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Representaciones y prácticas discursivas  
en investigaciones sobre juventudes 

María Gabriela Palazzo, María Evangelina Narvaja, 
José Luis De Piero 

INVELEC – CONICET – INSIL – UNT 
gabupalazzo@gmail.com  

Resumen 
Nuestro trabajo plantea los modos en que las nociones de representaciones discursi-

vas y prácticas discursivas resultan operativas para abordar hechos que involucran a jóve-
nes como sus productores, destinatarios o tópicos. 

En primer lugar, se presenta el recorrido teórico de estos conceptos. Posteriormente 
se presentan diferentes casos donde hemos operativizado tales conceptualizaciones y me-
todologías en las últimas décadas; para, finalmente, detenernos en investigaciones en 
curso orientadas a tres espacios discursivos: las producciones juveniles digitales, las prác-
ticas discursivas de jóvenes en torno a la sexualidad y las literaturas para adolescentes en 
su interfaz con los ciberdiscursos a partir del correspondiente planteo metodológico. 

Consideramos que las nociones y operativizaciones propuestas en este trabajo pue-
den contribuir eficazmente al campo de los Estudios en Juventudes, ya que permiten abar-
car un amplio espectro de prácticas y discursos contemporáneos en interdisciplina con 
otros campos de praxis e investigación. Asimismo, comprender a partir del análisis dis-
cursivo, la complejidad de las problemáticas relacionadas con jóvenes en la actualidad. 
De este modo, contribuir a la reflexión no prejuiciosa o sesgada sobre los modos juveniles 
de ser y estar en el mundo. 

Palabras clave: representaciones sociales, prácticas discursivas, representaciones 
discursivas, investigaciones, juventudes. 

 
Introducción 

Nuestro trabajo plantea los modos en que las nociones de representaciones discur-
sivas y prácticas discursivas resultan operativas para abordar hechos que involucran a 
jóvenes como sus productores, destinatarios u objetos de discursos. 

En el marco general de los Estudios de Juventudes y desde una perspectiva discur-
sivo-comunicativa, lo dicho implica acercarnos a nuestro objeto de estudio –que son los 
modos de ser y hacer en el mundo de determinadas grupalidades juveniles– poniendo de 
relieve mecanismos discursivos, usos y apropiaciones de la lengua en entornos social-
mente significativos.  

mailto:gabupalazzo@gmail.com
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Para ello, en este artículo se presenta, en primer lugar, el recorrido teórico de los 
conceptos de representaciones sociales, representaciones discursivas y prácticas discur-
sivas provenientes de diferentes áreas: la Psicología social (Jodelet, 1986; Mora, 2002; 
Moscovici, 1979); los estudios lingüísticos (Vasilachis de Gialdino, 2003; Raiter, 2002; 
Zullo, 2015); los Estudios del Discurso (Haidar, 1992; Costa y Mozejko, 2001; Jaramillo-
Marin, 2008; Montecino Soto, 2005; Fairclough, 2000); las ciencias sociales y de la co-
municación (Morgade, 2009; Cebrelli y Arancibia, 2005; Peralta, 2005). 

El rastreo bibliográfico parte de la teoría de las Representaciones Sociales, formu-
lada inicialmente por Moscovici (1979) desde el campo de la Psicología Social y en rela-
ción con el pensamiento de sentido común. Esta teoría ha sido muy productiva para expli-
car comportamientos y actitudes en prácticas cotidianas en el marco de diversos campos 
de las Ciencias Sociales como la educación, la salud y la comunicación, principalmente.  

El siguiente concepto que se trabaja es el de Prácticas Discursivas (PD). Uno de los 
primeros acercamientos a este lo ofrece Fairclough (1998), al sostener que el discurso es 
una práctica que representa al mundo, al mismo tiempo que lo constituye mediante la 
construcción de identidades sociales y de los sistemas de creencia y conocimiento. De este 
modo asume que toda práctica discursiva involucra procesos de producción, distribución 
y consumo de textos en contextos específicos que dan cuenta de las representaciones que 
circulan en la sociedad y que interfieren también en dichos circuitos. 

En términos prácticos, la operatividad de los conceptos de PD para abordar la cues-
tión juvenil reside en analizarlas como parte de determinados ámbitos de prácticas so-
ciales situadas, destacando la importancia que juegan las instituciones y las sociedades 
en sus instancias de producción, distribución y consumo de estas prácticas, y que tienen 
naturaleza constructiva y representacional de las representaciones (sociales y discursi-
vas) que vehiculizan. 

Posteriormente se presentan diferentes casos donde hemos operativizado tales con-
ceptualizaciones y metodologías en las últimas décadas; luego nos detenemos en investi-
gaciones en curso orientadas a tres espacios discursivos: las producciones juveniles digi-
tales, las prácticas discursivas de jóvenes en torno a la sexualidad y las literaturas para 
adolescentes en su interfaz con los ciberdiscursos. 

1. Recorrido conceptual y metodología 
1.1. Representaciones sociales y representaciones discursivas 

Desde la perspectiva de Moscovici (1979), una representación social es tanto una 
modalidad como un corpus organizado de conocimiento que permite hacer inteligible la 
realidad, integrada a grupos o relaciones de intercambios; surgen en momentos de crisis o 
conflictos. Su función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre 
individuos (Moscovici, 1979). Tal modalidad puede explicarse también como “teorías que 
los sujetos tienen acerca de la naturaleza de los sucesos de los objetos y de las situaciones 
dentro de su entorno social” (Pardo Abril, 2003: 53).  

Esta teoría supone que las Representaciones Sociales se organizan sobre dos proce-
sos: objetivación y anclaje. La objetivación está asociada con una operación en la que las 
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nociones abstractas adquieren textura material. El segundo proceso refiere al significado, 
a la utilidad y a la integración cognitiva que implica insertar el objeto representado en un 
sistema de conocimiento preexistente (Jodelet, 1986). En otras palabras, las RS son imáge-
nes mentales “que condensan un conjunto de significados” (Jodelet, 1986: 472), y permiten 
a los miembros de una comunidad determinada interpretar y explicar hechos y situaciones 
cotidianas, pero también dar sentido a lo súbito e imprevisto, lo que posibilita controlar el 
entorno inmediato. Son también “categorías que sirven para clasificar las circunstancias, los 
fenómenos y a los individuos con quienes tenemos algo que ver; teorías que permiten esta-
blecer hechos sobre ellos” (Jodelet, 1986: 472). Esto nos proporciona explicaciones sobre 
las causas y los modos de relación con otras personas y respuestas a los interrogantes que se 
nos presentan a diario. Es decir, teorías, a modo de pensamiento social organizado, que pro-
porcionan significados y saberes para comprender el acontecer histórico.  

El concepto de RS fue retomado también por Vasilachis (1997: 268) como “cons-
trucciones simbólicas individuales y/o colectivas a las que los sujetos apelan o las que 
crean para interpretar el mundo, para reflexionar sobre su propia situación y la de los de-
más y para determinar el alcance y la posibilidad de su acción histórica”, insertas en para-
digmas argumentativos de representación discursiva de la realidad. Son estos paradigmas 
los que determinarán la representación discursiva de la realidad. 

Las RS, entonces, son procesuales y operan siempre al momento de comprender y 
de interactuar con el mundo. De este modo, se entiende que las producciones discursivas 
tienen su horizonte de interpretación delimitado en los marcos que forman las RS de 
cada comunidad. 

En el plano metodológico y en cuanto a las técnicas más eficaces para analizar el 
funcionamiento de las RS en distintas comunidades, Mora (2002) destaca que Moscovici 
desaconsejaba los sondeos para abarcar las dimensiones de la representación social y men-
ciona otras técnicas como la observación participante, entrevistas abiertas o en profundi-
dad y análisis del lenguaje para llegar a la dimensión ideológica (Mora, 2002). 

Es precisamente la inserción de las RS en el plano discursivo lo que nos propusimos 
desarrollar en nuestras investigaciones sobre espacios, géneros y prácticas discursivas ju-
veniles en diferentes entornos donde se destacan los nuevos medios de comunicación.  

En este sentido, es pertinente la noción de RS de Raiter (2002), quien orienta las 
variables de estudio, principalmente, hacia textos del periodismo. El autor entiende a las 
representaciones sociales como las imágenes mentales que tienen los individuos acerca de 
algo. Estas luego constituyen una creencia que es la base para los nuevos significados 
relacionados a ese algo del que se generó una imagen. Las imágenes construidas son en-
tonces las creencias sobre el mundo que lo complementan. Las condiciones individuales 
condicionan la construcción de imágenes que se comparten en la sociedad. La función del 
lenguaje en este proceso es central, ya que es la lengua en uso la que media, forma y 
complejiza la relación entre los sujetos y sus representaciones sociales y a la vez permite 
su transmisión; por tanto, el abordaje metodológico supone el análisis de discurso sobre 
la producción lingüística, que deberá ser representativa del emisor y/o de la comunidad 
(Raiter, 2002). 
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La caracterización y operativización de las RS expuestas por Raiter, al centrarse en 
el análisis lingüístico de textos, puede vincularse con la de representaciones discursivas 
propuesta por Vasilachis de Gialdino (2003), que como ya se dijo, se sustenta en la noción 
representaciones sociales. 

Desde esta perspectiva, las RD son definidas como “las imágenes –creencias– que 
los hablantes construyen lingüísticamente (...), ‘mediante recursos léxicos, semánticos y 
sintácticos’ (Vasilachis de Gialdino, 2003, como se citó en Montecino Soto, 2005: 13-14) 
y que pueden ser observadas, analizadas, interpretadas a partir de la ideología que albergan 
las prácticas sociales (Remedi, 2004). La relevancia de esta definición para abordar las 
problemáticas que nos ocupan reside en que las RD se construyen en contextos concretos 
de comunicación a través de recursos de la lengua en uso que permiten, como sostiene 
Montecino Soto (2005) la transmisión, reproducción, intercambio y complejización de ta-
les representaciones entre los miembros de una comunidad por medio de una amplia di-
versidad de medios y de prácticas sociales. Esto supone interpretarlas a la luz de las ideo-
logías subyacentes en sus prácticas (Remedi, 2004). 

Finalmente, Cebrelli y Arancibia (2005) también entienden que la dimensión discur-
siva es central para comprender las RS: “[...] son configuraciones discursivas de naturaleza 
altamente heterogénea, compuesta por signos de diferentes clases –íconos, símbolos, índi-
ces- y por elementos sémicos diversos (semas, sememas, entre otros) - que se modifican y 
cambian su función según la formación discursiva” (Cebrelli y Arancibia, 2005: 53). 

En síntesis, lo desarrollado en este apartado da cuenta, por un lado, de la producti-
vidad del concepto de RS y, por otro, de que las distintas formas de definición del concepto 
expuestas hasta aquí han funcionado analíticamente a la hora de describir, explicar y com-
prender discursos vinculados a los modos juveniles de ser y actuar en sociedad. 

1.2. Prácticas discursivas 
La teoría de las RS de Moscovici y Jodelet ha sido cuestionada por Potter (1998: 203), 

en cuanto considera que aquellas son apreciadas prioritariamente en su naturaleza cognitiva 
y no pensadas como prácticas sociales. En tal sentido, creemos que tanto los conceptos de 
representaciones discursivas y el de prácticas discursivas vienen a cubrir esta vacancia. 

Siguiendo a Fairclough, como se menciona en la introducción, Zullo (2015: 67) 
plantea que “podemos abordar los discursos como partes constitutivas de esas prácticas 
[sociales].” Desde esta óptica, propone estudiar al discurso como práctica social, en tanto 
es constituido y constituyente de la sociabilidad, como práctica discursiva, reconociendo 
las condiciones de producción, circulación y consumo que modifican constantemente su 
significación, y como texto, porque todo discurso es una pieza del lenguaje en uso. 

Haidar, en tanto, define al discurso considerando tres dimensiones: la lingüístico-
textual, la relación discurso-extradiscurso y los discursos como prácticas discursivas, lo 
que implica: “considerar a los discursos como prácticas sociales peculiares, cuya peculia-
ridad está justamente en sus diferentes materialidades” (Haidar, 1992: 143) y plantea que 
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la diversidad de materialidades que conforman el discurso (lingüística, ideológica, comu-
nicativo-pragmática, etc.) permiten interpretar “la constitución de los sujetos del discurso 
como socio-histórico-culturales” (Haidar, 1992: 144). 

Jaramillo-Marín (2008) afirma, siguiendo también a Fairclough (2003), que la no-
ción de PD se amplía para contener las diversas prácticas que los actores sociales desplie-
gan en los distintos contextos donde se desarrolla su vida social. Señala que esta categoría 
posibilita una aproximación a los discursos desde una perspectiva que contempla, además 
de su estructura argumentativa, especialmente el contexto social y material en el que se 
elaboran y reproducen los discursos (Jaramillo-Marín, 2008). 

Como se advierte, estas definiciones se implican mutuamente y no se apartan de la 
idea original planteada por Fairclough. Pautan la importancia de los circuitos en los que las 
prácticas tienen lugar (producción, distribución y consumo), del modo en que refieren a las 
representaciones que la sociedad tiene de cada instancia y hacen alusión a su contenido. 

De forma análoga, Cebrelli y Arancibia (2005) definen PD como estatus que alcanza 
el discurso en tanto resultado de una serie de relaciones: 

El resultado de las relaciones que establece el discurso entre instituciones y procesos 
sociales, formas de comportamiento, sistemas de normas, técnicas y tipos y modos de 
caracterización y clasificación, focalizaciones, puntos de vista, posicionamientos, etc. 
Al establecer relaciones entre todos estos elementos heterogéneos, el discurso forma 
el objeto del que habla y accede él mismo al estatus de práctica discursiva (Cebrelli y 
Arancibia, 2005: 2).  

Indican que esta noción “implica siempre una socialidad del acto de habla y, por su 
localización espacio-temporal, establece una relación profunda con la historia” (Cebrelli 
y Arancibia, 2005: 2). De este modo, la PD es un tipo particular de práctica social que 
funciona como sostén de culturas, sociedades y subjetividades identificadas con aquellas. 

Llegados a este punto, se vuelve necesario preguntarse por la relación que existe 
entre representaciones y prácticas discursivas. Peralta (2005) expone este vínculo en una 
propuesta donde invita a analizar las prácticas discursivas en tanto producciones discursi-
vas contextualizadas que tienen como punto de partida y a la vez construyen representa-
ciones sociales. 

Sin embargo, desde otra perspectiva, Morgade (2009), señala la preferencia por el 
concepto de prácticas discursivas antes que por el de representaciones sociales o algunas 
definiciones de ideología en tanto aquél “nombra tanto la dimensión material como la 
dimensión simbólica de vida social” (Morgade, 2009: 29) y evita caer en una ontologiza-
ción de las representaciones mentales y de las determinaciones sociales, así como en la 
asignación de sentido a materialidades preconstruidas. 

La relación entre PD, RS y RD es dialéctica en cuanto implica el reconocimiento de 
sujetos que son generadores de prácticas y representaciones y que a la vez son construidos 
por ellas. Esta particularidad es señalada por Costa y Mozejko (2001) cuando focalizan su 
análisis de la relación entre discurso y sociedad en dos dimensiones: la incidencia de las 
condiciones sociales en la elaboración de sentidos “que puede ser considerada en dos mo-
mentos diferentes del proceso social: el de producción y el de recepción de discursos”, y 



Revista del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Hispanoamericanas “Dra. Elena Malvina 
Rojas Mayer” – (RILL) NUEVA ÉPOCA / Vol. 26 /2021 – ISSN 2250 - 6799 

  

la probabilidad de influencia en la recepción, “reforzando procesos de imposición de sen-
tidos y generando, a través de ellos, otras prácticas sociales”. (Costa y Mozejko, 2001: 8). 

2. Resultados. Operativización de los conceptos en Estudios sobre Juventudes 
En las investigaciones que nos ocupan, los conceptos de PD, RS y RD han tenido 

un desarrollo teórico y analítico sostenido tanto en géneros visitados y practicados por 
jóvenes como en relación con hechos sociales de, sobre y para jóvenes en Argentina en 
entornos diversos realizado desde fines de los años noventa hasta ahora, en diálogo inter-
disciplinar con el análisis crítico del discurso, los estudios de comunicación y ciberespa-
cio, entre otros (Figura 1): 

 
Figura 1. Estudio sobre representaciones y prácticas en el campo juvenil. Fuente: elaboración propia 

Jäger (2003) identifica, dentro de la estructura discursiva, los siguientes elementos 
operativos: Hilos discursivos (“procesos discursivos temáticamente uniformes”); frag-
mentos discursivos (textos o partes de textos que abordan un determinado tema); enmara-
ñamiento de hilos discursivos (la existencia de varios fragmentos discursivos en un texto); 
acontecimientos discursivos (materialización de las raíces discursivas)y contexto discur-
sivo; planos discursivos (ubicaciones societales desde donde se produce el habla) y pos-
tura discursiva (ubicación ideológica). 

Pensando la trayectoria de nuestras investigaciones, podemos sintetizarlas en térmi-
nos analíticos de tales estructuras discursivas: 

1. El hilo discursivo se compone de las “juventud/es” como tema, a través de 
cortes sincrónicos que visibilizan determinadas prácticas y representaciones discursivas, 
pero a la luz de procesos históricos de conformación de identidades, géneros, etc. 

2. Los fragmentos discursivos, en tanto textos o partes de textos que tematizan 
a las juventudes contemplan un amplio espectro en nuestros estudios: videologs, posteos 
en páginas, redes y blogs, fotologs, comentarios online, imágenes, chats, textos periodís-
ticos, textos literarios, etc. 
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3. Enmañaramiento de hilos discursivos: contemplamos aquí, a partir de ma-
teriales textuales/discursivos específicos, distintas intersecciones de hilos discursivos que 
configuran las diferentes prácticas y representaciones juveniles. Por ejemplo, los discursos 
políticos, generacionales, etarios, identitarios, de género, etc. (Palazzo, 2010b, 2013, 
2017; Palazzo y Marchese, 2016; De Piero y Narvaja, 2018). 

4. Acontecimientos discursivos y contextos discursivos: una porción de nues-
tras investigaciones se ha orientado al estudio de las representaciones juveniles de accio-
nes realizadas en contextos políticos y visibilizadas o interpretadas mediáticamente como 
tales. Específicamente, son aquellas en las que trabajamos con configuraciones sociopolí-
ticas estudiantiles y juveniles (Palazzo, 2016, 2013). Pero también, aquellos fragmentos 
discursivos en los que la prensa valora las prácticas juveniles como prácticas políticas 
(Palazzo, 2013). 

5. Planos discursivos: la temática central opera en diversos planos de los dis-
cursos sociales que incluye medios de comunicación nuevos y tradicionales, educación, 
ciencia y academia, política y literatura. En este plano hemos indagado en el lugar de la 
juventud dentro del campo discursivo de las ciencias sociales, del discurso periodístico y 
del político, así como las representaciones sobre las prácticas juveniles en red. 

6. Postura discursiva: gran parte de los estudios realizados pone en diálogo y 
en contexto a las producciones de, sobre y para jóvenes con las ideologías puestas en fun-
cionamiento que las sustentan y/o que son representadas en los discursos. Ideologías en 
tanto sistemas de creencias sociales que sirven a los grupos y a sus miembros en la orga-
nización y manejo de sus objetivos, prácticas y toda su vida social cotidiana (van Dijk, 
2006). De este modo, se analizan ideologías políticas, discursivas, identitarias tanto en las 
prácticas discursivas juveniles como en los discursos adultocéntricos que las representan 
y definen discursivamente (Palazzo y Marchese, 2017; Palazzo, 2010a, 2014; Narvaja y 
De Piero, 2016). 

7. Historia, presente y futuro de los hilos discursivos: las nociones operativas 
para abordar tal diversidad de hechos discursivos son herramientas que permiten investi-
gar eficazmente los modos en que la juventud es nombrada y narrada y cómo se nombra a 
sí misma. Esto supone la constante actualización y/o reformulación de las categorías de 
representación social emergentes en los discursos de y sobre jóvenes a lo largo de la his-
toria. Tal como lo expone Duarte Quapper (2011: 17), la tarea analítica implica asumir 
que la emergencia de los sujetos jóvenes como condición de estudio ocurre a través de un 
proceso dinámico, diferenciado y sin fin. 

2.1. Operativización en investigaciones en proceso 
En el contexto general de investigación sobre juventudes descripto en el apartado 

anterior y sobre la base de las nociones operativas presentadas en este artículo, nos encon-
tramos trabajando en el estudio de los siguientes hechos y prácticas discursivas: las iden-
tidades y prácticas juveniles en el ciberespacio, el caso del vlogging y el sexting, y las 
representaciones discursivas literarias de prácticas e identidades juveniles online. 
2.1.1. Identidades y prácticas juveniles en el ciberespacio: vlogging y sexting 

Los fenómenos del ciberespacio son variados y revisten distintos niveles de comple-
jidad. Entre la multiplicidad de prácticas discursivas que lo habitan y entre las que, tal 
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como expusimos, se estudiaron el chat, el blog y el fotolog como espacios practicados por 
jóvenes, actualmente centramos nuestra atención en el estudio de los videoblogs como 
formas nuevas de construir las subjetividades en el ciberespacio y al sexting como práctica 
de intercambio de material audiovisual de carácter sexual a través de redes sociales o apli-
caciones de mensajería instantánea. 

Respecto de la práctica discursiva del Vlogging, es necesario partir de la definición 
de Videoblog como un género discursivo particular nacido en YouTube y producido para 
la distribución en ese mismo sitio (Burgess, 2011). Se tratan de producciones audiovisua-
les en las que los usuarios, mayormente jóvenes, exponen de manera espontánea videos 
en los que relatan narrativas sobre su propia vida cotidiana. Estas narrativas son las mate-
rialidades discursivas a las que nos referimos en esta oportunidad, es decir, las manifesta-
ciones concretas de las prácticas discursivas, sin dejar de mencionar la existencia de otras 
materialidades y manifestaciones no discursivas que también son constituyentes y consti-
tuidas por las representaciones sociales (Jäger, 2003). 

El videoblog permite la combinación de imagen y palabra, junto con otros elementos 
multimodales que posibilitan el montaje de una narrativa particular, cuyas notas distintivas 
permiten una imbricación muy adecuada para la exposición y la exteriorización de la inti-
midad, la difusión de los límites entre lo privado y lo público, lo individual y lo colectivo, 
y donde los jóvenes exponen de manera aparentemente espontánea y natural discursos que 
reflejan identidades. Interesa descubrir qué características tienen esas identidades y cómo 
se relacionan con el medio que eligen para vehiculizarse. Es por este motivo que se lo 
considera una práctica discursiva éxtima (Narvaja y De Piero, 2016). 

Interesa analizar de manera particular las representaciones discursivas en torno a las 
juventudes que aparecen explicitadas en el discurso y aquellas que se dan de manera im-
plícita. En el primer caso, nos referimos a todas aquellas alusiones o menciones que los 
usuarios hacen sobre el tema juvenil: cuando lo que se tematiza en el video son las juven-
tudes, sus prácticas, hábitos, creencias y costumbres. 

El corpus, compuesto por videoblogs realizados por youtubers que sobrepasaron el 
millón de suscriptores a diciembre de 2016, contiene sendos ejemplos de este tipo de pro-
ducciones. Julián Serrano (www.youtube.com/julianserrano7), por ejemplo, realizó varios 
videos contando sus experiencias en su viaje de egresados, enfrentándose a las materias 
del secundario, y hablando sobre las “típicas” salidas de los jóvenes.  

En el segundo caso, de manera implícita, hacemos referencias a todas las represen-
taciones que se pueden reconocer a partir de prácticas o usos concretos que realizan los 
que crean los videos, pero no son tema del mismo. Estamos hablando de todos los elemen-
tos que tienen que ver con las culturas juveniles, con sus discursos, con sus hábitos y que 
aparecen en los videos por ser sus creadores jóvenes. En este caso, interesa ver cómo estos 
personajes reproducen o ejemplifican elementos compartidos por las representaciones so-
ciales que sobre ellos recaen. 

En este sentido, se propone que la identidad en línea se materializa en un hipertexto 
fragmentado, seccionado, nutrido por cuatro elementos: (1) los enunciados explícitos so-
bre el yo que los usuarios montan en distintas plataformas en el ciberespacio; (2) el tamaño 

http://www.youtube.com/julianserrano7
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que ocupan estos espacios en lo que denominamos, siguiendo a White y Le Cornu (2011), 
“residencia digital”, es decir, la cantidad de sitios y cantidad de producciones o posteos 
subidos a esos sitios; (3) las prácticas y usos que hacen de estas plataformas en términos 
de conexiones, lo que permite determinar la extensión de esa residencia y su relación con 
otras comunidades pudiendo ubicarlo dentro de un mapa de usuarios y (4) las prácticas de 
inclusión y exclusión que lo vuelven parte de ciertas comunidades y que permiten a otros 
usuarios formar parte de esa comunidad (o no). 

Lo que se persigue es la descripción, explicación y relación de las identidades que 
se discursivizan en estas producciones juveniles en función de las nociones de prácticas 
discursivas, representaciones sociales y discursivas y ciberdiscurso juvenil. Esto implica 
el estudio de los elementos léxicos y pragmalingüísticos en relación con las líneas de la 
sociolingüística y la pragmática. 

A partir del recorte de estas materialidades discursivas, proponemos un trabajo de 
tipo etnográfico basado en la metodología de la teoría fundada (Glaser y Strauss, 1967), 
hasta lograr el efecto de saturación mediante contrastar las prácticas discursivas de los 
usuarios, a partir del análisis de contenido a los videos; entrevistas a los productores de 
los contenidos y una aproximación a la recepción a partir de un análisis exploratorio de 
casos presentes en los comentarios digitales de los videos. Las herramientas teóricas pre-
sentadas orientarán el recorrido por los materiales de análisis dentro de los cuales se con-
siderará la presencia de elementos léxicos y de algunas formas discursivas novedosas, 
además de evaluar valores pragmáticos de algunas estructuras que se resignifican dentro 
del ciberespacio. Consideraremos los elementos que dan cuenta de la competencia comu-
nicativa, los participantes de la situación comunicativa, el género discursivo y matices que 
adopta según distintas circunstancias. Para esto, la propuesta de Heinemann y Viehweger 
(1991) sobre la multidimensionalidad de los géneros nos resulta altamente productiva. 
También observaremos las diferencias y las similitudes de producciones semejantes reali-
zadas por distintos usuarios. Registraremos, finalmente, las variedades discursivas y prag-
máticas que emplean los usuarios en sus videos. 

En relación con el sexting, los primeros estudios sobre este fenómeno a nivel inter-
nacional, se abocaron a medir la prevalencia de la práctica en adolescentes y jóvenes (The 
National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy, 2008, Lenhart, 2009). Es-
tas investigaciones lo vincularon con prácticas de riesgo, como el consumo de sustancias 
o las prácticas sexuales consideradas peligrosas, pero dejaron de lado las creencias, repre-
sentaciones y valoraciones que orientan distintos modos de actuar en relación con la prác-
tica (Benotsch, Snipes, Martin y Bull, 2013; Dake, Price, Maziarz y Ward, 2012). En nues-
tro país, Arias (2018) realiza un aporte sobre las motivaciones y expectativas, y las repre-
sentaciones del cuerpo que subyacen la práctica del sexting por parte de mujeres jóvenes 
mayores de edad desde el psicoanálisis. 

Entendemos que los adolescentes son, por un lado, objeto de representaciones y, por 
otro, receptores de representaciones construidas en su entorno. En el primer sentido, se 
construyen sobre ellos imágenes sobre lo que son, lo que deben ser, lo que se espera de su 
desempeño social a partir de su condición de “adolescentes” o de “jóvenes” (Palazzo, 
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2010; 2013b). Por otra parte, durante el proceso de socialización, reciben de instituciones 
como la familia, la escuela o la iglesia y, también, a través de los medios de comunicación 
representaciones sobre el mundo que habitan que operan como guías sobre cómo percibir 
la realidad que los rodea, y que podrán aceptar, confrontar o rechazar durante esos proce-
sos de interacción. Siguiendo esta línea, es de nuestro interés observar en las representa-
ciones presentes en los discursos adolescentes y en los de los medios de comunicación 
sobre la intimidad, la sexualidad, la sociabilidad y la popularidad, en relación con la edad 
y el género de los participantes del sexting; es decir de aquellos que producen, comparten, 
publican, etc. material audiovisual de tono sexual de sí mismos y de otros/as como ellos/as 
ya que, las representaciones que giran en torno al sexting, orientan los modos de valorar y 
actuar con respecto a la práctica. 

En este sentido, encontramos útil la noción de RD (Vasilachis de Gialdino, 2003; 
Montecino Soto, 2005) ya que constituyen una manera de interpretar la realidad cotidiana, 
un sistema de referencia que se construye y se expresa a través del lenguaje y permiten 
tanto reproducir como cuestionar las experiencias sociales y que, en tanto textos, son fac-
tibles de ser analizadas, interpretadas o criticadas. 

Desde nuestra perspectiva, este fenómeno se presenta como una práctica discursiva 
éxtima (Narvaja y De Piero, 2016) que se materializa en el ciberespacio en forma de ima-
gen –cuerpos desnudos, semidesnudos en poses sugerentes o practicando un acto sexual– 
y de palabra escrita –mensajes de texto o posteos en redes sociales–. De este modo se 
genera un producto multimodal que, siguiendo a Mateus (2010), permite diferentes tramas 
de auto-expresión de la sexualidad. 

Los elementos constitutivos de las PD (Fairclough, 2008; Peralta, 2005) resultan 
operativos para analizar estos productos discursivos multimodales a partir de su contexto 
lingüístico, sociocultural e histórico de emergencia, circulación e interpretación. 

A partir de esta guía conceptual abordamos fragmentos discursivos (Jäger, 2003) en 
los que se plasma la práctica del sexting. Se utiliza una triangulación metodológica que 
“refiere al uso de varios métodos (tanto cuantitativos como cualitativos), de fuentes de 
datos, de teorías, de investigadores o de ambientes (...) en la búsqueda de patrones de con-
vergencia para poder desarrollar o corroborar una interpretación global del fenómeno” (Be-
navides y Gómez-Restrepo, 2005: 119). Se privilegia el empleo de instrumentos cualitati-
vos, entre los que destacamos: entrevistas, focus group y análisis de contenido. La informa-
ción recogida es analizada a partir de las herramientas que brinda el Análisis del discurso. 

2.1.2. Representaciones discursivas literarias   
de prácticas e identidades juveniles online  

Dentro del amplio espectro de espacios y fragmentos discursivos donde las juventu-
des son nombradas, representadas y visibilizadas, consideramos actualmente relevante in-
dagar en el campo literario y dentro de éste, en las novelas para adolescentes. Estas formas 
de la ficción contemporánea son una expresión de práctica discursiva que representa y 
construye determinadas imágenes del mundo juvenil (el mundo narrado y el mundo al que 
éste representa). En este contexto cobran relevancia los modos de apropiación juvenil de 
los géneros del ciberespacio como parte de la cotidianidad y sociabilidad adolescente. Los 
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temas, estilos y usos en la representación discursiva de las identidades juveniles y qué fun-
cionalidad se les asigna a los nuevos medios como herramientas de construcción y/o sostén 
de tales identidades. Estos elementos son verosimilizados en virtud de la representación de 
su naturaleza contextual, sociocultural, productiva y reproductiva (Haidar, 1992). 

A partir de lo expuesto, nos interesa continuar la indagación sobre el funcionamiento 
del ciberdiscurso juvenil (Palazzo, 2010b) –operativizado anteriormente en géneros como 
el chat, el blog y el fotolog– en las estrategias discursivas de verosimilización y represen-
tación dentro de estas narrativas que pueden considerarse paraliterarias, de acuerdo con 
Lluch (2006) donde los estereotipos adolescentes son recogidos del repertorio de símbolos 
colectivos o topoi de la cultura urbana contemporánea. 

El corpus de estudio y la temática planteada (hilos discursivos) se abordan a partir 
de una selección de textos (fragmentos discursivos) que insertan, como parte fundamental 
o subsidiaria de la trama novelesca, la representación del uso de determinados medios y 
de modos de interacción entre jóvenes, más específicamente, entre adolescentes. Se pro-
blematiza el lugar y adscripción de estas producciones dentro del sistema literario (plano 
discursivo), en relación con categorías como la de paraliteratura (Boyer, 1992; Lluch, 
2006), literatura crossover, psicoliteratura y buildungsroman. El instrumento de análisis 
consiste en un corpus acotado de novelas autores nacionales y extranjeros publicadas entre 
2007 y 2016, para dar cuenta de las particularidades que adquiere la escritura literaria para 
adolescentes al representar discursivamente los modos y formatos propios del ciberespacio 
en general, y del ciberdiscurso juvenil en particular. En este sentido, entonces, los espacios 
comunicativos (tanto géneros como redes sociales) en línea: Whatsapp, blogs, chat, Face-
book y el correo electrónico se imbrican en las tramas novelescas de diversas maneras, pero 
en todos los casos, son representados como prácticas juveniles de interacción. 

Entendemos que el discurso literario, al resignificar estos objetos (géneros, medios 
y aplicaciones) como tales tipos de prácticas, realiza una catacresis (Wodak y Meyer, 
2003: 75) ya que fragmenta o toma un fragmento de la imagen social y, con ello, crea 
vínculos verosímiles entre el discurso y la realidad representada 

El análisis de los textos se realiza con herramientas y unidades del Análisis del Dis-
curso, así como los elementos léxico-semánticos y pragmáticos propuestos para la defini-
ción del ciberdiscurso juvenil (Palazzo, 2010b) y el tratamiento de la Literatura en tanto 
práctica social y discursiva. 

La noción operativa que nos permite realizar el anclaje analítico de estas prácticas 
discursivas es la de representaciones discursivas definida supra en tanto construcción lin-
güística de creencias o imágenes sociales y que interpretamos. En este caso, se las analiza 
según dos formas: la estética y la que esta escritura ficcional construye a partir de la re-
presentación sobre las interacciones juveniles online. 

3. Discusión y conclusiones 
A partir de lo expuesto en estas páginas es posible sostener que las nociones de 

Representaciones Sociales, Representaciones Discursivas y Prácticas Discursivas han sido 
una parte fundamental del andamiaje teórico y metodológico de nuestros estudios. Por 
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estar íntimamente ligadas entre sí, deben considerarse conjuntamente en relación con los 
contextos de producción, distribución y consumo de los hechos y textualidades que se 
pretende abordar. Hecho de este modo, estas teorías permiten recuperar sentidos, signifi-
caciones sociales, estrategias y procedimientos ideológico-discursivos en forma sistemá-
tica y a la luz del devenir sociohistórico, en atención a los cambios en los usos sociales.  

Si bien hay una gran profusión de investigaciones sobre prácticas juveniles situadas, 
éstas no han sido históricamente visibilizadas y estudiadas mayoritariamente a partir de 
métodos/herramientas del AD sino recientemente. Tal como apuntan Macri y Guemure-
man (2013) en su estudio sobre tres etapas en los estudios de juventud en Argentina a 
partir del retorno a la democracia en 1983, hacia 2005 hay una revitalización del mapa de 
investigaciones por la inserción de una nueva generación con nuevas perspectivas de in-
vestigación. Además, se crean nuevos espacios como la Primera Red Nacional de Investi-
gadores en Juventudes. En este contexto, y en relación con los conceptos desarrollados 
aquí, destacamos el trabajo doctoral pionero de Chaves (2005) que estudia formaciones y 
representaciones sociales sobre jóvenes urbanos contemporáneos de Argentina. 

En lo referido a la práctica del vlogging, en el marco de prácticas ciberdiscursivas 
juveniles, los trabajos relevados develan la necesidad de una aproximación que integre los 
estudios en juventudes con los Estudios del Discurso, con enfoques más cualitativos que 
permitan elaborar interpretaciones y análisis de los fenómenos observables. Nuestro tra-
bajo enfoca en la comprensión de las identidades juveniles a partir de sus enunciaciones 
en el ciberespacio. 

En relación con las investigaciones sobre el sexting, la producción científica inter-
nacional marca la preeminencia de trabajos de corte cuantitativo. Nuestro abordaje espera 
realizar una contribución al tratamiento discursivo de las representaciones que tienen los 
adolescentes sobre la práctica ligado a otro fenómeno de gran actualidad como es el de la 
extimidad (Sibilia, 2008). 

En lo que respecta al discurso literario juvenil, el campo de la LIJ es objeto de profusas 
investigaciones; en nuestro caso, el área de vacancia en el que proponemos abonar es en el 
de la reflexión y estudio sobre representaciones discursivas sobre adolescentes en relación 
con prácticas, identidades, usos y apropiaciones de géneros y discursos del ciberespacio. 

Consideramos que las nociones y operativizaciones propuestas en este trabajo pue-
den contribuir eficazmente al campo de los Estudios en Juventudes, ya que permiten abar-
car un amplio espectro de prácticas y discursos contemporáneos en interdisciplina con 
otros campos de praxis e investigación. Asimismo, comprender a partir del análisis dis-
cursivo, la complejidad de las problemáticas relacionadas con jóvenes en la actualidad. 
De este modo, contribuir a la reflexión no prejuiciosa o sesgada sobre los modos juveniles 
de ser y estar en el mundo. 
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