
Curso de posgrado

Representaciones y Discursos de Infancias

Modalidad: Híbrida

Fundamentación
La infancia como noción cultural se encuentra atravesada –y atraviesa las

prácticas sociales y políticas–, en las cuales se definen las formas de pensar y

actuar con relación a los niños y niñas, pero también las formas cómo ellos y ellas

se entienden a sí mismos y entre sí. Así, no sólo se trata de cómo ellos son

acogidos y pensados por los adultos sino, también, de la forma cómo ellos se

acoplan, entienden y vinculan al mundo social y cultural que los recibe.

Marín, 2011, p. 62

Esta propuesta se organiza en torno a dos preguntas que proponemos discutir y

poner en juego a lo largo del seminario taller para abordar situaciones concretas: a qué nos

referimos cuando hablamos de representaciones y qué decimos cuando nombramos a la/s

infancia/s.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de representaciones? ¿Se trata de entidades

autónomas que circulan e inciden unilateralmente en los sujetos? ¿De dónde “salen”? ¿Son

homogéneas? ¿“Reflejan” relaciones de poder? ¿Cómo se relacionan con el conocimiento

del mundo, de los otros, con la realidad y la verdad?

Es extensa y variada la bibliografía referida a representaciones a partir de, inclusive,

distintos términos, como “visiones de mundo”, “sentidos”, “ideologías”, “imaginarios”,

“significaciones”, “creencias”, “doxa”, “discursos”, “dominación simbólica”, “superestructura” y

otras. Resultan objeto de discusión tanto su surgimiento/construcción como su relación con

lo social. Aquí resuenan disciplinas de referencia para esta especialización: filosofía,

sociología, psicología y estudios del discurso. En este amplio marco, es posible situar y

distinguir algunas perspectivas y contrastes centrales para ejercitar un posicionamiento

conceptual y ubicar ejes para el abordaje de las representaciones que nos ocupan. Con este

propósito, recuperaremos aportes de Ch. S. Peirce, P. Bourdieu, M. Foucault, S. Moscovici,

E. Verón, M. Angenot, M. Bajtín y V. Voloshinov.



¿Qué es la infancia? ¿Qué nombramos cuando decimos infancia? ¿Qué nos

imaginamos cuando esta es enunciada? ¿Qué delimita hablar de primera infancia o de

infancias tempranas? ¿Es posible hablar de infancia en singular? Podríamos decir que las

formas de pensar, de “representarnos” la infancia, que nuestras decisiones y las acciones

por medio de las cuales acogemos y educamos a los niños y las niñas están atravesadas

por nuestras trayectorias y experiencias cotidianas y por los discursos políticos, académicos

y sociales que circulan en un contexto particular (Marín, 2011). Si al hablar de

representación acordamos que se trata de una invención social, contingente y provisoria,

observamos que actualmente nos interpela cierto estado de las relaciones sociales en el que

se reclama el reconocimiento de su pluralidad.

Trazar algunas coordenadas a partir de un conjunto de lecturas destacadas, nos

permitirá avanzar en una reflexión en torno a las infancias, a las representaciones

construidas en torno a ellas. Propondremos una reflexión anclada en los debates teóricos y

las transformaciones de los marcos legales en contextos particulares. Porque las infancias,

sostiene Casas (2006), son lo que cada sociedad en un momento histórico dado concibe y

nombra como tal, así como también señala sus problemas, necesidades y abordajes.

Por ejemplo, Narodowski (1999) afirma que no es posible comprender el proceso de

construcción de la infancia moderna sin considerar el discurso pedagógico dador de sentido.

También Osses y otros (2014) señalan que pese a que etimológicamente el término infancia

refiere a una noción de carencia (sin voz) la expresión “primera infancia”, por ejemplo, ha

sido resignificada sobre un discurso que responde mayoritariamente a un enfoque de

derechos. Así, la noción de infancia/s está ligada al cuidado/protección, crianza y educación.

Por su parte, Kohan (2004) apunta que en la actualidad las infancias son representadas a

partir de cuatro marcas: lo que no es (presencia de una ausencia), lo inferior (frente al

adulto), lo no importante (lo infantil), la promesa de futuro (no lo presente).

En suma, y atendiendo a que las representaciones se producen, circulan y tienen

efectos en distintos niveles, desde los constructos teóricos, marcos normativos y políticas,

hasta el reconocimiento mutuo y el auto-reconocimiento, en este seminario taller

propondremos, en un primer momento, ubicar algunas perspectivas que permitan señalar

contrastes y discutir implicancias para el abordaje de las representaciones que nos ocupan

en torno a las infancias. Avanzaremos, luego, en la definición de algunos ejes para el

análisis de representaciones. Se espera que este momento previo genere condiciones para

abrir el debate sobre el contexto en el que entraman familia, escuela y tecnología, presentar

y discutir políticas destinadas a la infancia, prácticas comunitarias y experiencias de

participación infantil. Finalmente, propondremos presentar y avanzar en el análisis de

representaciones de la/s infancia/s en los ámbitos de interés de las y los participantes de

este seminario.



Destinatarias/os: profesionales y/o docentes, graduados/as de carreras de cuatro o más

años de duración con interés en la temática. Se admiten estudiantes del último año de una

carrera de grado, en cuyo caso, el cursado no podrá acreditarse en el grado.

Cupo mínimo y máximo
Máximo: 25 personas.

Objetivos
Reconocer aspectos centrales de la discusión sobre las representaciones de infancias.

Analizar las prácticas y los discursos sociales que operan sobre las infancias desde las

instituciones, los medios de comunicación y las organizaciones comunitarias.

Construir herramientas conceptuales para el análisis de las prácticas socioeducativas, desde

las representaciones y los discursos de las infancias, en relación a una perspectiva de

derechos.

Docentes a cargo
Dr. Marcos Griffa

Dra. Cintia Weckesser

Carga horaria: 30 h. Se combinarán instancias sincrónicas y asincrónicas; en este último

caso, se propondrán actividades a ser desarrolladas a través de la plataforma Moodle.

Contenidos
Unidad 1. Infancia y representación
1.1. Representaciones: perspectivas e implicancias. Las disputas por el sentido desde una

perspectiva sociológica. 1.2. Las infancias como construcción. Ejes para el análisis de

representaciones: condiciones, agentes, prácticas y discursos. La enunciación.

Unidad 2. Representaciones y subjetividades
2.1. Familias, instituciones y comunidad. 2.2. Dispositivos tecnológicos, subjetividad y

cuerpo.

Unidad 3. Representaciones en políticas públicas y en prácticas comunitarias
3.1. Participación infantil en políticas y programas socioeducativos. 3.2. Políticas

audiovisuales para niños y niñas. Consumidores/ciudadanos. Consumidores/Productores.

Cronograma de cursado



Encuentro Fecha Contenidos / Actividades

1
presencial/

híbrido

Viernes 24/11

15 a 21 hs.

Unidad 1. Infancia y representación. Actividades:

presentación del módulo, instancia expositiva, trabajo

grupal, recuperación y síntesis conceptual.

2
presencial/

híbrido

Sábado 25/11

9 a 17 hs.

Unidad 2. Representaciones y subjetividades.

Actividades: instancia expositiva, trabajo grupal,

recuperación y síntesis conceptual.

3
sincrónico

virtual

Sábado 02/12

8,30 a 12,30 hs.

Unidad 3. Representaciones en políticas públicas y en

prácticas comunitarias

Actividades: instancia expositiva, trabajo grupal,

recuperación y síntesis conceptual. Entrega de

consigna para el trabajo final del módulo.
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Evaluación (modalidad, criterios y requisitos para la aprobación)
La evaluación será continua de seguimiento, con la intervención tanto del equipo

docente a cargo del seminario, como de las y los participantes a fin de realizar los ajustes

que se adviertan necesarios durante el desarrollo. Para la acreditación se requerirá además

del porcentaje de asistencia reglamentario, la realización de un trabajo final escrito.

Consistirá en la reconstrucción crítica de los ejes y los núcleos conceptuales del seminario

taller con base tanto en el material bibliográfico presentado y/o sugerido, como en los

intercambios y experiencias realizadas en las instancias presenciales.

Requisitos para la aprobación del curso: cumplimentar un 80% de asistencia y participación

en los encuentros sincrónicos y asincrónicos, la realización del trabajo evaluativo de cierre,

que debe ser aprobado con calificación de 7 o más.

https://revistas.usc.gal/index.php/ricd/article/view/6655

