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Resumen. La noción de Formación Ciudadana (FC) se ha configurado como un propósito esencial y transversal en los sistemas edu-
cativos de Latinoamérica. Por tal, resulta relevante ampliar la comprensión sobre el potencial de la Educación Física escolar (EF) como 
espacio para desarrollar la ciudadanía democrática y activa. Con un enfoque comprensivo-interpretativo, este estudio cualitativo analiza 
los significados sobre FC del profesorado de EF de la Región Metropolitana, Chile. A través de entrevistas en profundidad y grupos de 
discusión se profundiza en significados que comparten matices de modelos tradicionales basados en la Educación Cívica tradicional y de 
un modelo deliberativo basado en una FC activa y democrática. Los resultados evidencian la importancia de la EF en el desarrollo de la 
dimensión valórica y social de toda la comunidad educativa. Además, la ciudadanía saludable emerge como un propósito de la EF. En 
conclusión, la EF puede orientarse a una educación ciudadana tradicional o democratizadora según la intencionalidad pedagógica esta-
blecida por su profesorado. 
Palabras clave: educación física, formación ciudadana, educación ciudadana, participación estudiantil, democratización de la educa-
ción, formador de docentes 
 
Abstract. The concept of Civic Education (CE) has been established as an essential and cross-cutting purpose in the educational systems 
of Latin America. Consequently, it is pertinent to enhance the understanding of the potential of school Physical Education (PE) as an 
opportunity for cultivating active and democratic citizenship. Using a comprehensive-interpretive approach, this qualitative study ex-
amines the meanings of CE held by PE educators in the Metropolitan Region of Chile. Through in-depth interviews and discussion 
groups, it delves into meanings that encompass nuances of traditional models rooted in Civic Education and a deliberative model based 
on active and democratic CE. The results underscore the significance of PE in nurturing the ethical and social dimension of the entire 
educational community. Furthermore, healthy citizens emerge as a purpose of PE. In conclusion, PE can be oriented towards a tradi-
tional or democratizing civic education based on the pedagogical intent established by its teaching staff. 
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Introducción 
 

La noción de Formación Ciudadana (FC) se ha configu-
rado como un propósito esencial y transversal en los siste-
mas educativos de Latinoamérica (Cox, et al., 2014; Bas-
copé, et al., 2015). En la actualidad, se propone una visión 
amplia y activa de la ciudadanía con competencias sociales y 
cívicas que posibilitan la inclusión y participación en la vida 
pública (Cortina, 1999; Lara-Salcedo & Suarez-Rivero, 
2021; Flores, et al., 2021). Con el propósito de abarcar to-
dos los espacios de aparición de la ciudadanía (Arendt, 
2016), se ha tensionado la concepción tradicional de ciuda-
danía pasiva, basada en derechos y deberes impuestos. Aun-
que la clasificación de la ciudadanía oscila entre marcos re-
publicanos, liberales y comunitarios (Ochman, 2006), la FC 
se distancia de la educación cívica tradicional y minimalista, 
hacia una perspectiva moderna, maximalista y crítica (Re-
yes, et al., 2013; Bascopé, et al, 2015). En este sentido, su 
justificación reside en una triple expansión: temática, cuan-
titativa y formativa (Cox, et al., 2005), con un propósito 
transversal (Schulz, et al., 2011) y de configuración de una 
ciudadanía activa orientada a la justicia (Bolívar, 2016; 
Westheimer & Khane, 2004). 

Sobre el avance de la FC, Magendzo y Arias (2015) se-
ñalaron la perentoriedad de una FC que proteja la autono-
mía individual y promueva la construcción de vínculos sóli-
dos en la comunidad. En tal sentido, Herrera et al. (2023) 
han propuesto que “la formación ciudadana, entonces, se 
tiene que convertir en una apuesta colectiva que marque la 

experiencia de los sujetos, sobrepase la operatividad y se 
convierta en un ejercicio intencionado desde la escuela” 
(p.944). Por ende, la participación, la libertad y la igualdad 
configuran los valores de la democracia a la base del proceso 
de formación de subjetividades políticas en vínculo interde-
pendiente con la reconstrucción del proyecto político co-
mún de pertenencia desde las escuelas (Benjumea & Sando-
val, 2015).  

La FC para su propósito democratizador procura la 
emancipación y la configuración de subjetividades autóno-
mas y críticas sobre las condiciones de producción y socia-
lización (Cuesta, 2024). En tanto, requiere de la acción 
comunicativa que dé forma a los sistemas de mundo y de 
la vida (Habermas, 1999) y de una educación autónoma, 
dialógica y deliberativa (Freire, 1997a; Cortina, 2004). En 
las escuelas se posibilitan condiciones cercanas a los ideales 
de habla como función sociointegradora (Ayuste, 2006) y 
de instancias dialógicas que persiguen fines y medios pro-
pios de una educación democrática (Bolívar, 2016). Para 
Dewey (1916), la educación se sustenta en la democracia 
como fundamento vertebral y oportunidad de permeabili-
dad de intereses subjetivos y legitimados como experien-
cia comunicada conjuntamente. Asimismo, Apple y Beane 
(1997) consideraron que la vida democrática configura a 
las escuelas democráticas, donde “se derivan intentos ex-
plícitos de los educadores de poner en vigor las disposicio-
nes y oportunidades que darán vida a la democracia” 
(p.25). Por tanto, aquella FC ha requerido de un currícu-
lum dotado de experiencias democráticas y del activo rol 
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del profesorado, mediante la gestión de las estructuras y 
procesos que configuran una ciudadanía activa en las escue-
las (Giroux, 1997). 

A nivel mundial, uno de los propósitos para el desarrollo 
sostenible de la Agenda 2030 es el fortalecimiento de una 
educación centrada en los derechos humanos, la paz y la ciu-
dadanía responsable y global (UNESCO, 2015). Lo ante-
rior, en sintonía con intereses transnacionales que han con-
dicionado las políticas educativas sobre FC en lo local 
(Fuentes, 2023). Al respecto, se vio con preocupación la 
poca capacidad que tienen las escuelas y su profesorado de 
contar con las oportunidades para una FC activa y democrá-
tica. En este sentido, el profesorado ha manifestado la ne-
cesidad de perfeccionamiento para posibilitar oportunida-
des de aprendizaje democratizadoras (Tourney-Purta, et 
al., 2001) y de transversalizar la FC como una experiencia 
escolar en conjunto (Schulz, et al., 2011, 2018). En esta 
línea, en el marco del Análisis Curricular del Estudio Re-
gional Comparativo y Explicativo (ERCE) de 2019, emer-
gió la necesidad de ampliar estas oportunidades de forma-
ción no solo a las asignaturas tradicionales como Historia y 
Ciencias Sociales, sino también en Lenguaje, Matemáticas y 
Ciencias, abordando más contenidos que posibiliten una 
educación democrática (UNESCO, 2020). En Chile, se ob-
servó aquella necesaria transversalidad (MINEDUC, 2016a) 
y la generación de oportunidades de educación ciudadana a 
lo largo de toda la trayectoria educativa (PNUD, 2021). 

La FC en Chile, se ha comprendido como una educación 
para formar ciudadanos y ciudadanas conscientes y respon-
sables, con saberes democráticos que contribuyan a cons-
truir una sociedad justa y libre (MINEDUC, 2016b). De tal 
forma, tiene por objetivo generar una ciudadanía activa, 
multicultural, global y digital. Su manifestación curricular 
se asienta transversalmente en todos los niveles educativos, 
contando con un potencial dinamizador de experiencias de-
mocráticas en todo el currículum. Por lo tanto, la Educa-
ción Física (EF) como espacio de aparición se perfila como 
una experiencia escolar propicia para el ejercicio de una ciu-
dadanía activa y democrática (Benjumea, 2011; Rannau, 
2023) en que sus ambientes y dinámicas de aprendizaje con-
tribuyen sustancialmente a los propósitos de socialización, 
convivencia y el ethos cívico (Blández, 2021; Cañón & Vi-
llarreal, 2022). 

El profesorado ha preservado vestigios de un currículum 
basado en una racionalidad tecnocrática (Freire, 2004; Gi-
roux, 1997). Por tal, en Chile se desplegó una política de 
fortalecimiento de habilidades del siglo XXI en el profeso-
rado de EF, como el pensamiento crítico, el pensamiento 
creativo y el trabajo colaborativo (MINEDUC, 2021a, 
2021b). De tal forma, abogando por una FC con oportuni-
dades de formación integral de niñas/os y jóvenes sujetos 
de derechos en sincronía con orientaciones metodológicas 
propias de la EF. Asimismo, apuntando a fortalecer prácti-
cas evaluativas democratizadoras en aras del bienestar sub-
jetivo de los estudiantes (Poblete-Valderrama, et al., 2022; 
Sobarzo, et al., 2023). En tal sentido, el rol del profesorado 

de EF ha tenido un carácter protagónico, dinamizador y res-
ponsable de la FC para la convivencia democrática, la justi-
cia y los valores cívicos (Benjumea, 2011). 

La EF en Chile, desde sus orígenes en inicios del siglo 
XX contribuyó a la FC desde una perspectiva republicana y 
de desarrollo económico (Poblete, et al., 2014). En tal sen-
tido, “la pedagogía escolar buscaría convertir a estos infan-
tes transformándolos desde «niños primitivos y degenera-
dos» hacia la creación de referentes «civilizados y moder-
nos»” (Martínez, 2017, p.12). Hoy en día, es posible consi-
derarla como una experiencia de convivencia democrática 
(Gamboa, et al., 2022). Los ambientes y temáticas particu-
lares de EF dinamizan su posibilidad de FC debido a dispo-
sición que genera en sus participantes (Silva, et al., 2018), 
su pertinencia en la orientación objetivos transversales 
(Rannau, 2020) y actitudinales (Mujica, 2019, 2020), desde 
una dimensión moral y ciudadana. Además, se evidenció el 
vínculo entre EF y educación ambiental, como propósito de 
FC (Arriagada, 2022) y la necesidad de una FID (Formación 
Inicial Docente) en EF que aborde temáticas sobre FC (Gar-
cía-Rico, et al., 2020).  

Se ha perfilado la necesidad de que las escuelas posibili-
ten la FC desde la infancia, la cotidianeidad y los espacios 
curriculares intencionados. De tal forma, que permitan la 
construcción de sujetos políticos y el reconocimiento de 
una ciudadanía plena desde la niñez (Lara-Salcedo & Suarez-
Rivero, 2021). Para tal propósito, la EF cumple un rol fun-
damental en el despliegue de estrategias pedagógicas que 
promueven el pensamiento crítico y la cohesión social de 
niñas, niños y jóvenes, permitiendo resolver problemas y 
contribuir al bienestar colectivo (Betancourt, et al., 2020). 
Debido a los desafíos que incumben al rol de todo el profe-
sorado en la democratización de las escuelas (Muñoz & 
Torres, 2014) y que atiendan a una educación verdadera-
mente democrática (Wrench, et al., 2021) resulta relevante 
comprender el rol que está cumpliendo el profesorado en 
este propósito y los significados que dan cuenta con res-
pecto a la noción de FC (Reyes, et al., 2013). 

En concordancia con los antecedentes teóricos y empí-
ricos presentados, que en palabras de Wrench (2019) se re-
sumirán en la necesidad de ampliar la comprensión sobre el 
potencial de la EF como espacio para desarrollar una ciuda-
danía activa, se propone como pregunta de investigación: 
¿Qué significados atribuyen a la FC los profesores de EF que 
ejercen su labor docente en establecimientos educacionales 
de la Región Metropolitana (RM) de Chile? Asimismo, el 
objetivo que guía este estudio es comprender los significa-
dos sobre FC que tienen los profesores de EF desde el dis-
curso sobre su práctica docente. 

Lo anterior surge con el fin de avanzar en la compren-
sión de los significados individuales y colectivos del profe-
sorado de EF. De tal forma, de develar contenidos y estra-
tegias didácticas contextualizadas que propicien la configu-
ración de ambientes de aprendizaje relacionales desde una 
convivencia democrática sana, crítica, co-creadora y trans-
formadora. 
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Metodología 
 
Desde una perspectiva fenomenológica-social y con en-

foque comprensivo-interpretativo se implementa esta in-
vestigación. Es decir, se abordó la comprensión del signifi-
cado sobre el contexto social de vivencia de sus participan-
tes (Schütz, 1989). Por tanto, el trabajo de campo se en-
marcó en un diseño de estudio de caso intrínseco (Stake, 
1995) develando las significaciones individuales y colectivas 
de un profesorado de EF de interés específico y delimitado. 

 
Participantes de la investigación 
Desde un muestreo intencional (Ruiz, 2012) se conside-

raron profesores de EF. Más exactamente, profesores nóve-
les en práctica profesional o con al menos un año de expe-
riencia profesional. Además, profesores principiantes bajo 
10 años de experiencia. Por último, profesores consolida-
dos sobre 10 años de experiencia. Por consiguiente, los cri-
terios para la selección de la muestra fueron: experiencia 
profesional en RM, ambos sexos, experiencia en diversos 
niveles educativos, institución de FID y dependencia admi-
nistrativa. 

 
Técnicas y procedimiento de recogida de datos 
En grupos de discusión (GD), se exploraron los discur-

sos colectivos sobre la ‘Formación Ciudadana’. De esta ma-
nera, develando la función metalingüística del lenguaje. Asi-
mismo, convergiendo en aquellos constructos de significa-
dos que se desprende de una discusión grupal (Canales, 
2006; Alonso, 1999). De tal forma, considerando que la 
significación colectiva emana desde una experiencia inter-
activa (Blumer, 1982).  

Por consiguiente, se constituyeron tres GD conside-
rando únicamente a docentes que ejercen profesional-
mente en el contexto escolar. Por ello, cada grupo con seis 
profesores en total, en distribución numérica homogénea 
según los criterios de inclusión (Barbour, 2014). Primero, 
igual proporción de mujeres y hombres en cada GD. Se-
gundo, con formación docente en universidades públicas y 
privadas en igual proporción. Tercero, considerando de-
pendencias administrativas en igual proporción: munici-
pal/SLEP, particular-subvencionado y privado. Cuarto, 
con experiencia en diversos niveles educativos escolares en 
igual proporción: inicial, básica y media. Quinto, años de 
experiencia profesional distribuidos agrupadamente en 
cada grupo. Para este último criterio, se utilizó la siguiente 
nomenclatura: GD-1: experiencia consolidada; GD-2: ex-
periencia inicial; GD-3: nóveles. 

Además, se implementaron entrevistas en profundidad 
(ENT) para develar una función más expresiva desde la 
FID. Aquello, como una forma de complementar y profun-
dizar visiones particulares identificadas de la generación 
discursiva en la primera técnica. Por tal, permitiendo 
comprender las perspectivas personales y sociales exten-
didas del diálogo de estos sujetos con el investigador (Del-
gado & Gutiérrez, 1999). En aquel cometido, las entrevis-
tas se celebraron con académicos que lideran carreras de 

FID. Para tal, se consideran informantes claves a directores 
y/o jefes de carrera en universidades, mujeres y hombres, 
de instituciones públicas y privadas. Por tal motivo, se uti-
liza la siguiente nomenclatura. Primera entrevista, ENT-1: 
Director de Carrera PEF (Pedagogía en Educación Física) 
de una universidad pública. Segunda, ENT-2: Directora Ca-
rrera PEF de una universidad privada. Tercera, ENT-3: Di-
rector de Carrera PEF de una universidad pública. 

 

 
Figura 1. Técnicas de recolección de datos. Elaboración propia.  

 
El guion de preguntas de ambas técnicas implementadas 

se diseñó en base a 4 dimensiones temática y dinámicamente 
organizadas (Kvale, 2014). Lo anterior, con el propósito de 
buscar de forma simple y fluida descripciones espontáneas, 
vivas e inesperadas del mundo vivido de los entrevistados. 
Por tanto, las dimensiones fueron: a) Significado de FC; b) 
Rol de la Escuela en la EF; c) EF y FC; d) FID y FC. El guion 
fue sometido a validación de expertos antes del trabajo de 
campo (Varela-Ruiz, et al., 2012). 

 
Análisis de la información 
Previo consentimiento informado, los datos obtenidos 

en ambas técnicas fueron grabados en audio y transcritos en 
Microsoft Word. Con el corpus discursivo unificado, se 
realizó análisis de contenido denominado análisis por teori-
zación anclada (Mucchielli, 2001). Aquel proceso comenzó 
en una continua y compleja codificación abierta. Posterior-
mente, se realizó la subcategorización y categorización con 
los códigos obtenidos. Por último, se relacionaron las cate-
gorías. El análisis fue tratado con el software ATLAS.ti 
7.5.4 en una unidad hermenéutica base. Aquello permitió 
sistematizar los datos en un proceso de inducción analítica 
(Mayz, 2008) para generar una teoría inductiva (Raymond, 
2005). Además, simultáneamente y de forma progresiva, se 
trianguló metodológicamente (Bisquerra, 2004). Aquella 
estrategia permitió la recogida y análisis de datos extraídos 
desde distintos ángulos, en un acto de búsqueda de confia-
bilidad. 

 
Resultados y discusión 
 
Los resultados y discusión son presentados de la si-

guiente forma: 1) se exponen una categoría o subcategoría 
según corresponda; 2) cada tema se justifica con uno o más 
relatos de los participantes de investigación; 3) se explica la 
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interpretación de la información; y, 4) se discuten los resul-
tados con antecedentes teóricos y empíricos. Se presenta de 
esta forma porque se considera que cada categoría y subca-
tegoría se define y explica de forma depurada con los ante-
cedentes teóricos y empíricos.  

La estructura de la presentación de resultados y discu-
sión comienza con la presentación de un mapa conceptual 
de los resultados de investigación (Figura 2); seguido, la re-
lación categorial (macro categoría) denominada “Ciudada-
nía en la Escuela”, y posteriormente cada categoría: Escuela 
como espacio de Ciudadanía, Modelo de Educación Cívica 
Tradicional, Formación Ciudadana Activa y Democrática. 

 
Figura 2. Resultados de la investigación. Elaboración propia.  

 
Seguido, se significa y deconstruye la macrocategoría 

denominada “Ciudadanía en la Escuela”, como un entorno 
en el que convergen símbolos, subjetividades e intenciona-
lidades. De tal forma, tiene un rol fundamental de FC en el 
vínculo entre la vida cotidiana y los estándares sociales pre-
dominantes. Por tal, esta responsabilidad pública se perfiló 
como un escenario dinámico de interacción entre todos los 
participantes involucrados. Por tanto, se entrelazan los va-
lores de deber y derecho público (Redon, 2010). 

Los datos empíricos develaron los significados del dis-
curso del profesorado de EF en esta macrocategoría. Al res-
pecto, mencionaron que la escuela se erige como un espacio 
que garantiza la FC y que fomenta el compromiso democrá-
tico. Sin embargo, esta aspiración se encuentra en constante 
tensión con la estructura organizativa preexistente la cual 
puede limitar los procesos democratizadores.  

 
Categoría: Escuela como espacio de ciudadanía 
En esta visión de la escuela como moldeadora de ciuda-

danía, el profesorado de EF reconoció que cada experiencia 
posee un potencial significativo para cultivar valores ciuda-
danos. Al respecto, mencionaron: “todos los espacios de la 
escuela son espacios riquísimos en el desarrollo de la ciuda-
danía y la convivencia, de la tolerancia, de aceptar al otro” 
[ENT-3]. Según Apple & Beane (1997), esto exige la crea-
ción deliberada de estructuras y procesos que fomenten una 
vida democrática. En tal sentido, se devela como una opor-
tunidad democratizadora en la configuración de subjetivida-
des (Cuesta, 2024). La escuela, forma un rol fundamental 
en la formación de los ciudadanos, y en la escuela debe hacer 

ciudadanía desde el momento en que está abierta, que es 
libre. (…) se hace, se experimenta, se vive, porque existen 
derechos y deberes, que tanto los estudiantes como los do-
centes conviven y hacen que esto funcione, sincrónica y ar-
mónicamente. [ENT-3] 

El profesorado de EF comprende que la escuela implica 
a la comunidad educativa en la cultura democrática. Por lo 
tanto, todos sus miembros activos de esta comunidad son 
responsables del despliegue de la FC (Herrera, et al., 
2023). Sin embargo, se observaron tensiones en esta tarea, 
ya que algunos identificaron que las estructuras jerárquicas 
de la escuela coartan la FC, tal como plantea (Martínez, 
2005): 

Una escuela donde todo es impositivo hoy, donde todo 
se dirige desde el director (…) Los profesores ni siquiera 
opinan, es imposible construir ciudadanía. [ENT-1] 

Además, el profesorado de EF aludió a la ciudadanía sa-
ludable como propósito de las escuelas. Al respecto, desta-
caron el significado identitario basado en la formación de 
soldados, de trabajadores resistentes y la promoción de una 
ciudadanía saludable (Martínez, 2017). Sin embargo, aque-
llo solo fue reflejado en quienes orientan la FID: 

La FC es aquel desarrollo natural por etapa de un ser 
humano donde nosotros tenemos que inculcarles hábitos 
(…) los de la búsqueda del bienestar, la vida saludable 
[ENT-1]. 

De esta forma, subrayaron el rol crucial de la EF en 
cultivar hábitos de vida saludable, como un hábito de clase, 
que corresponde a un sistema de valores simbólicos que 
“se atribuyen a la práctica deportiva y los beneficios que se 
esperan de ella” (Bourdieu, 1978, p.33). Por lo tanto, se 
reconoce que la escuela desempeña un papel significativo 
en la FC desde este enfoque. Por consecuencia, “el profe-
sor de EF sería incluso uno de los principales agentes re-
productores de los hábitos convenidos” (Parlebas, 2008, 
p.246). 

 
Categoría: Modelo de Educación Cívica tradicional 
El profesorado de EF significó que la escuela actúa 

como un agente de reproducción del orden establecido, 
enfatizando la uniformidad, las normas y la obediencia. Al 
respecto, mencionan que la escuela es “una institución re-
productora de un tipo de sistema (…) digamos, del con-
trol que pudiera ésta ejercer” [GD-2]. 

Aquel modelo se arraiga en una concepción tradicional 
de la educación que promueve una ciudadanía individua-
lista (Flanagan, et al., 2010), personalmente responsable 
(Westheimer & Kahne, 2004) y liberal (Cerda, et al., 
2004). En tal sentido, históricamente ha sido un vehículo 
de valores y normas acorde con el sistema político y social 
imperante (Cox, et al., 2005; MINEDUC, 2016a). De tal 
forma, preservándose a lo largo de reformas educativas 
chilenas y dando carácter a la tradicional Educación Cívica. 
Esta visión de la ciudadanía se asocia con la conformidad e 
internalización de los valores predefinidos por el sistema 
político. Asimismo, es posible interpretar la latente exis-
tencia de una función de reproducción del orden político, 
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económico y social. Aquí, la escuela como institución social 
legitima sus prácticas, valores y normas arbitrariamente, 
acorde al sistema político y educacional en que se sostiene 
(Bourdieu & Passeron, 1996). Aquello quedó reflejado en 
el siguiente discurso del profesorado de EF: 

Primero se explican las reglas, se dejan bien claras (…) 
Si tú sales al patio a practicar una actividad y no explicaste 
la regla, después cuando el niño no cumple una regla que a 
ti te parece obvia, él tampoco tiene muchos recursos para 
juzgarlo o decirle algo, porque para ti la regla parece obvia, 
pero para los niños nada es obvio si tú no se lo explicas. 
[GD-2] 

Además, el profesorado de EF aludió a que la educación 
tiene como función “formar personas para el bien, para con-
tribuir a la sociedad, a la ciudadanía” [GD-1]. En tal lógica 
de orientación a modificar la conducta hacia el bien público, 
entendido como condición que el modelo político-econó-
mico al que se suscribe y que el sistema país le otorga (Da-
viet, 2016). Por tal, se concibe la ciudadanía como un pa-
trón preestablecido y la escuela se encarga de replicar, in-
culcando saberes prácticos requeridos según el modelo eco-
nómico neoliberal predominante (Cuesta, 2024). 

Este enfoque particular del tipo de ciudadanía signifi-
cado se centra en el individuo y sus intereses personales, 
destacando valores como la autodisciplina y la integridad 
(Bauman, 2000). Un ejemplo ilustrativo de este enfoque se 
encuentra en las palabras de una profesora de EF que men-
cionó:  

Los chiquillos, lo único que quieren es llegar al fin de la 
unidad y que le pongan una nota y ojalá alta también (…) 
todos estos valores que nosotros sabemos que están ahí en 
la práctica, los chiquillos no lo ven porque el fin último es 
tener ojalá arriba de un 6 para que no les baje el NEM (No-
tas de Enseñanza Media). [GD-1] 

Tal perspectiva refleja una tendencia a priorizar los de-
rechos individuales por sobre el bien común, promoviendo 
la toma de decisiones autónomas basadas en intereses per-
sonales. Por tanto, desde una autonomía autosuficiente y 
que alude a la independencia individual, sin redes de víncu-
los (Cuesta, 2024). Esta perspectiva queda plasmada en ac-
ciones donde prima un énfasis en la competencia y en la bús-
queda de resultados individuales. La obediencia al orden so-
cial establecido, que implica una comprensión de derechos 
y deberes subjetivos (Habermas, 1999) caracteriza esta 
forma de ciudadanía. Por tal, merma la participación colec-
tiva en iniciativas de carácter público. En otras palabras, 
este tipo de ciudadanía se asemeja a lo que Westheimer y 
Kahne (2004) denominan una ciudadanía personalmente 
responsable. Por lo tanto, este enfoque de ciudadanía indi-
vidualista pone un énfasis excesivo en el individuo y sus in-
tereses, a expensas de la convivencia y la confianza en los 
demás. 

La Educación Cívica según Cox et al. (2005) asume el 
reconocimiento de los derechos y deberes que son propios, 
en el marco legal y político de cómo se constituye una na-
ción. Se aludió a que “estar inserto en una sociedad y tener 
derecho, valga la redundancia, a los derechos que impone la 

ley chilena en este caso, y también a deberes” [GD-3] exige 
un conocimiento de contenidos referidos a la institucionali-
dad pública que le son pertinentes. De tal forma, contribu-
yendo desde la pasividad y la preservación de aquel modelo: 
“para tener la condición de ciudadano, tienes que tener un 
grupo de condiciones que te otorgan el derecho de partici-
par en las decisiones políticas que son del país” [GD-1] que 
se dan por defecto y se forman en la escuela. 

Freire (1997b) reconoce que el profesorado al adoptar 
una postura neutral, apolítica y no comprometida, conso-
lida y preserva una lógica hegemónica de concientización. 
Al respecto, una profesora mencionó: “tú te das cuenta de 
que los profesores muchas veces manipulan o manejan muy 
bien a los alumnos para que piensen de una manera y no los 
dejan abrir su mente o conocer más opciones” [GD-1]. En 
el trabajo docente se refleja un rol docente políticamente 
pasivo, donde los docentes mencionaron que los temas po-
líticos están censurados. Otro docente lo explicó así:  

Ahí la parte política no se toca. Ese casi es un tema tabú. 
Hablar de política o decir algo, ya estás listo para que te 
echen. (…) Nunca emito opinión, porque en este limbo de 
juego, tan buena onda y que le caigo bien a todos los alum-
nos, mejor me mantengo en ese ‘status quo’ y no cruzo la 
línea. [GD-1] 

En superación a esta postura y como introducción a la 
siguiente categoría, se fortalece la idea de una práctica edu-
cativa como práctica política. Un rol que grafica el discurso 
colectivo en adoptar en pro de la democratización y con-
cientización de la comunidad en que se está inserto (Freire, 
1997c). 

 
Categoría: Formación Ciudadana activa y demo-

crática 
Desde esta perspectiva de significados, se observa un 

vuelco hacia una mirada centrada en características de una 
democracia deliberativa con foco en contenidos que abor-
dan problemáticas sociales. La FC desde esta visión está 
orientada hacia saberes y acciones para convivir y resolver 
conflictos, de deliberar sobre intenciones y formas comunes 
de actuar. Al respecto, una profesora novel mencionó: 

“Aparecen ahí una serie de elementos tal vez en sentido 
valórico, una idea de ciertos máximos, por decir, máximos 
éticos. Aparecen los Derechos Humanos (DD.HH) por otro 
lado, entonces hay un sentido del deber y también un sen-
tido de los derechos” [GD-3]. 

Al igual que otras temáticas como la equidad, el medio 
ambiente, los DD.HH., entre otros conocimientos, son 
parte de un fenómeno de expansión temática (Cox, et al., 
2005). Por tanto, se torna esta mirada que transita desde la 
visión de una educación con un profundo arraigo academi-
cista en los logros individuales, hacia una educación que for-
talezca la convivencia:  

“El tipo de educación más social, eso primero, y la ra-
cional, eso viene más tarde. Entonces, entra a primero bá-
sico, ¿para qué le estai (estás) enseñando matemática al ca-
bro (refiriéndose a un niño), ¿para qué le estás enseñando 
en lenguaje y comunicación?, ¿qué tiene que aprender el 
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niño en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto básico, 
sexto básico?: a convivir, a jugar, a expresarse libremente.” 
[ENT-1] 

El profesorado reconoció que la FC no es un momento 
aislado en la vida escolar, sino que es un modo de vida im-
plícito e intencionado a través de la trayectoria escolar (Ben-
jumea, 2011). Por tal, un proceso que comienza con una 
etapa preescolar que prioriza en la convivencia como núcleo 
transversal. Al respecto, mencionó una profesora de EF no-
vel: “En la educación de párvulos, cuando son más chicos, 
es cuando más necesitan que les enseñen a vivir en conjunto, 
en comunidad” [GD-3]. Por lo tanto, en esta etapa se vuelve 
necesario fortalecer instancias de diálogo que eviten relacio-
nes verticalistas y parametrales (Ravelo & Radovic, 2018). 

En tal perspectiva, el profesorado de EF distingue una 
forma de ciudadanía que reconoce su pertenencia y contri-
buye a su colectivo. Es decir, como "formas significativas de 
ciudadanía y agencia democrática" (Biesta, 2016, p.33). De 
manera similar a lo planteado por Westheimer y Kahne 
(2004), es crucial destacar aquella ciudadanía que implica 
una participación activa sobre intereses comunes. Al res-
pecto, un profesor de EF mencionó: 

Un grupo de personas que tienen intereses en común e 
intereses distintos a la vez, porque efectivamente somos to-
dos seres pensantes y pensamos de distinta manera, no po-
demos pensar todos iguales. Siento que la ciudadanía en 
cierto modo se toma como la palabra cuando es un grupo 
que unifica criterio [GD-1].  

Desde esta perspectiva, el empoderamiento de los de-
rechos individuales trasciende hacia un interés comunita-
rio (Redon, 2010). Desde este foco, ser ciudadano/a sig-
nifica "ser parte de una comunidad porque se siente parte 
de algo, eso es ciudadano" [GD-3]. Así, se establece un sig-
nificado de ciudadanos autónomos y democráticos que ac-
túan en espacios libres de dominación en busca de una vida 
democrática (Apple & Beane, 1997). Esta ciudadanía autó-
noma desempeña un papel activo en la sociedad, culti-
vando intersubjetividad, confianza, entendimiento com-
partido y compromisos colectivos. En tal sentido, desde 
una autonomía crítica que reconoce lazos de interdepen-
dencia en las relaciones humanas (Cuesta, 2024). Por 
tanto, “no solamente es tener un carnet de identidad y te-
ner un rol en el mundo, si no es un rol que trasciende la 
vida tuya para otros también” [ENT-3]. Más allá de la par-
ticipación en instancias preexistentes, el profesorado de 
EF mencionó oportunidades de participación democrática 
en el contexto de la EF: 

Tiene que ver con la construcción de comunidad, ese 
es el aporte que tenemos que hacer nosotros desde el área 
de la EF, el trabajar en pro de un objetivo en común, el 
entender que el mejorar no tiene que ver con una cuestión 
meramente individual, tiene que ver con una cuestión de 
comunidad [GD-1]. 

Cox et al. (2005) refieren a la FC como expansión 
cuantitativa abarcando toda la escolaridad. De tal forma, 
“entregándoles lo que se debería hacer desde pequeños, 
qué está bien, qué está mal o qué va en pro de la sociedad 

y qué va en contra de la sociedad” [GD-3]. El profesorado 
de EF refirió que la FC ya no se limita a una materia especí-
fica; sus temas se incorporan transversalmente en diversas 
asignaturas. Por tal, se destacaron la importancia de “formar 
desde la base en términos de derechos, de obligaciones y en 
valórico a los estudiantes de prebásica hasta cuarto medio 
(…)” [GD-2]. 

Además, existe una expansión formativa de la FC. Se fo-
caliza en el aprendizaje de habilidades y actitudes para el 
ejercicio ciudadano, no solo en conocimientos. Por lo 
tanto, se despliega una ciudadanía como cuestión práctica, 
en el marco de componentes éticos necesarios. Por ejem-
plo, el profesorado mencionó que la EF “es un espacio edu-
cativo sumamente potente para transformar las conciencias 
de los individuos en valores que son sumamente necesarios 
como la libertad, el pensamiento crítico, la solidaridad, en-
tre otros” [GD-2]. Aquellos componentes éticos sintonizan 
con temáticas que abordan problemas actuales de la socie-
dad y no se reduce únicamente a la institucionalidad polí-
tica.  

De lo anterior, figuran valores democráticos que Bas-
copé et al. (2015) distinguen como la libertad, la equidad, 
la cohesión social, el bien común, la justicia social, la soli-
daridad, la igualdad, la diversidad, la tolerancia y el plura-
lismo. Asimismo, Abril (2014) los denomina valores con-
trahegemónicos asociados a la ciudadanía activa. Al res-
pecto, una profesora de EF mencionó que la ciudadanía se 
fortalece en la escuela, sobre todo en el espacio propio de 
aprendizaje de la asignatura: “trabajamos mucho el respeto, 
trabajamos mucho la participación, la colaboración, la soli-
daridad con el compañero al lado, la puntualidad” [ENT-1]. 

Para propiciar una FC democrática “el centro escolar 
cuenta con ‘instancias dialógicas’ que afectan a todos sus 
ámbitos de acción y promueven la participación de todos los 
miembros” (Bolívar, 2016, p.72). Según Freire (2008), la 
educación es un acto político y es necesario que el profeso-
rado asuma esta condición esencialmente ideológica 
(Freire, 2004). Al respecto, un profesor de EF expresó: 

No puedes no hablar de política si estás hablando de va-
lores (…) es un poco absurdo que te impidan hablar de po-
lítica, porque generalmente sobre todo lo que uno habla es 
de política, uno puede hablar de política no hablando de po-
lítica. [GD-1] 

La educación propicia instancias de participación y diá-
logo (abril, 2014). Por tal, en el quehacer intencionado re-
siden características referidas al predominio de relaciones 
participativas y dialógicas en ambientes y prácticas pedagó-
gicas democráticas presentes a lo largo de toda la trayectoria 
escolar (Cox, et al. 2005) y, particularmente, en la EF 
(Rannau, 2023). Por lo tanto, en aquella democratización 
que emana desde la FC se procura el logro de la autonomía 
en experiencias auténticas de participación y deliberación, 
tal como lo han evidenciado Viciana et al. (2020) en la EF. 
Respecto a esto, un profesor de EF novel señaló: Dándole 
las herramientas a los niños, o sea no estar a cargo siempre 
de la clase, dándoles un poco de autonomía, ¿qué quiere 
elegir usted?, ¿por qué eligió esto y no esto otro?, ¿cuáles 
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son las diferencias? Y que empiece el debate, que empiecen 
a hablar. [GD-3] 

En base al diálogo es posible contribuir al consenso de 
decisiones comunes que impliquen intereses subjetivos ha-
cia normas de convivencia objetivas (Cárdenas, 2017). 
Desde esta realidad se vuelve necesario asumir un rol de 
participación activa en este cometido (Escámez & Gil, 
2002), como experiencia que contribuye a desarrollo de la 
ciudadanía activa.  

La ciudadanía es democracia (…) cuando yo tengo par-
ticipación, cuando yo soy escuchada, cuando me representa 
o no me representa, cuando he tenido la posibilidad de ele-
gir, aunque no haya sido elegido lo que yo quiera, pero 
desde ese momento yo me instalo y decido y participo y me 
involucro. [ENT-3] 

Desde aquella participación en la organización del espa-
cio escolar próximo al aula y otras oportunidades democra-
tizadoras que el espacio público brinda (Flores, et al., 
2021), cabe destacar que la aceptación y cumplimiento de 
decisiones comunes deliberadas democráticamente contri-
buyen a la adquisición de competencias sociales y cívicas que 
posibilitan la inclusión en la vida pública participando res-
ponsablemente (Cortina, 1999). 

 
Conclusión 
 
La escuela desempeña un papel crucial en la FC a través 

de sus dinámicas de socialización. Los hallazgos empíricos 
revelan espacios que promueven la FC en busca de la demo-
cratización, aunque enfrentan desafíos debido a su estruc-
tura organizativa. Por lo tanto, para el profesorado de EF la 
Ciudadanía es un componente necesario en el currículum 
escolar en toda la escolaridad y destacando su presencia 
desde la etapa preescolar. En esta expansión cuantitativa, el 
discurso docente logra reconocer que no es una tarea que se 
reduce únicamente a asignaturas humanistas, sino que per-
mea transversalmente y se manifiesta en la EF. 

En los discursos surge una perspectiva tradicional que 
favorece una educación cívica arraigada históricamente, que 
condiciona a una ciudadanía individualista, republicana y li-
beral. Esto prioriza el aprendizaje de la institucionalidad pú-
blica, perpetuando un modelo político, económico y social 
que fomenta una ciudadanía pasiva, con derechos y deberes 
individuales. Y como otra perspectiva, surge la visión alter-
nativa de formar una ciudadanía activa y democrática, rela-
cionándose críticamente con lo ético y político, y con un rol 
vital en la creación de tal escuela democrática. Así, el diá-
logo, la participación y el abordaje de problemáticas sociales 
contemporáneas dan forma a tal FC. Además, el profeso-
rado de EF reconoce su papel en la formación de una ciuda-
danía saludable, enfocando su labor en el estímulo de habi-
lidades y la promoción de valores éticos que contribuyan a 
la mejora de la salud en la sociedad. 

En conclusión, el profesorado alude que la escuela 
puede ser un espacio de reproducción de un modelo educa-
tivo tradicionalista o de creación de oportunidades de de-
mocratización, según el propósito pedagógico establecido. 

Es decir, significa una ciudadanía pasiva que habitúa prácti-
cas instruccionales y coercitivas. Sin embargo, también se 
presentan significados que abogan por una FC activa, en la 
que los aspectos éticos se fortalecen mediante experiencias 
democratizadoras.  

Una limitación de este estudio ha sido contrastar el dis-
curso significado con las prácticas pedagógicas que ha des-
plegado el profesorado en su devenir cotidiano. Por lo 
tanto, se ha develado la necesidad de avanzar en la compren-
sión de tal fenómeno de la EF y la FC en estudios posteriores 
desde un tratamiento didáctico, desde la voz del estudian-
tado y/o en múltiples contextos territoriales. 
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