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Resumen
Este artículo presenta un análisis de algunos estu-
dios que se han desarrollado sobre los jóvenes en 
los últimos años en Bogotá, ciertas regiones de Co-
lombia y América Latina; además de pesquisas so-
bre representaciones sociales en el contexto escolar 
que toman como objeto las representaciones mutuas 
maestro-alumno. Se da razón del panorama en tér-
minos globales de los hallazgos, dificultades, tenden-
cias, enfoques teóricos y perspectivas a la par que se 
indaga por los vacíos, contradicciones y tensiones. 
El artículo hace parte del proyecto de investigación 
doctoral “La construcción social de los jóvenes en su 
condición escolar: una mirada desde las represen-
taciones sociales de los maestros de secundaria de 
Bogotá”, de carácter cualitativa con enfoque en el 
paradigma interpretativo. La pregunta que orienta el 
estudio es: ¿cuáles son las representaciones sociales 
que han construido los maestros de educación 
secundaria sobre los jóvenes escolarizados en las 
instituciones educativas de la ciudad de Bogotá?

Palabras clave: investigación, juventud, maestro, re-
presentación social, escuela secundaria.

Abstract
This paper presents an analysis of some studies, de-
veloped on young people in recent years in Bogo-
tá, some regions of Colombia and Latin America; in 
addition to inquiries about social representations in 
the school context that take as their object reciprocal 
representations between teacher-student. The view is 
given according global terms of findings, difficulties, 
trends, theoretical approaches and perspectives by in-
quiring gaps, contradictions and tensions. This paper 
is part of the doctoral research project “La construc-
ción social de los jóvenes en su condición escolar: 
una mirada desde las representaciones sociales de 
los maestros de secundaria de Bogotá”, which is a 
qualitative research focused in the interpretative pa-
radigm. The guiding question is: which are the social 
representations constructed by high school teachers 
about the young people enrolled in the educational 
institutions of the city of Bogotá?

Keywords: research, youth, teacher, social represen-
tation, high school.
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Introducción
Se da cuenta del estado de las investigaciones so-
bre los jóvenes, lugar desde el que se pueden en-
tender los procesos de construcción social de estos 
sujetos, así como sus diferentes modos de percibir-
los y representarlos.

El proceso de construcción del conocimiento 
alcanzado en las investigaciones revisadas asumió 
la modalidad de investigación documental, la cual 
permitió revisar de manera detallada los documen-
tos sometiéndolos al análisis a partir de categorías 
prestablecidas, con la recopilación critica de diversos 
estudios que abordan como objeto a los jóvenes en 
diferentes contextos; este ejercicio hermenéutico per-
mitió la comprensión e interpretación de los mismos.

En resumen, se siguieron tres pasos: búsqueda 
de documentos, contextualización, clasificación y 
categorización.

En Bogotá se han elaborado algunos estudios 
que dan cuenta de las investigaciones sobre jóve-
nes en la ciudad, los cuales se analizan como fuen-
te principal en este documento. Uno de los estudios 
revisados es el “Estado del arte de la investigación 
sobre juventud para la formulación de la política” 
(Serrano, Bejarano, Caicedo, Hoyos y Quintero, 
2002). Este estudio fue direccionado por el depar-
tamento de investigaciones de la Universidad Cen-
tral y el Departamento Administrativo de Acción 
Comunal del distrito, el cual se construyó a partir 
de la revisión de 240 referencias y 71 tesis.

Otro estudio analizado fue “Estado del arte para 
los campos del arte y prácticas culturales para la 
población de juventud en Bogotá D.C”, coordina-
do por Martha López y direccionado por la Uni-
versidad Nacional de Colombia (2010). El objetivo 
central fue la realización de una revisión de las in-
vestigaciones y estudios sobre cultura y juventud 
en Bogotá en el período 2006-2009, así como dar 
cuenta del hacer de los jóvenes, de sus prácticas 
culturales, sus visiones de futuro y el modo en que 
a través de ellas reconfiguran las identidades en la 
perspectiva del cambio y la transformación social.

El trabajo desarrollado por Perea (2000) es muy 
importante para dar cuenta de los estudios sobre 
jóvenes en la ciudad. El autor, a partir de la catego-
ría de identidades juveniles, desarrolla un trabajo 
con jóvenes de los sectores populares de la ciudad 

con temas centrales como las pandillas, culturas 
juveniles, identidades múltiples, la relación de los 
jóvenes con lo institucional, la escuela y la política.

También se revisa la investigación desarrollada 
por Edilberto Hernández (2012) sobre jóvenes y par-
ticipación, en el que indaga por las representaciones 
sociales (en adelante RS) sobre la participación que 
construyen los jóvenes de la mesa local de política 
educativa de la localidad de Los Mártires en Bogotá.

De igual manera, los trabajos desarrollados por 
investigadores como Useche (2009), Amador, Gar-
cía y Leonel (2011), Muñoz (2011), Delgado y Arias 
(2008), quienes realizaron estudios y construccio-
nes teóricas significativos sobre los y las jóvenes.

Frente a la producción revisada en otras regio-
nes del país, para Colombia se analiza el estudio 
dirigido por Escobar publicado en el año 2004: “La 
investigación sobre juventud en Colombia: cons-
trucción de los sujetos desde los discursos espe-
cializados”, en la que presenta los antecedentes 
investigativos sobre los jóvenes en el periodo com-
prendido entre 1985 y el año 2003. De igual forma, 
el trabajo de Cabra y Escobar (2014) “El cuerpo en 
Colombia. Estado del arte cuerpo y subjetividad”, 
sobre el estado de los estudios del cuerpo, pre-
sencias y ausencias temáticas en el periodo 1993-
2013, el cual resalta cómo las investigaciones sobre 
los jóvenes han tomado el cuerpo como categoría 
que permite comprender las maneras en que estos 
sujetos han sido incorporados en la sociedad, a tra-
vés de mecanismos y estrategias de producción o 
reproducción de una subjetividad particular.

En este mismo contexto se considera la inves-
tigación desarrollada por Reina (2012) “Historia 
de los jóvenes en Colombia 1903-1991”, la cual 
se estructura en cuatro escenarios representativos 
de la vida nacional: la política, los ejércitos, el es-
tudiantado y la cultura.

Para el caso de América Latina se revisa el estu-
dio realizado por Pérez Islas (2006) “Trazos para un 
mapa de la investigación sobre juventud en Améri-
ca Latina”; este toma como periodo de indagación 
los últimos 20 años, basándose en informes regio-
nales, los estados del arte nacionales, las encuestas 
nacionales de juventud, las publicaciones periódi-
cas especializadas en la materia y los principales 
grupos de trabajo en este tema.
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Frente a los estudios de RS se analizan diversas 
investigaciones que se presentan en el desarrollo 
de este artículo que vinculan este enfoque con el 
campo educativo y RS del sujeto joven.

El documento da cuenta de las intencionalida-
des investigativas, los temas de investigación de-
sarrollados, los enfoques y metodologías que han 
utilizado, los vacíos e inconsistencias, los hallazgos 
y, finalmente, se retoman algunos estudios con en-
foque en la teoría de las RS.

Sobre el propósito de las 
investigaciones
Martha López (2010), en el estado del arte sobre 
estudios de jóvenes en Bogotá, se propuso “hacer 
visible los procesos de resistencia y deseo ligados 
a la opción cultural de los jóvenes y las jóvenes 
que actúan en el límite de una cultura excluyente 
de las diferencias proponiendo vías alternas para 
una construcción de lo posible” (p. 7). Con base en 
este estudio, se buscó dar lineamientos de política 
pública y hacer recomendaciones pertinentes a la 
inclusión de las prácticas culturales de los jóvenes 
en los planes de desarrollo de la ciudad.

Según Serrano et al. (2002), muy pocas de las 
investigaciones pretenden “dar cuenta de los jóve-
nes escolarizados, de comprender el sistema es-
colar para aproximarse a las realidades juveniles. 
Las investigaciones buscan incidir en el espacio 
escolar para afectar y comprender el mundo juve-
nil” (p. 48).

Los estudios revisados en Bogotá, Colombia y 
Latinoamérica pretenden hacer visibles a los jóve-
nes como sujetos de acción, al dar cuenta de sus 
prácticas culturales, e incidir en la política públi-
ca, indagarlos para comprender las dinámicas de la 
violencia en las que se les considera protagonistas 
y causa de muchos de los problemas sociales. Con 
lo anterior, se busca crear políticas “profilácticas” 
de intervención.

Conceptos y temas en las 
investigaciones sobre jóvenes
Bogotá distrito capital
Los objetos, temas y conceptos más importantes 
que se encuentran en los estudios sobre los jóve-
nes realizados en la ciudad de Bogotá, según los 

estudios de Serrano et al. (2002) y López (2010) 
son: percepción sobre los jóvenes en diferentes gru-
pos sociales, es decir, cómo son vistos por otros 
sujetos; estereotipos que se les asigna; culturas ju-
veniles; participación social y política; imágenes 
de futuro de los jóvenes y proyectos de vida; edu-
cación, formación para el trabajo e inserción so-
cio-laboral; violencia (estudios sobre pandillas y 
prácticas delincuenciales relacionadas con la ju-
ventud y cómo esta violencia los afecta); cuerpo 
(prácticas de cuidado, comportamiento sexual y re-
productivo, género); consumos culturales; políticas 
públicas de juventud.

Dentro de estos estudios se destacan por su re-
gularidad y mayor frecuencia los de culturas juve-
niles. Entre estos destacan: Amaya y Marín (2000), 
García y Giraldo (2000) y Guerrero (1992). Tam-
bién aparecen estudios sobre participación política 
que se manifiestan por medio de agrupaciones y 
actividades en torno a lo cultural, a lo cívico-comu-
nitario y a lo político, como: Alfonso (1996), Daza 
(1996), González (2000). En lo concerniente a po-
lítica pública se encuentra el trabajo de Rodríguez 
(2000). En lo relacionado con sexualidad: Álvarez 
y Suárez (1998), Chávez (1995), Idrobo (2000). Y, 
por último, en cuanto orientación y consumos cul-
turales Paola García (1998) y Olarte (1995), estos 
como trabajos representativos.

La condición social de los jóvenes tiene bastante 
injerencia en estas investigaciones y por ello se da 
mayor énfasis a los jóvenes de sectores marginales 
en condiciones de pobreza y exclusión social.

Para Serrano et al. (2002), las investigaciones se 
dan en torno a temas como “las identidades, las 
culturas, las estéticas, las sensibilidades y en ge-
neral aquello que particulariza al joven de otros 
sujetos sociales y que no se reduce a una varia-
ble demográfica como la edad” (p. 90). El tema de 
la globalización y cómo incide en la vida de los 
jóvenes es recurrente “la afectación de estas lógi-
cas sobre la vida y la experiencia de la juventud 
en nuestro medio, auscultan el modo como ellas 
y ellos enfrentan la situación en la vida cotidiana, 
haciendo énfasis en las vías alternas que proponen” 
(López, 2010, p. 9).

Se indaga sobre la pobreza, los agenciamientos 
y lógicas globales del modelo neoliberal; el modo 
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en que a través de las propuestas culturales y ar-
tísticas los grupos de jóvenes construyen prácticas 
identitarias que contribuyen al cambio social en la 
perspectiva de la inclusión y la diferencia.

Los temas de algunos estudios en los últimos 
años se relacionan con el cuerpo, el cual se mira 
hoy como “territorio donde se ejercen fuerzas y se 
producen mutaciones” (López, 2010, p. 55). En es-
tas temáticas cobran relevancia el cuerpo y su rela-
ción con la construcción identitaria, así como los 
estudios de la subjetividad.

En menor proporción se encuentran los estudios 
que abordan el poder de los medios masivos de 
comunicación y la construcción de la vida públi-
co-privada en la juventud; además del vínculo en-
tre comunicación y juventud y la resistencia vista 
como creación artística. En este contexto las ex-
presiones musicales tienen un lugar central; temas 
como el rock, rap, la radio, el toque, el “pogo” vin-
culados a la sensibilidad y conflictos juveniles tie-
nen un lugar importante.

En estas investigaciones se mencionan de ma-
nera escasa estudios que abordan la postura de los 
jóvenes desde la teoría de las RS. En este campo 
se encuentra la investigación de Hernández (2012) 
sobre las RS que tiene un grupo de jóvenes con 
respecto a la participación; esta investigación se 
aborda desde un paradigma cualitativo y que asu-
me el enfoque estructural en el estudio de las RS.

Otras regiones del país
Las investigaciones desarrolladas en Colombia 
abordan en su mayoría los mismos temas que los 
revisados para la ciudad de Bogotá: culturas juveni-
les, consumos culturales y el cuerpo. Sin embargo, 
lo encontrado por Escobar (2004) muestra la impor-
tancia que asumen los estudios sobre participación 
social y política durante la década de 1990.

Para Escobar (2004):

[…] se pueden rastrear en estas investigaciones 
las condiciones que hacen a los jóvenes parte de las 
formas de producción-reproducción de un sistema 
social […] las circunstancias materiales en las que 
se es joven hoy, en las diferentes regiones de un país 
como Colombia y en el marco de un modelo neoli-
beral de globalización. (p. 10)

Para el autor, ciertas investigaciones en Colom-
bia asumen como temas: nociones de sujeto (vul-
nerabilidad y riesgo, peligro social, búsqueda de 
identidad, cambio social, entre otros); diversidad 
(clase social, urbano-rural, género, orientación se-
xual, étnico-racial y discapacidad).

América Latina
Para Pérez Islas (2006), en América Latina se instau-
ran los estudios sectoriales: el empleo y los jóvenes, 
la salud juvenil, la participación política de los jó-
venes, jóvenes de poblaciones urbano-marginales, 
estudiantes de nivel medio, universitarios y proyec-
tos de trabajo con jóvenes. Además de comporta-
mientos juveniles como: la cultura y el deporte, la 
violencia y las formas participativas en las demo-
cracias reinstauradas.

Al analizar el estudio de Pérez Islas se encuen-
tra que son muchos temas los que se abordan en 
los estudios sobre los jóvenes en América Latina 
a partir de la década de 1970: educación; salud; 
empleo; migración; el rock y las nuevas formas de 
expresión y representación juvenil; las relaciones 
de los jóvenes con sus familias; la pobreza y cómo 
afecta a la población juvenil según su sexo, región 
(rural o urbana y tipo de hogar); consumos cultura-
les; juventud fronteriza; comunicación; recreación 
y tiempo libre; mujer joven; bandas juveniles; ju-
ventud rural y participación política de los jóvenes; 
cultura juvenil y medios; valores y religión en los 
jóvenes; sexualidad juvenil; juventud y adicciones; 
formas de agregación juvenil.

Las investigaciones desarrolladas por Valenzuela 
y González (1999) posicionan los estudios sobre 
identidades o identificaciones juveniles y la historia 
cultural de la juventud dentro del ámbito cultural: 
manifestaciones ligadas a la música, en las que el 
rock se asume como tema central.

Para Pérez Islas (2006), en América Latina en 
los últimos tiempos se destacan estudios sobre “las 
transformaciones tecnológicas y sus impactos en 
las nuevas generaciones (particularmente la infor-
mática e Internet)” (p. 152), así como el consumo 
de nuevos tipos de drogas y el sida.

Recientemente aparece una línea de investiga-
ción en México, con investigadores como Eduardo 
Weiss (2012) o Guzmán y Saucedo (2005), y en 
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Brasil con Juarez Dayrell, que estudian a los jóve-
nes en vínculo con la escuela en los que posicio-
nan al estudiante como joven a través de categorías 
como jóvenes y bachillerato, subjetividad, sociali-
dad y socialización.

Sobre la ruta: enfoques y metodología
Paradigmas y enfoques de investigación
Las investigaciones sobre jóvenes en Colombia y 
América Latina a partir de los estudios revisados 
privilegian los paradigmas cualitativos frente a los 
métodos cuantitativos y mixtos, los cuales se en-
cuentran en menor grado. Los estudios cuantitativos 
son más evidentes en campos disciplinares como 
la salud; los diseños experimentales, cuasi-expe-
rimentales, ex post facto, con grupos de control, 
y estudios de caso se dan en investigaciones del 
campo de la educación.

Las metodologías a través de las cuales se abor-
dan las pesquisas son: las historias de vida, historias 
orales, testimonios directos de los jóvenes, grupos 
focales y enfoques etnográficos. En concordancia 
con los pocos estudios en paradigmas cuantitativos, 
las encuestas no son instrumentos relevantes en las 
investigaciones.

Dentro de los estudios etnográficos el método 
más común es la observación participante en los 
contextos de interacción cotidiana de los jóvenes.

En investigaciones que indagan por las per-
cepciones y estereotipos sobre los jóvenes se pri-
vilegian instrumentos como las entrevistas y las 
encuestas a los adultos que se relacionan con ellos.

En coherencia con los paradigmas, enfoques y 
métodos, para el análisis de la información se da 
prelación al análisis de contenido a partir de cate-
gorías preestablecidas. En el proceso analítico mu-
chas investigaciones en este campo usan software 
de análisis de información documental. Paquetes 
informáticos como Epi-Info y SPSS (programas para 
manejar datos en formato de cuestionario y estadís-
ticos en estudios que manejan mucha información), 
Ethnograph (para el análisis descriptivo interpreta-
tivo de textos), NUD*IST (programa para el análisis 
de datos cualitativos) y Atlas-Ti (en investigaciones 
con muchos datos), como en el estudio de Serrano 
et al. (2002), en el que recopiló información de 18 
ciudades capitales, para un periodo de 20 años, 

sobre jóvenes con una muestra de 2457 títulos, el 
cual se analiza en este artículo.

Según Serrano et al., los procesos de interpre-
tación en las investigaciones recurren a enfoques 
fenomenológicos, hermenéuticos, histórico-herme-
néuticos y etnográficos, así como a estudios de ca-
rácter exploratorio y descriptivo.

Dentro del enfoque histórico se destaca la in-
vestigación realizada por Reina (2012), en la cual 
recoge el protagonismo histórico de las juventudes 
colombianas en el periodo 1903-1991, desde la 
perspectiva de la construcción de una aproxima-
ción para una historia de los jóvenes en Colombia.

Para Pérez Islas, en las aproximaciones genera-
les a las investigaciones sobre jóvenes se destacan:

Las orientadas al sujeto (que consideran al fenó-
meno juvenil a partir de consideraciones individuales 
y de carácter intrapsicológico) y las orientadas al con-
texto (que lo estudian a partir de las transformaciones 
económicas, sociales y culturales propias de la socie-
dad), con seis perspectivas específicas: demográfica 
(definición etaria y tratamiento demográfico); ciuda-
dana (jurídica); moratoria (que puede ser de ciudada-
nía, de identidad, o de exclusión); de modernización 
(integración o radicalización de la modernidad); críti-
ca (pertenencia a clase social), y generacional (crítica 
a los modelos adultos). (2006, p. 155)

Frente a los instrumentos utilizados en los proce-
sos de investigación en América Latina se da priori-
dad a las entrevistas y encuestas.

Vacíos e inconsistencias en los 
estudios sobre jóvenes
En cuanto a los vacíos, según Serrano et al., hay:

[…] reducido número de investigaciones en estra-
tos altos, las redundancias en los contextos de “vul-
nerabilidad”, las dificultades al conectar este tipo de 
información con otros ejes de la investigación social 
y por ende el poco interés que se registra en la cons-
trucción de metodologías de análisis que posibiliten 
transformaciones. (2002, p. 39)

En términos generales se pueden listar una serie 
de vacíos e inconsistencias:
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• Hay una mirada del joven como sujeto masculino 
y poca investigación sobre su vinculación laboral.

• En Colombia, varios estudios presentan meto-
dologías descriptivas, a pesar de tener como re-
ferentes principales los enfoques cualitativos y 
hermenéuticos.

• No se privilegian los enfoques históricos cul-
turales que den razón de las particularidades 
regionales, por tanto, no tienen en cuenta las ca-
racterísticas del entorno cultural.

• Según Pérez Islas, en lo concerniente a América 
Latina, varias investigaciones se centran en la rela-
ción educación mercado laboral y están dirigidas 
a la elaboración y evaluación de políticas públicas.

• En la región “sigue predominando un enfoque del 
riesgo, que se conjuga entendiéndola como juven-
tud peligrosa” (Pérez, 2006, p. 155) violencia, de-
lincuencia, drogas y sexualidad, los cuales asumen 
como población de estudio a la juventud urbana.

• Los estudios centrados en metodologías definidas 
desde teorías de investigación social como las RS 
para el estudio de los jóvenes son escasos.

Hallazgos
En el estudio de Serrano et al. (2002) se describe 
una visión contradictoria frente a la percepción del 
sujeto joven, en primer lugar, una mirada negativa, 
pues está relacionada con: violencia, rebeldía, an-
tipatía, trasgresión, con el mercado, el consumo de 
sustancias, carente de identidad, vulnerable y sin 
capacidad necesaria para tomar decisiones acerta-
das. Lo anterior termina enfrascando al sujeto joven 
en unos modelos del ser joven basados en el consu-
mo de mercancías: “como carentes de juicio e inca-
pacitados para razonar frente a su propio desarrollo 
afectivo, cognitivo y físico” (Salazar et al., 1998).

Por otro lado, se encuentra una mirada positiva en 
la que los jóvenes son percibidos con capacidades de 
transformación de la sociedad. Los estudios de Pe-
rea (2000) presentan “un imaginario del joven como 
presencia movilizadora de propuestas de futuro”. En 
esta misma vía, López (2010) encuentra en algunos 
estudios que “las prácticas culturales de los/as jóve-
nes involucran alternativas identitarias y subjetivida-
des novedosas que señalan hacia nuevas éticas, y 
éstas permiten construirse un cuerpo, proveerse una 
mente y dar lugar a un mundo posible” (p. 10).

Para Escobar, algunas investigaciones sitúan al 
joven como portador de sentidos, pues el “reco-
nocimiento de su capacidad de producir cultura, 
concretamente es la noción de un joven portador 
de una cultura específica (subcultura, micro cultu-
ras, culturas juveniles, etc.). Aquí el sujeto es en el 
presente, se aborda su potencia creadora de senti-
dos y prácticas” (2004, p. 12). Desafortunadamen-
te, son muy pocas las investigaciones que asumen 
esta mirada.

Hernández (2012) asume al joven como sujeto 
de acción, frente a la percepción tradicional que 
se tiene al respecto “la construcción de los diver-
sos discursos sobre los hombres y mujeres jóve-
nes y sobre la subjetividad juvenil, han estado muy 
distantes de reconocerlos como sujetos de acción 
capaces de construir y transformar la realidad so-
cial” (p. 55). Visión que es retomada también por 
Delgado y Arias (2008), Useche (2009), Amador 
et al. (2011) y Muñoz (2011). Estos autores invitan 
a entender a los jóvenes más allá de las visiones 
homogéneas y hegemónicas que se ha construido 
sobre ellos.

Otros estudios como los referenciados por 
Useche (2009), muestran cómo los medios han 
presentado una imagen juvenil de sujetos gozo-
sos, rumberos, que siempre están felices porque la 
vida les sonríe, porque consumen, porque siguen 
las tendencias de la moda, porque son deportivos, 
porque son bonitos.

Desde hace más de una década empezaron a 
hacer carrera los estudios sobre las subjetividades 
referidas a las formas, modos de ser y estar en el 
mundo, de modo que se sitúa al joven como sujeto 
de derechos.

Serrano et al. relatan las diversas miradas sobre 
el joven: al joven de los sectores populares se le re-
laciona con la idea de ser un sujeto en alto riesgo, 
lo que obliga la realización de programas de pre-
vención, así como una visión que pone más énfasis 
en el futuro de los jóvenes y menos en el presente. 
Del mismo modo, se relaciona la juventud con una 
etapa de tránsito a la adultez.

Visto desde la institucionalidad, el joven apare-
ce como un sujeto pasivo que puede ser indagado 
y buscado desde este lugar para que pueda aportar 
y participar en el proceso de política pública.
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La principal causa de las problemáticas de los 
jóvenes se asocia con factores estructurales, socia-
les y económicos. Por otro lado, la mirada negativa 
que sobre ellos se cierne es causa de los estereo-
tipos que se transmiten a través de los medios de 
comunicación. La escuela, según López (2010), re-
frenda estas percepciones “mediante la hegemonía 
de la heterosexualidad obligatoria que funciona en 
todo el campo social” (p. 10).

Las investigaciones muestran la crisis de la edu-
cación en tanto que se presenta una desarticulación 
entre el mundo de los jóvenes y la cultura escolar. 
Los contenidos escolares asumen una lógica disci-
plinar muy distante de perspectivas fenomenológi-
cas que se acerque a la realidad y experiencias de 
estos sujetos, quienes desde su trayectoria escolar 
se la representan como aburrida pues las tareas es-
colares no tienen nada que ver con ellos y con su 
vida cotidiana.

Es importante reiterar que las pesquisas sobre 
jóvenes en Colombia son recientes. Tal como lo en-
cuentra Escobar, es en la década de 1990 cuando el 
tema entró en el escenario del conocimiento aca-
démico a partir de la pregunta por la violencia; en 
la década del 2000 se centra en el tema de pandi-
llas juveniles; hoy empiezan a desarrollarse inves-
tigaciones relacionadas con el desplazamiento y la 
vinculación de los jóvenes en el conflicto armado.

Escobar (2004) presenta unas tablas que permi-
ten visualizar el derrotero que han seguido los es-
tudios de juventud en Colombia.

Tabla 1. Documentos reseñados según eje temático prioritario

Eje temático prioritario
N.° de  

documentos
%

Convivencia y conflicto 59 11.6
Cuerpo 99 19.5
Culturas juveniles/producción 
cultural

91 17.9

Educación 70 13.8
Familia 30 5.9
Inserción socio-laboral 16 3.2
Participación social y política 77 15.2
Políticas públicas 25 4.9
Visiones de futuro 27 5.3
Sin información 13 2.6
Total 507 100

Fuente: Escobar (2004, p. 32).

La tabla muestra los temas más representativos 
estudiados en Colombia. Se aprecia que las in-
vestigaciones en el contexto educativo no son las 
más importantes. Sin embargo, presentan un buen 
número.

Frente a las percepciones o nociones de sujeto 
joven identificadas en los estudios, como se ha di-
cho, los jóvenes son identificados en términos de 
vulnerabilidad y riesgo, carentes de identidad.

Tabla 2. Nociones de Sujeto presentes en los documentos

Noción de sujeto N.° documentos (%)

Vulnerabilidad y riesgo 177 27.5
Peligro social 64 10.0
Cambio social 114 17.7
Búsqueda de identidad 159 24.7
Culturas juveniles 91 14.2
Otros 38 5.9
Total 643 100

Fuente: Escobar (2004, p. 35).

Los estudios en América Latina empiezan a 
emerger y a multiplicarse a partir del primer año 
de la juventud en 1985. Sin embargo, se siguen mi-
rando a estos sujetos desde una perspectiva etaria, 
fisiológica y demográfica. En muchos países de la 
región se ve al joven como principal protagonis-
ta de cambio, quizá por la situación política que 
vivieron muchos países latinoamericanos. En este 
sentido, se ve a los jóvenes como principales pro-
tagonistas del cambio y actores sociales.

Estudios con enfoque en las RS
En la revisión hecha hasta el momento no se en-
cuentran investigaciones centradas en las RS que 
tienen otros sujetos sobre los jóvenes en su condi-
ción escolar.

En la indagación para este estudio se encontró 
la investigación “Representaciones sociales sobre 
el adolescente entre un grupo de profesionales 
dedicados a la salud: ¿una cuestión de abordaje 
disciplinar?”, investigación desarrollada por Veró-
nica Tobeña y publicada por Flacso Argentina. El 
propósito de este trabajo fue indagar por las repre-
sentaciones sobre el adolescente en profesionales 
de disciplinas sociales dedicados a la salud (como 
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médicos). Se partió de reconocer que la represen-
tación que se tiene de los adolescentes incide en la 
forma en que se interactúa con estos sujetos; esta 
investigación asumió un enfoque cualitativo explo-
ratorio y descriptivo y escogió una muestra de 23 
profesionales. La categoría central del estudio fue: 
la adolescencia como una categoría sociológica. 
Como resultados se obtuvo que pocos profesiona-
les representan a los adolescentes como un gru-
po etario, en condiciones de carencia, vulnerable, 
como una etapa de riesgo, a que hay que enseñar-
le a ser responsable y a ejercer la ciudadanía; de 
otra parte, un grupo mayoritario de los sujetos los 
representa desde una perspectiva optimista, como 
símbolo de oportunidades pues es en una etapa de 
definiciones. En tal sentido, esta representación de 
adolescente lo ubica como una etapa camino de la 
adultez.

Como vacío en esta investigación se encuen-
tra que hay una definición del adolescente desde 
una perspectiva etaria y biológica. Aunque asume 
la teoría de la representación social para el estudio, 
la indagación se queda solamente en el campo de la 
información. Es decir, se centra en el conocimiento 
que tiene este grupo de profesionales respecto del 
objeto de representación que son los adolescentes, 
pero falta la indagación de otros componentes de 
la representación social como el campo represen-
tacional, la actitud y las condiciones de producción 
de las RS.

La mayoría de las investigaciones relacionadas 
con los jóvenes se enmarcan en el contexto de 
las corrientes interaccionistas, específicamente en 
los estudios de representaciones mutuas de profeso-
res y estudiantes. En este contexto se encuentran los 
estudios de Silva (2000); Stubbs y Dalamont (1978); 
Hargreaves (1986), estudio que indaga sobre las ex-
pectativas del profesor relacionadas con las exigen-
cias del currículo y la tarea docente; Coll y Miras 
(1993) y los estudios de Gilly (1980 y 1993) que 
se referencian en la mayoría de las investigaciones 
sobre RS en el campo de la educación.

Los estudios de Gilly (1980) arrojan como ha-
llazgos que las RS que construyen los maestros 
de los estudiantes tienen una fuerte influencia de 
los lineamientos normativos que impone la insti-
tucionalidad escolar, los objetivos que persigue la 

escuela, el estudiante ideal y el grado de correspon-
dencia en los resultados de los alumnos con estas 
exigencias.

Castillo, en su investigación “representación 
social del rol docente o del joven popular como 
alumno”, retoma a Gilly para referirse a la influen-
cia de los estereotipos en los procesos educativos 
de los alumnos “el ‘estereotipo’ toma una existen-
cia autónoma e interviene como factor central en 
la manera de ‘aprehender’ al otro, al cual son im-
putadas las características generales atribuidas a su 
grupo social de pertenencia” (Castillo, 2006, p. 16).

Para Castillo, es Gilly (1980) quien aporta algu-
nas referencias para aproximarse al objeto de es-
tudio sobre las RS que tienen los profesores sobre 
los alumnos, estableciendo tres dimensiones: “las 
condiciones ligadas a la propia historia personal 
del docente; las condiciones que incluyen al alum-
no y a la experiencia concreta de relaciones en la 
institución escolar; y desde una perspectiva más 
amplia las condiciones normativas generales de la 
sociedad” (Castillo, 2006, p. 18).

Los estudios sobre RS indagan fundamentalmen-
te sobre la relación que existe entre fracaso escolar 
con las RS que tienen los profesores sobre los alum-
nos y los temas de desigualdad social en la escuela 
a partir del origen social de los alumnos. En esta 
línea se encuentran trabajos como el de Castillo 
(2006). Este estudio analiza las repercusiones que 
tienen las RS de los profesores sobre los alumnos 
en contextos de pobreza en el proceso educativo 
en los liceos de Chile. A su vez, asume un enfoque 
interaccionista en el estudio para dar cuenta de la 
desigualdad social en estas instituciones a partir de 
la interacción social que ocurre en las escuelas.

Para Castillo (2006), las investigaciones desde 
este enfoque (interaccionista) “se centran principal-
mente en la ‘relación pedagógica’, en la relación 
existente entre el ‘mundo adulto escolar’ y el ‘mun-
do juvenil de los alumnos’” (p. 14).

Estas orientaciones dan pie para pensar la im-
portancia de los enfoques interaccionistas para es-
tudiar las RS sobre los jóvenes, dando prioridad a 
la relación existente entre el mundo adulto escolar 
de los profesores y el mundo juvenil de los alumnos 
y haciendo algunas aproximaciones por la relación 
pedagógica.
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Según Castillo (2006), desde este enfoque “el 
proceso educativo se produce a través de la inte-
racción social que acontece entre los alumnos y 
sus profesores, en una ‘experiencia’ interpersonal 
donde surgen expectativas, percepciones y prácti-
cas que son parte constitutiva del proceso educa-
tivo” (p. 15).

En los aportes de la investigación de Castillo se 
muestra cómo, tanto en la construcción de las eva-
luaciones que se hacen de los estudiantes como en 
las percepciones que construyen los profesores so-
bre ellos, existen variables externas principalmente 
de orden social y existe la influencia de las expec-
tativas y los prejuicios que tienen los profesores en 
los resultados de estos sujetos.

En el mismo orden, se encuentran los estudios 
de Rosenthal y Jacobson que se recogen en el libro 
Pigmalión en la escuela expectativas del maestro 
y desarrollo intelectual del alumno, en el cual se 
plantea que los resultados de los alumnos están in-
fluenciados por las expectativas de sus profesores: 
“antes incluso que un profesor haya observado a 
un alumno en su desempeño escolar, ya tiene un 
prejuicio sobre su comportamiento” (Rosenthal y 
Jacobson, 1980, p. 18). Asumen como metodolo-
gía experimentos estadísticos y estudios de casos. 
Uno de los hallazgos más importantes en los es-
tudios de estos autores es que la información, co-
nocimientos o prejuicios que tienen los profesores 
sobre los estudiantes tienen un efecto en los pro-
cesos escolares.

El trabajo de Silva (2000) arroja como hallazgos 
en el estudio de las RS en el campo de la educación, 
a partir de sus indagaciones previas, que estos: pre-
sentan como temas de análisis “las formas de pen-
sar, sentir y actuar de los diferentes tipos de actores 
involucrados en la trama educativa” (p. 60); e in-
dagan sobre la cotidianidad escolar “como práctica 
socio-cultural históricamente producida, analizán-
dola no solamente como actividad concreta, sino 
también como practica pensada” (p. 60).

Como resultado del análisis de tesis e investi-
gaciones de maestría referidas a representaciones 
sociales, Silva (2000) encuentra que muchos de es-
tos se quedan cortos a la hora de abordar este en-
foque teórico y metodológico:

[…] a pesar de hacer referencia a la noción de re-
presentación social no le concedían un lugar central 
en las investigaciones, o abordaban solamente cier-
tos aspectos y ciertas manifestaciones de las repre-
sentaciones sociales, o las evocaban tan sólo como 
factores o determinantes subyacentes para explicar 
los resultados que trataban de hechos que no tenían 
en sí mismos estatus de representaciones sociales. 
(p. 60)

En los estudios sobre RS en el contexto educati-
vo se encuentran investigaciones que indagan so-
bre representaciones que construyen los alumnos 
sobre aspectos u objetos de la cotidianidad escolar, 
no relacionados con representaciones mutuas de 
los actores educativos. En especial, se encuentra 
la investigación de Covarrubias y Martínez (2007), 
en la cual analizan las RS que construyen los estu-
diantes en la universidad sobre conceptos como el 
aprendizaje significativo, los significados que los 
estudiantes le asignan al aprendizaje y los factores 
que lo promueven.

La investigación de Martínez asume un para-
digma cualitativo e interpretativo; es un estudio de 
caso y de micronivel, en tanto “el interés fue incur-
sionar en el ámbito de las prácticas cotidianas de 
los sujetos y sus interacciones, sin ninguna preten-
sión de generalizar las conclusiones obtenidas (He-
ras, 1997, citado en Covarrubias y Martínez, 2007, 
p. 55). Por tanto, se interesa en dar importancia al 
contexto sociocultural de los actores en el espacio 
escolar.

En este estudio se asigna un rol preponderante 
al papel del maestro como mediador entre el cu-
rrículo y la práctica pedagógica. Sin embargo, el 
alumno no asume un rol importante.

Covarrubias y Martínez presentan un estado del 
arte sobre investigaciones en RS y educación:

Sobresalen aquellas que se refieren al pensa-
miento del profesor; investigaciones que recogen sus 
creencias, expectativas, teorías implícitas y en gene-
ral sus concepciones relacionadas con la práctica pe-
dagógica, apoyándose en diversas metodologías para 
atender más allá de sus comportamientos manifiestos 
u observables. (Covarrubias y Martínez, 2007, p. 50)
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Para justificar la mirada del estudiante sobre sus 
propias representaciones, las autoras referencian 
otros estudios que toman este enfoque y dan al es-
tudiante un lugar activo en el proceso educativo:

[…] autores (Stubbs y Dalamont, 1978; Hargre-
aves, 1986; Coll y Miras, 1993) analizan en sus in-
vestigaciones las concepciones que tienen tanto 
profesores como alumnos de sus propios papeles y 
las expectativas de unos y otros con respecto a éstos, 
y a partir de los procesos de categorización y selec-
ción mutua muestran que la mediación no es sólo 
por parte del profesor sino que los alumnos también 
participan. (Covarrubias y Martínez, 2007, p. 54)

Las autoras muestran los temas de interés de un 
conjunto de investigaciones sobre RS en el campo 
educativo las cuales usan como referencia:

Estas examinan las concepciones de los alumnos 
sobre las estrategias de aprendizaje utilizadas en cla-
se y su relación con las prácticas educativas de los 
docentes [...]; analizan el pensamiento pedagógico 
de estudiantes según lo han construido en las relacio-
nes con sus profesores […]; resaltan la importancia 
del conocimiento del sentido común y sus respecti-
vas representaciones sociales que guían las prácticas 
sociales de los actores en los diversos espacios de la 
vida escolar […];describen y analizan las represen-
taciones de estudiantes y de profesores sobre la ex-
celencia escolar que, como tales, guían las prácticas 
de los agentes que día a día participan en los proce-
sos escolares […];analizan las representaciones de 
estudiantes sobre la interacción con sus profesores, 
y cómo éstos atribuyen su aprendizaje a diferentes 
rasgos, cualidades o actitudes; investigan las percep-
ciones y significados que los estudiantes asignan a 
las formas de evaluación que sus profesores emplean 
durante su formación, y cómo éstas influyen en las 
formas o estrategias de aprendizaje con las que se 
acercan al conocimiento (Covarrubias y Martínez, 
2007, pp. 53-54)

Conclusiones
Como conclusion se puede enunciar que los estu-
dios sobre los jóvenes son recientes. Se destacan los 
enfocados a las culturas juveniles y la participación 

política; las condiciones sociales son un referente, 
particularmente en los jóvenes de sectores popu-
lares, pero hay muy pocos estudios en jóvenes de 
estratos económicos altos.

Temas como las nociones de sujeto en las que se 
identifica a los jóvenes como vulnerables y en ries-
go, peligro social, búsqueda de identidad y cambio 
social, son los más recurrentes. Las percepciones 
del sujeto joven se relacionan con: violencia, con 
la rebeldía, con la antipatía, con la trasgresión, con 
el mercado, con el consumo de sustancias, carente 
de identidad, vulnerable y sin capacidad necesa-
ria para tomar decisiones acertadas. En general, se 
trata de una visión negativa en contraste con pocas 
investigaciones en las que se les considera como 
sujetos activos con capacidades de transformación 
social. Por ello, son estudiados para la creación de 
políticas de intervención y la prevención desde un 
enfoque de riesgo en los que se les entiende como 
peligrosos.

Ciertas investigaciones dan a conocer cómo los 
medios han presentado una imagen juvenil como 
sujetos gozosos y rumberos, que siempre están fe-
lices porque la vida les sonríe y con una visión que 
pone énfasis más en el futuro y menos en el pre-
sente mirándolos como una etapa de tránsito a la 
adultez y como sujeto masculino.

Dentro de los resultados de la investigación do-
cumental se puede afirmar que son muy reducidas 
las investigaciones que asumen al sujeto joven en 
su condición escolar. En este contexto se le mira 
desde su papel social como alumno y la mirada de 
los maestros sobre estos sujetos está determinada 
por los objetivos institucionales y las condiciones 
normativas encaminadas al ideal del buen alumno. 
Los estereotipos y las RS que los maestros constru-
yen sobre los estudiantes inciden en los resultados 
de los procesos escolares.

Se destacan en las investigaciones los paradig-
mas cualitativos frente a los métodos cuantitativos 
y mixtos con metodologías como las historias de 
vida y orales, testimonios directos de los jóvenes en 
grupos focales y enfoques etnográficos.

Los procesos analíticos e interpretativos asumen 
enfoques fenomenológicos y hermenéuticos, de 
modo que dan prelación al análisis de contenido a 
partir de categorías preestablecidas.
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Como resultado de esta revisión es importante 
mencionar que se hace necesario desarrollar inves-
tigaciones sobre los jóvenes que asuman enfoques 
históricos culturales, de tal forma que se sitúe a estos 
sujetos en sus realidades materiales y subjetivas. In-
vestigaciones que permitan comprender los procesos 
de construcción social de los jóvenes en su condi-
ción escolar, que los aborden como sujetos más allá 
de su entendimiento como alumno o estudiante, in-
vestigaciones que diluciden cómo son representados 
los jóvenes por sus maestros y cómo inciden estas 
representaciones en su construcción social y en las 
prácticas que se dan al interior de la escuela.
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