
ÚLTIMA DÉCADA, N°60, ABRIL 2023, PP. 1-3 

https://doi.org/10.5354/0718-2236.2023.70695 
 

 
 

PRESENTACIÓN N°60 

 

 

 
Les presentamos el número 60 de nuestra Revista. En él se contienen 

contribuciones que muestran las diversidades de asuntos juveniles que son de 

interés para quienes realizan acciones investigativas y de acción comunitaria. La 

presencia de esta pluralidad de temas enfatiza que estamos en una época de 

apertura a nuevas e interesantes preguntas sobre los procesos sociales y culturales 

que están aconteciendo y, en específico, los modos en que en los mundos 

juveniles ellos se expresan. La calidad de los trabajos presentes en este número 

muestra cómo la reflexión sistemática sobre lo juvenil aporta a la comprensión 

de dichos procesos y de la sociedad que se está construyendo. 

 

Con la sección “Juventudes y género” abrimos este número. Dos textos 

desde realidades juveniles en Argentina nos aportan a la comprensión de cómo 

se están desplegando las relaciones de género en la actualidad. Rebeca Cena  y 

Lucrecia Brunis presentan el artículo “Políticas sociales, género y juventudes: 

disputas por las posibilidades para nominar, significar y hacer”, en el que 

analizan políticas sociales con componente educativo y laboral desde la 

perspectiva de género en la provincia de Córdoba. Utilizado como categoría de 

análisis, el género les permite concluir que estas políticas no logran desarrollar 

una perspectiva transversal que contribuya a la redistribución de poder en las 

relaciones cotidianas. 

 

El segundo texto de esta sección se titula “Un reto urgente: prensa 

pampeana argentina, representaciones sociales y varones jóvenes usuarios de un 

dispositivo psico-socio-educativo de atención de la violencia de género”. En él, 

Matías Bonavitta analiza cómo la prensa de La Pampa en Argentina produce y 

reproduce representaciones que potencian las creencias y prácticas de varones 

jóvenes que han sido condenados por violencia de género. Su análisis muestra 



2 Presentación 
 

 

 

cómo dichos medios de comunicación logran incidir en estos jóvenes, reforzando 

su disposición al uso de violencias. 

 

La segunda sección, “Juventudes y acción política y comunitaria”, 

contiene dos contribuciones de juventudes en Argentina. Octavio Stacchiola y 

María Victoria Seca reflexionan sobre politización juvenil en torno a las prácticas 

políticas y los discursos de la derecha liberal/libertaria en la provincia de 

Mendoza. En su artículo, “Por la defensa de la libertad: participación juvenil en 

torno a las ideas liberales/libertarias en Mendoza, Argentina”, concluyen que se 

trata de una experiencia altamente masculinizada y convocada en torno a las ideas 

de libertad individual y el descrédito de las políticas progresistas. 

 

En el artículo “Voluntariados universitarios y Covid-19. Prácticas y 

experiencias de participación comunitaria de jóvenes estudiantes del campo de la 

salud en Comodoro Rivadavia”, Luciana Lago presenta resultados de una 

investigación sobre experiencias de participación comunitaria de estudiantes 

voluntarios de las carreras de Medicina y Enfermería de la Universidad Nacional 

de la Patagonia (Argentina) en el contexto de la pandemia. Reflexiona en torno a 

las características que adquiere dicha participación, las experiencias de 

conocimiento y sociabilidad juvenil y los aportes de los y las jóvenes estudiantes 

a la gestión y procesamiento social de esta pandemia. 

 

La tercera sección, “Juventudes y procesos contemporáneos”, contiene 

tres aportes que apuntan a la misma cantidad de procesos sociales de alta 

relevancia en la época actual: migraciones, desafección religiosa y cuidados. En 

el primer texto, “Hijas e hijos de inmigrantes: las denominadas “segundas 

generaciones” como objeto emergente en el campo de los estudios migratorios 

en Chile”, Matías Jaramillo reflexiona en torno a las variaciones que los procesos 

migratorios están teniendo y las implicancias de ello en la elaboración de estos 

procesos como objetos de estudio. A partir de la presencia de hijas e hijos de 

inmigrantes, que nacieron en el país que recibió a sus padres y madres, propone 
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definiciones vinculadas al contexto chileno, así como condicionantes referidas a 

su socialización en Chile y a la condición migratoria como herencia. 

 

El segundo artículo de esta sección se titula “Jóvenes ‘sin religión’ en 

Chile: un acercamiento cualitativo”, presentado por Jorge Baeza Correa y 

Patricia Imbarack Dagach. A partir del creciente porcentaje de jóvenes que en 

Chile se autodenominan como “sin religión”, estudian y concluyen que esta 

identificación condensa una diversidad de cambios que muestran la búsqueda de 

libertad, el desapego de las instituciones y la concepción de una espiritualidad 

como algo mayor que la religión. 

 

Cierra esta sección el artículo “Juventudes argentinas desde el lente de los 

cuidados: debates y campos de vacancia”. En él, Consuelo González Clariá 

reflexiona en torno a cómo se abordan los trabajos de cuidados no remunerados 

en las investigaciones de juventudes en Argentina. A partir de su análisis, 

propone tres ejes de debate en los estudios de juventudes que se distinguen por 

el lugar que se otorgan a los trabajos de cuidados y a las jóvenes que los realizan. 

 

En la sección Reseñas, Yanny Santa Cruz Henríquez nos presenta el libro 

De la evasión al estallido social. Memorias del movimiento estudiantil 

aplicacionista (octubre, 2019), escrito por Benjamín Álvarez, Benjamín España, 

Gabriel Clavería, Nicolás Pérez y Vicente Lara, editado por Garlopa en Santiago 

de Chile en el año 2021. 

 

Ojalá esta diversidad de contenidos les aporte en sus vidas y experiencias 

juveniles y con jóvenes. 

 

Saludos cordiales, 

 

 

 
Klaudio Duarte Quapper 

 

Director Revista Última Década 


