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Abstract
This article analyzes the respons-
es of Argentinian young students 
to questions about their civic ac-
tion. It presents a theoretical and 
methodological operationaliza-
tion made for a quantitative and 
qualitative research (2011-2014, n 
= 275). Framed in a psycho-socio-
logical perspective, it explores the 
meanings and values attributed 
to the citizenship concept. The re-
sponses are interpreted from the-
oretical categories that explore 
civic dimension of identity. It is 
proposed that understandings the 
subject promotes representations of 
the self that generate an active and 
participative citizenship. Finally, it 
makes a contribution for strategies 

resumen
En este artículo se analizan las res-
puestas de jóvenes escolarizados ar-
gentinos a preguntas que interpelan 
su acción ciudadana, tomadas de 
un estudio cuanti-cualititivo (2011-
2014, n=275). En él se exploran las 
significaciones y valoraciones atri-
buidas al concepto de ciudadanía, 
mediante la operativización de una 
propuesta teórico-metodológica 
enmarcada en una perspectiva psi-
cosociocultural. Se interpretan las 
respuestas desde categorías teó-
ricas que indagan la dimensión 
ciudadana de la identidad. Se pro-
pone que las formas de compren-
sión de la ciudadanía promueven 
representaciones del sí-mismo que 
dan lugar a disposiciones para la 
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acción y participación del sujeto, 
y se realiza un aporte para pensar 
estrategias en la educación de ciu-
dadanos jóvenes, pensados como 
actores comprometidos de su tiem-
po histórico-cultural.

in the education of young citizens, 
conceived as actors involved to its 
historical-cultural time.
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identidad ciudadana
los jóvenes y la construcción  
del espacio socio-político1

introducción
Este trabajo nos acerca a la pregunta de cuáles son las construccio-
nes semióticas y narrativas que los jóvenes elaboran en torno a su 
participación ciudadana, vinculando los relatos sociales, la acción, 
el involucramiento y la comprensión de sí-mismos en este proceso. 
Asimismo, buscamos analizar cuáles son las consecuencias o efectos 
en la disposición a la acción que estas formas de comprensión proyec-
tan, teniendo como referencia que las creencias sobre el sí-mismo -por 
sus características semióticas- están íntimamente vinculadas con la 
comprensión, participación, acción (Bruner, 2003; Rosa, 2007) y posi-
cionamiento (Harré, 2012) frente a las situaciones cotidianas del espa-
cio compartido con otros, lo que implica su intervención ciudadana y 
política como sujeto.

Entendemos aquí a la ciudadanía como una la dimensión 
ético-política del espacio social compartido (Gojzman, 2007; Siede, 
2007). Consideramos, además, que su intensidad puede definirse en 
la tensión entre el polo de la “ciudadanía activa” y el de la “ciudadanía 

1 Artículo de Investigación Científica. Con base en investigaciones realizadas entre 
marzo de 2011 y diciembre de 2014. Proyecto PIP Conicet (112 201001-00307), del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y técnicas. Título: “Comprensión 
histórica, conocimiento social y formación política: Un estudio empírico de las 
representaciones de jóvenes ciudadanos argentinos escolarizados”. (Directora: 
Dra. Miriam Kriger). Junio 2012 a Diciembre 2015: Proyecto UBACyT (GEF 
20020110200204), de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos 
Aires, Facultad de Ciencias Sociales. Título: “Juventud, Política y Nación. Un es-
tudio empírico de las representaciones de jóvenes escolarizados sobre el proyecto 
común y su comprensión histórico-política”. (Directora: Dra. Miriam Kriger). Julio 
2012 a Julio 2015: Proyecto de Investigación Científica y tecnológica PICT 2012-
2751, de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT).
Título: “Juventud, política y nación: Un estudio sobre sentidos, disposiciones y ex-
periencias en torno a la política y el proyecto común”. (Directora Principal: Dra. 
Miriam Kriger; Directores reponsables: Dra. Silvia Elizalde, Dr. Pedro Núñez, 
Dra. Miriam Kriger, Dra. Florencia Saintout, Dr. Pablo Vommaro). Área: Ciencias 
Políticas; subárea: Ciencias Políticas. Proyecto PIP (CONICET) 11220100100307 y 
del Proyecto PICT 2012-2751 (ANPCyT), dirigidos por M. Kriger.
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restrictiva o deficitaria” (Ruiz-Silva, 2007). La primera implica el ejer-
cicio responsable de un rol político que se define por la participación 
en proyectos colectivos en los que se hace tangible la idea de la cons-
trucción o reconstrucción de un relato justo e incluyente; y la segunda 
refiere en cambio a una situación en la cual los ciudadanos quedan en 
un estado de inclusión suspendida, reduciéndolos al rol de electores o 
bien quitándoles la “voz” para los asuntos públicos.

Con respecto a la construcción de la identidad perso-
nal, nos centramos en las teorías psicológicas que se asientan sobre 
aspectos lingüísticos y culturales (Rosa, 2000; Rosa, 2007), intere-
sadas en los procesos de construcción de subjetividades en marcos 
sociales (Carretero y Kriger, 2011; Ruiz-Silva y Prada, 2013). La psi-
cología posee un papel importante en la regulación de los significa-
dos de los cuales los sujetos se apropian para hablar sobre sí mismos 
(Bruner, 1991) y para autocalificarse como agentes políticos, vale 
decir: con densidad histórica y proyección social transformadora 
(Kriger, 2010). Así, es posible aseverar que los sujetos que se recono-
cen dentro de una categoría particular –organizada por creencias, 
pautas de acción y modos de explicación del mundo– actúan en fun-
ción de ella, generando relatos de sí mismos (Bruner, 1991, 2003) y 
detectando regularidades que les permiten nombrarse y asumirse 
como “sujetos en acción” (Gergen y Gergen, 1984; Rosa, 2000; Rosa 
y Blanco, 2007). La experiencia, las creencias y la conciencia de los 
sujetos se funden en la identidad del sujeto, aquello que perciben 
como su ser-en-el-mundo. De modo reflexivo esto hace posible te-
ner ideas acerca sobre el mundo y el sí mismo (Rosa, 2007), invo-
lucrando sus emociones (Fernández-Cid, 2014), creencias, valores 
(Fernández-Cid, 2012; Rosa y González, 2012) y posicionamiento 
(Harré, 2012), todo lo cual implica un compromiso efectivo en la 
situación específica que se afronta.

En la combinación de ambas perspectivas -una de carácter 
sociopolítico y otra de carácter psicológico- se puede proponer un mo-
delo de interacción entre elementos individuales y sociales que da lugar 
a la construcción de un sí-mismo (Blanco, 2001; Rosa, 2007; Valsiner, 
2005) en el entramado social, entre- nos. A partir de las acciones y las 
herramientas culturales (Wertsch, 1998) en las que se inscriben los di-
ferentes relatos sociales, el sujeto construye narraciones que dan senti-
do a la experiencia (Bruner, 1991, 2003; Rosa y Blanco, 2007) y que pue-
den imbricarse en relatos más amplios o Master Narratives (Alridge, 
2006) de la identidad colectiva, como sucede en el caso de la historia 
de la nación en relación con el llamado “proyecto común” (Carretero 
y Kriger, 2006).
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metodología
Se presentan resultados parciales de una investigación más amplia 
realizada entre el 2011 y el 2014 entre estudiantes de ambos géneros 
(N=275) 17 y 18 años, en siete escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y 
Conurbano Bonaerense, Argentina, de diversas clases sociales.

En este artículo presentaremos y discutiremos hallazgos 
del estudio en función de dos herramientas metodológicas aplicadas:

a| Una instancia cuantitativa que consistió en un cuestiona-
rio escrito auto-administrable, elaborado ad hoc para esta 
investigación, tomando como base una herramienta uti-
lizada en estudios previos para indagar y correlacionar-
las representaciones de “Identidad, historia y proyecto” 
(Kriger, 2007) en una población similar, e incorporando 
ítems ligados a profundizar el conocimiento sobre el vín-
culo entre juventud y política en un contexto de crecien-
te politización y de reconocimiento de los jóvenes como 
actores políticos (Kriger, 2014): las significaciones y va-
loraciones dadas a la política (Kriger y Bruno, 2013), su 
presencia en los imaginarios de ciudadanía ideal (Kriger 
y Fernández Cid, 2011) y en las memorias del pasado re-
ciente dictatorial (Kriger, 2011), así como las disposicio-
nes políticas de los jóvenes (Kriger y Dukuen, 2012). El 
mismo está compuesto por 34 preguntas cerradas, semi-
cerradas y abiertas y se realizó sobre el instrumento un 
estudio descriptivo con un diseño transversal del cual 
presentaremos y analizaremos resultados en relación 
con el ítem 22, que indaga el modelo ideal del ciudadano, 
preguntando: “Supongamos que tenés que componer tu 
fórmula del ciudadano ideal: ¿Qué importancia le darías 
en ella a cada una de estas acciones?”. Luego se ofrece 
11 opciones que los jóvenes deben ponderar de acuerdo 
a una escala de Lickert (ascendente del1 al 5, en el que 
1 equivale a ninguna importancia y 5 a máxima impor-
tancia), y representan acciones ciudadanas. Estas están 
emparentadas de modo implícito con distintas concep-
ciones filosóficas e históricas de “la ciudadanía”, implican 
el ejercicio de ciudadanías más activas o más deficitarias 
(Ruiz-Silva, 2007) y también ofrecen una gama que va 
de la dimensión social individual hasta la más amplia-
mente política y colectiva. Son las siguientes: a) Práctica 
cívica, en el cuestionario: “Cumplir y hacer respetar los 
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derechos y deberes de los ciudadanos”); b) Práctica so-
lidaria: “Participar de acciones sociales solidarias”; c) 
Práctica moral: “Ser responsable en el estudio, trabajo o 
profesión”; d) Práctica partidaria: “Formar parte de un 
partido político”; e)Práctica manifestativa: “Participar en 
marchas y manifestaciones”; f) Práctica de protesta es-
tudiantil: “Participar en tomas de escuela o facultad”; g) 
Práctica electiva: “Votar responsablemente”; h) Práctica 
apolítica: “Participar de organizaciones ciudadanas, 
preferiblemente sin banderas políticas”; i) Práctica tri-
butaria: “Pagar los impuestos”; j) Práctica ciudadana le-
gislativa: “Promover nuevas leyes para cambiar/ampliar 
los derechos de los ciudadanos y; k) práctica de protesta 
social: “Participar en cortes de calle, rutas, como forma 
de protesta social”

b| Una instancia cualitativa en la que se analizarán fragmen-
tos selectos de entrevistas individuales semi-estructuradas 
en profundidad, seleccionadas entre las realizadas a 22 
alumnos elegidos al azar entre los jóvenes voluntarios de 
cada una de las escuelas. En ellas hemos seguido el mé-
todo clínico-crítico piagetiano (Piaget, 1965/1986, Delval, 
2006); y con el fin de garantizar que las contra-argumen-
taciones resultaran cognitivamente conflictivas para los 
sujetos, se basaron en los puntos de vista alternativos que 
se habían puesto de manifiesto en las actividades grupales 
realizadas previamente, poniendo énfasis en la relación en-
tre valores, emociones y conocimientos.

resultados
Como podemos ver en la Tabla 1, las acciones mejor ponderadas para 
la construcción del “ciudadano ideal” están ligadas a una concepción 
de ciudadanía cívica de carácter individual. En primer lugar se en-
cuentra el ítem a), referido cumplimiento de los deberes y derechos de 
los ciudadanos (85,8% de los jóvenes le otorgó valores entre 4 y 5 de 
importancia alta y máxima), luego el ítem c), que remarca la responsa-
bilidad individual en el estudio trabajo o profesión (86,9% en los mis-
mos valores), el ítem g) que prioriza el voto responsable (86,2% en los 
mismos valores). Estos tres ítems alcanzan puntuaciones superiores al 
80% de la muestra en las dos ponderaciones más altas, y son también 
aquellos en los cuales los valores más bajos no llegan a ser significati-
vos (menor al 5%).
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A este grupo le siguen, en descenso hacia una ponderación 
media: el ítem i) sobre pago de impuestos (76% entre puntuación 4 y 5), el 
ítem j) que propone la promoción de nuevas leyes para cambiar/ampliar 
los derechos de los ciudadanos (72% en los mismos valores), y el b) sobre 
participación en actividades solidarias (60,7% en los mismos valores). 

En una posición media pero con tendencia a tener menor im-
portancia está el ítem d) sobre participación en partidos políticos (53,8% 
entre puntación 1 y 2, 36.4% para el 3), y el h) en organizaciones ciuda-
danas sin “banderas políticas” (37,1% para valores 1 y 2, 32,7% para el 3)

En el otro extremo, los ítems con menor reconocimiento son: 
el j), con la participación en cortes de calles/rutas (74,2% entre puntua-
ción 1 y 2: importancia ninguna o baja), el f) en tomas de escuela/facultad 
(68,3% en los mismos valores) y el e) en marchas y manifestaciones (60,8%).

Tabla 1. Componentes de “Ciudadanía ideal”
22.a. Práctica 

cívica (“Cumplir 
y hacer

respetar los 
derechos y 
deberes”): 

Importancia en 
el ideal

de ciudadanía

22.b. Práctica 
social solidaria 
(“Participar de 

acciones sociales 
solidarias”): 
Importancia 
en el ideal de 
ciudadanía

22.c. Práctica 
moral individual 

(“Ser responsable 
en el estudio, 

trabajo o 
profesión”): 
Importancia 
en el ideal de 
ciudadanía

22.d. Práctica 
político partidaria 
( “Formar parte 
de un partido 

político”): 
Importancia 
en el ideal de 
ciudadanía

22.e. Prác-
tica ciudadana: 
“Participar en 

marchas y mani-
festaciones”: 

Importancia en 
el ideal de ciu-

dadanía

Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % Recuento %

Ninguna 1 ,4% 2 ,7% 1 ,4% 66 24,0% 67 24,4%

Baja 5 1,8% 27 9,8% 4 1,5% 82 29,8% 100 36,4%

Mediana 33 12,0% 79 28,7% 31 11,3% 100 36,4% 74 26,9%

Alta 88 32,0% 96 34,9% 106 38,5% 23 8,4% 22 8,0%

Maxima 148 53,8% 71 25,8% 133 48,4% 4 1,5% 12 4,4%

22.f. Práctica 
de protesta 

social/política 
(“Participar en 

tomas de facultad 
o fábricas, 

corte de calles 
o rutas, etc”): 
Importancia 
en el ideal de 
ciudadanía.

22.g. Práctica de 
elección y repre-
sentación (“Votar 

responsable-
mente”): Impor-
tancia en el ideal 
de ciudadanía.

22.h. Práctica 
ciudadana 
apolítica 

(“Participar de 
organizaciones 

ciudadanas 
preferiblemente 

sin banderas 
políticas”): 
Importancia 
en el ideal de 
ciudadanía.

22.i. Práctica 
cívico 

contributiva 
(“Pagar los 

impuestos”): 
Importancia 
en el ideal de 
ciudadanía.

22.j. Práctica 
ciudadana 
legislativa: 
“Promover 

nuevas leyes para 
cambiar/ampliar 
los derechos de 
los ciudadanos”: 

Importancia 
en el ideal de 
ciudadanía.

Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % Recuento %

Ninguna 131 47,6% 7 2,5% 38 13,8% 11 4,0% 6 2,2%

Baja 57 20,7% 6 2,2% 64 23,3% 8 2,9% 6 2,2%

Mediana 57 20,7% 25 9,1% 90 32,7% 37 13,5% 65 23,6%

Alta 20 7,3% 68 24,7% 47 17,1% 110 40,0% 100 36,4%

Maxima 10 3,6% 169 61,5% 36 13,1% 109 39,6% 98 35,6%
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Estos resultados muestran que algunas acciones tienen un alto im-
pacto en la constitución de prácticas ciudadanas, especialmente 
aquellas que se refieren a la dimensión individual, y que están ligadas 
al ejercicio formal de los ciudadanos. En este sentido parece primar 
un relato de ciudadanía más “deficitaria” (Ruiz-Silva y Prada, 2013; 
Kriger y Fernández-Cid, 2011, 2012a, 2014), que no toma como re-
ferencia la ampliación de las formas políticas sino que se afirma en 
un modelo de restringido a lo cívico, representativo y moral, funcio-
nando más efectivamente en los relatos que constituyen la identidad 
particular de cada sujeto, sin priorizar el interés explicito por la ac-
ción política transformadora o directa. Esto no implica un desinte-
rés por el proyecto democrático ni por la realidad social, sino que 
los relatos asumidos están vinculados con acciones individuales más 
que colectivas, y que suelen presentar un carácter moral, que aspira 
en algunos casos a lo ético, pero en pocos llega a un nivel político. 
Nos preguntamos si esto puede vincularse con la remanencia de un 
miedo social a “meterse en política” tributario de la memoria de la 
última dictadura2 (Kriger, 2010); o a una más reciente representación 
de la política como una práctica cercana a la corrupción y la mentira 
(Kriger y Bruno, 2013), ligada al tipo de ciudadanía “contrademocrá-
tica” (Rosanvallon, 2006) contemporánea, que emergió globalmente 
en la década de los 90, iniciando lo caracterizada por el mismo autor 
como era de la desconfianza3.

En el análisis de las respuestas de la etapa cualititativa se 
observa en los jóvenes una disposición compleja, que comprende más 
de una modalidad de acción ciudadana, y en la que convergen y se com-
binan diferentes tipos de práctica (Kriger y Fernández-Cid, 2012b).

Presentamos a continuación fragmentos de la entrevista a 
Laila (17 años):

E: -Si tuvieras que hacer la fórmula de un ciudadano modelo, 
¿qué es lo que considerarías como más importante, o lo que no 
puede dejar de tener?
L: -Sinceridad. Ser sincero.

2 Nos referimos a la dictadura militar, que tuvo lugar entre los años 1976-1983 
en la Argentina, con altos niveles de represión ciudadana y aplicación sistemáti-
ca del terrorismo de estado, que conllevó a la desaparición de 30.000 personas.

3 Para Rosanvallon, autor de La contrademocracia. La política en la era de la 
desconfianza, el rasgo epocal es el aumento de la distancia entre la sociedad 
civil y las instituciones. Plantea que: “el problema contemporáneo no es el de 
la pasividad sino el de la impolítica, es decir, la falta de aprehensión global de 
los problemas ligados a la organización de un mundo común. Desconfianza” 
(Rosanvallon, 2006, p. 38)
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E: -¿Y por el contrario qué es lo que de ningún modo debería 
tener? L: (piensa) -No se me ocurre. Ser mentiroso, chanta.
E: - Y ahora… yo te digo algunas acciones y vos le pones un pun-
taje del 1 (mínimo) al 5 (máximo)de acuerdo a la importancia 
que le das para esa fórmula. La primera: “Participar de organiza-
ciones políticas sin banderas políticas”.
L: 5.
E: -Pero… ¿vos ahora participás con banderas políticas, no? 
L:- Sí.
E: ¿Y por qué decís que te parece mejor si fuera sin ellas?
L:- O sea, yo no tomo al Centro de estudiantes como un partido”

En las respuestas de la entrevistada se destaca primero la importancia 
dada al valor de la “sinceridad”, como meta deseable de la ciudadanía, 
mientras que el valor inverso (“ser mentiroso, chanta”) representa lo 
desdeñable. De modo que la elección recae sobre un valor que de ser lle-
vado al acto implicaría una virtud moral y al mismo tiempo de carácter 
individual (Kriger y Fernández-Cid, 2012b), que no tiene implicación 
directa sobre el espacio público en el cual se sitúa el ciudadano, pero 
sin embargo se piense como una influencia indirecta sobre el medio.

En este sentido, es interesante el modo en que ella au-
topercibe su propia participación en el centro de estudiantes de su 
escuela –que había mencionado antes en la entrevista- como una 
práctica no política pero de si ciudadana y de involucramiento co-
lectivo (Kriger y Fernández-Cid, 2012b). O sea: donde se incluye en 
un grupo de pares con objetivos orientados hacia el bien común, 
pero sin levantar banderas relacionadas partidarias (aunque en rea-
lidad, en los centros de estudiantes si las hay y los alumnos votan 
por agrupaciones con propuestas distintas; pero ella sesga este pun-
to). La conjunción de ambas respuestas coincide con lo señalado en 
otros artículos (Kriger, 2010; Kriger y Bruno, 2013), respecto de una 
deslegitimación de la función y la clase política, asociada con “la co-
rrupción” y “la mentira”, que obtura la posibilidad de pensar como 
“políticas” las prácticas sociales y comunitarias. Nótese además que 
los términos que utiliza Laila dan cuenta de una interpretación mo-
ral que contrapone virtudes como “la sinceridad” a defectos como 
“chanta” y “mentiroso”, considerados propios de las prácticas políti-
cas en los discursos que realizan una interpretación restringidamen-
te moral de la política (Kriger y Dukuen, 2014)

Pasemos ahora al análisis de las respuestas de Delfina (17), 
que responde así la pregunta referida a la acción más importante para 
la fórmula del “ciudadano ideal”:
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D:- Bueno, yo pondría mi granito de arena. Yo como ciudada-
na, me encantaría ayudar porque, bueno, ayudando también las 
otras personas miran a la persona que ayuda. Y yo, personalmen-
te, creo que el ayudar hace feliz. Para cualquier persona.
E:- O sea… como lo dirías: ¡el ser solidario sería esa acción o esa 
característica que no debería faltar?
D:- Claro, es una característica principal. Sí, es como… darse por 
tus compañeros de país.
E:- ¿Y participar en política también sería algo que tiene que ver 
con el buen ciudadano?
¿O la política y la ciudadanía son cosas distintas?
D:- Y… yo creo que cada uno tiene su función en una ciudada-
nía. Hay políticos. Puede haber un ciudadano que, obviamente, 
si tiene la vocación de ser político y tiene esa esencia que hay que 
tener para ser político… Yo por ejemplo, no; por características 
mías. Pero en ese caso sí. Y también hay ciudadanos que hacen 
lo suyo desde su posición: en una familia, formando una familia, 
trabajando en un colegio.
E: -¿Y vos entendes la solidaridad como algo individual o como 
algo colectivo?
D: -No, como algo colectivo. Igual, si vos sos solidario indivi-
dualmente, o sea, si todos son solidarios individualmente, vamos 
a ser todos colectivamente. Claro, colectivamente, entre todos.
E: - Si vos estuvieras frente a una situación de conflicto en la que 
después de agotar otros medios de negociación y diálogo, se pre-
sentara la opción de cortar una ruta o una calle, o tomar una 
escuela ¿Qué harías? ¿Estarías dispuesta a participar o no?¿Crees 
que hay relación entre los medios y los fines?...
D: -Yo creo que cada uno tiene que tener la capacidad de luchar, 
pero luchar con medios buenos. Igual, como que trataría de bus-
car la mejor manera de poder hacer las cosas bien, porque obvio 
que por la fuerza… por ejemplo, yo me peleo con mi mamá o 
algo y le empiezo a gritar y a gritar y a gritar. Y por ahí ella no… 
Pero si , si se lleva a una situación extrema, como un secuestro 
que las autoridades no dan bolilla, yo creo que sí, porque como 
que cortar una ruta no significa nada comparado con un secues-
tro. Ahí sí, si implicaba secuestrar a la otra persona o hacer una 
extorsión, ahí ya no.
E: - Ahora imaginemos el contra-modelo, el ciudadano no ideal, 
¿qué cosas crees que haría?
D: - Y, no sé… sí, no participar en lo que… no ser… no responsa-
bilizarse por su posición en la ciudad, que no le importe ignorar 
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las leyes, ignorar el bien común, ser una persona egoísta que bus-
ca en su propio bien… que bueno, todos somos un poco egoístas, 
pero creo que sería una persona extremadamente egoísta. Para 
mí es así, si vos sos una persona que tiene una moral, que sos una 
persona que te educaron y… bueno, no sólo la educación, pero si 
vos sos una buena persona, tus actos van a ser buenos también. 
Lo que decíamos en el debate, esa coherencia.

Para Delfina, el valor clave y destacado ya tiene una dimensión no sólo 
moral sino ética: la solidaridad. Este implica para ella el compromiso 
y la virtud de cada persona para alcanzar el bien colectivo, como pro-
ducto de la sumatoria de actos individuales (el “hacer las cosas bien” 
funciona como modelo: “ayudando también las otras personas miran a 
la persona que ayuda”).

Si bien nuestra entrevistada prefiere que la participación 
no sea conflictiva, y “trataría de buscar la mejor manera de hacer las 
cosas bien”, donde se respete el punto de vista del “otro”, incorpora una 
visión más colectiva (“colectivamente, entre todos”) Y si bien rechaza 
la violencia (no “por la fuerza”), puede considerar en casos extremos 
como el secuestro el uso de acciones de protesta directa.

De modo que, sucintamente, hemos podido ilustrar a tra-
vés de las entrevistas a dos jóvenes, uno la preminencia de un modelo 
moral individual de ciudadanía hallado en el estudio cuantitativo, pero 
con matices que indican el pasaje –entre Laila y Delfina- a una concep-
ción ética, si bien aún no política. De la “sinceridad” a la “solidaridad” 
hay un paso importante, donde precisamente hace su aparición el “en-
tre todos”, aun cuando todavía la segunda entrevistada distingue entre 
el ciudadano que participa en política y el que no lo hace, como una 
inclinación personal (incluso como la virtud de algunos, aclarando que 
no es su caso) más que como una cualidad propia o un rasgo de todo 
ciudadano. Al dividir con énfasis la acción política de la ciudadana, se 
habilita también un modo de entender lo colectivo, donde es posible 
obviar los aspectos políticos y recortar la multiplicidad de posibilida-
des que la participación democrática permite.

discusión y Conclusiones
Lo dicho resulta especialmente significativo en la actualidad, en un 
momento que plantea una “nueva invención de la juventud” (Kriger, 
2014) en términos globales y con características propias en nuestra re-
gión, y cuando en diferentes planos del discurso social se plantea la 
irrupción de los jóvenes en la política, en los términos de “reencuen-
tro”, “rehabilitación”, etc., que indican que la inversión de la relación 
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planteada en los 90, en términos de apatía o rechazo (Hahn, 2006; 
Chaves, 2005) se encontraría en crisis a favor de una recuperación de la 
política, al menos como ideal moral.

En virtud de ello, creemos que es preciso abordar la poli-
tización “como proceso psicosocial, de carácter individual y colectivo, 
intra e intersubjetivo, en el cual se articulan múltiples dimensiones (re-
presentacional, cognitiva, afectiva, ético-moral, actitudinal, etc.) que 
permiten significar y actualizar la vida en común de una sociedad” 
(Kriger, 2014, p. 588). Es entonces necesario estudiar la transición y 
la relación entre esquemas de pensamiento y formas de comprensión 
(Kriger, 2015; Kriger y Daiban, 2015; Kriger y Dukuen, 2014), crean-
do nuevas categorías conceptuales y de análisis fundamentadas en la 
empiria. En este sentido, nuestro trabajo intenta contribuir a explorar 
los significados y valoración de la política entre jóvenes, buscando lo 
nuevo pero también las continuidades y relatos subyacentes acerca de 
la ciudadanía, y tratando de encontrar diversas etapas en la formación 
del pensamiento político.

En otros trabajos hemos mostrado que existe una mayor 
disposición de los jóvenes a participar y valorar cívicamente la demo-
cracia, pero aún en un sentido políticamente restringido (Kriger, y 
Bruno, 2013; Kriger y Fernández-Cid, 2011, 2012a, 2014). Proponemos 
que, en pos de lograr una educación política de los nuevos ciuda-
danos, es preciso articular significativamente las dos dimensiones 
que aquí se escinden: las acciones ligadas a asumir responsabilida-
des individuales delegativas y las acciones colectivas solidarias con 
las acciones también de orden colectivo pero más ligadas a la acción 
directa, la participación y la lucha en la defensa y la ampliación de 
derechos. En este nexo se construye necesariamente la solidaridad 
propia del ethos político que supera la interpretación puramente mo-
ral (Scavino, 1999).

Nuestros hallazgos nos llevan a pensar que los relatos de 
ciudadanía presentes en los jóvenes, y que son integrados a su sub-
jetividad personal como “herramientas culturales” (Wertsch, 1998) 
tienen una fuerte proyección en su acción ciudadana y disposición a 
participar políticamente. Son formas narrativas (Bruner, 2003) que les 
ayudan a comprender y posicionarse (Harré, 2012) de forma particu-
lar frente a los desafíos que su condición cívico-política les propone, 
pudiendo hallarse un reconocimiento significativo de acciones que 
promueven un ciudadano individual que construye su espacio social 
más inmediato (a la vez con conciencia de ser construido reflexiva-
mente por éste en tanto entorno cultural y no naturalizado). Sus he-
rramientas centrales son el derecho y el voto; y un “bien” entendido 
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moral e individualmente, solidario y apolítico y/o contrademocrático 
(Rosanvallon, 2006).

Resulta relevante este análisis también planteando una 
línea con otros trabajos que ponen el foco en el conflicto entre pensa-
miento político y esquemas morales (Carretero y Kriger, 2011, Kriger, 
2010, 2011; 2015̧ Kriger y Dukuen, 2012, 2014; Kriger y Daiban, 2015). 
Es significativa, asimismo, la oposición entre lo individual y lo colecti-
vo, donde frecuentemente encontramos dificultades para reconocer la 
participación política como un proceso colectivo, quedando lo colec-
tivo restringido a la acción solidaria (Dukuen y Kriger,en prensa). Esta 
se convierte en la posibilidad central de intervención en pos del bien 
común y en la práctica más valorada ciudadana y moralmente, que 
paradójicamente es percibida como lo contrario de “la política” (mu-
chas veces sin diferenciarla de los políticos que hacen mal uso de ella).

De modo que encontramos sujetos que conciben a la ciu-
dadanía de modo “restringido” (Ruiz-Silva, 2007) y que, desde una 
perspectiva psicosociocultural no pueden pensarse a sí-mismos en el 
desarrollo de acciones políticas colectivas. Estas últimas serían las que 
pueden generar un cambio real en las condiciones materiales y simbó-
licas de las personas mediante la transformación social, esto es: pro-
moviendo una mayor inclusión e igualdad real entre los sujetos que 
conviven en un mismo sistema socio-político.

Finalmente, frente al hecho de que las apreciaciones mo-
rales tiñen la interpretación de las situaciones y la percepción del sí-
mismo, encontramos que hay una restricción psicológica” –en el doble 
sentido señalado por Castorina y Faingelbaum (2003)4– que incide en 
la forma en que el sujeto piensa y opera con su acción en el medio y, 
por ende, su involucramiento. En este punto, el acceso desde una con-
cepción limitadamente moral a una dimensión ética parece acercar 
a los sujetos a una mirada más política de la ciudadanía, lo cual nos 
invita a considerar la politización también en una dimensión de desa-
rrollo de un esquema cognitivo y de grados de adquisición de apren-
dizajes, donde el cambio “cambio conceptual” (Schnotz, Vosniadou y 
Carretero 2006) y la comprensión socio histórica del mundo tendrían 
un lugar central.

Es en este punto donde creemos que se sitúa el desafío de 
investigadores y pedagogos: en habilitar un proceso de aprendizaje 

4 El concepto de “restricciones” tiene aquí un doble significado: alude a que cier-
tos elementos (entre ellos: desarrollo cognitivo, creencias colectivas, ideologías) 
limitan y posibilitan a la vez los modos específicos de significar los objetos de 
conocimiento.
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y construcción social de conocimientos que habilite la formación de 
un pensamiento complejo en los jóvenes, integrando el ethos político 
como condición y como base de lo social y de lo solidario en un mismo 
proyecto común.
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