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1. Presentación 

 

En las últimas décadas acontecieron profundos cambios sociales, económicos, políticos y 

culturales que han impactado en los modelos y configuraciones familiares así como en las 

identidades infantiles.  

En el plano normativo se produjeron una serie de reglamentaciones, políticas y normativas 

con referencia a la niñez. Entre ellas, se destacan la adscripción de la Constitución argentina a los 

lineamientos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (1994), la sanción de la Ley 

de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (2005) y de la Ley de 

Educación Nacional (2006) que, entre otras cuestiones, enfatizan la participación de las familias y 

las organizaciones socialesen la educación de las nuevas generaciones, al tiempo que la postula 

como un derecho social que debe ser garantizado por el Estado.
1
 Junto con estos cambios 

normativos, en las últimas décadas – y en el marco de procesos regionales -, se han llevado a cabo 

un conjunto de políticas sociales destinadas a la infancia, con especial atención a los niños y sus 

familias que son considerados merecedores de dispositivos específicos de intervención dadas sus 

condiciones de vulnerabilidad social. En este sentido, se han diversificado y legitimado múltiples 

actores, instituciones, organizaciones sociales, etc., ocupados en tareas de cuidado y educación de la 

infancia en general y de la primera infancia en particular. 

El presente seminario se fundamenta en estos antecedentes y tiene por objetivo generar una 

instancia de formación, debate y reflexión crítica sobre los modos de abordaje y las perspectivas 

analíticas utilizadas en los estudios sobre la recepción e implementación de las distintas políticas e 

intervenciones educativas sociales que tienen por objeto a la niñez.  

Las políticas y prácticas de la educación infantil requieren ampliar las referencias 

conceptuales para reflexionar y posicionarse ante estas transformaciones y también las que 

atraviesan a la infancia y la familia. En particular, enfatizamos aquellas que permiten comprender la 

inevitable heterogeneidad de experiencias subjetivas y sociales en las que se desenvuelve la 

producción de la infancia y la de las familias y, también, la que atraviesa a las propuestas de 

educación infantil y de diversos programas educativos y sociales a ellos dirigidos. Heterogeneidad 

que no es mera diversidad sino fruto de la construcción realizada por sujetos activos en el marco de 

las características que delinean los contextos en que se desenvuelven. 

                                                 
1
A estas normas, cabría agregar la Ley25.673/2003 que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 

Responsable, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación; la ley 26.150/06 que crea el Programa Nacional de 

Educación Sexual Integral en la órbita del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la nación; la Ley 

26.618/10 que establece el matrimonio igualitario y la Ley 26.743/12 de Identidad de Género. 
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Consideramos que un recorrido teórico, histórico y socio-antropológico de las concepciones 

acerca de la infancia y la familia es hoy de suma importancia, tanto para explorar un campo de 

investigaciones y aportes específicos que se han ido delimitando a lo largo del siglo XX, como para 

debatir y desmontar los supuestos que, sobre el niño y la familia, están en la base de la actividad 

educativa. 

 

 

2. Objetivos 

 

- Explorar las distintas concepciones acerca de la infancia y la familia en tanto construcciones 

sociales, identificando sus configuraciones y vinculaciones con los procesos sociales del 

pasado y el presente. 

- Abordar y reflexionar acerca de las formas de presencia de las problemáticas de la infancia y 

la familia en la educación infantil.  

- Problematizar críticamente los supuestos que, respecto de la infancia, familia, diversidad, 

desigualdad y cultura, subyacen a las prácticas educativas y de intervención social.  

- Acceder y conocer algunos de los principales trabajos producidos en estas últimas décadas 

sobre las temáticas de la infancia y la familia, procedentes de distintos campos 

disciplinarios. 

 

3. Contenidos 

 

Acerca de la „transmisión, „educación‟ y „socialización” de las nuevas generaciones. El concepto de 

cultura y sus usos („déficit cultural‟, „diferencia cultural‟, „cultura de la pobreza‟, „atención a la 

diversidad‟, „educabilidad‟ y „resiliencia‟). Los aportes de los enfoques socioantropológicos: 

producción cultural y persona educada. 

 

Las concepciones acerca de la familia y de la infancia en la modernidad. „Familia nuclear‟, „niños 

escolarizados‟ y educación pública.  

 

Cambios en las configuraciones familiares y la „cuestión de la infancia‟ en el contexto de las 

transformaciones económicas, sociales, culturales y educativas de las últimas décadas del siglo XX.  

 

Procesos de desigualdad social y representaciones sobre la infancia y las familias en el nuevo siglo: 

prejuicios y estereotipos. 

 

Procesos de producción, disputa y apropiación de la crianza y la educación infantil: familias (y 

modos de vida familiares), escuelas y la intervención de otros actores de la sociedad civil. 

 

Debates actuales en torno a infancia – familias: en las políticas sociales y educativas, en las 

regulaciones normativas (Ley de Educación Nacional y Ley de Protección integral de los Derechos 

de Niños, Niñas y Adolescentes; Ley de matrimonio igualitario). 
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5. Modalidad de evaluación y requisitos de aprobación y promoción 

 

La evaluación del seminario consistirá en la realización de un trabajo escrito final. 

Los alumnos deberán asistir obligatoriamente en un setenta y cinco por ciento (75%) de las clases 

programadas como condición para ser evaluados. Una vez finalizada la cursada del seminario, los 

alumnos disponen de un plazo de 6 (seis) meses para la entrega del trabajo final. 

 

 

 


