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RESUMEN 

 
El objetivo de este estudio es analizar la visión de las estructuras 

y de las dinámicas generales de investigación en la educación e 

historia desde la teoría y la práctica a nivel global, durante el 

período 2000-2019. Para esto, se ha analizado una muestra de 

931 artículos de revistas seleccionados de la base de datos 

Scopus. Esta investigación ha utilizado el método bibliométrico 

para sintetizar la base de conocimiento sobre esta temática. La 

producción científica ha tenido un crecimiento exponencial 

durante este período. Se han identificado seis líneas de 

investigación principales, agrupadas bajo los términos Historia 

de la educación, Universidad, Niños, Formación del profesor, 

Cultura y Educación ambiental.  

 

Palabras clave: Historia de la Educación; Práctica; Tendencias 

investigativas; Teoría. 

ABSTRACT 

 
The objective of this study is to analyze the vision of the 

structures and general dynamics of research in education and 

history from theory and practice at a global level, during the 

period 200-2019. For this, a sample of 931 journal articles 

selected from the Scopus database was analyzed. This research 

has used the bibliometric method to synthesize the knowledge 

base on this topic. Scientific production has had exponential 

growth during this period. Six main lines of research have been 

identified, grouped under the terms History of education, 

University, Children, Teacher training, Culture and 

Environmental education. 

 

 

Keywords: Education History; Practice; Research trends; 

Theory. 
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INTRODUCCIÓN 
 

A lo largo de la historia, la educación no siempre ha sido considerada como un derecho fundamental 
incuestionable (Magendzo-Kolstrein, y Toledo-Jofré, 2015). La transformación de la educación está sujeta al 
desarrollo de procesos y teorías educativas (Gómez-Carrasco, López-Facal, y Castro-Fernández, 2019; Nóvoa, 
2009; Ostios, 2012). Más de cuatro siglos antes de Cristo, Sócrates indicó en relación con en el proceso 
educativo, que al alumno había que dotarlo de voz, es decir, la enseñanza y el aprendizaje sólo tiene sentido 
desde el diálogo y el flujo de conocimientos. Numerosas teorías después llevaron a Descartes a advertir que 
los docentes pueden detectar el nivel de habilidad de los estudiantes en relación con el estadio en el que se 
encuentran, es decir, con su desarrollo cognitivo. Así, se puede intuir que la historia es un observador de cómo 
ha evolucionado la educación a lo largo de los siglos, en manos de la política, la religión, la cultura, etc., con la 
intención de fortalecer a veces su finalidad, o debilitarlo, en otras (Agüero, 2019; López, 2013). 

La educación como ciencia se refiere al conjunto de disciplinas interesadas en el estudio científico de los 
distintos aspectos de la educación en sociedades y culturas, que estudian, describen, analizan, explican, 
comprenden y comparan los fenómenos educativos en sus múltiples aspectos. En esencia, la teoría de la 
educación indica el propósito, aplicación e interpretación de la educación y el aprendizaje. Por esto, estos 
principios buscan describir, comprender, y prescribir políticas y prácticas educativas (Guichot, 2006; Martinez, 
2000). 

En relación con este el concepto de educación, se vislumbra el de historia de la educación, que se ciñe a 
la división de las edades del hombre. Esta disciplina, desarrolla cronológicamente la evolución del concepto de 
la educación. Así, en los inicios de la Edad Antigua surgieron las concepciones y prácticas educativas de las 
culturas india, china, egipcia y hebrea. Posteriormente, durante el primer milenio a.C. se desarrollan las 
diferentes paideias griegas, centradas en los elementos de la formación que harían del individuo apto para 
ejercer sus deberes cívicos (Arana, 2005; Castro, 2000). 

Durante la transformación del concepto de educación desde las ópticas de la teoría y práctica han surgido 
diversos paradigmas asociados a las teorías de aprendizaje educativo, tales como el conductismo, 
cognitivismo, constructivismo, humanismo y habilidades del siglo XXI (Arriarán, y Hernández, 2010; Belmonte et 
al., 2019).  

En este contexto, la práctica de la educación se considera una contribución positiva que agrega valor a la 
provisión y la experiencia de aprendizaje del estudiante (Rico, 2006; Vidal, 2007). En este sentido, se pueden 
destacar prácticas relacionadas con mantener buenas habilidades de comunicación, conseguir la participación 
de los estudiantes, fomentar el espacio de aprendizaje individualizado, obtener una retroalimentación positiva, 
e involucrar a los estudiantes en la toma de decisiones (De Guevara, 2019; Martínez, 2009). 

Históricamente, las prácticas educativas se han basado en el uso de recursos educativos para la 
enseñanza y el aprendizaje, con el objetivo de innovar el proceso de aprendizaje. Por esto, están vinculadas 
con las técnicas de enseñanza que se basan en tecnologías y recursos educativos abiertos para facilitar el 
aprendizaje colaborativo y flexible (Luna, 2019; Thoilliez, y Sanz, 2012). 

Tanto el análisis como la revisión de la literatura han motivado el estudio de la educación desde las 
perspectivas teórica y práctica. De este modo, el propósito de este estudio es analizar la evolución de la 
investigación en este campo de conocimiento, y comprender cuáles son los temas investigados. 

En consecuencia, la revisión de la literatura realizada ha permitido encontrar trabajos que abordan esta 
temática, de modo que la pregunta de investigación se refiere a determinar si la investigación de la historia de 
la educación desde las perspectivas teórica y práctica tiene una tendencia creciente tanto desde la óptica de 
los agentes que pueden contribuir a su desarrollo como en relación con las líneas de investigación examinadas; 
o, por el contrario, es una temática que carece de interés en el académico. 

El objetivo de este estudio es analizar la visión de las estructuras y de las dinámicas generales de 
investigación en la educación e historia desde la teoría y la práctica a nivel global, durante el período 200-2019. 

De este modo, se ha analizado una muestra de 931 artículos de revistas seleccionados de la base de 
datos Scopus. Esta investigación ha utilizado el método bibliométrico para sintetizar la base de conocimiento 
sobre la historia de la educación desde la teoría y práctica, durante los últimos veinte años.  
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El resto de este artículo se compone principalmente de las siguientes partes. En la siguiente sección se 
detalla la metodología llevada a cabo en este estudio y el proceso de selección de datos.  Posteriormente, en 
la siguiente sección se muestran los principales resultados y su discusión. En la última sección se presentan 
las conclusiones del estudio. 
 
 
METODOLOGÍA 
 

Recopilación de datos 
El objetivo de este estudio es mostrar una visión de las estructuras y de las dinámicas generales de 

investigación en la educación e historia desde la teoría y la práctica a nivel global. Para lograrlo, se ha realizado 
un análisis cuantitativo, mediante bibliometría. En las últimas décadas, este método ha contribuido a la revisión 
del conocimiento científico, y se ha utilizado con éxito en distintos de campos científicos (Zanjirchi et al., 2019). 

La metodología aplicada fue realizar una búsqueda completa en la base de datos Scopus, por su amplitud 
de cobertura y fiabilidad (Wakil, 2020), utilizando la cadena de búsqueda con los términos “education” y “history 
of education”, para examinar los subcampos del título, resumen y palabras clave, en un período de 20 años, 
esto es, de 2000 a 2019, como se han reflejado en otros trabajos bibliométricos (Abad-Segura et al., 2020; 
González-Zamar y Abad-Segura., 2020; López-Meneses et al., 2020). La muestra de artículos analizados sólo 
incluyó artículos científicos, tanto en acceso abierto como no abierto. Así, la muestra final comprendió un total 
de 931 documentos.  

 
Análisis de los datos 

La metodología se ha desarrollado para analizar las comunidades científicas asociadas con esta temática. 
Así, se analizaron las relaciones entre los autores y países, interpretadas a través de la coautoría de cada 
trabajo, además de analizar las relaciones entre las palabras clave de todos los documentos a partir del análisis 
de coocurrencia. 

El análisis de coautoría se ha permitido comprender y evaluar los patrones de colaboración científica entre 
países. Dado que los datos bibliográficos contienen información sobre las afiliaciones institucionales de los 
autores y su ubicación geográfica, el análisis de coautoría se lleva a cabo a nivel de países. Este análisis 
proporciona una visión de los patrones de cooperación entre individuos y organizaciones, de modo que el 
análisis de coautoría estudia la estructura social de este campo de investigación (Singh, y Jolad, 2019). 

Por otro lado, el análisis de coocurrencia se ha utilizado con objeto de proporcionar una visualización 
gráfica de la interconexión de los términos clave dentro de los documentos analizados. Generalmente, las 
redes de coocurrencia se utilizan con la finalidad de facilitar una visualización gráfica de las relaciones 
potenciales entre términos de los documentos científicos. Así, se puede observar la relación de proximidad de 
dos o más términos en una unidad de texto, de modo que, si los términos coocurren en una frase, esto es, 
aparecen juntos en ella, hay probabilidad de su relación semántica. En definitiva, los criterios de coocurrencia 
permiten agrupar conceptos fuertemente relacionados dentro del conjunto de documentos o registros (Yin et 
al., 2020). 

Este procedimiento examina los documentos con objeto de buscar dos o más conceptos que tiendan a 
presentarse juntos. Así, dos o más conceptos son coocurrentes si aparecen con frecuencia juntos en un 
conjunto de documentos y si ocasionalmente se encuentran separados en los otros documentos. De modo 
que, si se encuentran conceptos coocurrentes, se genera una categoría. 

Asimismo, los indicadores de la estructura de colaboración, que miden los vínculos entre los autores y 
países, se han analizado por medio de la herramienta de procesamiento y mapas de redes, VOSviewer, debido 
a su fiabilidad e idoneidad en el análisis bibliométrico (Van Eck, y Waltman, 2009).  

Los resultados obtenidos en la evaluación de la actividad científica en este campo de investigación son 
útiles para los investigadores y académicos con interés en la evolución de la educación en términos de teoría 
y práctica. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La Figura 1 muestra la evolución de la producción científica en el campo de investigación sobre la 
educación e historia desde la teoría y la práctica. 

Este resultado permite observar que, durante el último quinquenio, 2015-2019, se han realizado 476 
contribuciones al tema de investigación, que representa el 51,13%, mientras que, durante la última década, 
2010-2019, se publicó el 83,24% de las contribuciones, es decir, 775. Esto revela el creciente interés y 
relevancia de este tema de investigación en la comunidad académica y científica a nivel internacional. 
Asimismo, la Figura 1 muestra cómo el número de artículos publicados ha crecido exponencialmente dentro 
de este campo temático durante los últimos 20 años. 

El primer artículo sobre esta temática durante este período lleva por título “New Directions in American 
Educational History: Problems and Prospects”, y publicado en 2000. Fue realizado por los autores afiliados a 
la estadounidense University of Colorado Boulder, Donato, R., y a la canadiense, The University of British 
Columbia, Lazerson, M., y publicado en la Journal of the Educational Researcher (Donato, y Lazerson, 2000). 
Este artículo, entre otros temas, analizaba los desarrollos en las áreas de personas de color, historia y política, 
educación superior, además de sugerir formas en que la historia podría estar conectada con los problemas de 
la investigación educativa. 

El crecimiento exponencial de la producción científica en el campo de la educación e historia desde la 
teoría y la práctica está asociada a las reformas educativas a nivel regional y nacional, además de los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, donde se indica que la educación permite la movilidad 
socioeconómica ascendente y es clave para escapar de la pobreza (Pallarès et al., 2019; Simon, y De la Montaña, 
2019).   

 
Figura 1. Evolución de artículos por año (2000-2019) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Scopus. 

 
Los artículos publicados en educación e historia desde la teoría y la práctica se clasificaron en 21 

categorías diferentes. Es necesario señalar un artículo puede clasificarse simultáneamente en diferentes áreas 
temáticas. La Tabla 1 muestra las 15 principales áreas temáticas por número de artículos. Durante todo el 
período de estudio, las categorías principales fueron Social Sciences y Arts and Humanities, que publicaron el 
90,98% y el 50,05% del número total de artículos publicados, respectivamente. La educación es un concepto 
intrínsecamente multidisciplinario, que necesita la intervención de las Ciencias Sociales y las Humanidades 
para su análisis (Meneses, 2014; Sánchez, 2015). 
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Tabla 1. Principales áreas temáticas por número de artículos (2000-2019) 

Área temática Nº artículos % 

Social Sciences 847 90,98% 

Arts and Humanities 466 50,05% 

Psychology 35 3,76% 

Medicine 23 2,47% 

Computer Science 11 1,18% 

Business, Management and Accounting 10 1,07% 

Environmental Science 9 0,97% 

Economics, Econometrics and Finance 6 0,64% 

Nursing 6 0,64% 

Agricultural and Biological Sciences 5 0,54% 

Engineering 5 0,54% 

Health Professions 5 0,54% 

Energy 4 0,43% 

Decision Sciences 3 0,32% 

Mathematics 3 0,32% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Scopus. 
 

La Tabla 2 muestra las 15 principales revistas sobre la temática de estudio, durante el período 2000 a 
2019. Este grupo de revistas acumuló el 48,45% del total de artículos publicados, lo que indica que una amplia 
variedad de revistas publica artículos sobre esta temática 

La revista con el mayor número de artículos publicados en este campo de investigación fue la revista 
italiana, History of Education and Childre´s Literature, con un total de 97 artículos. Esta revista surge de un 
proyecto llevado a cabo por un gran grupo de historiadores de la educación y la literatura para niños en Italia 
y en otros países europeos y no europeos, con el objetivo de crear una publicación abierta a la colaboración 
de académicos e investigadores, centrada en temas relacionados con la historia de la educación, las 
instituciones y los sistemas escolares y de capacitación, la literatura y publicaciones para niños y jóvenes, los 
libros de texto y de manuales escolares, el pensamiento pedagógico y las teorías sobre educación. 

 
Tabla 2. Principales revistas por número de artículos (2000-2019) 

Revista Nº artículos % 

History of Education and Children´s Literature 97 10,42% 

Paedagogica Historica 75 8,06% 

History of Education 52 5,59% 

History of Education Quarterly 41 4,40% 

Historia da Educacao 32 3,44% 

Educacao e Pesquisa 26 2,79% 

Revista Brasileira de Educacao 24 2,58% 

History of Education Review 21 2,26% 

Voprosy Obrazovaniya 14 1,50% 

Curriculo Sem Fronteiras 12 1,29% 

Perfiles Educativos 12 1,29% 

Revista Complutense de Educacion 12 1,29% 

Education Policy Analysis Archives 11 1,18% 

Educational Philosophy and Theory 11 1,18% 

Studies in Philosophy and Education 11 1,18% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Scopus. 
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Los países con más publicaciones durante el período 200-2019 fueron Brasil, con 161 artículos, Estados 

Unidos, con 132, España, con 108, Reino Unido, con 92, e Italia, con 66. 
La Figura 2 muestra un mapa de colaboración entre los principales países basado en la coautoría de sus 

autores. Los distintos colores representan las diferentes comunidades formadas por los grupos de países, 
mientras que el tamaño del círculo varía en función del número de artículos de cada país. Es decir, cuanto 
mayor sea el círculo de cada país, mayor será el número de artículos cuya autoría representa. 

El mapa muestra seis clústeres. El primero (color rosa) incluye a Argentina, Chile, Hungría, Irlanda, Países 
Bajos, Portugal, España y Reino Unido, entre otros. Este es el grupo mayoritario puesto que agrupa al 25,81% 
del total de países en los últimos 20 años. El segundo clúster (verde) agrupa al 22,58%, entre otros, a Austria, 
Bélgica, Brasil, Francia, Alemania, Italia y Suiza. El tercer clúster (rojo) incluye también al 22,58%, entre otros, 
a Australia, Finlandia, Nueva Zelanda, Arabia Saudí, Suecia, Trinidad y Tobago, y Turquía. El cuarto grupo 
(amarillo), con el 16,13%, agrupa a China, Croacia, Puerto Rico, Rusia y Estados Unidos. Mientras, el quinto 
grupo (púrpura), con el 6,45%, incluye, entre otros, a Canadá y Dinamarca; y el grupo 6 (azul), también con el 
6,45%, agrupa, entre otros, a Luxemburgo y México. 

Durante el período analizado, 2000-2019, se ha observado un creciente interés en la publicación sobre 
educación e historia en relación con la teoría y la práctica por numerosos países, que ha dado lugar a 
colaboraciones académicas. La investigación relacionada con la historia universal de la educación, como punto 
de referencia del ser humano, ha motivado el desarrollo de teorías, métodos, sistemas de administración y 
situación de las escuelas desde la antigüedad hasta el presente a nivel global (Asenjo, y Gómez, 2020; López, 
2013; Morocutti, 2013; González-Zamar et al., 2020). 

Figura 2. Red de países basada en el análisis de coautoría (2000-2019) 

 
Fuente: VOSviewer. 

 
 

En relación con la estructura semántica del campo de investigación, los términos más utilizados y, que se 
vinculan con la mayor parte de los estudios realizados durante el período analizado son: historia de la 
educación, educación, historiografía, política educativa, currículo, pedagogía, filosofía de la educación, 
formación de profesores, libros, escuela. educación superior, universidad, educación secundaria, educación de 
los maestros, enseñanza, infancia, género, libro y alfabetismo. 

Asimismo, se realizó un análisis de coocurrencias de palabras clave con la finalidad de detectar los temas 
principales de investigación en las publicaciones relacionadas con la educación e historia desde la teoría y la 
práctica. La Figura 2 presenta la red de palabras clave mediante el método de coocurrencias de los artículos 
sobre la investigación de educación e historia en relación con la teoría y la práctica, durante el período 2000-
2019.   
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Se pueden distinguir seis clústeres, que coinciden con las líneas de investigación principales realizas por 
los agentes impulsores sobre la educación e historia desde la teoría y la práctica. Éstas se agrupan bajo los 
términos “Historia de la educación”, “Universidad”, “Niños”, “Formación del profesor”, “Cultura” y “Educación 
ambiental”. En este sentido, las líneas de investigación sobre esta temática han proporcionado un conocimiento 
racional y crítico del pasado de la humanidad, con el objetivo de que el individuo y la sociedad puedan asimilar 
el presente. Por estas razones, la metodología de la enseñanza y el aprendizaje ha sido objeto de 
transformaciones que han influido en la forma de edificar y transmitir el conocimiento. Esta historia se relaciona 
con los cambios en el contexto social y se refieren la calidad de la educación (Germinari, y Urban, 2020; 
Martínez, y Gracia, 2012). Por todo esto, comprender la historia de la educación es necesario para mejorar las 
políticas e instituciones educativas, reformular las disciplinas y capacitar a los docentes. Por otro lado, es 
necesario señalar que la historia de la educación asegura la memoria y el patrimonio educativo de determinada 
cultura (Mariño, 2002; Frago, 2007). 
 

Figura 2. Red de palabras clave basada en el análisis de coocurrencia (2000-2019) 

 
Fuente: VOSviewer. 

 
La Tabla 3 muestra los seis clústeres o comunidades en las que se han asociado las palabras clave de la 

temática de estudio, de acuerdo con el análisis de coocurrencias. Para cada clúster se muestran las cinco 
palabras clave principales por número de ocurrencias y número de enlaces. 

Así, el clúster 1, el más numeroso, asocia a términos tales como: historia de la educación, educación, 
historia, historiografía, siglo XX, política educativa, currículo, pedagogía, filosofía de la educación, educación 
superior, escuela, educación secundaria, educación de los maestros, enseñanza, siglo XIX, infancia o género. 

El clúster 2 asocia a términos como: universidad, aprendizaje, ciencia, psicología, lectura, adolescencia, 
enseñanza de la historia, arte, historia de la literatura infantil, diarios para niños, modernización, cambio social 
o profesor. 

El clúster 3 asocia palabras como: niños, adolescente, familia, adulto, idioma, clase social, logro 
académico, aptitud, padres, aspecto psicológico, Pestalozzi, estadísticas, rendimiento académico, trastorno 
por déficit de atención o trastorno por déficit de atención con hiperactividad. 
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Por otro lado, el clúster 4 agrupa a términos tales como: formación de profesores, libros, filosofía, política, 
literatura, educación física, dictadura, ideología, reforma curricular, desarrollo educativo, psicología educativa, 
nacionalismo, derecho a la educación, educación brasileña, comunismo, estudios curriculares, Dermeval 
Saviani, perspectiva histórica, sistema escolar, guerra, configuración de la educación, oportunidades 
educativas o libertad. 

Mientras, el clúster 5 vincula, entre otros, a términos como: cultura, democracia, crítica, etnología, 
migración, cuestionario, dibujo, etnografía, psicoanálisis, comportamiento adolescente, salud de los 
adolescentes, servicios de salud para adolescentes, comportamiento sexual adolescente, investigación 
participativa basada en la comunidad, competencia cultural 

Finalmente, el clúster 6 agrupa a términos como: educación ambiental, liderazgo, sostenibilidad, plan de 
acción, crecimiento económico, conocimientos geográficos, perspectiva global, comportamiento humano, 
problema social, estudiante o sector universitario. 

La agrupación de las palabras clave ha permitido detectar que la historia de la educación desde la teoría 
y la práctica se relaciona con el carácter religiosos y secular, entendida, a veces, como instrucción (Lobato Jr., 
2010; Neufeld, 1996). Los centros educativos señalan que aprender es un trabajo que requiere dedicación, es 
decir, no ocurre de forma natural a través de las actividades, sino que requiere del compromiso de los 
educadores y de los estudiantes. La educación, a pesar de su evolución y transformación, sigue siendo una 
cuestión de instrucción (Rojas, y Mora, 2019). 

 
Tabla 3. Clústeres y principales palabras clave (2000-2019) 

Cluster (%) Color Palabra clave Occurrencias Enlaces 

1 (45,80%) Rosa History of Education 485 264 

Education 72 222 

Historiography 28 55 

Educational Policy 24 34 

Pedagogy 16 23 

2 (17,26%) Verde University 13 74 

19th Century 8 15 

Learning 6 37 

Science 6 64 

History, 20th Century 5 48 

3 (15,49%) Rojo Children 7 32 

Female 7 114 

Male 6 82 

Adolescent 5 99 

Family 5 30 

4 (9,73%) Amarillo Teacher Training 15 33 

Textbooks 15 14 

Philosophy 8 31 

Politics 8 45 

Literature 6 10 

5 (8,41%) Púrpura Culture 7 49 

Democracy 7 44 

Critique 3 36 

Ethnology 3 62 

Migration 3 7 

6 (3.32%) Azul Environmental Education 3 20 

Leadership 3 27 

Sustainability 2 15 

Action Plan 1 14 

Economic Growth 1 14 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Scopus y VOSviewer. 
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CONCLUSIONES 
 

El objetivo de este estudio fue revisar los últimos 20 años de investigación internacional sobre la educación 
e historia desde la teoría y práctica. Se desarrolló un análisis bibliométrico para una muestra de 931 artículos 
publicados entre 2000 y 2019. Se realizó un estudio de productividad, impacto y estructura basado en el número 
de artículos, revistas, categorías temáticas, y países. Los resultados han indicado que la investigación sobre 
esta temática logró un crecimiento exponencial en el número de artículos publicados y se ha convertido en un 
campo de interés en la comunidad académica. 

Así, entre 2015-2019, se han realizado 476 contribuciones al tema de investigación, que representa el 
51,13%, mientras que en la última década se publicaron 775 artículos. Esto revela el crecimiento 
exponencialmente dentro de este campo temático durante los últimos 20 años. 

Las principales categorías, que incluyeron artículos sobre la educación e historia desde la teoría y práctica, 
fueron Ciencias Sociales (90,98%) y Artes y Humanidades (50,05%). Asimismo, los países que publicaron la 
mayoría de los artículos fueron Brasil, Estados Unidos, España, Reino Unido e Italia. La revista con el mayor 
número de artículos publicados en este campo de investigación fue la revista italiana, History of Education and 
Childre´s Literature, con 97 artículos. 

Este estudio tiene algunas limitaciones, que podrían ser la base para futuras investigaciones. 
Principalmente, estos provienen de las características intrínsecas del análisis cuantitativo del método 
bibliométrico. Esta metodología podría ampliarse con otras herramientas cuantitativas o cualitativas, con objeto 
de buscar una perspectiva diferente de esta investigación. Además, esta metodología podría ampliarse con 
otras bases de datos o herramientas cuantitativas o cualitativas, lo que facilitaría una perspectiva diferente del 
estudio. Por otro lado, otros tipos de documentos, además de artículos científicos, también podrían incluirse 
en la búsqueda. Además, para futuros análisis bibliométricos, podría ser interesante profundizar en diferentes 
campos de esta disciplina, para investigaciones más específicas sobre algunos de los temas relacionados con 
estos temas. 

Se han identificado seis líneas de investigación principales realizas por los agentes impulsores sobre la 
educación e historia desde la teoría y la práctica. Éstas se agrupan bajo los términos “Historia de la educación”, 
“Universidad”, “Niños”, “Formación del profesor”, “Cultura” y “Educación ambiental”. Estas líneas de 
investigación han proporcionado un conocimiento racional y crítico del pasado de la humanidad, con el objetivo 
de que el individuo y la sociedad puedan asimilar el presente.  

La principal contribución de este trabajo ha sido determinar si la investigación en la educación e historia 
desde la teoría y la practica ha evolucionado de acuerdo con unos parámetros óptimos de publicación, como 
así se ha podido comprobar; además de identificar las principales revistas donde se publican los artículos sobre 
esta temática, además de detectar los países que mas contribuyen a desarrollar este campo de investigación. 
Asimismo, es de especial relevancia en este estudio la identificación de las seis principales líneas de 
investigación que se han llevado a cabo en los últimos veinte años, y que su desarrollo dará lugar a el progreso 
y evolución de esta temática. 

Finalmente, es necesario indicar que el estudio ha permitido identificar que la investigación internacional 
sobre la educación e historia desde la teoría y práctica presenta una tendencia exponencial en los últimos 20 
años, que indica el creciente interés en la comunidad académica, y se prevé un aumento y desarrollo de las 
líneas de investigación. 
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