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EDITORIAL  
ARK CAICYT: http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s16668979/dkkenvwwz 
 

Este número de Argumentos. Revista de crítica social, la revista académica del 

Instituto de Investigaciones Gino Germani, se pone en línea en un contexto muy 

particular y de honda crisis, en donde la ciencia y la universidad parecen bastante 

comprometidas. 

Como advertíamos en el editorial del número anterior, escrito en medio del proceso 

electoral que permitió el acceso del nuevo gobierno asumido el 10 de diciembre de 

2023, los ataques que estaban recibiendo la universidad y la ciencia eran numerosos 

y preocupantes, por su contenido y su virulencia. También porque parecían ser bien 

recibidos por un sector del electorado aparentemente cautivado por cierta distancia 

con el mundo intelectual, el saber, la cultura y la ciencia. 

A poco más de cuatro meses de asumido el gobierno que pone en marcha un inédito 

experimento autodenominado libertario, el panorama se ha vuelto aún más 

alarmante por la velocidad a la que se están produciendo una serie de reformas que 

comprometen fuertemente el futuro. 

Si bien el entramado de transformaciones en curso es muy amplio y complejo, voy a 

referirme aquí a dos grandes ejes del mismo. 

En primer lugar al desmedido ajuste fiscal. El presidente de la Nación afirma 

públicamente que “el estado es una asociación ilícita” y que ha venido “a destruirlo 

desde adentro”, y todo parece indicar que está trabajando activamente para ello. 

La decisión del Poder Ejecutivo Nacional de replicar el presupuesto nacional 2023 

amparándose en la falta de sanción de la correspondiente ley para 2024 por parte 

del Congreso Nacional (que debería haber ocurrido a fines del año pasado), 

combinada con una inflación acumulada de más del 270%, deja al gobierno con 

grandes márgenes para decidir o no el envío de fondos suplementarios durante el 

presente año. No hay nada casual en este cuadro de situación. El principal camino 

para llevar adelante el ajuste es el congelamiento de los gastos con una importante 

aceleración de la inflación, promovida por la fuerte devaluación del tipo de cambio 

(del 118%) dispuesta a poco de asumir el gobierno, más la liberalización de algunos 
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de los precios que habían permanecido regulados, y que generan una fuerte 

redistribución de ingresos en favor de unos pocos grandes ganadores de las 

reformas en marcha, entre ellos y en primer lugar, los tenedores de títulos públicos 

(acreedores internos y externos del Estado). 

En esa situación la declarada aversión del gobierno por las universidades está, en 

estos momentos, dejándolas al borde de no poder cumplir con los pagos básicos para 

garantizar su funcionamiento cotidiano más precario. 

El panorama salarial no parece mucho mejor, aunque no es una singularidad del 

sistema científico y universitario, pues lo mismo sucede en casi todos los otros 

sectores. Las decisiones de política económica se traducen en una enorme e histórica 

pérdida de poder adquisitivo de los salarios con efectos directos sobre los 

indicadores de pobreza e indigencia que ya comienzan a alertar por los costos 

sociales de este rumbo. En paralelo, la recesión en curso incrementará el desempleo, 

añadiendo otro factor disciplinante de las demandas salariales. 

El segundo eje del ataque es profundamente ideológico, pero disfrazado detrás de 

una pretensión de denuncia de la ideologización de las universidades y de todo el 

sistema educativo en general. 

Allí es donde la embestida a las ciencias sociales se hace más fuerte y clara, y 

recuerda a otros momentos históricos en los que emergieron la censura, la 

represión, el amordazamiento de la libertad de expresión, de cátedra y de 

investigación, entre otros. La universidad ya ha conocido esas sombras y sabemos 

del enorme precio que se pagó en términos de pérdida de capacidades y saberes en 

esos ciclos.  

Lamentablemente la destrucción suele ser mucho más veloz que la reconstrucción. 

El oscurantismo dogmático, la defensa de posturas anticientíficas, las apelaciones 

místicas o cuasi-religiosas a “las fuerzas del cielo” por ejemplo, pero también la 

denuncia de pretendidos adoctrinamientos (notemos que el mismo presidente ha 

acusado de esto a universidades de gestión privada dando instrucciones públicas a 

sus funcionarios para que “tomen cartas en el asunto”) abren un espacio aún más 

preocupante. 

Las potenciales derivas autoritarias de esta vertiente son evidentes, y allí es donde 

el rol crítico de las ciencias sociales asume el lugar del enemigo a destruir. No hay 
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muchas mediaciones, se lo dice abiertamente, en un discurso amenazante para 

muchas de las libertades básicas que sostienen la democracia. 

Es una gran paradoja que la supuesta apelación a la libertad venga de la mano de la 

negación de la diversidad, de la descalificación del otro, de la voluntad de censurarlo, 

incluso de eliminarlo. 

En este contexto el sistema científico y universitario nacional comienza a organizar 

los reclamos presupuestarios. Se avecinan tiempos de conflictos con finales aún 

inciertos, pero con la convicción de que es nuestra responsabilidad continuar con el 

trabajo académico, aportando saberes para comprender los procesos en los que 

estamos inmersos. 

Como decíamos en estas páginas a fines de 2023, la reacción de las ciencias sociales 

debe ser continuar trabajando, produciendo teoría y evidencia, alimentando el 

pensamiento crítico y aportando elementos al debate social que siempre debe ser 

enriquecido y profundizado, entendiendo que sin verdadera libertad no hay 

pensamiento posible. También apostar a que esta crisis, como todas, debe ser una 

oportunidad para revisar lo que hacemos, señalar lo que debe ser modificado en 

nuestro trabajo y en nuestras instituciones. Porque sólo así, despojándonos de la 

comodidad, el conformismo y asumiendo riesgos, podremos hacer un verdadero 

aporte frente a las grandes deudas sociales que arrastran nuestras sociedades. 

Eso es lo que intentamos con este nuevo número de la revista. Persistir en nuestra 

tarea, avanzando en la consolidación de Argumentos. Revista de crítica social. 

Desde este número 29, hemos introducido un identificador persistente para 

nuestros artículos (ARK). Se trata de una novedad relevante que será completada en 

los próximos números con nuevas indizaciones que se encuentran en curso, para 

darle más visibilidad a la revista y manteniendo nuestro inquebrantable 

compromiso con al acceso abierto al conocimiento, con su libre y desmercantilizada 

circulación, porque esa es la función social de la universidad pública que tanto 

molesta a lo que el viejo poema de Quevedo llamaba “el poderoso caballero Don 

Dinero” que hoy, casi cuatro siglos después, sigue cabalgando amenazante. 

Este número 29 contiene siete artículos en su Espacio Abierto y despliega una gran 

variedad de temáticas en diversos campos de las ciencias sociales.  
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El primer artículo titulado “Un pensamiento sobre el orden. Judith Butler y la 

metáfora del Otro”, de Mandela Indiana Muniagurria, indaga sobre la idea de Otro 

que aparece en las obras tempranas de Butler como metáfora del orden, analizando 

su lectura crítica de las teorías de la subjetivación de Althusser y Foucault, así como 

también la suplementación psicoanalítica con las nociones de “forclusión” y 

“abyección”. El artículo sostiene que existen dos problemas butlerianos (el 

reconocimiento y la subjetivación) que suelen analizarse por separado pero que, sin 

embargo, deben pensarse dentro de un mismo universo conceptual. 

A continuación, en “Formas de Pensamiento Religioso. La secularización de la 

racionalidad religiosa en el movimiento social”, Adalberto Soiber Matíaz  Velázquez 

afirma que el pensamiento religioso se sostiene sobre dos grandes pilares de la 

socialidad moderna: la milenaria herencia de las religiones sacras y la religiosidad 

profana nacida con el modo de producción capitalista. Para ejemplificar esto toma 

el proceso de análisis de la realidad dentro de los movimientos sociales 

contestatarios de la actualidad. 

En tercer lugar, el artículo elaborado por Diego Martín Cúneo, “Repensando el 

concepto de planificación estatal: el caso de la industria nuclear y satelital en 

Argentina” analiza en profundidad las capacidades de planificación del Estado en un 

sector estratégico y hoy en riesgo, como es la actividad nuclear y satelital en la 

Argentina. El autor propone evaluarlo no como un sistema coherente e integrado 

sino como un conjunto de subunidades estatales que pueden estar motivadas por 

sus propias agendas e intereses y presentar asimetrías en sus vínculos recíprocos. 

El cuarto artículo, “Políticas de salud sexual y reproductiva en Ecuador y 

construcción de la sexualidad de personas con discapacidad intelectual”, de Silvia 

Lorena Castellanos Rodríguez, aborda la compleja problemática del diseño de 

políticas públicas orientadas a las personas con discapacidad. La autora concluye 

que en Ecuador la política pública está muy alejada de plantear un enfoque integral 

y constructivo, y está en cambio concebida como un espacio para el control y 

regulación social. 

En quinto lugar, Elías Gonzalo Aguirre y Eduardo Daniel Langer presentan un 

artículo en el cual se describe la experiencia desarrollada por estudiantes, docentes 

y directivos en una escuela secundaria estatal del conurbano bonaerense respecto a 
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las políticas y la gestión educativa del espacio escolar. Se analizan las prácticas 

discursivas y afectivas que cada sujeto  fue desplegando en el marco de un taller de 

extensión e investigación  universitaria, cuyo producto final fue un corto 

audiovisual. El artículo se titula: “Devenir ‘escuela all in one’: problematización, 

críticas y fugas en una institución de nivel secundario del conurbano bonaerense”.    

A continuación Natalia Bauni se explaya sobre la experiencia de una empresa 

recuperada. “El caso de la empresa alimenticia recuperada La Litoraleña: 

sustentabilidad, innovaciones organizacionales y gestión del trabajo asociado” tiene 

como objetivo analizar cómo una empresa recuperada alimenticia de la Ciudad de 

Buenos Aires logró sostenerse, consolidarse económica y democráticamente e 

instalar un proceso autogestivo que plantea la construcción de un modelo de gestión 

alternativo, lo que lo vuelve de gran actualidad en nuestro contexto. 

Finalmente, Inés Petz en su trabajo “El Agronegocio por los caminos del vino. 

Transformaciones en el territorio del Valle de Uco, Mendoza (1991-2015)” aborda 

los procesos de transformación de una región productiva a partir del control del 

acceso a un recurso fundamental como es el agua en esa zona de Cuyo. 

De esta manera el presente número de Argumentos. Revista de crítica social hace su 

apuesta a la difusión de los resultados de diversas investigaciones científicas del 

campo de las ciencias sociales, a partir de la publicación de artículos que han sido 

revisados detalladamente por evaluadores externos y anónimos, para que esta 

producción resulte un aporte significativo y de calidad al conocimiento y el debate 

de algunos de los grandes temas sociales de interés en el país y en Latinoamérica. 
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