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Sobre la Revista 
Estado y Políticas Públicas

La Revista Estado y Políticas Públicas nace en el año 2013 en el 
marco de las actividades académicas de posgrado que la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Sede académica 
Argentina viene desarrollando de manera sistemática. 

En este sentido, nos complace invitarles a la lectura del 
número 18 de la Revista Estado y Políticas Públicas, que augura-
mos se constituirá paulatinamente en un espacio que construi-
remos entre todos con miras a la difusión, a la promoción y a la 
divulgación científica de los temas vinculados al rol del Estado, a 
las políticas públicas y a la gestión en los distintos niveles de go-
bierno (regional, nacional, provincial, local-territorial) y desde los 
más diversos enfoques, temas y problemáticas vinculados a estas 
preocupaciones. 

Este espacio académico-científico y de investigación recep-
ciona opiniones, argumentos, posiciones y propuestas desde las 
más diversas orientaciones teóricas, ideológicas y políticas. En un 
espíritu interdisciplinario y pluralista, esperamos que esta Revista 
contribuya a profundizar y a difundir nuevas reflexiones desde 
las más diversas latitudes sobre un cambio de paradigma en las 
Ciencias Sociales. 

En síntesis, desde FLACSO Argentina, nos complace pre-
sentar el número 18 de esta Revista académica y, en lo sucesivo, 
quedan cordialmente invitades a participar en su composición y 
en su continuidad en el tiempo.
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El libro Floreal Forni: Aportes a la investiga-
ción social en la Argentina, compilado por 
Pablo Forni y Marcelo Salas, es un homenaje 
a la trayectoria profesional de Floreal Forni 
(1933-2016), a través de una selección de tex-
tos tanto inéditos como ampliamente conoci-
dos. Recorriendo el camino propuesto por los 
compiladores, el libro da cuenta de las diferen-
tes facetas del investigador sin perder de vista 
su compromiso con la producción académica 
y rigurosidad metodológica.

Antes de introducir a las y los lectores en 
los trabajos de Floreal Forni, el prólogo del 
libro escrito por Pablo Forni y Marcelo Salas 
detalla el armado del mismo, los criterios de 
selección y un breve resumen de cada uno de 
los textos. Luego, Ricardo Murtagh propone 
un recorrido por la biografía y trayectoria so-
ciológica de Floreal Forni con el capítulo So-
bre el compromiso con la pobreza: Floreal Forni. 
Murtagh identifica tres períodos en la obra del 
autor. El primero (1960-1970) está concep-
tualmente enmarcado en el estructural-funcio-
nalismo y tiene por objeto la acción del Estado 
y la planificación. A partir del principio de la 
década del setenta, se vislumbra una óptica de 
carácter histórico-estructural, que se conden-
sa en la planificación ciencia y técnica como 
objeto de estudio. El tercer y último período 
llega hasta mediados de la década del noventa 
y muestra un fuerte interés por los cambios en 
la configuración de la estructura social con la 
auto-organización y la auto-gestión.

Los textos de Floreal Forni elegidos en el 
libro, a su vez, pueden dividirse en cuatro fa-
cetas o ejes. El primero se centra en los aportes 
a la sociología de la religión. En primer lugar, 
se encuentra un texto inédito: los primeros 
tres capítulos de su tesis doctoral defendida 
en 1973 en la University of Chicago: Catholic 
Doctrinary and Ideological Differentiation and 
Modernization in Latin America. A partir de 
un trabajo de campo en seis países de América 
Latina, Floreal Forni describe los cambios en 
las iglesias latinoamericanas en el período pos-

conciliar y analiza las ideologías de los líderes 
católicos de la región entre 1964 y 1969. En 
el primer capítulo La religión como factor en el 
cambio ideológico y social, el autor recorre las 
distintas teorías e ideologías que piensan la 
relación entre religión y status quo o cambio 
social, recuperando a Weber, Troeltsch, Marx, 
Parsons, Geerts y Bellah. Particularmente, se 
centra en los procesos de modernización y 
secularización experimentados por la Iglesia. 
En el segundo capítulo Catolicismo y moder-
nidad, se analizan las respuestas de la iglesia 
católica ante los cambios de la modernidad. 
De esta forma, se centra en el desarrollo de 
innovaciones por parte de la institución y los 
conflictos internos producidos ante diversas 
temáticas como la anticoncepción, la sexuali-
dad y la secularización. El autor concluye que, 
tras el trabajo de los especialistas religiosos, la 
doctrina se adaptó a la nueva situación y se 
introdujo un “nuevo mensaje compasivo pero 
moderado” (2020: 96). Sin embargo, en la es-
fera intelectual y moral, la adaptación fue más 
conflictiva y la identidad de la Iglesia se puso 
en juego. Por último, en el tercer capítulo Ca-
tolicismo latinoamericano: historia y situación, 
Floreal Forni realiza una “descripción del lu-
gar de la religión en la sociedad, su situación 
y desarrollo histórico del catolicismo” (2020: 
97). Para ello, describe la relación de la Iglesia 
y el Estado y la diferenciación de las elites no 
religiosas en América Latina. A su vez, clasi-
fica las distintas religiosidades en el territorio 
y las especificidades de los ámbitos rurales y 
urbanos. A modo de conclusión, el autor sos-
tiene que el catolicismo “es desde un punto 
de vista práctico la única religión organizada 
presente en toda Latinoamérica” (2020: 126), 
pero que sólo un número reducido de la po-
blación participa activamente de la Iglesia. En 
este contexto, las múltiples perspectivas reli-
giosas se encuentran en una competencia por 
influenciar su organización. Por último, las 
elites religiosas y seculares se encuentran ante 
la dificultad de “traducir la formulación doc-
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trinal europea en una realidad diferente (...) y 
comunicarse con las masas de los católicos de 
clases bajas” (2020: 127).

El primer eje concluye con el texto Catoli-
cismo y Peronismo (Partes I, II y III) que aborda 
la relación entre la Iglesia y el peronismo entre 
1943 y 1969. Una de las principales tesis del 
texto es que dicha relación se da de forma am-
bivalente. El autor encuentra en las afinidades 
y luchas por la captación de un mismo sector 
social la principal causa de esta caracteriza-
ción. A partir de un minucioso recorrido his-
tórico, el autor señala distintos momentos. El 
surgimiento del peronismo marca por primera 
vez un movimiento político que adhiere a las 
encíclicas sociales de la iglesia y recupera el 
discurso socialcristiano. Sin embargo, la con-
cepción del sindicalismo y el tono reivindicati-
vo de sus mensajes comienzan a emerger como 
punto de conflicto entre el peronismo y la je-
rarquía eclesial. De esta manera, se desarrolla 
una relación donde el gobierno se apropia de 
la doctrina social-cristiana, mientras que la 
Iglesia lo trata con recelo. Así, entre 1945 y 
1955 se experimenta una relación entre cerca-
na y equívoca. A esta altura, Forni enumera los 
principales actores e ideologías del catolicismo 
en los cincuenta en la Argentina para explicar 
el punto de quiebre en 1955. A partir de allí, 
comienzan a hacerse cada vez más evidentes 
las posturas diferenciadas dentro del catoli-
cismo sobre el movimiento peronista y, como 
consecuencia, la relación entre ambos pendu-
la entre la cercanía y el alejamiento hasta el 
Cordobazo.

El segundo eje está compuesto por un úni-
co artículo: Reflexiones sobre la relación entre 
clases sociales y partidos políticos en la Argentina. 
A través del análisis electoral realizado por P. 
Snow, Floreal Forni y Pedro Weinberg se in-
troducen en una controversia de las Ciencias 
Políticas en los Estados Unidos y en la Argen-
tina. Los autores critican aspectos metodoló-
gicos del trabajo basándose en la presentación 
de los datos y en la elección de los comicios de 

1957 y la selección del ámbito para analizar la 
relación entre clase social y partidos políticos. 
A su vez, cuestionan la relación que establece 
P. Snow entre cada uno de los votos por parti-
dos y lo que expresan. Para finalizar, los auto-
res presentan un análisis de los datos electora-
les alternativos y concluyen que “Snow no ha 
presentado pruebas suficientes para confirmar 
su supuesto de que los peronistas no hablan en 
nombre de los asalariados” (2020: 236).

El tercer eje acerca al lector a los trabajos 
sobre sociología rural realizados por Floreal 
Forni, una de las áreas temáticas con mayor 
desarrollo dentro de su trayectoria. El texto 
Economía de enclave y satelización del mercado 
de trabajo rural. El caso de los trabajos con em-
pleo precario en un ingenio azucarero del noreste 
argentino fue escrito por Raúl H. Bisio y Flo-
real H. Forni y publicado en 1976. La inves-
tigación se centra en el análisis de un ingenio 
azucarero como una economía de enclave y sus 
consecuencias negativas para el entorno, parti-
cularmente en el empleo. Para ello, los autores 
se basan en datos censales y en la información 
relevada durante el trabajo de campo en Salta 
y Jujuy entre 1973 y 1974. En primer lugar, 
se plantea una caracterización de la economía 
del noroeste. Luego, los autores recuperan el 
concepto de precariedad de Labini (1964) 
para analizar la evolución del empleo rural y 
su relación con la demanda de mano de obra 
del ingenio. A través de la regionalización de 
la zona en cuatro áreas (enclave, agricultura 
capitalista paralela, área de alta montaña con 
mercado de trabajo satelizado y los valles cal-
chaquíes), analizan el impacto del enclave y la 
situación ocupacional de cada una. A modo 
de síntesis, construyen una tipología de situa-
ciones ocupacionales, integrando la perspec-
tiva socioeconómica y espacial del desarrollo 
regional y la perspectiva de la inserción laboral 
de los pobladores. De esta manera, resumen 
las consecuencias de la economía de enclave en 
tres ejes: desarrollo regional polarizado, mer-
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cados de trabajo rural satelizados e inserción 
ocupacional precaria. 

En segundo lugar, se incluyen dos artícu-
los resultantes de una línea de investigación 
en la provincia de Santiago del Estero durante 
la década del ochenta. El primero fue escrito 
junto con Roberto Benencia y se titula Estra-
tegias rurales de reproducción con alta fecundi-
dad: familia troncal y trabajo y migración por 
relevos. Para analizar la conducta demográfica 
de la población rural en Río Hondo y Robles, 
los autores utilizan la noción de estrategia de 
vida y reproducción de los hogares. Con el fin 
de construir diferentes caracterizaciones de los 
mismos, se utilizaron diferentes fuentes: datos 
censales, encuesta demográfica sobre la com-
posición de las unidades familiares, la división 
del trabajo al interior del hogar y las conduc-
tas relacionadas con la migración y la fecun-
didad y estudios de casos. Luego de presentar 
las distintas estrategias de supervivencia de los 
hogares, los autores introducen las etapas de 
ciclo de vida como otra de las dimensiones a 
considerar y presentan los resultados por ca-
tegorías de análisis (presupuesto, estructura 
de los hogares, región y ocupación). Tras la 
presentación de los datos, concluyen que las 
distintas tendencias a la alta fecundidad en la 
zona se explican, por un lado, “en la existencia 
de alguna evidencia de control no natural de 
la natalidad” y, por el otro, en “los aspectos 
económicos que determinan en buena medida 
el presupuesto de estas familias expresado en 
estrategias de supervivencia, donde el tamaño 
de los hogares puede ser uno de los factores 
más importantes” (2020: 392).

Empleo y población: evolución histórica y 
diferencias regionales fue escrito por Guiller-
mo Neiman y Floreal Forni y publicado en 
1991. Los autores proponen un análisis del 
comportamiento demográfico en función de 
la evolución del empleo rural. Para ello, se 
centran en los datos censales y regionalizan la 
zona según la principal actividad productiva 
(ganadera caprina lanar y minera; agrícola de 

secano, ganadera vacuna y forestal; y agrícola 
de riego). Luego de describir la situación de-
mográfica de la región, analizan la inserción 
de los activos rurales según categoría de la 
ocupación, tamaño de establecimiento, rama 
y nivel de salarios. En una tercera etapa, los 
autores abordan los ciclos ocupacionales y su 
relación con la migración estacional. Tras el 
análisis detallado de las mencionadas dimen-
siones, los autores concluyen que la crisis de 
la actividad forestal explicó el “drenaje gene-
ralizado de la población nativa” entre 1947 y 
1970. Sin embargo, en la década del ochenta, 
se encuentra un punto de inflexión en la ten-
dencia migratoria como consecuencia de una 
heterogeneidad de procesos. Este cambio en la 
tendencia, encuentra su justificación en el sur-
gimiento de nuevas actividades productivas y 
el volumen y la estacionalidad de la demanda 
de mano de obra al interior de la provincia, así 
como en cambios en los mercados de trabajo 
en el resto del país. En cuanto a la economía 
provincial, se distingue la expansión del área 
de agricultura bajo riego, el desarrollo de en-
claves capitalistas, los planes de construcción 
de viviendas en los centros urbanos, la absor-
ción del empleo por la Administración Pública 
y la inserción en actividades informales.

Por último, la selección de textos de Flo-
real Forni presenta un cuarto eje compuesto 
por dos textos y centrado en los aportes me-
todológicos del autor en la investigación social 
argentina. En el primer artículo, La contribu-
ción de la Escuela de Chicago a la sociología nor-
teamericana. La psicología social interaccionista, 
el estudio de los problemas urbanos y la meto-
dología cualitativa, Floreal Forni enmarca el 
surgimiento de la Escuela de Chicago a partir 
del desarrollo de la sociedad norteamericana y, 
particularmente, el desarrollo urbano. Luego, 
repasa brevemente los aportes de cada uno de 
las grandes figuras de la Escuela de Chicago, 
centrándose en el desarrollo metodológico y 
temático de cada uno. De esta manera, recu-
pera la obra de A. W. Small, W. I. Thomas, R. 
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Park, E. Burgess y W. Ogburn. Luego de deta-
llar el apogeo de la corriente cualitativa tras los 
cambios a nivel mundial y la acentuación de 
la globalización, Forni sostiene que durante la 
década del setenta los Estados Unidos vive un 
resurgimiento de problemas internos que se 
expresan en la pobreza generalizada y las pro-
testas raciales. De esta forma, el autor propo-
ne un nuevo cambio de perspectiva donde los 
aportes de la Escuela de Chicago y su espíritu 
reformista fueron de suma importancia. 

El segundo texto es Estrategias de recolec-
ción y estrategias de análisis en la investigación 
social. Allí, Forni propone una postura alter-
nativa a la clásica dicotomía cualitativo versus 
cuantitativo y distingue dos momentos de la 
investigación: la recolección y producción del 
dato y la construcción de teoría. Luego de in-
troducir el concepto de triangulación, el autor 
recorre las principales corrientes sociológicas 
y sus enfoques metodológicos. Para ello, des-
cribe brevemente los principales conceptos 
y técnicas utilizados por Durkheim, Weber, 
Dilthey, Simmel y la Escuela de Chicago, en-
tre otros, a la vez que traza relaciones entre los 
distintos enfoques. 

Por último, el libro condensa la figura de 
Floreal Forni como maestro y docente en tres 
escritos de alumnos del investigador. En Apor-
tes de la metodología cualitativa a la investiga-
ción en salud y derechos sexuales y reproductivos, 
Mónica Gogna reafirma la línea metodológica 
de Floreal Forni al resaltar la importancia de 
la investigación cualitativa en el campo de la 
salud. Para ello, recupera seis trabajos que dan 
cuenta de los aportes del método para incluir 
el punto de vista de la población destinataria 
de un programa o servicios, para describir el 
funcionamiento de los espacios sociales de 
la salud y para orientar intervenciones en el 
área. A su vez, la autora se pregunta sobre la 
difusión y recepción de los resultados de las 
investigaciones al interior de la comunidad de 
estudio. Por último, recomienda “no caer en 
un optimismo ingenuo”, ya que muchas veces 

la aplicación de metodologías cualitativas sig-
nificó el uso de un conjunto de técnicas diso-
ciado de la teoría apropiada.

Los siguientes dos textos narran la relación 
de Floreal Forni con sus alumnos y la investi-
gación. El texto Contribución de Floreal Forni 
a la sociología argentina, escrito por Roberto 
Benencia y Jorge Walter, resalta el compromi-
so del investigador con el trabajo de campo, 
la producción científica basada en la empiria 
y la docencia. A partir de allí, proponen una 
clasificación de su trayectoria, basada en sus 
temas de investigación y grandes aportes en 
cada caso. Así, encuentran cinco temáticas: el 
empleo rural, las estrategias familiares de vida, 
la evaluación de proyectos, el estudio de la po-
breza y las innovaciones metodológicas. Para 
concluir sostienen que “ha tenido la virtud 
del buen maestro de ir formando, respecto de 
cada uno de sus temas de interés, seguidores 
que faciliten el entramado y la consistencia en 
red” (2020:528). Para finalizar el libro, Nico-
lás Gómez, en su crónica ¿Qué es la sociología?, 
relata su propia experiencia siendo tesista de 
Floreal Forni y ejemplifica el ethos de un hacer 
ciencia social. 

A través de los textos elegidos, tanto los 
escritos por Floreal Forni como por los otros 
autores, el libro Floreal Forni: aportes a la in-
vestigación social en la Argentina nos devuelve 
la imagen de un investigador social con una 
vasta y variada trayectoria académica, apasio-
nado por el trabajo de campo y comprometido 
con la docencia y la realidad social y política 
que lo rodeaba. Tal como resumen Pablo Forni 
y Marcelo Salas “su legado en la investigación 
social argentina es inconmensurable, dejó pro-
fundas huellas en los diversos campos discipli-
narios a los que dedicó sus estudios, como los 
estudios sociales agrarios, los estudios sociales 
de la religión, el mercado de trabajo, los secto-
res populares, la economía social y la metodo-
logía de la investigación cualitativa” (2020: 6). 






