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Dossier

¿De qué hablamos cuando hablamos de...? 

Todos los días, los medios de comunicación nos bombardean con una impresionante 
cantidad de noticias, que a su vez reflejan una inagotable variedad de temas: política, 
economía, justicia, policiales, salud, medio ambiente, ciencia y muchos otros, cada uno de
los cuales, a su vez, contiene una infinidad de tópicos diferentes.

Muchas de esas informaciones contienen una multiplicidad de conceptos, muchos de ellos
complejos, poseedores de una profunda densidad teórica, utilizados con una cierta 
liviandad fruto de la naturalización que les otorga su uso cotidiano. Otros suelen ser 
presentados como verdades absolutas cuando en realidad han sido y siguen siendo 
discutidos y cuestionados en los principales centros de investigación del mundo. Si bien 
resulta claro que la propia lógica de medios requiere de una simplificación de la 
información para poder “recortar” la realidad y presentarla de manera accesible para una 
enorme cantidad de lectores, oyentes y televidentes, también es cierto que esta 
simplificación lleva a reflejar los temas de una manera dicotómica, blanco o negro, a favor 
o en contra, reduciendo sus matices y haciendo imperceptible la compleja trama de 
conocimiento, intereses y valores que subyace bajo la superficie de la información.
En este dossier, hemos convocado a un grupo de docentes e investigadores de la UBA 
para que nos brinden sus conocimientos y sus opiniones acerca de una serie de 
cuestiones y materias que de manera frecuente suelen ser tratadas en los diarios, radios y
canales de televisión. Aunque claro, de una manera que no es habitual, ni en los diarios, 
ni en la radio ni en la televisión.

En el primero de los artículos, Ricardo Arondskin nos explica el significado del término 
desarrollo y sus diferencias con la noción de crecimiento. Nos cuenta de sus orígenes, su 
influencia en América Latina y los resultados de su aplicación en los países más 
importantes de la región. Luego hace referencia a su casi desaparición de la agenda 
pública a partir de la hegemonía neoliberal y los desafíos que implica retomarlo en la 
actualidad.

María Inés Tula y Miguel De Luca encaran el problema de la reforma política como medio 
para revertir el malestar que existe entre la ciudadanía y sus representantes. Advierten 
que este debate ha sido simplificado por los medios, que, por interés o desconocimiento, 
han concentrado todas las críticas en una única característica de nuestro sistema 
electoral: “la lista sábana”. Pero ¿es realmente ése el mayor inconveniente político? 
Más adelante, Marcelo Ferreira nos detalla qué son los derechos humanos; cómo y 
cuándo surgieron; qué influencia tienen en nuestra vida cotidiana; qué relación tienen con 
el movimiento de la Tierra, y nos presenta una situación inquietante: cómo serían nuestras
vidas en una sociedad sin derechos humanos.

Damián Loreti nos explica de qué se trata el derecho a la información, cuáles son sus 
orígenes, cuál ha sido su evolución histórica y en qué consiste su verdadero valor en las 
sociedades modernas. También hace referencia al impulso que desde la sociedad civil se 
viene llevando a cabo para impulsar la sanción de esta norma en nuestro país, como una 
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herramienta eficaz para prevenir y luchar contra los abusos del poder.

Por otro lado, Luis René Herrero realiza una ferviente defensa del juicio por jurado y se 
pregunta por qué razón el poder político jamás se decidió a ponerlo en práctica a pesar de
haber sido establecido en la propia Constitución Nacional de 1853. Al mismo tiempo 
asegura que la instrumentación de esta institución en la Argentina actual sería una medida
inteligente que podría ayudar a la Justicia a recuperar su credibilidad.

José Carlos Escudero nos introduce en el término salud colectiva. Afirma que nunca en la 
historia ha sido tan grande la brecha entre lo que se hace y lo que podría hacerse en esta 
materia y que la globalización neoliberal afecta directamente a la salud colectiva. Luego, 
Rubén Cittadino e Isabel Genovese nos describen las características del ataque de 
pánico. Este particular trastorno de ansiedad, que parece crecer a partir de algunas 
características de las sociedades modernas, puede provocar en los afectados todo tipo de
limitaciones y perjuicios para desarrollar normalmente su vida familiar, laboral y social. 
Emilio Tenti Fanfani hace un detallado análisis sobre las causas que han llevado a la 
escuela media a la profunda crisis en que se encuentra. Incluye un listado de 
características que, en principio, aparecen como deseables y necesarias para configurar 
una institución a la medida de los desafíos que plantea la escolarización de los 
adolescentes y jóvenes en la Argentina actual.

¿Existe el azar o en realidad todos los fenómenos del universo son parte de una cadena 
causal determinada por implacables leyes naturales? Y si el azar existe, ¿se puede 
dominar y hacerlo jugar a nuestro favor? Éstos son algunos de los interrogantes a los que 
se aboca Pablo Jacovkis en su artículo. Y otro más para finalizar: ¿podría existir la libertad
en un universo sin azar?

John Martin Evans explica los límites cercanos que enfrenta el uso de los combustibles 
fósiles como principal fuente de energía de la humanidad, debido a las trágicas 
consecuencias ambientales que provocan y a que su agotamiento está cada vez más 
próximo. Y luego describe las posibilidades de las fuentes alternativas: económicas, 
abundantes en la naturaleza y no contaminantes. 

Desde UBA:encrucijadas esperamos haberles brindado una serie de herramientas útiles 
para el análisis de estos problemas que cíclicamente aparecen ocupando un lugar en la 
agenda pública y en el debate social. 


