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presentación

DESIDADES es una revista electrónica de divulgación cien-

tíica en el área de la infancia y juventud. La publicación es 

trimestral, evaluada por pares, por parte del Núcleo Interdis-

ciplinar de Pesquisa e Intercâmbio para a Infância e Adoles-

cência Contemporâneas – NIPIAC, de la Universidade Federal 

do Rio de Janeiro, comprometida con la divulgación del co-

nocimiento cientíico más allá de los muros de la universidad.

Publica artículos originales, entrevistas y reseñas cuyo obje-

tivo es discutir de manera crítica, para un público amplio, as-

pectos de la infancia y juventud frente a su proceso de eman-

cipación. La sección de Referencias Bibliográicas tiene como 

objetivo difundir las publicaciones recientes sobre la infancia y 

juventud en el ámbito de las Ciencias Sociales y Humanidades. 

Una versión en portugués y otra en español de DESIDADES 

están disponibles para los lectores. La publicación pretende 

ser un medio electrónico de difusión de debates e ideas en 

el universo latinoamericano para todos los que quieren ser 

alentados a relexionar sobre los desafíos y las diicultades 

de vivir la niñez y la juventud en el contexto de las sociedades 

actuales.

El nombre de la revista, DESIDADES, signiica que las edades, 

como criterios ijos que naturalizan comportamientos, habili-

dades y maneras de existencia según a una temporalización 

lineal biográica, necesitan ser problematizadas con el in de 

permitir nuevos enfoques, perspectivas y diálogos sobre las 

relaciones entre los grupos generacionales.

equipe editorial

EDITOR A JEFE

Lucia Rabello de Castro

EDITOR AS ASOCIADAS

Andréa Martello

Paula Uglione

Renata Alves de Paula Monteiro

Renata Tomaz

Sabrina Dal Ongaro Savegnago

Sônia Borges Cardoso de Oliveira

EDITORES ASISTENTES

Adelaide Rezende de Souza

Ana Paula Oliveira e Silva Carneiro

Antônio Gonçalves Ferreira Júnior

Felipe Salvador Grisolia

Juliana Siqueira de Lara

Karima Oliva Melo

Lis Albuquerque Melo

Luísa Evangelista Vieira Prudêncio

Paula Pimentel Tumolo

Renata Tavares da Silva Guimarães

Soia Hengen

EQUIPO TÉCNICA

Gabriela Fernandes Castro

Julia Oliveira Moraes

Julia Page

Leticia Rosa Machado

Luana Papelbaum Micmacher

Maria Clara Teldeschi

Maryssol Monteiro Fernandes do Nascimento

Melly Meireles

Michelle Rodrigues Simões

Nahan Rios

Natália Belarmino

Túlio Ferreira Fialho

REVISOR

Welton Pereira e Silva

TR ADUCTOR AS

Flavia Ferreira dos Santos 

Karima Oliva Bello 

Soia Hengen 



4 temas sobresalientes  . número 25 . año 7 . oct-dic 20194  . número 25 . año 7 . oct-dic 2019

CONSEJO CIENTÍFICO NACIONAL

 Alfredo Veiga-Neto  Universidade �ederal do Rio Grande do Sul

 Alexandre Simão de Freitas  Universidade Federal de Pernambuco

 Ana Cristina Coll Delgado  Universidade Federal de Pelotas

 Ana Maria Monteiro  Universidade Federal do Rio de Janeiro

 Angela Alencar de Araripe Pinheiro  Universidade Federal do Ceará

 Angela Maria de Oliveira Almeida  Universidade de Brasília

 Anna Paula Uziel  Universidade Estadual do Rio de Janeiro

 Carmem Lucia Sussel Mariano  Universidade Federal de Mato Grosso

 Clarice Cassab  Universidade Federal de Juiz de Fora

 Claudia Mayorga  Universidade Federal de Minas Gerais 

 Cristiana Carneiro  Universidade Federal do Rio de Janeiro

 Diana Dadoorian  Universidade Federal do Rio de Janeiro

 Dorian Monica Arpini  Universidade Federal de Santa Maria

 Elisete Tomazetti  Universidade Federal de Santa Maria

 Fernanda Costa-Moura  Universidade Federal do Rio de Janeiro

 Flavia Pires  Universidade Federal da Paraíba

 Gizele de Souza  Universidade Federal do Paraná

 Heloísa Helena Pimenta Rocha  Universidade Estadual de Campinas

 Iolete Ribeiro da Silva  Universidade Federal do Amazonas

 Jader Janer Moreira Lopes  Universidade Federal Fluminense

 Jaileila de Araújo Menezes  Universidade Federal de Pernambuco

 Jailson de Souza e Silva  Universidade Federal Fluminense

 Jane Felipe Beltrão  Universidade Federal do Pará

 Juarez Dayrell  Universidade Federal de Minas Gerais

 Juliana Prates Santana  Universidade Federal da Bahia

 Leandro de Lajonquière  Universidade de São Paulo

 Leila Maria Amaral Ribeiro  Universidade Federal do Rio de Janeiro

 Lila Cristina Xavier Luz  Universidade Federal do Piauí

 Marcos Cezar de Freitas  Universidade Federal de São Paulo

 Marcos Ribeiro Mesquita  Universidade Federal de Alagoas

 Maria Alice Nogueira  Universidade Federal de Minas Gerais

 Maria Aparecida Morgado  Universidade Federal de Mato Grosso

 Maria Cristina Soares de Gouvea Universidade Federal de Minas Gerais

 Maria Helena Oliva Augusto  Universidade de São Paulo

 Maria Ignez Costa Moreira  Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

 Maria Letícia Nascimento Universidade de São Paulo 

 Maria Lucia Pinto Leal  Universidade de Brasília

 Marlos Alves Bezerra  Universidade Federal do Rio Grande do Norte

 Marta Rezende Cardoso  Universidade Federal do Rio de Janeiro

 Mirela Figueiredo Iriart  Universidade Estadual de Feira de Santana

 Myriam Moraes Lins de Barros  Universidade Federal do Rio de Janeiro



5 temas sobresalientes  . número 25 . año 7 . oct-dic 20195  . número 25 . año 7 . oct-dic 2019

 Nair Teles  �undação Oswaldo Cruz/ Universidade Eduardo Mondlane 

 Patrícia Pereira Cava  Universidade Federal de Pelotas

 Rita de Cassia Fazzi Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

 Rita de Cassia Marchi  Universidade Regional de Blumenau

 Rosa Maria Bueno Fischer Universidade Federal do Rio Grande do Sul

 Rosângela Francischini  Universidade Federal do Rio Grande do Norte

 Silvia Pereira da Cruz Benetti  Universidade do Vale do Rio dos Sinos

 Solange Jobim e Sousa  Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

 Sonia Margarida Gomes Sousa Pontifícia Universidade Católica de Goiás

 Telma Regina de Paula Souza  Universidade Metodista de Piracicaba 

 Vera Vasconcellos  Universidade Estadual do Rio de Janeiro

 Veronica Salgueiro do Nascimento  Universidade Federal do Cariri

CONSEJO CIENTÍFICO INTERNACIONAL 

 Adriana Aristimuño Universidad Católica del Uruguay

 Adriana Molas Universidad de la República, Montevideo

 Andrés Pérez-Acosta Universidad del Rosario, Bogotá

 Alfredo Nateras Domínguez Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, UAM-I, México

 Carla Sacchi Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicologia   
  Matematica y Experimental / Universidad del Salvador

 Ernesto Rodríguez Centro Latinoamericano sobre Juventud, CELAJU, Montevideo

 Graciela Castro Universidad Nacional de San Luis, Argentina

 Guillermo Arias Beaton Universidad de La Habana, Cuba

 Héctor Castillo Berthier Instituto de Investigaciones Sociales,  
  Universidad Autónoma de México

 Héctor Fabio Ospina Universidad de Manizales, Colombia

 José Rubén Castillo Garcia Universidad Autónoma de Manizales, Colombia

 Laura Kropf Universidad Nacional de Rio Negro, Argentina

 María Guadalupe Vega López Universidad de Guadalajara, México

 María Raquel Macri Universidad de Buenos Aires

 Mariana Chaves Universidad Nacional de La Plata, Argentina

 Mariana Garcia Palacios Universidad de Buenos Aires

 Mario Sandoval Universidad Católica Silva Henriquez, Chile

 Norma Contini Universidad Nacional de Tucumán, Argentina

 Pablo Toro Blanco Universidad Alberto Hurtado, Chile

 René Unda Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador

 Rogelio Marcial Vásquez El Colegio de Jalisco, Universidad de Guadalajara, Mexico

 Rosa Maria Camarena Instituto de Investigaciones Sociales,  
  Universidad Autónoma de México

 Silvina Brussino Universidad Nacional de Córdoba, Argentina

 Valeria LLobet  Universidad Nacional de San Martin, Argentina



6 temas sobresalientes  . número 25 . año 7 . oct-dic 20196  . número 25 . año 7 . oct-dic 2019

índice

EDITORIAL  07

TEMAS SOBRESALIENTES  

¡Es un bebé!   
Miradas de las Ciencias Sociales a los primeros años de vida   10
Pablo De Grande E Carolina Remorini

Violencia autoinligida:   
jóvenes indígenas y los enigmas del suicidio 27
Lucia Helena Rangel

Las niñas y niños en el proceso migratorio:   
una realidad que continúa vigente 39
Karina Benavides T.   

Daniel Llanos Erazo  

Niñez, alteridad y cuidado:   
relexiones para un campo en construcción      48
Equipe Niñez Plural  

Escuela y Proyectos de Vida:   
lo que dicen los jóvenes sertanejos de Alagoas    59
Isabel Cristina Oliveira da Silva E Ana Maria Freitas Teixeira

ESPACIO ABIERTO 

Miradas y representaciones de la infancia en el cine 70
ENTREVISTA DE Fabiana de Amorim Marcello CON Camilo Bácares Jara

INFORMACIONES BIBLIOGRÁFICAS 

reseñas

Juventudes em movimento: experiências, redes e afetos. Organizado por  
Veriana Colaço, Idilva Germano, Luciana Lobo Miranda, João Paulo Barros. 85
Reseña por Ângela de Alencar Araripe Pinheiro

Infancia / Dictadura. Testigos y actores (1973-1990),
de Patricia Castillo-Gallardo. 90
Reseña por Camilo Bácares Jara

Relevamiento bibliográfico 95

NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN 98



7 editorial . número 25 . año 7 . oct-dic 2019

editorial
Cerrar un año responde ambivalentemente por las realizaciones y conquistas y, al 

mismo tiempo, por la despedida de las diicultades y amarguras vivenciadas. 2019 fue 

un año especialmente difícil cuya alegría, ante su término, pende más para el hecho 

de haber sobrevivido al desmonte presentado como política de gobierno al área de la 

ciencia, educación pública y cultura en Brasil. La Revista DESidades completó en 2019 

seis años de publicación ininterrumpida de ediciones trimestrales en el campo de la 

infancia, adolescencia y juventud. Como sucede con frecuencia en el país, y en otros 

de Latinoamérica, las revistas cientíicas cuentan con la colaboración voluntaria de 

docentes y estudiantes que se dedican a la causa y al trabajo de edición cientíica. No 

obstante, las condiciones de este trabajo voluntario han empeorado drásticamente con 

la producción de la escasez de recursos que pueden dar soporte a la publicación de las 

investigaciones cientíicas. Visibilizar cientíicamente – a través de la divulgación del 

conocimiento cientíico – la infancia y la juventud latinoamericanas permanece como 

nuestra política editorial incontestable, lo que nos motiva a iniciar esta Editorial de la 

última edición de 2019 asumiendo públicamente la indignación frente a las políticas 

oscurantistas para la ciencia, cultura y educación en el último año en Brasil. 

Sin embargo, el Equipo Editorial de DESidades considera que, a pesar de las diicultades, 

no podemos renunciar a esta tarea cuyo ideal apunta a la creación y consolidación 

de un vehículo de discusión cientíica sobre la infancia, la adolescencia y la juventud 

latinoamericanas a partir de una visión crítica y liberadora. Esta visión incide tanto sobre 

la forma de comprender el papel decisivo de los niños y jóvenes en la construcción y en el 

cuidado con el mundo en que todos vivimos, como también sobre la forma de concebir el 

papel de los investigadores en la construcción de teorías cientíicas que sean interpeladas 

por las cuestiones sociales de nuestra historia y de nuestros territorios. De este modo, 

vehiculizar la investigación cientíica sobre la infancia y la juventud latinoamericanas 

abraza, irmemente, el compromiso con el avance del conocimiento cientíico que pueda 

servir a las luchas para mayor justicia e igualdad en los países latinoamericanos. Inclusive 

porque, para aquellos que investigan y estudian las cuestiones de la infancia y juventud, 

sabemos cómo la visión estereotipada, prejuiciosa y equivocada ha pautado las políticas 

públicas para estas categorías sociales y etarias. 

Pero en cada lanzamiento una edición más de la revista DESidades se renuevan las 

alegrías de poder traer al público más discusiones e investigaciones de calidad que 

enriquecen la comprensión sobre ser joven o niño en América Latina. En esta edición, 

la sección Temas Sobresalientes contempla cinco artículos con asuntos bien diversos. El 

artículo inicial trae el estado del arte de la investigación con bebés y discute cómo este 
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campo de investigación – aun siendo marginal en las Ciencias Humanas y Sociales – pone 

en jaque visiones societarias de tiempo presente y futuro, de los ideales colectivos y de 

las posibilidades particulares – lo que se es y lo que se quiere que seamos, bajo la autoría 

de los investigadores argentinos Pablo De Grande y Carolina Remorini. A continuación, 

Lucia Rangel, antropóloga de los pueblos indígenas, problematiza la violencia y 

explotación inligida a estos pueblos, tematizando el suicidio de los jóvenes indígenas 

en sus múltiplas modalidades y modos de articular campos semánticos diversos. Karina 

Benavidez y Daniel Erazo, investigadores de Ecuador, presentan una discusión sobre lo 

que sucede con niños cuyos padres emigran de Ecuador con el objetivo de darles una 

vida materialmente mejor – cuáles son las marcas y heridas de este proceso migratorio 

sobre los niños. El Equipo Infancia Plural – colectivo de investigadores argentinos que 

trabaja sobre temas de la infancia – irma el artículo que expone cómo las nociones de 

infancia, alteridad y cuidado se articulan determinando modos y prácticas de relación 

de los adultos con los niños. Finalmente, las investigadoras brasileñas Isabel Cristina da 

Silva y Ana Maria Freitas Teixeira discuten los proyectos de vida de los jóvenes que viven 

en la zona rural del Estado de Alagoas, Brasil, exponiendo las inmensas diicultades que 

enfrentan para concretizar sus planes de futuro en lo que respecta a estudios y trabajo. 

En la sección Espacio Abierto, la investigadora brasileña Fabiana de Amorim Marcello 

entrevista al profesor Camilo Jaras sobre la presencia de la infancia en el cine colombiano. 

Finalmente, en la sección Informaciones Bibliográicas presentamos reseñas de 

publicaciones recientes y el levantamiento de 28 libros publicados en el último trimestre 

en las áreas de las Ciencias Humanas y Sociales cuya información puede ser rastreada en 

los sitios web de las editoras de todos los países latinoamericanos. 

En nombre del Equipo Editorial, nos gustaría agradecer a los investigadores y docentes 

cuya nómina se encuentra abajo por haber actuado como consultores y evaluadores ad-

hoc de la Revista DESidades a lo largo de 2019. ¡Muchas gracias!

¡Buena lectura a todos y todas!

Lucia Rabello de Castro

Jefa Editora
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Introducción

En la actualidad, el tema del cuidado infantil aparece como relevante en un contexto en 
que el cuidado en general ha sido visibilizado como una actividad y una relación social 
que requieren ser problematizadas, dando lugar a un fructífero campo de discusión. 

En este artículo nos proponemos presentar brevemente algunos aspectos de los debates 
sobre el cuidado, para plantear una propuesta que permita profundizar la mirada desde 
la que se lo enfoca. Con ese in, presentamos una breve revisión del campo de estudios, 
para luego vincularlo con las líneas de investigación en las que nuestro equipo de 
investigación1 viene trabajando. 

Como relexión inal planteamos que, a pesar de los interesantes avances que se 
evidencian en este campo interdisciplinario en construcción, resulta necesario incluir 
en el debate el modo en que la alteridad, y las diversas nociones y experiencias de niñez 
inciden en los procesos de cuidado infantil.

Aproximaciones al cuidado infantil: breve revisión del campo de estudios

Los debates actuales sobre el cuidado, recuperando aportes del feminismo, señalan 
su carácter generizado – el cuidado como tarea atribuida a las mujeres – y ponen en 
tensión las relaciones entre afecto y dinero  – la “economía del cuidado”, el “mercado del 
cuidado” –, entre trabajo y altruismo, entre lo público y lo privado, y entre la dependencia 
y la autonomía (Zelizer, 2009; Pautassi; Zibechi, 2013). Asimismo, autores como Badinter 
(1991), Arcidiácono y otros (2015) permiten señalar que el cuidado no necesariamente 
tiene un atributo virtuoso, amoroso, moralizante – tal como se lo ha naturalizado en el 
sentido común – sino que, en ciertos casos, se materializa en actividades no deseadas e 
implica coerción, relaciones de poder, disputas. 

En este marco de discusiones, en los últimos años ha ido conformándose una interesante 
línea de estudios en torno al cuidado infantil  – “aquel conjunto de prácticas que 
se dirigen a mantener la vida del niño o niña, y que usualmente se organiza a partir 
del conocimiento socialmente signiicativo, tradiciones y representaciones sobre y 
prescripciones del conocimiento cientíico” (Llobet 2011, p. 1019) –,  que ha complejizado 
su abordaje, dando cuenta tanto de su imbricación con los procesos socioeconómicos 
de construcción de desigualdades sociales y el papel del Estado en las sociedades 
capitalistas, como de la enorme diversidad cultural que lo atraviesa. 

En este sentido, encontramos, por un lado, los trabajos de Faur (2014) y de  Esquivel, Faur 
y Jelin (2012), que desde un interés centrado en las políticas públicas, las relaciones de 
género y el papel del Estado, deinen su tema de estudio en términos de la organización 
social y política del cuidado infantil en la Argentina, la cual 

1  Proyecto PIP Conicet 353 “Niñez, Alteridad y Ciudadanía: Tensiones en torno a Prácticas, Políticas y 
Experiencias de cuidado y protección infantil en las provincias de Neuquén, Salta y Buenos Aires”.
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 […] se constituye en la actuación de distintas instituciones (Estado, familias 
y agencias y servicios del mercado y la comunidad) y responde a los valores 
simbólicos (entre ellos, las imágenes de género y la división sexual del 
trabajo) de una comunidad. Por consiguiente, pone de maniiesto la dinámica 
y la interdependencia entre factores estructurales, tendencias políticas e 
ideológicas y cierto “estado de la cultura” (�aur, 2014, p. 51). 

Por otro lado, desde los enfoques clásicos de la antropología, el cuidado infantil se 
inscribía en los llamados procesos de socialización o de endoculturación, en tanto parte 
de los mecanismos convencionales que cada sociedad construye para introducir a sus 
nuevos miembros en el mundo de las relaciones sociales y transmitirle los signiicados 
culturales. En este sentido, las fuentes etnográicas han sido claves al mostrar cómo, 
en la mayor parte de las sociedades, cuidar de los niños no es sólo tarea de su madre y 
su padre, aspecto que numerosos estudios de socialización han tendido a desconocer 
(Weisner; Galimore, 1977), probablemente por inluencia del modelo de familia nuclear 
hegemónico en occidente. En esta línea, consideramos relevante destacar un conjunto 
de investigaciones etnográicas sobre la niñez y la crianza en sociedades indígenas 
latinoamericanas (Cohn 2001; Lopes da Silva; Macedo; Nunes, 2002; Szulc, 2002; Hecht, 
2004; Cervera Montejano, 2007; Colangelo, 2009; De Suremain, 2010; García Palacios, 2012; 
Remorini, 2013; García Palacios; Hecht; Enriz, 2015; Murray et al., 2015) que, al describir 
y analizar diferentes modos de construir y experimentar las primeras etapas de la vida, 
así como diversas prácticas de atención y educación infantil, iluminan la complejidad del 
cuidado en tanto proceso sociocultural. 

Cabe destacar otra serie de estudios antropológicos que, a su vez, aportan valiosas 
herramientas conceptuales para pensar el cuidado en el contexto latinoamericano, 
como el trabajo de Santillán (2009) sobre los sentidos en tensión en torno al cuidado y 
las responsabilidades parentales en sectores populares del Gran Buenos Aires, donde se 
señala cómo en tales casos

las iniciativas ligadas con la socialización y crianza de muchos niños y niñas 
que viven en las barriadas populares se deinen en tramas relacionales de 
intervención social, a cargo de actores sociales que incluyen y rebasan a las 
instituciones esperables para ello (como la escuela y el hogar) (p. 51). 

A su vez, aún sin centrarse en la cuestión del cuidado, otros estudios ofrecen un interesante 
análisis de los modos de gobierno, moralización y normalización de la niñez y las familias 
de sectores populares, y de sus vinculaciones con políticas públicas e instituciones en 
diferentes contextos (Vianna, 2002; Grinberg, 2008; Fonseca; Schuch, 2009; Lugones, 
2009; Barna, 2012; Magistris, 2014; Bittencourt Ribeiro, 2015; Villalta; Llobet, 2015). 

En diálogo con las mencionadas contribuciones, desde hace algunos años, desarrollamos 
nuestras aproximaciones al campo del cuidado infantil, en diversas pero interrelacionadas 
líneas de investigación, que presentaremos brevemente, para ir desplegando así nuestra 
propuesta de abordaje.
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Algunas líneas de investigación en torno del cuidado infantil 

Nuestra aproximación a los estudios del cuidado se nutre de la labor que venimos 
desarrollando en el campo del abordaje antropológico y sociológico de la infancia, en 
relación con la alteridad. Nos interesa poner en juego la categoría de cuidado en otros 
campos, en otros contextos. Tales inquietudes vienen guiando nuestras investigaciones, 
en el marco del mencionado proyecto “Niñez, Alteridad y Ciudadanía”, en el cual 
consideramos el concepto de cuidado como una vía de acceso privilegiada para explorar 
los procesos de construcción de la niñez en diferentes situaciones y contextos, en tanto 
ilumina de manera particular las relaciones intra e intergeneracionales, así como las 
nociones de niño/niña, proceso vital, persona, cuerpo, parentalidad, formación, familia 
– entre otras –, que intervienen en ellas. 

Dentro de los distintos campos y contextos que abarcan nuestras investigaciones, 
hemos podido relevar cómo el cuidado es concebido de diferentes modos, en ocasiones 
contrapuestos, que se vinculan con la pluralidad de nociones sobre la infancia y sobre la 
alteridad. Recurrimos al concepto de alteridad porque nos permite abordar de manera 
interrelacionada los procesos de formación de relaciones ligadas tanto a la diversidad 
como a la desigualdad. En ese sentido, tal como se hará evidente más adelante, trabajamos 
con diversos sectores socialmente vulnerados en Argentina, tanto con diversos pueblos 
indígenas, migrantes, como con otros grupos en similares condiciones de desigualdad 
social. Nuestras indagaciones abordan el entrecruzamiento de diversos ejes analíticos 
que, sólo por una cuestión de ordenamiento, presentaremos separadamente.

Aquí nos detendremos especialmente en tres de ellos: el cuidado en los ámbitos 
domésticos, comunitarios y barriales; la trama de cuidados que despliegan las políticas 
públicas y las distintas instituciones que se vinculan con los niños y las niñas; y el 
cuidado ante la participación de niños y niñas en el campo de la política y las actividades 
productivas.  

El cuidado infantil en ámbitos domésticos, comunitarios y barriales

En primer lugar, en nuestras investigaciones abordamos etnográicamente cómo se 
despliega el cuidado de niños y niñas en diversos ámbitos domésticos, comunitarios 
y barriales. Aquí se destacan las relaciones que los niños mantienen entre sí y con los 
adultos, las experiencias que van atravesando, los espacios por los que circulan, quiénes 
son los encargados de los distintos aspectos de su cuidado y qué cuestiones prioriza cada 
quién. Así, contamos con investigaciones que han analizado las prácticas de cuidado y 
crianza de niños y niñas de un barrio toba/qom de Buenos Aires y, más recientemente, 
de Chaco (García Palacios, 2012; García Palacios; Hecht; Enriz, 2015), en comunidades  y 
organizaciones mapuche de la provincia del Neuquén (Szulc, 2015), en poblaciones rurales 
de la provincia de Salta (Leavy, 2018) y en un barrio de la ciudad de Buenos Aires con 
población de origen boliviano (Varela, 2017). En tales contextos, venimos advirtiendo la 
marcada polisemia del concepto de cuidado, pues hemos relevado diversas deiniciones 
sobre qué es cuidar, quién cuida, de qué manera y para qué, y las tensiones que en torno 
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de esto se despliegan cotidianamente, lo cual apunta a las relaciones de alteridad que se 
ponen en juego. Asimismo, resulta interesante indagar la espacialidad del cuidado, cómo 
se va trazando una “cartografía de cuidados”. Esta representación permite observar los 
modos en que agencias estatales y organizaciones sociales, familiares, vecinos y pares se 
integran en esta trama que cuida, tanto en el caso de niñas y niños de sectores populares 
que habitan un barrio de La Plata, provincia de Buenos Aires (Hernández, 2016) como 
también en una organización barrial en la ciudad de Buenos Aires (Shabel, 2016).

Asimismo, esos trabajos nos han permitido visibilizar que las prácticas de cuidado no 
son patrimonio exclusivo del “mundo” adulto (Szulc, 2015; Leavy, 2018; Frasco Zuker, 
2016; García Palacios, 2012; Colangelo, 2009). El reconocimiento de prácticas de cuidado 
por parte de los niños y niñas resulta sumamente desaiante, ya que comúnmente se 
los y las considera receptores y no dadores de cuidados, de acuerdo con la forma aún 
hegemónica de cosiicar a esta franja etaria, tratándolos como objeto de las acciones de 
los adultos (Szulc, 2004).

Estas mismas investigaciones también abordan los modos en que se emprende el 
cuidado infantil desde las políticas públicas y el accionar de diversas instituciones, que 
presentaremos a continuación.

Tramas institucionales de cuidado

A in de ir comprendiendo mejor este complejo entramado, nos resulta sugerente 
indagar los modos en que se coniguran el cuidado y la crianza de niños y niñas en 
diversas instituciones y políticas públicas. Dan cuenta de ello las investigaciones que 
hemos realizado dentro del campo educativo, en general, y escolar en particular, sobre 
los procesos de formación de niños y niñas migrantes bolivianos en espacios educativos y 
comunitarios de la ciudad de Buenos Aires (Varela, 2017), sobre las propuestas formativas 
de las propias organizaciones mapuche en Neuquén (Szulc, 2015) y sobre la educación 
intercultural bilingüe desarrollada en las últimas décadas, especialmente destinada a 
las poblaciones indígenas en las provincias de Neuquén (Szulc, 2009), Buenos Aires y 
Chaco (García Palacios; Hecht; Enriz, 2015). En líneas generales, hemos observado que 
las escuelas – si bien constituyen prácticamente la única posibilidad de estas poblaciones 
vulneradas de “desfamiliarizar el cuidado” – entran muchas veces en tensión con los 
hábitos y formas de cuidar de tal sector, desplegando una perspectiva de origen burgués 
aún hegemónica sobre qué es la infancia y qué cuidados requiere (Szulc, 2004). En las 
tramas institucionales de cuidado infantil también se ha revelado como relevantes el 
campo religioso – en el que diversas iglesias y coniguraciones sociorreligiosas (católica, 
evangélicas y/o indígenas) poseen un lugar privilegiado (García Palacios 2014; Szulc 2015; 
Leavy, 2018), al igual que las organizaciones de la sociedad civil, en las que el estado 
“terceriza” el cuidado infantil (Hernández, 2016); ámbitos en los cuales también emergen 
como relevantes las relaciones de alteridad.

Asimismo, nuestras investigaciones muestran el rol preponderante del saber médico 
en los modos en que se deine el cuidado infantil desde las políticas públicas. En este 
sentido, la pesquisa etnográica con comunidades ava-guaraníes y criollas en la provincia 
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de Salta (Argentina) (Leavy, 2015; 2018) y en ámbitos estatales de atención de la salud 
infantil de la provincia de Buenos Aires (Colangelo, 2018), permitió observar que las 
políticas sanitarias, suelen ubicar a las madres como las únicas responsables del cuidado 
infantil, descontextualizando los procesos sociales, económicos y políticos que deinen 
su organización. Esto mismo ha sido observado en el proceso de medicalización de la 
crianza en la Argentina de comienzos del siglo XX (Colangelo, 2012) y los modos en que 
contemporáneamente se concibe el cuidado infantil a través de las políticas alimentarias 
focalizadas hacia niños y niñas indígenas en Colombia y Argentina (Leavy; Szulc; 
Anzelin, 2018; Leavy, 2015). Esa mirada etnográica sobre las intervenciones de salud 
pública hacia el colectivo infantil ha permitido conocer un campo de disputas donde 
constantemente se producen evaluaciones, clasiicaciones y acciones – con fuertes 
atravesamientos morales – sobre el modo en que son cuidados niños y niñas (Colangelo, 
2018), especialmente si  pertenecen a familias indígenas (Leavy, 2018). 

En relación con la política pública y su implementación, también nos hemos abocado 
al estudio del ámbito del control penal, llevando adelante un estudio de las estrategias 
de control social de tipo normalizante y moralizante sobre la población de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes de sectores socialmente vulnerados (Guemureman, 2011; 2015). 
Los efectos perversos de la “desprotección” y de la ausencia de cuidados, extendiendo 
esta ausencia a deiciencia en el acceso e implementación de políticas públicas, se 
traduce en población que de vulnerada y “en riesgo”, se torna “de riesgo”, y por ende 
“de cuidado”, incrementando los componentes reactivos de control social en la medida 
que crecen y se convierten en adolescentes. Estas investigaciones permiten identiicar 
la contracara del cuidado y la protección, mostrando las múltiples dimensiones de la 
desprotección y la ausencia de cuidado, que se expresan en la vulneración de derechos 
(Guemureman, 2014) 

Por último, en el entramado institucional del cuidado infantil en los contextos en que 
trabajamos, también puede ser advertida la acción de organismos internacionales 
como UNICEF que, por ejemplo en una campaña sobre los derechos de niños, niñas 
y adolescentes indígenas, recreó la idea del “niño universal” como sujeto individual 
“vulnerable”, desvinculando su cuidado de la conlictiva e irresuelta situación territorial 
de sus comunidades y reiicando así tal “vulnerabilidad”, asociándola a las problemáticas 
ambientales (Szulc et al., 2016).

El cuidado ante la participación de niños  
y niñas en espacios políticos y productivos

Un tercer eje analítico se reiere a la problematización de la noción de cuidado a partir 
del estudio de la participación de niños y niñas, especialmente de sectores populares, 
en espacios políticos, productivos y reproductivos (Shabel, 2016; Morales; Retali, 2018; 
Szulc, 2018). Así, el trabajo de campo realizado en el seno de organizaciones sociales 
indígenas y no indígenas (Szulc, 2018; Shabel, 2016; Hernández, 2016) no solamente da 
cuenta de los diferentes modos de conigurar esta etapa de la vida, sino que también 
se propone interpelar los vínculos que con ella establece el Estado en sus formas de 
intervención con sus familias.
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Por su parte, las investigaciones sobre trabajo infantil buscan problematizar el vínculo 
entre niñez y trabajo, visibilizando las diversas formas de producción de valor por fuera 
de las relaciones salariales, en un ámbito urbano – la ciudad de La Plata (Buenos Aires) 
(Rausky, 2015) – y otro periurbano – Colonia Wanda (Misiones) – (Frasco Zuker, 2016; 
Frasco Zuker; Rausky, 2017). El eje de las indagaciones analiza los diversos modos en 
que el trabajo de los niños se inscribe en distintos contextos familiares – explorando las 
formas en que se mezclan las transacciones económicas con las relaciones personales, 
afectivas y de cuidado – y los sentidos que tanto niños como adultos asignan al trabajo, 
en contextos de pobreza. 

Un aspecto a destacar en estos estudios es que los niños no sólo participan en actividades 
productivas, sino que también llevan a cabo tareas reproductivas que permiten el 
desarrollo de la vida familiar. Así, tales investigaciones revelan que el cuidado es una 
práctica que involucra interdependencia, reciprocidad y obligaciones de todos los 
miembros de los hogares, aunque con especiicidades según géneros y edades, y que 
su análisis detallado permite mostrar los alcances y condicionamientos de la agencia 
infantil, evidenciando los modos en que niños y niñas ponen en juego diversos márgenes 
de acción y negociación.

Más allá del cuidado

Como venimos planteando, en los últimos años se han registrado considerables avances 
en el campo de estudios acerca del cuidado infantil que contribuyen a pensarlo en 
términos de su organización y más allá de los límites del ámbito privado y/o doméstico,  
incluyendo en su análisis los marcos normativos y los agentes privados y estatales que en 
él participan. Sin embargo, airmamos que resta aún mucho por hacer, principalmente 
en dos direcciones. 

Por un lado, consideramos enriquecedora la puesta en diálogo entre esos antecedentes 
y los trabajos mencionados que abordan la niñez desde una aproximación etnográica, 
pues la problematización de la infancia y las perspectivas de los niños tienen mucho que 
aportar a este campo de investigación. 

Por otro lado, proponemos ampliar el foco para analizar no sólo la dimensión sociopolítica 
del cuidado infantil, situándolo en los proceso de construcción de desigualdades sociales, 
sino también en el marco de la diversidad de la experiencia humana, que planteamos 
abordar como alteridad en tanto se entrama con la producción de desigualdades pero 
a la vez “reiere a una relación de subalternidad que está justiicada en la diferencia y 
que implica asimetría” (Kropf, 2010, p. 174). Las líneas de investigación que aquí hemos 
sintéticamente reseñado revelan que las relaciones de alteridad inciden fuertemente 
en las deiniciones, prácticas y disputas por el cuidado infantil en los diversos ámbitos, 
a pesar de que los estudios más clásicos en este campo no las hayan tenido en cuenta. 
Es a partir de reconocer esa complejidad que buscamos enfocar las tensiones que se 
producen en torno del cuidado, teniendo en cuenta que la deinición de las formas 
socialmente adecuadas de cuidar a los niños constituyen un punto crucial en las disputas 
materiales y simbólicas por la reproducción o la transformación de toda sociedad.
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En ese sentido, en las diversas líneas de investigación que desarrollamos y que hemos 
descrito sintéticamente, venimos trabajando en la problematización del cuidado infantil, 
indagando cómo se articula con las construcciones de las infancias, la alteridad, la 
diversidad y la desigualdad en contextos locales de la Argentina contemporánea.

Por último, al mismo tiempo, nuestra labor se caracteriza por explorar el modo en que 
las prácticas y perspectivas de los propios niños y niñas intervienen en tales procesos, 
indagación que – consideramos – contribuye signiicativamente al campo de los estudios 
del cuidado infantil. 
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RESUMEN En este artículo nos proponemos dar cuenta de algunos aspectos relevantes del creciente 
campo de estudios sobre cuidado infantil, para plantear una propuesta que permita profundizar 
la mirada desde la que se lo enfoca. Con ese in, presentamos una breve revisión de las 
investigaciones en la temática para luego vincular algunas de estas líneas con las desarrolladas 
por nuestro equipo de investigación social: el cuidado infantil en ámbitos domésticos, 
comunitarios, barriales; las tramas institucionales de cuidado y el cuidado ante la participación 
de niños y niñas en espacios políticos y productivos. Como relexión inal planteamos que a 
pesar de los interesantes avances que en este campo interdisciplinario se vienen produciendo, 
resulta necesario incluir cómo incide la alteridad en el cuidado infantil, y cuáles son las diversas 
nociones y experiencias de niñez en juego en este campo en construcción.

Palabras clave:  niñez, alteridad, cuidado.

Childhood, otherness and care. Relections for an emerging ield of study

ABSTRACT In this article we aim to give an account of some relevant aspects of the growing child care 
ield of studies, to deepen the view from which it is generally approached. To this end, we 
present a brief review of the investigations on the subject and link some of these lines with 
those developed by our research group, which is devoted to the ields of child care in domestic, 
collective and communal spheres, the institutional trails of careing and the careing practices 
in political and productive experiences. As a inal relection, we propose that in spite of the 
interesting advances that have been taking place in this interdisciplinary ield, it is necessary to 
include how alterity afects child care, and which are the diferent notions and experiences of 
childhood involved in caretaking processes, as a contribution to this ield under construction.

Keywords: childhood, alterity, care.
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normas para la publicación 

Normas para todas las secciones

1. Los artículos, entrevistas, o reseñas serán someti-
dos, en portugués o español al Consejo Editorial, 
el cual se responsabiliza con el proceso editorial 
de los textos. El envío es hecho a través del sitio de 

DESIDADES, en el portal de periódicos de la UFRJ, 

siguiendo las orientaciones allí disponibles.

2.   El Consejo Editorial se reserva el derecho a proponer 
modiicaciones que sirvan para contribuir con la cla-

ridad y la adecuación del texto.

3. El Consejo hará uso de los consultores ad hoc ex-

ternos al cuerpo editorial, que, de forma ciega, eva-

luarán los artículos y realizarán recomendaciones 
relacionadas con su publicación o no. En casos de 
controversias entre los dos evaluadores, un tercero 

será consultado. El Consejo Editorial se reserva el 
derecho de proponer cambios que contribuyan con 
la claridad del texto.

4. Serán aceptados solamente artículos, entrevistas y 
reseñas inéditos.

5. Una vez que los textos sean aprobados para su pu-

blicación, su versión en español o en portugués, 
según sea el caso, será solicitada a los autores, que 
tendrán un plazo determinado para enviarla.

6. Todos los artículos, entrevistas o reseñas enviados 
para sumisión deberán ser remitidos en documen-

to Word (“.doc” ou “.docx”) y en letra Arial, con ta-

maño de letra 11, a doble espacio.

7. Autoras y autores deberán enviar junto al manuscri-
to informaciones curriculares de no más de 3 líneas, 
incluyendo titulación y ailiación institucional. En el 
caso del envío de una entrevista, deben ser envia-

das las informaciones curriculares del (la) entrevis-

tador (a) y del (la) entrevistado (a). 

8. Las referencias bibliográicas deben ser presenta-

das en orden alfabético al inal del texto y seguir las 
normas ABNT (NBR 6023, 2002).

Ejemplos de casos más comunes: 

Libro con un autor
CASCUDO, L. C. Dicionário do Folclore Brasileiro. 
12. ed. São Paulo: Global, 2012. 

Libro con dos o tres autores
CASTRO, L. R.; CORREA, J. Mostrando a Real: um 

retrato da juventude pobre do Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro: NAU Editora; FAPERJ, 2005.

En las referencias de hasta tres autores, todos son cita-

dos, separados por punto y coma. En caso de ser más 
de tres autores, se cita solamente el primero, seguido 
de la expresión et al. (sin uso de cursivas)

 Artículo de revista o periódico 
TORRES, M. C. E.; CASTRO, L. R. Resgatando e atua-

lizando os sentidos da autoridade: um percurso his-

tórico. Paidéia (USP), Ribeirão Preto, v. 19, n. 42, p. 
87-96, jan./abr. 2009. 

 Capítulo de libro
GALINKIN, A. L.; ALMEIDA, A. M.  O. Representa-

ções sociais da violência entre adolescentes e pro-

fessores de classe média. In: CASTRO, L.  R.; COR-

REA, J.  (org.). Juventude Contemporânea: perspec-

tivas nacionais e internacionais. Rio de Janeiro: Nau/
Faperj, 2005. p. 229-232.

Tesis y disertaciones
CORDEIRO, D. M. A. Juventude nas sombras: escola, 
trabalho e moradia em territórios de precariedades. 
2008. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade 
Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2008.

 Documentos electrónicos
OBSERVATORIO NACIONAL DE LOS DERE-

CHOS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE. IHA 
2009/2010: los hombres negros adolescentes 
son las principales víctimas de homicidios en 
Brasil. Disponível  em: <http://www.obscrianca-

eadolescente.gov.br/ index.php?option=com_
content &v iew=ar t ic le& id=722: iha -20092010 -

-adolescentes-negros-do-sexo-masculino-sao -

-as - pr incipais -v it imas- de - homicidios- no - br a -

sil&catid=34:noticias&Itemid=106>. Acesso em 14 
abr. 2013. 
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8. Citas y notas.

• Las citas indirectas de autores, en el cuerpo del 
texto, deben seguir la forma: Autor (fecha) o (Au-

tor, fecha). Ejemplos: 

Según Cordeiro (2008)…
(Lima, 1999)
(Torres; Castro, 2009)
(Castro; Correa, 2005; Cordeiro, 2008).

• Las citas literales de hasta tres líneas son integra-

das al texto, entre comillas dobles, seguidas de 
paréntesis con el apellido del Autor, año de publi-
cación y página (Ej. Lima, 1999, p. 27). 

• Citas con más de tres líneas deben ser destacadas 
en el texto con margen de 1,25, en tamaño 10, con 
la indicación: (Autor, año, p.).

• Las remisiones sin citas literales son incorporadas 
el texto. Ej.: Segundo Cordeiro (2008).

• Las notas al pie de página, referidas a observa-

ciones, comentarios y aclaraciones hechas por los 
autores, deben ir al inal de la página, con núme-

ros arábicos, en numeración única y consecutiva 
a lo largo del texto.

9. En los casos en que se desee destacar palabras en 
el cuerpo del texto (por ejemplo, palabras extranje-

ras), deberá ser utilizada letra cursiva. 

Normas específicas para la sección 

TEMAS SOBRESALIENTES

Los artículos de esta sección deben abordar de ma-

nera crítica algún tema o problema relacionado a la 
infancia y/o juventud en el contexto latinoamericano. 
Los artículos están dirigidos tanto para especialistas 
como para el público más amplio, y en este sentido, 
los/las autores/as deberán privilegiar la claridad y la 
simplicidad de la escritura.

1.  Los artículos deben luctuar entre las cuatro mil a 
cinco mil quinientas palabras (incluyendo resumen y 
referencias). 

2. Un resumen de aproximadamente 150 palabras 
deberá ser insertado al final del artículo, seguido 
de 3 (tres) a 5 (cinco) palabras claves, separadas 
por coma. 

3. Los gráicos, tablas y iguras: deberán ser enviados 
por separado, señalizados y numerados consecuti-
vamente. Debe ser indicado en el archivo de texto el 
local aproximado donde deben ser insertados. Con 
respecto a las imágenes hay que tener en cuenta el 
derecho del autor, cuyo comprobante de autorizaci-
ón debe ser enviado a la revista.

4. Una vez que los textos sean aprobados para su pu-

blicación, el resumen, título y Palabras clave en in-

glés serán solicitados a los autores, que tendrán un 
plazo determinado para enviarlas.
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Normas específicas para la Sección 

ESPACIO ABIERTO

Sección a la que se destina la publicación de las entre-

vistas escritas o en video que traten sobre un tema 
actual y/o controvertido en el área de la infancia y 
juventud. Las entrevistas deben tener muy claro el 
objetivo de exponer la opinión del entrevistado, así 
como analizar, junto a él, la complejidad del debate 
sobre la cuestión. Están destinadas, principalmente, 
a obtener declaraciones que puedan analizar tan-

to los aspectos favorables como desfavorables del 
tema planteado.

1.  La parte inicial de la entrevista debe contener una 
presentación breve del entrevistado. El entrevis-

tador debe ser consciente de las razones por las 
que ha sido elegido su entrevistado y también 
buscar la igualdad de posiciones entre los dos así 
como su interés sobre el asunto. 

2. Para sondeo de temas de interés y posibles en-

trevistados, el entrevistador puede contactar al 
Consejo Editorial. 

3. La extensión de las entrevistas debe luctuar en-

tre dos y cinco mil palabras, y si fueran enviadas 
también en video, el mismo deberá tener como 
máximo cuarenta minutos de duración. 

4. Si las envían en video, almacenarlas en DVD de da-

tos (archivo de alta resolución SD ou HD, formato 
.mov ou .avi) y remitirlas con la transcripción a 
word. El DVD deberá estar sellado y en la parte 
externa se debe poner el nombre del entrevista-

do y del entrevistador. 

5. Deben ser insertadas en el encuadre del texto o 
video de la entrevista de 3 (tres) a 5 (cinco) Pala-

bras claves, separadas por coma. 

6. Una vez que la entrevista sea aprobada para su 
publicación, el resumen, título y Palabras clave 
en inglés serán solicitados a los autores, que ten-

drán un plazo determinado para enviarlas.

Normas específicas para las Reseñas 

(sección de Informaciones Bibliográicas)

Esta sección está destinada a evaluaciones de publicacio-

nes recientes en el área de la infancia y la juventud que 
llevan registrados el número estándar de identiicación 
internacional del libro (ISBN).

1.  Las reseñas deben luctuar entre mil quinientas y dos 
mil palabras. 

2. Se enviará, por separado, una imagen de la tapa del 
libro reseñado, en formato .jpg o .tif con una resolu-

ción mínima de 300 dpi. 

3. Deben insertarse al inal del texto de la reseña de 3 
(tres) a 5 (cinco) Palabras claves, separadas por coma.

4. La reseña debe contener la icha técnica especiican-

do los datos de la publicación: título, autor, editorial, 
ciudad, año, número de páginas, ISBN.

5. El título de la reseña debe ser original y distinto al tí-
tulo del libro reseñado.

6. Las citas y referencias siguen las reglas generales, 
expuestas anteriormente. La referencia del libro re-

señado debe ser destacada en negrito.
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Envío de material

Los artículos, entrevistas y reseñas deben ser envia-

dos al sitio de DESIDADES, en el portal de revistas 
UFRJ. Los autores serán notiicados del recibimiento 
del material enviado.

En el caso del envío de entrevistas grabadas en forma-

to de video, la transcripción debe ser enviada por el 
mismo sistema de envíos y la grabación en DVD enca-

minada vía correo a la siguiente dirección:

 NIPIAC, Instituto de Psicologia - Universidade Federal 
do Rio de Janeiro: Av. Pasteur, 250 – Urca, Rio de Ja-

neiro - RJ, Brasil | CEP 22.290-902.

En caso de cualquier material publicado, sus derechos 
autorales, serán inmediatamente cedidos a la revista 
Desidades sin ningún tipo de gravamen. Sin embargo, 
el autor podrá publicar posteriormente el material, 
total o parcialmente. Los autores son los únicos res-

ponsables del contenido de sus artículos publicados.
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