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Presentación y Objetivos: 

El curso aborda las infancias y juventudes desde la perspectiva sociocultural e 

histórica haciendo foco en las experiencias y prácticas escolares de las y los 

niños y jóvenes en las instituciones educativas contemporáneas. En este orden, 

por un lado, se abordan las categorías de infancia/s y juventud/es desde sus 

contextos de producción y circulación académica; y por otro, se revisan las 

experiencias de las infancias y las juventudes en los escenarios sociales y 

culturales desiguales y diversos, así como las prácticas culturales y educativas 

en las que los sujetos se expresan, construyen, representan y nombran.  

El análisis y la descripción de los procesos socioculturales que condicionan las 

experiencias educativas en las sociedades contemporáneas resultan claves para 

“desnaturalizar" las categorías de infancia, adolescencia y juventud, revisando 

los contextos socioculturales e históricos en los que se producen. Por esto, en la 

primera unidad del curso se realiza una revisión de los cimientos de la escuela 

moderna desde su surgimiento, para reflexionar sobre las transformaciones y la 

reconfiguración de las instituciones educativas en las últimas décadas.  

En la segunda unidad se aborda la construcción de la/s infancia/s como sujetos 

de derecho, a partir de una selección y sistematización de los estudios que 

abordan las infancias desde una perspectiva social, cultural e histórica, en el 

marco de los condicionantes sociales y de las políticas de cuidado, formación y 

control de la infancia. Se reflexiona respecto de las distintas representaciones, 



ideas, mitos, retóricas sobre las infancias, que otorgan sentido a 

comportamientos y prácticas muchas veces naturalizadas. Se  

En la tercera unidad, se abordan los enfoques sociales e históricos sobre la 

juventud, atendiendo a las diferentes acepciones de las categorías de 

adolescencia y juventud/es. Asimismo, se problematizan las dimensiones de las 

desigualdades y las diversidades culturales, sociales y de género, para dar 

cuenta de las dimensiones que atraviesan y estructuran las experiencias 

juveniles y estudiantiles.  

Durante la cuarta unidad se sistematizan y analizan los estudios sobre culturas 

juveniles que se centran en los modos de expresión y participación de las 

juventudes en los espacios autónomos de producción y reproducción cultural y 

social. Para esto se presentan diferentes investigaciones sobre culturas y 

producciones culturales juveniles modernas y contemporáneas, atendiendo a los 

marcos teóricos y metodológicos de los estudios y a las interpretaciones situadas 

respecto de las estéticas locales, expresiones interculturales y resistencias 

políticas.  

En la Unidad Cinco se revisan las investigaciones que abordan, desde la 

perspectiva de los sujetos, las experiencias escolares situadas en escenarios 

educativos locales y contemporáneos, con la intención de interpretar las 

construcciones de sentido que se establecen dentro de las comunidades, en los 

espacios escolares y fuera de ellos, donde niños y jóvenes permanecen, se 

desplazan y construyen sus identidades. De este modo se observan una 

diversidad de prácticas atravesadas por condicionantes políticos, culturales, 

sociales y de género. En este marco se revisan tres ejes centrales para la 

intervención: juventudes, escuela y transiciones al trabajo; juventudes, 

participación política y escuela; jóvenes y procesos de exclusión e inclusión 

escolar. 

Las teorías y las herramientas metodológicas revisadas en las investigaciones 

situadas en los escenarios educativos contemporáneos permitirán a las y los 

estudiantes construir una mirada crítica de las experiencias de las infancias y 

juventudes en las instituciones educativas y en los diferentes escenarios de 

sociabilidad, para analizar, sistematizar y proponer una intervención que 

interpele las prácticas educativas. De esta forma, se espera que asuman un 



papel activo en la construcción de una propuesta de intervención educativa, que 

es requerimiento para la aprobación del curso.  

 

Objetivos. 

Que las y los estudiantes: 

 Comprendan las experiencias educativas en los escenarios 

contemporáneos desde la perspectiva de los estudios de las infancias y 

juventudes;  

 Comprendan las dimensiones sociohistóricas que configuran el rol de las 

instituciones educativas en la modernidad y su reconfiguración en el 

contexto regional contemporáneo;  

 Identifiquen los principales enfoques y perspectivas teóricas y 

metodológicas de los estudios sociales y culturales sobre Infancias y 

Juventudes. 

 Aborden las problemáticas educativas en los escenarios locales y 

regionales desde una perspectiva de análisis que contemple la centralidad 

de los sujetos en la educación; 

 Elaboren marcos analíticos para la interpretación de las experiencias 

educativas de las y los niños y jóvenes como sujetos de derecho  

 Elaboren estrategias de indagación e intervención para la mejora de las 

experiencias de las y los niños y jóvenes en la escuela. 

 

Contenidos mínimos: 

La construcción social e histórica de la infancia. Infancia e instituciones. Infancia, 

medios y tecnologías. Infancia, pobreza, multiculturalidad. La construcción social 

e histórica de la juventud. Culturas juveniles contemporáneas. Identidades, 

cuerpo, subjetividad. Jóvenes y política. Jóvenes y mundo del trabajo.  

 

Contenidos Temáticos o Unidades: 

Unidad 1: Escuela y sujetos educativos contemporáneos 

Los cimientos de la escuela en la modernidad y las transformaciones 

institucionales contemporáneas. Reconfiguraciones entre la sociedad y la 

escuela. Políticas educativas y formatos escolares en la escuela secundaria. 



Introducción a la problemática de las infancias y las juventudes como sujetos de 

derecho.    

Unidad 2: Estudios socioculturales sobre Infancia y educación  

La construcción social e histórica de la infancia. Infancia e instituciones en la 

modernidad. Infancia, mercado, medios y tecnologías. Perspectivas críticas 

sobre la infancia. Las infancias como sujetos de derecho. Infancias plurales en 

la escuela.  

Unidad 3: La cuestión sociocultural de la/s Juventud/es 

Los estudios sobre adolescencia y juventud en las ciencias sociales. La 

Condición juvenil. Jóvenes, espacio social y moratoria. El enfoque de las 

trayectorias y transiciones en las juventudes contemporáneas. Jóvenes en la 

escuela. Las desigualdades juveniles como condicionantes de la experiencia 

estudiantil. 

Unidad 4: Culturas Juveniles Contemporáneas 

Las Culturas juveniles modernas y contemporáneas: dimensiones para la 

comprensión de los procesos de identificación y expresión cultural. 

Investigaciones sobre culturas juveniles, medios y tecnologías. Juventudes, 

consumos, resistencias e interculturalidad.  

Unidad 5: Jóvenes y problemas educativos en contexto 

La experiencia escolar desde la perspectiva de las juventudes. Juventudes en 

las transiciones de la escuela al trabajo. Trayectorias juveniles diversas. 

Juventudes y participación política en la escuela. Jóvenes y pandemia.    
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Evaluación: 

La evaluación se ajustará a lo previsto en el Régimen de Estudio vigente 

aprobado por la Universidad Nacional de Quilmes según Resolución (C.S.) Nº 

201/18. La modalidad del examen final es oral y requiere la presentación previa 

de un trabajo escrito sobre una unidad temática de la asignatura. El trabajo 

deberá entregarse 10 días antes de la fecha de constitución de la mesa, según 

el calendario académico, en la Dirección de la carrera o en la Secretaría 

Académica del Departamento de Ciencias Sociales.  

 

 


