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EDITORIAL  

Hoy presentamos el nuevo número de Argumentos. Revista de Crítica Social, 

correspondiente al primer semestre del 2022. No es un número más, ya que este 

año celebramos el vigésimo aniversario de la revista. 

El primer número de Argumentos se editó en diciembre del año 2002, en una 

coyuntura en la que la realidad social y política interpelaba a la comunidad del 

Instituto a crear nuevas formas de diálogo entre sus integrantes, actores sociales y 

pensadores de diversos ámbitos. Tal como se señaló en ese momento, el objetivo 

fue (y continúa siéndolo) que la revista sea un canal de vinculación que ponga en 

juego lo que pensamos y escribimos en nuestro Instituto con los grandes temas 

que irrumpen en la agenda social. La intención de generar un medio de expresión 

institucional propio, en un momento histórico en el cual la mirada de intelectuales 

de todo el mundo estaba interesada en la particular problemática social argentina, 

que atravesaba una crisis sin precedentes producto de las contradicciones 

acumuladas durante la gran reforma neoliberal de los años 90, dio como resultado 

la creación de Argumentos. Revista de Crítica Social. 

Este número 25 que aquí presentamos, que se corresponde al mes de abril de 

2022, muestra la transformación no sólo de los enfoques teóricos y metodológicos 

en estas dos décadas, sino la continua renovación de líneas de investigación de las 

áreas de las ciencias sociales dentro del Instituto, así como en Argentina y la 

región, a partir de siete artículos en su sección Espacio Abierto.  

Abre el número un artículo de María Luz Roa sobre “Subjetividad, grados de pre-

objetividad y modos de objetivación de la experiencia. Algunas rutas de diálogo 

entre la fenomenología y las ciencias sociales de y desde Latinoamérica”, que 

aborda los modos de constitución de las subjetividades desde una perspectiva 

socio-antropológica. Se trata de un trabajo sobre las tareferas de Misiones en el 

que se analizan los componentes corporales, emocionales y prácticos de la 

subjetividad en contextos rurales, pobres y de alta discriminación. 

Le sigue el artículo de Sebastián Moreno Barreneche “La mediatización de la 

política como amenaza al sistema democrático”, que presenta y problematiza el 

fenómeno con el objetivo de señalar las amenazas que implica esa transformación, 

un proceso en el que la construcción discursiva e intersubjetiva del campo político 

se vuelve cada vez más dependiente de los soportes mediáticos tanto masivos 

como digitales. 

A continuación, Evangelina Caravaca y José Garriga Zucal nos presentan un tema 

que nos involucra socialmente y que constituye un desafío para el diseño de la 

política pública, “’Tu hijo está tirado ahí, le dieron como cinco tiros’ Experiencias 

cotidianas de violencias en barrios vulnerables de Argentina”. Esta investigación se 
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basa en un trabajo de campo en Villa Chaqui, ubicada en el partido de General San 

Martín (Buenos Aires). Surge de la observación y participación en reuniones e 

instancias barriales con familiares, vecinos, militantes y referentes y de entrevistas 

en profundidad semi-estructuradas a diversos actores. Reflexiona sobre las 

experiencias cotidianas en un contexto de violencias institucionales en un ámbito 

donde el acceso a la justicia, a la salud, a la vivienda digna es muy limitado. Analiza 

las nociones de violencia, violencia institucional, cadenas de violencia y propone la 

noción de “violencias enlazadas”. 

En cuarto lugar, Valentina Arce Castello, Horacio Luis Paulin y Florencia D'Aloisio 

publican su artículo sobre “Relaciones intergeneracionales y procesos de 

reconocimiento en sectores populares. Un análisis de caso en un Centro de 

Actividades Juveniles”, que muestra los resultados de una investigación sobre las 

experiencias de participación y subjetivación de jóvenes de sectores populares en 

el Programa Centro de Actividades Juveniles de la Ciudad de Córdoba. Concluyen 

que, a pesar de las limitaciones, los jóvenes atravesaron una experiencia muy 

fructuosa en la construcción de su identidad, reconocimiento social y afectivo. 

Sonia de las Nieves Brito Rodríguez, Lorena Basualto Porra y Hernán Mauricio 

Manquepillán Piñeiro, en su artículo “Masculinidades: más allá de los mandatos 

hegemónicos”, nos presentan la evolución de los estudios sobre este tema y los 

debates sobre nuevas formas de construir masculinidades, interpeladas desde el 

movimiento feminista y abriendo nuevas posibilidades de relaciones intergénero. 

El artículo muestra también cómo, desde los movimientos sociales, se participó en 

la Asamblea Constituyente en la redacción de la nueva Constitución chilena. 

Guido Fabrizio Bovone rescata la figura de una pionera del feminismo en el texto 

“La filosofía política de Luce Irigaray: aportes para una genealogía del feminismo 

contemporáneo” con el objetivo reactualizar a Luce Irigaray por sus aportes a la 

filosofía política del feminismo. Analiza en perspectiva histórica su posición crítica 

sobre el concepto de feminismo y la relación con otros autores con Jacques Derrida 

y Judith Butler. 

El número cierra con el artículo sobre “¿Una domesticación de la teoría crítica? 

Axel Honneth, la cuestión del reconocimiento y la actualidad de una tradición de 

pensamiento”. Santiago Roggerone, presenta aquí el pensamiento y la trayectoria 

de este autor que se dedicó a la revisión de los principales autores de la Escuela de 

Frankfurt, destacando la importancia del “paradigma del reconocimiento”. 

Así sin más, invitamos a abordar la lectura en las páginas siguientes. 

Dr. Martín Unzué 
Director del Instituto de Investigaciones Gino Germani 

Buenos Aires, abril de 2022 
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