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Resumen. Las competencias ciudadanas contribuyen a la formación integral de las personas y les permite desarrollar un compromiso social 

con responsabilidad ética, teniendo como base la cooperación, la empatía y la convivencia. El objetivo de este artículo fue analizar el desa - 

rrollo de las competencias ciudadanas en estudiantes de Licenciatura en Educación Física, Pedagogía Infantil y Humanidades de una univer- 

sidad en Bogotá, Colombia, en sus primeros y últimos semestres. Para ello, se aplicó un cuestionario compuesto por cinco dime nsiones: 

acciones, emociones, empatía, ambiente y pensamiento crítico, con un alfa de Cronbach de 0,92 para la escala total en una muestra de 600  

estudiantes de primer y último semestre. La metodología utilizada fue cuantitativa y de alcance descriptivo, el análisis de d atos se realizó 

por medio del software SPSS y la estadística empleada fue descriptiva. Los resultados mostraron que las dimensiones con los valores más  

altos fueron acciones, emociones y empatía, se presentaron valores intermedios en el ambiente, mientras que el pensamiento crítico mostró 

los promedios más bajos. Se plantea la necesidad de fortalecer las competencias ciudadanas y el pensamiento crítico; así como contribuir en 

la prevención de conflictos y problemas de convivencia por medio del liderazgo, la adaptabilidad y el fortalecimient o de las habilidades 

blandas. 
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Abstract. The objective of this article is to analyze the citizenship competencies in students of a bachelor’s degree in physical educa tion, 

Early Childhood and humanities Pedagogy at a university in Bogotá, Colombia, in their first and last semesters. To this end, a questionnaire 

designed to measure citizenship skills in university students was applied, composed of five dimensions: actions (three items), emotions (nine 

items), empathy (seven items), environment (seven items) and critical thinking (three items). with a Cronbach's alpha of 0.73  for the total 

scale. The sample included 600 first and last semester students. The methodology used was quantitative and descripti ve in scope. Data 

analysis was performed using SPSS software and descriptive statistics techniques. The results showed that the dimensions with the highest 

values compared to the arithmetic mean was the environment; The dimensións of actions, emotions and empathy presented intermediate 

values, while the critical thinking dimensión showed the lowest averages. In conclusion, citizen competencies are linked to various ways of 

interpreting and valuing a sense of citizen action, related to constructive and social participation. 
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Introducción 

 

Las competencias ciudadanas permiten un desarrollo inte- 

gral de las personas con la finalidad de dar respuesta a los im- 

pactos que generan, facilitar la convivencia y contribuir a la 

formación de ciudadanos que promuevan soluciones a proble- 

mas en contextos reales (Betancourt et al., 2020; Boneth-Co- 

llantes et al., 2022). Desarrollar estas competencias favorece 

la formación integral, la participación democrática, el cumpli- 

miento de la legislación y la valoración del otro “para asumir 

de forma particular intenciones de propiciar a las nuevas ge- 

neraciones un mundo mejor para vivir y convivir” (Herrera et 

al., 2023, p.944). 

Es evidente que, en la actualidad, se vive en una sociedad 

con altos índices de conductas negativas que afectan los pro- 

cesos sociales y culturales. Esta situación influye en una pér- 

dida de valores como el respeto, la empatía y la tolerancia (Ál- 

varez et al., 2019). Además de ser un hilo conductor para 

afianzar la construcción y el aporte a la sociedad, la compe- 

tencia ciudadana también valora la participación de las perso- 

nas. Esto resalta la necesidad de comprender a los individuos 

 

 

 
como seres éticos y políticos, es decir, con capacidad de par- 

ticipación (Rezende, 2022). 

A partir de esto, se puede deducir que el ciudadano forma 

parte de un entorno de reflexión normativa que lo guía a to- 

mar decisiones éticas, lo que le permite fortalecer una convi- 

vencia saludable. Es crucial comprender esta dinámica en el 

contexto de los entornos educativos de la educación superior 

(Contreras & Guio, 2021). 

Considerando lo anteriormente mencionado, las personas 

tienen la capacidad de atribuir significado a sus propias accio- 

nes, lo cual puede influir de manera positiva o negativa a nivel 

cívico y ético (Boneth-Collantes et al., 2022). Por otro lado, 

es importante señalar que una sociedad compuesta por indivi- 

duos con un nivel bajo de nivel de competencias ciudadanas 

impacta en la forma en que estos interactúan con su entorno 

social. Su desarrollo óptimo contribuye al desenvolvimiento 

efectivo en diversos contextos socioculturales, lo que favo- 

rece al progreso de la sociedad. Esto implica un avance en tér- 

minos conceptuales, comportamentales y políticos (González, 

2019). 
El Ministerio de Educación Nacional en Colombia (2023) 
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ha propuesto estrategias para fortalecer y acompañar las prác- 

ticas educativas. El objetivo principal es promover el desarro- 

llo óptimo del aprendizaje democrático en entornos académi- 

cos por medio de metodologías de enseñanza que fomenten 

un trabajo aprendizaje significativo, a través de experiencias 

constructivas y colectivas. Todo ello está orientado en la for- 

mación de personas integrales. 

Es esencial reconocer el papel del docente de Educación 

Física en la pedagogía y la formación de ciudadanos conscien- 

tes de su rol. Esto implica trascender la enseñanza centrada 

únicamente en el desarrollo de habilidades motrices. De ma- 

nera similar, el pedagogo infantil no debe limitarse única- 

mente a su área de especialización, ni el licenciado de huma- 

nidades concentrarse exclusivamente en el aprendizaje litera- 

rio. También, se trata de abordar cambios en el comporta- 

miento y promover un ambiente educativo que sea significa- 

tivo para los estudiantes. 

En el ámbito educativo, es importante priorizar las com- 

petencias socioemocionales para diseñar prácticas pedagógicas 

que promuevan una formación integral, la habilidad para la 

resolución de conflictos y la aceptación de la diversidad (Nú- 

ñez et al., 2020). La enseñanza basada en valores puede 

desempeñar un papel fundamental como mediadora en la for- 

mación. Esto no solo implica el desarrollo de habilidades físi- 

cas y cognitivas, sino también la formación de ciudadanos éti- 

cos, críticos y reflexivos, capaces de interactuar de manera 

efectiva con su entorno para contribuir de manera construc- 

tiva a la sociedad. En este sentido, las habilidades sociales son 

esenciales para el desarrollo humano, ya que facilitan el cono- 

cimiento y respeto hacia las ideas y emociones del otro (Her- 

nández-Gil y Núñez-López, 2020). 

Es necesario analizar los comportamientos que predomi- 

nan en las instituciones de Educación Superior en Colombia 

para comprender las circunstancias, mecanismos de participa- 

ción y normativas que influyen en el desarrollo de las clases 

(Medina et al., 2020). Esta perspectiva proporciona una com- 

prensión integral de un aspecto crucial tanto en la sociedad 

colombiana como en el ámbito educativo, especialmente en el 

contexto universitario. 

En este sentido, la competencia ciudadana abarca diversos 

elementos que se implementan y se desarrollan en el aula de 

clase, como las acciones y las habilidades. Las acciones se re- 

fieren al comportamiento, mientras que las habilidades se fun- 

damentan en el rendimiento, promovidas a través de estrate- 

gias vinculadas al proceso de aprendizaje y la educación ade- 

cuada de un individuo. Estas tienen como propósito inculcar 

un pensamiento ético y político a lo largo de la vida de cada 

persona (Cabrera, 2020). 

Para concluir esta sección, es pertinente revisar los ante- 

cedentes de investigación sobre las estrategias pedagógicas uti- 

lizadas para fomentar el desarrollo de competencias ciudada- 

nas en estudiantes universitarios. Para empezar Mescua et al., 

(2020), plantean cuatro aptitudes en su estudio: emocionales, 

comunicativas, cognitivas y conocimiento de ciudadanía, y 

concluyeron la necesidad de fortalecer las emociones para una 

adecuada formación profesional. 

Por otro lado, García et al., (2023) llevaron a cabo un es- 

tudio cualitativo, la muestra estuvo conformada por estudian- 

tes del programa académico de licenciatura en Psicología, te- 

niendo una primera muestra de estudiantes de manera presen- 

cial antes de pandemia, y la segunda de manera virtual. Los 

resultados indicaron que los estudiantes consideran que los 

sentimientos y valores impactan significativamente en la ad- 

quisición y desarrollo de actitudes y competencias ciudadanas, 

más allá de los conocimientos teóricos. 

Por su parte, Cantón (2024) formuló un instrumento con 

42 ítems, abarcando habilidades socioemocionales, ciudada- 

nas y globales. Los hallazgos presentan oportunidades para 

maximizar estas habilidades participando activamente en la 

comunidad estudiantil. Astaíza-Martínez et al., (2020) reali- 

zaron un estudio sobre las concepciones de ciudadanía con una 

muestra de estudiantes y profesores de educación superior en 

un curso de pensamiento sistémico con enfoque ciudadano. El 

estudio fue de enfoque cualitativo y se buscó entender la no- 

ción de ciudadanía entre estudiantes, profesores y monitores. 

Los principales resultados muestran que la comunidad educa- 

tiva entiende la ciudadanía como una actividad desarrollada 

por personas con cierta responsabilidad en la convivencia y 

compromiso de transformación social. 

Delahoz et al., (2020) llevaron a cabo un estudio so- 

bre competencias ciudadanas, utilizando el cuestionario de 

Zambrano (2018), en una universidad colombiana. Los resul- 

tados mostraron una mejora significativa en los ítems evalua- 

dos entre los estudiantes de último semestre en comparación 

con los de primer semestre, atribuida a la enseñanza impartida 

durante el programa académico, que se articulan con la visión 

de la universidad. Finalmente, Contreras (2020) argumenta 

que la ciudadanía se construye a partir de la proyección de los 

estudiantes como futuros docentes. 

Con base en lo anterior, el objetivo de este artículo fue 

analizar el desarrollo de las competencias ciudadanas en estu- 

diantes de Licenciatura en Educación Física, Pedagogía Infantil 

y Humanidades de una universidad en Bogotá, Colombia, en 

sus primeros y últimos semestres. 
 

Materiales y Métodos 

 

Participantes 

La muestra estuvo conformada por estudiantes de la Li- 

cenciatura en Educación Física, Pedagogía Infantil y Humani- 

dades de una universidad en Bogotá, Colombia, tanto de pri- 

mer como de último semestre. El estudio se llevó a cabo entre 

los meses de junio y agosto de 2023. 

Se realizó un muestreo aleatorio simple, seleccionando a 

300 estudiantes de primer semestre de las 3 licenciaturas y 

300 de último semestre para un total de 600. Estos fueron 
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seleccionados de manera aleatoria a partir de los listados de 

los programas académicos mencionados. La muestra resultó 

representativa de la población estudiantil. 

Las características de los participantes se presentan en la 

siguiente tabla. 
 

 
Figura 1. Características sociodemográficas de la muestra de estudio 

 

Diseño 

El diseño empleado en la presente investigación fue cuan- 

titativo, no experimental y transversal. Este estudio adoptó 

un enfoque cuantitativo debido que se sometió a prueba una 

hipótesis sobre el desarrollo de las competencias ciudadanas. 

Se llevó a cabo el análisis respectivo y posteriormente las con- 

clusiones. Al ser un estudio descriptivo, se contó con una va- 

riable de análisis (Ochoa & Yunkor, 2021). 
 

Instrumento 

El instrumento utilizado fue un cuestionario diseñado para 

medir las cuatro habilidades que representan competencias 

ciudadanas en universitarios. El mismo fue elaborado y vali- 

dado por Zambrano (2018) y se construyó con base en “los 

Estándares en Competencias Ciudadanas y las pruebas Saber 

del Ministerio de Educación Nacional” (p.72). En la tabla 2 se 

presentan las dimensiones, subdimensiones y los ítems. El 

mismo consta de 29 ítems, en una escala Likert con 5 opciones 

de respuesta en donde 5 representa totalmente de acuerdo y 

1 totalmente en desacuerdo (Ver anexo 1). 

 

 
Figura 2. Dimensiones y subdimensiones del cuestionario 

 

Procedimiento 

Para recopilar los datos, se informó a los participantes so- 

bre la naturaleza del estudio, se garantizó el anonimato y la 

confidencialidad y se obtuvo el consentimiento informado de 

cada uno. El día de la implementación del cuestionario, se ex- 

plicó el objetivo del estudio, así como el instrumento de re- 

colección de datos. A cada estudiante se le concedió un 

tiempo de 30 minutos para responder de forma indepen- 

diente. 
El análisis estadístico se realizó mediante el programa SPSS 

23.0. Se llevó a cabo un análisis de la confiabilidad del instru- 

mento y el uso de la estadística descriptiva para las dimensio- 

nes y los subdimensiones, incluyendo la media, desviación es- 

tándar y varianza. Además, se aplicó la prueba t de Student 

para muestras independientes para comparar las medias. 

 

Resultados 

 

Para medir la calidad de un cuestionario, es importante 

que exista coherencia entre los ítems y las dimensiones del 

mismo. Es necesario asegurar la consistencia interna, lo que 

garantiza que el instrumento tenga propiedades psicométricas 

adecuadas en términos de validez y confiabilidad. La fiabilidad 

se evalúa mediante el coeficiente alfa de Cronbach, que tiene 

valores entre 0 y 1. Entre más cercano es a 1 indica una mayor 

consistencia interna y sugiere que los ítems están altamente 

correlacionados entre sí. Este cálculo depende del número de 

ítems y de la correlación entre ellos. Una fiabilidad muy alta 

está entre 0,9 y 1, alta cuando con valores entre 0,8 y 0,9 y 

aceptable entre 0,7 y 0,8. 

 

Figura 3. Fiabilidad del Instrumento 

 

Verificando el alfa de Cronbach para cada grupo de ítems, 

se observa que las dimensiones de acciones y pensamiento crí- 

tico tienen una fiabilidad aceptable. Este valor se puede pre- 

sentar por la cantidad reducida de ítems (3). En contraste, las 

dimensiones de emociones, empatía y ambiente presentan una 

fiabilidad alta, esto sugiere que los ítems tienen correlación y 

son consistentes entre sí. Con respecto a la fiabilidad global 

del instrumento, su fiabilidad es muy alta (0,925), esto indica 

una alta correlación entre los ítems, permitiendo establecer 

que el cuestionario en su conjunto es altamente fiable. 
 

Figura 4. Estadísticas descriptivas de las dimensiones estudiantes primer se- 

mestre 
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Al analizar e interpretar los datos obtenidos mediante la 

aplicación del instrumento en los estudiantes de primer se- 

mestre, se observan los siguientes resultados: 

La dimensión acciones (tres ítems), mostró una media de 

2,69, indicando que los estudiantes logran realizar estas accio- 

nes de manera moderada. El índice de dispersión es conside- 

rable, con una desviación típica de 0,97, lo cual evidencia una 

variabilidad en las respuestas. Para la dimensión emociones 

(siete ítems), se obtuvo una media de 2,49, siendo el prome- 

dio más bajo, lo que representa una intensidad de emociones 

baja. La desviación estándar tiene un valor de 0,69, es decir 

que las respuestas son homogéneas. 

En cuanto a la dimensión empatía (siete ítems), se eviden- 

ció una media aritmética de 2,92, indicando que los estudian- 

tes muestran empatía de manera moderada. El índice de dis- 

persión es moderado, con una desviación estándar de 0,78. La 

varianza es de 0.61 lo que refleja la menor dispersión. El am- 

biente (nueve ítems) presentó la media de 2,68, lo que indica 

que los estudiantes lo perciben de manera moderada. La des- 

viación típica de 0,85 y la varianza es de 0.75, representan una 

dispersión y variabilidad moderadas. 

Finalmente, la dimensión pensamiento crítico (tres ítems) 

presenta valores similares a acciones y ambiente, con un valor 

de 2,75, esto representa que los estudiantes logran este as- 

pecto en algunas ocasiones. El índice de dispersión tiene una 

variabilidad intermedia, con una desviación típica de 0,71. 
 

 
Figura 5. Estadísticas descriptivas de las dimensiones estudiantes último semes- 

tre 

 

Con respecto a los datos obtenidos en los estudiantes de 

último semestre, se observan los siguientes resultados: 

La dimensión acciones (tres ítems), mostró una media de 

4,2, lo que indica que los estudiantes logran realizar estas ac- 

ciones con una frecuencia alta. El índice de dispersión y varia- 

bilidad es moderado, con una desviación típica de 0,81 y una 

varianza de 0,76. Respecto a la dimensión emociones, se ob- 

tuvo una media de 4,18, sugiriendo una frecuencia alta. De 

igual forma la desviación típica y la varianza presentan valores 

moderados. 

En cuanto a la dimensión empatía (siete ítems), se eviden- 

ció una media aritmética de 4,2, indicando que los estudiantes 

demuestran empatía en muchas ocasiones. El índice de disper- 

sión es alto, con una desviación típica de 0,96 la más alta lo 

que refleja mayor variabilidad, la varianza de 0,95 refleja una 

considerable dispersión de los datos. La dimensión ambiente 
(nueve ítems) presenta una percepción moderada, con un va- 
lor de 3,23, la desviación estándar es de 0,84 lo cual repre- 

senta una dispersión moderada y una varianza de 0,94. 

Finalmente, la dimensión de pensamiento crítico obtuvo 

la media más baja del estudio, con un valor de 2,4, lo que 

indica que los estudiantes puntúan bajo en estos ítems. El ín- 

dice de dispersión es moderado, con una desviación típica de 

0,72. 

 

 

Figura 6. Comparación de medias de estadísticos en las variables. Elaboración pro- 

pia (2024) 

 

Para finalizar se sometió a contraste la hipótesis nula, que 

afirmaba que no existen diferencia en el desarrollo de compe- 

tencias ciudadanas entre los estudiantes de primer y último 

semestre. Para esta evaluación se utilizó la prueba t de Student 

para muestras independientes. Los resultados revelaron dife- 

rencias significativas en las dimensiones de acciones (t: 19,84), 

emociones (t: 24,64) y empatía. En este sentido, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, indicando 

que efectivamente existen diferencias significativas entre los 

estudiantes de primer y último semestre. 

Con respecto a dimensión de ambiente (t:6,67), también 

se observó una diferencia significativa, aunque el valor t es 

menor. Finalmente, para la dimensión de pensamiento crítico 

(t: -6,35), se encontró una diferencia significativa en direc- 

ción negativa, lo que sugiere que los estudiantes de último se- 

mestre presentan valores más bajos en esta dimensión en com- 

paración con los estudiantes de primer semestre. 
 

Discusión 

 

La evaluación de las competencias ciudadanas en los estu- 

diantes de las Licenciaturas en Educación Física, Pedagogía In- 

fantil y Humanidades de una institución universitaria de Bo- 

gotá, Colombia, reveló promedios bajos en los estudiantes de 

primer semestre, según los valores del cuestionario. Los re- 

sultados mostraron una mejora significativa en las dimensio- 

nes de acciones, emociones y empatía en los estudiantes de 
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último semestre, después de cinco años de formación, mien- 

tras que el incremento en la dimensión de ambiente fue me- 

nor. 

Con respecto a la dimensión de pensamiento crítico, esta 

presentó una disminución, lo que indica que tanto los estu- 

diantes tanto de primer como de último semestre enfrentan 

dificultades en esta área, sugiriendo la necesidad de abordar 

este aspecto a nivel curricular. Al respecto, es necesario revi- 

sar factores externos y el plan de estudios de los programas 

académicos para mejorar esta situación. 

Considerando que los estudiantes en formación a los que 

se les implementó el instrumento se están preparando para 

formar a futuras generaciones en el área de Educación Física, 

Pedagogía Infantil y Humanidades, independientemente de la 

disciplina en la que se desempeñen, se evidencia la importan- 

cia de fortalecer el pensamiento crítico. Esta competencia es 

esencial a nivel comportamental y sociopolítico y representa 

un reto constante que enfrentan los docentes universitarios 

(Chávez y Norzagaray, 2021) porque se promueve la toma de 

decisiones fundamentadas y la formación de juicios sólidos en 

diversos contextos sociales y profesionales. 

El pensamiento crítico cobra importancia para promover 

la toma de decisiones con base en evidencias, con la finalidad 

de resolver conflictos, generar propuestas y diferentes alter- 

nativas (Gutiérrez-Pingo et al 2023). De igual forma, es im- 

portante implementar estrategias para enseñar a los estudian- 

tes a analizar, razonar y argumentar. Es importante promover 

un análisis de diferentes contextos con la finalidad de generar 

razonamientos sólidos y propuestas innovadoras. En la univer- 

sidad, se puede fortalecer el pensamiento crítico porque se 

encuentran diferentes disciplinas y los estudiantes pueden co- 

nocer y ser empáticos reconociendo diferentes contextos y 

puntos de vista antes de tomar decisiones (Tura et al, 2023). 

Es importante destacar que la dimensión de pensamiento 

crítico fue la única que mostró una disminución en compara- 

ción con los estudiantes de primer semestre. Por esta razón, 

es fundamental que la universidad ponga énfasis en este as- 

pecto, dado que es uno de los más significativos, pero al 

mismo tiempo uno de los menos atendidos. Se coincide con 

Rengifo et al., (2023) quienes enfatizan que el desarrollo del 

pensamiento autónomo y crítico es un compromiso central de 

la formación universitaria para formar estudiantes comprome- 

tidos en este aspecto. Esto se manifiesta en la capacidad de 

pensar y diseñar soluciones de manera autónoma, abordar 
problemas nuevos y evaluar las fuentes de información. 

Con base en los resultados se plantea la necesidad de in- 

corporar en los micro currículos y contenidos de los progra- 

mas académicos estrategias que fortalezcan las competencias 

ciudadanas. Esto permitirá que los individuos desarrollen ha- 

bilidades y conocimientos necesarios para participar y actuar 

en diversos aspectos sociales, como lo señalan Prieto et al., 

(2023). De esta manera, se podrán implementar prácticas que 

fomenten una convivencia adecuada en la sociedad. Entre las 

estrategias implementadas, Álvarez et al., (2019) realizaron 

un diagnóstico por medio de entrevistas no estructuradas, 

destacando la importancia de la convivencia para la transfor- 

mación social. Por su parte, Boneth-Collantes et al., (2022) 

utilizaron Moodle con contenidos temáticos relacionados con 

el pensamiento sistémico, la argumentación y la ética en estu- 

diantes de fisioterapia en una universidad colombiana. 

Por otro lado, Cañon y Villarreal (2022) en su investiga- 

ción midieron el comportamiento, interés en la clase, mora- 

lidad y justicia, cooperación, colaboración y otros elementos. 

Así mismo indagaron sobre los principios morales y éticos 

concluyendo que es primordial promover el interés por 

aprender valores morales y éticos para aprender durante las 

sesiones de clase sobre valores morales y éticos. Hernández- 

Gil & Núñez-López (2020) realizaron un estudio en tres fases: 

entendimiento del entorno, exploración de alternativas y ma- 

terialización de las soluciones. Con la implementación de la 

técnica Desing Thinking mejoraron el desarrollo de las com- 

petencias ciudadanas y el pensamiento social dando prelación 

a la capacitación en procesos de innovación y el proyecto de 

vida antes contenidos académicos. 

Mescua et al., (2020) realizaron un estudio de enfoque 

cuantitativo y de alcance descriptivo, utilizaron un instru- 

mento con un total de 50 ítems para evaluar competencias 

ciudadanas. Se concluye que los estudiantes se ubicaron en un 

nivel medio en cuanto a su desarrollo y por tal motivo durante 

la formación se le tiene que dar importancia porque les per- 

mitirá en el futuro integrarse a la sociedad y el mundo laboral. 

Por su parte, Aguilar et al., (2021) implementaron cuestiona- 

rios de carácter sociodemográfico y sobre las relaciones socio 

afectivas, trabajando desde las clases de educación física du- 

rante un período de doce sesiones de clase para desarrollar las 

estrategias de regulación control emocional. 

En diferentes contextos se han realizado estudios que evi- 

dencian la importancia de la formación ciudadana, Contreras 

(2020) realizó un estudio en Chile sobre los instrumentos y 

políticas públicas relacionados con la educación ciudadana. El 

autor resalta la necesidad de retomar espacios de educación 

cívica y ajustar los currículos para promover el cuidado am- 

biental, la sustentabilidad y la inclusión. Por su parte, Ca- 

brera-Jiménez (2020) considera importante abordar la demo- 

cracia y el civismo, resaltando la falta de apropiación de com- 

petencias ciudadanas en la comunidad universitaria y la nece- 

sidad de promover una educación orientada hacia la transfor- 

mación social. 

Aguilar et al., (2021) plantean que los programas de inter- 

vención fortalecen las relaciones interpersonales y promueven 

espacios de reflexión con valor pedagógico para que los estu- 

diantes puedan expresar sus emociones. Rannau (2004) sos- 

tiene que los colegios, deben ser lugares en donde se incen- 

tive, enseñe y practique la democracia desde el preescolar 

hasta el final de la secundaria promoviendo valores éticos y 

políticos. Rabassa & Arumí (2024) plantean la importancia de 
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trabajar la inteligencia, percepción y bienestar emocional para 

mejorar el rendimiento académico y contrarrestar el agota- 

miento mental de los docentes teniendo en cuenta factores 

como la edad, el género, año escolar, institución educativa 

entre otras variables. 

Por su parte, Chávez & Norzagaray (2021) plantean la ne- 

cesidad de trabajar la convivencia escolar y la solución de con- 

flictos, creando espacios en donde puedan expresar sus emo- 

ciones y ser conscientes de los impactos que generan. Por su 

parte Hernández-Gil & Núñez-López (2020), enfatizan la im- 

portancia de implementar estrategias pedagógicas que enri- 

quezcan la formación académica. Zambrano (2018), resalta 

que las prácticas pedagógicas lúdicas contribuyen a la forma- 

ción en competencias ciudadanas. 

La educación es esencial para enfrentar exitosamente los 

desafíos del mundo moderno y formar ciudadanos capaces de 

construir una sociedad más justa y abierta, basada en la solida- 

ridad y el respeto por los derechos humanos (Arenas et al., 

2021a). Es importante que los currículos sean coherentes y 

proporcionen las herramientas necesarias para formar ciuda- 

danos conscientes y responsables. Por ello, es fundamental 

que los procesos educativos sean pertinentes en el área espe- 

cífica de estudio y para el desarrollo de las habilidades ciuda- 

danas (Sánchez et al., 2023). 

Respecto a las emociones, se pueden identificar diversos 

aspectos del comportamiento social que influyen en esta di- 

mensión. Estos se basan en las experiencias y sentimientos de 

los estudiantes en un entorno de clase. Estos sentimientos y 

emociones influyen en las actitudes de los estudiantes, gene- 

rando variaciones en sus estados de ánimo que influyen en las 

experiencias que tienen. Además, prevalecen otros tipos de 

sentimientos y la convivencia con los compañeros. Por ello, 

Flores et al., (2022) atribuyen que las actitudes, representadas 

por la disposición a llevar a cabo ciertas acciones, pueden in- 

fluir positiva o negativamente en aspectos fundamentales 

como la convivencia pacífica, la participación, así como en la 

valoración y el respeto hacia las diferencias, elementos esen- 

ciales para el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

Además, es importante considerar la formación educativa 

que están recibiendo los estudiantes universitarios. Se ha ob- 

servado que tanto los estudiantes de primer como de último 

semestre de los programas ya mencionados muestran un cam- 

bio en las aulas de clase, como lo exponen Arenas et al., 

(2021b) en el que plantean un cambio en los micro currículos 

universitarios para que adopten un enfoque crítico. De esta 

manera, en la formación de los futuros docentes se puede in- 

corporar una perspectiva integral que promueva el pensa- 

miento crítico y contribuya a mejorar los niveles de compe- 

tencia ciudadana en los egresados. Esto tendría un impacto so- 

cial significativo en los centros educativos. 

Por lo tanto, es fundamental considerar que los planes de 

estudios de las Licenciaturas en mención deberían incluir es- 

pacios académicos con el objetivo de formar integralmente a 

los estudiantes, especialmente aquellos que se están prepa- 
rando para ser futuros docentes. Esto permite generar una 
nueva perspectiva, sobre todo en los estudiantes de estas li- 

cenciaturas. 

 

Limitaciones y futuras líneas de investigación 

 

La presente investigación presenta algunas limitaciones. 

La primera es que el estudio se realizó en Colombia, por lo 

que la implementación en otros contextos podría ofrecer 

perspectivas diferentes. La segunda es que el estudio se llevó 

a cabo en una sola universidad, lo que impide generalizar los 

hallazgos en otras instituciones. La tercera, planteada por 

Arenas-Fernández et al., (2021a), es que los cuestionarios de- 

ben estructurarse con el mismo número de ítems en cada di- 

mensión. 

Entre las futuras líneas de investigación, se sugiere im- 

plementar estrategias para desarrollar competencias ciuda- 

danas en los planes de estudio de los programas y los espacios 

extracurriculares y realizar estudios longitudinales para eva- 

luar los impactos a largo plazo. Hernández-Gil & Núñez-Ló- 

pez (2020) plantea la importancia de crear espacios para me- 

jorar los canales de comunicación. Por su parte, Bernate 

et al. (2020); sugieren identificar con precisión las 

necesidades en la formación académica y su relación con las 

habilidades ciu- dadanas. De igual forma, sería beneficioso 

realizar progra- mas de regulación emocional que incluyan 

intervenciones en todos los niveles educativos y observar la 

evolución a largo plazo. 
 

Recomendaciones 

 

Se recomienda la creación e integración de espacios aca- 

démicos alineados con la visión de la institución para fomen- 

tar una formación integral de los futuros educadores. De esta 

manera, se contribuye al desarrollo del pensamiento crítico 

y la mejora en aspectos relacionados con el ambiente, donde 

se ha observado un avance en los procesos educativos en la 

universidad. Es importante, concientizar a los profesores 

para que implementen estrategias pedagógicas que promue- 

van el pensamiento crítico y la transformación social. 

La inclusión de competencias ciudadanas en los planes de 

estudio de los programas universitarios es fundamental para 

la formación integral de los estudiantes. Esto no solo enri- 

quece su preparación en el área específica de estudio, sino 

también en su desarrollo como individuos. Por lo tanto, es 

fundamental que los futuros docentes identifiquen las áreas 

de mejora y trabajen para corregirlas, contribuyendo signi- 

ficativamente a la sociedad. 

Para asegurar una formación integral, se recomienda im- 

plementar un currículo robusto que no solo se ajuste a las 

necesidades del entorno, sino que también esté estrecha- 

mente vinculado con los procesos formativos. En este sentido, 
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debe ser concebido como una herramienta estratégica y bien 

estructurada, capaz de abordar las exigencias de la enseñanza en 

los futuros educadores. Este diseño debe ser flexible para adap- 

tarse a las diferentes realidades educativas y necesidades indivi- 

duales. De esta manera, se garantiza la adquisición de conoci- 

mientos en el ámbito físico y conceptual, así como el desarrollo 

de habilidades sociales, emocionales y cognitivas. Para finalizar, 

se recomienda transversalizar la formación en competencias 

ciudadanas. 
 

Conclusiones 

 

Los hallazgos empíricos permiten concluir que los estudian- 

tes de primer semestre presentan resultados bajos en las dimen- 

siones de acciones, emociones, empatía, ambiente y pensa- 

miento crítico. Por su parte, los estudiantes de último semestre 

mostraron mejoras significativas en las acciones, emociones y 

empatía, aunque la mejora en la dimensión de ambiente fue me- 

nor. Con respecto a la dimensión de pensamiento crítico hubo 

una disminución. 

Se concluye que es necesario implementar herramientas y 

estrategias que contribuyan al desarrollo de la ciudadanía, así 

como al fortalecimiento del pensamiento crítico y cívico, para 

formar ciudadanos comprometidos con las demandas sociales. 

Los resultados indican la necesidad de continuar con inves- 

tigando sobre las competencias ciudadanas en diferentes con- 

textos para fortalecer la construcción social desde las institucio- 

nes educativas. Se deben implementar programas de interven- 

ción que fomenten el respeto, la empatía y la inteligencia emo- 

cional. 

El aporte de la investigación al campo de estudio se rela- 

ciona con que se evidencia la necesidad de fortalecer en los es- 

tudiantes la capacidad de resolver conflictos y prevenir proble- 

mas de convivencia. En este sentido, la educación es clave para 

el desarrollo ciudadano y para esto es necesario que las políticas 

educativas aporten para construir un currículo que aborde pro- 

blemáticas sociales y fomente la ciudadanía para enfrentar los 

desafíos cotidianos. Al respecto, se deben establecer compo- 

nentes pedagógicos que promuevan valores cívicos y éticos. 

Finalmente, es fundamental promover el desarrollo ciuda- 

dano mediante la incorporación de problemas sociales en los 

planes de estudio. Al implementar estrategias pedagógicas para 

favorezcan un aprendizaje significativo, se logra una participa- 

ción constructiva y social. En conclusión, las competencias ciu- 

dadanas están relacionadas con la interpretación y valoración de 

la acción ciudadana y la construcción de una sociedad más in- 

clusiva y responsable. 
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