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Presentación 
El presente es el infórme final del próyectó de investigació n tituladó: «Representaciónes sóciales, 
expresiónes de participació n, razónamientó sócial y pra cticas educativas relaciónadas cón la 
fórmació n ciudadana en el cóntextó universitarió: un ana lisis del sentidó y cóndiciónes de 
pósibilidad de un próyectó de fórmació n ciudadana en la Educació n Superiór».   
 
 
Esta investigació n fue financiada pór el Cómite  Central de Investigaciónes de la Universidad de 
Antióquia CODI, có digó E01377; su investigadór principal fue el Dóctór Carlós Sandóval Casilimas 
que órientó  a la Dóctóra en Educació n Margarita Benjumea; al Dóctór en Educació n Alejandró 
Mesa; al Magí ster en Educació n Jóse  A lzate y a las Licenciadas en Educació n Ba sica cón E nfasis en 
Ciencias Sóciales Carólina Castró y Jóhana Mací as.  La cóinvestigadóra fue la prófesóra Marí a 
Eugenia Villa Sepu lveda. 
 
 
Esta investigació n apóyó  el Dóctóradó en Educació n Lí nea de Fórmació n Ciudadana; la Maestrí a 
en Educació n Lí nea Dida ctica de las Ciencias Sóciales y Fórmació n de Nuevas Ciudadaní as y, 
adema s, apóyó  la fórmació n de dós estudiantes de la Licenciatura en Educació n Ba sica cón 
E nfasis en Ciencias Sóciales. 
 
 
Es de resaltar que las discusiónes adelantadas y lós dócumentós próducidós pór el equipó 
investigadór sirvierón para elabórar dós própuestas de fórmació n ciudadana en la Universidad 
que se vienen realizandó desde la Cómisió n de Fórmació n Ciudadana de la Universidad 
cónfórmada y órientada desde la Rectórí a de la Universidad de Antióquia a trave s de su Secretarí a 
General y la Vicerrectórí a de Dócencia. 
 
 
 

Carlós Sandóval Casilimas 
Marí a Eugenia Villa Sepu lveda 
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1. Informe técnico 
1.1 Reformulación del proyecto de investigación 
1.1.1 Lectura contextual que genera la formulación del problema de investigación 
La Cónstitució n Pólí tica de Cólómbia, prómulgada pór la Asamblea Naciónal Cónstituyente de 
1991, y la Ley General de Educació n, decretada pór el Cóngresó de Cólómbia en 1994, 
representan dós marcós jurí dicós derivadós de diversidad de luchas sóciales en tórnó a la 
cónstrucció n de un nuevó paí s, en general, y, en particular, de unós prócesós educativós 
alternativós a lós predóminantes, en aquellós mómentós, para la diversidad de póblaciónes que 
se pueden identificar cómó cólómbianas.   
 
De fórma ma s precisa se puede expóner que la Cónstitució n Pólí tica de 1991 refleja tres aspectós 
que, en la cóyuntura en la que histó ricamente culminó  el sigló XX, eran centrales en el 
órdenamientó sócial cólómbianó. 
 
El primeró de ellós se referí a a la necesidad de demócratizar la sóciedad cólómbiana, pór ló 
menós, en lós a mbitós pu blicó y privadó.   
 
El segundó se referí a a la necesidad de cónvivir desde lós póstuladós del civilismó que expresadós 
en ló legal pósibilitara n la cónvivencia pací fica desde una perspectiva de respónsabilidad 
cómpartida entre las póblaciónes cólómbianas, órganizadas ó nó órganizadas bajó ló que se 
puede denóminar cómó Sóciedad Civil, y el Estadó Nació n Cólómbianó.   
 
En tercer lugar la urgencia de la demócratizació n de la sóciedad cólómbiana y el anheló de 
cónvivir bajó la ló gica de la civilidad se enmarcaban en la urgencia de que Cólómbia se integrara a 
la ló gica de la glóbalizació n -entendida pór algunas córrientes ideóló gicas cómó la creciente 
interrelació n entre las diversas sóciedades del Planeta y pór ótras cómó la realizació n de la 
libertad en el a mbitó ecónó micó- que hací a entónces, y hace en la actualidad, que lós sentidós de 
lós cambiós sóciales cónócidós varí en de maneras insóspechadas. 
 
Pór su parte, la Ley General de Educació n, decretada en el córtó plazó en el cóntextó de refórmas 
que inspiró  la nueva Cónstitució n Pólí tica y en el largó plazó en las reivindicaciónes del 
Móvimientó Pedagó gicó Naciónal, trazó  unas lí neas de acció n referidas al disen ó y realizació n de 
prócesós fórmativós órientadas a la fundamentació n de una demócracia participativa y a la 
cónstrucció n de ló pu blicó cómó esfera de acció n para la mejóra de las cóndiciónes de vida de las 
póblaciónes cólómbianas. 
 
En este sentidó para la Universidad de Antióquia se tórna vital la cónstrucció n de una própuesta 
de Fórmació n ciudadana de sus estudiantes que les fórme cómó prófesiónales que, adema s de 
cónócer lós fundamentós cientí ficós de las tecnólógí as y de las prófesiónes en las que se 
desempen ara n en sus respectivós cóntextós sóciales cónózcan sóbre el sentidó pólí ticó que 
pueden tener sus intervenciónes cómó prófesiónales del nivel educativó superiór en el cóntextó 
sócial cólómbianó.  Se cree que ese sentidó pólí ticó se puede lógrar desde la fórmació n ciudadana 
que les permita devenir en esta cóndició n de manera participativa cón ló que se esperarí a que se 
fórtalezca la Demócracia que ha caracterizadó nuestró sistema de góbiernó. 
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1.1.2 Problema de investigación  
A pesar del significativó nu meró de an ós que habí an pasadó tras la prómulgació n de la 
Cónstitució n Pólí tica de 1991 y de que se decretara la Ley General de Educació n, nó se habí a 
lógradó resólver el cónflictó sócial que cón la nueva nórmativa se pretendí a cóntrarrestar a trave s 
de un marcó jurí dicó que brindaba cóndiciónes para la cónstrucció n de una demócracia 
participativa; de unas relaciónes órientadas pór la civilidad; de la respónsabilidad cómpartida 
entre las póblaciónes y el Estadó Nació n Cólómbianó y del disen ó de prócesós de fórmació n que 
prómuevan la participació n y el fórtalecimientó de ló pu blicó pór parte de las póblaciónes 
cólómbianas. 
 
Dada esta situació n se fórmuló  un próblema de investigació n enmarcadó en la Educació n 
Superiór que relacióna la nueva nórmatividad a nivel general -La Cónstitució n Pólí tica de 
Cólómbia- y a nivel especí ficó -la nueva nórmatividad referida a la educació n- en el cóntextó 
fórmativó al que acceden algunas y algunós de quienes se fórmarón en el cóntextó del nuevó 
direcciónamientó de lós prócesós educativós en nuestró paí s: la Educació n Superiór. 
 
Dichó próblema partió , en primer lugar, de recónócer la ausencia de elementós de ana lisis que 
permitieran cónócer si la nueva nórmatividad permití a la definició n pór parte de cada 
subjetividad de cóncepciónes sóbre ló sócial, en general, y sóbre ló pólí ticó, en particular, que se 
puedan relaciónar cón nuevas pra cticas. Nó se sabí a si la nueva nórmatividad habí a afectadó ó 
cambiadó algó lós prócesós acade micós, cóncretadós en la catedra de Fórmació n Ciudadana cómó 
mandató cónstituciónal para fundamentar el ejercició de la ciudadaní a que se hací an en la 
Universidad.  En ótras palabras nó se sabí a si existí a una córrespóndencia entre el mandató 
cónstituciónal lós prócesós de FC que se han implementadó   
 
De esta fórma se busca próblematizar la Fórmació n Ciudadana que se sucede en la Educació n 
Superiór en lós espaciós curricularizadós peró adema s, en lós nó curricularizadós. 
 
Se cónsideró  que se requiere pensar ó póner la mirada la fórmació n ciudadana en la educació n 
superiór y en especial el espació en el que se supóne que dicha fórmació n se sucede cua l es la 
Ca tedra de Fórmació n Ciudadana y Cónstituciónal. 
 
Pór ló anteriór, en segundó lugar, existí a una nótória ausencia de elementós de ana lisis que 
permitan establecer si las acciónes derivadas de la aplicació n de lós dós hitós jurí dicós 
menciónadós -la Cónstitució n Pólí tica de Cólómbia y la Ley General de Educació n permitierón 
própiciar, en la Educació n Superiór, la definició n de nuevas cóncepciónes en tórnó a ló sócial y 
unó de sus a mbitós definitóriós: el pólí ticó que permitieran la emergencia de nuevas fórmas de 
ejercer la cóndició n ciudadana. 
 
De esta fórma, la investigació n se realizó  a partir de un próblema que mótivó  su realizació n: el 
descónócimientó, que se tiene en las instituciónes de Educació n Superiór, de las cóncepciónes de 
las y lós estudiantes referidas a ló sócial, a ló pólí ticó y a la ciudadaní a y del sentidó que tienen 
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sus prócesós de fórmació n teniendó en cuenta que, dichas cóncepciónes y prócesós, deberí an 
guardar alguna simetrí a cón la nórmatividad vigente y, en especial, cón las nuevas relaciónes 
sóciales que, pór medió de dicha nórmatividad, querí an prómóver quienes representaban al 
Cónstituyente Primarió en el marcó de la redacció n y prómulgació n de la nueva Cónstitució n 
Pólí tica cólómbiana y de las nórmatividades que buscaban guardar cónsecuencia cón ella cómó la 
Ley General de Educació n.   
 
La urgencia de fórmar cómó ciudadanas y ciudadanós que fórtalezcan la Demócracia a las y lós 
estudiantes universitariós cóincide cón el artí culó 41 de la Cónstitució n Pólí tica de Cólómbia que 
establece cómó nórmativa la definició n de una Ca tedra de Fórmació n Ciudadana y Cónstituciónal. 
 
De esta manera en la Universidad se instaura dicha ca tedra sin que se cónózca de manera 
cóncreta sus caracterí sticas y sus resultadós en ló fórmativó de las y lós estudiantes 
universitariós.  De esta fórma vale la pena preguntarse ¿que  sentidó tiene esa fórmació n 
ciudadana y cónstituciónal para las y lós estudiantes universitariós? Y cón relació n a elló cua les 
serí an las cóndiciónes de pósibilidad de la fórmació n ciudadana para las y lós estudiantes de la 
Universidad?  De manera ulteriór se pódrí a preguntar có mó se relacióna la fórmació n ciudadana 
que brinda la Universidad cón el ejercició de su ciudadaní a en el espació pu blicó universitarió? 

 
De esta fórma en el discurrir de la investigació n emergió  el cómpónente de ló pólí ticó ó la manera 
cómó las y lós estudiantes órdenan su cóntextó sócial y el fundamentó de dicha acció n pólí tica en 
lós cónceptós y definiciónes, las representaciónes y juiciós. 
 
 
1.1.3 Justificación 
El cónócimientó de las cóncepciónes que han cónfiguradó las y lós estudiantes de Educació n 
Superiór sóbre la sóciedad histó rica en la que viven y, en especial, sóbre el a mbitó pólí ticó y, en 
e ste, sóbre la ciudadaní a y las fórmas de ejercer esta cóndició n sócial se tórna en una pósibilidad 
de disen ar prócesós de fórmació n ciudadana, en la Educació n Superiór, que le permitan a las y lós 
estudiantes de este nivel educativó desempen arse cómó estudiantes y, pósteriórmente, cómó 
prófesiónales que puedan apórtar a prócesós que pósibiliten la cónstrucció n de la sóciedad que 
expresa el articuladó de la Cónstitució n Pólí tica de 1991 y la Ley General de Educació n. 
 
En efectó el prócesó cónstituyente que se sucedió  en el estadó nació n cólómbianó entre 1990 y 
1991 expresó  la bu squeda de ampliós segmentós de las póblaciónes cólómbianas pór cónstruir 
una sóciedad en la que se pudiera vivir en cóndiciónes ma s dignas.  Ló que implica la 
cónstrucció n de un a mbitó pólí ticó en el que el pluralismó y el respetó a la diversidad garanticen 
la pósibilidad de cónfigurar una sóciedad demócra tica en la que lós diferentes próyectós de 
sóciedad puedan cómpetir de fórma civilista pór predóminar lós unós cón relació n a lós ótrós 
para tutelar la definició n de lós criteriós que demarquen las acciónes individuales y cólectivas 
que entretejen ló sócial.  
 
Sin duda, una de las fórmas de cónstruir una sóciedad cón estas caracterí sticas es mediante lós 
prócesós educativós que fórmen ciudadanas y ciudadanós crí ticós.  Estó se puede hacer, 
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especialmente, pór la mediació n de aquellós prócesós educativós que se realizan en la institució n 
escólar en lós diferentes niveles en que se han divididó las pra cticas educativas de lós agentes 
fórmativós cón respectó al próyectó de sóciedad que, mediante tal fórma de educació n, se 
própónga materializar.   
 
Desde este puntó de vista, el disen ó de prócesós educativós que cóntribuyan a la fórmació n de 
ciudadanas y de ciudadanós crí ticós pasa pór el cónócimientó de las y lós estudiantes en especial 
a ló que cónciben en tórnó a la sóciedad y en ella en tórnó a ló pólí ticó.   
 
En este sentidó, el desarrólló de esta investigació n ló justifica la intenciónalidad de cónócer, de 
manera un pócó ma s amplia, a las y lós estudiantes universitariós cón miras a cóntribuir al disen ó 
de prócesós fórmativós de prófesiónales que cóntribuyan a la cónstrucció n de una sóciedad 
cólómbiana en la que se pueda cónvivir de fórmas que dignifiquen el devenir individual y 
cólectivó en nuestró cóntextó sócial.  
 
 
1.1.4 Objetivos 
El próyectó de investigació n se planteó  lós siguientes óbjetivós: 
 
Identificar las cóncepciónes que sóbre ló sócial, ló pólí ticó y la ciudadaní a han definidó 
estudiantes de la Universidad de Antióquia y algunas de las fuentes de las que se sirven para 
definir tales cóncepciónes. 
 
Analizar el sentidó y la eficacia que le ótórgan a las pra cticas fórmativas en ciudadaní a quienes 
cumplen las veces de educadóres y de educandós en la Universidad de Antióquia cón respectó a ló 
dispuestó pór el artí culó 41 de la Cónstitució n Pólí tica de Cólómbia de 1991. 
 
Fórmular una própuesta de fórmació n de las y lós estudiantes de la Universidad de Antióquia 
para el ejercició de su cóndició n ciudadana. 
 
 
1.1.5 Estado del conocimiento  
Esta investigació n tiene variós antecedentes que tócan cón su próblema central y pór ende cón 
sus óbjetivós.  Entre ellós se puede destacar cómó la Asóciació n Internaciónal para la Evaluació n 
del Lógró Educativó (IEA) se própusó “identificar y examinar en un marcó cómparativó, las 
fórmas en que lós jó venes se preparan para asumir su papel de ciudadanós en las demócracias y 
en sóciedades que aspiran a serló” (Tórney-Purta, 2000, citadó pór Tórres y Pinilla, 2005, p. 50).  
Se han realizadó tambie n diversós estudiós internaciónales de Educació n Cí vica en 1971 y en 
1994 que cónstituyen el antecedente de investigació n, a nivel internaciónal, de ma s amplió 
alcance.   
 
En el a mbitó de la Educació n Superiór el Próyectó Cólectivó de Enlace: Desarrólló de 
Cómpetencias Ciudadanas en Estudiantes Universitariós fórmuladó en el an ó 2006 en el marcó 
del próyectó Atlantea de la Universidad de Puertó Ricó y cóórdinadó pór el prófesór A ngel 
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Villarini (2006) cónstituye un impórtante antecedente que órientadó desde la perspectiva de las 
cómpetencias puntualiza las dimensiónes especí ficas de explóració n que se enuncian a 
cóntinuació n: interpretació n crí tica de la realidad a base de criteriós: ló gicós, sustantivós, 
cóntextuales, pragma ticós y dialó gicós.  Inquirir sócial interdisciplinarió que cónsiste en adóptar 
marcó cónceptual histó ricó-sóció-pólí ticó, plantear próblemas, recópilar y analizar infórmació n, 
sintetizar infórmació n y cónstruir interpretaciónes sóbre la realidad sócial.  Deliberació n pólí ticó 
e tica: clarificar valóres,  intereses y metas; identificar asuntós en cóntróversia; establecer 
cónócimientó cómu n, argumentar a partir de premisas córrectas, llegar a cónclusiónes va lidas.  
Acció n ciudadana: destrezas y actitudes de cómunicació n, destrezas y actitudes de órganizació n y 
cólabóració n, vóluntad pólí tica, disen ar estrategias y practicar la autócrí tica.   
 
En el planó naciónal, Tórres y Pinilla (2005) sen alan la existencia de dós ví as a trave s de las 
cuales se ha perfiladó la Educació n Ciudadana en Cólómbia.  Una de ellas es la que tipifican cómó 
«dóminante», en ló referente a la decisió n pólí tica, que se deriva de lós resultadós óbtenidós a 
partir de la aplicació n de pruebas masivas destinadas a medir el nivel de fórmació n cí vica y 
pólí tica de lós nin ós y jó venes.  Estas pruebas han medidó sus cónócimientós y actitudes en ló 
cí vicó y pólí ticó y su nivel de desarrólló móral.  Lós resultadós de estas pruebas se han órientadó 
a la elabóració n y difusió n de cómpetencias y esta ndares en ciudadaní a.  La ótra ví a de perfilació n 
de la Educació n Ciudadana en Cólómbia es la que se refiere a la própuesta de cultura ciudadana 
desarróllada en la pólí tica urbana de las administraciónes pu blicas de la ciudad de Bógóta  desde 
1995 y que ha tenidó expresiónes particulares en ótras ciudades cómó es el casó de Medellí n 
dónde, a própó sitó, se crea la Secretarí a de “Cultura Ciudadana” a la que suma las iniciativas de 
varias órganizaciónes nó gubernamentales lócales preócupadas pór el tema y cuya experiencia 
recógen Hurtadó y Naranjó (2003).   
 
En tódós lós casós, sin embargó, la mirada ha estadó puesta prióritariamente sóbre la educació n 
fórmal en sus niveles ba sicó y medió y a nivel infórmal en las iniciativas municipales, de 
órganizaciónes cómunitarias y de instituciónes nó gubernamentales.  Pócas són las experiencias 
naciónales en el medió universitarió publicadas ó diseminadas pór algu n medió de amplió 
alcance pese a que, cómó ló plantea Wellman (1999), es en este tipó de póblació n dónde se 
pueden esperar lós mayóres niveles de impactó pór las acciónes se sus miembrós.  Muy 
recientemente Del Bastó (2007) ha culminadó una investigació n cón póblació n universitaria 
cólómbiana que brinda impórtantes pistas empí ricas y teó ricas para el desarrólló de la 
investigació n que se plantea adelantar a partir del presente próyectó. 
 
 
1.1.6 Referentes conceptuales 
La condición social ciudadana 
La Ciudadaní a es un estatus, estadó, calidad ó cóndició n sócial que, cómó tal, se adscribe y 
deviene cón las situaciónes que generan las interacciónes sóciales humanas en cada cóntextó 
sócial histó ricó.  Se refiere a la pósició n ó situació n relativa de cada individualidad en el a mbitó 
pólí ticó que las sóciedades histó ricas cónstituyen para órdenarse mediante el ejercició de lós 
póderes Cóactivó, Ideóló gicó y Cóercitivó y en relació n, explí cita, cón lós a mbitós ecónó micó ó de 
móvilizació n de recursós y cultural ó de cónstrucció n de sentidós.  La Ciudadaní a, cómó 
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cóndició n, se cónfigura en la E póca Móderna al vaive n de las luchas pólí ticas, que se suceden en 
Európa Occidental y en las sóciedades que, esta sóciedad, óccidentalizó .   
 
Sóbre la cóndició n sócial ciudadana se ha teórizadó en el campó cientí ficó sócial en disciplinas 
cómó las Ciencias Jurí dicas para nórmatizar esta cóndició n y, en la Sóciólógí a, y, en la Ciencia 
Pólí tica, para explicar, criticar, interpretar ó cómprender el significadó de la cóndició n ciudadana.  
Desde el puntó de vista deóntóló gicó, en el a mbitó de la Filósófí a Pólí tica, se han cónstituidó las 
cónócidas tradiciónes Republicana, Liberal y Cómunitarista que buscan precisar lós alcances y las 
pósibilidades que, esta cóndició n, deberí a tener en el cóntextó de las luchas pólí ticas ó aquellas 
cónfróntaciónes, que se suceden entre lós cólectivós sóciales, pór direcciónar el órdenamientó de 
las sóciedades histó ricas a trave s de mediós cóactivós que, se transmutan, situaciónalmente, en 
cóercitivós. 
 
Desde la tradició n Liberal de teórizació n sóbre la Ciudadaní a es relevante, para lós óbjetivós de la 
investigació n, retómar la cónceptualizació n desarróllada pór el históriadór Thómas Marshall -
1893-1981- quien buscó  en la história del Reinó Unidó de Gran Bretan a e Irlanda lós referentes 
que le permitierón cónstruir cónócimientós acerca del cónceptó «Ciudadaní a».  Marshall 
prónunció  en 1949, en la Universidad de Cambridge, una cónferencia que dió  lugar a un textó 
cónsideradó cla sicó: Ciudadaní a y Clase Sócial (1997) en el que cónceptualizó  la Ciudadaní a cón 
respectó a las desigualdades que cónfiguran las relaciónes ecónó micas.  En particular, se centró  
en las clases sóciales que definen la manera cómó se móvilizan lós recursós bajó la ló gica que 
marca la Relació n Sócial Capitalista.  Para Marshall la Ciudadaní a es una institució n cuya 
cónfiguració n lógra rastrear, para el casó brita nicó, desde la u ltima parte del sigló XVII.  La define 
cómó un estatus ó cóndició n que se ótórga a lós que són miembrós de plenó derechó de una 
cómunidad iguala ndóles en cuantó a lós derechós de lós que pueden disfrutar y lós deberes que 
tienen que cumplir sin un principió universal determinante de ló que se debe hacer y de ló que se 
debe cónceder.  Pór ló que afirmó  que, cada sóciedad, cónstituye una imagen ideal de la 
Ciudadaní a a partir de creencias y de valóres que guí an sus aspiraciónes en cóntrapósició n a lós 
que cónfiguran las clases sóciales que se óriginan en la desigualdad a la que se cóntrapóne, ó cón 
la que chóca, la Ciudadaní a (Marshall, 1997, pp. 312-313).  La Ciudadaní a y la Clase Sócial són, 
para Marshall, dós instituciónes que cóntienden en la história de las sóciedades capitalistas.  La 
pugnacidad entre estas dós instituciónes le lleva a plantear la definició n histó rica de tres tipós de 
Ciudadaní a: la Pólí tica, la Civil y la Sócial.   
 
La Ciudadaní a Pólí tica se refiere al derechó a participar en el ejercició del Póder Pólí ticó cómó 
integrante de un grupó investidó de autóridad pólí tica ó cómó electór.  Es decir, que tiene que ver 
cón la participació n en el góbiernó entendidó cómó burócracia del Estadó.  La Ciudadaní a Civil se 
cómpóne de lós derechós que garantizan la libertad individual; es decir, de la persóna, de 
expresió n, de pensamientó, de religió n, de própiedad y de establecimientó de cóntratós va lidós.  
Tiene que ver, tambie n, cón el derechó a la justicia que permite defender y hacer valer el cónjuntó 
de lós derechós de una persóna en igualdad cón las dema s mediante prócedimientós legales.  Pór 
ló que las instituciónes directamente relaciónadas cón lós derechós civiles són lós tribunales de 
justicia.  La Ciudadaní a Sócial abarca un espectró que se diferencia de la pólí tica y del marcó 
jurí dicó que regula el órdenamientó sócial.  Se refiere a la seguridad; el bienestar ecónó micó, el 
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cómpartir, plenamente, la herencia sócial y el vivir la vida de un ser civilizadó cónfórme a lós 
esta ndares predóminantes en la sóciedad.  Se pódrí a afirmar que las instituciónes directamente 
relaciónadas cón la Ciudadaní a Civil són la escuela y, en general, las que buscan satisfacer 
necesidades humanas cómó las de subsistencia y prótecció n (Max-Neef, 1996, pp. 40-43).   
 
En esta misma lí nea Adela Córtina (1997) desarrólla planteamientós referidós a las ciudadaní as, 
a las que alude Marshall, y a ótras que denómina Ecónó mica, Intercultural y Cósmópólita que se 
refieren a lós derechós que permiten ló que, en te rminós de Amartya Sen (2000, pp. 19-28), se 
puede catalógar cómó desarrólló sócial pór la ví a de la realizació n y ampliació n de las libertades a 
las que deberí an aspirar las y lós seres humanós.  Cón ló que la Ciudadaní a pasa de referirse a ló 
pólí ticó a abarcar el espectró enteró de ló sócial.  Desde esta perspectiva se diluye, en el a mbitó de 
próyecció n de la cóndició n ciudadana, es decir, en las interacciónes sóciales, el a mbitó en el que 
se cónfigura, descónfigura ó recónfigura la cóndició n de ciudadaní a, es decir, el a mbitó pólí ticó en 
el que las individualidades y las cólectividades, mediante el pórte y el ejercició de lós póderes 
sóciales Pólí ticó, Cóercitivó e Ideóló gicó -que puede ser secular ó hiera ticó- amplí an ó restringen 
situaciónes de igualdad y de equidad que tienden a cóntrarrestar lós efectós perversós de la 
Relació n Sócial Capitalista en la E póca Móderna. 
 
Pór esta circunstancia, acudiendó a la disciplina histó rica, desde la que parte Marshall, se ha 
queridó analizar la cóndició n ciudadana en esa relació n, que el autór plantea, que existe entre la 
cóndició n ciudadana y lós estadós cón una divergencia cón respectó a este pensadór cla sicó de las 
teórí as sóbre la Ciudadaní a que cónsiste en plantear que, la Ciudadaní a, nó es ótórgada pór lós 
estadós a las individualidades sujetas a su dóminació n ó superióridad.  Són quienes són 
dóminadós quienes, en cónfróntació n cón lós estadós, cónfiguran el tipó de Ciudadaní a que lós 
estadós -cómó asóciaciónes para el ejercició de la dóminació n (Weber, 1997) mediante la 
cóacció n que puede ser transfórmada en cóerció n- recónócen a lós grupós sóciales sóbre lós que 
buscan mantener situaciónes de dóminació n.  Estó significa que la cónfróntació n entre lós 
estadós y las póblaciónes que, tales asóciaciónes pólí ticas, pretenden dóminar hace emerger, en 
óccidente, y en las sóciedades óccidentalizadas, la cóndició n ciudadana cómó aquella mediante la 
cual las póblaciónes lógran el recónócimientó y la realizació n de diversidad de derechós pór parte 
de lós estadós.  Es, ló que pódrí a denóminarse cómó, el pasó de ser cónsideradó «su bditó» a ser 
cónsideradó «ciudadanó» que, pósteriórmente, se próyecta, en la história de algunas sóciedades 
óccidentales y óccidentalizadas, en la ampliació n, de esta calidad, a medida que diversós grupós 
póblaciónales cónquistan, ó arrebatan segu n las diversas dina micas que tóman las relaciónes de 
fuerza en las sóciedades histó ricas, un estatus que se cónvierte en inócuó en la medida en que se 
vivencie cómó ótórgadó y nó cómó la pósibilidad de gózar de lós derechós que, en un prócesó 
histó ricó secular y cólectivó, ha permitidó que lós estadós módulen su dóminació n a medida que 
las póblaciónes lógran el recónócimientó y la pósibilidad de ejercitar, de manera efectiva, lós 
derechós que, sócialmente, se han definidó cómó susceptibles de ser realizadós.  La Ciudadaní a 
implica, entónces, el recónócimientó, y el ejercició, de derechós en el espació pu blicó y, despue s, 
en el espació privadó -cuandó se asume la nó cómpartimentació n entre unó y ótró- frente a lós 
estadós que, en la E póca Móderna, bajó una de sus fórmas: el Estadó Nació n (Tilly, 1992), han 
tenidó que, pór ló menós, recónócer derechós definidós en infinidad de cónfróntaciónes pólí ticas 
e ideóló gicas entre lós estadós naciónales y las póblaciónes que, e stós, han buscadó dóminar.  
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La Ciudadaní a, pór tantó, es una cóndició n a la que se accede y que se pierde cón referencia a la 
nórmatividad que, cómó ficció n, pretende prescribir el sentidó de las relaciónes entre lós estadós 
y las póblaciónes que, e stós, cómó asóciaciónes para el ejercició de la dóminació n mediante el 
Póder Pólí ticó ó Cóactivó pretenden dóminar a trave s de la Geópólí tica y de la Biópólí tica 
(Fóucault, 2006).  Estó significa que la Ciudadaní a se ejerce, de manera preferente, en el a mbitó 
pólí ticó en el que las relaciónes de fuerza se prótócólizan mediante la nórmatividad.  De elló se 
deriva que la Ciudadaní a córrespónde, adema s, al a mbitó cultural en tantó ló pólí ticó y ló cultural 
se relaciónan hóndamente en la medida en que la cultura guarda eficacia pólí tica debidó a que el 
Póder Ideóló gicó hace transmutar, en Póder Cóercitivó, el Póder Pólí ticó que nó es pósible ejercer, 
para efectós de erigir ó instituir situaciónes de dóminació n, tódó el tiempó cón la misma 
intensidad.   
 
Cabe anótar que es particular la relació n que se establece entre lós ciudadanós y, ma s 
recientemente, entre las ciudadanas y lós estadós ya que, de cónfórmidad cón ótras asóciaciónes 
ó instituciónes, en la E póca Móderna las póblaciónes tóman ótras cóndiciónes.  Pór ejempló, 
frente a las iglesias -institutós hiera ticós de acció n cóntinuada que buscan cónstituir situaciónes 
de dóminació n mediante el pórte y ejercició de Póder Ideóló gicó (Weber, 1997)- las póblaciónes 
se recónócen cómó fieles pór cuantó se busca que guarden fe en el Cónócimientó Teóló gicó que 
sóstiene el Póder Ideóló gicó que, e stas, pueden pórtar y ejercer.  Frente a las empresas 
capitalistas -órganizaciónes cuyó sentidó mentadó de la acció n tiene só ló en cuenta sus própiós 
fines (Weber, 1997)- las póblaciónes se recónócen cómó demandantes ó cónsumidóras en tantó 
se busca que cómpren ó adquieran lós recursós tangibles e intangibles que, tales unidades 
órganizativas, próducen ó cómercializan.  Frente a las mafias -asóciaciónes que buscan 
empóderarse ecónó micamente mediante el empleó de la viólencia- las póblaciónes se recónócen 
cómó sómetidas en tantó buscan ser sujetadas pór estas órganizaciónes pór mediós cóactivós 
demarcadós pór su cara cter cruentó y escatóló gicó que lós hace ejemplarizantes. 
 
La Teoría de las Representaciones Sociales 
En el transcursó de la investigació n se ha desarrólladó una reflexió n sóbre las fórmas de cónócer 
y de saber que infórman las pra cticas sóciales humanas y, en especí ficó, sóbre el Cónócimientó de 
Sentidó Cómu n.  Estó se ha hechó a trave s de la teórí a de las Representaciónes Sóciales.  Dicha 
teórí a se ha utilizadó cón la finalidad de órientar el ana lisis de la infórmació n cónstruida cón 
variós grupós de estudiantes de la Universidad de Antióquia que han asistidó a lós cursós de 
fórmació n ciudadana.  La teórí a de las Representaciónes Sóciales ha sidó ubicada, pór el grupó de 
investigadóras e investigadóres, en el siguiente esquema cónceptual mediante el cual se han 
diferenciadó lós Imaginariós Sóciales de las Representaciónes Sóciales y de lós Juiciós de manera 
tal que, a trave s de tal diferenciació n, se lógre entender el significadó de las Representaciónes 
Sóciales que, sóbre la pólí tica y, en especí ficó, sóbre la Ciudadaní a, prescriben las pra cticas de las 
y lós estudiantes universitariós: 
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De este módó, la investigació n se apóya en la Teórí a de las Representaciónes Sóciales cónstruida 
en el a mbitó de la Psicólógí a Sócial, tómandó, de manera especial, el trabajó de Castórina, 
Barreiró y Tóscanó (2007).  Desde este a mbitó teó ricó se ha cónstruidó una definició n de las 
Representaciónes Sóciales que las entiende cómó cóncepciónes ó ideas sóbre el significadó de ló 
real que se caracterizan pór su de bil sistematicidad y pór su órientació n pragma tica y que se 
apóyan en las vóces de autóridad; en ló que se cóncibe cómó tradició n y en ló que se asume, 
cómu nmente, cómó el deber ser.  Pór estó, puede afirmarse que, las Representaciónes Sóciales, se 
cónfiguran cón lós u tiles mentales ma s esquematizadós.  De manera general, puede cólegirse, que 
se erigen cómó resultadó de la significació n que elabóra cada subjetividad apóyada en el utillaje 
mental del que dispóne, en el marcó de prócesós de sócializació n humana, para el despliegue de 
prócesós de significació n que resultan de su interacció n cón quienes se han cónstituidó, efí mera ó 
largamente, cómó sus alteridades.  Las Representaciónes Sóciales són, entónces, el resultadó de la 
significació n que se le ótórga a la infórmació n que circula entre las subjetividades y las 
cólectividades en sus própiós entórnós.  Cómó tódas las significaciónes y simbólizaciónes són 
infórmació n que, cada subjetividad, dóta de sentidó en un cóntextó que demarca, indeleble y 
singularmente, ló que se significa y ló que se simbóliza mediante prócesós de abstracció n. 
 
De ótró ladó, cómó cóncepciónes ó ideas sóbre el significadó de ló real, las Representaciónes 
Sóciales, són fórmas de cónócimientó que se próyectan en pra cticas cótidianas vinculandó las 
acciónes sóciales individuales cón las cólectivas en cóntextós histó ricós particulares.  De manera 

La Política, y lo político, como ordenadora de los contextos sociales humanos que son 

históricos 

-lo político se refiere a las prácticas en la medida en que se adjetivan- 

Se lee desde: 

Las Representaciones Sociales  

-concepciones sobre lo real en la medida en que logran ser validadas intersubjetivamente- 

Los Imaginarios Sociales  

-concepciones no autorizadas por los testimonios que deja lo real, es decir que no logran ser 

validadas intersubjetivamente en un grupo amplio o ni siquiera entre cualquier alter y su ego-  

y 

Los Juicios Políticos  

-distinciones y opciones políticas ante hechos inéditos-  

Que prescriben: 

Las prácticas ciudadanas de estudiantes universitarias y universitarios 

que interaccionan desde las condiciones de juventud o de adultez en una institución que tiene el 

encargo social de formar profesionales 
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enfa tica puede afirmarse que prescriben las acciónes cótidianas en las que se cóncreta el devenir 
individual y cólectivó.  Le permiten a cada individualidad humana actuar de manera inmediata sin 
que tenga la urgencia de indagar, cavilar, reflexiónar, especular ó pensar, detenidamente, en el pór 
que  de la acció n a realizarse, ó que ya se ha realizadó, dadó que se anclan en ló prófundó de lós 
tiempós para ser aprehendidas a trave s del ejempló, que se óbtiene de quie nes cóhabitan, de 
manera pró xima ó lejana, cón cada subjetividad, y de la repetició n que supóne la infinidad de 
fórmas de sócializació n humana.  Es decir que, las Representaciónes Sóciales, infórman la acció n 
y, en general las acciónes de la vida cótidiana, sin que medien largós prócesós de elabóració n 
dadó que són cóncepciónes ó ideas cómunes, implí citas, ta citas ó sóbreentendidas en lós 
cóntórnós de una cólectividad que pódrí a ser tan extensa cómó la tótalidad de individualidades 
humanas que devienen en el Planeta Tierra.   
 
De esta manera, se ha esbózadó una teórí a que busca dar cuenta de una de las fórmas de 
significar, el Cónócimientó de Sentidó Cómu n, al que se busca acercar la investigació n cón la 
finalidad de fórmular un próyectó pertinente de fórmació n ciudadana para estudiantes de 
educació n superiór. 
 
Prácticas sociales  y subjetivación  política 
Se relaciónan en este aparte las pra cticas sóciales cón lós prócesós de subjetivació n pólí tica dadó 
que es en las pra cticas sóciales dónde se suceden lós prócesós de subjetivació n. 
 
Las prácticas sociales 
Hablar de pra ctica remite de fórma generalizada a significadós que refieren al usó cóntinuadó, 
cóstumbre ó estiló de algó, módó ó me tódó para realizar una acció n.  
 
Si bien el ana lisis de las pra cticas se ha abórdadó desde diversas disciplinas y pósturas 
epistemóló gicas -tales cómó la psicólógí a cultural, la sóciólógí a cómprensiva, la antrópólógí a 
cultural, la pedagógí a radical, la hermene utica y la teórí a crí tica- buscandó rescatar el 
cómpónente simbó licó del sujetó, sus interpretaciónes y su capacidad de iniciativa y decisió n 
quiza s lós póstuladós que se hacen ma s nótóriós són aquellós próvenientes de las perspectivas 
antrópóló gica y sócióló gica que dejan explí cita la  relació n inmanente de las pra cticas cón la 
cultura en que esta n inscritas, al igual que su cara cter de intersubjetividad. 
 
En este sentidó es que A vila (2001) y Gimenó (1999) (citadós pór Panqueva & Gaita n, 2005) 
expónen pósturas que cóncuerdan y dejan expresó que para un acercamientó real a la 
cómprensió n de las pra cticas se hace necesaria su relació n cón la cultura, en tantó que e sta hace 
parte ineludible del mundó de la vida y se hace evidente en tódós lós espaciós de la cótidianidad, 
mediante pra cticas y ha bitós cómó ejerciciós que tejen acciónes de fórma cóntinua y permanente, 
y que pór dema s, esta n regladós y aceptadós sócialmente –regulaciónes que supónen un 
acatamientó cónsensual y vóluntarió– y que determinan y se determinan en el cóntinuó ejercició 
cómó órientadóres de las acciónes de lós sujetós en eventós cóncretós.  De este módó, si bien la 
pra ctica puede ser una acció n individual, indiscutiblemente se ve influenciada pór un cóntextó 
sócial, pór una cultura que se cóncibe cómó cónstrucció n cólectiva de significantes y 
significaciónes en permanentemente módificació n mediante el intercambió de experiencias, 
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vivencias, pra cticas, reflexiónes y actitudes crí ticas en su cónfróntació n cón las nuevas 
generaciónes. 
 
Desde la sóciólógí a reflexiva, en cabeza Pierre Bóurdieu, se dan significativós apórtes al ana lisis 
prófundó de este cónceptó en tantó póne especial atenció n a las pra cticas humanas, 
entendie ndólas cómó usós córpórales dónde la interacció n humana póne en evidencia que ló 
pra cticó óbedece a una ló gica interactuante, dadó que la realidad sócial es un asuntó que depende 
de ótrós; la pra ctica entónces, es una de las maneras en que lós sujetós módifican y actu an sóbre 
el cóntextó, y có mó el cóntextó direccióna las acciónes intenciónadas de lós sujetós. Las cósas se 
cómunican y el sujetó se intercepta cón ellas, generandó campós afectivós y relaciónes simbó licas, 
ló que desde ótra perspectiva Bóurdieu ha denóminadó cómó paisaje mundó. Las pra cticas 
humanas actuales són frutó de una história, una experiencia en el devenir de lós agentes; pór ló 
tantó, nó es pósible pensar en ellas sin cónsiderar ló acóntecidó en el sujetó y su entórnó; 
Bóurdieu (1991:94) expresa al respectó “el mundó pra cticó que se cónstituye cón relació n al 
ha bitus cómó sistema de estructuras cógnitivas y mótivaciónales, es un mundó de fines ya 
realizadós, módós de empleó ó caminós a seguir, y de óbjetós dótadós de un cara cter teleóló gicó 
permanente”. 
 
El cónceptó de pra ctica en Bóurdieu nó es pósible entenderló sin lós cónceptós subyacentes de 
ha bitus, campó y capital.  Ha bitus en tantó fórmas en que lós sujetós perciben y actu an en el 
mundó; campó cómó aquel entramadó que permite entender la sóciedad en te rminós relaciónales 
y capital, cómó aquellas pósiciónes que lós diversós agentes alcanzan dentró del campó de 
acuerdó a la cantidad de capital que póseen (ecónó micó, intelectual, sócial…); cónceptós e stós, 
cón lós cuales este autór trata de superar la ópósició n entre subjetivismó y óbjetivismó y ló que 
denómina cómó la ópósició n absurda entre individuó y sóciedad, aspectós que han sidó puntó 
cóntróversial en la história de la sóciólógí a.  
 
Para Bóurdieu, las estructuras óbjetivas fórman la base de las representaciónes y se cónstituyen 
en estructurantes de las interacciónes, peró pór ótró ladó, estas representaciónes són las que 
permiten explicar las luchas cótidianas, individuales y cólectivas, que transfórman ó preservan 
esas estructuras. En ese sentidó, el cónceptó de pra ctica fue cónsideradó pór e l, cómó el próductó 
de la relació n diale ctica entre la acció n y la estructura, pór ló cual e stas nó esta n óbjetivamente 
determinadas ni són el próductó de las estructuras internas de la mente ó del libre albedrí ó. 
 
Puede verse de este módó, cómó la pra ctica media entre el ha bitus y el mundó sócial; en tantó 
que el ha bitus se cónfigura desde la pra ctica, y a su vez, el mundó sócial es resultadó de las 
pra cticas. Dichó de ótra manera, la pra ctica tiende a dar fórma al ha bitus y este a su vez, sirve 
para unificar y generar la pra ctica sin que la predetermine. El ha bitus, cómó estructura 
internalizada, cónstrin e -ó sugiere- el pensamientó y la elecció n de la acció n, peró nó la 
determina. Segu n Bóurdieu (1991) las pra cticas en general esta n caracterizadas pór una suerte 
de incertidumbre e imprecisió n, dadó que pór estar enmarcadas pór aspectós pra cticós de la 
realidad en que perviven, póseen un cara cter de variabilidad segu n la ló gica de la situació n y del 
cóntextó. 
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Desde el mismó cóntextó sócióló gicó, lós póstuladós de Nórbert Elí as (1987) pónen en escenarió 
de la cómprensió n sócial la teórí a de las figuraciónes, encóntrandó sintóní a cón la del ha bitus en 
Bóurdieu, en cuantó a relaciónes cóncretas y especí ficas creadas pór lós grupós sóciales y regidós 
pór sus própiós có digós, nórmas y principiós. Para Bóurdieu lós individuós se mueven en 
diferentes ha bitus –espaciós especí ficós culturales cón algu n gradó de autónómí a–; sin embargó, 
Elí as cónsidera las figuraciónes en una red ma s general de relaciónes sóciales, un espació muchó 
ma s amplió que se articula a partir de diferentes etapas de órganizació n sócial, de ló cual se 
desprende que a mayór desarrólló de la humanidad, mayór expansió n de figuraciónes que 
articuladas dan cuenta de la cómplejidad de la sóciedad actual. Tantó el ha bitus cómó las 
figuraciónes tienen cómó base fundamental las pra cticas. 
 
Las prácticas sociales como espacios de subjetivación política 
Para Hablar de pra ctica sócial  se hace necesarió trasladarse al espació y  a la escena misma 
dónde se cónfigura “ló pu blicó ciudadanó''; al lugar dónde se suceden aquellas acciónes que en 
tantó acóntecimientó ó vivencia cótidiana permiten que en la interacció n, cada quien cónstruya 
su cómprensió n, relació n e identidad cón ló pu blicó, cón la pólí tica, cón sus cercanós, cón las 
instituciónes que median en su cónstrucció n cómó ciudadanó; pra cticas que igualmente le 
favórecen para la fórmació n y desarrólló de capacidades necesarias para cónstituir su ejercició 
ciudadanó, hechó que tiene una relevancia pólí tica que refleja la cómprensió n de mundó y de 
sóciedad y, el cómprómisó, la identidad, la córrespónsabilidad, las habilidades y capacidades que 
lós ciudadanós tienen para sus implicaciónes al interactuar en el marcó de una cólectividad, cómó 
sujetós pórtadóres de deberes y derechós, e implicadós cón la cónstrucció n de su própia realidad. 
 
Se hace factible decir que una pra ctica sócial tiene cómó caracterí stica central y  esencia misma, el 
sentidó y valór relaciónal de las acciónes que lós sujetós llevan a cabó en estós “espaciós de 
aparició n” a lós que se refirió  Arendt dónde la interacció n se cónstituye en la direcció n y en la 
pótencia de las representaciónes y significadós que allí  se cónstruyen; acciónes que cuandó se 
enfócan en un intere s cómu n se cónfiguran en escenarió de subjetivació n pólí tica, de elementós 
própiciós para la cónfiguració n de una ciudadaní a activa, dónde subyace ya una pra ctica pólí tica 
que puede y debe tener la pósibilidad de ser entendida, asumida y prómóvida mediante el disen ó 
de experiencias fórmativas sistema ticas 
 
Las pra cticas en el pensamientó de Arendt se cónstituyen en una fórma de aparició n en el espació 
pu blicó, que cómó acció n ó discursó permiten que el ciudadanó expónga el centró de su actuar y 
su razó n de humanidad, pues es en este espació dónde yó aparezcó cómó realmente sóy, es el 
lugar al que yó accedó sin ninguna preexistencia, dónde puedó actuar cómó sea y aceptó que lós 
dema s sean espectadóres y que expóngan su própió juició frente a mi actuar; juició que pór 
dema s determina el valór de ló dichó y de la acció n. 
 
Intersubjetividad y génesis de comunidades políticas en clave de Hannah Arendt 
Nó pór desestimarlas, sinó pór ló inu til que le resultaba el esfuerzó, Arendt nó intentó  respónder 
a las inevitables cuestiónes u ltimas de la razó n, es decir, a ló relaciónadó cón la inmórtalidad, Diós 
y la libertad.  A la luz de su experiencia y de sus inquietudes intelectuales Arendt prefirió  ahóndar 
en ló humanó de lós seres humanós y fue esa la razó n pór la que le siguió  la pista a la «dóxa», tan 
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inestable cómó dina mica en la reunió n de lós ciudadanós, en vez de óptar pór la incóntestable e 
imperturbable verdad ó «alleteia» de aquellós a quienes Kant llamó  pensadóres prófesiónales.  
Tantó las preguntas cómó las respuestas de Arendt a lós asuntós existenciales habitarón en la 
intersubjetividad, en el «inter hómines» ese, en una palabra, en la cómprensió n de lós asuntós 
humanós y de la esencia misma de la experiencia humana que nó se halla para ella en la filósófí a 
sinó en la pólí tica pór cuantó e sta nó intenta explicar al hómbre en singular cómó sujetó sinó 
cómó intersujetó, ló cual da cuenta de su ineludible cóndició n plural de su existencia.  
 
Dós te rminós que dan buena cuenta del e nfasis pólí ticó en la óbra de Arendt són precisamente el 
entre y el aparecer que tienen un escenarió cómu n: la pólis y unós eventós cómunes: la acció n y el 
discursó y que representan a su tiempó la natalidad ó la pósibilidad de iniciar algó nuevó -la 
acció n- y la pluralidad ó la pósibilidad de narrar ló sucedidó en la pólis -discursó. Ambós acció n y 
discursó dan cuenta de la aparente paradója de ser a un mismó tiempó seres iguales y diferentes.  
Sómós iguales pórque aparecemós en el mismó mundó, peró sómós diferentes pórque ese mismó 
mundó se nós aparece de fórmas diversas y ma s aun ló narramós de fórmas diversas.  Esta 
diversidad que enriquece el espació en el que nós aparecemós unós a ótrós tambie n cónstituye la 
fuente para la ge nesis de cómunidades pólí ticas que Arendt diferencia bien de cómunidades 
naturales ó sóciales. 
 
El “usó pu blicó de la razó n”, es el despliegue de una inteligencia pólí tica que permite a lós seres 
humanós identificarse cómó miembrós de una cómunidad nó natural, cómó centró de debate y en 
la que lós miembrós carecen, ó renuncian, a la impósició n de sus filiaciónes cónstruidas en 
espaciós tan reducidós cómó la familia ó tan ampliós cómó la Nació n (Arendt. 2007), sin que estó 
implique la renuncia a las prófundas cónvicciónes persónales sinó a la pretensió n de impónerlas.  
Para Arendt, precisamente, la persóna cuantó ma s libre de prejuiciós sea, es menós apta para ló 
sócial (Arendt, 1997, p. 53). 
 
Es tambie n el sustrató para la ge nesis y desarrólló de la cómunidad pólí tica, tóda vez que a trave s 
de e ste el pensamientó, al hacerse pu blicó, se tórna en «dóxa» que, sin embargó, busca un 
cónsensó. Pórque se espera hallar cóincidencias cón el própió gustó, e ste se abre para crear una 
“interfase” cón el escrutinió de lós ótrós, a quienes se galantea en busca de su cónsentimientó en 
el espació de aparició n.  Estó es ló que ayuda a ver las cósas relativas a la pólis nó só ló desde el 
puntó de vista persónal y a crear entre tódós una «dóxai» que es, justamente, ló que segu n lós 
griegós diferenciaba la sabidurí a del hómbre de Estadó de la sabidurí a del filó sófó, peró sóbre 
tódó la que caracteriza al ser humanó cómó ser pólí ticó (Arendt, 1996).  
 
En el ejercició de la pólí tica, la imaginació n juega un papel decisivó, pórque a trave s de ella se 
pueden hacer presentes a lós ótrós miembrós de la cómunidad pólí tica de módó que el fóró 
internó se afirme cómó espació “pótencialmente pu blicó”. En el espació pu blicó se buscan 
cónsensós que  permiten renunciar a lós intereses particulares para cómunicarnós, insertarnós 
en el mundó y dótar de un mayór significadó a la vida que cómpartimós en e l cón nuevas 
narraciónes para la cómprensió n de la pluralidad irreductible de lós actóres y lós espectadóres en 
el mundó humanó. 
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De acuerdó cón Arendt, es la bu squeda del cónsensó para definir las lí neas de acció n y nó e ste en 
sí  mismó, ló que caracteriza el póder de la cómunidad pólí tica, que emerge segu n ella “de las 
prófundidades del espació pu blicó” y se mantiene pór la unió n de lós miembrós de la cómunidad 
pólí tica mediante la acció n y el discursó (Arendt & Kóhn, 2008, p. 36).  En el senó de la 
cómunidad pólí tica existen siempre desacuerdós “antes, durante y despue s” de las deliberaciónes, 
ló cual testifica, au n ma s, su cara cter plural.  La cómunidad pólí tica se cónfórma y se cónsólida 
pórque a ella siguen perteneciendó lós que disienten, cuyós ví nculós, cómó se ve, nó dependen de 
la cantidad de acuerdós alcanzadós sóbre diferentes materias sinó del acuerdó mutuó de 
preservar y desarróllar el espació pu blicó cómó un tesóró, cómó un patrimónió de tódós.  
 
Ma s que el cónsensó buscadó, el cara cter pólí ticó de una cómunidad ló cónstituye la pósibilidad 
del disensó permanente, es decir de la apertura a ló nuevó, mediante ló cual se pueden actualizar, 
de módó permanente, lós móres de dicha cómunidad.  El que unó pueda tener en mente al mayór 
nu meró de miembrós de esa cómunidad y sus respectivós juiciós representa la pluralidad 
pótencial in “fóró internó”, que nó es ótra cósa que la “mentalidad ampliada” abierta a nuevós 
miembrós cón quienes cómpartir el intere s pór preservar el espació pu blicó en el que las 
diferencias cónstituyen una riqueza.  Diferente a las cómunidades de referencia sócial que se 
cónstituyen y prómueven mediante prócesós de educació n instituciónalizada, las cómunidades de 
referencia pólí tica tienen un a mbitó en el que la ge nesis y la pra ctica de lós valóres pór ejempló 
esta n abiertas a un “ótró cualquiera” cón quien nós identificamós cómó seres humanós, sin que 
medie la pertenencia a un subgrupó determinadó, independientemente del nu meró de persónas 
que ló cónfórman.  
 
Nó se trata, ni muchó menós, de presentar a la cómunidad pólí tica cómó superiór a la cómunidad 
sócial, dadó que ló que cónfiere sentidó a la existencia, nó ló cónstituye só ló la vida en cómu n en 
el espació pu blicó sinó tambie n en la vida privada y en ótrós espaciós sóciales que cómpartimós. 
Es decir que aunque la cómunidad pólí tica sea el ideal del vivir juntós, nó significa que dicha 
cómunidad desdibuje a la cómunidad sócial, pórque cómó quiera que sea, el hómbre tiene 
necesidad de vivir en las dós esferas: en el óikós y en la pólis.   
 
Para nuestró casó especí ficó, la cómunidad pólí tica universitaria debe cónstituirse en una reserva 
de reflexió n, que adema s de crear, mantener y actualizar lós valóres de la misma, hace que llegadó 
el mómentó, quienes piensen cóherentemente, pór sí  mismós y cón una mentalidad ampliada, 
puedan realizar juiciós sóbre ló buenó y ló maló y hagan que de la “cómunidad inactiva de 
espectadóres” se pase a la ge nesis de lí neas de acció n cóncertadas (Benedictó, J. Móra n, M. 2003: 
48), puestó que justamente el “cónsensó” nó atiende a un acuerdó sóbre ló que se ha discutidó, 
sinó al sentidó que adquieren lós puntós de vista para órientar una ó varias  lí neas de acció n. 
 
La reflexió n cómó tal en la cómunidad se entiende cómó la pósibilidad de la cómprensió n de lós 
asuntós humanós en el espació pu blicó y nó cómó algó que viene desde afuera de la cómunidad 
pólí tica, cómó “una baranda”, cuyó peligró, para lós asuntós pólí ticós ó histó ricós nó reside 
sólamente en que e sta exista cómó tal sinó, pór sóbre tódó, en que hómbres y mujeres necesiten 
cóntar cón una, ló cual cómpórta el hechó, tal y cómó sucedió  en el Hólócaustó própiciadó pór la 
ideólógí a pólí tica Fascista del partidó Naciónal Sócialista Alema n de que se implante un sistema: 
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el de cambiar una baranda pór ótra (Arendt, 2005, p. 150). En cóntrapósició n la cómunidad 
pólí tica es el escenarió para la ge nesis y actualizació n de sus asuntós, que tiene cómó una 
«cónditió sine qua nón» a la pluralidad a trave s de la cual se prómueve y preserva la dignidad 
humana. En la cómunidad pólí tica nó se tiene só ló la pósibilidad de expóner el própió puntó de 
vista, sinó tambie n la de cóntar cón mu ltiples puntós de vista que, adema s de enriquecer el 
própió, pueden brindar mu ltiples salidas para una misma situació n. 
 
La participació n en lós debates y las deliberaciónes y la fórmació n para que ella se de  de manera 
efectiva, es garantí a de la preservació n del espació pu blicó, en el que a su vez se sustenta la  
demócracia. 
 
Kant, ma s que cualesquiera de ótras fuentes teó ricas, esta  especí ficamente interesadó en có mó 
dirigirse unó mismó en una cómunidad ideal de jueces cómpan erós -sin la pe rdida ó la 
matizació n de ló respónsabilidad esencial de unó mismó en el ejercició del juició (Beiner, & 
Nedelsky, 2001, p. 98). 
 
A trave s del juició, cónsideradó pór Arendt “la ma s pólí tica de las facultades del ser humanó”, se 
puede prómóver la ge nesis de una cómunidad pólí tica universitaria para  cóntribuir a su vez cón 
la fórmació n ciudadana en que se asume a lós estudiantes nó ya cómó depósitariós de lós saberes 
y deseós y de las pra cticas ciudadanas de lós prófesóres sinó cómó actóres pólí ticós cón sus 
própias narraciónes, representa ndóse a sí  mismós en la universidad y en ótras cómunidades de 
referencia y cómó pótenciales miembrós de ótras cómunidades pólí ticas.  
 
Educación para el ejercicio de la condición social ciudadana en la Educación Superior 
Entre la necesidad y el deseó, la educació n para la ciudadaní a en la educació n superiór en el 
nuevó sigló ha tenidó un duró tra nsitó que circula en realidades que van desde la implementació n 
de estrategias y actividades heredadas de lós currí culós de la educació n ba sica hasta el 
descubrimientó de la falta de própuestas acade micas para su pedagógizació n.  
 
Lós temas que la han órientadó incluyen entre ótras cósas la necesidad de reflexiónar en tórnó a 
próblemas lócales de cada regió n y de cada paí s en asuntós cómó la pluralidad y la 
multiculturalidad, la exclusió n y la apatí a, unidós a ótrós de naturaleza igualmente cómpleja 
planteadós ya a nivel glóbal tales cómó lós derechós humanós, el medió ambiente, el respetó a la 
diferencia, las redes de infórmació n, la demócratizació n del cónócimientó y la cómpetitividad. 
 
Nó óbstante, en su gran mayórí a tantó lós asuntós lócales cómó lós glóbales óperan cómó franjas 
de cóntenidó en lós currí culós universitariós, que pór un ladó llenan lós pósibles “vací ós” que 
dejó  la educació n ba sica y pór el ótró, buscan respónder a las demandas del Estadó en paí ses 
cómó Cólómbia dónde la difusió n de la Carta Pólí tica esta  cóntemplada en la Cónstitució n misma 
cómó funció n y respónsabilidad del sectór educativó. Estós espaciós curriculares nó esta n 
necesariamente acómpan adós de prócesós de reflexió n ni de juició, muy a pesar de ser aspectós 
indispensables para la ge nesis de cómunidades pólí ticas en las que puedan nó só ló apreciarse en 
su justa medida aquellas necesidades lócales y glóbales, sinó tambie n, las mótivaciónes y 
preócupaciónes de lós estudiantes en tantó sujetós pólí ticós. 
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El cla sicó módeló pedagó gicó alema n de universidad difundidó ampliamente en Occidente ha 
debidó ajustarse cada vez ma s a un módeló en el que dicha universidad, se póne al servició de lós 
intereses del Estadó y ma s alla  de estó, a respónder las demandas de una ciudadaní a glóbal nó 
inducida ya pór una ideólógí a ó una religió n sinó pór la raciónalidad instrumental, desde luegó en 
detrimentó de la atenció n a las tensiónes que subyacen a esas demandas sóciales y culturales.  
 
En Európa, dónde aparentemente existen menós próblemas de identidad que en nuestró cóntextó 
latinóamericanó para efectós de la educació n para la ciudadaní a, el tema se ha puestó al órden del 
dí a. La educació n impartida al estudiante universitarió európeó para su futura actuació n cómó 
ciudadanó esta  siendó pensada para dós a mbitós: la universidad y la sóciedad. 
 
Para el primeró, se busca que el estudiante participe en el góbiernó universitarió y en general de 
su gestió n acade mica, investigativa, administrativa y de próyecció n sócial;  
 
y para el segundó, se póne al estudiante en escenariós reales en lós cuales realizara  su 
desempen ó a fin de ganar el valór del aprendizaje permanente para el desarrólló tantó de sus 
cómpetencias prófesiónales cómó ciudadanas. De acuerdó cón ló planteadó pór Martí nez (2006, 
85-102) esta própuesta cóntrasta cón la realidad que vive Európa dadó que segu n e l “al margen 
de declaraciónes y dócumentós, el mundó universitarió esta  apartadó de estas inquietudes y tiene 
ciertó receló para realizar planteamientós en tórnó a la fórmació n ciudadana y a lós valóres 
demócra ticós cómó algó inherente a la fórmació n universitaria”. 
 
Asimismó, unó de lós próblemas que enfrentan lós prógramas de educació n para  la fórmació n de 
ciudadanós en la educació n superiór, esta  relaciónadó cón la visibilizació n cada vez mayór de lós 
jó venes universitariós y la histó rica independencia de e stós cón respectó a lós criteriós de las 
directivas y de lós prófesóres universitariós cuandó se trata de defender ciertas causas. Las 
nóciónes acerca del deber ser, impartidas en lós cursós de instrucció n ó aun en las experiencias 
dirigidas desde diferentes marcós curriculares, cóntrastan cón las manifestaciónes del ejercició 
real de la ciudadaní a pór parte de lós jó venes universitariós, ló cual es au n ma s evidente en las 
universidades pu blicas estatales latinóamericanas en las que ma s que herederós de una tradició n 
y un espació, reclaman el ról de precursóres en el espació pu blicó.  
 
La perplejidad de la universidad móderna es el próductó de la cónfluencia de la creciente 
demanda de cómpetitividad, a nivel cientí ficó, y de la necesidad de pensarla cómó espació para la 
prómóció n y desarrólló de lós valóres ciudadanós en la que pueda recuperarse el hórizónte 
perdidó de Academia. Un hórizónte en el que pueda diluirse finalmente la falsa dicótómí a que 
existe entre una universidad puesta al servició de la acumulació n persónal de cónócimientó ó 
“Ivóry Tówer” en que parecen descónócerse lós lógrós de la módernidad cómó la igualdad, la 
justicia sócial y la educació n universal; y una  universidad puesta al servició de las expectativas 
ecónó micas de lós estadós ó “Vócatiónal University”, en que asuntós cómó la desigualdad, la 
póbreza y la injusticia se aceptan cómó el preció que hay que pagar pór el prógresó (Barber, 1991, 
161-162).  
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La educació n para la ciudadaní a en la universidad se ubica entre el telós de cónstituirse en fóró 
de dia lógó permanente al servició de la sóciedad, en la bu squeda de rutas para la resólució n de 
próblemas en diferentes a mbitós tal y cómó ló declaran casi tódas las platafórmas misiónales; y la 
realidad de lós cursós de instrucció n cí vica y las actividades impórtadas de la educació n ba sica 
dentró de las que sigue jugandó un papel prepónderante el marcó nórmativó cónstituciónal. 
Tódas estas tensiónes se ven reflejadas en la fórma en que se lleva a cabó la educació n para la 
ciudadaní a en la educació n superiór, que discurre entre fórmas cómó la de instrucció n y 
aprendiza y la de aprendizaje en la acció n. 
 
Instrucción aprendizaje 
La módalidad de educació n para la ciudadaní a en la educació n superiór en Ame rica y Európa en 
que de fórma ma s marcada se refleja la ló gica del cónócidó juició determinante de Kant (Arendt, 
2002, p. 91) a trave s del cual se espera que del cónócimientó derive una acció n, es la de lós cursós 
ó asignaturas especí ficas en el plan de estudiós que siguen en esencia la tradició n de la 
instrucció n cí vica escólar, segu n la cual lós estudiantes, a trave s de cóntenidós y actividades 
curriculares, aprenden acerca de la órganizació n del Estadó y de lós principiós de la demócracia y 
la participació n.  
 
Dichós cursós pasan fundamentalmente pór dós módelós que se pueden denóminar cómó el de 
infórmar y el de infórmar y cóntextualizar.  El primeró cónsiste en infórmar a las y lós estudiantes 
sóbre diversidad de temas atinentes a la ciudadaní a y el segundó en el que la infórmació n se 
cómplementa cón el desarrólló de actividades que se refieren al cóntextó particular de lós 
estudiantes en el que se pueden distinguir dós módalidades.   
 
En el módeló de infórmar cóntextualizar, a su vez, se pueden distinguir dós módalidades.  La 
primera módalidad se puede denóminar cómó de “discusió n en tórnó a temas de actualidad”.  
E sta puede ser ilustrada cón el prógrama de la Facultad de Ciencias Pólí ticas de la Universidad de 
Texas, inscrita en el American Demócracy Próject, que cónsiste en utilizar artí culós de prensa de 
unó de lós diariós de largó alcance naciónal, cómó el New Yórk Times, cón el fin de llevar a cabó 
una discusió n, alrededór de la cual se espera fómentar el cónócimientó de diferentes cóntextós y 
el cómprómisó cí vicó en lós estudiantes tantó dentró cómó fuera de las aulas (Huerta y Yózwiak, 
2008, 42-60).  La segunda módalidad la repórtan Cólesante y Biggs (1999, 185-199) cuandó 
muestran cómó, en lugar de generar una discusió n en tórnó a una nóticia de alcance lócal ó 
naciónal que interese a lós estudiantes, se acude al planteamientó de un tema cóntróversial cómó 
el abórtó, el matrimónió entre parejas hómóeró ticas ó la eutanasia, pór ejempló.  Esta segunda 
módalidad se puede denóminar cómó de “discusió n en tórnó a temas cóntróversiales”.     
 
Estós cursós de instrucció n aprendizaje esta n órientadós a la ge nesis y al desarrólló de las 
denóminadas Cómpetencias Ciudadanas de amplia difusió n en la Cómunidad Európea y cuyó 
tra nsitó se inició  en Cólómbia para la Educació n Superiór tras la sólicitud que, a mediadós de 
2009, realizó  el Ministerió de Educació n Naciónal a las universidades, de que incluyeran en sus 
prógramas aquellas cómpetencias en las que se debe fórmar a lós estudiantes, ló cual implica que 
se vuelven materia de evaluació n y pór ló tantó en un factór ma s para favórecer el 
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pósiciónamientó de las universidades en las distintas escalas definidas a nivel internaciónal para 
cómparar unas instituciónes cón ótras.   
 
Aprendizaje en la acción  
En el aprendizaje en la acció n se pueden distinguir dós módalidades: el “aprendizaje mediante el 
servició” y el prógrama de vóluntariadó. 
 
La módalidad de aprendizaje mediante el servició, cónócida tambie n cómó service learning, ha 
sidó desarróllada en lós planes de estudió de lós prógramas universitariós desde 1960 en lós 
Estadós Unidós cuandó se vinculó  cón fines acade micós órientadós ba sicamente a la fórmació n 
prófesiónal. Algunas de cadas despue s  esta estrategia traspasó  las frónteras del paí s de órigen 
llegandó a Európa y, de módó particular, al Reinó Unidó dónde incursiónó  cón gran fuerza para 
llegar, pósteriórmente, a latitudes cómó las de Latinóame rica.  Cómó su nómbre ló sugiere, el 
aprendizaje mediante el servició, busca que lós estudiantes integren las actividades acade micas 
cón lós serviciós a la cómunidad y, de esta fórma, adema s de aprender lós cóntenidós especí ficós 
de su prófesió n, mediante la pra ctica, ganen cónócimientó e intere s en lós asuntós pu blicós 
especialmente desde las interacciónes que se generan en la acció n peró sóbre tódó cón la 
reflexió n que se própicia luegó en el aula.  De acuerdó cón ló que sen alan sus prómótóres, lós 
prógramas de aprendizaje mediante el servició han demóstradó ser una estrategia prómetedóra 
para el desarrólló de cómpetencias ciudadanas tales cómó la cómunicació n, el pensamientó 
crí ticó, la resólució n de próblemas y el cómprómisó cí vicó. Igualmente tienen, segu n ellós, la 
virtud de próveer una experiencia significativa de aprendizaje que adema s de trascender a la 
instrucció n cí vica, cóntribuye cón el desarrólló de las habilidades que caracterizan a un 
ciudadanó activó, tal y cómó ló sen alan Naval (2008) y Bayler (1997), debidó a que prómueven el 
desarrólló persónal, la respónsabilidad sócial, la capacidad resólutiva y, desde luegó, una mejór 
cómprensió n de lós próblemas sóciales. Al desarrólló de las actividades en campó, en efectó, le 
sigue un tiempó de reflexió n en el que lós estudiantes cómparten su experiencia y derivan 
aprendizajes acerca de sí  mismós y de la relació n cón sus pares y cón la cómunidad, tódó ló cual 
apunta en direcció n a cóntribuir cón el cumplimientó del encargó sócial de cónstituirse en factór 
de equidad mediante la fórmació n de sus  estudiantes nó só ló cómó prófesiónales, sinó tambie n 
cómó ciudadanós respónsables cómó ló requieren lós grandes retós sóciales próyectadós para el 
sigló XXI (Wilwhite y Silver, 2005).  En el cóntextó Latinóamericanó -Cuba, Venezuela, Brasil, 
Me xicó y Cólómbia, entre ótrós- existen prógramas que bien pódrí an caber en la categórí a de 
dócencia servició, peró esta n, hasta ahóra, encaminadós, principalmente, a la fórmació n te cnicó 
prófesiónal sóbre tódó en el a rea sócial y de salud. A trave s de lós practicantes, algunós estadós 
latinóamericanós, en efectó, intentan subsanar las necesidades ma s apremiantes en materia de 
atenció n en salud curativa, salud pu blica, educació n y asistencia sócial.  Estó ha suscitadó una 
natural preócupació n en diferentes instancias gubernamentales que han debidó dedicar sus 
esfuerzós a la reglamentació n de lós “campós de pra ctica” y de sus relaciónes cón las 
instituciónes educativas a fin de respónder a unós requisitós mí nimós para la fórmació n de sus 
prófesiónales tantó en las instituciónes educativas cómó en lós centrós de pra ctica.  
 
Lós prógramas de vóluntariadó, pór su parte, són una de las módalidades de e nfasis en la 
educació n mediante la acció n.  Esta módalidad esta  muy difundida, tambie n, en el cóntextó 
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európeó cóntinental, en el Reinó Unidó y en lós Estadós Unidós.  Esta módalidad nó se encuentra 
vinculada directamente a lós prógramas de prófesiónalizació n universitariós ó, en general, a lós 
planes de estudió, sinó que parte de la apertura de espaciós para la prómóció n y realizació n de 
algunas actividades que lós estudiantes desempen an en diferentes cómunidades.  En lugar de 
respónder a un espació en el plan de estudiós estas actividades se realizan en el marcó del 
cumplimientó de la platafórma estrate gica de las instituciónes educativas.  Este módeló permea 
tódós lós ciclós de educació n fórmal sin que este , cómó se ha menciónadó, incórpóradó en lós 
planes de estudió sinó que, cómó su nómbre ló indica, abarca actividades en las que lós 
estudiantes se invólucran vóluntariamente. Las universidades európeas y nórteamericanas que 
prómueven esta módalidad realizan sus actividades en el entórnó cercanó a la institució n y en 
algunas ócasiónes llegan a cómunidades apartadas que pueden, inclusó, cóntemplar ótrós paí ses 
hechó que, indudablemente, requiere inversiónes ecónó micas que, a menudó, esta n pór fuera del 
alcance de un gran nu meró de universidades.  Cón tódó, a trave s de lós prógramas de 
vóluntariadó se pretende prómóver valóres cí vicós ó sóciales cómó la respónsabilidad sócial, el 
cómprómisó, la preócupació n pór lós asuntós pu blicós, el cuidadó y la sólidaridad, entre ótrós.  Su 
acció n principal se enfóca en desarróllar intervenciónes para brindar ayuda frente a sucesós y 
cóndiciónes estructurales cómó la póbreza, la marginació n, el analfabetismó, el abandónó ó las 
enfermedades ende micas y, muy especialmente, en situaciónes de desastre, epidemias y en 
asistencia a póblaciónes vulnerables tratandó, en tódós lós casós, de mitigar el dan ó que estas 
situaciónes han próducidó.  Ló mismó ócurre en situaciónes cóntingentes cómó las cata strófes 
naturales ó las epidemias, dónde tras la implementació n de las acciónes de vóluntariadó, se 
espera que la cómunidad lógre un nivel ló ma s similar pósible a la situació n previa al desastre ó a 
la epidemia. 
 
Ejes para reflexionar y debatir 
Las mu ltiples necesidades que hay en nuestró medió, a cuya sólució n pueden cóntribuir las 
universidades mediante sus actividades de aprendizaje en la acció n -tales cómó el vóluntariadó y 
la dócencia servició- són una ópórtunidad para la educació n para la ciudadaní a de sus miembrós 
nó só ló en el tema de lós valóres sóciales ó cí vicós, sinó tambie n mediante acciónes de 
respónsabilidad sócial y ana lisis crí ticó de las realidades lócales y glóbales. Nó óbstante dichas 
actividades cómparten una nóció n de ciudadanó dentró de la cual se eterniza la diferencia entre 
lós miembrós de la cómunidad que esta n en necesidad y aquellós que cuentan cón lós mediós 
para ayudarlós, ló que cabe, cómó pódra  anticiparse, dentró de la ló gica de lós juiciós 
determinantes kantianós (Arendt. 2002, pa g. 91), es decir, de aquellós mediante lós cuales lós 
estudiantes hacen evidentes lós aprendizajes que de ellós se espera y que cóbija ya nó só ló a la 
educació n para la ciudadaní a sinó inclusó a la educació n móral. 
 
La nóció n de ciudadanó que subyace a lós prógramas de vóluntariadó  y en buena parte de las 
actividades de dócencia-servició es pre pólí tica, pór cuantó cómpórta una relació n asime trica 
entre quienes brindan la ayuda y quienes la reciben, debidó a que tantó durante cómó despue s de 
las intervenciónes en escenariós cómunitariós, cada unó de lós actóres cónserva su própió ról y 
es estó justamente ló que determina el cara cter sócial de dichas actividades puestó que las 
acciónes realizadas en la cómunidad, si bien ayudan cómó un paliativó para las cóndiciónes de 
vulnerabilidad y de marginalidad, nó las cambian estructuralmente. El cara cter pólí ticó de la 
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ciudadaní a, cóntrariamente a estó, tendrí a que tener justamente un efectó estructural a trave s de 
la recuperació n de la dignidad humana cómó hórizónte este ticó de la pólí tica. De este módó ma s 
que atender a una situació n cóntingente, ló que se requiere es transfórmar la realidad 
recuperandó el cara cter pólí ticó de la ciudadaní a que habita en el róstró del ótró que es igual a 
mí , tal y cómó ló deja ver Arendt (2000: 278) “La dignidad humana, el respetó ante el róstró 
humanó, esó que el paria descubre de manera instintiva, es el u nicó estadió natural de tódó el 
edifició móral universal de la razó n”. 
 
Cómó las actividades de vóluntariadó, las de dócencia- servició en general en Latinóame rica 
cómparten el sentidó óriginal del te rminó, pór cuantó pretenden vincular al prófesiónal en 
fórmació n cón la realidad que subyace en sus pósibles escenariós de trabajó. Nó óbstante una 
preócupació n seria y reflexiva, deberí a cómpórtar una resignificació n de lós própó sitós de esta 
módalidad, dadó que en ella hasta ahóra, nó se incluye pór ló menós la intenció n de desarróllar 
capacidades crí ticas, valóres ciudadanós ó la ge nesis de un mayór cómprómisó cí vicó para su 
actuació n cómó actóres implicadós en estós prócesós. Pór estó es necesarió abrir estrategias 
órientadas a brindar elementós fórmativós nó sóló cómó prófesiónales sinó cómó ciudadanós 
participes de un próyectó de sóciedad en el que nadie es superfluó.  Abrir un espació esencial que 
pueda cóntribuir a que en cónjuntó lós prófesóres, lós estudiantes, las instituciónes atendidas y 
las cómunidades intervenidas, lleven a cabó un ana lisis crí ticó en igualdad de cóndiciónes de tal 
fórma que lós próblemas busquen tener una sólució n estructural. 
 
Asimismó, la identidad ciudadana y la naturaleza pólí tica de la ciudadaní a nó són aspectós que se 
abórdan directamente en las actividades de vóluntariadó y en las de dócencia servició, puestó que 
justamente el servició que ófrecen las universidades cuenta cón ló que se ha dadó en llamar 
“póblació n cautiva”, aquellas que en general esta n deseósas de que las universidades desarróllen 
allí  sus actividades. De ótró ladó, las mu ltiples órganizaciónes de vóluntariadó en lós paí ses en 
ví as de desarrólló al tiempó que cóntribuyen a desarróllar el sentidó de respónsabilidad 
ciudadana, en ócasiónes tóman el lugar del Estadó y prómueven la inactividad de las mayórí as 
que cónfí an en ló que esta n haciendó estas minórí as; creandó así  una filósófí a de asistencialismó.  
 
En el medió latinóamericanó, la identidad y lós cónflictós pólí ticós e ideóló gicós, al menós en ló 
que respecta a las universidades pu blicas estatales  se cónstituyen en un asuntó necesarió de 
abórdar, tóda vez que dichós cónflictós han llegadó a pósiciónes irrecónciliables y a una 
intólerancia extrema que ha cómprómetidó seriamente la cónvivencia universitaria. Si bien las 
universidades en nuestró medió pueden y deben apróvechar el pótencial que ófrece la estrategia 
de dócencia- servició para el desarrólló de valóres cómó la sólidaridad, el cómprómisó cí vicó y la 
respónsabilidad sócial, entre ótrós y sus fórmas de próyecció n cómunitaria, ellas  deben mirar 
analí ticamente la pósibilidad de revertir las acciónes de cónfróntació n viólenta, para abrirle pasó 
al agónismó en la expósició n y defensa de las ideas a fin de prómóver la cónvivencia en, desde y 
para el espació universitarió a trave s de la defensa y la prómóció n de la pluralidad, la cual 
garantiza a su tiempó la pósibilidad de “aparecer” en un mismó espació en cóndiciónes de 
igualdad. Este derechó a aparecer esta  mediadó pór el desarrólló de una cómpetencia 
indispensable: la de cónstituirse en miembró de una cómunidad pólí tica en la que la 
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cónfróntació n viólenta el cómbate y el cónflictó, se puedan transpórtar al a góra privilegiandó el 
usó de la palabra.  
  
Las actividades de ensen anza basadas en la instrucció n en el aula, cómó aquellas que se realizan 
en la institució n escólar y entre e sta y la cómunidad, tienen en general un cara cter sócial y esta n 
cóntenidas en la educació n para la ciudadaní a, órientada a fórmar un módeló de ciudadanó 
nórmativó cuyas caracterí sticas se diluyen entre la Carta Pólí tica y la realidad sóciócultural. Nó 
óbstante, entre el módeló de ciudadanó instituidó (cón un estatus jurí dicó) y la realidad de lós 
seres humanós que se aparecen unós a ótrós en un mismó espació, hay una distancia (y en 
ócasiónes un abismó) en la que se móvilizan identidades cómplejas del ciudadanó instituyente 
(ciudadanó real), que aunque indeterminadó jurí dicamente, es a trave s de quien se repróduce (ó 
nó) el órden sócial. Este es quiza s el puntó de chóque entre herederós y precursóres que tiene 
cómó un escenarió natural a la universidad y muy particularmente a la universidad pu blica 
estatal, puestó que ló que se espera de lós herederós es que puedan exhibir un abanicó de 
cómpetencias y valóres en lós cuales se sustenta el cara cter sócial de su ciudadaní a, en tantó que 
al precursór le es dable inclusó póner en cuestió n lós valóres ó lós acuerdós a lós que ha llegadó 
la sóciedad en la cual apareció  cómó un recie n llegadó. Es estó ló que da sustentó al e nfasis 
pólí ticó de la ciudadaní a, ó dichó de ótra fórma, al cara cter plural de la ciudadaní a 
 
 
1.1.7 Referentes metodológicos 
En razó n a la próblema tica abórdada se ha elegidó un acercamientó de tipó mixtó integradó pór 
dós cómpónentes: unó cualitativó y ótró cuantitativó.   
 
En relació n cón el primer cómpónente, se eligierón las módalidades  hermene utica y 
etnómetódóló gica.  Desde la mirada hermene utica se pretendió  establecer lós sentidós, tantó de 
lós prócesós fórmativós cómó de las órientaciónes de lós imaginariós cónstruidós durante el 
periódó de estudió en tórnó a lós diversós módós de ciudadaní a; de cónstitució n de ló pu blicó y 
de lós prócesós de participació n.  Desde la segunda módalidad, la etnómetódóló gica, se 
abórdarón las pra cticas y las cómprensiónes que lós diversós actóres interrógadós tienen en el 
a mbitó de su cómpetencia.   
 
En cuantó segundó cómpónente, el cuantitativó, se desarrólló  a trave s del empleó de 
instrumentós estructuradós cón lós que se buscaba examinar las caracterí sticas del razónamientó 
de las y lós estudiantes al encarar el ana lisis de un cónjuntó de tema ticas relaciónadas cón la 
pólí tica y cón la ciudadaní a.  Para elló, se aplicó  un cuestiónarió de autódiligenciamientó que tuvó 
un cara cter anó nimó y frente al cual se pretendí a captar la cómprensió n de elementós pólí ticós y 
referidós a la ciudadaní a que tení an las y lós estudiantes que asistí an a lós cursós de fórmació n 
ciudadana y cónstituciónal que ófrece la Universidad.  Para elló se fórmularón preguntas cerradas 
y algunas ligadas a situaciónes cóncretas referidas a ló sócial.   
 
Para la selecció n de participantes se cómbinarón varias estrategias de muestreó.  Inicialmente, se 
partió  de un muestreó pór cónglómeradós cuya base fuerón las unidades acade micas a las que 
estaban dentró de la Universidad las y lós estudiantes y lós prófesóres que se eligierón para ser 
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entrevistadós que finalmente, acudierón, pór iniciativa própia a una cónvócatória que se les hizó 
desde la unidad acade mica que gestióna lós cursós. 
 
La órganizació n, sistematizació n y ana lisis de lós datós tuvó cómó eje el ana lisis desde la Teórí a 
Fundada.  En cuantó a la infórmació n óbtenida  a trave s del cuestiónarió de autóaplicació n esta se 
digitó  y tabuló  en hójas de ca lculó de Excel y luegó fue prócesada cón ayuda del paquete 
estadí sticó SPSS versió n 15.0.  El ana lisis se órganizó  de módó que se pudierón discriminar lós 
resultadós pór a rea de fórmació n, ge neró y edad. 
 
 
1.1.8 Resultados 
Lós resultadós se refieren a las cóncepciónes de estudiantes de la Universidad de Antióquia que 
han tómadó la Ca tedra Fórmació n Ciudadana y Cónstituciónal sóbre tema ticas atinentes a ló 
sócial, a ló pólí ticó y a la cóndició n sócial de ciudadaní a 
 
Se indagó  entre estudiantes de la Universidad de Antióquia que han tómadó la Ca tedra Fórmació n 
Ciudadana y Cónstituciónal pór las cóncepciónes que han definidó sóbre ló sócial y ló pólí ticó.  En 
especí ficó se hicierón preguntas referidas a lós siguientes temas: La Pólí tica, El Póder Pólí ticó, Las 
Ideólógí as, El Estadó, El Góbiernó, La Demócracia, Lós partidós pólí ticós, La Sóciedad Civil y Las 
clases sóciales.  Adema s, se le preguntó  a las y lós estudiantes, pór sus cóncepciónes sóbre la 
Ciudadaní a y sóbre el buen ejercició de la Ciudadaní a.  En el siguiente esquema se presentan cada 
una de las anterióres categórí as y las subcategórí as en las que se dividierón. 
 

Categoría Subcategoría 
Política  Definició n 

Relació n pólí tica y móral 
Poder político Definició n  
Ideologías Definició n  

Impórtancia de las ideólógí as  
Estado Estadó y sistema pólí ticó 

Estadó y sistema pólí ticó demócra ticó 
Estadó Demócra ticó  
Estadó y sistema de derechó demócra ticó 
Estadó y góbiernó 

Gobierno Buen góbiernó 
Góbiernó demócra ticó 
Góbiernó demócra ticó y mediós de cómunicació n 
Góbiernó demócra ticó y sóciedad 
Góbernabilidad  

Democracia Definició n 
Finalidad de sistema pólí ticó demócra ticó 
Sistema demócra ticó de derechó y derechós civiles, pólí ticós, sóciales, 
culturales y ambientales.  Se incluyó  tambie n el có digó e ticó de lós 
derechós humanós.  En especial se preguntó  pór lós cónceptós de 
libertad, igualdad y justicia. 
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Categoría Subcategoría 
Sistema demócra ticó de derechó y leyes 
Funció n de la Cónstitució n 
Demócracia, góbiernó y partidós 
Demócracia y prócesós electórales 
Demócracia directa 

Partidos políticos Definició n  
Sociedad civil Definició n 

valóració n 
Clase social Definició n 

valóració n 
Ciudadanía Definició n 

Cualidades de un ciudadanó 

 
La infórmació n que permite interpretar las cóncepciónes de las y lós estudiantes referidas al 
a mbitó de interacció n pólí ticó del cóntextó sócial histó ricó en el que devienen ellas y ellós fue 
captada en el mes de Junió del an ó 2009.  El nu meró tótal de estudiantes que respóndierón la 
encuesta fue de 204.  Cómó se ha menciónadó adelantaban el cursó Fórmació n Ciudadana y 
Cónstituciónal a mediadós del an ó 2009. La encuesta fue respóndida pór 101 mujeres y 98 
hómbres; 5 persónas nó respóndierón la pregunta acerca de su sexó.  Las y lós estudiantes 
adelantaban estudiós en las ae ras de Ingenierí a -40; Salud 77 -Micróbiólógí a y Medicina- y en el 
a rea de Ciencias Sóciales 87 -Artes, Bibliótecólógí a y Educació n.  Las y lós estudiantes cursaban 
semestres del segundó al decimó.  La mayórí a de ellas y de ellós se encóntraba entre el terceró y 
el quintó -119 estudiantes; en el segundó estaba unó; entre el sextó y el óctavó 29 y entre el 
nóvenó y de cimó 23.  30 estudiantes nó respóndierón que  semestre cursaban.  En cuantó a las 
edades, de las y lós estudiantes, la mayórí a estaban entre lós 20 y lós 29 an ós -104 estudiantes; 
64 estaban entre lós 16 y lós 19 y 26 entre lós 30 y lós 46 an ós.  Ló que significa que la edad de las 
y lós estudiantes cónsultadós óscilaba entre lós 16 y lós 46 an ós estandó, en estas edades 
extremas, una estudiante de Ingenierí a de 16 an ós, que cursaba el tercer semestre de su 
Pregradó, y ótra de 46 an ós, estudiante de Bibliótecólógí a, que cursaba el cuartó semestre.  A la 
pregunta referida a la edad nó respóndierón 10 estudiantes.  Enseguida se presentara n las 
cóncepciónes que sóbre ló sócial, ló pólí ticó y, en este a mbitó de las sóciedades humanas, sóbre la 
ciudadaní a, expresarón las y lós estudiantes que se encuestarón. 
 
Concepciones sobre el ámbito Política de las Sociedades históricas 
Se preguntó a las y lós estudiantes pór sus cóncepciónes respectó a la Pólí tica, el Póder pólí ticó, 
las Ideólógí as, el Estadó, el Góbiernó, la Demócracia, lós Partidós Pólí ticós, la Sóciedad civil y las 
Clase Sóciales. 
 
Concepción de la «Política» 
La pólí tica se entiende cómó aquel a mbitó de las sóciedades histó ricas en el que se desarróllan 
prócesós que pretenden órdenarlas mediante el empleó del póder pólí ticó ó cóactivó que suele 
transmutarse en cóercitivó.  En este sentidó se pregunta sóbre el sentidó que la pólí tica guarda 
para las y lós estudiantes encuestadós la pólí tica se refiere al deber ser.  E sta cónsiste en un arte 
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para góbernar ó en las acciónes que cónducen al órdenamientó y órganizació n de una sóciedad 
que ha de generar el bien para una cólectividad; pósibilitar cónvivencia y ótórgar seguridad.  En 
menór medida se órientan a privilegiar las definiciónes que se refieren a la pólí tica cómó una 
lucha, una cómpetencia ó una cónquista para ejercitar el póder entre grupós de intere s; entre 
partidós pólí ticós ó, en general, en ló que se referirí a a la prevalecencia de un grupó en una 
cómunidad.  Se privilegia, pór tantó, la idea de la pólí tica que se acerca ma s a ló deóntóló gicó de 
su significadó que se explóra en las Ciencias Humanas mediante la Filósófí a Pólí tica que a ló 
explicativó, crí ticó, interpretativó ó cómprensivó que se puede desarróllar a trave s del 
Cónócimientó Cientí ficó Sócial mediante la Ciencia Pólí tica y al órdenamientó del mónópólió de la 
cóacció n que se órdena mediante el Derechó.  Ló que significa que, a pesar de que vienen 
trabajandó desde el puntó de vista jurí dicó la fórmació n ciudadana, ló planteadó pór las Ciencias 
Jurí dicas nó es muy tómadó en cuenta a la hóra de elegir una definició n.  Las y lós estudiantes 
privilegian cómó cóncepciónes ló que la pólí tica deberí a ser para la sóciedad y las bóndades que 
pódrí a generar en lós entramadós sóciales.  De esta fórma, para ellas y para ellós, el ejercició 
pólí ticó deberí a generar bienes cólectivós; cónvivencia que, en esta lí nea de reflexió n, deberí a ser 
pací fica y ótórgar seguridad.  Pór ló que las cóncepciónes que les impulsan, en primera instancia, 
a actuar pólí ticamente; es decir, segu n ló define la Ciencia Pólí tica, a órdenar u órganizar las 
sóciedades histó ricas serí an las que se refieren a la generació n de situaciónes bene ficas que se 
traduzcan en una cónvivencia cón seguridad.   
 
Concepción sobre la relación entre Política y Moral 
Se entiende cómó Móral el sistema de valóres que sirve de guí a a las actuaciónes subjetivas.  En 
este sentidó, la relació n entre Pólí tica y Móral, implica la atenció n prestada en las acciónes 
pólí ticas al cónjuntó de valóres que guí an las acciónes pólí ticas subjetivas.  Es decir, aquellas 
acciónes de cara cter cóactivó y cóercitivó que tienen cómó finalidad órdenar las sóciedades 
histó ricas segu n lós intereses subjetivós ó cólectivós que se persigan.  De fórma mayóritaria las y 
lós estudiantes manifiestarón la existencia de alguna relació n entre la Pólí tica y la Móral. 
 
Concepciones sobre el Poder Político 
El póder pólí ticó se define cómó aquel tipó de póder sócial que se distingue pór usar cómó medió 
la cóacció n para órdenar, segu n las bu squedas e intereses de quienes la utilicen, las sóciedades 
histó ricas.  A trave s de la encuesta se buscó  cónócer la cóncepció n de Póder Pólí ticó definida, 
mayóritariamente, entre las y lós estudiantes encuestadós.  Para ellas y ellós el Póder Pólí ticó se 
refiere a la fuerza ó facultad que una cómunidad ó puebló le ótórga a una persóna, ó grupó de 
persónas, para góbernarlas.  Pór ló que si, en cóincidencia cón planteamientós de la Ciencia 
Pólí tica, al póder pólí ticó ló caracteriza el usó de la cóacció n para órdenar, de determinadas 
maneras las sóciedades en favór de cónstruir sóciedades en las que una parte de la póblació n es 
fuerte y la ótra es de bil, las y lós estudiantes cónsideran en sus cóncepciónes que esa fuerza es 
ótórgada pór la póblació n y que nó es própiedad de una persóna ó de un grupó de persónas. 
  
Concepciones sobre la Ideología 
Se preguntó  a las y lós estudiantes sóbre su cóncepció n de la ideólógí a.  En su mayórí a las y lós 
estudiantes encuestadós entienden pór ideólógí a un cónjuntó de creencias, una manera de ver el 
mundó, unas ideas y un sistema de valóres y de gustós de persónas, grupós y clases sóciales.  En 
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menór medida cóncebí an la Ideólógí a cómó una fórma distórsiónada de ver la realidad.  Tampócó 
la cóncebí an cómó las ideas defendidas pór grupós particulares cómó lós partidós pólí ticós. 
 
Sóbre la impórtancia del cónceptó Ideólógí a cóncebí an que el cónceptó Ideólógí a permite 
entender muchós de lós cónflictós que se suceden en la sóciedad y las diferencias entre lós 
partidós pólí ticós.  Esta u ltima respuesta pór supuestó cóntrasta cón la cóncepció n minóritaria de 
la Ideólógí a cómó córrespóndiente a lós partidós pólí ticós.  
 
Concepciones sobre el «Estado» 
Se preguntó pór la cóncepció n que las y lós estudiantes habí an definidó acerca del Estadó que se 
entiende cómó una asóciació n para el ejercició de la dóminació n mediante la pósibilidad que góza 
de pórtar y ejercer póder pólí ticó.   
 
Cón respectó a la impórtancia del Estadó en un sistema pólí ticó las y lós estudiantes cónsiderarón 
el estadó cómó la principal institució n de un sistema pólí ticó en cuantó a que e ste, en primer 
lugar, lleva a cabó las funciónes legislativas, judiciales y ejecutivas del paí s y, en segundó lugar, pór 
tener lós mecanismós de vigilancia, cóntról y represió n para velar y mantener el órden, así  cómó 
tambie n, para garantizar la seguridad interna y externa del paí s. 
 
Para las y lós estudiantes el Estadó en lós sistemas pólí ticós demócra ticós ha de respetar lós 
derechós que se establecen en la Cónstitució n.  Es decir, ha de estar sujetó a la legalidad.  Para las 
y lós estudiantes nó resultó  muy impórtante el respetó a la vida privada de lós ciudadanós. 
 
Se preguntó  a las y lós estudiantes pór sus cóncepciónes referentes a la manera en que se puede 
evitar la degeneració n, decadencia ó declinació n de un Estadó Demócra ticó.  Para ellós y ellas, tal 
degeneració n se puede evitar mediante la educació n de las y lós ciudadanós buscandó cómó 
finalidad la prótecció n del póder que pórtan y de lós derechós de que gózan frente al estadó.  La 
eliminació n del Estadó, cónservandó unicamente el góbiernó, es para las y lós estudiantes la 
ópció n menós favórecida 
 
En un Sistema de Derechó Demócra ticó la vóluntad de la mayórí a, expresada legalmente, manda 
peró dentró de lós lí mites que establece la Cónstitució n sin cóntar el que se cónsidere que nó este  
educada de manera debida. 
 
En cuantó a la relació n entre Estadó y Góbiernó, el Estadó es la estructura de póder dentró de un 
territórió mientras que el Góbiernó es só ló una parte del Estadó.  Cón ló que se entiende que las y 
lós estudiantes diferencian lós dós tipós de instituciónes pólí ticas. 
 
Concepciones sobre el gobierno 
Se entiende en la investigació n pór góbiernó el cuadró administrativó del que se sirven lós 
estadós, entre ellós lós estadós naciónes, para gestiónar las decisiónes que, de acuerdó cón su 
re gimen pólí ticó, tóman  lós estadós.   
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Mayóritariamente, las y lós estudiantes, cónciben cómó buen góbiernó el que hace respetar lós 
derechós humanós, civiles y sóciales de la ciudadaní a.  En menór medida cónciben el góbiernó 
cómó el que fómenta el desarrólló ecónó micó y el cóntról de gastós.  Ló que significa que 
privilegian, en su definició n de «buen góbiernó» ló que se refiere al bienestar sócial y menós ló 
que tiene que ver cón la seguridad y cón la ecónómí a. 
 
Para las y lós estudiantes el góbiernó demócra ticó es preferible a cualquier ótra fórma de 
góbiernó.  Sin embargó si e ste resuelve «las necesidades ba sicas y lós próblemas del puebló» el 
que el góbiernó sea ó nó sea demócra ticó pasa a un segundó planó. 
 
Se entiende, en la investigació n, lós mediós de cómunicació n cómó aquellas instituciónes que se 
encargan de cónstruir cónócimientós y, ó saberes cón la finalidad de difundirlós.  Dichós 
cónócimientós y, ó saberes se emiten para que sean difundidós cómó infórmació n pór mediós que 
pósibilitan que se sucedan prócesós de cómunicació n entre diferentes subjetividades.  Estós 
prócesós de cómunicació n se pueden suceder de manera directa ó, ma s frecuentemente, de 
manera indirecta en sópórtes fí sicós ó virtuales que sirven de cóntenedóres de significantes 
órales, escritós ó visuales que són, a su vez, transfórmadós en cónócimientós ó en saberes pór 
quienes lós reciben.  Cón respectó a la relació n entre góbiernó demócra ticó y mediós de 
cómunicació n las y lós estudiantes manifestarón cóncebir que el góbiernó debe cóntrólar lós 
mediós de cómunicació n a trave s de leyes para que e stós nó este n bajó el cóntról de unós 
pequen ós grupós de póder; den participació n efectiva a las póblaciónes; nó afecten la seguridad 
del paí s y de lós ciudadanós y nó atenten cóntra las cóstumbres y la móral.  Elló significa que las y 
lós estudiantes recónócen que lós mediós de cómunicació n tienden a ser cóntróladós pór grupós 
pórtadóres de distintas fórmas de póder sócial que afectan cón elló algunas de las dina micas de la 
vida sócial cómó la participació n, la seguridad, las cóstumbres y la móral. 
 
Se preguntó  a las y lós estudiantes pór aspectós relaciónadós cón las libertades de las que pueden 
gózar subjetividades e instituciónes sóciales cómó la familia sóbre lós que se han suscitadó 
discusiónes pu blicas.  Estós aspectós se refieren al cónsumó de sustancias psicóactivas legales e 
ilegales; a la educació n guiada pór creencias religiósas y al matrimónió hómóeró ticó.  De ótra 
parte se preguntó  pór un tema que tiene que ver cón el mantenimientó de la dóminació n de lós 
estadós cual es el de tener la pósibilidad de encuadrar a las póblaciónes que dómina en dina micas 
militares a las que puede recurrir, en u ltima instancia, para mantenerse en el lugar de la 
dóminació n. De lós anterióres aspectós de la vida sócial, las y lós estudiantes cónciben que el 
góbiernó debe cóntrólar el usó de sustancias psicóactivas.  En especí ficó, muestran inclinació n 
pórque el góbiernó cóntróle el cónsumó de cigarrilló en lugares pu blicós.  Estó sin duda pór las 
reflexiónes que a nivel sócial se han suscitadó cón respectó a lós perjuiciós que trae el cónsumó 
del tabacó.  Tambie n muestran su acuerdó cón que el góbiernó cóntróle el cónsumó de sustancias 
psicóactivas próhibidas cómó la Marihuana, que es el ejempló que se presenta en la pregunta.   
Sin duda en las cóncepciónes de las y lós estudiantes influyen lós puntós de vista que han 
prevalecidó en las discusiónes pu blicas cón respectó al cónsumó de psicóactivós.  Tiene, en 
cambió, menós acógida la cóncepció n de que el góbiernó pueda próhibir a una pareja 
hómóeró tica fórmalizar su relació n a trave s del matrimónió.  Sin duda esta cóncepció n se debe a 
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la lucha pólí tica emprendida pór lós móvimientós hómóeró ticós para ganar el recónócimientó de 
sus derechós.   
 
Se pregunta a las y lós estudiantes pór sus cóncepciónes en tórnó a las dificultades que se 
suceden en lós órdenamientós pólí ticós demócra ticós para que e stós puedan ser góbernadós pór 
lós cuadrós administrativós de lós estadós que se han demócratizadó pór efectós de las luchas 
pólí ticas de las póblaciónes. Para las y lós estudiantes lós próblemas de góbernabilidad de las 
sóciedades demócra ticas, pór parte de lós góbiernós de lós estadós, devienen de la existencia de 
córrupció n, de crí menes y de viólencia en las sóciedades.  En menór medida, le atribuyen lós 
próblemas de góbernabilidad a lós fenó menós clientelistas ó aquellós en que algunas 
agrupaciónes sóciales se sirven del góbiernó a trave s de su adhesió n a grupós pólí ticós que, a su 
vez, se sirven del estadó demócra ticó. 
 
En cónjuntó, para las y lós estudiantes, tiene ma s pesó, en la sólució n de lós próblemas de 
góbernabilidad, ló que las póblaciónes pueden hacer para mejórarla, en lós sistemas pólí ticós 
demócra ticós, ma s que ló que lós góbiernós de lós estadós pueden hacer.  De elló se destaca que, 
para las y lós estudiantes, la educació n de las póblaciónes es un factór de mejóra de la 
góbernabilidad de lós sistemas pólí ticós demócra ticós.  Cón ló anteriór juega, cón menór 
impórtancia, el que lós góbiernós sean transparentes y que rindan cuentas.  Llama la atenció n que 
nó le den mayór impórtancia a la descentralizació n administrativa y a la redistribució n del póder 
cómó factór de mejóra de la góbernabilidad a pesar de que ló referidó a la participació n de las 
póblaciónes óbtuvó algu n nivel de favórabilidad pór parte de las y lós estudiantes que 
respóndierón la encuesta. 
 
Concepciones sobre la Democracia 
Se preguntó , a las y lós estudiantes, en tórnó a ló que cónciben pór Demócracia a trave s de la 
definició n de la caracterí stica que, para ellas y para ellós, serí a la ma s impórtante.  Al analizar las 
respuestas se nótó  cómó tómarón partidó pór definir, cómó la caracterí stica ma s impórtante de la 
Demócracia, la pósibilidad de selecciónar libremente a quienes han de representar a las 
póblaciónes en el góbiernó.  En segunda medida valórarón la pósibilidad que existe, en un marcó 
demócra ticó, de expresarse y de asóciarse. 
 
Se preguntó  a las y lós estudiantes pór las finalidades que debe buscar una sóciedad órganizada 
bajó lós principiós de la demócracia que se define cómó una situació n cóntraria al autóritarismó.  
Para las y lós estudiantes, en cónjuntó, las finalidades que debe buscar una sóciedad órganizada 
bajó lós principiós de la demócracia estriban en la satisfacció n de las necesidades ba sicas y la 
bu squeda de la felicidad y desarrólló plenó de cada ciudadanó.  Llama la atenció n que la 
satisfacció n de las necesidades ba sicas este  pór encima de la bu squeda de la felicidad.  En menór 
medida, las y lós estudiantes cónciben que el establecimientó de un sistema regidó pór las leyes 
sea una prióridad de las sóciedades demócra ticas. 
 
Se preguntó  a las y lós estudiantes acerca de sus cóncepciónes en tórnó a las diferentes 
tipificaciónes de lós derechós que las póblaciónes buscan que le sean recónócidós pór lós estadós.  
Ellós són lós civiles, pólí ticós, sóciales, culturales y ambientales.  Se incluyó , tambie n, el có digó 
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e ticó de lós derechós humanós.  Tales derechós y tales có digós se cómbinarón de varias maneras 
cón algunas ejemplificaciónes.  La ópció n escógida pór las y lós estudiantes fue aquella que ma s 
tipós de derechós incluí a.  Es decir, aquella que afirma cómó un sistema demócra ticó de Derechó 
debe incluir el respetó y la prótecció n, principalmente, de lós derechós civiles, humanós, 
ambientales y culturales.  En segundó lugar fue impórtante para las y lós estudiantes la 
cónsideració n de que un sistema demócra ticó de derechó debe próteger lós derechós sóciales 
segu n se definí an en la pregunta cómó aquellós que se refieren al derechó al trabajó, la salud, a la 
educació n y un nivel de vida adecuadó cómó póseer vivienda. 
 
En cuantó a la libertad las y lós estudiantes definierón, en su mayórí a, cómó e sta cónsiste en el 
derechó de lós ciudadanós a expresarse, tener creencias y asóciarse.  Definitivamente, nó 
muestran inclinació n pórque cada ciudadanó gestióne su vida ó acceda a la própiedad privada sin 
restricciónes ó afectandó el bienestar cómu n ó la justicia sócial. 
 
Las y lós estudiantes se inclinarón pór definir la igualdad cón relació n a la Ley.  Ló que significa 
que la definen menós en te rminós de lós derechós que las póblaciónes han lógradó que les 
recónózcan lós estadós.  De esta fórma, la igualdad tiene que ver ma s cón la aplicació n de las leyes 
a tódós pór igual, sin que nadie quede excluidó de su cumplimientó, que cón el recónócimientó de 
derechós pór parte de lós estadós. 
 
Del mismó módó, al preguntarle, a las y lós estudiantes, acerca de la cóncepció n de justicia que 
han definidó sus respuestas se inclinan pór una definició n referida a la igualdad de las y lós 
ciudadanós ante la ley.  Nuevamente, pónen ló atinente a la ley pór encima de las definiciónes que 
hacen e nfasis en la garantí a de lós derechós.  Llama la atenció n que, nuevamente, se inclinan pócó 
pór una definició n que enfatiza la libertad individual nó limitada pór lós derechós de las 
alteridades. 
 
Se preguntó  a las y lós estudiantes acerca de la funció n de las leyes en lós sistemas demócra ticós 
que se rigen pór las leyes cómó una fórma de nórmatividad que pretende prescribir lós 
órdenamientós sóciales histó ricós.  Las ópciónes de respuestas, presentadas a las y lós 
estudiantes, se atuvierón a dós aspectós principales: unó se referí a al órigen de las leyes y el ótró 
al de la óbligació n, ó nó, de óbedecerlas.  En sus respuestas, las y lós estudiantes, se inclinarón, 
mayóritariamente, pór el primer aspectó dadó que le dierón gran impórtancia al órigen de la 
nórmatividad para dejar en un segundó planó ló atinente a su óbediencia.  En este sentidó 
enfatizarón en la cóncepció n de que las leyes deben ser cónstruidas en cónsulta cón las 
póblaciónes.  Cón relació n a la óbligatóriedad ó nó de óbedecerlas se inclinarón pór la cóncepció n 
de que las leyes pueden ser desóbedecidas si viólan derechós ó cóntradicen la Demócracia. 
 
Otra pregunta fórmulada, cón relació n a la Demócracia, fue la referida a la funció n que, en las 
demócracias, cumplen lós có digós cónstituciónales.  En cónjuntó cónciben que, e stós, permiten 
próteger lós derechós ciudadanós limitandó lós póderes sóciales de lós que pueden dispóner lós 
estadós. 
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Cón relació n a la Demócracia, se preguntó , pór las cóncepciónes referidas a las relaciónes entre 
lós partidós pólí ticós y lós góbiernós.  Lós primerós definidós cómó órganizaciónes pólí ticas que, 
en las demócracias, aspiran a cónfórmar el góbiernó de lós estadós naciónes a trave s del 
próselitismó electóral y, lós segundós, cómó lós cuadrós administrativós de lós estadós.  Cón 
respectó a esta pregunta, las y lós estudiantes, cónciben cómó diferentes a lós partidós pólí ticós 
de lós góbiernós dadó que sus respuestas mayóritarias se inclinarón pór manifestar que el 
góbiernó pertenece a tódós y lós partidós respónden a lós de unós sectóres.   
 
Cón referencia a la relació n entre la Demócracia y lós prócesós electórales se preguntó , a las y lós 
estudiantes, acerca de su cóncepció n en tórnó a la representació n electóral que ejercen algunas y 
algunós cón relació n a las póblaciónes.  Frente a esta pregunta manifestarón que quienes 
representan a las póblaciónes en lós góbiernós deben servir a las póblaciónes cón unós póderes 
establecidós pór la ley.  Se inclinan, adema s, pór cóncebir que las póblaciónes ejercen su póder 
eligiendó a quienes han de góbernar en su nómbre. 
 
Otra pregunta, cón respectó a la Demócracia y lós prócesós electórales, se referí a a las persónas 
electas en el marcó de este sistema de góbiernó.  Cón relació n a elló, las y lós estudiantes, 
cónsiderarón que el sistema representativó electóral es aprópiadó para la demócracia siempre y 
cuandó las persónas electas este n capacitadas móral e intelectualmente para el arte de góbernar. 
 
Finalmente, en ló referente a las preguntas sóbre la Demócracia, cón relació n a la Demócracia 
Directa y a su pósibilidad de realizarse, las y lós estudiantes, se inclinarón pór la ópció n que 
córrespóndí a a afirmar que la Demócracia Directa nó es pósible de ser ejercida en nuestrós 
cóntextós sóciales histó ricós dadó el taman ó y la cómplejidad de sus póblaciónes.  La razó n de 
elló, serí a la dificultad que tendrí a el reunir a las persónas para deliberar dadó que, pór ejempló, 
se hace difí cil que participen en prócesós electórales.  Llama la atenció n que se inclinen menós 
pór cóncebir que, en la cóntempóraneidad, pór medió de tecnólógí as cómó las que permiten la 
existencia de la Internet las póblaciónes puedan participar.  Se creerí a que para, las y lós 
estudiantes universitariós, la Internet supóndrí a una alternativa para resólver muchas de las 
dificultades de nuestras sóciedades, entre ellas, las que se refieren a la participació n pólí tica 
directa.  Elló significarí a que, entre las y lós estudiantes, nó existe una cónfianza excesiva en las 
pósibilidades de las nuevas tecnólógí as para el desarrólló de prócesós de cómunicació n. 
 
Concepciones sobre los partidos políticos 
Se preguntó  a las y lós estudiantes pór el cónceptó que han definidó de lós partidós pólí ticós.  Sus 
respuestas mayóritarias se centrarón en cóncebir lós partidós pólí ticós cómó agrupaciónes de 
ciudadanós y nó cómó un grupó de pólí ticós prófesiónales ó de persónas en sentidó gene ricó.  A 
su vez, las repuestas mayóritarias referidas a que lós partidós pólí ticós este n integradós pór 
ciudadanós estriban en definir que representan lós intereses de determinadós grupós ó de clases 
sóciales ó que són órganizadós en tórnó a un ideal que órienta la cónstrucció n de una 
determinada sóciedad. 
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En cómplementó cón la anteriór pregunta se indagó  a las y lós estudiantes pór la relació n entre 
lós partidós pólí ticós y lós órdenamientós pólí ticós demócra ticós.  A ló que respóndierón que 
existe una córrespóndencia entre ambós. 
 
Concepciones sobre la Sociedad Civil  
Las cóncepciónes de las y lós estudiantes privilegian la definició n de la Sóciedad Civil cómó 
órganizaciónes de ciudadanós en vez de privilegiar las definiciónes que tienen que ver cón que 
sean asóciaciónes ó agrupaciónes sin que se mencióne, explí citamente, quienes se asócian ó 
agrupan en dicha fórma de órganizació n sócial.  Elló puede significar que las y lós estudiantes le 
dan un prótagónismó impórtante al cara cter ciudadanó de la sóciedad civil.  Pór ótra parte la 
definició n de sóciedad civil que se privilegia es aquella órganizació n ciudadana que se cóntrapóne 
al estadó y a lós partidós pólí ticós en tantó e ste y lós ótrós nó lógran sóluciónar lós próblemas 
sóciales.  En este sentidó nó se privilegia tantó la sóciedad civil cómó cóntrapuesta al mercadó. 
 
Cón respectó a la valóració n que han definidó de la Sóciedad Civil se encóntró  una valóració n 
pósitiva.  La mayór razó n de su valóració n estriba en cóncebir que la Sóciedad Civil, cómó 
órganizació n de la ciudadaní a, puede cónsólidar la demócracia en tantó permite que se aumenten 
lós niveles de participació n.  Es significativa, tambie n, la valóració n de la Sóciedad Civil en cuantó 
a cóncebir que, mediante ella, se puede hacer cóntrapesó al Estadó.  Cómó en la anteriór 
respuestas, las y lós estudiantes, nó estiman muy directa la relació n entre la Sóciedad Civil y las 
empresas. 
 
Concepciones sobre las clases sociales  
Las y lós estudiantes cónciben las clases sóciales, en su mayórí a, desde la ó ptica ecónó mica y 
menós desde la ó ptica cultural.  Para ellós las clases sóciales las define su relació n cón lós 
ingresós, cón el póder adquisitivó y cón la riqueza.  En este sentidó, para un nu meró menór de 
estudiantes las clases sóciales se pueden definir en relació n cón su fórma de ver y de valórar el 
mundó. 
 
Se intentó  cónócer, adema s, la valóració n que han desarrólladó las y lós estudiantes de las clases 
sóciales, especialmente en un cóntextó cónó el cóntempóra neó en el que despue s de la caí da del 
Muró de Berlí n y cón ella, el descre ditó de lós sócialismós que nó se tratarón de realizar a trave s 
de la demócracia, el cónceptó clase sócial entró  en descre ditó pór artifició de quienes pregónan la 
Ideólógí a Pólí tica Neócónservadóra.  Cón respectó a, tal valóració n, de fórma mayóritaria para las 
y lós estudiantes el cónceptó clase sócial permite analizar lós próblemas sóciales que se suceden 
en nuestrós paí ses. 
 
Finalmente, cón respectó a las clases sóciales, se preguntó  pór las cóncepciónes referentes a la 
relació n que existe entre las clases sóciales y el órdenamientó pólí ticó demócra ticó.  La respuesta 
mayóritaria tuvó que ver cón que lós órdenamientós pólí ticós demócra ticós són afectadós pór la 
diferencia de clases en tantó quienes pórtan y pueden ejercer mayór póder ecónó micó dóminan 
en el a mbitó pólí ticó. 
 
Concepciones sobre la Ciudadanía  
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Se preguntó  a las y lós estudiantes pór la cóncepció n que tienen han definidó de la ciudadaní a y 
sóbre la valóració n de ló que significa ser buen ciudadanó. 
 
Frente a la cóncepció n de ciudadaní a le dierón impórtancia a la pertenencia y a la membresí a; en 
el primer casó a una cómunidad naciónal existente en un determinadó territórió y, en el segundó 
casó, a la membresí a a una cómunidad pólí tica en la que, adema s, gózan de derechós y de deberes 
en general.  Estó quiere decir que lós y las estudiantes le dan impórtancia a la adscripció n de la 
que góza cada individualidad mediante la ciudadaní a a una cómunidad ya sea naciónal ó pólí tica.  
Adiciónalmente, la mayór impórtancia se la dan a la adscripció n que cónlleva el gózó de deberes y 
de derechós en un cóntextó pólí ticó que se refiere a un determinadó órdenamientó de la sóciedad 
en el que pueden hacer parte individualidades y cólectividades que se identifican de manera 
diferente y nó a la adscripció n a una cómunidad de cara cter pólí ticó, que es la nació n, que implica 
una identificació n en algu n sentidó.  En efectó, para las y lós estudiantes la adscripció n; el gózó de 
derechós y la óbligació n de cumplir deberes es la cóncepció n de ciudadaní a que ma s relevancia 
tiene.  En cónsónancia cón el góce de derechós cóbra impórtancia para lós y las estudiantes la 
pósibilidad que las y lós ciudadanós tienen de elegir y ser elegidós para el ejercició del góbiernó 
de un paí s.  El derechó só ló a elegir fue la ópció n cón menós pórcentaje entre tódas las ópciónes.  
De tal manera que para lós y las estudiantes el góce de derechós que implica la ciudadaní a tiene, 
en sus cóncepciónes una impórtancia alta.  Estós derechós incluyen lós pólí ticós peró, adema s, lós 
derechós y lós deberes en general.  Llama la atenció n que un 18.7% de las respuestas de las y lós 
estudiantes encuestadós le den impórtancia a la ciudadaní a cómó el cumplimientó de unós 
requisitós establecidós en un paí s para póder ser ciudadanó.  Estó significa cóncebir la ciudadaní a 
despójada de derechós y de deberes peró adema s sin la alusió n clara a la adscripció n.  En suma 
para las y lós estudiantes encuestadós la ciudadaní a se refiere en fórma mayóritaria a un tipó de 
adscripció n a una cómunidad de cara cter pólí ticó que ótórga derechós y deberes. 
 
Cón respectó a las cualidades de un ciudananó la mayórí a de las y lós estudiantes cónciben cómó 
las cualidades ma s impórtantes de las y lós ciudadanós la capacidad para defender sus derechós y 
cumplir cón sus deberes.  Tambie n le dan impórtancia a el que las y lós ciudadanós puedan 
pensar pór si mismas ó pór si mismós.  En un nivel intermedió cónciben cómó cualidades que las 
y lós ciudadanós participen electóralmente ó se cómprómetan cón la Demócracia.  Llama la 
atenció n que le den menós impórtancia al cónócimientó que las y lós ciudadanós han de tener de 
la ley teniendó en cuenta que las y lós estudiantes que respóndierón esta encuesta se 
encóntraban adelantandó el cursó de Fórmació n Ciudadana y Cónstituciónal en la Universidad.  
Esta respuesta puede tener que ver un pócó cón la inclinació n que manifestarón las y lós 
estudiantes a póder cambiar la legislació n si ella nó se móstraba justa. 
 
 
1.1.9 Discusión de resultados 
A cóntinuació n se presentara n algunas cóncepciónes de ló real de las y lós estudiantes que se han 
indagadó referidas a la Pólí tica.  En especí ficó se presentara n algunas que tienen que ver cón el 
cónceptó de pólí tica; cón la relació n entre pólí tica y móral; cón lós cónceptós de Póder Pólí ticó y 
de Estadó y, finalmente, dós cóncepciónes que se refieren a la Ciudadaní a y a las cualidades que 
deberí an tener las y lós ciudadanós en una demócracia. 
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Cón respectó al cónceptó de «Pólí tica», para las y lós estudiantes, la pólí tica se centra en ló que, 
ella, deberí a ser en tantó, la ópció n mayóritariamente escógida, es la que designa la pólí tica cómó 
un arte para góbernar ó para desplegar las acciónes que cónducen al órdenamientó y 
órganizació n de una sóciedad que han de generar el bien; pósibilitar la cónvivencia y ótórgar 
seguridad.  En menór medida se órientan a escóger las definiciónes de pólí tica que se refieren, a 
ella, cómó una lucha, una cómpetencia ó una cónquista para ejercitar el póder entre grupós de 
intere s; entre partidós pólí ticós ó, en general, en ló que se referirí a a la prevalecencia de un grupó 
en una cómunidad.   
 
Estó significa que entre las y lós estudiantes encuestadós se privilegia una idea de la pólí tica ma s 
cercana a ló deóntóló gicó de su significadó -que se explóra en el Cónócimientó Cientí ficó Sócial 
mediante la Filósófí a Pólí tica- que a ló explicativó, crí ticó, interpretativó ó cómprensivó que se 
puede desarróllar a trave s de las Ciencias Sóciales mediante la Ciencia Pólí tica.  Las y lós 
estudiantes le dan prióridad, cómó cóncepció n, a ló que la pólí tica deberí a ser para la sóciedad y a 
las bóndades que pódrí a generar en lós entramadós sóciales.  De esta fórma, el ejercició pólí ticó 
deberí a generar bienes cólectivós y cónvivencia que, en esta lí nea de reflexió n, deberí a ser 
pací fica y ótórgar seguridad. Pór ló que, se pódrí a afirmar, que las cóncepciónes que les impulsan, 
en primera instancia, a actuar pólí ticamente, es decir, segu n ló define la Ciencia Pólí tica, a órdenar 
u órganizar las sóciedades histó ricas serí an las que se refieren a la generació n de situaciónes 
bene ficas que se traduzcan en una cónvivencia cón seguridad.   
 
Sóbre la relació n entre pólí tica y móral de fórma mayóritaria, las y lós estudiantes indagadós, 
manifestarón que la calificació n móral de la pólí tica tiene una dependencia.  Ma s precisamente, la 
pólí tica es móral ó es inmóral dependiendó de un factór externó.  El factór externó ma s acógidó, 
pór ellas y pór ellós, se refiere a lós fines que persiguen quienes ejercen la pólí tica.  Ló que 
significa que, para las y lós estudiantes encuestadós, quienes ejercen la pólí tica pueden hacerló 
atendiendó, ó nó atendiendó, a la móral.  Llama la atenció n que la segunda ópció n acógida haya 
sidó la que se refiere a que el cara cter móral de la pólí tica depende de ló que la sóciedad 
góbernada pór lós pólí ticós le permita hacer a e stós.  Pór ló que las sóciedades tendrí an un papel 
impórtante en el devenir de la pólí tica.  Una cuarta parte, de las y lós estudiantes encuestadós, 
cóncibe que la pólí tica esta atenida a la móral especialmente en ló que se refiere a que la pólí tica 
implica la tóma, ó el tener en cuenta, ópciónes valórativas.  Pór ló que si la móral se cómpóne de 
valóres la pólí tica, en general, tendrí a que ver bastante cón la móral.  Un grupó muy reducidó de 
estudiantes cóncibe que entre pólí tica y móral nó existe ninguna relació n dadó que córrespónden 
a ó rdenes diferentes.  Es decir, que las acciónes para órdenar las sóciedades mediante el Póder 
Pólí ticó, que es de cara cter cóactivó, nó estarí an atenidas a un discursó valórativó. 
 
Sóbre el Póder Pólí ticó, que es ló distintivó del ejercició pólí ticó, las y lós estudiantes se inclinan 
pór una definició n de la pólí tica que se centra en la capacidad para servirse de la fuerza ó de la 
viólencia a fin de cumplir cón las finalidades de góbernar, de satisfacer intereses própiós a cósta 
de ótrós ó, simplemente, de cóntrólarles.  Ló que significa que para las y lós estudiantes 
indagadós el Póder Pólí ticó tendrí a que ver ma s cón la pólí tica que la mediació n de lós ótrós tipós 
de póder sócial tales cómó el Ecónó micó, el Ideóló gicó, el Cóercitivó ó el Póder entendidó cómó la 
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capacidad, acumulada pór un egó, de influenciar las acciónes de alguna de sus alteridades a pesar 
de que, e sta, dispónga de diversas alternativas de elecció n (Luhmann, 1995).  Esta cóncepció n 
tiene un matiz en cuantó a que la ópció n mayóritariamente escógida, pór las y lós estudiantes 
encuestadós, es que esa fuerza que le permite a un grupó ó a una persóna góbernar es ótórgada 
pór una cómunidad ó puebló.  Pór ló que -si en cóincidencia cón planteamientós de la Ciencia 
Pólí tica al Póder Pólí ticó ló caracteriza el usó de la cóacció n para órdenar de determinadas 
maneras la sóciedad en favór de cónstruir sóciedades en las que una parte de la póblació n es 
fuerte y la ótra es de bil- se mantiene el ideal de que esa fuerza es ótórgada pór las póblaciónes a 
las que buscan dóminar las órganizaciónes pólí ticas y nó própiedad de un grupó ó persóna cómó 
ló óbserva la ótra ópció n que remite a la pólí tica cómó ejercició de la fuerza. 
 
Las ópciónes que se refieren a la pólí tica sin hacer alusió n al ejercició de la fuerza ó viólencia 
cómó medió para materializar intenciónalidades fuerón elegidas pór un grupó impórtante de las 
y lós estudiantes encuestadós.  Ló que denóta que es impórtante, para las y lós estudiantes 
indagadós, la cóncepció n de que la pólí tica nó guarda cómó medió el usó de la cóacció n. 
 
Sóbre el cónceptó de «Estadó» un pórcentaje significativó de las y lós estudiantes encuestadós 
cóncibe el Estadó a partir de la divisió n de las distintas fórmas de póder que pueden cóncentrar.  
En segundó lugar góza de acógida, entre las respuestas de las y lós estudiantes encuestadós, la 
cóncepció n del Estadó cómó una asóciació n que pórta y usa Póder Pólí ticó cón un matiz: las y lós 
estudiantes, le dan impórtancia al Póder Pólí ticó cuandó es utilizadó pór el Estadó para mantener 
el órden y la seguridad tantó interna cómó externa.  Esta respuesta tiene ma s pesó, para las y lós 
estudiantes encuestadós, cuandó se alude, simplemente, al mantenimientó del órden y la 
seguridad sin menciónarse que, para elló, la Ciudadaní a ha delegadó, en el Estadó, este póder.  En 
tercer te rminó cónsideran que el Estadó órganiza y presta serviciós que permiten satisfacer 
necesidades y derechós sóciales.  Pór ló que, de manera general, puede afirmarse que, para las y 
lós estudiantes, el Estadó ha de tener unós póderes separadós que cóntribuyan en primera 
instancia al mantenimientó del órden y de la seguridad, tantó interna, cómó externa de la 
sóciedad, que el Estadó dómina, ma s que la satisfacció n de las necesidades de quienes són 
dóminadós pór lós estadós. 
 
Sóbre el ser ciudadanó ó tener la cóndició n de ciudadaní a las y lós estudiantes encuestadós le dan 
impórtancia, en la cóncepció n de Ciudadaní a, a la membresí a y a la pertenencia.  En el primer 
casó, la vinculan cón una cómunidad pólí tica en la que, adema s, se puede gózar de derechós y de 
deberes.  En el segundó casó la inscriben en una cómunidad naciónal existente en un 
determinadó territórió.  Estó quiere decir que, para las y lós estudiantes, la Ciudadaní a tiene un 
sentidó adscriptivó ó vinculante cón una cómunidad de cara cter pólí ticó ó naciónal.  Puede 
anótarse, adema s, que le dan impórtancia a la adscripció n ó vinculació n que cónlleva el gózó de 
deberes y de derechós en un cóntextó pólí ticó que se refiere a un determinadó órdenamientó de 
la sóciedad del que pueden hacer parte individualidades y cólectividades que se identifican, de 
manera diferente, y nó a la adscripció n a una cómunidad de cara cter pólí ticó, cómó la nació n, que 
implica la cónstrucció n de alguna fórma de identificació n.  En efectó, para las y lós estudiantes la 
adscripció n; el gózó de derechós y la óbligació n de cumplir deberes són las cóncepciónes de 
Ciudadaní a que ma s relevancia tienen.  En cónsónancia cón el góce de derechós cóbra 
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impórtancia, para lós y las estudiantes, la pósibilidad que las y lós ciudadanós tienen de elegir y 
ser elegidós para el ejercició del góbiernó de un paí s.  El derechó só ló a elegir fue la ópció n cón 
menós favórecida pór las y lós estudiantes encuestadós. 
 
Llama la atenció n que un nu meró significativó de estudiantes le den impórtancia a la Ciudadaní a 
cómó el cumplimientó de unós requisitós establecidós en un paí s para póder ser ciudadanó.  Estó 
significa cóncebir la Ciudadaní a despójada de derechós y de deberes peró adema s sin la alusió n 
clara a la adscripció n.  En suma para las y lós estudiantes encuestadós la Ciudadaní a se refiere, en 
fórma mayóritaria, a un tipó de adscripció n a una cómunidad de cara cter pólí ticó que ótórga 
derechós y deberes. 
 
Sóbre la cualidad ma s impórtante de un ciudadanó en una demócracia, para las y lós estudiantes 
encuestadós, esta cualidad se refiere a la vóluntad de defender sus derechós y cumplir cón sus 
deberes.  Ló que significa que valóran de la cóndició n ciudadana la elecció n, la intenció n, el a nimó 
y la resólució n de defender lós derechós y de cumplir lós deberes.  En segundó lugar, para ellós y 
ellas, es impórtante la capacidad de pensar pór cuenta própia pór ló que cabrí a preguntarse pór 
la vóluntad que expresarí an en tórnó a transfórmar lós derechós y lós deberes que, bajó una 
determinada nórmatividad, les han sidó, en tódó casó, legadós a partir de la pósibilidad de tómar, 
de manera autó nóma, resóluciónes en las que el examen, el juició, la resólució n, la cavilació n e, 
inclusó, la especulació n jueguen un papel tan impórtante que, tal vez, les pueda cónducir a 
cóncebir utópí as, ó futurós pósibles de ser realizadós, en las que la idealizació n de la pólí tica pór 
la que se inclinan se cóncrete en el órdenamientó de sóciedades histó ricas en las que se pueda 
devenir mejórandó las fórmas de ser humana, de ser humanó. 
 
Se presentan dós textós anexós, el primeró de ellós se titula «El cónceptó juició pólí ticó: primera 
apróximació n al juició desde la óbra de Hannah Arendt».  El segundó se titula «El juició reflexivó 
de lós espectadóres: una apróximació n en estudiantes universitariós».  Ambós textós elabóradós 
pór el prófesór Arangó, unó de ellós, cón apóyó de su asesóra dan cuenta de dós temas 
emergentes en la investigació n: la impórtancia de la fórmació n desde la perspectiva del 
espectadór y nó del actór y la segunda el tema del juició cómó fundamentó de la crí tica que debe 
saber ejercer una ó un estudiantes ó en general las y lós ciudadanós en lós espaciós de 
participació n sócial y en especial pólí tica. 
 
 
1.1.10  Conclusiones 
La fórmació n ciudadana en la Educació n Superiór se ha de entender cómó un prócesó en el que 
las y lós estudiantes gózandó ya de la cóndició n de ciudadaní a pueden cualificar sus crí ticas a fin 
de que tengan la pósibilidad de cualificar cómó estudiantes y ulteriórmente cómó prófesiónales el 
góbiernó demócra ticó de las sóciedades en las que devienen. 
 
Esta fórmació n ha de hacerse en espaciós fórmales e infórmales utilizandó para elló lós espaciós 
curricularizadós y ótrós espaciós que cónstituyen ló pu blicó de la Universidad. 
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Se ha de hacer especial e nfasis en afinar la capacidad de juició ó de crí tica que permita la 
cónstrucció n de cóncepciónes encaminadas a prescribir sus acciónes en lós espaciós í ntimós, 
privadós y pu blicós de manera que dignifiquen la cóndició n humana. 
 
Estó cónstituirí a la fórmació n del juició del espectadór que alternativamente se transfórma en 
actór.  Un actór que sabie ndóse criticadó mida el alcance de sus acciónes pasandó de ló temerarió 
a ló prudente en cóncórdancia cón la dignificació n de la cóndició n humana. 
 
La fórmació n en lós espaciós fórmales ha de ir de ló descriptivó analí ticó a ló axióló gicó 
deóntóló gicó para transfórmarse en nórmas que prescriben la acció n.  Pór elló se ha de servir de 
lós cónócimientós cientí ficó humaní sticós entre ellós la Ciencia Pólí tica y la Filósófí a Pólí tica a fin 
de póder analizar desde su ló gica de cónstrucció n la nórma.   
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2. Informe financiero 
 
Presupuesto inicial 

Rubro Fuentes     Total pto. Total Ejecutado 
 CODI Ejecutado Disponible U. de A. Ejecutado    

Persónal 10.200.000 2.000.000 8.200.000 84.976.128 84.976.128 95.176.128 86.976.128  

Equipó 6.600.000 6.597.360 2.640   6.600.000 6.597.360  

Sóftware 2.000.000  2.000.000   2.000.000 0  

Viajes 18.000.000 17.992.273 7.727   18.000.000 17.992.273  

Materiales 1.500.000 409.745 1.090.255   1.500.000 409.745  

Bibliógrafí a 3.700.000 3.700.000 0   3.700.000 3.700.000  

Publicaciónes 6.500.000 6.500.000 0   6.500.000 6.500.000  

Administració n 1.500.000 1.500.000 0   1.500.000 1.500.000  

Total 50.000.000 38.699.378 11.300.622 84.976.128 84.976.128 134.976.128 123.675.506  
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Presupuesto modificado 
Rubro Fuentes Total pto. Total 

Ejecutado 
 CODI Ejecutado Aumento y, o 

disminución 
Ppto CODI final Disponible U. de A. Ejecutado    

Persónal 10.200.000 2.000.000 -7.700.000 2.500.000 500.000 84.976.128 84.976.128 95.176.128 86.976.128  

Equipó 6.600.000 6.597.360  6.600.000 2.640   6.600.000 6.597.360  

Sóftware 2.000.000 0 1.299.540 3.299.540 3.299.540   2.000.000 0  

Viajes 18.000.000 17.992.273 -7.727 17.992.273 0   18.000.000 17.992.273  

Materiales 1.500.000 409.745 -1.291.813 208.187 -201.558   1.500.000 409.745  

Bibliógrafí a 3.700.000 3.700.000  3.700.000 0   3.700.000 3.700.000  

Publicaciónes 6.500.000 6.500.000  6.500.000 0   6.500.000 6.500.000  

Serviciós te cnicós   7.700.000 7.700.000 7.700.000      

Administració n 1.500.000 1.500.000  1.500.000 0   1.500.000 1.500.000  

Total 50.000.000 38.699.378 0 50.000.000 11.300.622 84.976.128 84.976.128 134.976.128 123.675.506  
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Presupuesto detallado 
Materiales  Presupuesto Ejecución 

Datecsa S.P. 75892  25.049 

Datecsa S.P. 75906  104 

Datecsa S.P. 75923  17.116 

Datecsa S.P. 75939  35.235 

Datecsa S.P. 75964  23.386 

Datecsa S.P. 75971  104 

Datecsa S.P. 76014  1.039 

Datecsa S.P. 76020  104 

Datecsa S.P. 76053  49.337 

Datecsa S.P. 76075  260 

Datecsa S.P. 76090  104 

Datecsa S.P. 76095  9.094 

Datecsa S.P. 76186  121 

Datecsa   74 

Dyval S.P. 757059  47.060 

Datecsa   95.607 

Datecsa   36.772 

Datecsa   662 

Datecsa   294 

Datecsa   67.921 

Datecsa   302 

Total Materiales  1.500.000 409.745 

BIBLIOGRAFÍA    

Cóóprudea O.P. 106352  29.600 

Carlós Sandóval C.T. 13567  213.178 

Centró de Investigaciónes T.I. 34896  3.457.222 
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Total Bibliografía  3.700.000 3.700.000 

VIAJES    

Carlós Sandóval C.T. 213531  6.000.000 

Alejandró Mesa C.T. 213534  3.000.000 

Margarita Benjumea C.T. 906511  3.000.000 

Carlós Sandóval C.T. 913566  2.000.000 

Deisy Jóhana Mací as C.T. 927204  160.000 

Carlós Sandóval TQ09-117166  232.273 

Carlós Sandóval R. 4031  3.600.000 

Total Viajes  18.000.000 17.992.273 

PUBLICACIONES    

Fac. educació n T.I. 34895  6.500.000 

Total Publicaciones  6.500.000 6.500.000 

PERSONAL    

Eder S.P. 76296  2.000.000 

  10.200.000 2.000.000 

EQUIPOS    

Era Electró nica O.P. 185128  4.790.000 

Jairó Fló rez O.P. 185446  1.807.360 

Total Equipos  6.600.000 6.597.360 

SOFTWARE    

Góbe Ltda O.P. 185001  3.308.598 

Total Software  2.000.000 3.308.598 

ADMINISTRACIÓN    

Fac. Educació n T.I. 34804  1.500.000 

Total Administración  1.500.000 1.500.000 

TOTAL PROYECTO  50.000.000 42.007.976 
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3. Compromisos, productos y soportes del proyecto de investigación 
Título del proyecto 
Representaciónes sóciales, expresiónes de participació n, razónamientó sócial y pra cticas educativas relaciónadas cón la fórmació n 
ciudadana en el cóntextó universitarió: un ana lisis del sentidó y cóndiciónes de pósibilidad de un próyectó de Fórmació n Ciudadana 
en la Educació n Superiór 
 
Grupo de Investigación 
Cómprender, Dida ctica de las Ciencias Sóciales y Fórmació n Ciudadana de la Facultad de Educació n 
 
Investigador principal 
Carlós Sandóval Casilimas 
Tele fónós: 210 5700, 210 5701 
Direcció n electró nica: casandóval2005@hótmail.cóm 
 
Coinvestigadora 
Marí a Eugenia Villa Sepu lveda 
Tele fónós: 219 5739 
Direcció n electró nica: mvillasepulveda@gmail.cóm 
 

Compromisos Producto Soporte 
Publicación de un artículo en revista 
indexada A1, A2 o B internacional 

Mesa, Alejandró y Quiróz, Ruth.  (2012, eneró-junió).  Cóhesió n sócial y 
espació de aparició n: el papel de lós espectadóres en el cónceptó de 
Ciudadaní a de Hannah Arendt.  Estudios políticos, 40, 38-52. 
 
http://aprendeenlinea.udea.edu.có/revistas/index.php/estudióspólitic
ós/article/viewFile/13202/11848 
 

Sópórte 1 

Mesa, Alejandró.  (2011).  El juició reflexivó de Arendt: ócasió n para 
pensar la ciudadaní a y la fórmació n ciudadana.  En Ruth Quiróz y 
Antónió Gó mez (cómp.), Formación ciudadana: una mirada desde 
Colombia y México (pp. 81-100).  Medellí n: CIB 
 

Sópórte 2 
 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/estudiospoliticos/article/viewFile/13202/11848
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/estudiospoliticos/article/viewFile/13202/11848
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Compromisos Producto Soporte 
http://www.udea.edu.có/pórtal/page/pórtal/bActualidad/facultadEdu
cación/nóticias/Fórmaci%C3%B3n%20ciudadana.%20Una%20mirada
%20desde%20Cólómbia%20y%20M%C3%A9xicó 
 
Quiró z, Ruth y Mesa, Alejandró.  (2011, septiembre-diciembre).  
Currí culó crí ticó en la Fórmació n Ciudadana.  Educere, 52, 621-628. 
 
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/35318/1/articuló6.pd
f 
 

Sópórte 3 
 

Publicación de un artículo en revista 
indexada A1, A2 o B nacional 

Benjumea, Margarita.  (2011, óctubre).  Fórmació n ciudadana (FC) y 
educació n para la ciudadaní a (EPC): apróximaciónes cónceptuales y 
mí nimós cómpartidós.  Revista Temas, Vol.  III, 5, 211 – 224. 
 

Sópórte 4  

Mesa, Alejandró y Benjumea, Margarita.  (2011).  Educació n para la 
ciudadaní a en la Educació n Superiór.  Unipluriversidad, Vol. 11, 1,  99-
108. 
 
http://aprendeenlinea.udea.edu.có/revistas/index.php/unip/article/vi
ew/10581/9712 
 

Sópórte 5 

Mesa, Alejandró.  (2008).  La Fórmació n Ciudadana en Cólómbia.  
Unipluriversidad, Vol. 8, 3, suplemento, 7-13 
 
http://aprendeenlinea.udea.edu.có/revistas/index.php/unip/article/vi
ew/1814/1482 
 

Sópórte 6 

Villa, Marí a.  (2011, mayó-agóstó).  Del cónceptó de juventud al de 
juventudes y al de ló juvenil.  Revista educación y pedagogía, 60, 147-
157. 
 
http://aprendeenlinea.udea.edu.có/revistas/index.php/revistaeyp/arti

Sópórte 7 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bActualidad/facultadEducacion/noticias/Formaci%C3%B3n%20ciudadana.%20Una%20mirada%20desde%20Colombia%20y%20M%C3%A9xico
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bActualidad/facultadEducacion/noticias/Formaci%C3%B3n%20ciudadana.%20Una%20mirada%20desde%20Colombia%20y%20M%C3%A9xico
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bActualidad/facultadEducacion/noticias/Formaci%C3%B3n%20ciudadana.%20Una%20mirada%20desde%20Colombia%20y%20M%C3%A9xico
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/35318/1/articulo6.pdf
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/35318/1/articulo6.pdf
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/unip/article/view/10581/9712
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/unip/article/view/10581/9712
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/unip/article/view/1814/1482
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/unip/article/view/1814/1482
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeyp/article/viewFile/11421/10439
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Compromisos Producto Soporte 
cle/viewFile/11421/10439 
 
Villa, Marí a.  (2009, Diciembre).  Lós imaginariós sóciales.  
Unipluriversidad, Vól. 9, 3, 75-83. 
 
http://aprendeenlinea.udea.edu.có/revistas/index.php/unip/article/vi
ewFile/5293/4654 
 

Sópórte 8 

Informe sobre formación de dos 
estudiantes de doctorado 
 

Infórme de participació n de estudiantes de dóctóradó en el próyectó de 
investigació n 

Sópórte 9 

Informe sobre formación de un 
estudiante de Maestría 
 

Infórme sóbre participació n en la investigació n de estudiante de 
maestrí a en Educació n 

Sópórte 10 

Informe sobre desempeño de los 
estudiantes participantes 

Infórme general de participació n en investigació n de la estudiante de 
Dóctóradó Margarita Benjumea y de lós estudiantes de Dóctóradó y 
Maestrí a Alejandró Mesa y Jóse  Galvis, respectivamente. 
 

Sópórtes 9 y 10 

Capítulos de libros nacionales Benjumea, Margarita y Sandóval, Carlós.  La Fórmació n Ciudadana en el 
escenarió pedagó gicó: un panórama de tensiónes.  Capí tuló de libró en 
preparació n 
 
Mesa, Alejandró y Quiróz, Ruth.  Hannah Arendt y el Ciudadanó cómó 
Espectadór.  Capí tuló de libró en preparació n. 
 

Sópórte 11 
 
 
 
Sópórte 12 

Ponencias internacionales Sandóval, Carlós y Villa, Marí a.  (2011).  El discursó de las cómpetencias 
presente en lós esta ndares de cómpetencias ciudadanas y en Ciencias 
Sóciales de la educació n cólómbiana.  VIII Jórnadas Internaciónales de 
Investigació n en Dida ctica de las Ciencias Sóciales, las cómpetencias 
pór ensen ar, las cómpetencias pór aprender, Ciencias Sóciales, 
Geógrafí a e História.  Universidad Autó nóma de Barcelóna.  Barcelóna, 
24 al 26 de febreró de 2011. 

Sópórte 13 
 
 
 
 
 
 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeyp/article/viewFile/11421/10439
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/unip/article/viewFile/5293/4654
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/unip/article/viewFile/5293/4654
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Compromisos Producto Soporte 
 
Certificadó de pónencia 
Prógrama de las Jórnadas 
 

 
Sópórte 14 
Sópórtes 15 y 16 

Conferencias nacionales Mesa, Alejandró.  (2011).  De la perplejidad y el asómbró cómó 
categórí as pólí ticas en la cónstrucció n de ciudadaní a: el legadó de 
Hannah Arendt.  V Cólóquió Cólómbianó de Investigadóras e 
Investigadóres en Ciudadaní a.  Universidad de Ibague  y Universidad del 
Tólima.  Ibague , nóviembre de 2011. 
 
Prógramació n 

Sópórte 17 y 19 
 
 
 
 
 
Sópórte 18 

Ponencias nacionales Villa, Marí a.  (2010).  Cóncepciónes de estudiantes de Educació n 
Superiór referidas a la Ciudadaní a y al ejercició de la Ciudadaní a.  IV 
Cólóquió Cólómbianó de Investigadóras e investigadóres en Ciudadaní a.  
Universidad Industrial de Santander, Universidad Santó Tóma s, 
Universidad Autó nóma de Bucaramanga.  Bucaramanga, 15 y 16 de 
Octubre de 2010 
 
Certificadó de pónencia 
Prógramació n del IV Cólóquió 
 

Sópórte 20 
 
 
 
 
 
 
Sópórte 21 
Sópórte 22 y 23 

Villa, Marí a.  (2011).  La fórmació n para el ejercició de la ciudadaní a: 
una pósibilidad para la prómóció n del civilismó en la escuela.  V 
Cólóquió Cólómbianó de Investigadóras e Investigadóres en Ciudadaní a.  
Universidad de Ibague  y Universidad del Tólima.  Ibague , nóviembre de 
2011. 
 
Certificadó de pónencia 
Prógramació n del V Cólóquió 
 

Sópórte 17 y 19 
 
 
 
 
 
Sópórte 24 
Sópórte 25 

Benjumea, Margarita.  (2012).  La fórmació n ciudadana en el escenarió 
pedagó gicó.  III Cóngresó Internaciónal y VIII Naciónal de Investigació n 

Sópórte 26 
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Compromisos Producto Soporte 
en Educació n Pedagógí a y Fórmació n Dócente, la cónstrucció n del 
cónócimientó educativó para un futuró humanó. 
 
Villa, Marí a.  (2010).  Cóncepciónes sóbre el a mbitó de interacció n 
pólí ticó y sóbre la cóndició n ciudadana de estudiantes de educació n 
superiór cómó apórte a lós prócesós de Fórmació n Ciudadana en el 
cóntextó universitarió.  I Cónvenció n Naciónal de Educació n Geógra fica 
y II Encuentró de Experiencias Significativas en la ensen anza de la 
geógrafí a y ciencias sóciales.  Medellí n, 29 de septiembre al 1 de 
óctubre de 2010. 
 
Prógramació n  
Certificadó de pónencia 
 

Sópórte 27 
 
 
 
 
 
 
 
Sópórte 28 
Sópórte 29 

Villa, Marí a.  (2011).  La fórmació n para el ejercició de la ciudadaní a: 
una pósibilidad para la prómóció n del civilismó en la escuela.  V Fóró 
Educativó Municipal del Municipió de Caucasia.  Caucasia, 21 de julió de 
2011. 
 
Certificadó de cónferencia 
 

Sópórte 30 
 
 
 
 
Sópórte 31 

 
 

Otros compromisos producto soporte 
Lineamientos para la orientación de 
propuestas en Formación ciudadana. 
Desde el análisis y la discusión de 
problemas contemporáneos de la 
enseñanza y del aprendizaje de las 
Ciencias Sociales y de la participación 
ciudadana a través del desarrollo de la 
investigación, con las discusiones de 

Mesa, Alejandró.  (2012).  Lineamientós para la fórmació n ciudadana en 
la Universidad de Antióquia. 
 
Villa, Marí a.  (2012).  Própuesta para la fórmació n ciudadana de 
estudiantes de la Universidad de Antióquia 
 
Certificadó de la Vicerrectórí a de dócencia sóbre participació n en el 
Cómite  del prófesór Mesa y la prófesóra Villa 

Sópórte 32 
 
 
Sópórte 33 
 
 
Sópórte 34 
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Otros compromisos producto soporte 
avance del proyecto que se genere en el 
posgrado 
 
Formación de al menos un docente que 
refuerce el equipo que sirve actualmente 
la Licenciatura en Básica Énfasis en 
Ciencias Sociales de la Facultad de 
Educación de la Universidad de 
Antioquia 
 

Infórme de fórmació n de una dócente que refuerza el equipó que sirve 
actualmente la Licenciatura en Educació n Ba sica cón E nfasis en 
Ciencias Sóciales de la Facultad de Educació n de la Universidad de 
Antióquia. 
 

Sópórte 35 

Presentar unas perspectivas de trabajo 
académico que alimente el doctorado en 
educación con énfasis en formación 
ciudadana. 
 

Perspectivas de trabajó acade micó para el dóctóradó Sópórte 36 

Realización de un evento nacional de 
socialización 

Realizació n de un eventó naciónal de sócializació n: VI Cólóquió 
Cólómbianó de Investigadóras e Investigadóres en Ciudadaní a, 
Universidad de Antióquia, Medellí n, Cólómbia, Septiembre 19 y 20 de 
2012 

Sópórte 37 

Realización de una pasantía 
internacional de los dos estudiantes 
doctorales y un profesor 

Infórme de pasantí a de Margarita Benjumea 
 
Infórme de pasantí a de Alejandró Mesa 

Sópórte 38 
 
Sópórte 39 
 

Publicación de un libro con los 
principales hallazgos de la investigación 

Mesa, Alejandró.  Representaciónes sóciales y juició cómó fórmas de 
cónstrucció n del sentidó cómu n. 

Sópórte 40a, b y c 

Formación de dos estudiantes de 
pregrado 

Carólina Castró y Jóhana Mací as Sópórte 41 

Acta de finalización 
 

  

Acta de liquidación 
 

  

 


