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Introducción: la enseñanza de 
las ciencias sociales para una 

ciudadanía democrática

Cosme Jesús Gómez-Carrasco
Universidad de Murcia

Xosé Manuel Souto-González

Universitat de València

Pedro Miralles-Martínez

Universidad de Murcia

Ramón López Facal, una trayectoria 
para una enseñanza crítica
El transcurrir vital de una persona está condicionado por su con-
texto social y cultural. En el caso de Ramón, la imagen de un pa-
dre que era médico rural y que tenía la vocación de servir a la 
ciudadanía, que necesitaba de sus cuidados sanitarios, ha sido 
un espejo en el que mirarse. Ejemplos personales en un contexto 
social cambiante, en especial en la transición de un sistema de 
súbditos a otro de personas ciudadanas.

Y esa impronta de la localidad de Toba, en la Costa da Morte 
gallega, se refuerza en la complicidad familiar, tanto con sus her-
manos, cuñados y hermanas (Xan López Facal, Camilo Noguei-
ra) como en la vida en pareja, con Marilar Jiménez Aleixandre. 
En este ambiente y en sus estudios en Madrid, forja una cosmo-
visión de las relaciones sociales y ciudadanía que han influido 
en su trayectoria profesional, que hoy glosamos. Una voluntad 
de transformar las concepciones de la vida pública desde las de-
cisiones individuales.

La relación entre Moncho y Marilar se hace evidente en el 
proyecto del Instituto de Bachillerato de O Calvario, en Vigo, en 
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los años finales del setenta e inicio de la década de los ochenta. 
Entonces ya era una persona desprendida, que se acercaba a 
otros docentes para compartir con ellos y ellas sus expectativas 
por mejorar la enseñanza de la Geografía e Historia en los nive-
les de lo que entonces se denominaba BUP y COU (alumnado 
de entre 14 y 18 años).

La formación del profesorado se ejercía así, de forma natural, 
lejos de la burocratización de sexenios, certificados y créditos de 
formación. Se hacían seminarios, escolas de verao (a imagen de 
las escoles d’estiu) o se realizaban trabajos de campo, con salidas 
conducidas por el grupo didáctico XEGA (después Sociedade Ga-
lega de Xeografía) y en talleres de cultura ciudadana, mostrando 
que era posible relacionar la actividad escolar con la educación 
informal.

En este ambiente histórico se buscaban los problemas socia-
les relevantes para buscar soluciones desde la práctica política y 
desde la actividad docente. Las reuniones en institutos, centros 
vecinales o en simples cafeterías iban definiendo los problemas 
que interesaban a la ciudadanía para abandonar la condición de 
súbditos. Y en estos ambientes cotidianos se configuraba un pro-
yecto educativo que después se materializa en proyectos como 
Aula Sete o en publicaciones como la Revista Galega de Educación, 
o en libro Historia Contemporánea de la editorial Alhambra, que 
fue utilizado como modelo alternativo en la enseñanza de la 
Historia en COU.

Las tres partes de este libro se componen de tres ámbitos aca-
démicos representativos de Ramón López Facal y que muestran 
que las taxonomías ocultan, a veces, la complejidad de la sim-
biosis entre las visiones del mundo y las respuestas educativas. Y, 
al mismo tiempo, señala la relación que se establece entre la par-
ticipación política y su influencia en la interpretación de las nor-
mativas legales. Sin duda, su implicación en actividades políticas 
del Movimiento Comunista, Esquerda Galega o En Marea deja-
ron huella en la percepción de los problemas sociales.

La problemática de la sociedad aparece reflejada en los «con-
flictos sociales candentes» en el aula, pues tal como ha publicado 
en la revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e His-
toria (núm. 69): «La legislación establece para la enseñanza de las 
ciencias sociales unas finalidades que justifican la introducción en 
el aula de temas socialmente conflictivos». Una interpretación que 
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permite la conexión del mundo escolar con los intereses y expec-
tativas de las personas, que no es fácil de asumir y desarrollar por 
la mayoría del cuerpo docente de la enseñanza básica. Entre 
otros motivos, porque las personas que trabajan en la enseñanza 
también poseen sus hábitos, rutinas y representaciones sociales 
de la profesión, que se genera en un «tiempo largo».

La formación del profesorado, la selección de los contenidos 
relevantes para explicar los problemas sociales y, por último, la 
formación de la ciudadanía y las identidades nacionales. A este 
último ámbito le ha dedicado gran parte de su tiempo, con la 
realización de su tesis doctoral presentada cuando finalizaba el 
siglo xx (O Concepto de nación no ensino da historia).

Una idea que se presenta en el contexto teórico de la ciudada-
nía democrática, muy influida por las teorías de Habermas. 
Como señala en otro de sus artículos de la revista Íber, «las cien-
cias sociales deben revisar la vieja idea de ciudadanía para avan-
zar hacia una ciudadanía cosmopolita que compatibilice identi-
dades plurales». Una dialéctica entre local y global que se rige 
por principios de interpretación ética de la vida ciudadana.

Esta aportación al campo de la didáctica de las ciencias socia-
les nos parece sustancial. Como él mismo indica, se trata de dis-
cutir «la contradicción que se plantea entre la necesidad de favo-
recer la convivencia cívica sobre valores compartidos por todos 
los ciudadanos europeos y el derecho a asumir diversas identida-
des culturales específica». Un planteamiento dialéctico que es 
muy necesario en la formación política ciudadana, en especial 
en la España de las Autonomías, y que tiene implicaciones en la 
enseñanza escolar de la Historia de España. Un principio ético 
recorre sus estudios, como es la formación de ciudadanos libres, 
que puedan acceder al conocimiento de su identidad, a la vez que 
son conscientes de su decisión de participar en un proyecto polí-
tico colectivo.

Esta tarea de construir redes para organizarse colectivamente 
es lo que ha motivado a Ramón López Facal a participar en reu-
niones con otros colegas de Fedicaria, la Asociación Universita-
ria de Profesores de Didáctica de las Ciencias Sociales o en el 
inicio y la consolidación de la Red 14 de investigación en ense-
ñanza de las ciencias sociales, de la cual fue su alma mater. Es la 
búsqueda de una identidad profesional que se forja en contacto 
con el aprendizaje de adolescentes social y culturalmente plura-
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les y diversos. Este tránsito por la educación básica es muy rele-
vante para forjarse una idea de las identidades, de la ciudadanía, 
de los problemas socialmente relevantes e incluso para conocer 
las necesidades de la formación docente en un contexto laboral 
determinado.

En este sentido, el volumen que hoy presentamos nos mues-
tra ejemplos de la diversidad de enfoques en la didáctica de las 
ciencias sociales. La persona que focaliza nuestro afecto repre-
senta un interés por encontrar puntos comunes que puedan defi-
nir un campo disciplinar. Más allá de este deseo están las accio-
nes ejecutadas en el logro de una autonomía intelectual para for-
mar parte de una ciudadanía democrática.

En definitiva, Ramón López Facal ha dado suficientes eviden-
cias de los aspectos clave exigibles a un profesor de excelencia, 
con dotes de impulso y liderazgo de equipos, proyectos e inicia-
tivas académicas e investigadoras; con un compromiso con la 
docencia, su renovación y la transmisión social del conocimiento. 
Todo ello, además, con una clara proyección internacional. Estas 
características de sus labores investigadoras, docentes, profesio-
nales y gestoras han sido ejercidas de forma intensa, continua, 
responsable y entusiasta, con clara conciencia de que la Universi-
dad constituye un servicio público cuya finalidad es la consecución 
del progreso intelectual, moral y económico de los ciudadanos y 
ciudadanas, máxime en el contexto de la actual sociedad del co-
nocimiento.

Estudios en homenaje a Ramón López Facal
Este libro se divide en tres partes. La primera de ella está dedica-
da a la formación del profesorado. Francisco Imbernón, de la 
Universidad de Barcelona, reflexiona sobre los retos a los que se 
enfrenta la formación docente. Como indica el autor, la apari-
ción de nuevas ideas, perspectivas, investigaciones, procesos y 
experiencias desde la psicopedagogía, las didácticas aplicadas o 
la neurociencia, han ido forzando la necesidad de cambiar las 
viejas concepciones existentes sobre la formación del profesora-
do. La profesión educativa se ha convertido en un proceso mu-
cho más complejo ya sea por la escolarización obligatoria de 
una parte de esa enseñanza, la situación social y las estructuras y 
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organización académicas. Los docentes en ocasiones se sienten 
incómodos en un marco de incertidumbre y cambio, de políticas 
erráticas de las administraciones educativas y también por la fal-
ta de formación para asumir esa complejidad con clases con 
adolescentes muy diferentes de cuando los profesores y profeso-
ras que están con ellos lo eran.

Cosme J. Gómez (Universidad de Murcia) y Jairo Rodríguez 
(Universidad de Valladolid) muestran los resultados de un aná-
lisis bibliométrico sobre las investigaciones realizadas sobre la 
formación del profesorado para la enseñanza de la geografía y  
la historia. El número de artículos publicados sobre esta temáti-
ca ha experimentado un crecimiento importante en el siglo xxi 
en las bases de datos de la Web of Science (WoS). Dos fuerzas 
han impulsado el crecimiento: la ampliación de revistas en las 
bases de datos de la WoS gracias a la incorporación de la base 
ESCI, y la consolidación del área de educación histórica y didác-
tica de la geografía en el contexto de la investigación en ciencias 
de la educación. En las revistas de geografía indexadas en la WoS 
hay una mayor tendencia a publicar investigaciones sobre la for-
mación del profesorado, mientras que estas en las revistas de 
historia son más escasas. Las investigaciones en educación histó-
rica se han publicado principalmente en revistas de ciencias de la 
educación.

José Manuel Crespo (Universidad Complutense de Madrid), 
Rafael Sebastiá (Universidad de Alicante) y Xosé M. Souto (Uni-
versitat de València) reflexionan sobre el Máster de Formación 
del Profesorado. Los autores indican que el contexto institucio-
nal resulta decisivo para comprender los procesos de formación 
inicial, pues puede repercutir en el cambio metodológico de las 
didácticas y, finalmente, mejorar los procesos de aprendizaje del 
alumnado del sistema escolar básico. El capítulo sintetiza traba-
jos anteriores de los autores, que se cohesionan en las líneas de 
investigación que se desarrolla en el seno del grupo de investiga-
ción e innovación en educación geográfica e histórica SOCIAL(S), 
que pretende explicar los motivos personales que inciden en las 
rutinas y hábitos docentes, en este caso de la enseñanza de la geo-
grafía. Para ello es preciso considerar el contexto institucional 
donde aparecen las representaciones sociales del alumnado del 
Máster, que después se replicarán en los momentos de la fun-
ción docente en Educación Secundaria.
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En el capítulo de Elsa Pacheco (Universidad de Porto) y Gló-
ria Solé (Universidad de Minho) se propone una reflexión sobre 
la contribución de la formación del profesorado de Geografía e 
Historia a la promoción de las competencias geográficas e histó-
ricas de la generación Alfa (nacida después de 2010), una re-
flexión que tendrá como telón de fondo los cambios acaecidos 
en el contexto posescolar de Bolonia. A través del análisis de los 
temas de los informes de prácticas elaborados en el ámbito de la 
Iniciación al Ejercicio Profesional por las Universidades de Minho 
y Porto (Portugal), respectivamente, en las áreas de Historia y 
Geografía (2017-2020), se ha analizado en qué medida están en 
línea, o no, con los descriptores de competencias del Perfil del 
Estudiante al Egresar de la Educación Obligatoria (PASEO). Las 
autoras inciden en que, si bien existe un esfuerzo por adecuar los 
temas a las áreas de competencia de PASEO, todavía queda mu-
cho trabajo por hacer en la formación de profesores de Geografía 
e Historia en el sentido de abordar áreas de competencia más 
holísticas que aborden con el componente de construcción del 
individuo.

La segunda parte del libro está dedicada a los problemas so-
ciales relevantes en la enseñanza de la geografía y la historia. Las 
profesoras Maria Auxiliadora Schmidt (LAPEDUH/UFPR, Brasil) 
e Isabel Barca (CITCEM/FLUP, Portugal) han analizado la com-
plejidad de enseñanza de la historia indígena de Brasil. Las na-
rrativas históricas y otras formas (patrones, estructuras curricula-
res, memorias históricas de aprendizaje) que incorporan temas 
dolorosos, traumáticos y/o violentos en las narrativas regionales, 
nacionales y globales del pasado son difíciles de aprender y, por 
tanto, de enseñar. Enseñar y aprender historias difíciles se en-
cuentran entre los temas más problemáticos en la enseñanza de 
la historia y han seguido los debates sobre la construcción de la 
historia como disciplina escolar en Brasil.

Myriam Martín Cáceres, Jesús Estepa Giménez y José María 
Cuenca López (Centro de Investigación COIDESO, Universidad 
de Huelva) defienden la idea de que la Educación Patrimonial 
pasa por su comprensión como fuente viva, con la que se puede 
dialogar y cuestionar ideas establecidas en su contemporanei-
dad, para comprender los contextos históricos en los que fueron 
creados los referentes patrimoniales. Inciden en que, a través de 
un proceso de reflexión y maduración, el trabajo con el patrimo-
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nio permite adquirir un pensamiento crítico que permita posi-
cionarse en el presente, cuestionar estructuras establecidas y pro-
mover cambios sistémicos que lleven a una sociedad más justa y 
equitativa, al tiempo que se muestra la visibilidad de patrimo-
nios invisibles. Para que esta perspectiva se desarrolle hacia la 
formación de una ciudadanía sociocrítica, activa y participativa.

Nilson Javier Ibagón (Universidad del Valle, Colombia) y Pe-
dro Miralles (Universidad de Murcia) centran su capítulo en los 
temas controversiales para la enseñanza de la historia. Ambos 
autores indican que el enfoque tradicional de enseñanza de la 
historia no valoró o entendió como importante el desarrollo de 
lecturas críticas que pusieran en evidencia la conflictividad de los 
procesos históricos en sí, así como las disputas interpretativas en 
torno a estos. Este tipo de proyecto de identidad colectiva y los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de la historia que de él se 
derivan, a pesar de haber sido durante las últimas décadas pues-
tos en cuestión en diferentes contextos nacionales e internacio-
nales, han seguido estando activos de forma directa o indirecta 
en los currículums oficiales, las prácticas docentes y los aprendi-
zajes del estudiantado, teniendo importantes ecos en las mane-
ras mediante las cuales, actualmente, docentes y estudiantes con-
ciben el pasado y definen su función sociocultural.

Sérgio Claudino (Instituto de Geografia e Ordenamento do 
Território e Centro de Estudos Geográficos, Universidad de Lis-
boa, Portugal) explica los resultados y las motivaciones del pro-
yecto «Nós Propomos!». Este proyecto de educación ciudadana y 
de innovación en educación geográfica asume que la escuela y, 
en ella, la geografía debe contribuir a una lectura crítica y una 
acción ciudadana de los estudiantes. El proyecto surge directa-
mente de la necesidad de estimular la implementación del estu-
dio de caso en Educación Secundaria, muy enfocado en los pro-
blemas locales. A través de «Nós Propomos!», se pretende pro-
mover una intervención ciudadana para educar en una 
democracia participativa. Son propuestas concretas de los estu-
diantes, cuyo principal resultado es el desarrollo de actitudes de 
participación ciudadana en la resolución de problemas locales. 
El concepto de educación para la ciudadanía se asocia directamen-
te al de acción, rechazando el discurso más ambiguo y culturalis-
ta de la educación geográfica que se agota en la comprensión de 
problemas a diferentes escalas.



18 Enseñanza de las ciencias sociales para una ciudadanía democrática

La tercera parte del libro está dedicada a la ciudadanía, nacio-
nalismo e identidades. Los profesores David Parra, Jorge Sáiz y 
Rafael Valls (Universitat de València) reflexionan sobre el peso 
que tiene la identidad en el diseño de los currículums de Histo-
ria y en los materiales curriculares. La selección de los conteni-
dos en estos materiales no remite solo a un debate teórico de ín-
dole epistemológica o psicopedagógica, sino también de índole 
política con claras implicaciones identitarias. El ámbito educati-
vo es un territorio en disputa en el que diversos discursos y for-
mas de representar el pasado (y la realidad del presente) pugnan 
por normalizarse, por convertirse en un sentido común hegemóni-
co que acaba viéndose como la única opción.

El profesor Enrique Moradiellos (Universidad de Extremadu-
ra) indaga en su capítulo sobre las relaciones entre historia e his-
toriografía, y el papel de la historia. El profesor Moradiellos co-
mienza con una cuestión: ¿qué sentido y valía tiene o mantiene 
nuestra disciplina, la Historia, implantada académica y escolar-
mente, en los tiempos actuales, transcurridas ya dos décadas del 
nuevo siglo xxi? Según el propio autor, hay dos importantes mo-
tivos: porque ninguna sociedad humana puede carecer de una 
concepción sobre su pasado colectivo, dado que sus integrantes 
siempre nacen a la vida social (nunca son los únicos en el espa-
cio: hay otros muchos) y a la vida temporal (nunca son los pri-
meros en llegar: hay otros previos); y porque los seres humanos 
siempre somos el fruto decantado de un tiempo previo y pretéri-
to, como individuos y como integrantes de un grupo colectivo 
(dado que yo solo pienso porque nosotros existimos).

Joaquín Prats (Universidad de Barcelona), Rosa Alabrús (Uni-
versidad Abad Oliva), Roberto Fernández (Universidad de Llei-
da) y Ricardo García Cárcel (Universidad Autónoma de Barcelo-
na) reflexionan sobre cómo conseguir una educación histórica 
de calidad, basada en preceptos científicos. Los autores indican 
el papel fundamental que desempeña la materia histórica en el 
proceso general de enseñanza y aprendizaje, cuando es una parte 
fundamental para entender cómo debe ser enseñada. De hecho, 
los cuatro autores le dan más importancia que otros conoci-
mientos provenientes de la psicología, la sociología o la pedago-
gía general. Las primeras innovaciones destacadas en la didáctica 
de la historia a finales de los sesenta y durante los años setenta 
del siglo pasado, se hicieron precisamente de la mano de la re-
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novación de enfoques y contenidos históricos y no de las elucu-
braciones pedagogías de esa época. Los autores concluyen que la 
historiografía, como disciplina académica, es una de las materias 
educativas con mayores posibilidades para la educación y la ins-
trucción de niños y jóvenes.

Los profesores Joan Santacana Mestre y Tània Martínez Gil 
(Universidad de Barcelona) muestran la investigación realizada 
sobre el factor nacionalista en la formación de maestros. Los re-
sultados indican notables lagunas de episodios de relevancia so-
bre la historia nacional catalana. Algo sorprendente, pues se tra-
ta de una materia obligatoria dentro del currículum escolar cata-
lán, impartida en la Educación Primaria, en la Secundaria y en 
Bachillerato, e incluso evaluada en los exámenes de Selectividad, 
previo al acceso a los estudios universitarios. No parece que se 
trate de un fracaso del sistema educativo catalán en su supuesta 
voluntad de adoctrinamiento político, del que a menudo acusan 
sectores nacionalistas españoles; muy al contrario, el desconoci-
miento y las confusiones existentes sobre aspectos de la historia 
contemporánea que poco tienen que ver con las cuestiones na-
cionales, y nos induce a creer que se trata de un fracaso general 
del sistema, independientemente de su voluntad de adoctrina-
miento nacionalista o no.

Olaia Fontal Merillas (Universidad de Valladolid), Alex Ibáñez- 
Etxeberria (Universidad del País Vasco), Silvia García-Ceballos 
(Universidad de Zaragoza) y Marta Martínez-Rodríguez (Univer-
sidad Autónoma de Madrid) presentan un trabajo de reflexión 
teórica sobre la investigación en educación patrimonial en Espa-
ña. Desde el ámbito nacional hemos sido testigos de la eclosión 
acontecida en educación patrimonial los últimos veinte años. Este 
crecimiento ha sido avalado por una lucha constante de concep-
tualización, visibilización, avance y puesta en valor, con gran ayu-
da del Observatorio de Educación Patrimonial en España y el Ins-
tituto de Patrimonio Cultural de España. La colaboración entre 
ambas entidades ha llevado como consecuencia acciones clave 
para establecer una dirección común de innovación, formación 
y difusión del patrimonio en un mundo global.

Cierra el libro un trabajo coral desde Chile. Los profesores 
Carlos Muñoz Labraña (Universidad de Concepción), Bastián 
Torres Durán (Universidad de Concepción), Nelson Vásquez 
Lara (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso), Ricardo 
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Iglesias Segura (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso), 
Gabriela Vásquez Leyton (Universidad Andrés Bello), Rodrigo 
Salazar Jiménez (Universidad del Bío-Bío) y Pablo Rodríguez 
López (Universidad de Concepción) indagan sobre los desafíos 
del profesorado en Latinoamérica para una educación para la 
ciudadanía. Esta preocupación se ha convertido en un tema de 
interés público debido a las profundas transformaciones políti-
cas, sociales, económicas y culturales internas que han ido expe-
rimentando la región, y a las necesidades de acomodarse a los 
nuevos desafíos planetarios que ha significado la globalización. 
Esta última, además de imponer una mayor dependencia de los 
mercados internacionales cada vez más exigentes, ha tensionado 
la institucionalidad y las relaciones Estado-sociedad.

Con estos quince capítulos queremos homenajear la trayecto-
ria académica y científica de Ramón López Facal: un gran acadé-
mico y profesor, que ha sabido conjugar sus labores docentes 
con una brillante trayectoria como investigador, como gestor de 
grupos de investigación y como divulgador del conocimiento 
histórico y didáctico. Pero, sobre todo, una gran persona que ha 
permitido crear sinergias entre grupos de investigación naciona-
les e internacionales, sin las cuales el campo de la didáctica de 
las ciencias sociales en España, Portugal y Latinoamérica no hu-
biera tenido el crecimiento de los últimos dos decenios.
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