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Tenemos hoy el agrado de compartirles el 3.er número de esta segunda época de 

nuestra querida Revista Utopías, con cada publicación renovamos el compro-

miso de poner en valor la historia, las raíces, las apuestas que nos legó la primera 

versión de esta revista. Pero también nos recordamos lo que supone apostar a los 

parámetros de la producción científica actual, considerando para ello los criterios 

de indexación, intentamos que la rigurosidad de estos procesos no opaquen nuestra 

esencia e historia. 

Esta tarea no sería posible sin los aportes, las reflexiones e interrogantes que 

cada unx de lxs autores — quienes, aún en contextos adversos— con compromiso 

ético, político y teórico nos acercan en sus producciones, dando cuenta allí de abor-

dajes de diversos y complejos temas, ajustándose a su vez a pautas de formato y 

escritura rigurosamente delimitadas. A ellxs nuestros agradecimientos, por poner 

en palabras el conocimiento derivado de sus investigaciones, búsquedas y reflexio-

nes sobre las propias prácticas. Fundamentalmente porque consideramos que de 

este modo se enriquece y difunde la interpelación en torno a problemas sociales, se 

aporta al desarrollo de la comunidad científica y esperamos también se genere un 

impacto significativo en la sociedad.

Un reconocimiento especial a lxs evaluadores, quienes con gran compromiso y 

minuciosidad se han ocupado de la gran tarea de leer los trabajos, aportar, dialogar 
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con autores y, en algunos casos, volvieron a encontrarse con los documentos escritos 

para garantizar que los aportes sean lo más rigurosos posibles y que su aporte haga 

sentido en el campo de conocimientos de las ciencias sociales y humanas. 

desde el Equipo Editorial les invitamos, con gran placer —esperamos que el mis-

mo que nos generó a nosotrxs— a encontrarse con cada uno de los escritos que 

integran este 3.er número. 

Sección Investigaciones

A la luz de las nociones de migrantes, trabajo y permisos, Rafael Alberto Gaspari 

y Vanesa Coscia nos proponen un análisis mediático situado en las islas Malvinas 

desde 2018 hasta los inicios de la pandemia CoVid-19. Analizan a tales fines un con-

junto de noticias publicadas por la prensa isleña, desde 2018, cuando se comienza 

a visibilizar la falta de mano de obra en las islas, el envejecimiento de la población 

y la modificación de algunos procedimientos migratorios, toman hasta la primera 

mitad de 2020 con el inicio de la pandemia. 

Antonella Sandra Rossi, Andrea Rossi, Mariana Perez, Susana Sulca y Mariela 

Gamboa se ocupan de analizar dispositivos terapéuticos basados en figuras de apo-

yo en la Patagonia Austral, diseñados para abordar situaciones severas de salud 

mental. Sostienen que los mismos incluyen diseños terapéuticos con intervención de 

acompañantes terapéuticos y de cuidadores/as domiciliarios/as, en ciudades de la 

Patagonia austral argentina. Las autoras destacan la relevancia de generar espacios 

de diálogo interdisciplinario y enfoques individualizados en el tratamiento, con mi-

radas centradas en la inclusión social de las personas con padecimientos mentales 

severos. 

A continuación, la autora daiana Perez nos invita a preguntarnos ¿qué es la 

agroeco logía? y nos aporta a pensar su significación, desde su emergencia y tra-

yectoria conceptual hasta la disputa de sentidos que surge de su interpretación. 

Reconstruye para ello las representaciones que despierta para quienes la practican 

y a partir de allí poder problematizar con el fin de ampliar su capacidad transforma-

dora. A modo de reflexiones finales, presenta la propuesta de pluralizar la noción y 

comprender que existen diversas agroecología(s), que nutren y resignifican la pro-

ducción de alimentos como acción transformadora y vital.
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Por su parte, en otro de los artículos presentados en este número, Gretel Schneider 

se pregunta sobre los usos del dinero y costos de la vida en la cárcel, se ocupa de 

trabajar a partir de una serie de hechos etnográficos que le permiten analizar qué 

se necesita para vivir en un contexto de privación de libertad ambulatoria. Nos com-

parte el trabajo de campo etnográfico realizado en la Unidad Penal N.º 1 «Juan José 

o’Connor» en los años 2015 y 2016, dando cuenta allí de la importancia de la circu-

lación de mercancías como una forma de resistencia y adaptación a las condiciones 

de vida. 

Sección Ensayos

Al interior de la sección ensayos encontramos la propuesta de María del Pilar 

Rodríguez, en la que se recupera la experiencia de enseñar a investigar en la carrera 

trabajo social, señala que esto le permitió identificar como una necesidad común 

disponer de herramientas que faciliten el trabajo con conceptos. Nos comparte lo 

que reconoce como un truco del oficio docente: la construcción de dos andamios que 

ayudan a ordenar asuntos y corrientes de pensamiento que en no pocas ocasiones 

aparece fragmentado: el primero de ellos la historicidad y transversalidad de las 

teorías, y el segundo se centra en los giros, fundamentalmente filosóficos, que han 

influenciado el pensamiento científico y social.

El equipo de investigación del Centro de Asistencia a la Víctima de la defenso-

ría del Pueblo de Santa Fe, Argentina, se ocupa de pensar las nociones de género, 

economía y poder en relación a las tramas invisibles de las violencias económicas. 

Consideran para ello que nos encontramos en un contexto en el que se suman obs-

táculos, ya que no solo hablamos de prácticas económicas, sino de producción de 

nuevas subjetividades. Proponen, en ese sentido, un análisis desde dimensiones como 

la re-subjetivación, las tareas de cuidado, el uso del tiempo, la brecha de género, la 

amorosidad; nos interpelan en el desafío de construir nuevas miradas que abarquen 

la multidimensionalidad de esta temática. 

Seguidamente, al interior de esta sección, la autora Mariela Cornalo nos invi-

ta a recorrer una reconstrucción de los debates feministas de la prostitución des-

de los tiempos presentes, retoma el conflicto sobre el registro de las trabajadoras 

sexua les en el ReNaTEP, durante la pandemia de CoVid-19 en Argentina, advierte 

de la persistencia de una polarización en los debates feministas sobre el estatuto de 
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la prostitución. Nos deja algunos interrogantes, para continuar pensando conjunta-

mente ¿cómo la prostitución, en tanto problemática heterogénea, queda configurada 

en términos dicotómicos? ¿desde cuándo en Argentina las disputas en torno al esta-

tuto de la prostitución se desarrollan en un escenario polarizado donde se delinean 

posturas que, en principio, resultan irreconciliables?

Sección Experiencias 

Compartimos en esta sección una experiencia de taller con jóvenes sobre el con-

sentimiento de la mano de las autoras Mariela de Marco y Cinthia Marina Alaniz, 

quienes analizan un taller destinado a jóvenes en el marco de un proyecto de inves-

tigación; en el cual se aborda el sistema de dominio patriarcal y su influencia en las 

emociones, clasificadas según el género. Proponen allí la Educación Sexual integral 

(ESi) como herramienta para formar juventudes en una sexualidad responsable, pla-

centera, segura y basada en derechos.

Sección Entrevista 

Para finalizar este número, compartimos la entrevista a la Magíster, docente e 

investigadora Victoria Rangugni quien nos comparte, desde la criminología crítica, 

sus reflexiones y experiencias de trabajo con políticas de seguridad en el marco de 

sociedades que, como las contemporáneas, se vuelven fragmentadas y dan paso a 

procesos de exclusión crecientes. Reconoce, en clave histórica, la distinción entre 

delito y delincuencia, y expresa que en este contexto se evidencia una fuerte embes-

tida del discurso de la seguridad de mano dura, conjuntamente a una estigmatiza-

ción fuerte desde las propias voces del Estado hacia ciertos grupos como «focos de 

insurgencia».


