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RESUMEN 
En esta ponencia se presentan resultados preliminares y parciales de una 
investigación empírica  más amplia sobre jóvenes, nación y política. El estudio se ha 
realizado sobre una muestra de 275 alumnos del último año del secundario en siete 
escuelas de diverso nivel socio-económico de Buenos Aires y alrededores, en el año 
2010 y 2011. Se  aplicó un cuestionario escrito elaborado ad hoc con este fin, del cual 
tomamos aquí solo una pregunta, que solicita a los alumnos ponderar acciones que 
representan diferentes relatos sobre la ciudadanía, como componiendo su fórmula 
ideal. Se analizan las respuestas tomando como marco la psicología cultural, 
especialmente los conceptos de Wertsch de "acción mediada" y "herramienta cultural", 
y se discuten qué acciones pueden funcionar como posibilidad o restricción para la 
transformación de su ambiente socio-cultural, entendiendo por tal a los espacios 
donde se "juegan" múltiples significados semánticos para la acción y el pensamiento 
de los jóvenes.  Finalmente se  intenta brindar aportes que contribuyan a la formación 
de una ciudadanía activa, que incluya una dimensión social y política significativa.  
 
PALABRAS CLAVE: jóvenes -ciudadanía- acción mediada- herramienta cultural 
 

 
Presentación 
La construcción de ciudadanía en los jóvenes se presenta como un desafío relevante 
de las sociedades democráticas contemporáneas. Pensamos a la ciudadanía como 
una dimensión ético-política del espacio social compartido (Cullen, 2007; Gojzman, 
2007; Siede, 2007), cuya densidad puede definirse en la tensión entre  el polo de la 
"ciudadanía activa" (Ruiz-Silva, 2007) -que implica el ejercicio responsable de un rol 
político que se define por la participación en proyectos colectivos en los que se hace 
tangible la idea de la construcción o reconstrucción de un relato justo e incluyente- y 
otro donde aparecen relatos que restringen la democratización y la "ciudadanización" 
de la sociedad, que podríamos llamar "ciudadanía restrictiva o deficitaria" (Ruiz-Silva, 
2007). Esta última deja a los ciudadanos en un estado de inclusión suspendida, 
reduciéndolos al rol de electores o bien quitándoles la "voz" para los asuntos públicos.  
Desde una perspectiva latinoamericana, considerando las experiencias que la región 
atravesó a lo largo de su historia, estos extremos como sus intermedios son expresión 
de relatos que aún se encuentran en pugna y presentes en la formación escolar de 
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ciudadanía. Cada uno de estos posicionamientos expresa una forma de participación y 
acción dentro del espacio social que se manifiesta a través de la creación de 
dispositivos concretos. La escuela ha ocupado un lugar histórico central pero también 
variable  en la formación de ciudadanos desde su origen (Kriger, 2010a). Sería 
esperable que sus acciones y propuestas apunten mayormente a reducir la 
desigualdad, promoviendo una real inclusión del ciudadano en las políticas en las que 
es responsable (o al menos co-responsable) el Estado (Ruiz-Silva, 2007).   
La psicología cultural introduce la necesidad de comprender los elementos tanto 
individuales como sociales en la construcción de un sí-mismo (Blanco, 2001; Rosa, 
2007; Valsiner, 2005). A partir de las acciones y las herramientas culturales â€"donde 
se inscriben los diferentes relatos sociales- el sujeto construye narraciones que 
brindan sentido a su propia experiencia (Rosa y Blanco, 2007; Wertsch, 1994; 
Wertsch, 1998).Es posible postular que  también los relatos de ciudadanía, en la 
medida que se adquieren a través del contacto con el espacio socio-cultural, pasan a 
formar parte de la identidad del sujeto. Se puede pensar entonces que los jóvenes se 
encuentran atravesados por múltiples significados sobre la ciudadanía que proponen 
posibilidades y "restricciones" (Wertsch, 1998) para su modo de pensar y actuar, y -en 
última instancia- de ser ellos mismos. 
 
De identidades y herramientas culturales.  
Desde hace algunos años, desde la ciencia psicológica, han comenzando nuevos 
modos de abordar y teorizar sobre la identidad personal y social (Rosa, 2000). La 
vinculación con el ambiente muestra importancia en la definición del sujeto psicológico, 
que no solamente depende de sus aspectos biológicos o morfológicos, sino también 
de los contenidos que "juega" dentro del espacio socio-cultural, donde existen 
determinados esquemas prefigurados y propósitos a través de los cuales la persona 
orienta y define sus acciones (Blanco, 2001; Rosa, 2007; Valsiner, 2005). 
El concepto de "acción mediada" (Wertsch, 1994), es una posibilidad para pensar lo 
individual atravesado por los relatos sociales. Bajo esta perspectiva, se observa que la 
existencia de determinadas "herramientas culturales" (Wertsch, 1998) producidas a lo 
largo de generaciones, forman parte un acervo cultural que moldea el modo de pensar 
y actuar de los sujetos. La enseñanza de la historia, el sentimiento nacional,  la 
educación cívica, pueden pensarse en este sentido como "herramientas culturales" 
aptas para los fines que fueron diseñadas, que han mostrado alta eficacia para 
configurar modos de sentir y  pensar que subyacen en  la vida adulta (Carretero y 
Kriger, 2006 y 2008) 
 
La construcción del ciudadano 
La categoría de "ciudadanos" se ha naturalizado como propia de los sujetos que viven 
en sistemas democráticos modernos, aunque su origen es muy anterior a la 
Revolución Francesa, la cual amplío su conceptualización, fundamentalmente en 
relación con la figura del pueblo como "soberano" de la República. Con el fin de 
delimitar este término caracterizado por su "densidad" (Cullen, 2007), nos referiremos 
al ciudadano como aquella persona "jurídicamente reconocida, perteneciente a una 
cultura y a una sociedad (…) miembro activo en la producción de contenidos 
simbólicos y formas de organización política" (Berisso, 2007: p. 43). La forma que la 
acción ciudadana se cristaliza en el espacio socio-cultural admite diferencias, que 
pueden pensarse entre los extremos de una "ciudadanía deficitaria o restrictiva" a una 
"ciudadanía activa" (Ruiz-Silva, 2007), que se configuran por medio de relatos que son 
puestos en "juego" en el espacio socio-cultural â€"a través de la escuela, los medios 
de comunicación social, y otros ámbitos de  transmisión social e  intergeneracional. 
Estos relatos se ponen en tensión en la medida que el agente los utiliza como  
herramienta cultural de "acciones  mediadas" (Wertsch, 1994) y, por tanto, permiten 
abordar también las distintas configuraciones que las personas construyen acerca de 
las significaciones de la ciudadanía y las acciones que las representan: desde aquellas 



 

. .  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TERCER CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN de la Facultad de Psicología de la Universidad 
Nacional de La Plata 

176 

acotadas al cumplimiento de los deberes y derechos como ciudadanos hasta las que 
proponen modos activos de protesta social; pasando por la promoción de leyes para 
cambiar o ampliar los derechos hasta el reconocimiento del voto, entre otras. Se abre 
así  una amplia gama de modos de concebir y actuar el ejercicio de la ciudadanía en el 
espacio social.  
 
Descripción del Estudio 
1. El estudio:  
A continuación presentamos resultados parciales y preliminares de una investigación 
más amplia sobre jóvenes, nación y política. La recolección de datos que 
seleccionamos para esta ponencia fue realizada en el 2010 y 2011 entre jóvenes (n= 
275) de ambos géneros de  17 y 18 años de edad, concurrentes a ocho escuelas de 
distinto nivel socioeconómico de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Se llevó a 
cabo un estudio descriptivo con un diseño transversal, con la aplicación de un 
cuestionario escrito autoadministrable de 34 ítems, de los cuales analizaremos el ítem 
22, donde se indaga el peso de las diversas concepciones de ciudadanía., 
preguntando: "Supongamos que tenés que  componer tu fórmula  del ciudadano ideal: 
¿Qué importancia le  darías en ella  a cada una de estas acciones?" Y a continuación 
se ofrecen las siguientes opciones, que deben ponderar en una escala del 1 al 5 (1: 
ninguna, 2: baja, 3: mediana, 4: alta, 5: máxima):  a)"Cumplir los deberes y derechos 
de todos los ciudadanos" , b) "Participar de  acciones sociales  solidarias" , c) "Ser 
responsable en el estudio,  trabajo o profesión", d) "Formar parte de  un partido 
político" , e) "Participar en marchas  y  manifestaciones", f) "Participar en  tomas de 
escuela o facultad, otras formas de protesta social", g) "Votar responsablemente",  i) 
"Pagar los impuestos" , j) "Promover nuevas leyes para cambiar/ampliar los derechos 
de los ciudadanos",  k) "Participar en cortes de calle, rutas, como forma de protesta 
social". 
 
2. 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 encuentra  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 responsabilidad 
individual en el estudio trabajo o profesión (86,9% en los mismos 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 
significativos (menor al 5%).  
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 importancia está el ítemm d) 
sobre  participación en partidos políticos (53,8% entre puntación 1 y 2, 36.4% para el 
3), y el h) en organizaciones ciudadanas 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 puntuación 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 
Estos resultados muestran que algunas acciones tienen un alto impacto en la 
constitución de prácticas ciudadana, especialmente aquellas que se refieren a 
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acciones individuales vinculadas a lo formal. Es interesante este punto si tenemos en 
cuenta que en la historia reciente dictatorial de la Argentina tanto el voto como el 
respeto de las libertades individuales fueron suprimidos, por lo que las opciones de los 
jóvenes manifestarían la valoración de la democracia como recuperación de los 
derechos básicos y acaso conquista de la generación previa, que es fundamental para 
ellos conservar. Pero al mismo tiempo es notable cómo las acciones más vinculadas 
con la actitud política activa, que implican la movilización y la construcción colectiva 
obtienen ponderaciones bajas. Ello podría estar expresando diferentes cuestiones que 
merecen ser indagadas en profundidad y que se vinculan con los hallazgos de 
investigaciones previas (Kriger, 2008, 2010a, 2011a, 2011b), entre ellas: a) la 
preponderancia de lo individual en la concepción de ciudadanía, tanto en términos de 
conciencia como de libertad (Kriger, 2010a),  b) la dificultad para involucrarse 
corporalmente en acciones de manifestación y protesta colectivas, que podría 
relacionarse con mandatos sociales subyacentes ("no te metas")  y miedos familiares 
ligados a  la historia dictatorial vivida por sus padres  y otros referentes adultos,  
transmitidos inter-generacionalmente aunque no explícitos en su discurso (Kriger, 
2010a, 2011a),  c)  el rechazo generalizado a la violencia y el respeto por la legalidad 
como rasgos de los jóvenes escolarizados de esta generación (Kriger 2010b), y d) un 
bajo interés por la transformación social, ligado por una parte a una naturalización del 
mundo social y a un déficit de comprensión de sus aspectos socio-históricos que los 
involucran como agentes, y por la otra a una preocupación más alta por conservar el 
mundo que por cambiarlo también singular y diferencial de los jóvenes de una 
generación educada en un contexto post-crítico a nivel local, y de crisis ecológica 
planetaria (Kriger, 2011b) 
 
3. Discusión 
Los resultados observados y analizados llevan a pensar en los relatos de ciudadanía 
presentes en los jóvenes, en el modo que los asumen en su subjetividad personal y en 
la forma en que como "herramienta cultural" comienzan a formar parte de su 
proyección como futuros ciudadanos. Se halla un reconocimiento  significativo de  
acciones propias de relatos que promueven un ciudadano individual que construye su 
espacio social más inmediato, y cuyas herramientas centrales son el derecho y el voto. 
Sin embargo, en la medida en que las acciones tienden a una acción directa y no 
meramente representativa, pierden importancia en la fórmula ideal de los participantes.  
En este sentido prima un relato de ciudadanía más "deficitaria",  en el sentido que no 
se amplia hacia formas políticas y su modelo es producto de un sesgo de la dimensión 
social de la ciudadanía. El modelo de una ciudadanía cívica, representativa y moral, 
funciona de forma más efectiva como herramienta cultural para la construcción de la 
identidad del joven en función de la acción que ejerce sobre el medio social, sin interés 
explicito en su transformación o cuestionamiento. Notamos que  no predominan las 
acciones políticas de mayor compromiso y ligadas al cambio social, esperables de un 
relato de "ciudadanía activa" (Ruiz-Silva, 2007), y también que, a medida que las 
acciones propuestas son más directas, conflictivas y transgresoras, menor es la 
importancia atribuida a ellas, lo cual invita a investigar en mayor profundidad el vínculo 
entre política, conflictividad y violencia.  
Sin embargo, lo hallado no implica un desinterés por el proyecto democrático ni por la 
realidad social, sino más bien que los relatos asumidos están vinculados a acciones 
individuales aisladas y no a procesos colectivos de  lucha. La ciudadanía se ve 
restringida a un espacio más personal, mostrando sus dificultades para ser vivida 
como vehículo de relación e interacción en la vida pública,  y el nexo constitutivo entre 
política y desacuerdo (Ranciére, 1996) queda relegado, junto a la dimensión histórica 
de la ciudadanía.  
Lo dicho  resulta especialmente significativo en la actualidad, en un momento que 
plantea en diferentes planos del discurso social la irrupción de los jóvenes en la 
política, en los términos de "reencuentro", "rehabilitación", etc., que indican que la 
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relación con la política, que en los 90 se planteaba en términos de apatía o rechazo 
(Hahn, 2006; Chaves, 2005), se encontraría en recuperación. Esta percepción puede 
respaldarse en hechos recientes donde los jóvenes  protagonizaron reclamos políticos 
con gran impacto social y  visibilidad mediática. Se trata de un movimiento plural con 
expresiones  globales masivas  en los años 2010 y 2011 (los jóvenes franceses 
defendiendo las pensiones, los africanos y egipcios contra regimenes totalitarios, los 
"indignados" españoles, los ingleses en Londres, etc.),  y formas locales especificas 
más ligadas al  estudiantado (en Chile y Argentina) que interpelan a los adultos en 
general y al Estado en particular (ampliar en Kriger 2010b, Saintout, 2010). Sin 
embargo, tal politización â€"que desde una visión normativa y contrahistórica se 
plantea como "repolitización" (como si esta generación  no fuera singular)-  merece ser 
estudiada en sus propios términos, diferencial y situadamente, para ser confirmada 
empíricamente. 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. Hemos mostrado 
que existe una mayor disposición de los jóvenes a participar y valorar cívicamente la 
democracia, pero aún en un sentido políticamente restringido. Creemos que, en pos de 
lograr una educación política de los nuevos ciudadanos, es preciso articular 
significativamente las dos dimensiones que aquí se escinden: las acciones ligadas a 
asumir responsabilidades individuales delegativas con las acciones colectivas y las 
acciones directas de lucha por defensa o  ampliación de derechos. . En este nexo se 
construye necesariamente la solidaridad propia del ethos político, que supera lo moral 
(Scavino, 1999),  
Es entonces un desafío la forma en que se puede generar adhesión a relatos más 
transformadores, y creemos que  la construcción de ciudadanos que puedan pensar y 
transformar su "realidad" se encuentra aún en pleno proceso de creación. Las 
diferencias y las múltiples culturas que se presentan en el espacio socio-cultural 
cotidiano, que empiezan a tomar visibilidad y se encuentran en pugna en la actualidad 
continúan esperando de propuestas creativas que logren ser más inclusivas, directas y 
potentes.  
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