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Teórica 

 

Presentación y Objetivos: 

El seminario Culturas Juveniles presenta a los estudiantes el campo de estudio 

de las culturas juveniles desde una perspectiva de análisis de las ciencias 

sociales que reconoce las particularidades disciplinares y se sitúa en una 

encrucijada entre comunicación, sociología de la cultura, antropología e historia. 

Para un mejor aprovechamiento, el curso se divide en dos grandes partes.  
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En primer lugar, se indaga en la construcción de un campo de estudio con sus 

particularidades disciplinares. Se reponen las discusiones teóricas clásicas del 

campo (sistemas de edades, generaciones, subculturas, desvío y resistencias) y 

se reconocen las particularidades de los distintos abordajes desde la sociología, 

la antropología, la historia y la comunicación. En esta primera parte también se 

identifican, historizan y sistematizan las principales “imágenes culturales” 

construidas entorno a “las culturas juveniles”, “los jóvenes”, “lo joven” y “lo 

juvenil” desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, atendiendo a la 

asociación metafórica con la renovación y la peligrosidad.  

En segundo lugar, se propone un abordaje temático de las culturas juveniles en 

relación a los intereses del curso. La música (como consumo cultural y 

mediación), las expresiones artísticas de producción cultural (como acción y 

representación), las militancias (en relación con la identidad y las prácticas 

culturales) y el género (para la revisión del androcentrismo) son algunos de los 

temas posibles. 

Además de la lectura de la bibliografía obligatoria, en cada unidad se propondrá 

el análisis de un conjunto de materiales gráficos, audiovisuales y artísticos que 

serán indagados como fuentes de época y de información sobre los temas 

específicos de cada clase. Se incentivará a les estudiantes a sumar otras 

referencias que consideren pertinentes y afines a los materiales ampliatorios 

propuestos por la docente.  

 

Objetivos: 

• Identificar los temas, problemas y enfoques más importantes que 

constituyen el campo de análisis de las culturas juveniles en los cruces 

disciplinares propios de las ciencias sociales. 

• Reconocer, sistematizar y relacionar los conceptos clásicos de abordaje 

de las culturas juveniles. 

• Cartografiar los principales objetos, marcos teórico-metodológicos y 

referentes de los estudios sobre culturas juveniles y jóvenes vigentes en 

Argentina. 

Universidad 3) 
Nacional ) 
de Quilmes anos 

"Calidad con Inclusión y Pertinencia" 

En primer lugar, se indaga en la construcción de un campo de estudio con sus 

particularidades disciplinares. Se reponen las discusiones teóricas clásicas del 

campo (sistemas de edades, generaciones, subculturas, desvío y resistencias) y 

se reconocen las particularidades de los distintos abordajes desde la sociología, 

la antropología, la historia y la comunicación. En esta primera parte también se 

identifican, historizan y sistematizan las principales “imágenes culturales” 

construidas entorno a “las culturas juveniles”, “los jóvenes”, “lo joven” y “lo 

juvenil” desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, atendiendo a la 

asociación metafórica con la renovación y la peligrosidad. 

En segundo lugar, se propone un abordaje temático de las culturas juveniles en 

relación a los intereses del curso. La música (como consumo cultural y 

mediación), las expresiones artísticas de producción cultural (como acción y 

representación), las militancias (en relación con la identidad y las prácticas 

culturales) y el género (para la revisión del androcentrismo) son algunos de los 

temas posibles. 

Además de la lectura de la bibliografía obligatoria, en cada unidad se propondrá 

el análisis de un conjunto de materiales gráficos, audiovisuales y artísticos que 

serán indagados como fuentes de época y de información sobre los temas 

específicos de cada clase. Se incentivará a les estudiantes a sumar otras 

referencias que consideren pertinentes y afines a los materiales ampliatorios 

propuestos por la docente. 

Objetivos: 

e Identificar los temas, problemas y enfoques más importantes que 

constituyen el campo de análisis de las culturas juveniles en los cruces 

disciplinares propios de las ciencias sociales. 

e Reconocer, sistematizar y relacionar los conceptos clásicos de abordaje 

de las culturas juveniles. 

e Cartografiar los principales objetos, marcos teórico-metodológicos y 

referentes de los estudios sobre culturas juveniles y jóvenes vigentes en 

Argentina.



 

Promover la producción de interrogantes y reflexiones en torno a problemáticas 

vinculadas a las culturas juveniles en la historia reciente. 

 

Contenidos mínimos: 

Adolescentes, jóvenes y consumos culturales. Las generaciones: perspectivas 

de vida y experiencia histórica. La década del sesenta: la emergencia de las 

culturas juveniles, las brechas generacionales y los cambios en la vida cotidiana. 

Las tres grandes revoluciones juveniles: la sexualidad, la afectividad y los roles 

de género. El papel de la música y los consumos culturales en la conformación 

de la identidad individual y colectiva. La moda y el estilo en la indumentaria. Los 

territorios imaginarios de pertenencia y los lugares de encuentro e interacción. 

El cuerpo, la presentación de sí mismo ante los otros, los códigos de 

comunicación no verbal. Las nuevas formas de la comunicación digital. 

 

Contenidos Temáticos o Unidades: 

UNIDAD 1. Perspectivas teóricas y conceptos claves 

Un campo de estudios, muchas miradas disciplinares 

Un campo de estudio. Antropología, sociología, historia y comunicación en la 

encrucijada. 

Sistemas de edades y generaciones. 

Teorizaciones de la juventud: una categoría sociocultural basada en la edad. La 

constitución cronológica de la vida en la modernidad. Estructuras etarias: 

concepciones sobre adolescencia y juventud. Las ventajas y problemas de la 

definición generacional. Posición, conexión y unidad generacional. Reproducción 

y transformación de las posiciones sociales: las relaciones intergeneracionales 

¿sólo en términos de disputas? Juventud como metáfora de cambio social. 

Juvenilidad: la juventud como imagen cultural hegemónica. 

Del desvío a la resistencia. 

Subculturas: la Escuela de Chicago y la Escuela de Birmingham. La etnografía 

como método de estudio. La construcción de las culturas juveniles, definiciones 

del mercado y el planteo del problema sociológico. Desarmar etiquetas: jóvenes 
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peligrosos, pandillas y outsiders. Las culturas juveniles y las clases sociales: 

temporalidades y prácticas culturales específicas. Resistencia a la cultura 

dominante. Mapas de significados y estilos. 

 

UNIDAD 2. Cartografía de investigación en torno a las/es/os jóvenes 

A partir del reconocimiento de un conjunto de líneas de investigación sobre las 

culturas juveniles se propone el trazado de un mapa que recupere debates 

vigentes y problematice los conceptos claves trabajados en la primera parte del 

curso. Los siguientes ejes condensan un recorte posible dentro del basto y rico 

mundo de investigación en juventudes como una perspectiva de análisis 

privilegiado de la vida social contemporánea: 

• Consumos culturales: educación sentimental e identidades. 

• Política(s): identidades, militancias y activismos. 

 

Bibliografía Obligatoria: 

 

UNIDAD 1. Perspectivas teóricas y conceptos claves 

Un campo de estudios, muchas miradas disciplinares: 

Pérez Islas, J. A. (2008). Juventud: un concepto en disputa. En Pérez Islas, J. 

A.; Valdez Gonzalez, M.; Suarez Zozaya, M. H. (coord) (2008). Teorías 

sobre la juventud. Las miradas de los clásicos. México: Porrua/UNAM. 

Edades y generaciones: 

Mauger, G. (2013). ‘Modos de generación’ de las ‘generaciones sociales’. 

Sociología Histórica, pp. 131-151. 

Bourdieu, P. (1990) [1978]. La juventud no es más que una palabra. En 

Sociología y Cultura (pp.163-173). México: Grijalbo. 

Benzecry, C. (2000). El almuerzo de los remeros. Profesionalismo y literatura en 

la década del ‘90. Hispamérica, Año 29, No. 87. 

Wortman, A. (2008) [1996]. Televisión e imaginarios sociales: los programas 

juveniles. En Margulis, M. (ed). La juventud es más que una palabra. 

Ensayos sobre cultura y juventud. Buenos Aires: Biblios. + 
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Hebdige, Dick (2004) [1979]. Cinco. Función de la subcultura. En Subcultura. El 

significado del estilo (103-123). Barcelona: Paidós. 

Clarke, J. (2014) [1976]. Los skinheads y la mágica recuperación de la 

comunidad. En Hall, S. y Jefferson, T. (comp.) (2014) [1976]. Rituales de 
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