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Resumen  

En este trabajo pretendemos analizar y reflexionar en torno a las prácticas de los/as 

jóvenes en relación con las tecnologías digitales en contextos escolares. Nuestra propia 

trayectoria docente y del vínculo cotidiano con los/as jóvenes, nos brindaron la 

posibilidad de observar y percibir, que muchas veces, se produce una tensión entre las 

prácticas culturales y sociales cotidianas de los/as jóvenes y el modelo escolar actual. 

Comenzamos a visualizar un desentramando entre las experiencias que los/as jóvenes 

vivencian en la escuela en relación con la innovación tecnológica y sus propias 

experiencias cotidianas. Convirtiéndose a menudo la experiencia escolar en una 

frontera donde se encuentran, enfrentan e interaccionan múltiples y complejos universos 

socioculturales y desigualdades sociales. Para analizar los vínculos que se establecen 

entre las tecnologías digitales y los/as jóvenes es necesario ahondar en las 

representaciones y sentidos que se producen alrededor de las prácticas tecnológicas. 

Para esto, y desde un enfoque etnográfico, realizamos el trabajo de campo en una 

escuela de la zona norte del conurbano bonaerense, donde nuestros/as sujetos de 

estudio fueron los/as jóvenes estudiantes entre 16 y 18 años. A partir de este enfoque 

socio antropológico pudimos construir tres dimensiones que guiaron nuestra 

investigación: aula extendida, salir del entorno, comunidad conectiva. 

     

Jóvenes; tecnologías digitales; apropiaciones; subjetividades.  

 

Ponencia (versión sintética)  

La problemática de investigación: 

Investigamos en torno a los procesos de apropiación de las tecnologías digitales por 

parte de los/as jóvenes en contextos escolares, partiendo del supuesto de que solo es 

posible conocer y analizar los usos y apropiaciones tecnológicas de forma situada. 

Desde el contexto escolar nos situamos para entender qué uso les dan los/as jóvenes 



 

                                                              Auspiciante     

a las tecnologías digitales, y qué tipo de apropiaciones realizan en esa experiencia. 

Entendiendo a la escuela como un espacio donde lo normativo y el control estatal están 

siempre presente pero no determinan totalmente la trama de interacciones entre sujetos 

y los sentidos que estos/as construye en su cotidiano. Asimismo, utilizamos el concepto 

“digital” ya que hace referencia a prácticas relacionadas con Internet u otras tecnologías 

digitales, pero no establece una oposición o polarización entre lo virtual y lo real.  Es por 

estas razones, que a lo largo de nuestra investigación utilizaremos la categoría de 

“tecnologías digitales”, para dar cuenta de los procesos materiales-inmateriales en las 

apropiaciones que los/ as jóvenes realizan de las mismas, centrándonos en los procesos 

de subjetivación.  

Antecedentes: 

Los debates y discusiones desde la antropología (Cancino Salas, 1999; Miller, 2005; 

Perret, 2009; Acuto y Salvi, 2015; Landa y Ciarlo, 2016) nos permiten, entender el 

carácter social de los objetos. Comprendiéndoles como productos sociohistóricos 

entramados en múltiples redes de relaciones que los definen continuamente, impidiendo 

de esta manera la esencialización y/o naturalización de sus características. Así, 

asumimos la dimensión simbólica y las relaciones de poder como parte constitutiva de 

la transformación material de la naturaleza por el ser humano. La Antropología abordará 

estas cuestiones en profundidad, elaborando una serie de conceptos para representar 

la actividad humana y sus producciones materiales: tecnología, cultura material, 

materialidad. Estas categorías fueron variando de significación a lo largo del tiempo, 

pero lejos de constituir instancias superadoras, coexisten con relativa armonía dentro 

del ámbito académico (Landa y Ciarlo, 2016). La noción de materialidad nos permite 

enfatizar y analizar los vínculos establecidos entre las personas, las cosas y sus 

contextos, así como las relaciones sociales que entre ellos median y los constituyen. Sin 

embargo, esta noción está mutando junto con las experiencias sociales propias de la 

era postindustrial, en donde con la universalización de la digitalización pareciera ser que 

sujetos y técnicas comienzan a fusionarse y la frontera entre lo material y lo inmaterial 

a desdibujarse.  Asimismo, las categorías de conjunción y conexión propuestas por 

Berardi (2017), nos aportan en el mismo sentido ya que con el uso de las tecnologías 

digitales están constituyéndose nuevas formas de vinculación e interacción social.  

Muchas veces lo que sucede en la escuela es vivido por los/as jóvenes como algo ajeno 

y externo a su mundo. Como sostienen Buckinghan (2008), Maggio (2012) y Ruscelli 
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(2018), la idea de inclusión digital se presenta con mayor fuerza en detrimento de la 

transformación de las prácticas de enseñanza, y a la vez, para pensar en ambas 

dimensiones es necesario pensar en los/as sujetos situados, que son los/as 

protagonistas de estas políticas educativas y de los procesos de enseñanza. Innovación 

tecnológica y diseños de enseñanza implican una mirada particular hacia los/as jóvenes, 

una perspectiva que se aleje de los esencialismos y nos permita entender las 

emergencias de nuevas subjetividades. Asimismo, nos posicionamos teóricamente en 

relación con la categoría de “jóvenes”, haciendo hincapié en las especificidades 

subjetivas vinculadas a los diversos procesos socio históricos. La juventud no es una 

esencia ni una condición biológica sino una posición desde y a través de la cual se 

experimenta el cambio social y cultural (García Canclini, 2012). Pensamos que las 

tecnologías digitales -ya sea entendidas como artefactos culturales y/o cultura (Hine, 

2004)- intervienen en los modos que los/as jóvenes se relacionan entre sí y con la 

sociedad en general; moldeando las experiencias de sus vidas cotidianas y creando 

(Winocur, 2009; 2013) nuevos sentidos que alteran la vida cotidiana en sus dimensiones 

más íntimas. El teléfono celular se vuelve clave para reforzar los lazos sociales y 

afectivos frente a la incertidumbre de la sociedad actual (Morín, 2002; Winocur, 2009, 

2013; Canclini, 2012; Bauman, 2005). Sin embargo, este formateo que las tecnologías 

digitales generan en los/as sujetos no se producen de forma directa, sino que los/as 

propios/as sujetos/as elaboran tácticas o resistencias a partir de las cuales se apropian 

de estos artefactos digitales dándoles diferentes usos y/o sentidos. Las dimensiones 

elaboradas en el campo y propuestas en nuestra investigación: aula extendida, salir del 

entorno, comunidad conectiva,  nos hablan en esta dirección ya que nos permiten 

identificar los usos “no previstos” (Winocur, 2009), las “maneras de hacer” (De Certeau: 

1996), las resignificaciones de los dispositivos digitales. La categoría apropiación 

(Rockwell, 2011,1996, 1991,1985; Ezpeleta, 1985; Winocur, 2009) parte de una 

concepción de sujeto activo/a, con prácticas divergentes y contradictorias, situadas en 

un cotidiano histórico y heterogéneo, e implica una concepción de la cultura dinámica, 

múltiple y ligada a los diversos contextos que habitan los/as sujetos. Apropiarse de las 

tecnologías digitales consiste en tomar su contenido significativo y hacerlo propio 

(Winocur, 2009). Analizar las prácticas de los/as jóvenes a partir del concepto de 

apropiación nos dio la posibilidad de comprender dichos procesos introduciendo las 

categorías de conectividad y conjunción (Berardi, 2017) como las de táctica y estrategias 
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(De Certeau, 1996) que nos permiten visualizar las tensiones y conflictos que forman 

parte de los diversos procesos de apropiación.  

Estrategias Metodológicas: 

Desde un enfoque socio- antropológico utilizamos estrategias metodológicas intensivas. 

Nuestro referente empírico fueron jóvenes entre 16 y 18 años que se encuentran 

realizando sus estudios en la escuela secundaria ubicada en el tercer cordón del 

conurbano bonaerense, en la zona norte del Gran Buenos Aires. El trabajo de campo lo 

realizamos desde diferentes situaciones escolares: aula, recreo, entrada, salida, entre 

otros espacios. A lo largo de la investigación elaboramos: 

• Entrevistas dirigidas con preguntas preestablecidas o pautadas (cuestionarios). 

• Entrevistas etnográficas (individuales y grupales). 

• Observaciones en las que se prestó especial atención a aquellas actividades que 

involucraron el uso de las tecnologías digitales.  

• Estrategias grupales donde se pusieron en tensión los supuestos de los/as sujetos 

participantes como la producción de conocimiento en relación con las redes sociales. 

Se trabajó en triangulación entre las entrevistas, las observaciones, las estrategias 

grupales, las charlas informales y las fuentes e investigaciones anteriores.  

 

Resultados: 

Desde un enfoque etnográfico pudimos construir tres dimensiones de análisis para dar 

cuenta de los procesos de apropiación tecnológica: aula extendida, salir del entorno y 

comunidad conectiva. Estas dimensiones devinieron entre el ir y venir del campo a la 

teoría y viceversa, no se pueden aislar ni pensar de forma separadas ya que están 

fuertemente ligadas. Las tres dimensiones representan tácticas elaboradas por las/os 

jóvenes vinculadas a la resistencia (aula extendida), reapropiación (salir del entorno) y 

apropiación (comunidad conectiva). Resistir, ampliar el aula, buscar intimidad, salir del 

entorno, fabricar certezas, afianzar lazos, conectar comunidad, son aspectos que nos 

hablan de apropiaciones, de elaboración de tácticas por parte de los/as sujetos 

enmarcadas en procesos de intensos cambios en la sociedad (pasaje de la sociedad 

industrial a la posindustrial). Estas dimensiones que representan los usos y/o sentidos 

que los/as jóvenes entrevistados les dan a las tecnologías digitales, nos hablan también 

de nuevas formas de relacionarse donde la digitalización de la sociedad avanza sobre 
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las subjetividades. Estas nuevas formas de vincularse están basadas en formas 

conectivas donde prima la información y se generan a partir de modelos estandarizados, 

formateados, en la búsqueda de certezas en un mundo agobiado por la incertidumbre. 

En esta búsqueda, y a partir de comunidades conectivas, los/as jóvenes intentan 

enfrentar este mundo inestable, precario y peligroso que se les presenta, sin embargo, 

esta misma búsqueda y la posibilidad de autonomía que les brinda las nuevas 

tecnologías digitales les provoca situaciones de ansiedad. La necesidad de estar 

hiperconectados, de ser reconocidos por sus pares, de existir en la Red, de responder 

en todo momento y lugar, de dar o poner likes, de saber qué están haciendo los/as 

otros/as o nuestros seres queridos generan niveles de aceleración que produce más 

inestabilidad de la estabilidad que se espera lograr. 

Estas nuevas formas de vincularse están basadas en formas conectivas donde prima la 

información y se generan a partir de modelos estandarizados, formateados, en la 

búsqueda de certezas en un mundo agobiado por la incertidumbre. Sin embargo, si hoy 

la conexión reemplaza a la conjunción como forma de relación y de entendimiento, ese 

reemplazo no es total ni absoluto. La conjunción y lo conectivo, lo nuevo y lo viejo, lo 

digital y lo analógico, lo virtual y lo real, lo material y lo inmaterial, la certeza y la 

incertidumbre, todas estas aparentes oposiciones, en realidad son matices, trasfondos 

en los cuales se despliegan las diversas subjetividades que mutan y, a la vez, conviven 

con lo viejo y con lo nuevo. Si bien, hoy podemos hablar de jóvenes hiperconectados, 

versátiles y diversos, también podemos decir que estos mismos jóvenes habitan y 

transitan en y por una escuela que se originó en la era industrial, pero que intenta 

aggionarse a estos tiempos postindustriales implementando programas y planes que 

reivindican la inclusión digital. Nuestros/as jóvenes conviven en esos márgenes, son 

testigos/as de esta transición. Pero no caminan sobre las ruinas, sino resignifican, se 

apropian, resisten, intensifican o mejoran ciertos aspectos de esta sociedad 

contemporánea. Lo “viejo” no se borra del todo y lo “nuevo” se superpone, al estilo 

palimpsesto, en una escritura obligada hecha sobre la textura de lo anterior, sobre las 

huellas de trazos borrados. 
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