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Investigaciones con y por las infancias  
en Latinoamérica

Martín Plascencia González
Maria Lidia Bueno Fernandes 
Mathusalam Pantevis Suárez 

Facundo Corvalán 

“Mientras la infancia continúe 
siendo considerada al mundo 

de lo privado, vale decir de lo no 
público, no político, no del mundo 
desde el que los adultos han cons-

truido su propio espacio, su propio 
referente identitario, estaremos 

reproduciendo una privación 
empobrecedora de la sociedad” 

(Cussiánovich, 2019, pp. 82-83)

La transcripción del pensamiento de Cussiá-
novich, a través de la cita suscrita, expone el 
desplazamiento que ha tenido la infancia de la 
vida adulta. Habla de las esferas de exclusión y 
la despolitización de la que es depositaria. Asu-
mir las infancias como protagonistas implica 
reflexionar sobre sus posibilidades, vicisitudes 
y desafíos. Latinoamérica tiene la gran tarea de 
construir condiciones dignas para esta pobla-
ción específica; pero la tarea también implica 
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reconocimiento. Cualquier deuda humana se paga con mayores 
padecimientos cuando de niñez se trata, no por pensar en un 
futuro sin garantías, como si la infancia tuviese que constituirse 
como una base del progreso, sino, por tomar conciencia del pre-
sente en el que millones de seres vulnerados son privados de sus 
derechos. 

Este libro recupera experiencias de investigación, aportes 
metodológicos y análisis teóricos, que interpelan el status quo 
de nuestra región. Con la apuesta de generar miradas y estrate-
gias cooperativas, renacen preguntas y se plantean respuestas a 
diversas problemáticas. El pre-texto de esta obra fue el diálogo 
desde disciplinas e instituciones de diversas geografías latinoa-
mericanas. Desde el sur, el este, el norte y el oeste de nuestra 
patria grande latinoamericana, se configura una obra compro-
metida y necesaria.

Los procesos de investigación con y para las infancias, es 
decir, la producción científica articulada a procesos en torno a 
niñas y niños, está presente en esta obra; con una intencionali-
dad insistente, recurrente, en el reconocimiento de las infancias 
en su diversidad y en los lugares, tiempos y personas con las 
que cohabita. Por ello, hablamos de la acción contextualizada 
y el necesario entendimiento de las infancias en interacción y 
participación, y también la comprensión de las infancias en sus 
procesos de existencia física, cultural y política. 

Las narraciones de y con las infancias que aquí se relatan 
provienen de experiencias de trabajo y diálogo con niñas y 
niños, a fin de comprometerse con la construcción de relaciones 
horizontales y simétricas, huyendo así de la perspectiva adul-
tocéntrica. Este libro pretende ser una brecha para las formas 
poco habituales de leer y vivir los espacios, con apertura a otras 
formas de ser y estar en el mundo. Así, apunta a la posibilidad 
de mundos posibles, de mundos alternativos que permitan 
habitar-nos en amor y armonía a través del reconocimiento del 
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otro como ese sujeto protagonista, ese sujeto histórico, político 
y social que lucha y resiste.

La cultura adulta y la cultura infantil se entrelazan, la pri-
mera crea inicialmente la segunda, que luego se transforma y 
transforma. Las investigaciones que este libro abarca buscan 
escuchar la voz del autor y autora de esos otros mundos posibles 
que re-crean y re-elaboran los niños y niñas, con sus diferen-
tes geografías infantiles. Ser niño o niña es habitar un tiempo, 
pero, también un espacio geográfico que viene determinado por 
su historicidad y su cultura que le permite ese ser/estar en un 
mundo que comprende perfectamente, y el cual está en cons-
tante re-elaboración de acuerdo a sus necesidades. 

Espacios como el Seminario interdisciplinario e interinstitu-
cional sobre estudios de infancias organizado por la Universidad 
Autónoma de Chiapas gracias al apoyo recibido por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología de México, nos convocó a diá-
logos sensibles y amorosos que, reconocen al otro multi-diverso, 
e intenta reconocer la voz fuerte del protagonista de ese espacio, 
desde nuestras propias voces privilegiadas de adultos y académi-
cos, donde nos unimos como habitantes del mundo; transeúntes 
de culturas e historias que afectamos y que nos afectan pero, 
en un acto responsable como discuten autores como Bajtín y 
colaboradores.

Cuatro universidades latinoamericanas avalan esta produc-
ción editorial: Universidad Autónoma de Chiapas (México), 
Universidad de Brasilia (Brasil), Universidad Surcolombiana 
(Colombia) y Facultad de Psicología de la Universidad Nacional 
de Rosario (Argentina). El eje transversal compendia esfuerzos 
epistémicos que decantaron en distintas lógicas de producción 
de conocimientos, diálogos e intercambios que toman como 
premisa “el interés superior” de las infancias. Los textos fueron 
sometidos a dictamen doble ciego, en un afán por hacer partici-
par también a otras y otros académicos especialistas en nuestra 
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producción, en la forma en que nos dirigimos, hablamos, dialo-
gamos y transcribimos a las infancias. Durante el trabajo edito-
rial, se coordinó también la intencionalidad de forjar redes de 
investigación con, para, desde y a favor de las infancias. Hemos 
advertido, como se advierte el asombro, que nuestros territo-
rios son más parecidos, precisamente, en su diversidad. En estos 
tiempos de crisis, incertidumbre e inseguridad la posibilidad de 
articulación y búsqueda de aquello que nos aproxima es primor-
dial, por eso, entendemos que de cara a un proyecto de socie-
dad que busca el aislamiento, cerramiento e individualidad, esta 
obra apunta a una construcción de redes, apertura, intercambio 
y colectivización del conocimiento. Todos y todas estamos con-
viviendo en mundos elaborados por otros y otras que nos leen 
a partir de sus geografías. 

El libro se compone por cuatro partes, que organizan cada 
uno de los capítulos de acuerdo al contenido: I) Abordaje teó-
rico-conceptual y metodológico para estudiar/investigar con las 
infancias, II) Protagonismo, participación y resistencia, III) Expe-
riencias en el territorio y IV) Legalidad e infancia. Establecido lo 
anterior, presentamos el libro. El capítulo de apertura del libro 
“En torno a la agencia infantil y juvenil: espacios, tensiones y 
paradojas en comunidades históricas indígenas mayas tsotsiles 
de Chiapas, México” de Lourdes de León Pasquel, aborda el con-
cepto de agencia infantil en comunidades históricas tsotsiles. 
Realiza una investigación etnográfica y traza una definición de 
agencia como “la capacidad de actuar mediada sociocultural-
mente” citando Ahearn (2001: 112). Argumenta a favor del carác-
ter colectivo, relacional y temporal del concepto, mismo que se 
explica por diversos tipos de relaciones y tensiones sociales al 
interior de la familia y de la comunidad. La autora hace una 
importante retrospectiva, involucrando la sociología de la infan-
cia y los estudios de lingüística antropológica que han revelado 
la agencia de niñas y niños en sus procesos de socialización y 
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adquisición de competencias culturales y lingüísticas. Su expe-
riencia con el trabajo en comunidades tsotsiles por más de tres 
décadas le ayudan para dialogar el concepto de agencia. Final-
mente, contempla algunas reflexiones sobre agencia, voluntad 
y autonomía en las infancias indoamericanas. 

El capítulo dos “Uma margem no tempo: geografias de bebês, 
crianças e jovens em fronteiras brasileiras”, Maria Lidia Bueno 
Fernandes y Jader Janer Moreira Lopes, aborda la Geografía de la 
infancia desde la perspectiva brasileña. Aborda la unidad viven-
cia de la infancia y la juventud en una relación dialéctica con el 
espacio. Retoma teóricos de diversos campos del conocimiento y 
presenta los conceptos específicos que permiten la comprensión 
de las espacialidades de los bebés, niños y de los jóvenes. Como 
síntesis afirma que “no tiene sentido pensar en el ser humano 
(los bebés, las niñas y niños, las y los jóvenes) fuera de las geo-
grafías, ni tampoco de a conciencia y el control de sí y el mundo 
vivido fuera de las relaciones culturales, fuera del lenguaje, fuera 
de la unidad de existencia/existir, ser/estar, espacio/tiempo”.

“Estrategias metodológicas e infancias latinoamericanas. 
Educación, salud y cultura en mundos posibles”, es el capítulo 
tres, en que Facundo Corvalán, Lucía Aranda y Jésica Morello, 
proponen una estrategia metodológica situada geopolíticamente 
para abordar a las infancias latinoamericanas. Se definen con-
ceptos claves y se socializan investigaciones vinculadas.

El capítulo cuatro, “Escutar as crianças: por um mundo onde 
mais humanos enunciem em muitas linguagens”, de Marisol 
Barenco de Mello y Márcia Menezes Concencio, se propone afir-
mar el lugar de la autoría, de participación y protagonismo de 
las infancias a partir de una perspectiva filosófica con base en 
los estudios de la Filosofía del Lenguaje, teniendo como expo-
nente a Mijaíl Bajtin y el círculo de autores con quien dialogó. 
Con ese aporte teórico “el amor es una categoría ética y estética 
fundamental, que subyace en mi interés real desinteresado por 
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cada ser humano, como único ser, irrepetible en el mundo”. Pro-
pone, este texto, la escucha amorosa como herramienta contra 
los procesos violentos de silenciamiento. Presenta una experien-
cia concreta de enunciación de las infancias a partir del lenguaje 
de la fotografía.

El uso de las bibliotecas escolares y comunitarias como 
dispositivo para el intercambio dialógico y el reconocimiento 
del protagonismo infantil, es el que puede leerse en el capítulo 
cinco, “Bibliotecas comunitarias y escolares: diálogos inter-
culturales y protagonismo infantil”, de Kathia Núñez Patiño y 
Martín Plascencia González. Se presentan dos modelos del uso 
de bibliotecas para el acercamiento al trabajo con las infancias, 
particularmente con infancias choles y tojolabales –dos grupos 
socioculturales y lingüísticos presentes en Chiapas, México. Se 
exploran conceptos como os de horizontalidad y colaboración 
en los procesos de investigación con y para las infancias; consi-
derando sus procesos de participación y las condiciones socio-
históricas que viven.

Pablo Hoyos González, Daniel García Pérez y Harvey Sán-
chez Restrepo, en el capítulo sexto “De guambras a niños men-
digo. Análisis dialógicos con Chuqui sobre la transformación del 
estatuto de los niños de la calle en Quito, Ecuador (2004-2019)”, 
hacen una exploración de los significados en torno a las infan-
cias en situación de calle en Ecuador; a partir de una experiencia 
etnográfica con Chuqui, quien ayuda para esa identificación de 
la transformación histórica de esa categoría. La categoría niños 
de la calle, desemboca en una construcción (re-construcción) 
como niños-mendigo. Desde la política y el acercamiento histó-
rico puede observarse esta evolución, inscrita en el discurso de 
Chuqui. Los autores discuten esto en torno a estudios sobre las 
infancias y sobre la invisibilización sectorial que tienen.

Las diferentes configuraciones que adquieren los territorios 
desde el punto de vista de la infancia, particularmente sobre el 
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territorio indígena y afrobrasileño, es lo que puede observarse 
en el capítulo siete, “Territorios afrobrasileños e indígenas 
colombianos: resistencia y lucha por permanecer en el espacio 
– tiempo. Cronotopos infantiles otros” , escrito por Mathusalam 
Pantevis Suárez, Eliane Rodrigues de Castro. Esta narración con 
las infancias, ayuda a la comprensión de su presencia en los terri-
torios, mismos que “re-elaboran en una relación íntima con la 
tierra, con la naturaleza transformándolos en espacios-lugares 
únicos y mágicos”. 

El capítulo octavo, “Violencia, adultocentrismo y resisten-
cias. De la migración centroamericana a la participación política 
de los nna en la resistencia-rebelde zapatista”, de Angélica Rico 
Montoya, asume la infancia politizada, y discute los entornos 
de violencia que sufren las infancias rurales; particularmente, 
se centra en la descripción de procesos de reconstrucción de 
paz de pueblos zapatistas, que resisten, y proponen modelos 
educativos que integran el respeto y el aprender a convivir y ser 
autónomos. Se habla también de los niños y adolescentes de 
Centroamérica, particularmente de Guatemala, Honduras y el 
Salvador, y la migración como forma de resistencia rebelde de 
los niños y adolescentes frente a la violencia.

El capítulo noveno, expone “La experiencia educativa con 
infancias en los recorridos por el territorio”, de María Helena 
Ramírez Cabanzo, Lorena Cardona Alarcón y Mathusalam 
Pantevis Suárez, donde se explora la construcción del concepto 
infancia en una comunidad indígena. Desde los aportes de Geo-
grafía de la infancia, enfatizan el concepto de territorio, enten-
dido como “como espacio transitado y co-construido desde las 
relaciones y saberes”. También se abordan temas de autonomía 
y educación propia.

El modo en como la infancia rural es apropiada por la Gau-
chesca como estrategia ideológica civilizatoria, es el abordaje 
desde un análisis literario que se realiza en el capítulo diez, 
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“Mecanismos de estigmatización en la narrativa Gauchesca: 
infancia rural argentina del siglo XIX”. La niñez que cuadra en 
los modelos ilustrados es objetalizada y romantizada en la figura 
de un menor que delinque: el Hormiga Negra.

El capítulo once, “El interés superior de la infancia y ado-
lescencia refugiada frente el modelo de atención institucionali-
zado: el caso de Chiapas y Tabasco, México”, de Ivonne Álvarez 
Gutiérrez, presenta un análisis del modelo institucionalizado 
para la atención de niñas, niños y adolescentes con necesidades 
de protección internacional en México. Se considera el marco de 
Derechos y se propone una estrategia que contemple el interés 
superior de la infancia y adolescencia refugiada.

Ana Cecilia Augsburger y Sandra Silvana Gerlero descri-
ben las modalidades de cuidado brindadas a los problemas de 
padecimiento infanto juvenil en el primer nivel de atención 
de la salud; se informa sobre la temática de la prescripción de 
medicamentos problematizándose las respuestas de los servi-
cios de salud en relación a la medicalización. Esto puede leerse 
en el capítulo doce “Políticas de salud mental infanto juvenil: 
modalidades de cuidados en el primer nivel de atención (Rosa-
rio, Argentina)”. 

La infancia relacionada con procesos carcelarios, a partir 
de las narraciones de niñas, niños y adolescentes con padres 
encarcelados, se ve inmersa en el capítulo trece “‘Me lo dicen 
desde lejos… que soy hija de traficante’. El impacto de las polí-
ticas de drogas sobre niñas, niños y adolescentes con padres y 
madres privados de la libertad”, de Corina Giacomello. A partir 
de análisis de política pública, pero particularmente desde los 
testimonios de esas niñas, niños y adolescentes de diversas lati-
tudes de Latinoamérica, se puede conocer su perspectiva de los 
derechos, vividos en el contexto propio.

La presencia de la niñez a través de las representaciones 
que tiene en la legislación, y en la infraestructura, es el tema 
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central del capítulo catorce catorce, escrito por Larisa Kosygina, 
“Representaciones de la niñez y extranjería en la legislación y 
en la infraestructura: acceso a la protección internacional (los 
albergues de los Sistemas DiF en Chiapas, México)”. Para cono-
cer esas representaciones, se hicieron entrevistas a personas que 
asistieron a albergues temporales. La representación de la niñez 
como sujetos autónomos y sujetos de cuidado, se discuten.

Es así como, en este recorrido por territorios latinoamerica-
nos, la obra que aquí presentamos recuenta historias para pensar 
las infancias desde diversos lugares y tiempos, reconociendo y 
reconociéndonos en su existencia. No pretendemos agotar nues-
tro entendimiento y comprensión de las infancias, sus necesi-
dades, derechos y protagonismo en este libro en el que el lector 
está a punto de sumergirse, sino incitar a pensar la hermosa 
posibilidad de ser copartícipes de una vida en que la infancia 
sea una transformación, y no una carencia o vulnerabilidad. 
Tampoco pretendemos una supremacía de la infancia sobre la 
adultez, ni tampoco de la adultez sobre la infancia, sino realzar 
las necesarias complementariedad y dialogicidad honesta. Por 
ello, nos interesa abordar las infancias desde sus contextos de 
acción, interacción y participación.





Infancias: contextos de acción, interacción y participación 
(Infâncias: contextos de ação, interação e participação)
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