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RESUMEN

Durante las últimas décadas, la formación ciudadana ha tomado relevancia en el campo educativo, 
ya que favorece que el estudiantado se prepare para la vida en democracia. Sin embargo, para 
lograr este objetivo es necesario que el profesorado cuente con la preparación adecuada para poder 
comunicarla en el contexto educativo. Por lo tanto, en este artículo se analizan las investigaciones más 
recientes sobre el tema en la formación inicial docente a nivel global. Se utilizó el método PRISMA 
para realizar una revisión sistemática de la literatura en las bases de datos SciELO, Scopus y WoS: se 
obtuvo una muestra total de 191 artículos, y luego de aplicar los criterios de inclusión se seleccionaron 
24. Los resultados describen las características de las investigaciones analizadas, las estrategias
metodológicas empleadas por los diversos grupos de investigación y los principales hallazgos de los 
estudios examinados. Se concluye que las estrategias de enseñanza y aprendizaje contenidas en las
diversas actividades curriculares de la formación inicial docente son cruciales para el futuro ejercicio 
profesional, puesto que posibilitan que el profesorado construya conocimientos sobre la formación
ciudadana desde la propia experiencia formativa. 

ABSTRACT

During the last decades, Citizenship Education has gained relevance in the educational field since 
it favors the preparation of students for life in democracy. However, to achieve this objective, it is 
necessary that teachers have the appropriate training to be able to communicate it in the educational 
context. Therefore, in this article, we analyze the most recent research on the subject in initial 
teacher training at a global level. The PRISMA method was used to carry out a systematic review 
of the literature, the databases were SciELO, Scopus and WoS, a total sample of 191 articles was 
obtained, after applying the inclusion/exclusion criteria, 24 were selected. The results describe the 
characteristics of the research analyzed, the methodological strategies employed by the various 
research groups and the main findings of the studies examined. It is concluded that the teaching 
and learning strategies contained in the various curricular activities of initial teacher training are 
crucial for future professional practice, since they enable teachers to build knowledge on Citizenship 
Education from their own training experience. 
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Introducción

La ciudadanía es un concepto dinámico e inacabado 
que debe definirse dependiendo del contexto histórico, 
considerando los elementos sociales, culturales, económi-
cos y políticos que la conforman (Cortina, 1998; Giroux, 
2003). En este sentido, el contexto escolar debe brindar di-
versas experiencias que permitan la participación de los 
niños, niñas y jóvenes dentro de la democracia (Lara &  
Suárez, 2021).

La formación ciudadana (FC) tiene como objetivo per-
mitir que el estudiantado se desenvuelva de manera ac-
tiva, responsable e informada dentro de su comunidad, 

a nivel nacional, regional e internacional (MINEDUC, 
2016b; Comisión Europea, 2017; Zhu et al., 2018). Por 
tanto, el profesorado cumple un rol fundamental para 
promover procesos de aprendizaje relacionados con la 
formación de ciudadanos (Nieuwelink & Oostdam, 2021; 
Moreno, 2023), ya que dentro de la experiencia formativa 
se construyen diversos saberes, experienciales y teóricos, 
que permiten abordar los nuevos desafíos del sistema es-
colar (Tardif, 2022). Por el contrario, no atender a estas 
situaciones significa no dotar al futuro cuerpo docente de 
capacidades críticas para afrontar la ciudadanía en el con-
texto escolar (Magendzo & Arias, 2015).
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En esta línea, diversas investigaciones han demostrado 
que trabajar de manera superficial la FC en la formación 
inicial docente (FID) tiene implicancias negativas en el 
contexto escolar, porque implica reproducir de manera 
parcial o incompleta contenidos, habilidades y actitudes 
relacionados con la ciudadanía (González, 2013; Gómez 
& Pizarro, 2017; Marovah, 2019; Muñoz & Molina, 2022).

Lo anterior se debe a diferentes fenómenos que han 
sido reportados en el informe realizado por Eurydice, 
que evidencia las brechas existentes en la puesta en mar-
cha de las orientaciones para abordar la FC dentro de la 
formación docente (Comisión Europea, 2017). Resultados 
similares son expuestos por la Oficina Regional de Edu-
cación para América Latina y el Caribe (OREALC) y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que descubrieron de-
bilidades relacionadas con la marginalidad que ocupa la 
FC dentro del itinerario formativo del futuro profesora-
do, así como la predominancia de asignaturas teóricas en 
comparación con aquellas relacionadas con la práctica y 
la investigación, la distancia con el currículum escolar y 
su centralidad en la participación más que en la participa-
ción cívica formal (UNESCO, 2017).

De acuerdo con lo anterior, es importante realizar 
este tipo de investigaciones sobre la FC dentro de la FID, 
puesto que permiten comprender cómo se están desarro-
llando las cátedras dentro de la formación docente, cuáles 
son las estratégicas de enseñanza-aprendizaje utilizadas 
y sus implicancias en el desarrollo de la labor docente. Sin 
embargo, las revisiones sistemáticas previas no tienen un 
foco de interés específico debido a la amplitud temática 
que aborda la ciudadanía y su formación.

En primer lugar, es posible mencionar la investigación 
realizada por Fitzgerald et al. (2021), en la que se revisó 
un total de 648 estudios del período 2009-2019, indexa-
dos en la base de datos ERIC. Los resultados, dentro del 
contexto norteamericano, evidenciaron una amplia lite-
ratura sobre los procesos participativos de estudiantes 
universitarios, no necesariamente futuros docentes, y que 
las investigaciones en el contexto escolar aumentaron a 
raíz de las normativas implementadas en el país. Sin em-
bargo, los autores recomiendan a futuros investigadores 
realizar estudios dentro del contexto escolar, con la finali-
dad de analizar y evaluar las prácticas pedagógicas para 
promover experiencias que impacten positivamente en la 
participación de la juventud y disminuir la polarización 
política sufrida en el país.

En segundo lugar, Donbavand y Hoskins (2021) re-
visaron 25 artículos de ensayos controlados en diversas 
bases de datos. El estudio reveló que estas experiencias 
permiten comprender cómo los programas de educación 
ciudadana contribuyen al compromiso político de los 
participantes. De igual manera, identificaron tres aspec-
tos relevantes a considerar dentro de las investigaciones 
analizadas: la importancia de metodologías participati-
vas para el cambio de actitudes frente a la FC, los enfo-
ques escolares integrales y la formación del profesorado 
en temáticas relacionadas. 

En tercer lugar, Torres y Zanatta (2023) analizaron 
veinte artículos en tres bases de datos, Redalyc, Dialnet y 
SciELO, entre 2011 y 2020. El objetivo de este trabajo fue 
identificar los criterios que fundamentan las investigacio-

nes sobre FC en la educación superior latinoamericana. 
Los resultados indican que existen cuatro: responsabili-
dad social universitaria, ciudadanía activa, educación éti-
ca y competencias para la ciudadanía. Esto significa que 
las instituciones de educación superior tienen la labor de 
formar profesionales y ciudadanos comprometidos con la 
construcción del bien común. 

En cuarto lugar, Díaz et al. (2023) analizaron  
140 artículos publicados entre 2016 y 2022 en las bases de 
datos Scopus, WoS, ERIC y Redalyc, con la finalidad de 
conocer la producción científica en la formación docen-
te sobre competencias para la ciudadanía global (CCG). 
En este sentido, los autores mencionaron que la literatura 
para esta especialidad es baja, con solo cuarenta países 
que realizan investigaciones relacionadas con las CCG. 
Además, existen dificultades en la definición conceptual y 
diferencias en los niveles de desarrollo de la competencia 
en los docentes de diversos países y en la importancia que 
se da el docente como actor principal en la formación de 
ciudadanos del mundo. Dentro de su formación el futu-
ro profesorado se expone a diversas actividades —como  
el aprendizaje y servicio, la alfabetización digital y la ciu-
dadanía global— que contribuyen al abordaje de la CCG 
de una forma más compleja y contextualizada.

Por último, Pérez (2023) da cuenta de las investiga-
ciones sobre las experiencias de enseñanza y aprendi-
zaje sobre ciudadanía local y global en el contexto ibe-
roamericano. La búsqueda se realizó entre los años 2012 y 
2021, se analizaron siete bases de datos y se identificaron 
treinta estudios. Los resultados evidenciaron que existe 
una amplia gama de experiencias para reflexionar sobre 
ciudadanía local y global, las cuales impactan de diversa 
manera en la labor educativa. Lo anterior otorga espacios 
para seguir nuevas investigaciones en torno a la teoría, la 
práctica y la reflexión sobre la temática. Además, habla 
de la necesidad de incluir la FC local y global dentro de 
la formación docente, ya que posibilita que el futuro pro-
fesorado pueda llevar a cabo experiencias de aprendizaje 
más eficaces en sus aulas de clase.

Considerando los antecedentes propuestos, esta revi-
sión sistemática de la literatura pretende profundizar: 1. en 
cómo se han realizado las investigaciones; 2. en los resulta-
dos de las estrategias de enseñanza y aprendizaje promovi-
das en las aulas universitarias; 3. en cómo estas influyen en 
la comprensión de la ciudadanía a niveles teóricos y prác-
ticos; y 4. en cómo la construcción de estos saberes aporta 
para repensar la ciudadanía desde otras aristas y promover 
la formación de docentes comprometidos con la democra-
cia, la participación y la justicia social. Además, se busca 
identificar la ubicación espacial de la producción científica, 
la metodología empleada y las carreras participantes.

Así, este artículo pretende responder la siguiente pre-
gunta: ¿cuáles son las características de los estudios sobre 
FC en la FID? Para ello se establece el siguiente objetivo 
general: analizar los estudios sobre FC en la FID.

Metodología

Para responder la pregunta planteada, se realizó una 
revisión sistemática de la literatura bajo los criterios de 
la declaración PRISMA (Preferred Reporting Items for Sys-
tematic reviews and Meta-Analyses), un proceso riguroso de 
búsqueda de producción científica en bases de datos que 
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contempla las fases de identificación, cribado e inclusión 
(Pages et al., 2021), que serán descritas a continuación.

Fase 1: Identificación

La última búsqueda se realizó el 5 de mayo de 2023, en 
las bases de datos SciELO, WoS y Scopus. En este proce-
so exhaustivo se utilizaron las siguientes palabras clave: 
en español, “formación ciudadana”, “educación cívica”, 
“educación ciudadana”, “formación docente”, “forma-
ción inicial docente” y “formación del profesorado”; y en 
inglés, “citizen education”, “civic education”, “citizens-
hip education”, “citizen training”, “teacher education”, 
“teacher training”, “teacher preparation” e “initial tea-
cher training”. La siguiente tabla expone el algoritmo de 
búsqueda utilizado en las bases de datos mencionadas, 
considerando ambos idiomas.

Tabla 1. Algoritmos de búsqueda en español e inglés.

Español Inglés

“formación ciudadana” OR “edu-
cación ciudadana” OR “educación 
cívica” AND “formación docente” 
OR “formación inicial docente” 
OR “formación del profesorado”

“citizen education” OR “civic education” 
OR “citizenship education” OR “citizen 
training” AND “teacher education”  
OR “teacher training” OR “teacher pre-
paration” OR “initial teacher training”

Elaboración: Autores (2024).

Para llevar a cabo la búsqueda se emplearon los siguien-
tes filtros: año (2018-2023), tipo de literatura (artículo),  
tipo de acceso (acceso abierto) e idioma (español e in-
glés). Luego de la aplicación de los filtros, se identi-
ficaron 29 investigaciones en SciELO, 76 en Scopus y  
79 en WoS, para un total de 184 artículos identificados. 
Además, se agregaron siete publicaciones por la meto-
dología de bola de nieve; esto quiere decir que estos do-
cumentos se encontraron por medio de una revisión bi-
bliográfica no sistemática. Por lo tanto, se obtuvo un total 
de 191 investigaciones, de las cuales 82 se eliminaron por 
estar duplicadas, por lo que quedaron 109.

Fase 2: Cribado

En esta fase se examinaron rigurosamente los títulos, los 
resúmenes y las palabras clave de los 109 artículos selec-
cionados en la etapa anterior. Luego, se aplicaron los cri-
terios de inclusión y exclusión expuestos a continuación:

Tabla 2. Criterios de inclusión y exclusión.

Criterios Inclusión Exclusión

Formación inicial Carreras/programas 
de pedagogía Otras carreras o programas

Grado de formación Niveles de pregrado Niveles de posgrado

Nivel educativo Educación superior Otros niveles educativos

Tipo de artículo Empírico Reflexiones, ensayos,  
teóricos, revisiones

Participantes Estudiantes  
universitarios 

Otros participantes 
(profesores universitarios, 
estudiantes escolares,  
profesores en servicio)

Elaboración: Autores (2024).

Para discriminar aquellos estudios que no cumplían 
con los criterios antes mencionados, dos jueces expertos 
evaluaron cada uno de los títulos, resúmenes y palabras 
clave. De igual manera se aplicó una prueba estadística, 
el índice Kappa, que determina el acuerdo entre los eva-
luadores. El índice tuvo como resultado un valor de 0,85, 
equivalente a una muy buena concordancia (Abraira, 
2001). Los artículos que quedaron en disparidad fueron 
revisados por un tercer investigador. En este proceso se 
eliminaron 60 estudios, de modo que pasó a la siguiente 
fase un total de 49.

Fase 3: Inclusión

En esta etapa se realizó la lectura completa de los  
49 artículos seleccionados, y se aplicaron los criterios de 
inclusión y exclusión con la finalidad de identificar aque-
llos estudios que se alejaban de los objetivos propuestos. 
Luego de este análisis se eliminaron 25 estudios. Así,  
24 artículos fueron incluidos para la revisión final.

Tabla 3. Criterios para la exclusión a texto completo.

N.° Razón de exclusión Cantidad

1 Educación escolar 5

2 Reflexiones, ensayos, no empíricos y revisiones 9

3 Programas de posgrado 2

4 Profesorado universitario 6

5 Otras disciplinas 3

Total 25

Elaboración: Autores (2024).

La gestión de los metadatos y la eliminación de los du-
plicados se realizó por medio del software EndNote 21. En 
la Figura 1 se muestra el diagrama de flujo de los proce-
sos mencionados anteriormente.

Registros identi�cados en la 
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(n = 7) 

Registros eliminados por duplicados
mediante EndNote 21 (n = 82)

Registros excluidos
por jueces expertos 

(n = 60) 
Registros revisados por lectura 
de títulos y resúmenes (n = 109)
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completo: 25 

 

Artículos completos evaluados 
para la elegibilidad

(n = 49) 

Estudios incluidos en la revisión
(n = 24)

Identi�cación de estudios a través de bases de datos y registros

Id
en

ti
�c

ac
ió

n
Cr

ib
ad

o
In

cl
us

ió
n

• Contexto escolar (n = 5)
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 (n = 9)
• Programas de posgrado 

(n = 2)
• Otros participantes (n = 6)
• Otras disciplinas (n = 3) 

Fig. 1. Diagrama de flujo del proceso de búsqueda  
y selección de artículos.
Elaboración: Autores (2024).
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Para la extracción de la información, se estableció un 
proceso analítico que contempló los siguientes elemen-
tos: ID (identificador), datos de identificación del estudio 
(autores, título y país), tipo de estudio, objetivo del estu-
dio, estrategia de enseñanza y aprendizaje, carrera, área 
formativa y principales hallazgos. Esta labor fue realiza-
da por el investigador principal. Para asegurar la riguro-
sidad científica de la investigación, el proceso fue revisa-
do y verificado por los demás miembros del equipo.

El procedimiento descrito anteriormente posibilitó 
analizar estructuradamente los 24 estudios que finalmen-
te fueron incluidos. En la Tabla 4 se muestran los artícu-
los seleccionados, su identificador y cita.

Tabla 4. Muestra de artículos seleccionados.

ID Cita ID Cita ID Cita

1 Sáez et al., 2020 9 Maravé et al., 
2022a 17 O’Toole & 

O’Flaherty, 2022

2 Navarro et al., 
2022 10 Maravé et al., 

2022b 18 Witarsa &  
Muhammad, 2023

3 García et al., 2020 11 Contreras & 
Sánchez, 2020 19 Hidayah et al., 

2020

4 Bruce et al., 2019 12 Contreras, 2020 20 Pérez Guilarte 
et al., 2022

5 Triviño &  
Vaquero, 2020 13 Bamber et al., 

2018 21 Almeyda &  
Jiménez, 2020

6 Bhargava & 
Jerome, 2020 14 Lobatón et al., 

2020 22 Garrido &  
Jiménez, 2020

7 Estellés et al., 2021 15 Akin, 2021 23 Muñoz et al., 2018

8 Lourenço, 2021 16 Edling &  
Liljestrand, 2018 24 Carrillo et al., 

2021

Elaboración: Autores (2024).

Resultados y discusión

A continuación se presentan y discuten los resultados 
obtenidos en el proceso de análisis.

Características generales de los estudios 

De acuerdo con sus características generales, los es-
tudios seleccionados se dividen de la siguiente mane-
ra. Respecto al país, en la Tabla 5 se evidencia que la 
mayoría se llevó a cabo en Chile (33 %), seguido por 
España (29 %), Inglaterra (8 %) e Indonesia (8 %). Al-
gunas de las investigaciones chilenas fueron incluidas 
manualmente, lo cual quedó reflejado en el flujograma 
mencionado anteriormente. 

El aumento de la producción científica en Chile pue-
de estar relacionada a la promulgación de la Ley 20911  
(MINEDUC, 2016a), que obliga a los establecimientos es-
colares a incorporar planes de FC en todos sus niveles es-
colares, caracterizados por promover diversos contenidos, 
habilidades y actitudes para que el estudiantado asuma 
una vida responsable en la sociedad democrática. En con-
secuencia, la formación del profesorado debe ir acorde a 
las exigencias de los nuevos contextos educativos, con la 
finalidad de disminuir las brechas existentes entre el ejerci-
cio docente y el currículum prescrito (Muñoz et al., 2021). 

En el caso de España, es posible que el aumento se re-
lacione con las recomendaciones realizadas en el informe 
La educación para la ciudadanía en el contexto escolar europeo, 

en el cual se establece que existe una escasez de normati-
vas y orientaciones relacionadas a esta temática dentro de 
la formación del profesorado (Comisión Europea, 2017). 
Por lo tanto, es oportuno integrar este tipo de actividades 
curriculares e investigaciones para conocer de qué mane-
ra se están llevando a cabo estos procesos formativos a 
nivel universitario.

Tabla 5. País de producción científica sobre formación 
ciudadana.

País ID N %

Chile 1, 11, 12, 14, 21, 22, 23, 24 8 33

España 2, 3, 5, 7, 9, 10, 20 7 29

Nueva Zelanda 4 1 4

Inglaterra 6, 13 2 8

Portugal 8 1 4

Turquía 15 1 4

Suecia 16 1 4

Irlanda 17 1 4

Indonesia 18, 19 2 8

Total 24 100

Elaboración: Autores (2024).

De acuerdo con la metodología empleada, el 58 % de 
los estudios analizados corresponde a investigaciones 
cualitativas, un 25 % emplea técnicas mixtas, y un 17 % 
utiliza métodos cuantitativos.

A raíz de lo anterior, es posible mencionar que el uso 
de metodologías cualitativas se relaciona directamente 
con la naturaleza del objeto de estudio: se busca com-
prender desde la vivencia, la experiencia y lo subjetivo 
aquellos elementos que construyen la ciudadanía y cómo 
es percibida por el futuro profesorado (Flick, 2015). 

En cuanto a las técnicas mixtas, su elección puede derivar 
de una fase cuantitativa, con el objetivo de conocer, distin-
guir o dimensionar aspectos relativos hacia actitudes frente 
a la formación ciudadana, la ciudadanía y la participación, 
y una fase cualitativa, con la finalidad de dar contexto y pro-
fundidad a aquellos significados que no son apreciables por 
medio de instrumentos cuantitativos (Muñoz, 2010). 

En la Tabla 6 se observan las carreras de pedagogía en 
las cuales se desarrollan las investigaciones. Se puede evi-
denciar que educación primaria (29 %) concentra la ma-
yoría de las investigaciones, seguida por educación infan-
til (13 %) e historia, geografía y ciencias sociales (10 %). 
Además, el 13 % de los artículos revisados no reportan 
los programas de formación docente en los cuales se en-
marcan los estudios.

Tabla 6. Carreras de pedagogía identificadas.

Nombre ID N %

Historia, geografía y educación cívica 1 1 3

Educación primaria 2, 5, 7, 8, 10, 13, 
15, 18, 19, 20 9 29

Educación infantil 3, 7, 10, 15 4 13

Licenciatura en educación 4 1 3
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Educación secundaria 6, 16 2 6

Historia, geografía y ciencias sociales 11, 21, 22 3 10

Pedagogía general básica 14 1 3

Pedagogía general básica con  
mención en historia 14 1 3

Pedagogía en religión y filosofía 14 1 3

Enseñanza de la lengua inglesa 15 1 3

Orientación y asesoramiento psicológico 15 1 3

Educación de párvulos 24 1 3

No reportan 9, 12, 17, 23 4 13

Total 31 100

Elaboración: Autores (2024).

Las investigaciones analizadas se centran en tres 
áreas de formación: el área pedagógica (28 %), el área 
disciplinar (28 %) y el área transversal (16 %). Aquellas 
investigaciones que no reportan área de formación al-
canzan el 28 %. 

En relación con lo anterior, las principales críticas ha-
cia los procesos de enseñanza y aprendizaje en el contex-
to escolar corresponden al bajo conocimiento que poseen 
los docentes respecto a la FC, lo cual tiene implicancias 
negativas en la escuela (Marovah, 2019; Muñoz & Molina, 
2022). La FID juega un rol importante dentro de esta ma-
teria, ya que aquellos docentes que se han visto expuestos 
a actividades curriculares de carácter pedagógico y dis-
ciplinar tienen un impacto positivo en las aulas (Donba-
vand & Hoskins, 2021). 

En este sentido, las investigaciones analizadas de-
muestran algunos desafíos revelados por el estudio 
comparativo de la UNESCO (2017), en el cual se men-
ciona que los itinerarios formativos de las universidades 
latinoamericanas se centran principalmente en activida-
des curriculares de carácter teórico más que didáctico y 
práctico, que no permitirían que el profesorado adquie-
ra competencias pedagógicas ni investigativas en torno 
a la formación en ciudadanía. Se reafirma entonces la 
idea de que es necesario reorientar las cátedras y los 
planes de estudios del futuro profesorado (Bruce et al., 
2019; Lobatón, 2020; Estellés et al., 2021; Nieuwelink & 
Oostdam, 2021). 

En cuanto a la temática, un 79 % de los estudios inves-
tigó sobre educación ciudadana, mientras que un 21 % se 
centró en la educación para la ciudadanía global. 

Por un lado, el interés por la FC en las carreras de pe-
dagogía puede deberse a los objetivos que esta busca a 
nivel escolar y a la importancia de que el profesorado 
comprenda los conocimientos, las habilidades y las acti-
tudes necesarias para que el estudiantado se desarrolle 
plenamente dentro de la sociedad, con la capacidad de 
reconocerse como un actor importante dentro de la de-
mocracia (Alscher et al., 2022). De igual manera, se resal-
ta la existencia de experiencias educativas que permitan 
acabar con la discriminación y las intolerancias y posicio-
nen a niños, niñas y jóvenes desde una ciudadanía pro-
tagonista, reflexiva y transformadora (Cerda et al., 2004; 
Muñoz et al., 2019; Deimel & Abs, 2022). 

Por otro lado, la educación para la ciudadanía global ha 
tomado importancia dentro de las políticas educativas in-
ternacionales, puesto que es una forma de comprender al 
mundo globalizado, ampliando las fronteras físicas y rela-
cionando los fenómenos sociales, económicos y políticos 
en una escala mundial. De este modo, la educación se con-
vierte en un elemento clave para enfrentar los problemas 
desde una perspectiva internacional (UNESCO, 2015). 

De igual manera, los Estados han debido incorporar 
procesos de formación docente para dar respuestas a los 
requerimientos del nuevo contexto mundial, con la finali-
dad de que se desarrollen experiencias en el aula escolar 
que permitan que el estudiantado se desenvuelva dentro 
del contexto globalizado (Díaz et al., 2023). De acuerdo 
con lo evidenciado en esta revisión, el profesorado se ve 
enfrentado a diversas experiencias educativas que lo do-
tan de competencias para llevar a cabo estrategias de ense-
ñanza-aprendizaje relacionadas con la ciudadanía global.

Estrategias de enseñanza y aprendizaje de la formación ciudadana

En la Tabla 7 se evidencian las estrategias de enseñan-
za-aprendizaje con mayor presencia en las investigacio-
nes analizadas. Las más mencionadas son aprendizaje y 
servicio (33 %), seguida por la elaboración y aplicación 
de proyectos de intervención (20 %) y los proyectos de 
asignatura (20 %). Por otro lado, 9 de los 24 estudios no 
reportan estrategias, por abarcar más de un factor del iti-
nerario formativo.

Tabla 7. Estrategias de enseñanza y aprendizaje de la for-
mación ciudadana.

Estrategia ID N %

Aprendizaje y servicio 6, 9, 10, 13, 15 5 33

Clases asincrónicas 19 1 7

Innovación pedagógica 18 1 7

Proyecto de intervención 8, 17, 22 3 20

Proyecto de asignatura 3, 5, 16 3 20

Reflexión docente 11 1 7

Utilización de TIC 2 1 7

No reporta 1, 4, 7, 12, 14, 20, 21, 23, 24 9 38

Total 24 100

Elaboración: Autores (2024).

Síntesis de los principales hallazgos en relación con las estrate-
gias de enseñanza y aprendizaje

A continuación se presentan los principales hallazgos 
de las investigaciones analizadas. Estos se agruparán en 
relación con las estrategias de enseñanza y aprendizaje 
utilizadas, con la finalidad de conocer cuál es el impacto 
que tienen dentro de la formación del profesorado.

Los hallazgos de las investigaciones de aprendizaje y 
servicio demuestran que esta estrategia permite que el 
estudiantado conozca de manera experiencial las norma-
tivas y la participación social (Bhargava & Jerome, 2020), 
así como lo complejo que es desarrollar labores relacio-
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nadas con la ciudadanía dentro del campo de acción, es 
decir, desde la propia labor docente (Bamber et al., 2018). 
También, este tipo de actividades posibilita el desarrollo 
de habilidades interpersonales y colectivas, la resolución 
de problemas y la disposición a colaborar en la comuni-
dad. Y, por último, permite construir identidad docen-
te y nuevos significados sobre ciudadanía, empoderarse 
como sujetos de cambio y comprometerse con la justicia 
social (Bhargava & Jerome, 2020; Akin, 2021; Maravé 
et al., 2022a; Maravé et al., 2022b). 

En cuanto a las clases asincrónicas, se concluye que 
esta forma de realizar las cátedras motiva al estudiantado 
a trabajar de manera autónoma y a lograr los aprendi-
zajes esperados sobre educación ciudadana. Esto se debe 
a su interacción con cápsulas, videos y conferencias en 
línea relacionados con la temática (Hidayah et al., 2020).

De igual forma, la innovación pedagógica resulta efec-
tiva al momento de abordar la FC dentro de la formación 
del profesorado. Lo anterior queda en evidencia en la in-
vestigación realizada por Witarsa y Muhammad (2023), 
en la cual un grupo de profesores en formación utilizó 
metodologías de aprendizaje basadas en proyectos, y otro 
empleó metodologías tradicionales. En esta línea, el gru-
po experimental demostró mejoras significativas en habi-
lidades de pensamiento crítico con respecto al grupo de 
control, que fue sometido a actividades más usuales. 

Por un lado, las investigaciones relacionadas con la 
elaboración y participación en proyectos de intervención 
demostraron que, durante la actividad, el futuro profe-
sorado complejizó la conceptualización sobre educación 
ciudadana global, lo que le permitió transformarse perso-
nal y profesionalmente: adquirió conocimientos teóricos 
y prácticos para llevar a cabo experiencias pedagógicas 
participativas y colaborativas que le facilitaran com-
prender desde una postura crítica la ciudadanía global 
(Lourenço, 2021). Además, este tipo de intervenciones 
permiten establecer vínculos interinstitucionales —uni-
versidad-escuela—, con el objetivo de que el profesora-
do en formación pueda comprender las dinámicas y la 
cultura democrática en un contexto educativo concreto, 
atendiendo a las diversas situaciones que existen en la 
realidad escolar al momento de abordar la FC (Garrido 
& Jiménez, 2020). Por otro lado, la investigación realizada 
por O’Toole y O’Flaherty (2022) evidenció que el estu-
diantado comprende epistemológicamente los problemas 
sociales a nivel mundial sin darles un sentido pedagógi-
co, lo cual puede ser un obstaculizador al momento de 
abordar estas temáticas dentro de las aulas escolares, 
puesto que no se podrían llevar a cabo procesos pedagó-
gicos centrados en la controversia. 

En relación con los proyectos de asignatura, los ha-
llazgos son variados y dependen del propósito de cada 
actividad curricular. Por un lado, la investigación desa-
rrollada por García et al. (2020) evidenció la construcción 
de nuevos significados sobre ciudadanía; el método co-
laborativo en la creación de diseños didácticos posibilitó 
que el profesorado en formación se sintiera escuchado y 
valorado en el proceso. Por otro lado, el proyecto Mala-
mente (Triviño & Vaquero, 2020) permitió la alfabetiza-
ción audiovisual, la reflexión en torno a género, cultura y 
tradición por medio de la creación de contenido digital, 
y el desarrollo de competencias sociales como la empa-

tía, el empoderamiento y el sentido estético. A pesar de 
lo anterior, el estudio realizado por Edling y Liljestrand 
(2018) demostró que el futuro profesorado comprende 
superficialmente la ciudadanía y la vincula con los dere-
chos civiles y políticos, sin considerar la cotidianidad del 
sujeto. Asimismo, su labor profesional debe desarrollarse 
de acuerdo con las reglas y normas impuestas por las ins-
tituciones escolares.

Con respecto a la reflexión docente, es posible mencio-
nar que las actividades curriculares relacionadas con la FC 
se transforman en un espacio para promover el aprendi-
zaje de los contextos de crisis social, puesto que permiten 
realizar actividades centradas en aspectos cívicos y políti-
cos, el diálogo, la experiencia participativa, entre otros, lo 
que posibilita pensar en didácticas apropiadas para cada 
caso (Contreras & Sánchez, 2020). Es importante, además, 
formar al profesorado en el uso pedagógico de nuevas tec-
nologías, pues existen deficiencias en la selección y filtra-
ción crítica de información (Navarro et al., 2022). 

Dentro de las investigaciones que no reportan activi-
dades curriculares, los hallazgos son diversos. Existe una 
relación positiva entre la autocognición ciudadana y el 
rendimiento académico en el transcurso de la formación 
(Sáez et al., 2020); además, el estudiantado que ingresa a 
pedagogía tiene un bajo interés en y comprensión sobre 
temas políticos, y una alta desconfianza en las institucio-
nes (Muñoz et al., 2018). Asimismo, los enfoques histo-
riográficos que poseen los futuros profesores de historia 
están relacionados con concepciones minimalistas y posi-
tivistas de la ciudadanía (Almeyda & Jiménez, 2020). 

También se aprecian estudios que evidencian una es-
casa incorporación de la FC dentro de la formación del 
profesorado, problemas en la conceptualización de la te-
mática, una escasa comprensión de lo que conlleva for-
mar ciudadanos y la necesidad de reorientar las activida-
des curriculares para avanzar a nuevos discursos sobre la 
ciudadanía y un conocimiento profundo sobre las norma-
tivas dispuestas en cada país (Bruce et al., 2019; Lobatón 
et al., 2020; Estellés et al., 2021; Carrillo et al., 2021). 

Por último, las temáticas más abordadas por los futu-
ros profesores son en mayor medida problemas climáti-
cos y las dificultades de posicionarse frente al pensamien-
to crítico (Pérez Guilarte et al., 2022). También se reporta 
la construcción y validación de un cuestionario para 
medir el conocimiento sobre FC en diversas carreras de 
pedagogía. En este proceso destacan los contenidos vin-
culados con la educación cívica, los derechos humanos, la 
interculturalidad, entre otros (Contreras, 2020).

Conclusiones

La revisión de la literatura permitió conocer la produc-
ción científica actual referente a la FC en la FID. En este 
sentido, los estudios analizados permiten comprender de 
una manera más clara cómo se han llevado a cabo los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje relativos a esta temática. 

En relación con lo anterior, la incorporación de la FC 
en la preparación del profesorado refleja la importancia 
que tiene esta área en las políticas educativas actuales im-
plementadas por diversos países, con la finalidad de dar 
respuestas a las necesidades de una sociedad dinámica. 
En esta línea, el cuerpo docente cumple un rol fundamen-
tal, puesto que es responsable de ejecutar los planes de es-
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tudios en las diferentes asignaturas en el contexto escolar. 
Por lo tanto, es imprescindible que quienes desempeñen 
esta labor posean competencias disciplinares, didácticas 
y evaluativas para planificar experiencias pedagógicas 
con el objetivo de promover el pensamiento crítico, la va-
loración de la diversidad, la responsabilidad, la toma de 
decisiones de manera informada y la participación activa 
dentro y fuera del aula de clases.

De esta manera, la revisión permitió analizar las in-
vestigaciones actuales relacionadas con la FC en la FID, 
las cuales se concentran principalmente en países como 
Chile y España. Además, se notó la utilización de me-
todologías cualitativas y mixtas, aparentemente las más 
apropiadas de acuerdo con la naturaleza del objeto de 
estudio. También se pudo observar que las carreras de 
educación primaria, educación infantil y pedagogía en 
historia, geografía y ciencias sociales presentan un ma-
yor interés por los grupos de investigación y por el área 
de formación pedagógica y disciplinar, lo que relega a la 
formación transversal. 

En relación con las estrategias de enseñanza y apren-
dizaje, dentro de las investigaciones revisadas, la más 
utilizada es la de aprendizaje y servicio, que permite que 
el profesorado en formación se inserte dentro de un con-
texto social comunitario y así aprenda de manera expe-
riencial lo que conlleva educar para la ciudadanía. Esta 
estrategia permite que el estudiantado comprenda las 
dimensiones de la política educativa, su ejecución en la 
escuela o en espacios educativos, y cómo se configura la 
ciudadanía desde la participación social, el ejercicio de-
mocrático y el compromiso con la justicia social. 

De igual manera, las investigaciones entregaron in-
formación relevante en relación con los diversos efectos 
e implicancias que tiene el abordaje de la FC dentro de 
la preparación del profesorado, como los significados, 
las creencias y las conceptualizaciones que construyen 
los futuros docentes frente a la ciudadanía. Igualmente 
se abordaron los diversos desafíos que presenta trabajar 
esta temática a nivel de formación inicial, ya que los ha-
llazgos reportados manifiestan que el futuro cuerpo do-
cente no posee conocimientos apropiados en torno a la 
normativa vigente para cada país, lo que significaría que 
no podrían llevar a cabo procesos más complejos en las 
aulas escolares. 

En definitiva, los análisis realizados permiten explorar 
las diversas experiencias formativas que vive el profeso-
rado en formación, es decir, cómo las estrategias de en-
señanza y aprendizaje utilizadas en diversas actividades 
curriculares se convierten en espacios de reflexión y cons-
trucción de saberes necesarios para el ejercicio docente 
y la promoción de ciudadanías más responsables, respe-
tuosas, participativas e informadas. De igual manera, se 
estudia cómo la experiencia ciudadana que lleva consigo 
el estudiantado de pedagogía dialoga con los contenidos, 
las habilidades y las actitudes que se desarrollan en el iti-
nerario formativo, para constituirse como docentes con 
la posibilidad de redefinir la ciudadanía desde su labor. 

En cuanto a las principales limitaciones del presente es-
tudio, se puede mencionar lo específico de los constructos 
y los contextos, lo que podría invisibilizar investigaciones 
emergentes relacionadas con la temática. De igual ma-
nera, el período de búsqueda solo considera los últimos 

cinco años de producción científica, incluyendo 2023. Por 
último, hay que señalar la dificultad de homologación de 
las palabras clave, tanto en inglés como en español. 

Como proyección, se deberían incentivar investigacio-
nes que sean capaces de abordar la experiencia formati-
va desde el itinerario formativo completo, para analizar 
cómo el profesorado transforma su comprensión del 
mundo en el transcurso de su vida como estudiante de 
pedagogía. Además, es preciso explorar si dentro de la 
preparación profesional se establecen relaciones entre los 
fenómenos sociales, las subjetividades del estudiante y el 
currículum prescriptivo de cada carrera de pedagogía.
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