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Resumen: La formación cívica en la pre-ciudadanía se puede conceptualizar como una serie de valores que sustenten 

una democracia. Por tal motivo la construcción ciudadana y la formación cívica de los jóvenes se muestra relevante para una 

sociedad consciente y participe en aspectos políticos. El presente trabajo propone explorar las investigaciones teóricas y 

empíricas que se han publicado sobre los conceptos de construcción ciudadana y formación cívica de los pre-ciudadanos. Con 

el fin de mostrar la diversidad de nociones que provienen de estos conceptos y sus implicaciones hoy en día. Para lograr este 

objetivo, la revisión se enfocó principalmente en divulgaciones publicadas en Google Scholar, Redalyc Dialnet. Dicha bús-

queda incluye generalizaciones que enriquecen la comprensión de conceptos claves para la investigación. Los resultados de 

este análisis logran evidenciar que, a pesar de la variedad de enfoques, es indiscutible identificar ciertas características simi-

lares que aporten a la exploración. Concluyendo que, para la construcción de ciudadanos y su propia formación cívica, se 

enfoca en gran medida en los principales en los agentes socializadores que son la familia y la escuela. 
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Abstract: Civic education in pre-citizenship can be conceptualized as a series of values that support a democracy. For this 

reason, the construction of citizenship and the civic formation of young people is relevant for a society that is aware of and 

participates in political aspects. This paper proposes to explore the theoretical and empirical research that has been pub-

lished on the concepts of citizenship building and civic formation of pre-citizens. In order to show the diversity of notions 

that come from these concepts and their implications today. To achieve this objective, the review focused mainly on disclo-

sures published in Google Scholar, Redalyc Dialnet. This search includes generalizations that enrich the understanding of key 

concepts for the research. The results of this analysis show that, despite the variety of approaches, it is indisputable to identi-

fy certain similar characteristics that contribute to the exploration. Concluding that, for the construction of citizens and their 

own civic formation, it is focused to a great extent on the main socializing agents, which are the family and the school. 
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Introducción 

A partir de que los seres humanos viven en sociedad se ha visto la necesidad de crear ciertas normas 

de convivencia que apoyen su desarrollo mismo. Aunado a esto es claro que las sociedades se han 

encontrado implicadas en diversas problemáticas en relación con su propia convivencia. Por tal 

motivo Giraldo (2016) enfatiza que las planificaciones por parte de diversos autores destacan mode-

los políticos mediante el “diseño de estructuras institucionales” (p. 98), creando así un estado en 

virtud, esto apoyara la correcta convivencia entre individuos. 

Es aquí donde se mencionará que Aristóteles en su obra Ética Nico-maquea marca una rela-

ción ético-política, aclarando que la ética tiene un vínculo clave con nociones políticas, donde la 

razón se divide en la práctica y la teoría dando paso a que la ciudadanía es parte de una virtud afir-

mando que “hombres sin virtud carecen de tiempo para involucrarse en su totalidad en ámbitos de 

índole pública teniendo la posibilidad de sucumbir ante sobornos” (Heater, 2007, p. 127).  

Siguiendo con nociones de ciudadanía Rousseau declara que la ciudadanía es un elemento 

relevante, destacando que no solo se detiene en una relación pasiva o de sumisión entre el poder 

político y el ciudadano. El orden social mediante la teoría de Rousseau parte de; “El estado debe 

respetar la libertad o principios esenciales de las personas, por otro lado, el individuo debe respetar 

la ley para garantizar el desarrollo racional de la sociedad.” (Giraldo, 2016, p. 100). Con base a lo 

anterior, la construcción del ciudadano se da a través de la relación con su entorno cercano como lo 

es la familia y la escuela (Huerta & García, 2009). 

 El proceso de construcción ciudadana se centra en los factores de socialización (escuela, 

familia), mediante experiencias que generan un entorno en el que los jóvenes adquieren cononoci-

mientos (Avendaño et al., 2016). Tomando en cuenta los aspectos descritos anteriormente, este 

estudio tiene como propósito principal explorar las investigaciones teóricas y empíricas que se han 

publicado sobre los conceptos de construcción ciudadana y formación cívica de los pre-ciudadanos.  

Para abordar lo anteriormente afirmado se utilizó un análisis exploratorio recopilando in-

formación de fuentes secundarias, es decir, la revisión de artículos, y revistas enfocadas en el tema, 

recuperadas de Google Schoolar Redalyc, Dialnet, todo esto por ser una revisión exploratoria sobre 

la temática desarrollada. En conclusión, mediante toda la literatura examinada se encontraron 

grandes vínculos entre los dos conceptos analizados, dando como argumento principal, la formación 

de los ciudadanos se enfoca de manera persistente hacia los valores y no hacia un panorama de par-

ticipación política consciente. 
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Metodología 

Se obtuvo información de manera sistemática y ordenada, utilizando el buscador se selec-

cionaron palabras claves como formación cívica, construcción ciudadana, socialización política, pre- 

ciudadanía, ciudadanía para así filtrar todos los documentos de manera precisa y en las diversas 

temporalidades que pudieran dar un panorama amplio sobre el presente planteamiento durante 

todo este proceso de búsqueda y selección documental se localizaron 50 documentos que cumplían 

los requerimientos necesarios de la investigación, se sistematizaron y se transformaron en una base 

de datos, donde se seleccionaron 25 documentos en los cuales se obtuvieron múltiples nociones que 

fortalecieron el proyecto mediante una revisión previa de su respectivo resumen para integrar de 

manera oportuna la información al artículo. Así mismo se pudo dar a conocer la conceptualización 

de construcción ciudadana y la formación cívica, exponiendo su vínculo con la educación, familia, 

en este sentido destacar la relevancia que tienen en el desarrollo de jóvenes partícipes en la socie-

dad. 

 

Conceptualización de construcción ciudadana 

La ciudadanía y la política se plantean como aquellas prácticas que dan paso al mantenimiento a las 

estructuras sociales en las que se marcan las pautas de comportamiento (Avendaño et al., 2016). 

También los ciudadanos plenos se destacan por buscar continuamente procesos de construcción y 

de luchas por su reconocimiento en cuanto a sus derechos, determinado también por una demanda 

valores y pautas de comportamiento (Leyva Cordero, 2020, p. 19) El proceso de educación cívica se 

focaliza en los actores sociales (escuelas, familias) y esto se hace a través de “prácticas que favorez-

can la formación de jóvenes capaces de crear ambientes adecuados para su construcción de ciuda-

danía” (Avendaño et al., 2016).  

Retomando lo anterior el autor Norbekov (2020) deviene que la ciudadanía toma diversos 

formatos en la sociedad mediante creencias, percepciones, valores, aspiraciones y normas. Todo ello 

beneficia la responsabilidad pública y los objetivos (p. 122). En este sentido, “la educación cívica no 

es la recopilación de conocimientos teóricos sobre la convivencia en sociedad, sino el proceso de 

educar a los individuos, principalmente dentro de las comunidades políticas, para explorar la res-

ponsabilidad ética y la libertad de elección” (p. 7).  

Sin embargo, Cortina (2008) advierte que los ciudadanos deben ser conscientes, que no solo 

crean que la democracia es sólo el proceso electoral, sino que también participen activamente en la 

política y sean conscientes de los problemas que afectan a la sociedad. El autor Calvo de Mora 

(2011) afirma que “un buen ciudadano tiene ciertas características que reflejan todas las experien-

cias humanas en los campos de la cultura, la sociedad, la política, la educación, etc.'' (p. 80), partici-
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par en política es un derecho, pero también una obligación En sus trabajos Olson et al. (2015) afir-

ma que: 

La educación cívica debe tener en cuenta los conocimientos del ámbito jurídico e institucio-

nal, así como desarrollar habilidades y actitudes abiertas a la participación y la cooperación. 

Como tal, la educación cívica se desarrolla no sólo desde el conocimiento de los derechos y 

deberes, sino también desde la formación de la identidad a partir de los aspectos políticos, 

económicos y culturales. (p. 6) 

 

Tabla 1. Conceptos de construcción ciudadana 

Autor Conceptualización 

Aristóteles (349 a. c) El hombre por naturaleza es social donde se va desarrollando 

plenamente, encontrando a la familia como un nivel primario 

para su construcción, para dar paso a formar parte de una so-

ciedad política. 

Monteverde y Morales (2020) La construcción ciudadana involucra diversos factores y requie-

re de un largo tiempo para observar sus efectos; inician a tem-

prana edad, en el hogar y se escala durante la niñez y juventud.  

Gutiérrez (2011) Construcción ciudadana tiene que ver con la pertenencia a una 

comunidad y se vuelve relevante cuando se apela a una con-

ciencia de pertenencia y no solo hacia un lugar. 

Elías (2012) Está basada en un modelo cosmopolita o de una ciudadanía 

global, donde la escuela es un santuario para que los jóvenes 

tomen aspectos de formación integral y de construcción. 

Avendaño et al. (2016) Prácticas educativas asociadas a la formación ciudadana e invo-

lucramiento político. 

Zúñiga et al. (2020) La construcción de sujetos políticos reside en el entendimiento 

y análisis de los problemas sociales. 

Rodríguez (2021) La construcción ciudadana alude a ciertos aspectos escolares 

donde de adquieren, conocimientos, valores y habilidades 

Fuente: Elaboración propia con base en Aristóteles (349 a.c), Monteverde y Morales (2020), Elías (2012) Avendaño et al. 

(2016), Zuñiga et al. (2020) y Rodríguez (2021).  
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Por su parte, Habermas (2005) asevera que el concepto de ciudadanía difiere del de libertad 

en que el estatus de los ciudadanos está totalmente determinado por los derechos subjetivos que los 

ciudadanos tienen sobre el Estado y los demás ciudadanos. Ser sujeto de derechos de sujeto, prote-

gido por el Estado, pero aun persiguiendo intereses privados dentro de los límites prescritos por la 

ley (p. 10). En este sentido se presentan autores con nociones diferentes sobre la conceptualización 

de construcción ciudadana, reforzando la idea que se estable en la teoría, dando a conocer las múlti-

ples temporalidades en las que se desarrollan y se aplican estos conceptos (Ver Tabla 1). 

De esta manera, los autores anteriores coinciden que la construcción ciudadana tiene que 

ver de gran manera con la práctica educativa que impulsan de manera positiva a la formación cívica 

de los individuos, detonando valores y habilidades de los mismos que los transportan a la sociedad. 

Por su parte, Touraine (1995) sostiene que la construcción y formación de los ciudadanos se cons-

truye libremente a través de una combinación de intereses y respeto a los derechos fundamentales. 

(p. 108). La construcción ciudadana yace en la existencia de un conjunto de derechos y en definitiva 

deberes. “Los tiempos modernos describen la extensión gradual de los derechos (en el caso inglés, 

indebidamente usado como modelo universal: derechos civiles, luego políticos” (Marshall, 1965). 

Por tanto, Cortina (2008) refiere que “la ciudadanía está representada desde un aspecto legal, don-

de el Estado tiene la facultad de brindar ciertos documentos que determinen el estatus social (párr. 

9). En su trabajo Nicolasa & Castro (2021) dan a conocer que: 

La educación ciudadana se enmarca en el estudio de los derechos y deberes de los ciudada-

nos, el respeto a los valores democráticos y los derechos humanos, y la igualdad y coopera-

ción en la sociedad. (p. 4) 

En el proceso de formación de los individuos es fundamental considerar la relación entre la 

construcción de actitudes políticas y el comportamiento político. En ese sentido, hablar de actitudes 

políticas se define como predisposiciones de los individuos hacia una institución, política pública o 

tema (Rockeach, 1973; Sherif et al., 1965). Con base en lo anterior, el autor Norbekov (2020) men-

ciona: 

La construcción de la ciudadanía es por tanto un proceso continuo, no solo se articulan los 

valores democráticos establecidos, sino que poco a poco se construyen otros nuevos, seña-

lando que el elemento básico es mantener y mejorar la sociedad. (p. 120) 

Además de eso, el compromiso cívico también reconoce la existencia de ciertos prerrequisi-

tos psicológicos, por lo que “la ciudadanía en el contexto de la juventud, por un lado, puede enten-

derse como una participación en la sociedad que determina las actitudes de los jóvenes” (Lubsky et 

al., 2019). Según Norbekov (2020), “ciudadanía significa adquirir conocimientos sobre los derechos 
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y responsabilidades de la ciudadanía, así como una comprensión profunda de los problemas y desa-

fíos que enfrenta la sociedad en la que vives” (p. 119). 

Algunos autores han acertado a la hora de distinguir las concepciones sobre la educación 

para la ciudadanía, en este sentido se puede reunir ciertos resultados que aportan a la educación y 

hacen referencia al funcionamiento de valores democráticos, que principalmente fortalecen la edu-

cación y cultura escolar fomentando la crítica y considerando los conflictos existentes en una socie-

dad democrática  

 

Formación cívica de los pre-ciudadanos 

En la historia de México se han presentado discusiones sobre la formación cívica y política. En este 

sentido se menciona que en la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos de 1857 se expo-

nía que todos los ciudadanos eran iguales. Durante el siglo XIX que corresponde al mandato del 

presidente Porfirio Díaz, la educación cívica se percibía como una enseñanza basada en valores pa-

trióticos mediante símbolos.  

Aunado a lo anterior, las nociones democráticas no son obtenidas al nacer, esto quiere decir 

que poco a poco se van adquiriendo, en este sentido Gutiérrez (2011) asevera: 

En particular, las escuelas están llamadas a fortalecer la capacidad cívica de los jóvenes. En 

otras palabras, construir ciudadanía en los jóvenes implica absorber y aplicar algunos de los 

principios adquiridos durante la escolarización; por ejemplo, en la formación en ética y ci-

vismo impartida a lo largo del currículo de educación básica. (pp. 17-18) 

Se muestra relevante mencionar que ENCÍVICA (2016) afirma que “la cultura política se 

compone de elementos cognitivos, afectivos y valorativos, que son funcionales a una interpretación 

hacia la realidad. Así pues, la formación cívica es un proceso que se orienta a construir valores y 

prácticas democráticas en una sociedad” (p. 12). 

Por ello, el proceso de educación cívica promueve la formación de ciudadanos políticamente 

activos y decididos desde edades tempranas, así pues, autores como Salazar (2017), recalca que tan-

to la escuela como la familia se presentan como aquellos factores relevantes para la formación de 

actitudes cívicas en edades tempranas y que guiaran el desarrollo pleno de los educandos desde 

edades tempranas hasta convertirse en ciudadanos plenos de sus obligaciones (p. 41). 

La formación cívica, se va inculcando progresivamente dentro de las instituciones educati-

vas, pero es a partir de sexto de primaria según diversos pedagogos, se presenta un brinco sobre las 

bases cognitivas de los valores y su aplicación (McDevitt & Kiousis, 2005). Retomando lo anterior 

Ibáñez (1985) considera que: 
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Una formación cívica actualmente debe tener calidad, así como ciertas características como 

el análisis sobre las bases éticas de la convivencia social, el reconocimiento de la vida colec-

tiva en su aplicación y finalmente tener en cuenta formas de participar en la vida social y po-

lítica en su aplicación. (p. 444) 

Por lo consiguiente se muestra relevante presentar ciertos autores con planteamientos dife-

rentes sobre la conceptualización de formación cívica, esto apoyara a mejorar la comprensión par-

tiendo de incomparables teorías (Ver Tabla 2). 

 

Tabla 2. Conceptualización de formación cívica 

Autor Conceptualización 

Ibáñez (1985) La educación cívica se muestra como determinante para evitar 

errores y no se aleja de la reflexión ética con enfoque hacia lo 

social. 

Pagès (2005) La educación cívica forma parte de un desarrollo moral, te-

niendo encuentra una formación vinculada al desarrollo de las 

habilidades sociales, fortaleciendo la convivencia. 

Quiroz y Jaramillo (2009) La educación cívica se vislumbra como “un fenómeno históri-

co” partiendo del sistema educativo y que se sujeta a la socie-

dad. 

Thompson-Wint & Vingnon-

Martínez (2016) 

Educar en el civismo pretende descubrir la necesidad de la 

conducta en y para la colectividad.  

 
Rodríguez (2021) 

La educación cívica para la formación de ciudadanos parte de 

una construcción social, donde se aprende mediante los hechos 

Fuente: Elaboración propia con base en Ibáñez (1985), Pagès (2005), Quiroz y Jaramillo (2009), Thompson-Wint y Vingnon 

Mártínez (2016) y Rodríguez (2021). 

Con los aportes de los autores anteriores se enfatiza que la formación cívica se observa des-

de varias conceptualizaciones determinando que se vincula con aspectos éticos y que apoye en el 

desarrollo de habilidades que fortalecen la convivencia consciente de los jóvenes. 

Existen ciertos lineamientos que se deben de tener presente para el éxito de una plena for-

mación y construcción del ciudadano, en características principales se requiere que la socialización 

se da en una etapa temprana y donde el aprendizaje político temprano de la pauta para que exista 

influencia fuera de la escuela (García & Micco, 1997), En este sentido Saldierna (2014) define aspec-

tos determinantes sobre “cierto segmento de la población que en este caso serían los jóvenes con un 

rango de edad de 16 a 18 años estos últimos antes de que ejerzan su voto, denominada por la misma 

autora como, pre-ciudadanos, en esta misma línea se destaca que, según normas electorales de Mé-
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xico no pueden realizar el voto hasta tener los 18 años”, pero a su corta edad ya cuentan con la capa-

cidad de identificar la construcción y la formación cívica.  

Según Hernández et al. (2020), los niños entre 7 y 14 años realizan aprendizajes obligato-

rios continuos o intermitentes en determinados dominios, ya sea familiar, escolar o mediático, en 

donde cada individuo forma su propia realidad (Saldarriaga, 2015). Por su parte Connell (1971) 

realizó un análisis en donde diferencia por edades infantiles ciertos elementos que permiten identi-

ficar el conocimiento y entendimiento que tienen sobre el entorno político. 

Así mismo, diversos autores (Connell, 1971; Saldierna, 2014; Salazar, 2017) destacan que el 

parámetro de edad determina ciertas características de desarrollo en su papel de construcción ciu-

dadana., inicialmente antes de los 7 años de edad no cuentan con la consciencia necesaria para 

comprender conflictos sociales, posteriormente de 7 a 9 años, comienza la identificación del rol que 

desempeña cada persona, de 10 a 12 años, se inicia la construcción de un orden político rodeándose 

de un panorama más competitivo de aprendizajes, finalmente se observa que entre los 18 y 19 años 

es la etapa en la que los jóvenes adquieren un compromiso más sólido con su entorno (pp. 595-596). 

Finalmente propone que los niños pasan por diferentes etapas en su formación ciudadana, 

en las cuales van adquiriendo una mayor comprensión y participación en asuntos políticos a medida 

que maduran. Estas etapas van desde una falta de conciencia temprana hasta el desarrollo de un 

compromiso activo en la resolución de problemas políticos en la adultez joven. 

 Con el contexto anterior, es relevante destacar que el proceso para entender el entorno polí-

tico en el que se encuentran sumergidos los pre-ciudadanos, se requiere que los individuos puedan 

emitir juicios propios que formarán parte de su construcción ciudadana, así pues, todo esto se desa-

rrolla a partir de la mayoría de edad, que en el caso Mexicano es a partir de los 18 años cuando están 

en posibilidad de ejercer su derecho a votar participar en la toma de decisiones políticas (Freire, 

1986; Saldierna, 2014). 

Es donde lo aprendido durante su infancia impacta de forma relevante en el entendimiento 

del individuo como ser social y político. En este sentido si los padres no realizan su parte, la escuela 

asume el papel paternalista, imponiendo reglas y obligaciones que conformen su construcción ciu-

dadana (Oraisón & Pérez, 2006). Para la construcción ciudadana en la escuela Freire (1986) se cen-

tran en explicar que: 

En las escuelas tradicionales, las enseñanzas se enfocaban en la acumulación de experien-

cias históricas, en este sentido, las escuelas no eran vistas como instituciones que combinan 

prácticas educativas que mejoran la ciudadanía con la libertad de la práctica política. (p. 17) 

En cuanto al papel de la escuela, se presenta como el vínculo más estrecho entre el pueblo y 

el Estado, uniendo aspectos de identidad comunitaria y cívica. “La institución escolar imita la orga-

nización social y las relaciones sociales, que fortalecen ciertas posibilidades y abren la puerta a la 
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participación espontánea” (Oraisón & Pérez, 2006, pp. 15-29), la escuela proporciona conocimien-

tos necesarios para la formación cívica necesarios para si involucramiento en la sociedad (Saldarria-

ga, 2015). En ese sentido, Hernández et al. (2020) hacen referencia sobre vinculo información y 

juventud: 

Los estudios que se enfocan en los jóvenes arrojan luz en gran medida sobre los hábitos po-

líticos y los conocimientos adquiridos durante los años de formación, para comprender la 

construcción de ciudadanía y el comportamiento frente a los problemas políticos. (p. 9) 

 Por tanto, la calidad de la educación se vislumbra en proporción al estatus socioeconómico 

con el que se cuente en el ámbito familia. En otras palabras, cuanto mayor sea el nivel de educación, 

mayor será el ingreso familiar y mayor satisfacción por el entorno y resultados políticos (Delli Car-

pini & Keeter, 1996; Luskin, 1990; Salazar, 2017). Es así, que se muestra relevante destacar la rela-

ción constante entre la escuela los jóvenes y las culturas juveniles, su desarrollo como parte de una 

sociedad (Hernández et al., 2020; Mallo, 2021). Así pues, el ciudadano deja de verse como conduc-

tor de derechos fijados por el estado para poder transformarse en un sujeto que busca ser parte en 

un espacio de “empoderamiento”, el cual se va moldeando dependiendo de la adecuada capacidad 

de gestión (Mallo, 2021, p. 16). 

 

Conclusiones 

El trabajo ha dejado de manifiesto que la conceptualización de construcción ciudadana y formación 

cívica se han modificado dependiendo la temporalidad. Partiendo de lo anterior actualmente la so-

ciedad se atiende como activa, y se amplía para que el proceso de formación cívica se presente como 

una apropiación de valores que empodere al individuo. 

Se descubrió que la mayoría de los trabajos que se destacaron sobre la construcción ciuda-

dana y la formación cívica admiten que los futuros ciudadanos, deben recibir una apropiada forma-

ción cívica partiendo de la escuela, pretendiendo que sean sujetos informados para participar en 

aspectos democráticos. Es así pues que la correcta formación dará ciudadanos con pensamientos 

críticos con ciertas actitudes y valores fundamentales que lleguen a enaltecer la participación activa 

de los individuos. 

Es determinante durante este proceso de formación cívica se modele con el tiempo y con 

experiencias adquiridas, como también los aprendizajes significativos dando paso a ciertas evalua-

ciones propias que son realizadas a la par de diversos hechos vivenciados. La contribución más im-

portante que se puede destacar parte de la conceptualización de construcción ciudadana y la forma-

ción cívica, donde se destacan varias similitudes en ambos conceptos es que la ciudadanía con res-

pecto a los jóvenes en el ámbito educativo mayormente se enfoca en valores, y esto no garantiza a 
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los alumnos una formación como ciudadanos conscientes, críticos y participativos que aporten a su 

entorno democráticamente. 

Por otro lado, las principales limitaciones se mostraron desde el primer momento de revisar 

la literatura ya que en diversas revistas es necesario obtener una subscripción para, poder dar lectu-

ra al documento, en este sentido, la falta de investigaciones sobre la construcción ciudadana con 

relación a la formación cívica se mostraba escasa siendo un tema muy amplio. Para futuras investi-

gaciones se planea seguir indagando sobre estas conceptualizaciones mediante una tesis doctoral, la 

cual brindara nociones más amplias sobre las percepciones de construcción ciudadana y su vínculo 

con la socialización política de los pre-ciudadanos y que actitudes presentan frente a la política, así 

mismo se busca contribuir con más proyectos de índole educativa con visión democrática. 
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