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Editorial  

 

En esta ocasión, tenemos el agrado de 

presentar un artículo referido a los 

acontecimientos vividos en nuestra 

universidad, en el año 2013, que 

desembocaron en lo que hemos denominado 

La Toma. Desde la perspectiva de la ciencia 

social, poder reflexiona acerca de nuestros 

propios procesos institucionales es uno de los 

objetivos de Ágora UNLaR, no siempre fácil 

de lograr. En este sentido, Natalia Álbarez 

Gómez e Iván Sánchez en su Una nueva 

hegemonía en la Universidad Nacional de La 

Rioja en 2013: emergencia de la conflictividad 

y articulación de demandas intentan mostrar 

cómo emerge este proceso político 

reivindicativo por parte de la comunidad 

universitaria, proceso que, establece su 

articulación en la significante democracia, 

produce un sujeto político universitario y 

genera rupturas y continuidades. 

Las nuevas tecnologías comunicacionales 

también tienen su lugar en este número, a 

través de dos artículos. En el primero De la 

caja de zapatos a Instagram: rasgos y 

funciones de la fotografía contemporánea,  

Valentina Arias analiza el paso de la fotografía 

como constitutiva de la vida familiar y 

estructuradora de una noción de pertenencia 

del sujeto a un uso de la fotografía como forma 

de autopresentación y como mediadora de 

experiencias cotidianas. Mientras que, en el 

segundo, Natalia Raimondo Anselmino et. al. 

nos presentan la nueva forma que ha debido 

adquirir el periodismo de información, 

obligado por los adelantos informáticos, en 

Las publicaciones de @clarincom y 

@lanacion en Facebook (2016-2017): 

caracterización del discurso de información 

plataformizado y consideran que este no es 

sólo un nuevo formato periodístico, sino que 

emerge una nueva forma de enunciación.  

Una temática de considerable relevancia para 

nuestra revista y creemos que también para la 

sociedad toda, es la Educación. Temática 

esta, que en el presente número ocupa un 

lugar importante ya que contiene cuatro 

artículos referidos a ella.  

El primero, plantea la relación vital que tiene, 

o al menos debería tener, el sistema educativo 

con el sector productivo. Así, en este caso, 

José de Jesús Reyes Sánchez nos presenta 

una experiencia realizada en Méjico, en 

Strategy for the development of young 

researchers at the Instituto Tecnológico 

Superior at Fresnillo. Dicha experiencia fue 

llevada a cabo a partir del Programa Nacional 

1000 jóvenes en la Ciencia, cuyo objetivo es 

formar profesionales competentes en las 

áreas de la ingeniería y la tecnología que 

mediante la investigación generen proyectos 

de innovación  

El impacto de la pandemia en las prácticas 

educativas, está contenido en nuestro 

segundo artículo en donde María Inés Nazar, 

en Las residencias en los bordes: entre las 

tizas y las tecnologías en tiempos 

pandémicos, encontró un aspecto que 

contradice las creencias generales acerca de 

la pericia de los jóvenes en el manejo de la 

tecnología en las redes sociales. Así, afirma 

que uno de los resultados más significativos 

es que, solo unos pocos residentes, pudieron 

ir más allá de la utilización del WhatsApp; lo 

que estaba restringido a mandar actividades 



 

 

8 

al grupo de tutores y éstos enviaban por 

privado las elaboraciones. Sólo un 20 % 

trabajó y transformó sus clases a través del 

Google Meet, lo que influyó en las 

representaciones de los procesos de 

enseñanza y en las que construyeron de su 

propio rol docente. 

Ocupa nuestro tercer lugar, la cuestión de las 

elecciones vocacionales a través de una 

investigación dirigida por Nora Yúdica  y nos 

presenta los resultados en La vocación de 

adolescentes y jóvenes escolarizados en la 

ciudad de Chamical: una cuestión de elección. 

Se enmarca en una línea de investigación 

realizada a nivel nacional llevada a cabo en el 

interior del país, especialmente en 

Universidades situadas en capitales de 

provincia sobre elecciones vocacionales en 

estudiantes, a los fines de comparar esos 

resultados con los obtenidos en el contexto 

local. Se destaca la coincidencia del estudio a 

nivel local con el nacional. 

Finalmente, la demografía nos ilumina acerca 

de la escolaridad en los resultados de una 

investigación presentados en Cambios en los 

niveles de asistencia escolar y su influencia 

sobre la fecundidad adolescente tardía en las 

provincias del Noreste argentino entre 1991 y 

2010. Aquí, Víctor Francisco Loyola explora el 

supuesto establecido acerca de la correlación 

negativa que acontece entre los niveles de 

fecundidad adolescente y asistencia escolar. 

En este sentido, el  

estudio se muestra que uno de los factores 

que pudo haber influido en los decrementos 

de las tasas de fecundidad adolescente 

tardías fueron los incrementos en las tasas 

asistencia escolar de aquellas mujeres de 

entre 15 y 19 años con hijos, ya que se 

observa que a la vez que descendió la tasa de 

fecundidad aumentaron los niveles de 

asistencia de la población en el Noroeste 

argentino. 

El lugar de la Reseña en el presente número 

está dedicado a un autor muy reconocido, 

pero no por ello menos polémico, como es el 

caso de Foucault. Aquí, Marcos Vidable nos 

presenta Ludwig Binswanger y el análisis 

existencial. Un enfoque filosófico de la 

enfermedad mental, un texto de los inicios del 

autor francés, pero hasta ahora inédito. Como 

afirma Vidable, esta reciente publicación de 

textos de Michel Foucault, escritos durante los 

primeros años de la década de 1950, supone 

un “nuevo umbral” en la recepción de su obra. 

Ludwig Binswanger y el análisis existencial. 

Un enfoque filosófico de la enfermedad mental 

da cuenta de la inicial formación del autor y del 

influyente diálogo entre psicología y filosofía 

durante sus primeros años como docente en 

la universidad de Lille. 

Es necesario destacar la imagen presente en 

nuestra portada, Inestables, en la que Mariano 

García Pereyra nos acerca una nueva técnica: 

la Fotografía digital. Según el autor, el cambio 

que las tecnologías trajeron en la forma de 

entender, producir y conservar imágenes bajo 

un nuevo régimen escópico posibilitado por el 

advenimiento y desarrollo de lo digital (con su 

propia lógica y procesos) y que tiene entre sus 

principales características la modificación de 

su materialidad y tiempo, siendo esta efímera 

y volátil. 

 

Elena Camisassa 

La Rioja, noviembre de 2022 


