escolar.

E1: “(…) que todos los años nombraban a los mismos personajes históricos creyendo todo lo 
que decía los libros que entregaba el ministerio de educación”.
E8: “(…) aprendí la organización de las autoridades antiguas y las de ahora”.
E9: “(…) sobre los diversos personajes históricos que han existido a lo largo de la existencia de 
nuestro Perú”.
Entre los personajes más mencionados tenemos a: Miguel Grau Seminario, Francisco Bolog-

nesi, Alfonso Ugarte y Andrés Avelino Cáceres. Todos ellos, considerados héroes de la Guerra del 
Pacífico. Seguidamente mencionan a José Abelardo Quiñones, héroe de la Guerra con el Ecuador. 
En menor medida mencionan a José de San Martín, libertador del Perú, Ramón Castilla, presidente 
del Perú en dos ocasiones y José Gabriel Condorcanqui, mejor conocido como Túpac Amaru II. 
Solo dos mujeres fueron mencionadas: Micaela Bastidas Puyucahua, esposa de Túpac Amaru II, y 
María Parado de Bellido, mártir independentista.

La presencia de personajes históricos -más precisamente, un panteón de héroes- confirma lo 
señalado por Chávez Gracía (2006) respecto a que en la enseñanza del curso de historia se ha tenido 
-y tiene- una pesada carga de nombres (hegemónicamente masculinos) asociados a eventos bélicos, 
épicos y ejemplarizantes que nos legaron una patria o la defendieron. No se niega el aporte de estos 
personajes, solo se observa la existencia de discursos y relatos con fuerte carga política, militar, reli-
giosa y etnocéntrica (Prats & Santacana, 2011).

Segunda categoría: Acontecimientos nacionales
Los recuerdos que más afloran en los estudiantes de educación superior pedagógica respecto al 

curso de Historia de su etapa escolar agrupan a todos aquellos acontecimientos desarrollados en el 
territorio nacional a través de su devenir histórico: “todos los hechos importantes que pasaron en el 
Perú” y que nos ha ido configurando como sociedad y diferenciando en lo cultural respecto de otros 
países de la región latinoamericana.

E3: “Los profesores nos contaban acerca de… por ejemplo: la guerra entre Perú y Chile, donde 
Perú perdió la guerra con Chile y los peruanos perdimos nuestros territorios más ricos como la 
provincia de Tarapacá que Perú le cedió a Chile…”.
E6: “(…) nos daban a conocer sobres los sucesos que sucedieron [sic] en años anteriores, ya que 
eso fueron hechos importantes que pasaron en el Perú”.
E8: “Recuerdo (…) También los eventos que han marcado un antes y después de cada episodio, 
como lo son la colonización, el esclavismo, la independencia y nuestra era republicana de ahora”.
E12: “(…) los profesores contaban lo que había pasado en años anteriores sobre nuestro Perú y 
me parecía muy interesante”.
E15: “Que era un curso muy bonito que nos enseñaban sobre nuestros antepasados, las cultu-
ras, las sociedades, etc.”.
E16: “(…) porque nos hablaba de cómo fueron las costumbres de nuestros antepasados, en la forma 
de comunicarse y cómo ellos podían obtener sus productos de alimentación; también de vestimenta”.
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Se encuentra que, ante la relevancia de la generalidad “de todo lo acontecido en el Perú”, algu-
nos participantes especifican sendos acontecimientos representativos de la historia nacional, tales 
como el virreinato, el proceso de independencia, la proclamación de independencia y la guerra del 
Pacífico. Lo que tienen en común estos relatos es que todo lo rememorado son hechos que perte-
necen al pasado; no habiéndose identificado hechos de la historia más reciente, ello nos da indicios 
acerca de la concepción sobre historia que manejan los estudiantes: la historia como la suma de 
hechos pretéritos con dosis de épica, turbulencia y violencia. Una concepción que, proviniendo de 
ellos, futuros docentes de la especialidad, probablemente replicarán en aulas.

Por otro lado, coincidimos con Morras (2014), que para estos jóvenes la historia escolar se gesta 
como un punto de referencia donde -a través de mecanismos sutiles como símbolos, representaciones 
y narrativas- se identifican en un pasado común y conocen el legajo de la nación, su currículum. Se 
gesta un sentido de pertenencia. Entonces, coincidiendo con Valle (2020), diríamos que esta historia 
escolar cambia la forma en que nos vemos, vemos a otros y nos recordamos. Pero hasta allí. ¿Y del fu-
turo qué nos dicen? ¿Alguna relación con la vida cotidiana? No hay mayor vinculación en sus relatos.

Tercera categoría: Acontecimientos internacionales
Los estudiantes consignaron algunos acontecimientos relevantes de carácter mundial -y bélico- 

tales como el expansionismo imperial, la Revolución Francesa y las dos guerras mundiales.
E2: “(…) el profesor nos contó sobre la segunda guerra mundial y la independencia del Perú”.
E7: “(…) el más resaltante que recuerdo es sobre el Gran Imperio de los Hunos, que en tiempo 
récord iban conquistando diversos territorios hasta llegar al Gran Imperio Romano con su líder 
Atila pero sin embargo cayó este Gran Imperio por la ambición de sus hijos”.
E9: “(…) es cuando el profesor nos hablaba sobre la segunda guerra mundial, la proclamación 
de la independencia”.
E14: “(…) el profesor trataba sobre la revolución francesa, la llegada de la primera guerra mun-
dial todos estos sucesos me sirvieron de mucho para yo poder saber sobre la historia global”.
Se observa que, existen generalidades respecto a los acontecimientos internacionales identifi-

cados. No existe mayor conexión en lo señalado por los estudiantes salvo por las alusiones bélicas. 
No obstante, mencionamos que Carretero (2011), advierte que, en la mayoría de países en Europa, 
Latinoamérica y Asia, los estudiantes han asimilado la versión histórica oficial, excluyendo otras 
“versiones”, lo que se evidencia en “el tipo de explicaciones causales que [ellos] dan a determinados 
acontecimientos históricos” (p. 103), sobre todo de temática bélica. Frente a otros pueblos o países, 
los estudiantes contraponen tópicos como civilización-barbarie, libertad-opresión, progreso-tradi-
ción. El historiador Hugo Pereyra, entrevistado por Segura (2013), para el caso de las relaciones 
peruano-chilenas (previa a la guerra de 1879), nos habla de ciudadanos que ven a determinados 
países como decadentes, primitivos, atrasados y peligrosos.

Cuarta categoría: Enseñanza de la historia
En relación a la enseñanza de la historia como curso escolar, la mayoría de los estudiantes perciben 

que se imparte como ameno, divertido, entendible; además, rememoran las estrategias de enseñanza del 
docente, entre ellas se tiene la elaboración de recursos pedagógicos como mapas, maquetas, la escenifi-
cación teatral, los anecdotarios y los cuestionarios tipo prueba objetiva. También, advierten momentos 
de aburrimiento y hastío, a pesar del esfuerzo del docente (como en todo proceso pedagógico). En un 
caso se ha identificado un discurso de desencanto por la alta rotación de docentes del área en torno a lo 
que el curso pudo significar para el estudiante: “aprendía solo algunas cosas de un curso que sí me gusta”.

E4: “[De] mi profesor de ciencias sociales nos gustaba su clase porque nos reíamos, dormíamos, 
y sacaba su libro y dictaba solo las preguntas y después nos dictaba las respuestas algunas clases 
nos explicaba así aprendíamos”.
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E5: “Cada 28 de julio el profesor encargado del área realizaba una obra de teatro donde partici-
pábamos todos los alumnos, en esta obra escenificábamos la independencia del Perú”.
E7: “Recuerdo que el profesor nos enseñaba de una manera que podíamos comprender, lo cual 
me parecía interesante en poder dibujar los mapas antiguos”.
E10: “Cada año cambiaban de docentes y no se entendía; en general para mí ya era un curso abu-
rrido porque solo dictaban clase y no era dinámico para nosotros los alumnos prestar atención”.
E11: “Lo que más recuerdo de historia en los años que estudié son buenas anécdotas, la clase 
con el profesor eran entretenidas las actividades que nos dejaba, dibujar las diferentes batallas, el 
mapa de Perú, dibujar también a los héroes, las culturas, cada clase tenía su toque divertido como 
también algunas clases eran bien aburridas, pero lo bueno que el profesor siempre era entendible”.
E13: “[Lo] más significativo que recuerdo del curso en la secundaria, es que siempre el profe-
sor nos enseñaba sobre mapas [que] tenía en blanco y nosotros [para] escribir el país que nos 
tocaba en el sorteo, y luego nos dejaba para hacer el libro de trabajo que nos daba el ministe-
rio de educación y luego nos daba para hacer mapas o resumen para exponer temas básicos y 
eso era nuestra nota de unidad”.
E15: “El profesor era dinámico; sus clases siempre los hacía divertidas”.
El curso de historia es motivo de simpatías y antipatías, sobre todo en la comunidad estudian-

til. La mayoría de los participantes dan cuenta de su afinidad con la materia, lo cual es entendible, 
toda vez que se están preparando para ser futuros profesores de ciencias sociales, a pesar de la poca 
alusión a temáticas de vigencia y actualidad de los hechos nacionales (Muñoz Reyes, 2016; Aguilera 
Morales, 2017) y el divorcio de la enseñanza del curso con las experiencias individuales y sociales de 
los estudiantes (Soto Yonhson, 2020).

Lo relevante de esta sección es la figura del profesor; y, más específicamente del profesor desem-
peñándose en el aula, lo que equivale decir: cuando dicta la clase. Advertimos docentes dinámicos, 
participativos, amigables y conocedores de su materia. Nótese en los relatos no la referencia estricta a 
las estrategias metodológicas usadas por el profesor en clase, sino a su figura misma, la centralidad que 
tiene el profesor en el proceso educativo. Ello nos lleva a resaltar la importancia del profesor -en tanto 
experto y ser humano- en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, aún más en un escenario escolar, 
donde los otros seres humanos con los que va a interactuar el profesor son adolescentes (con sus par-
ticulares procesos de desarrollo cognitivo, psíquico y físico). 

Con respecto a la utilidad de esos aprendizajes significativos, se tiene lo siguiente:
Primera categoría: Cultura general
Los estudiantes perciben útil al curso de historia desarrollado en su etapa escolar como parte del 

conocimiento y reconocimiento de su persona en relación al espacio geográfico donde le tocó nacer 
y desarrollar sus actividades. Reconocen que lo brindado en clase les ha permitido generar un senti-
do de pertenencia hacia el Perú, condición necesaria para poder compartir con otros con-ciudada-
nos y contemporáneos suyos: “¿Quién no sabe que las fiestas patrias son en julio (sic) o que el ocho 
de octubre es feriado por el combate de Angamos y del héroe Miguel Grau?” (E1). Sin embargo, no 
logran relacionar ese conocimiento recabado para sus actuales estudios en la materia.

E2: “Me sirvió para poder saber sobre la historia de mi Perú en esos años y la proclamación de 
independencia del Perú”.
E6: “(…) y eso fue una motivación para poder aprender más sobre la historia del Perú”.
E9: “(…) ayudándome a conocer mucho más sobre la historia de nuestro Perú y sobre cómo 
logró ser un país libre e independiente”.
E14: “Yo me interesaba saber más sobre el mundo ya que la mayor parte de la historia del 
Perú ya la conozco”.
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Los estudiantes valoran al curso de historia como una asignatura que brinda conocimientos 
necesarios para la continuidad de la vida en sociedad. El hecho de sentirse afines a un pasado e his-
toria común hace de ellos personas con posibilidades de iniciar contactos y socializar en los diversos 
circuitos socioculturales del país. A pesar de la distancia temporal en que fue llevado el curso, se 
advierte como fortaleza su utilidad instrumental en la generación de formas de interacción, coope-
ración y solidaridad entre los miembros de su comunidad: “algunos temas de la historia pueden ser 
temas de conversación con cualquiera…” (E7).

Segunda categoría: Vocación profesional
Con respecto al despertar vocacional, solo un estudiante se refiere explícitamente a esta cate-

goría. Recuerda las estrategias didácticas que su profesor desplegaba en el aula, además reconoce 
que esas experiencias vividas y los conocimientos adquiridos durante la impartición del contenido 
histórico del curso en su etapa escolar fueron determinantes en su elección de estudiar la carrera 
docente en la especialidad de ciencias sociales.

E7: “… recuerdo que el profesor nos enseñaba de una manera que podíamos comprender, lo 
cual me parecía interesante (…). Y hoy me sirvió mucho porque de esta manera he tomado la 
decisión de vocación de ser docente del área de sociales”.
Siguiendo a Valle Taiman (2021), podemos señalar que la figura del docente y su desempeño en 

aula, así como “su propia experiencia como estudiante…” (p. 17) ha influido significativamente en 
su decisión de estudiar para profesor de ciencias sociales.

Tercera categoría: Prácticas ciudadanas
La utilidad inmediata que el desarrollo del curso legó a los estudiantes está relacionada con el 

ejercicio de la ciudadanía; en este caso, se advierte que existen impulsos por contribuir a la mejora 
de las relaciones sociales “para que nuestro país sea cada vez mejor”, puesto que “nos ayuda a ser 
mejores personas” dentro de la comunidad donde desarrollarán sus actividades.

E5: “(…) esto me ha servido de mucho ya que siempre estaremos orgullosos de las personas 
que lucharon para lograr la libertad del Perú y así luchar que nuestro país sea cada vez mejor”.
E15: “Me sirvió bastante porque ahora entiendo y comprendo todo lo que vivieron nuestros 
antepasados y nos ayuda para ser mejores personas”.
Las reflexiones, críticas y debates sobre el curso de Historia y su enseñanza en las escuelas, también 

se nutren de los aportes técnico-pedagógicos que el mismo estado ha promovido en el sector educa-
ción. Por ejemplo, la implementación del MINEDU (2017), declara aspirar a una educación que 
forme “ciudadanos conscientes de sus derechos y sus deberes, con una ética sólida, dispuestos a pro-
curar su bienestar y el de los demás trabajando de forma colaborativa…” (MINEDU, 2016, p. 13). 
Muchos de los jóvenes participantes aún estaban en la escuela cuando se inició la implementación del 
nuevo currículo (2017 en adelante). No obstante, en lo dicho por ellos, notamos una concepción de 
ciudadanía clásica, pasiva, receptiva. Hoy se habla del enfoque ciudadanía crítica, que permita pensar 
nuestras realidades también como “construcciones sociohistóricas” (Morras, 2014). De lo contrario, 
será difícil formar ciudadanos críticos (Monteagudo Fernández et al, 2020)

Cuarta categoría: Pensamiento crítico
Otro de los aspectos identificados se refiere al pensamiento crítico, entendido este como aquel 

proceso cognitivo donde el receptor cuestiona la información que recibe del mundo exterior, in-
formación que cada persona procesa de acuerdo a su propia formación y lectura de la realidad. Se 
destaca la reflexión hecha por algunos estudiantes en torno a las actividades memorísticas promo-
vidas en la escuela, sobre todo en áreas curriculares cercanas a las humanidades y ciencias sociales.

E1: “(…) me sirvió para poder conocer parte de lo que realmente es la historia, más ahora, que 
sé que cada historia contada fue solo una parte de la real”.
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E7: “(…) me parece muy interesante la forma de enseñar sin memorizar ni esforzarse; como 
si fuéramos “bibliotecas andantes” (Freire); ya que no se manejaba mucha teoría, sino que se 
hacía más práctica, además creo que nos hace reflexionar respecto a que, si somos ambiciosos y 
quererlo todo para ti solo, terminas mal y sin felicidad”.
Con relación a lo dicho por el estudiante E7, es necesario precisar que la memorización es una 

condición necesaria en la práctica pedagógica. No se le puede excluir del proceso pedagógico. Tal como 
lo había señalado el estudiante E1 en relación a las fechas del calendario cívico escolar, estas fechas están 
muy arraigadas en nuestra “conciencia nacional”, pues coinciden con los feriados y días no laborables. El 
actual perfil de egreso del MINEDU (2017), señala que el estudiante, tras reconocer sus derechos, debe-
res y comprender los procesos históricos y sociales, promoverá la vida en democracia. Dicho currículo 
se sustenta en un enfoque por competencias. En el caso de historia contenida en el curso de Ciencias 
Sociales, será la competencia 17 “Construye interpretaciones históricas”, la que declare y pretenda que:

“El estudiante sustenta una posición crítica sobre hechos y procesos históricos que ayuden a 
comprender el presente y sus desafíos, articulando el uso de distintas fuentes; la comprensión de 
los cambios temporales y la explicación de las múltiples causas y consecuencias de estos. Supone 
reconocerse como sujeto histórico, es decir, como protagonista de los procesos históricos y, como 
tal, producto de un pasado, pero que, a la vez, está construyendo su futuro” (p. 109).

Para cerrar la discusión de resultados, es importante destacar la pluralidad de concepciones y pers-
pectivas que presentan los estudiantes que participaron en la investigación, además de la naturaleza 
de las preguntas, que permitían una variedad interpretativa que se ha visto plasmadas en el foro y las 
transcripciones aquí presentadas. Si bien fue una “tarea”, su cumplimiento no exigía ni implicaba una 
temática preestablecida. Los estudiantes tuvieron plena libertad para responder las preguntas, tanto 
como para elegir los temas que les resultaban significativos, destacándose la centralidad hegemónica 
del profesor de aula. Esperamos contar con el desarrollo de estudios sobre esta temática pues conocer 
los avances de los estudiantes en relación a esta compleja competencia educativa servirá para el diseño 
de políticas públicas educativas y la mejora de los servicios educativos en la educación básica.

CONCLUSIONES
En el nivel secundario del sistema educativo peruano, la historia como contenido a enseñar en aula 
se materializa en el curso de ciencias sociales, siendo reconocido por la mayoría de los participan-
tes del presente estudio. Tras el análisis temático de los relatos de los estudiantes que participaron 
del foro, se tiene que la vivencia del curso de ciencias sociales de su etapa escolar y del contenido 
histórico que se brindó, ha reportado aprendizajes significativos y útiles en su vida en los aspectos 
personal, social, vocacional y laboral.

Los aprendizajes significativos se relacionan con el reconocimiento y valoración de personajes 
históricos, acontecimientos nacionales, acontecimientos internacionales y las prácticas de enseñanza 
que sus profesores desplegaron en el curso de ciencias sociales. Los personajes históricos son hegemó-
nicamente masculinos, asociados a eventos bélicos, épicos o ejemplarizantes. Este panteón de héroes 
presenta una fuerte carga política, militar, religiosa y etnocéntrica. Los acontecimientos nacionales 
reconocidos refieren la lucha por la libertad o la defensa de la patria. En lo internacional, los aconteci-
mientos siguen asociados a lo bélico e imperialista. Se percibe la enseñanza del curso de historia como 
ameno, divertido, entendible y práctico, aunque se evidenció dos casos de desencanto. Estos relatos se 
sostienen, puesto que los participantes se forman para ser futuros profesores de ciencias sociales.

Con respecto a la utilidad de lo aprendido encontramos que los jóvenes perciben útil al curso 
en relación al desarrollo de su vida personal, aspiracional-vocacional, en el centro laboral y en la so-
ciedad, en suma, su vida como ciudadano; se advierte el curso como un instrumento potencial para 
interacción, cooperación y solidaridad entre los miembros de la sociedad. Entienden la importancia 
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de desarrollar pensamiento crítico respecto a su realidad, pero se evidencian las limitaciones en sus 
respuestas ante la compleja realidad sociohistórica del país. Finalmente, estos hallazgos dan cuenta 
de la necesidad de promover estudios temáticos más profundos sobre la enseñanza de la historia en 
las escuelas y su impacto en la sociedad, tanto local como regional y nacional.
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