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Introducción 
 

 
La realización de este escrito ha significado un reto, pues implica la objetivación de 

distintos factores que desde lo empírico se suponen, pero que no fueron hasta el momento 

corroborados y que pueden resultar de interés para la toma de decisiones. 

 
El trabajo apunta a realizar un compilación de la biografía de la revista Sociedad y 

Religión : Sociología, Antropología e Historia de la Religión en el Cono Sur, editada por el 

Programa Sociedad, Cultura y Religión del CEIL/CONICET desde el año 1985. Esta semblanza 

reúne elementos históricos sobre las personas relacionadas con la revista, e indicadores 

bibliométricos que permiten la cuantificación de la producción intelectual de Sociedad y Religión 

para el análisis estadístico, además de señalar su evolución cualitativa que la ha llevado a 

ocupar un espacio de relevancia en los principales portales de publicaciones académicas. 

 

La primera parte de la tesina está dedicada a la presentación formal de sí misma, 

transitando por el recorrido histórico y conceptual de la bibliometría. Luego se intenta poner al 

lector en contacto con la evolución de la sociología de la religión como disciplina y su relación 

con la sociología religiosa, para continuar con la recopilación de la historia del CEIL, para  

finalizar con el estudio bibliométrico propiamente dicho y el recorrido realizado por la revista 

para su incorporación en bases de datos internacionales. 
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Resumen 
 
 

En 1985 aparece el primer número de la revista Sociedad y Religión y contrariamente a 

lo que sucede con muchas publicaciones académicas nacionales, en la actualidad se encuentra 

en un gran momento académico y editorial. Nace en un contexto muy sensible para la 

Argentina, apenas restaurada la democracia, por lo que recorrer su historia, relatada por 

algunos de sus protagonistas, aporta una contextualización sobre sus características. Su 

análisis bibliométrico permite realizar la reconstrucción de su itinerario desde una mirada 

cuantitativa e identificar cuáles son los factores que han permitido que alcance el lugar que hoy 

tiene. La fuente principal de datos es la base REVIS desarrollada en la Biblioteca CEIL sección 

Hemeroteca bajo Winisis en formato MARC, la cual contiene el total de artículos descritos 

bibliográficamente a nivel analítico. Estos datos conforman la matriz que dará origen a las 

operaciones estadísticas necesarias para lograr los objetivos del trabajo. 

 

 

Palabras Clave 

 

Bibliometría - Publicaciones periódicas argentinas - CEIL/CONICET 
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Definición del problema y estado de la cuestión 
 
 

 

Próxima a cumplir 30 años  de vida, la revista Sociedad y Religión ha realizado un gran 

recorrido, si se la contempla a la luz del contexto que rodea a las publicaciones periódicas 

nacionales. Son cuantiosas las revistas académicas que nacen en el seno de instituciones que 

albergan la idea de continuar indefinidamente la edición del recurso, pero diferentes 

situaciones, generalmente económicas, terminar por cercenar el proyecto. 

  

 

En otros casos la escasa recepción de artículos originales por la preferencia de los 

autores en publicar en revistas internacionales de mayor impacto también complica la viabilidad 

de la publicación. Ambos aspectos perjudican el fortalecimiento y visibilidad de la literatura 

académica nacional, al no permitir el crecimiento sustentable de publicaciones institucionales y 

consecuentemente, el registro del mismo. 

  

 

En las últimas décadas el estudio bibliométrico de las publicaciones por parte de 

profesionales de la información ha crecido de manera considerable, luego de años de 

permanecer inactivo, por lo que se supone que este trabajo realizará un aporte a la 

investigación de la producción académica argentina. 

 

  

Soneira y Bonin (2011) realizaron un análisis histórico/cualitativo de la revista Sociedad 

y Religión, aplicado a los primeros ocho números de la revista, fuera de éste no se han 

detectado otros trabajos referidos a la publicación. Al acercarse a los seis lustros de existencia  

entonces, resulta casi obligatorio ponderar y analizar cuáles han sido los factores que llevaron 

a la revista a sostenerse cualitativamente en el tiempo. Así, en este trabajo se considerarán 

aquellos factores históricos y aritméticos que intervinieron en la consolidación de la revista. 

 
 
 

 



 

11 

Objetivos generales 

 

 

1. Registrar el recorrido biográfico de la revista Sociedad y Religión dentro de su contexto 

histórico 

2. Conocer por medio de la aplicación de un estudio bibliométrico, la evolución cuantitativa 

de la revista Sociedad y Religión. 

 

 

Objetivos particulares 

 
 

1. Realizar una recopilación histórica de la revista Sociedad y Religión 

2. Analizar estadísticamente 40 números de la revista Sociedad y Religión 

3. Calcular estadísticamente los valores de los distintos indicadores bibliométricos 

4. Interpretar los resultados de estos cálculos 

5. Registrar documentalmente la evolución de la revista 
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Hipótesis de trabajo 
 
  

En la evolución temporal de la revista Sociedad y Religión puede advertirse un 

incremento de factores cuali-cuantitativos que califican positivamente en una publicación 

periódica científica, propiciando su crecimiento sostenido.  

 

 

Probable aporte de los resultados 

 
El presente trabajo puede realizar un aporte al conocimiento y estudio de la producción 

académica nacional, tanto para la comunidad bibliotecológica como para los expertos en el 

área de sociedad y religión. 

 

 

Impacto de los resultados 

  

El impacto de los resultados son del tipo científico para la bibliotecología por ser un 

aporte a los estudios bibliométricos y social pues resulta una contribución al estudio de la 

memoria académica escrita de la Argentina y para continuar profundizando el interés en el 

estudio de las publicaciones nacionales. 
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Materiales y métodos 

 
 
 Se han tomado para este estudio exploratorio-descriptivo, 28 entregas de la revista 

Sociedad y Religión que corresponden a los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/11, 12, 13, 

14/15, 16/17, 18/19, 20/21, 22/23, 24/25, 26/27, 28/29, 30/31, 32/33, 34/35, 36, 37, 38, 39 y  40,  

seleccionando como fuente de información los números de la colección en papel a excepción 

del número 24/25, del que no existe en la Biblioteca CEIL ni en otras que poseen la colección 

ningún ejemplar en este soporte. Para el análisis de este número se recurrió al ejemplar 

existente en soporte electrónico, con formato .pdf del CD que contiene una recopilación de los 

artículos 1 a 24/25. 

 

  

Se creó una matriz de datos (Ver Anexo), con los datos extraídos por formato de 

visualización/impresión de la base de datos REVIS creada y desarrollada por la sección 

Hemeroteca de la Biblioteca CEIL/CONICET bajo WInisis, que contiene el total de los registros 

analíticos de la publicación desde el número 1 al 40; los números subsiguientes se alojan en el 

Sistema Integral KOHA. Dicha base de datos ha sido creada en formato MARC (Ver Anexo I).  

 

 

Los datos extraídos fueron: Número, Volumen, Fecha de aparición (mes y año), 

Presencia de índice, Cantidad de páginas por número, Orden cronológico del artículo, Sección 

de pertenencia del artículo, Título del artículo, Cantidad de páginas del artículo, 

Responsabilidad, Cantidad de autores por artículo, Género de los autores, Filiación de los 

autores, País de la filiación, Idioma de artículo, Cantidad total de citas por artículo, Cantidad de 

citas por Tipo documental por artículo, Autocitas, Idioma de las citas por artículo, Idioma de los 

resúmenes en cualquier sección menos en Abstract, Idioma de las Palabras Clave, Presencia e 

Idioma del título paralelo y Campo semántico de pertenencia del artículo.  

 

 

Con el objeto de realizar un estudio pormenorizado de cada número, se ha tomado 

número por número y artículo por artículo, sin agrupar los datos en intervalos de clase1. A la 

                                                 
1 Rango utilizado para dividir el conjunto de posibles valores numéricos al trabajar con grandes 
cantidades de datos 
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cuantificación de los distintos indicadores bibliométricos se los ha procesado extrayendo, de 

acuerdo a su naturaleza y posibilidades de estudio: promedio, media, valor máximo y mínimo, 

rango, desvío estándar y porcentaje. En las diversas secciones se detallan las características 

particulares en el tratamiento de datos. 

 

 

Para la recopilación de datos históricos y biográficos de la publicación, del CEIL y del 

Programa Sociedad, Cultura y Religión,  se realizaron cuestionarios y entrevistas abiertas a 

investigadores pertenecientes en la actualidad y en el pasado al Centro. Se enviaron 

cuestionarios por correo electrónico algunos de los cuales no fueron respondidos. Además se 

realizaron consultas a distintos empleados del centro que por su conocimiento de la institución 

poseen información pertinente y valiosa para aportar al presente estudio. 

 

 

Se realizan búsquedas bibliográficas sobre bibliometría y sociología de la religión 

recurriendo a colecciones de  bibliotecas y a revistas especializadas en el área que tuviesen 

acceso abierto, principalmente alojadas en REDALyC y SciELO.  
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Marco Teórico 
 
 

Recorrido cronológico de la Bibliometría 

 
 
 Son varios los autores que han realizado una línea temporal del recorrido de los 

diferentes estudios métricos aplicados a conjuntos documentales. Todos coinciden en esta 

cronología en reconocer hitos particularmente importantes a Cole & Eales2 como los iniciadores 

en 1917 con un análisis de obras publicadas de anatomía entre 1850 y 1860, seguido por E. 

Hulme3 quien en 1923 realizó un estudio estadístico sobre la historia de las ciencias.   

 

 

En 1926 Lotka da a conocer la ley de distribución de la producción científica4 que 

comprueba que pocos autores acumulan la mayor cantidad de artículos publicados, y que, por 

el contrario, muchos autores publican poco. Gross y Gross5  en 1927 analizan por primera vez 

las citas aparecidas en revistas especializadas en Química durante 1926. Bradford en 19346 

expone la ley de dispersión que lleva su nombre. Ese mismo año Paul Otlet en el célebre 

Tratado de Documentación tiene un apartado titulado Bibliométrie en el que explica la manera 

de medir distintos tipos documentales, la frecuencia de lectura de un autor y de la estadística 

aplicada. Posteriormente, en 1948 Ranganathan propone el término Librametry, como la 

disciplina que mide las actividades bibliotecarias. 

 

  

Zipf da a conocer su teoría (Ley de Zipf)7 en 1949  sobre la frecuencia de aparición de 

las palabras en textos originales. En la década del ‘50 Eugene Garfield, fundador del ISI8, inicia 

sus actividades dedicadas a la medición de la información contemporáneamente con los 

                                                 
2 Cole FJ, Eales NB. The history of comparative anatomy. Science Progress 1917;11: 578-596 
3 Hulme, E.W. Statistical bibliography in relation on the growth of modern civilization. London: Grafton,  
1923.  
4 Lotka (1926) 
5 Gross PLK, Gross EM. College libraries and chemical education. Science 1927; 66:385-9. 
6 Bradford(1934) 
7 Zipt GK. Human behavior and the principle of least effort. Addison Wealey, 1949. 
8 Institute for Scientific Information 
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estudios métricos sobre la ciencia realizados por Solla Price, historiador de la ciencia, que en 

1963 publica Calculus in Science9. 

 

 

 Recién en 1969 aparece el término Bibliometría, en el trabajo de Alan Pritchard 

publicado en Journal of Documentation10, en el que trata la cuestión terminológica, proponiendo 

este, por entonces neologismo, en contraposición a la “bibliografía estadística”, que no sólo 

podía ser confundido con la estadística en sí misma o con una bibliografía en estadística, sino 

que reconoce el escasísimo uso que se le ha dado al término en las investigaciones, realizando 

un conteo total de 4 veces en 46 años. 

 

   

Otto Nacke11 en 1979 acuña el término Informetría y en ese mismo año aparece el 

primer número de la revista Scientometrics copublicada entre Springer y la Akadémiai Kiadó, de 

Budapest que se declara como una publicación dedicada a los aspectos cuantitativos de la 

ciencia de la ciencia, la comunicación en ciencia y la política científica. 

  

 

 Los hechos mencionados más arriba, dieron origen a distintas disciplinas relacionadas 

con la medición de los productos de la ciencia, conocidos como bibliometría, informetría y 

cienciometría. 

 

  

 

  

                                                 
9 De Solla Price. International Science and Technology, No. 15, March 1963. 61  
10 Pritchard A. (1969) 
11 Nacke O. Informatrie: ein never name für eine disciplin. Nachr Dokum 1979;30(6):429-33 
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Las “Metrías” 

 
 

La Bibliometría se ocupa de los aspectos cuantitativos de la información registrada y, 

para autores como Hawkins (1977) y Nicholas y Ritchie (1978), es consecuencia directa de la 

Bibliografía, que permite estructurar los datos de manera tal que puedan ser manipulados para 

su procesamiento matemático y estadístico. Sin embargo existe una corriente opuesta que 

Jiménez-Contreras (2000) denomina antibibliometría, que sostiene que merced a los avances 

tecnológicos, el registro de los documentos no es imprescindible para el manejo estadístico 

pues el acceso remoto a las mismas fuentes permite que ese procesamiento se realice sin 

intermediaciones. 

 

  

Otra de las disciplinas relacionadas es la Cienciometría, comprendida en la Sociología 

de la Ciencia e inaugurada por Solla Price. Su objeto de estudio es el análisis cuantitativo de la 

producción científica, el incremento de la información y las tendencias en su circulación. En 

algunos puntos genera un solapamiento con la bibliometría, pues para lograr su propósito debe 

valerse de las herramientas que ésta aporta. 

 

  

La otra vertiente de esta trilogía métrica lo compone la Informetría, que como se dijo 

más arriba nace en 1979. Para algunos autores como Spinak (1996) esta disciplina se nutre de 

la cienciometría y la bibliometría pues, si bien, cuantifica la información, utiliza estos productos 

para establecer proyecciones sobre su producción y uso. La Informetría no reduce su estudio a 

la información estructurada en registros, ni al soporte, ampliando su alcance a todo tipo de 

comunicación ya sea escrita u oral, académica o vulgar.  

 

 

Diferentes autores establecen que los límites entre las tres especialidades se torna cada 

vez más desleído, pues los orígenes hicieron que vean la luz desde campos disciplinares que 

no encontraban un cruce. Al ir conformándose este entramado, gracias a la solidez que como 

disciplinas van logrando, los solapamientos se van haciendo cada vez más evidentes. De 

hecho  Sengupta (1992) afirma que tanto la cienciometría, como la bibliometría, la informetría y, 
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añade, la librametry poseen la desinencia -metría por poseer objetivos y aplicaciones que 

admiten una naturaleza en común.  

 

 

Existen otros neologismos como Netometría, Cibermetría o Webmetría propuestos por 

Shiri (1998) que no han echado raíces en la comunidad académica, y, glosando a  Jiménez-

Contreras quien, afecto a la contabilización de términos, afirma: 

 

 “...los únicos términos que gozan de una circulación generalizada son los de Bibliometría y 

Cienciometría, pero el primero lo hace en una proporción de 3 a 1 respecto al segundo y, por 

otra parte, si nos restringimos a las áreas de ciencias sociales distintas de la ByD la proporción 

es de 6 a 1. Sin considerar el hecho de que en una elevada proporción de casos el uso de los 

términos Informetría y Cienciometría es simultáneo al de Bibliometría (pero no a la inversa).” 

 

 

Quedan fuera de este trabajo lo relacionado con los conceptos tales como Minería de 

datos,  Bibliominería, Minería de textos, etc. 
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La Bibliometría y sus aportes 

 
 

La ciencia debe ser comunicada, y estas comunicaciones, generan conocimiento. Una 

de las principales tareas de todo científico es dar a conocer los resultados de sus 

investigaciones lo que se logra a través de la publicación científica, que a su vez genera nuevos 

conocimientos.  

 

 

Es aquí donde la Bibliometría, valiéndose de elementos de la matemática y la 

estadística, se transforma en un instrumento válido para medir el resultado de las 

investigaciones plasmadas en documentos.  

 

 

Sus aportes a la ciencia son evidentes pues con su aplicación, es posible analizar el 

desarrollo histórico de la ciencia, estudiar las distintas comunidades científicas, las relaciones 

entre investigadores y sus tendencias. Además contribuye en el desarrollo de las colecciones al 

ofrecer herramientas para establecer el núcleo bibliográfico de una unidad de información y 

poder satisfacer las demandas informacionales de sus lectores y economizar recursos. 

También es fundamental al momento de planificar políticas de información en ciencia, en 

cualquier nivel de gestión, ya que suministra, a través de indicadores, la posibilidad de 

mensurar la producción  y calidad de la ciencia. 

 

 

Existe la idea que  Investigación y Desarrollo (ID) son factores fundamentales para el 

crecimiento de los países y a través de las aplicaciones resultantes es posible alcanzar mejores 

estándares económicos y sociales.  Sin embargo, esta actividad implica costos más que 

considerables y por tal motivo es necesaria la optimización de recursos. Entonces la 

intervención de la Bibliometría como herramienta auxiliar de ID se hace más que inevitable y 

significativa, para poder cuantificar los resultados y evaluar su relación costo/beneficio. 

 

 

En esta línea es que en el Manual de Frascati (2002) de la OCDE existe un escueto 

apartado referido a la Bibliometría dentro del Anexo 7 Otros indicadores de ciencia y tecnología 
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en el que se delimita su cobertura, utilización y disponibilidad, inciso en el que sólo incluye al 

Science Citation Index. Manifiesta expresamente la imposibilidad de la OCDE para hacer la 

compilación de datos necesaria por falta de recursos y por no ser un área de su incumbencia 

específica aunque se nutra de datos estadísticos sobre bibliografías para sus informes. Además 

señala los inconvenientes de la aplicación bibliométrica y que los métodos establecidos 

pertenecen a iniciativas privadas o universitarias.  
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Factor de Impacto y Acceso Abierto 

 

 

Como se expresó más arriba, la Bibliometría, para muchos autores, es consecuencia 

directa de la Bibliografía, y de alguna manera esto se encarna en el hecho que existe una gran 

cantidad de bases de datos y plataformas dedicadas a  diferentes disciplinas y de naturaleza 

comercial o de libre acceso, que suministran servicios bibliométricos basándose en la 

información registrada y contenida en ellas. Sin intención de exhaustividad se pueden listar: 

SciELO, CIRC, PubMed, ERIH, Scopus, Chemical Abstracts, Compendex, Embase, Inspec, 

Pascal y Science Citation Index, Francis, JSTOR, entre otras. 

  

 
 Por otra parte y en correspondencia a la línea de optimización de la ciencia, el Factor de 

Impacto o FI (Impact Factor o IF) desarrollado por Thomson Reuters, responsables también del 

Science Citation Index (SCI), y el Journal Citation Reports, es un índice que mide el impacto de 

un trabajo científico en la comunidad académica, sopesando cuantas veces es citado en otras 

publicaciones. Esta medición se realiza utilizando un algoritmo creado por Garfield en base a la 

Ley de Bradford. 

 

 

 La inclusión de una publicación en el FI es realizada, como lo indica Okubo (1997), 

teniendo en cuenta, en primer lugar, que es prácticamente imposible conocer todas las 

publicaciones que existen y a la vez definir qué se entiende por publicación científica y en 

segundo término, pensando que se necesitan entre 500 y 1000 publicaciones para cubrir el  

95% de lo que se publica en un área determinada.  

 

 

 Existe la aceptación generalizada de que las publicaciones incluidas dentro del FI 

conforman el núcleo fundamental de revistas dentro de una disciplina, sin embargo establecer 

con nitidez cuál es el exacto punto de división entre las más fuertes y las más débiles resulta 

poco sencillo, lo mismo que establecer cuál es el criterio a considerar: si la cantidad, la calidad 

u otro. 
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Las críticas que se le hacen al FI, están relacionadas sobre todo con lo sesgado de su 

pauta de inclusión, en favor de los artículos en idioma inglés y en desmedro de las ciencias 

Humanas y Sociales en relación con las “no citaciones”, cuestión planteada por Hamilton 

(1990) y Pendlebury  (1991), al tener características particulares en el uso de bibliografía con 

una marcada inclinación hacia el tipo documental revista que al tipo libro. Para las unidades de 

información pertenecientes a países en desarrollo, otro elemento negativo es el pago del 

servicio lo que representa una barrera al acceso a la información. 

 

 

Recientemente Monge-Nájera (2014) presenta un trabajo en el que cuestiona la validez 

del FI para las publicaciones científicas de América Latina, pues si las publicaciones más 

citadas como Nature no son tenidas en cuenta en un 60% pese a tener un FI=36, que la ubica 

en segundo lugar en el ranking después de The Lancet, entonces qué queda para las citas de 

publicaciones latinoamericanas.  

 

 

La comunicación informa sobre el estudio en el que se comparan las citaciones 

contadas por SCI y BINABITROP12, que lleva “un registro prácticamente completo de la 

producción biológica sobre Costa Rica”. Concluye que la invisibilización de la producción 

costarricense en el área alcanza al 96%. El autor propone entonces eliminar al FI como agente 

indiscutido de evaluación de la ciencia para autores e instituciones, y sugiere la creación de un 

índice latinoamericano, organizado por SciELO que incluya no dos años sino diez años en 

retrospectiva. 

 

 

Sumado a todo esto se agrega la cuestión de la accesibilidad. Es muy vasta la literatura 

sobre lo controversial que resulta que los investigadores, financiados por alguna institución 

como por ejemplo una universidad, deban publicar sus resultados en revistas que a su vez, 

deban ser adquiridas por esa institución. El monopolio de las editoriales es evidente.  

 

 

Como corriente alternativa al FI nace el movimiento de Acceso Abierto (AA) que hace su 

primera declaración en 2002 en la ciudad de Budapest donde se reconoce que la tecnología 

                                                 
12 http://www.ots.ac.cr/index.php?option=com_content&task=view&id=393&Itemid=503 
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aportada por Internet permitirá eliminar las barreras de publicación y acceso a la información 

aportando visibilidad, legibilidad e impacto. Para lograr esto es necesario que la comunidad 

académica recurra a dos estrategias, la primera es lograr el autoarchivo, por el cual los autores 

mismos alojan los trabajos en archivos electrónicos abiertos para que puedan ser recogidos por 

los buscadores. La segunda estrategia se refiere a la creación de publicaciones periódicas de 

AA, en las que el copyright no sea un elemento de freno. 

 

 

Al año siguiente se reúnen en Bethesda (EEUU) se realiza un segundo encuentro que 

tiene al AA como tema, esta vez relacionado con las publicación de obras del área biomédica, 

la literatura más importante en volumen. Allí se acuerda la adhesión de los participantes, 

miembros todos de importantísimas instituciones del área, al modelo AA. 

 

 

También en 2003 se lleva a cabo en Berlín otra reunión organizada por la Sociedad Max 

Planck en donde se declara a Internet como la herramienta fundamental para el AA: 

 

“... promover la Internet como el instrumento funcional que sirva de base global del conocimiento 

científico y la reflexión humana, y para especificar medidas que deben ser tomadas en cuenta por los 

encargados de las políticas de investigación, y por las instituciones científicas, agencias de 

financiamiento, bibliotecas, archivos y museos.” 

 

 

Además existieron otras declaraciones y reuniones al respecto como la de la OCDE de 

2004 y la de El Salvador en 2005. Más cercano en el tiempo, en el Informe APEI de 2008 sobre 

AA se declara:  

 

“Los repositorios digitales y las revistas de Acceso Abierto constituyen una alternativa de 

creciente importancia para la comunicación pública de documentos científicos, que aprovechan las 

posibilidades que ofrece Internet para la difusión del conocimiento más allá de las restricciones 

marcadas por los intereses comerciales.” 
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Hasta aquí un breve recorrido de la situación respecto de la bibliometría, los índices de 

impacto y el acceso a la información en general. En el apartado siguiente se focaliza en estos 

aspectos a nivel nacional.  
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demanda, posibilidades de cooperación (consorcios), entre otros. Menciona la invisibilidad de 

ciertos artículos y aporta recomendaciones sobre la toma de decisiones basada en los 

resultados obtenidos, para un adecuado desarrollo de las colecciones. 

 

 

 Por otra parte el trabajo de Falcato es una aproximación a las elaboraciones en torno a 

la Ley de Bradford, en el que explica qué es y cómo se la debe emplear, a la vez que presenta 

distintas controversias teóricas planteadas por otros autores. Intenta dar respuesta a algunas 

cuestiones que surgen de su aplicación en el desarrollo de colecciones y evaluación de su 

obsolescencia, y enuncia que los estudios se encuentran en una etapa inicial y teórica. 

 

 

 Hasta aquí la reseña de estos dos trabajos señeros en la disciplina en nuestro país, sólo 

resta agregar que la mayoría de los trabajos recopilados en  La investigación en bibliometría en 

la Argentina... arrojaron como resultado que pertenecen al tipo documental artículos de revista, 

en español y de pertenencia a las ciencias sociales. 

 

 

 Sobre la presencia de publicaciones periódicas nacionales en bases internacionales, es 

amplia la gama de trabajos que abordan la temática, ocupándose de ediciones de distintas 

ciencias y disciplinas, llegando sus autores casi a la misma conclusión: la escasez de visibilidad 

de la literatura científica argentina.   

  

 

 Esto obedece en parte a la irregularidad de las revistas lo que desde la mirada de los 

evaluadores es un elemento negativo para la indización. Otro factor es la voluntad de los 

investigadores de publicar en revistas con alto FI, generalmente extranjeras, lo que les 

garantiza visibilidad, prestigio y mejor ranking de acuerdo a la línea presentada por Puche 

(2011). Además un mejor posicionamiento puede traer aparejado la obtención de  mejores 

subsidios para la continuidad investigativa y promoción académica. 

 

 

 La problemática de la visibilidad no es privativa de la Argentina, sino que compete a 

toda la América Latina, por, como se trató en párrafos anteriores, la marcada inclinación de las 
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bases de datos e índices en favor de la literatura en inglés, lo que deja fuera del espectro a casi 

la totalidad de la ciencia de la región. 

 

 

 El artículo de Monge-Nájera (2013) es taxativo ya desde el título: La invalidez del Factor 

de Impacto como indicador del impacto de las revistas científicas latinoamericanas en el que, 

tal lo expresado en el apartado anterior, además de esbozar la situación sudamericana de la 

ciencia, expone de manera objetiva que el FI omite hasta el 40% de los artículos mencionados 

en la revista Nature. Por ende el panorama para las revistas locales resulta mucho más 

desalentador.  

 

  

Ahora bien, esta crítica y análisis de situación no es nueva en los ambientes 

académicos argentinos, pero poco se había avanzado al respecto a nivel macro. No existían 

políticas públicas que se expidan al respecto quedando todo resumido a la práctica de publicar 

en revistas de mayor impacto. 

 

 

Como contrapartida a esta situación, en el mes de junio de 2014 el Directorio del 

CONICET aprueba por medio de la Resolución No. 2249 las Bases para  la Categorización de 

Publicaciones Periódicas en Ciencias Sociales y Humanidades (ver en Anexo) la cual, en 

términos generales, prioriza en función de las características propias de estas ciencias, el 

acceso al impacto, la reconsideración del tiempo de vigencia de las citas y el tipo documental a 

ser considerado. 

 

 

Asimismo establece tres niveles jerárquicos de Índices y Portales Científicos, los cuales 

son detallados a continuación:  

 

 

Nivel 1: lnternacional, Global y Regional: (Web of Science) ISI, SCOPUS, ERlH y demás índices 

nacionales de excelencia, SciELO.org, ClRC A  
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Nivel 2: lnternacional y Regional Se consideran en este grupo las publicaciones con referato no 

incluidas en el nivel anterior: Editoriales tales como: Sage, Springer, Taylor & Francis, WILEY, y 

bases bibliográficas como Francis, Pascal, JSTOR, REDALyC, y Núcleo Básico de Revistas 

Científicas Argentinas.  

 

Nivel 3: Bases Referenciales Bibliográficas y Catálogos Regionales. Se consideran en este 

grupo las publicaciones con referato no incluidas en los niveles anteriores, tales como: 

Philosopher's Index, Sociological Abstracts, Anthro~ological Literature, ATLA Religion Database, 

Communications Abs. Econ Lit Educational Research Abs.(ERA), ERIC; GEOBASE, Historical 

Abs., Library & Information Science ABS LISA), Linguistics & Language Behaviour Abs.(LLBA), 

Modem Language Assoc. Abs. (MLA), PAIS Intenational, PSICODOC; PSylnfo, Sociological Abs. 

Biblioteca Kttual CLACSO, Portal BID, índex Copernicus y Latindex nivel Catálogo.  

 

 

Como se observa la pertenencia de una publicación en SciELO la ubica entre las mejor 

rankeadas. Esto obedece a que el Directorio pretendió hacer valer el empeño puesto en este 

portal para su desarrollo:  

 

“La valoración de los portales regionales como SciELO.org apunta a una mayor 

captación de artículos y por ende la mayor selección del material a publicar lo que redundará en 

una mayor calidad de las publicaciones. El CONICET ha invertido  esfuerzos en el Portal SciELO 

para las publicaciones nacionales y considera que está cumpliendo su objetivo de difusión del 

producto editado.” 

 

 

A su vez declara la intención de colaborar en la visibilización de la literatura en español 

como idioma de producción científica internacional, lo que a su vez permitirá una mejor 

comunicación ampliando las posibilidades de  transferencia y ejecución de políticas públicas. 

 

 

De lo visto hasta aquí se desprende la importancia que el AA tiene en la comunidad 

científica nacional y el entrecruzamiento que se produce con la bibliometría, a quien la 

Resolución sólo considera en sus aspectos cuantitativos, quizá para establecer una divisoria 

con la calidad, sobre lo que no se expide.  
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Los resultados de un análisis bibliométrico no sólo son útiles para la exclusiva 

cuantificación de las citas sino que  pueden resultar de interés para la toma de decisiones 

respecto de una publicación y sus tendencias temáticas, las redes interinstitucionales e 

interpersonales, los recorridos evolutivos, etc. 

 

 

De acuerdo a esta última mirada es que se incursiona en el estudio bibliométrico de 

Sociedad y Religión, considerando su historicidad y su evolución. 
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De la Sociología de la Religión14 
 

 

La Sociología de la Religión encuentra su disciplina antecesora en la Sociología 

Religiosa, ambas tienen el mismo objeto de estudio: los fenómenos religiosos, pero difieren 

marcadamente en el modo de afrontar ese estudio. 

 

 

Como lo explica Soneira (1993), la Sociología Religiosa nace en Europa en la década 

del ‘40 siendo Gabriel Le Bras junto con el canónigo Fernando Boulard los padres de esta 

disciplina, la cual aborda el estudio desde el interés religioso y marcadamente católico. Su 

metodología es cuantitativa, siendo las encuestas y las estadísticas sus principales 

herramientas de recolección de datos. A este período los autores lo reconocen como el período 

descriptivo.  

 

 

La Sociología de la Religión, en cambio, se basa en nuevas teorías e intenta interpretar 

la realidad desde visiones no valorativas de los hechos, ajustándose a consideraciones 

exclusivamente académicas. La metodología utilizada es de tipo cualitativa, con preferencia la 

observación participante. En su estudio incluye además del catolicismo a otros fenómenos 

religiosos como pentecostalismo, umbandismo,15 Testigos de Jehová, mormones, nuevos 

movimientos religiosos16, religiones de pueblos originarios, etc. 

 

 

En  Argentina la Sociología Religiosa es iniciada por sacerdotes con formación en 

humanidades que utilizan métodos de la sociología para acceder a las realidades con 

propósitos pragmáticos y pastorales. Según Soneira17 a partir de la década del 40 se inician 

actividades en diferentes centros y asociaciones que se ocupan de la temática tales como la 

Juventud Obrera Católica, el Centro de Estudios Pastorales (CEP) con su área de Sociología 

                                                 
14 Este apartado está basado en los datos vertidos en Ciencias sociales y religión en el Cono Sur, no 
pretendiendo ser más que una contextualización de la temática que da lugar al nacimiento de Sociedad y 
Religión. 
15 Frigerio, Alejandro (1993). 
16 Son los movimientos religiosos conocidos como sectas 
17 Soneira, Abelardo Jorge (1993) 
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Pastoral, y en la década del ‘60 surge el Centro de Investigación y Acción Social (C.I.A.S.) de la 

Compañía de Jesús, y el Centro de Investigaciones Socio-Religiosos (CISOR).  

 

 

Del CIAS surge el trabajo de Antonio Donini, Panorama estadístico de la Iglesia 

Argentina, publicado en 1961, en el cual se establecen indicadores estrictamente estadísticos y 

mensurables.18 

 

 

Posteriormente el Padre Enrique Amato publica los Apuntes para una sociología 

religiosa argentina y La Iglesia en Argentina en 1963 y 1965 respectivamente, este último 

publicado por CISOR. 

 

 

El sacerdote Aldo Büntig director del Centro de Investigación y Orientación Social 

(CIOS) realiza entre los años 1968 y 1976, varios estudios referidos al catolicismo popular, con 

una mirada sociológica como consecuencia de su formación académica en el área con el 

objetivo de elaborar recomendaciones pastorales.19 

 

 

Existen otras iniciativas desde lo institucional, llevadas a cabo en la década del ‘60 y en 

los  primeros años de la del ‘70 con el propósito de realizar estudios sobre la situación del 

catolicismo en el país, como la creación de la  Comisión Episcopal de Pastoral (COEPAL) en 

1967, en ese mismo año se elabora el Plan Nacional de Pastoral. Se constituye el Equipo 

Coordinador de Investigaciones de Sociedad y Religión (ECOYSIR), el Centro de Estadísticas y 

Documentación Eclesiásticas (CEDE). Además se publicaron trabajos referidos a la cuestión de 

la religión en ámbitos urbanos en Polcan, Chamorro Greco y Alessio en 1969, 1970 y 1972 

cronológicamente.20 

 

Este período se caracterizó por un importante cambio paradigmático que repercutió en 

la Sociología Religiosa, de diversa manera y con diferentes consecuencias. 

                                                 
18 Ibid. pp. 34 
19 Ibid. pp. 34 
20 Ibid. pp. 35 
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El ámbito académico torna hacia un modelo conceptual positivista más marcado y cobra 

fuerza la teoría de la secularización que supone un proceso de desaparición de lo religioso. Si 

la religión va a desaparecer, resulta estéril su estudio; este giro debilita la conceptualización de 

la disciplina por considerársela escasamente cientificista y poseer una mirada valorativa. La 

politización de la sociedad argentina fortalece estas teorías, a lo que se suman las 

concepciones que surgen dentro de la propia Iglesia después de la  II Conferencia General del 

Episcopado Latinoamericano de Medellín en 196821 y la reconsideración de los sectores 

eclesiásticos más duros respecto de la Sociología Religiosa22.  

 

 

Todos estos factores convergieron en la génesis de un cuerpo académico que se 

conoce como Sociología de la Religión, el cual se caracteriza por tener un objeto de estudio 

similar al de la sociología religiosa (el fenómeno religioso) pero desde una perspectiva 

científica, utilizando herramientas metodológicas de la sociología. Sus investigadores ya no son 

parte del clero, sino que se trata de laicos y que poseen un fuerte compromiso político y social.  

 

 

Esta última cuestión es fundamental para comprender por qué luego del golpe de 

Estado de 1976, se debilita el desarrollo de la disciplina pues los investigadores que la iniciaron 

debieron exiliarse o volcar su actividad científica hacia otras ramas de la Sociología. 

 

 

Con la restauración de la democracia, apenas iniciada la década del 80, los 

investigadores exiliados comienzan a retornar al país, se vinculan con los de aquí, se suman 

otros y se reinicia la actividad. Su campo de estudio deja el monopolio del catolicismo, para 

extenderse a la observación de los procesos dentro de otras creencias como pentecostalismo, 

religiones afroamericanas, evangelismos judaizantes, nuevos movimientos religiosos, religiones 

de pueblos originarios,  religiosidad popular, magia y supersticiones. 

 

 

                                                 
21 El encuentro episcopal de Medellín tuvo como finalidad volver la mirada hacia la grey católica de 
América Latina a la luz del Conciclio Vaticano II. 
22 Frigerio, Alejandro (1993) 
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Según presenta González (2012) en su tesis, la década del '90 se corresponde con la 

consolidación de la disciplina en Latinoamérica y este apuntalamiento se manifiesta a través de 

dos hechos fundamentales. En primer lugar la creación en México de la Asociación 

Latinoamericana para el Estudio de las Religiones (ALER) en 1990, y en segundo término, en 

1994 la de la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión del Mercosur (ACSRM). Estas 

dos instituciones son generadoras de encuentros académicos regulares: congresos23 y 

coloquios sobre Etnicidad y Religión la primera y de las Jornadas sobre Alternativas Religiosas 

en Sectores Populares en América Latina la segunda24.  

 

 

Frigerio (1993)25 destaca que la sociología de la religión, recibe aportes de otras 

ciencias como la antropología, que analizan y objetivizan los fenómenos religiosos en el medio 

urbano. 

 

 
  

                                                 
23 El último Congreso realizado por ALER  fue el número XV en San Juan de Puerto Rico del 7 al 11 de 
julio de 2014 y el último Coloquio fue el número VI en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional de Tucumán. 

24 Las últimas jornadas realizadas fueron del 11 al 14 de noviembre de 2013 en la  Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. http://www.ufrgs.br/xviijornadas/ 
25 Ibid.  
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Del CEIL 
 
 

El Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) nace en el seno de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, concretamente en el 

Instituto de Investigaciones Administrativas el 15 de mayo de 1971, estando integrado su 

núcleo fundador por Floreal Forni, Raúl Bisio, Héctor Cordone, María de las Mercedes Burghi, 

Julio César Neffa y Raúl Barbieri26 (Figura 1), y pasa a pertenecer a la órbita del Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el año 1974, funcionando en 

la ciudad de La Plata. Su traslado a la ciudad de Buenos Aires se da en 1977, como 

consecuencia de la persecución sufrida por sus investigadores y becarios luego de implantarse 

el gobierno militar. En un primer momento funcionó en la calle Montevideo 666 6º Piso, luego 

en Av. Corrientes 2470 6º Piso Of. 24  para instalarse en su destino actual: Saavedra 15, en 

donde ocupa diferentes sectores del 1º Subsuelo, la Planta baja, el 4º y el 6º piso. 

 

 

 
Figura 1. De izq. a der. Julio César Neffa, Héctor G. Cordone, Raúl Horacio Bisio y Floreal Forni 

 

 

A partir de 1999 CEIL se fusiona con el Programa  de Investigaciones Económicas 

sobre Tecnología, Trabajo y Empleo (PIETTE), el cual funcionaba desde 1992 en la misma 
                                                 
26 Fotografía tomada durante un congreso en Costa Rica cuya temática giraba en torno al sindicalismo y 
las multinacionales (Testimonio de Raúl Bisio, 20 de agosto de 2014) 
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sede que el CEIL y poseía el mismo director, pasando a llamarse CEIL-PIETTE. Esto es así 

hasta mediados del 2011, cuando el Directorio de CONICET resuelve denominar al centro 

CEIL27.  

 

 

Julio César Neffa fue el primer director del centro desde su creación hasta 1976, año en 

que la dirección pasa a Floreal Forni hasta 1992 cuando la dirección recae en Irene Vasilachis 

de Gialdino por licencia de Forni. En 1996 el Dr. Neffa vuelve a tomar a su mando la dirección 

hasta el 2008 momento en que es asumida por Guillermo Neiman, quien con anterioridad 

ocupó la vicedirección28. Actualmente este puesto está a cargo de Claudia Figari. Al Consejo 

Directivo lo conforman  Guillermo Neiman, Claudia Figari, Julio César Neffa, Irene Vasilachis de 

Gialdino, Fortunato Mallimaci, Cecilia Cross, Verónica Giménez Béliveau y Juan Montes Cató. 

 

 

Raúl Bisio deja saber en su entrevista29 que en los comienzos Neffa los convoca a él y a 

Forni, conocidos desde la juventud, a participar haciendo docencia en la temática del 

movimiento obrero, en distintos cursos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP. 

Luego surge la posibilidad de concretar un proyecto de investigación sobre el estudio de la 

relación entre empresas multinacionales y sindicatos. Es de esta manera que Bisio, quien tenía 

hasta ese momento una exclusiva actividad docente, comienza su carrera como investigador, y 

es en el marco del convenio de cooperación técnica PICOT entre Argentina y Francia que 

obtiene una beca en este país entre los años 1968 y 1969. Presenta su tesis de doctorado en 

1980 en la Université de Toulouse-Le Mirail30. 

 

 

Los programas que componen al CEIL en la actualidad son seis, Estudios críticos sobre 

el movimiento obrero. Coordinadores Claudia Figari, Paula Lenguita, Juan Montes Cató. 

Estudios de las organizaciones y del trabajo. Coordinadores: Maurizio Atzeni, Juan Eduardo 

Bonnin, Cecilia Cross, Andrea Del Bono. Sociedad, cultura y religión. Coordinador: Fortunato 

Mallimaci. Trabajo y empleo urbanos. Coordinadores: Mariana Busso, Julio César Neffa, 

                                                 
27 Información extraida del sitio oficial de CEIl http://www.ceil-conicet.gov.ar/acerca-de/ 
28 Folleto institucional del CEIL con motivo de sus 40 años. 
29 Entrevista a Raúl Bisio, 20 de agosto de 2014. 
30 Bisio , Raúl Horacio. 1980. L'organisation de l'espace et l'emploi rural dans les plaines sèches de la 
Rioja (Argentine). Thèse. Universidad de Toulouse-Le Mirail 
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Demian Panigo. Trabajo, hogares y organizaciones en espacios rurales. Coordinadores: 

Mariela Blanco, Guillermo Neiman, Germán Quaranta. Métodos cualitativos. Coordinadora: 

Irene Vasilachis de Gialdino. 
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Del Programa Sociedad, Cultura y Religión  
 

 

Julio César Neffa y  Floreal Forni miembros fundadores del CEIL, son quienes por una 

cuestión de linaje institucional, y en quienes, por su trayectorias, el tema religioso estuvo muy 

presente en sus vidas personales y académicas, organizan inicialmente el área. La cercanía de 

Forni con la temática se consolida con  su tesis de doctorado escrita en 1973, en la cual aborda 

la problemática de la modernización de la iglesia en América Latina31, para, con posteridad, 

tornar sus estudios hacia la cuestión de lo rural. 

 

 

Por otra parte, Fortunato Mallimaci conoce a Neffa en Francia, donde ambos se 

hallaban exiliados. Mallimaci ya había realizado trabajos relativos al entrecruzamiento de las 

relaciones entre Iglesia y Estado32, y este acercamiento permite que en 1984 Mallimaci 

conozca a Forni y al obtener un cargo como becario en CONICET, ambos inicien la 

organización del área, no sin pocas adversidades y confrontaciones desde lo ideológico con el 

afuera, pues abordar el tema religioso, sobre todo en lo referente a la Iglesia Católica y en un 

contexto histórico de poco ejercicio democrático, no resultaba ser una opción desahogada33. 

 

En lo que refiere al nombre del área, cabe señalar que el mismo ha tenido también una 

evolución a lo largo del tiempo. En un primer momento se llamó Alternativas religiosas en 

sectores populares, luego Pobres, pobreza y religión para tomar su nombre definitivo Sociedad, 

cultura y religión. Fortunato Mallimaci destaca34 que es una característica propia de la 

institución poner siempre en primer lugar la mirada sociológica en el nombre pues el propósito 

del grupo fue sostener de manera constante la comprensión, el estudio, el análisis y la 

interpretación de la sociedad a partir de la dimensión religiosa. 

                                                 

31Forni, Floreal. 1973. Catholic doctrinary and ideological differentiation and modernization in Latin 

America. Thesis. University of Chicago. 

32 González, Marcelo Juan (2012) 
 
33 Entrevista a Fortunato Mallimaci, 21 de mayo de 2014 
 
34Entrevista a Fortunato Mallimaci, 5 de agosto de 2014. 
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En 1988 Mallimaci obtiene el título de Doctor en Sociología en la  Ecole des Haute 

Etudes en Sciences Sociales con su tesis sobre Catolicismo y Estado en Argentina35. 

 

Acercándose la década del ‘90 se incorporan al área Alejandro Frigerio y María Julia 

Carozzi, cuya línea de trabajo se focaliza en la ruptura de la exclusividad católica en América 

Latina36 y realizan una apertura hacia el estudio de religiones no tradicionales como el 

umbandismo y los nuevos movimientos religiosos. 

 

Conforme a lo expresado por Gonzalez en su tesis,37 Frigerio no reconoce en él una 

trayectoria personal dentro del catolicismo, aunque haya cumplido con algunos de los 

sacramentos, así mismo inicia  sus estudios superiores en Sociología en la Universidad 

Católica Argentina (UCA). Es allí donde aún siendo estudiante de la carrera se relaciona con 

Guillermo Magrassi38  quien lo introduce en la Antropología junto a su grupo de compañeros, en 

el estudio de la temática indígena.  

 

A la luz de esta realidad es que se da la impronta de sus investigaciones, como su tesis 

de posgrado dedicada al estudio de las religiones afro-brasileñas en Argentina.  

 

Uno de los personajes fundamentales para el área y la revista, Jorge Abelardo Soneira 

(1950-2010). Él fue uno de los iniciadores de la sociología de la religión en el país ya que se 

formó en la Universidad del Salvador como discípulo del Prof. Aldo Büntig durante la génesis 

                                                 
35 Mallimaci, Fortunato. 1988. Catholicisme et État militaire en Argentine (1930-1946).  Thèse. Ecole des 
Haute Etudes en Sciences Sociales. 
 
36 González, Marcelo Juan. 2012. Op cit.  
 
37 González, Marcelo Juan. 2012. Op cit.  
 
38 Guillermo Magrassi (1936-1989) fue un sociólogo (Universidad del Salvador) y antropólogo argentino, 
con estudios de posgrado en Estados Unidos y México. Realizó además estudios en psicología, 
museología y culturas nativas. Fue director de Asuntos Aborígenes de Salta y del Museo Americanista 
de Lomas de Zamora, profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Católica Argentina 
y La Universidad de Belgrano. Publicó varios libros sobre todo referidos a la antropología social local.  
Conductor del programa Orígenes emitido por Radio Continental y del ciclo televisivo La aventura del 
hombre difundido por Canal 13. 
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misma de la disciplina en los años ‘70. Tempranamente, en los albores de su carrera ya publica 

trabajos específicos. Participó del Centro de Investigación y Orientación Social (CIOS) hasta 

llegar a dirigirlo a la muerte de Büntig. Durante la dictadura entre los años 1976 y 1983 se 

desempeñó como docente en el Instituto Terciario del Profesorado de Avellaneda.  

 

Soneira se relaciona con Forni en los años en que cursaba la Licenciatura y es él quien 

lo dirige en su tesis de doctorado de 1989 titulada Las Estrategias Institucionales de la Iglesia 

Católica (1880/1976) y editada por el Centro Editor de América Latina en la colección Biblioteca 

Política Argentina. Realiza estudios de posgrado en el Centre d’Études Interdisciplinaires des 

Faits Religieux de la École des Hautes Études en Sciences Sociales (París)  

 

Fue socio fundador y miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamérica de 

Cientistas Sociales de la Religión del Mercosur, y socio de ALER. Sus publicaciones son 

numerosas y consisten en libros, artículos de libros y revistas. En el CEIL logra desarrollar en 

profundidad sus investigaciones junto a un grupo especializado. Llegó a ser vicedirector del 

centro entre 2008 y 2010, debiendo dejar el cargo por razones de salud. 

 

Aldo Ameigeiras (Buenos Aires, 1950), es Doctor en Sociología y discípulo de Soneira, 

se incorpora a CEIL en el año 1984 como becario. Desde el año 2010 es director de Sociedad y 

Religión, habiendo sido director asociado desde el año 2000. Con su gestión  la revista se 

fortalece en su presencia en SciELO. 

 

Los Coordinadores del programa han sido a lo largo de la historia, en primer lugar 

Floreal Forni desde su creación en 1984 hasta 1992 siendo hasta la fecha director honorario. El  

segundo Coordinador es Fortunato Mallimaci desde 1992 hasta que es designado Decano de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en 1998, para retornar en 

2002 hasta la fecha. En el lapso del decanato no se cubrió el cargo. 

 

En la actualidad el Programa Sociedad, Cultura, y Religión se encuentra conformada 

por los investigadores Fortunato Mallimaci, Aldo Ameigeiras, Joaquín Algranti, Marcos 
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Carbonelli, Soledad Catoggio, Humberto Cucchetti, Luis Donatello, Juan Cruz Esquivel, 

Verónica Giménez Béliveau, Damián Setton y los becarios Nicolás Damin, Facundo Diéguez, 

María Eugenia Funes, Mari Sol García Somoza, Dana Evelyn Garibloglio, Guido Giorgi, Gabriel 

Levita, Gabriela Irrazábal, Mariela Mosqueira, Sol Prieto, Valeria Ruiz, Pablo Schencman, 

Germán Torres. 
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De las Publicaciones de la disciplina en América Latina 
 

 

Con los inicios de la Sociología de la Religión en latinoamérica surgen distintas 

publicaciones periódicas que dan cuenta del proceso investigativo. No es casual que las 

primeras aparezcan al principio de la década del 60 conjuntamente con el período de formación 

de la disciplina. Acorde se consolida se conforman nuevos grupos de investigación que 

requieren de dar a conocer los resultados de sus estudios, y nacen nuevas publicaciones las 

cuales han tenido distinta suerte y continuidad. 

 

 

Las revistas más antiguas que perduran son Religiao e Sociedade (Brasil) y Sociedad y 

Religión (Argentina), esta última objeto de estudio del presente trabajo. Fortunato Mallimaci 

expresa en las distintas entrevistas que la característica fundamental de Sociedad y Religión es 

que pertenece al ámbito estrictamente académico sin intromisiones del ámbito religioso sobre 

todo del católico, pues si se observa la mayoría de las publicaciones listadas más abajo tienen 

un fuerte componente de esta religión. 

 

 

 A continuación aparece un listado cronológico no exhaustivo de algunas de las 

publicaciones editadas en latinoamérica y una breve descripción de sus características. 

 

 

Cristianismo y sociedad (ISSN 0011-1457)39 órgano de la Acción Social Ecuménica 

Latinoamericana,  editada por Tierra Nueva de la ciudad de México D. F., se publicó desde 

1963 hasta el año 2000 con una periodicidad trimestral y escrita en español. Su origen es 

evidentemente católico. 

 

 

Cuadernos de Iglesia y Sociedad (ISSN 0326-6141). Órgano del Centro de 

Investigación y Orientación Social. Es una publicación seriada monográfica sobre la que se han 

podido obtener la mayoría de los datos de manera indirecta, recurriendo a fuentes secundarias 

                                                 
39 http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=10181 
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como BINPAR40 (Bibliografía Nacional de Publicaciones Periódicas Argentina) del 

CAICyT/CONICET y Teología en América Latina : El siglo de las teologías latinoamericanistas 

(1899-2001)41. Esta última advierte sobre la publicación de 18 números entre 1981 y 198642. El 

ejemplar Iglesia y justicialismo 1943-1955 con autoría de Carlos Chiesa y Enrique Sosa de 

1988 perteneciente a la colección de la Biblioteca CEIL/CONICET no aporta mayores datos 

sobre su biografía, más que los propósitos del CIOS respecto de generar una vía de enlace 

entre la Iglesia y los distintos sectores sociales como sindicatos, agrupaciones políticas, 

empresariales, etc.  

 

 

Religião e Sociedade (ISSN 0100-8587)43. A la fecha es la revista latinoamericana más 

antigua, pues nació en 1977 y continúa. Es editada en forma conjunta por el Centro de Estudos 

da Religião y el Instituto de Estudos da Religião (ISER) de Río de Janeiro, Brasil. La calidad 

académica alcanzada la ha llevado a estar disponible en SCIELO desde el primer número del 

año 2007 a la fecha. Su aparición es semestral. 

 

 

Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião (ISSN impresso: 1518-4463 

ISSN online: 1982-2650)44. Publicación de la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión 

del Mercosur (ACSRM). Aparece en 1999 y continúa a la fecha sin interrupciones. Su intención 

es publicar los trabajos expuestos en las diferentes ediciones de las Jornadas Sobre 

Alternativas Religiosas en Latinoamérica. Su aparición es bianual y se encuentra alojada en el 

Portal de Publicaciones Periódicas de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul45 con la 

modalidad de Acceso Abierto a través de la utilización de Open Journal System. 

 

 

                                                 
40 http://binpar.caicyt.gov.ar/index.php/binpar/1899 
41 Teología en América Latina, vol. III. El siglo de las teologías latinoamericanistas (1899-2001). Josep 
Ignasi Saranaya, dir., Carmen-José Alejos Grau, coord. Iberoamericana-Vervuert, Madrid : Frankfurt am 
Main 2002.[Consultado el 20 de agosto de 2014].  
42 Sin embargo es una fuente que informa que Sociedad y Religión dejó de aparecer en 1993 con el 
número 10-11, y denomina a la revista con el término cuaderno que responde más bien al concepto una 
seriada monográfica, además de valorarla en la categoría de revistas teológicas. 
43 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100-8587&lng=en&nrm=iso 
44 http://acsrm.org/revistas/ 
45 http://www.seer.ufrgs.br/index.php/CienciasSociaiseReligiao/about/index 
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Estudios sobre religión46 es un newsletter también publicado por la ACSRM, aparece 

por primera vez en 1995 y continúa. Su publicación es bianual y tiene como propósito mejorar 

la comunicación entre los estudiosos de la religión en el cono sur publicando noticias recientes, 

congresos y eventos referentes al área de estudio, también invita a contribuir con reflexiones 

sobre temas que se consideren deban ser debatido. 

 

 

Revista académica para el estudio de las religiones47 se trata más bien de una serie 

monográfica que fue editada entre 1997 y 2002 por Publicaciones para el Estudio Científico de 

las Religiones. El propósito es el de publicar nuevos aportes para el campo del conocimiento 

científico y de la investigación, en todo lo relacionado con el fenómeno de las religiones, sectas, 

nuevos movimientos espirituales y sus dinámicas y efectos en la sociedad contemporánea. Se 

publicaron cuatro tomos con título por entrega: Tomo 1 La luz del mundo. Un análisis 

multidisciplinario de la controversia religiosa que ha impactado a nuestro país. Tomo 2 Chiapas:  

el factor religioso. Un estudio multidisciplinario de las guerras santas de fin de milenio. Tomo 3 

Ritos y creencias en el nuevo milenio. La nueva era, el diablo, brujería sectas apocalípticas, 

políticas, religión suicidios colectivos, rituales, la muerte, mercadotecnia tecno-espiritual. Tomo 

4 Islam y la nueva Jihad. Fanatismo religioso, conflictos inter-étnicos, terrorismo y 

globalización, feminismo árabe, fundamentalismo, integrismo, el talibán, el mundo post 9/11: 

Derechos humanos, ¿Al-Qaeda en México? 

 

 

Cultura y Religión (ISSN: 0718-4727)48 es una revista chilena del Instituto de Estudios 

Internacionales (INTE) de la Universidad Arturo Prat, que nace en 2007 que busca fortalecer la 

publicación y divulgación de investigaciones científicas  sobre Ciencias Sociales y Religiones, 

en Chile y América Latina, reconociendo la escasez de revistas dedicadas a su estudio. A la 

vez pretende articular con  la Antropología de la religión, Sociología de la religión, Psicología de 

la religión, Filosofía de la religión e Historia de la religión. 

 

 

                                                 
46  http://www.naya.org.ar/religion/newsl.htm y http://acsrm.org/newsletters/ 
47 http://www.revistaacademica.com/inicio.asp 
48 http://www.revistaculturayreligion.cl/ 
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De Sociedad y Religión : Sociología, antropología e historia de la religión en el Cono Sur. 

(ISSN papel 0326-9795 / ISSN on-line 1853-7081 / ISSN-L 0326-9795) 

 
 

Los comienzos del programa se remontan al período en que CEIL funcionaba en 

Montevideo 666 en el año 1984 con Forni al frente y Mallimaci como Becario de CONICET. De 

manera simultánea al inicio de estas actividades, ambos convienen en la necesidad de crear un 

órgano propio de difusión, como es menester a todo grupo académico. Así aparece en 

septiembre de 1985 el primer número de la revista Sociedad y Religión (Figura 2). 

 

 

 
Figura 2. Primera entrega de Sociedad y Religión, Septiembre de 1985 

 

 

En palabras de Mallimaci49 la revista en sus primeras entregas deja lugar al discurso de 

los actores de los fenómenos religiosos (sacerdotes, monjas, pastores evangelistas, etc.) para 

ir logrando su identidad académica con el devenir del tiempo, al ir incrementar paulatinamente 

la masa crítica de autores  provenientes de los espacios académicos, hasta alcanzar la 

totalidad de la producción. 

 

 

                                                 
49 Entrevista a Fortunato Mallimaci, 5 de agosto de 2014 
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Es particularmente llamativa la concepción de los iniciadores en crear la revista 

prácticamente junto con el área, pues apenas unos meses después de su inicio, aparece la 

primera entrega de Sociedad y Religión, por lo que es la segunda revista latinoamericana que 

continúa publicándose, pues la primera es Religião e Sociedade que data de 1977, y que posee 

un recorrido similar al de aquélla. 

 

 

A continuación se realiza una observación detallada del primer número de Sociedad y 

Religión, en lo relativo a características formales. 

 

 

Este primer número tiene una Presentación 50 51 de once renglones, sin firma en la que 

declara el interés del Comité de Redacción, a la sazón integrado sólo por Forni y Mallimaci 

según se declara en el dorso portada, con el siguiente texto en español, francés e inglés 

(Figura 3)  

                                                 
50 El texto declara: Nuestro interés al publicar esta revista es el de cubrir el vacío que existe en los 

estudios sobre el fenómeno religioso en Argentina. Nuestra [sic] espíritu es pluralista e interdisciplinario. 

Creemos que es importante que todos aquellos que se interesen en el tema puedan tener un lugar de 

expresión, encuentro, servicio. Solo [sic] exigimos seriedad científica. Queremos también estar en 

condiciones de abrir un diálogo con las otras ciencias contemporáneas de la religión como con las 

teologías. Seremos de este modo solidarios con todos aquellos en que en país, América Latina y en el 

resto del mundo se interesan o trabajan sobre el tema, abriendo estas páginas para ir conociéndonos y 

portándonos mutuamente los conocimientos que vayamos elaborando. 
51 Presentación (1985). Sociedad y Religión (1), 1 
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Figura 3. Página de Presentación de la revista Sociedad y Religión 

 

A continuación aparece la Editorial52 (Figura 4), sin firma, con una extensión de siete 

páginas conteniendo varios apartados. En la primera parte el editorialista presenta las diversos 

estudios en los que se diversificado la sociología: el autoritarismo, la historia social, la situación, 

el aparato educativo, el papel de la mujer, las migraciones y nuevamente como en la 

Presentación,  reconoce la falencia en cuanto a los estudios acerca del fenómeno religioso, a 

pesar de lo presente que se encuentran en la vida de los argentinos, no sólo desde lo 

institucional (iglesias) sino en lo cotidiano. 

 

 

El primer apartado de la Editorial es  Estudios sobre el tema, el autor se refiere al 

recorrido de lo religioso dentro de la sociología desde los inicios de la rama con Comte y 

Durkheim, Weber y Troeltsch y el desarrollo de la tradición académica americana.  Realiza un 

recorrido por la teoría de la secularización y por el del grupo de análisis que sostiene el rol 

integrador de la religión en los procesos sociales.  

 

 

En La investigación en América Latina, transita la cuestión desde el nuevo interés 

despertado en el continente en la temática, más allá de lo cristiano sino que involucra los 

aportes de otras creencias como la judía, la musulmana, lo que trasciende el rito y se corporiza 

en los actos cotidianos. 
                                                 
52 Presentación (1985). Sociedad y Religión (1), 2-8 
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Interrogantes de la investigación es la anteúltima sección de la Editorial y allí plantea la 

cuestión de la globalización y de las diferencias locales, regionales, nacionales y 

particularmente se pregunta acerca de las particularidades del hecho religioso en Argentina  

como país y en su interior y en cómo podrían suceder estos fenómenos en religiones como la 

judía y la musulmana y a qué se podría deber la aparición reciente, para la época, de los 

nuevos movimientos religiosos. Otro interrogante expuesto es el referente a las creencias del 

investigador como sujeto y la disyuntiva frente a la objetividad científica.  

 

 

¿Qué buscamos con esta publicación? Es una declaración de las aspiraciones de la 

revista, y de la perspectiva como investigadores y hombres de ciencia que los inspira, carente 

de sesgos o concepciones prejuiciosas. Propone a la naciente revista como un espacio de 

encuentro y crecimiento profesional para todos los que se dedican a la investigación a recurrir a 

sus páginas. Finalmente pide disculpas por los errores e imperfecciones que puedan haberse 

cometido en este primer número.  

 

 

Finaliza la Editorial con Notas con un total de nueve que consisten en las referencias 

bibliográficas citadas a lo largo de todo el texto. Particularmente en la nota 7 promete publicar 

en el próximo número una lista exhaustiva de títulos aparecidos en América Latina. 

 

 
Figura 4. Primera página de la Editorial 
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A esta sección le sigue el cuerpo del ejemplar, consistente en 6 artículos de diferente 

naturaleza. La mayoría son comentarios de libros, siendo el primero de ellos  The Church and 

politics in Chile. Challenges to Modern Catholicism  de  Brian H. Smith y firmado por Floreal 

Forni (Figura 5) cuya extensión es de 21 páginas e incluye resumen en  español, francés e 

inglés. 

 

 
Figura 5. Primer artículo 

 

El segundo también es un artículo en el que se reseña  la obra Eglise contre 

bourgeoisie cuyo autor es Emile Poulat, Ed. Casterman, Paris, 1977, 290 págs. y firmada por 

Fortunato Mallimaci con una extensión de ocho páginas y resumen en español, francés e inglés 

(Figura 6). 

 



 

49 

 
Figura 6. Segundo artículo de la revista Sociedad y Religión 

 

 

Le sigue un comentario de Memoria de la sangre de Zini, Julián Gerónimo Paiubre 

Editorial; Mercedes (Ctes); 3 Tomos,1984, firmado por Alberto Sily53 con una extensión de 

media carilla. Arturo Fernández54 firma Iglesia y Pueblo en Argentina Gerardo T. Farrel Editorial 

Patria Grande, Buenos Aires, 1976, tratándose también de una reseña de una carilla y media 

(Figura 7) 

 

 

                                                 
53 Sacerdote Jesuita, fue titular del Centro de Investigaciones y Acción Social (CIAS) 
54 Doctor en Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad Católica de Louvain (1976). Actualmente es 
Investigador Principal de CONICET. 
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Figura 7. Reseñas de Silly y Fernández 

 

  

El artículo titulado Testimonio puede decirse es el primer artículo original de la revista, 

está firmado por Ricardo Murtagh quien da cuenta de promoción social a través de los 

programas de construcción de viviendas de manera comunitaria, luego de la sistemática 

erradicación de villas por parte de las autoridades de facto de la ciudad de Buenos Aires 

utilizando la violencia desde 1978. El artículo tiene una extensión de algo más de una página. 

Sigue a continuación un listado de diferentes programas titulado Síntesis de las conclusiones 

del Taller Regional del Litoral de cuatro páginas de extensión, que no queda muy claro si es 

otro artículo o si se trata de un anexo al artículo de Murtagh. Esta síntesis está tomada de un 

artículo aparecido en la revista Vivienda Popular, N°12/13, ene/feb. 1985.  

 

 

El último apartado es una compilación bibliográfica de los Archives de sciences sociales 

des religions difundido con la autorización de los responsables de la publicación, consistente en 

asientos bibliográficos de artículos aparecidos en diversos recursos, que tratan el fenómeno 

religioso. 
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De esta observación se puede deducir que esta primera entrega de Sociedad y 

Religión, ofrece al lector especializado, un acercamiento a diferentes fuentes tanto del exterior 

como nacionales. Oficia más bien como un boletín bibliográfico, con el incipiente aporte de un 

artículo original, tratando una temática de marcado corte social, acorde a la impronta de la 

disciplina.  

 

 

Los números posteriores incrementan la cantidad de artículos originales, cuya recepción 

obedece a las colaboraciones realizadas por autores nacionales y extranjeros con vinculación 

con los iniciadores de la obra. 

 

 

Resumiendo, el primer número de Sociedad y Religión aparece en septiembre de 1985. 

Su estética es consistente con la mayoría de las publicaciones emergentes de la época, se 

evidencia en la calidad del papel y la modestia de la edición en general. Su presentación 

obedece más bien a un boletín bibliográfico con comentarios sobre publicaciones monográficas 

y periódicas.  
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De la edición y la impresión 

 
 

En el Perú, en la primera etapa de su exilio, Fortunato Mallimaci se relaciona con las 

hermanas María Matilde y Susana Mercedes Castro Nevares  (a la sazón familiares del Obispo 

Jaime de Nevares), quienes como él, también habían tenido que abandonar la Argentina. Ellas 

fueron las propietarias de la editorial Latinoamérica Libros, ubicada en la Calle Junín  969 Piso 

10º de la Ciudad de Buenos Aires55 56  que se especializaba en la edición de obras de temática 

tercermundista, lo que les valió la persecución y el destierro luego de Marzo de 1976.  

 

 

Por esto es muy significativo que, además de la colaboración económica de algunos 

mecenas57, sea de esta editorial la única publicidad en la revista en todos sus años de 

existencia. A su vez Latinoamérica Libros se ocupa por un tiempo de la distribución de la 

revista en universidades nacionales y de la región.  

 

 

La publicidad a la que se hace mención aparece en los números 3 a 6, que exhiben en 

las cuatro entregas el mismo listado consistente en asientos bibliográficos que informan sobre 

autor, título y cantidad de páginas de los documentos. Se divide en dos partes dentro de la 

hoja: la primera es una nómina de obras que no presenta ninguna organización en particular, y 

la segunda advierte sobre las obras que componen la Serie Reflexión. Aparece impreso en las 

parte interna de la contratapa de los ejemplares mencionados (Figura 8). 

 

                                                 
55 Boletín Oficial (1974). 
56 Sitio oficial de la Cámara Argentona del Libro, Libros.ar 
http://agencia.librosar.com.ar/portal/detallesEditorial.aspx?codigo=5934 
57 Entrevista a Fortunato Mallimaci, 21 de mayo de 2014 
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Figura 8. Publicidad de Latinoamérica Libros   

 

 

Como característica particular respecto de la edición es dable mencionar que los 

números 13 (1995), 14/15 (1996), 16/17 (1997-1998), 18/19 (1999) y 20/21 (2000), tuvieron la 

realización gráfica integral  de CINAP (Centro de Informática Aplicada - Facultad de Ciencias 

Sociales - Universidad de Buenos Aires). Este centro funcionó en diferentes unidades 

dependientes del Servicio Penitenciario Federal y desde 1992 tuvo una imprenta con el objetivo 

de generar trabajo para los detenidos y ayudar a solventar los costos educativos58. 

 

 

Por convenio con la Facultad y por gestiones de Mallimaci, se realiza allí la impresión de 

los números mencionados. De acuerdo a sus conceptos en la entrevista de mayo de 2014, a 

esta situación obedece el hecho de que estos números tengan las tapas blancas, ya que 

estaba prohibido, por razones que no podemos precisar a este momento, el ingreso de papeles 

de color y que eran las esposas de los detenidos los que, en persona, pasaban a retirar el 

dinero al domicilio particular de Mallimaci.  

 

                                                 
58 http://exactas.uba.ar/extension/display.php?estructura=4&desarrollo=0&id_caja=69&nivel_caja=2 
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Tercio de Gallegos 3570 también de la ciudad de Buenos Aires, y la hace llegar a las siguientes 

instituciones:  

 

The British Library  

 

University of California, Berkeley 

 

The University of Chicago 

 

Harvard College Library 

 

Ibero-Amerikanisches Institut 

 

University of Illinois at Urbana-Champaign 

 

Stanford University Libraries 

 

The New York Public Library 

 

University of Texas at Austin 

 

Yale University Library 

 

University of Notre Dame 

 

Princeton Theological Seminary 

 

El Colegio de Mexico A.C. 

 

 

Con motivo de cumplirse 20 años de la aparición de Sociedad y Religión, en junio de 

2006 se publicó un CD recopilando los números 1 a 24/25, con la totalidad de los artículos en 

formato pdf. con algunas diferencias respecto de la versión en papel (Figura 11). 
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Figura 11. CD 20 Años de Sociedad y Religión 

 

 

 

Este CD incluye además la transcripción del discurso pronunciado por Floreal Forni en 

ocasión de los 20 años de la revista en el que hace un recuento histórico de la disciplina y de la 

publicación. Además incluye una Nota a la edición firmada por Abelardo Jorge Soneira, Joaquín 

María Algranti y Juan Eduardo Bonnin que manifiestan que al examinar la colección se advierte 

la analogía entre la historia de la revista y los vaivenes del país, las particularidades que fue 

tomando la investigación a lo largo del tiempo y la calidad de sus artículos firmados por 

importantísimas personalidades de la disciplina. Menciona además a los realizadores de la 

recopilación y digitalización.  
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Del Comité Editorial y el Staff 
 

 

A continuación se detalla la composición del Comité Editorial a lo largo de la historia de 

Sociedad y Religión y haciéndose con un especial detalle en la composición de la actual 

Secretaría Técnica. 

 

 

Desde el número 1 al 30/31 la dirección estuvo a cargo de Floreal Forni, luego de lo 

cual y hasta la actualidad es ocupada por Aldo Ameigeiras, pasando aquél a ocupar el cargo de 

Director Honorario.  Entre los números 20/21 y 30/31 Aldo Ameigeiras y Fortunato Mallimaci 

fueron Editores Asociados, luego de lo cual éste último pasó a ser Editor Asociado, quien 

además entre los números 10/11 y  18/19 había sido Director Asociado.  

 

 

Fueron Secretarios de Redacción Fortunato Mallimaci (Números 1 a 9), Alejandro 

Frigerio (Números 10/11 a 18/19) y Jorge Soneira (Números 20/21 hasta 30/31) luego de lo 

cual el rol desaparece. 

 

 

En el número 20/21 surge el cargo de Secretaría Técnica ocupado en primer lugar por  

Nélida Boulgourdjian entre dos números 20/21 y 22/23, para luego ser ocupada por Ana María 

Brandi hasta el 30/31 ya que en el 32/33 se incorporan Joaquín María Algranti, Juan Eduardo 

Bonnin, Marcos Carbonelli, Gabriela Irrazabal, Mariela Mosqueira y Damián Setton, a los que 

se suman en el número 34/35 Mari-Sol García Somoza y Facundo Diéguez. Estos integrantes 

se mantienen hasta el número 40 en que Bonnin deja el puesto. 

 

 

Respecto del Consejo Editorial, compuesto por reconocidas personalidades del área a 

nivel nacional e internacional, aparece por primera vez en el número 10/11 e integrado por Dr. 

Roberto Cipriani (Universidad de Roma - Italia), Dr. Emile Poulat (Conseile National de la 

Recherche Scientifique - Francia), Dr. Denis Goulet (University of Notre Dame - Estados 

Unidos), Dr. David Lehman (Cambridge University - Inglaterra), Dra. Angelina Pollak-Eltz 

(Universidad Católica Andrés Bello - Venezuela), Dr. Reginaldo Prandi (Universidade de Sao 
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Paulo - Brasil), Lic. Renzo Pi Ugarte (Universidad de la República - Uruguay) y Dr. Christian 

Parker (Academia de Humanismo Cristiano - Chile). 

 

 

Esta estructura se mantiene sin cambios hasta el número 30/31 en donde Denis Goulet 

deja el Consejo, y lo mismo sucede con David Lehman y Angelina Pollak-Eltz a partir del 

número 37, siendo reemplazados por Micheline Millot (Université du Québec a Montréal- 

Canadá) y Otavio Velho (Universidade Federal do Rio de Janeiro - Brasil).  

 

 

Existe otro impasse en donde no hay cambios hasta el número 40, en el que Renzo Pi 

Ugarte fallece y se suman Alejandro Frigerio (CONICET,FLACSO - Argentina), Pablo Wright 

(CONICET, UBA-Argentina) y Renée de la Torre (CIESAS, Occidente, México).  

 

 

La función Diagramación existe en 6 números, el 10/11, 12, 13, 14/15, 16/17 y 17/18 y 

fue llevada a cabo cronológicamente por Susana Porra, Felipe Gandur, José Lorea en  los tres 

números que siguen y por Cinap (Universidad de Buenos Aires). 

 

 

El rol Colaboradores se encuentra en el número 1 hasta el 18/19. En aquél la nómina 

está conformada por Arturo Fernández, Ricardo Murtagh, Alberto Sily y Ana Padró. En el 2 a 

las personas mencionadas se incorpora, Pablo Forni, Daniel García Delgado, pero ya Ana 

Padró no aparece. A esta nueva lista de colaboradores a partir del número 3 se le suma Héctor 

Cordone. En el número 5 cesa la colaboración de Arturo Fernández y en el número 9 se suma 

Alejandro Frigerio, quien como se expresó con anterioridad a partir del número 10/11 pasa a 

ser Secretario de Redacción. En el número 13 se produce un cambio total de los colaboradores 

que ya no encuentra estabilidad hasta el número 18/19 donde ya deja de existir la categoría: 

Verónica Roldán, Claudia Cabrera y Valeria Hall en el número 13; Verónica Roldán, Valeria Hal 

y Alumnas y Alumnos de la Carrera  de Sociología en el 14/15; Verónica Giménez y Eloísa 

Martín  en el 16/17 y se repiten los del número 14/15 en el último. 
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 En los números 39 y 40 se agregan nuevas funciones y nóminas: Corrección de estilo a 

cargo de Graciela Torrecillas59, Diseño editorial y composición por Irene Brousse60, Diseño de 

logotipo por Anabella Bustos y  Descripción documental por Nelly Ana Durand61 y Marina 

Natalia Chimente62 (desde el número 38, con anterioridad el marcado para SciELO lo realizaba 

Mari-Sol García Somoza). 

 

 

En la actualidad la Secretaría Técnica está conformada por lo que podría llamarse la 

nueva generación de investigadores del CEIL. A continuación se hace un breve detalle de su 

relación con el CEIL y la revista. 

 

 

Elí Damián Setton, Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. 

Inicia sus actividades en CEIL y en el área en 2005 como becario. Forma parte de la Secretaría 

Técnica desde el número 32/33. 

 

 

Joaquín María Algranti,  Doctor en Ciencias Sociales / Sociología por la Universidad de 

Buenos Aires-École des Hautes Études en Sciences Sociales. Se inicia en el CEIL en 2005 y 

en la revista en 2006. Forma parte de la Secretaría Técnica desde el número 32/33. 

 

 

Mariela A. Mosqueira, Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos 

Aires. Se inicia en el CEIL participando como miembro de proyectos UBACYT y PICT desde 

2004 y como becaria desde 2008 y en el mismo año en la revista, bajo la Dirección de Jorge 

Soneira.  Forma parte de la Secretaría Técnica desde el número 32/33. 

 

 

                                                 
59 Graciela Torrecillas es Profesora en Filosofía (UBA), nacida en Pergamino en 1949, ingresa a CEIL en 
1992.  
60 Irene Brousse es miembro del CEIL desde el año 1992. Irene Nació en Buenos Aires en 962 y es 
Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA) 
61 Autora de esta tesina, nacida en San Miguel, Provincia de Buenos Aires en 1966. 
62 Marina Natalia Chimente es Licenciada en Bibliotecología y Documentación por la Universidad del 
Museo Social Argentino, su ingreso a CEIL data de 1998. Es nacida en Capital Federal en 1973. 
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Marcos Andrés Carbonelli, Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos 

Aires. Ingresa al Área y a la revista en 2008. Forma parte de la Secretaría Técnica desde el 

número 32/33. 

 

 

Irrazábal María Gabriela, Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos 

Aires. Ingresa al CEIL y al área en 2008. Forma parte de la Secretaría Técnica desde el 

número 32/33. 

 

 

Mari-Sol García Somoza, Magíster en Ciencias Sociales (EHESS). En marzo de 2005 

se relaciona con CEIL como becaria estímulo UBACyT y desde 2009 como becaria doctoral, 

año en el que también se dedica a la revista.  Forma parte de la Secretaría Técnica desde el 

número 34/35. 

 

 

Facundo Diéguez, Licenciado y Doctorando en Comunicación Social por la Universidad 

Nacional de La Plata. Ingresa al CEIL y a la revista en 2010.  Forma parte de la Secretaría 

Técnica desde el número 34/35. 
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De las particularidades de algunos los números 
 
 
  

En este apartado se indican algunas características particulares presentadas en 

algunos números, son datos que han sido observados al analizar los ejemplares y que no 

aportan información que pueda estructurarse para su cálculo bibliométrico. 

 

 

Nro. Característica 

2 Primera fe de erratas en papeleta aparte 

3 

Presenta una extensa editorial, de tres páginas en la que el editor que se 

explaya sobre la contribución del pensamiento y testimonio de Chardin, 

Mounier y Lebret, la democracia en América Latina y la liberación 

En el CD aparece un artículo de Forni sobre Emile Poulat que en la versión 

papel no. 

Algunos autores aparecen con el apodo, por ejemplo Marita Carozzi por 

María Julia Carozzi. 

5 

El primer artículo original es una traducción de uno aparecido en Religião e 

Sociedade. 

En la página 33 aparece la primer autocita. 

Existe un error en la compaginación de las páginas del artículo de 

Ameigeiras que  se indica en el número siguiente. 

6 Segunda fe de erratas impresa en contratapa 

7 
Tercera Fe de erratas impresa en contratapa. 

Pagina la contratapa con el número 83 

8 
Error de compaginación en el último artículo, las páginas aparecen: 118, 

119, 120, 123, 122, página en blanco, 124. La página 121 no está impresa. 

16/17 Aparece la nómina de evaluadores 
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21/22 Se imprime el ISSN en portada por primera vez 

22/23 

Los abstracts no respetan el orden de los artículos. 

En la contratapa aparece por primera vez una reseña del Área Sociedad 

Cultura y Religión, de sus propósitos y de los de la Revista. 

26/27 

De este número en adelante se incluye el número de Volumen. 

El tipo es muy pequeño y el texto aparece en dos columnas. 

Aparecen las Normas para la publicación de artículos, donde se requieren 

las palabras clave pero no aparecen de manera sistemática hasta el 30/31. 

Los abstracts aparecen desordenados. 

28/29 

En la página de Staff declara que es indizada en Latindex. 

El número se dedica a los trabajos presentados en las Jornadas de Ciencias 

Sociales y Religión. 

Desde esta entrega los ejemplares presentan portada. 

Los abstracts se presentan solo en español e inglés aunque en las Normas 

de publicación se los solicite además en francés. 

La editorial tiene firma colectiva 

30/31 

Declara ser el volumen 20, omitiendo el 19. 

Aparecen las palabras clave en español e inglés incluidas en los resúmenes. 

Se abandona la impresión en dos columnas. 

Incluye el primer Obituario dedicado a Denis Goulet. 

La sección Abstracts mantiene como parte del título la palabra en francés 

Résumés pero ninguno está en esa lengua. 

32/33 

Declara la pertenencia al Núcleo Básico de Revistas Científicas. 

Las Normas para la Publicación de artículos son más específicas e incluyen 

un formulario para la cesión de derechos. 

Incluye el segundo Obituario dedicado a Jorge A. Soneira. 

Desde este número en adelante las Palabras Clave y los Abstracts en 

español e inglés se encuentran al inicio de cada artículo. 

Se abandona definitivamente la mención del francés. 

Incluye la filiación de los autores con: Institución, dirección, correo 
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electrónico. 

Incorpora fecha de recepción y aceptación de los artículos. 

El pie del artículo contiene paginación del mismo. 

34/35 Las citas de aquí en adelante aparecen numeradas. 

Títulos paralelos en inglés 

Nace la sección Notas breves. 

36 Presenta un tipo de letra más grande. 

37 La Editorial incluye el obituario del sociólogo Antonio Flavio Pierucci de 

Brasil. 

38 En la contratapa aparecen las autoridades del CEIL/CONICET. 

En la Editorial incluye el obituario de Renzo Pi Ugarte. 

Agrega a la lista de indización la pertenencia a SciELO. 
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De las Indicadores bibliométricos 
 
 
 Se estudian las 28 entregas de Sociedad y Religión en un período de 28 años entre 

1985 y 2013. Los valores fueron extraídos de la base de datos REVIS diseñada bajo Winisis 

(Administrador de base de datos) con formato MARC (ver Anexo I), del cual se extrajeron los 

datos utilizando lenguaje de formateo, conformándose la matriz de datos (Anexo) y se 

consideran los siguientes indicadores: 

 
 

Número 

Cantidad de Páginas 

Artículos por número 

Idioma  de los Artículos 

Autores (contribuciones, relación autores/números, coautorías) 

Género de los autores 

Secciones de la revista 

Filiación Institucional de los autores 

Origen Geográfico de los autores 

Cantidad de Citas Bibliográficas por artículo 

Tipos Documentales de las Citas Bibliográficas independientemente del soporte 

Idioma de las Citas Bibliográficas 

Idioma de los  Resúmenes 

Palabras Clave presencia e idioma 

Autocitas de la revista 

Autocitas de autor 

Títulos Paralelos 

Campos Semánticos de pertenencia del artículo63, partiendo de la definición del término 

de Georges van Slype64 y al no existir un tesauro específico para la disciplina se decidió 

                                                 
63 Al no existir un tesauro propio de la disciplina y en consonancia al concepto de campo semántico 
utilizado se ha decidido crear la lista detallada, con la salvedad que en los casos en el que término sea 
una religión no se la considera como tal sino desde sus aspectos sociológicos. El término Sociología de 
la Religión ha sido asignado a aquellos artículos que hablan específicamente de tópicos disciplinares 
como por ejemplo la secularización. 
 
64 Slype, Georges van (1991) 
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asignar su pertenencia a un campo semántico considerando a las religiones 

mencionadas exclusivamente bajo la mirada de la sociología de la religión aplicada a 

ella. 
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Cuadro 2. Entregas por año                                                                                           Fuente: Base REVIS 

 

 

La publicación presenta unas características particulares respecto de las apariciones, 

pues en un momento el Comité editorial se encontró ante la disyuntiva de mantener la 

numeración de tapa o preferir la cronológica, y se optó por la primera agregando al fecha de 

publicación en el interior de la revista.  
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Cuadro 3. Cronología de aparición 

 Fuente: Base REVIS 

 

 

 Se puede advertir en lo que hace a las apariciones de Sociedad y Religión, el proceso 

de estabilización en cuanto a periodicidad se refiere, pues si bien en su momento se declara 

como semestral, recurre a la publicación anual de dos números conjuntos hasta el año 2011 en 

el que normaliza la frecuencia con dos entregas por año, en mayo y octubre. 
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De los Autores 

 
 
 En el  cotejo del indicador Autores se observa un total de 184 que han firmado un total 

de 335 artículos, lo que arroja un promedio de 0.55 autores por trabajo. Se han dejado de lado 

aquellos artículos que presentan como valor S/F (Sin Firma) que suman un total de 39, y que 

representan un porcentaje equivalente al 12% de los trabajos. El valor total de ocurrencias 

analizadas es de 323 firmas. Se han considerado al Comité de Redacción,y la Dirección 

editorial y Programa Sociedad Cultura y Religión como clases independientes. 

 
 
 

De sus contribuciones 

 

Sin intención de profundizar en medidas de distribución de productividad65, tal como lo 

muestra el Cuadro 9 es muy significativa la cantidad de autores que han escrito un solo 

artículo, en oposición a pocos autores con mayor concentración.  

 

 
                              Cuadro 9. Contribuciones. Frecuencias puras y porcentajes 

                                                                  Fuente: Base REVIS 

 
Se contabilizan un total de 207 contribuciones en las que con un sólo autor suman 146 

lo que se corresponde a algo más del 70%, con 2 reúnen 46 contribuciones (22%), y con 3 son 

7 aportes, algo más del 3%. El resto de las asistencias no alcanzan al 1% cada una, aunque se 

                                                 
65 Por ejemplo la Ley de Lotka que postula, en consonancia con Ley de Pareto, que muchos autores 
publican pocos trabajos y pocos autores, muchos artículos. 
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Algranti, Joaquín M. publica su primer artículo en el número 24/25 (2002) y el último en el 32/33 

de octubre de 2010. 

 

Ameigeiras, Aldo Rubén publica su primer artículo en el número 5 de diciembre de 1987 y el 

último en el 40 de octubre de 2013, en los números 32/33 de octubre 2010 y el 39, de mayo de 

201,3 presenta 2 artículos. 

 

Bonnin, Juan Eduardo publica 2 artículos, el primero en el 24/55 (2002) y el segundo en el 

28/29, de noviembre de 2007. 

 

Carbonelli, Marcos A. publica 1 artículo en el 32/33, de octubre de 2010. 

 

Catoggio, María Soledad presenta 2 artículos en 30/31, de noviembre de 2008, y el último en el 

40, de octubre de 2013. 

 

Fernández, Arturo presenta un solo artículo en el número 1 de septiembre de 1985. 

 

Forni, Floreal H. el autor más prolífico de la revista, publica sin interrupciones en los número 1, 

de septiembre de 1985, al 10/11, de junio de 1993, observándose alternancias en lo 

subsiguientes, y los últimos 3 son del número 30/31 de noviembre de 2008. El número con 

mayor artículos de su autoría es el 20/21 (2002) con 4. 

 

García Somoza, Mari Sol publica un único artículo en el número 34/35 de mayo de 2011. 

 

Giménez Béliveau, Verónica presenta su primer artículo en el 14/15 de noviembre de 1996 y el 

último en el 40 de octubre de 2013. 

 

Irrazábal, Gabriela publica un solo artículo en el 32/33 de octubre de 2010. 

 

Mallimaci, Fortunato publica en casi todos los números de la revista con excepción del 6, 7, 13, 

22/23, 24/25, 28/29, 30/31, 34/35, 36 y 39. Su primer artículo es del número 1 de septiembre de 

1985 y el último del 40 de octubre de 2013. El número 12 es su número con mayor existencia 

de artículos con un total de 3. 
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 En el número 4 es en el que más frecuencia de artículos sin autor definido hay con un 

total de 4, lo siguen los números 10/11, el 12 y el 20/21 con 3 artículos cada uno. En los 

primeros números de la muestra existen artículos de mucho peso desde el punto de vista 

académico, en los que no se reconoce autor como por ejemplo el artículo titulado Los Curas 

Villeros aparecido en el número 6 de 1987. Esta situación se va estabilizando y queda acotada 

a apartados que traen implícita una autoría como el  caso de Normas. 
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De las Secciones 

 
  

A los propósitos del presente estudio, y con el fin de estructurar los datos  del nombre 

de las Secciones se ha decidido tomar las denominaciones que aparecen en los números 34/35 

en adelante en función de su normalización, pues en el recorrido biográfico de Sociedad y 

Religión han sufrido diferentes títulos, incluso dentro de un mismo número aunque el propósito 

de la sección sea el mismo, quedando definidas como se expresa a continuación: 

 

  Abstracts 

Académica 

Artículo original 

Artículo traducido 

Reseñas de libros 

Dossier 

Editorial 

Experiencias 

Leyendo revistas 

Normas 

Notas breves 

Obituario 

Presentación 

Relaciones 

Resumen de tesis 

Testimonio 

 

 

 Se han desambiguado, además, los nombres que aparecen en singular y plural por 

ejemplo Académica y Académicas, Comentario Bibliográfico y Comentarios Bibliográficos, 

Comentario de Libro y Comentarios de Libros, Reseña, Review, conformando un sólo indicador 

bajo Reseña de libros. Cabe aclarar que la sección Editorial en la actualidad lleva el título 

Presentación, pero es considerada a los fines organizativos por la Metodología SciELO bajo el 

primer nombre, y se ha dejado el apartado Presentación para la aparecida en el número 1 pues 

en ella se ha redactado la intención de la publicación. 
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Cuadro 22. Presencia de secciones y cantidad de artículos 

 Fuente: Base REVIS 

 

 Se puede observar que las cinco secciones con mayor presencia dentro de la revista 

son, Académica en 10 de los 28 números, Abstracts en 12, Artículo Original, en 27, Editorial en 

las 28 entregas y Reseñas de libros que presenta más de una aparición por número con un 

total de 32 ocurrencias.  

 

 

 Sin embargo si se observan las cantidades de trabajos que presenta este subgrupo de 

secciones sobre el total de la muestra lidera Artículos Originales con 165, seguida en orden 

decreciente por Reseñas de libros (78), Editorial con 28, Abstracts con 13 y Académica en 11, 

respectivamente. 

 

 

El resto de las secciones presenta una frecuencia menor o igual a 7, tanto para la 

presencia en la muestra como en su frecuencia dentro de cada número. Dossier es la última 

sección creada, apareciendo por primera vez en el número 40 y que en el propósito del 

Consejo Editorial de mantenerla estable en lo sucesivo, apareciendo en la segunda entrega de 

cada año.  
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De los Artículos Originales 

 

El total de artículos originales en los 28 números de la revista es de 165, sobre un total 

de 335, lo que da un porcentaje igual al 49% del total, es decir prácticamente la mitad de los 

trabajos contenidos en la muestra estudiada.  

 

 

El ejemplar 1 no contiene artículos originales por lo que lo convierte en el número con 

menor cantidad, y el número 32/33 contiene 13, por lo que el rango de diferencia es de 13 

artículos originales. El promedio de artículos originales por entrega es de algo menos del 6%.  

 

 

El valor central (mediana) es de 6 artículos originales por número, lo que la ubica en 

cercanía del promedio. El desvío estándar indica una dispersión de ± 2.51 respecto de la 

media, entre 8.36 y 3.35, indicando una continuidad de presencia en toda la colección. 

 

 

 Se observa un pico en la asistencia de artículos originales en el 32/33 que se 

dispara en 4 artículos más por encima de los números 16/17 y  28/29 que contienen 9, muy 

cerca de la mayoría del resto. 

 

 
 

 
   Cuadro 25. Artículos originales. Frecuencias puras                                                            Fuente: Base REVIS 
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De los Abstracts 
 
 
 La sección Abstract aparece por primera vez en el número 3 en forma aislada para 

producirse una continuidad entre los números 12 a 32/33. Coincidiendo con su ingreso a 

SciELO, y en  correspondencia con sus requisitos, a partir del número 34/35 esta sección 

desaparece como tal para contener el resumen en dos idiomas en el principio de  cada artículo.  

 

 

 Entre los números 1 al 9, con excepción del 3, aparecen resúmenes de algunos 

artículos al finalizar el mismo, mayoritariamente en español, francés e inglés. Es en este 

sentido es que puede decirse que por cumplir con estas formalidades, se ha perdido la 

traducción al francés en los últimos números.  

 

  

 
  Cuadro 32. Presencia de la sección Abstract                                                                                            Fuente: Base REVIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

95 

De la Filiación Institucional 
 
 
 
 Para esta categoría se ha tomado el dato tal como está declarado en el artículo, sin 

hacer diferenciaciones individuales de la institución, así si la filiación aparecida es UNGS/CEIL, 

se toma esto como clase particular, sin dividir a CEIL de UNGS. 

 

 

 En el caso de las clases CEIL/CONICET y CEIL-PIETTE/CONICET, se ha normalizado 

baje CEIL-CONICET por tratarse de un cambio nominal pero sin división institucional y ser ésta 

la última denominación del centro. 

 

 

 Existen casos de falta de normalización en las filiaciones, pues algunos autores 

aparecen de diversas formas, como por ejemplo Aldo Ameigeiras que en el número 32/33 

figura Sin afiliación institucional declarada en el texto y como perteneciente a la Universidad 

Nacional de General Sarmiento/CONICET. Con el devenir de la historia de Sociedad y Religión, 

este aspecto ha ido mejorando.  

 

 

Se han estimado como clases a los fines de establecer las ponderaciones en un 

contexto real, artículos Sin filiación declarada en el texto (N=102) en los casos en que el autor 

no la declara y N/D (No declarada con un N=20) para aquellos en los que no corresponde por 

tratarse de secciones tales como Abstract o Normas. Las clases La Redacción  y Dirección 

editorial, han sido consideradas como tales. El total de instituciones manifiestas es igual a 101, 

con un N=238. 

 

 

Las instituciones declaradas con una frecuencia ≥ a 7 son, en orden decreciente, 

CEIL/CONICET (28), UBA/CONICET(24), UBA (22), Dirección editorial (11), La redacción (10) 

y Universidade Federal do Rio Grande do Sul (7). El resto de las instituciones oscila entre 1 y 3.  

 

 



 

   

 

L

Acerca d

bajo, ya 

artículos 

 

 

L

porcentu

mayores 

 

 

   

   Cuadro 33.I

os autores d

de la relació

que el cálcu

el coeficien

as institucio

al pues el 6

frecuencias

   Cuadro 34. 

nstituciones m

declaran ten

ón de institu

ulo arroja 0.

te es de 0.3

ones con fre

3% aparece

s obtienen la

Instituciones. P

más frecuentes 

ner doble afi

uciones con 

55, mientras

0. 

ecuencias m

e mencionad

as menores p

Porcentaje      

                         

iliación en 2

la cantidad

s que si la r

ás bajas so

do sólo 1 vez

proporcione

                         

      Fuente: Bas

29 oportunida

d de autores

relación se e

on las que ti

z, 2 veces e

s, todas con

                         

se REVIS 

ades y triple

s, el coeficie

establece co

enen mayor

el 21% y 3 ve

n el 1%. 

     Fuente: Base

 

e en sólo 1 c

ente es bas

on la cantida

r prepondera

eces el 10%

 
e REVIS 

96 

caso. 

stante 

ad de 

ancia 

%. Las 



 

Del Orig
 
 
 
 E

institucio

sólo se m

buscado

pueden o

total arro

 

 

 E

Argentina

declarad

represen

con una 

 
 

 
 

E

casi el 75

gen Geográf

Existe un tota

ones a las qu

menciona la 

r Google co

obtener dato

oja un total d

Es indudable

a. En segun

o.  El tercer 

ntados Chile 

frecuencia ≥

En una repre

5% de prese

fico de los a

al de 335 au

ue pertenec

institución s

on el nomb

os y han sido

e 362 paíse

e la presenc

ndo lugar se 

país es Méx

 y Uruguay,

≥ 3. El resto 

Cuadro 3

esentación d

encia. El res

autores 

utores de lo

cen. El proce

sin indicar pa

re de la mi

o agrupados

es declarado

cia mayorita

posicionan 

xico y lo sigu

, seguidos p

de países s

35. Origen de lo

       

ispar, el pic

sto de la gráf

s que es po

edimiento de

aís, consistió

isma. Se pr

s en la categ

os. 

ria de artícu

Brasil conju

ue Francia. 

or Perú, y a 

ólo se encue

os autores por 

        Fuente: Ba

o de porcen

fica es basta

osible colegi

e identificac

ó en realizar

resentan 27

goría N/D. S

ulos proven

untamente co

Por casi la m

continuació

entra repres

 
país. Frecuenc

ase REVIS 

ntaje lo marc

ante pareja c

r el origen g

ión, en los c

r una indaga

7 autores de

Si se agrega

ientes de in

on los paíse

mitad de est

ón Reino Uni

sentado 1 ó 2

cias absolutas 

ca nuestro p

con valores 

geográfico d

casos en los

ación utilizan

e los que n

a esta cantid

nvestigadore

es que no se

to, se encue

ido e Italia, t

2 veces. 

país, acumul

que se expr

97 

de las 

s que 

ndo el 

no se 

dad al 

es de 

e han 

ntran 

todos 

lando 

resan 



 

siempre 

orden de

 

 
 
 

     Cuadro

 

 
 
 S

América 

México (

Salvador

 

 

 P

Alemania

y represe

Australia

 

 

 

por debajo 

e relevancia.

o 36. Origen de

Si se focaliza

Latina con 

(aunque ge

r (correspond

Porcentualme

a, Francia, It

entada excl

a con el 0.6%

del 8% de B

  

e los autores po

a en los con

casi el 92%

ográficamen

de a Améric

ente Europ

talia, Portug

usivamente 

% y el 0.3%, 

Brasil. Méxic

or país. Porcen

tinentes de 

%, categoría

nte correspo

ca Central), U

a está rep

al y Reino U

por EEUU.

respectivam

co no super

ntaje                  

origen se o

a en las qu

onde a Amé

Uruguay y V

presentada 

Unido. Améri

. Asia y Oc

mente. 

ra el 4% y F

                         

bserva que 

e se incluyó

érica del N

Venezuela. 

con algo m

rica del Norte

eanía están

Francia no a

                         F

la mayor pr

ó a Argentin

orte), Parag

más del 5%

e  es represe

n representa

alcanza el 3%

Fuente: Base RE

resencia es 

na, Brasil, C

guay, Perú, 

% incluyend

entada por e

ados por Isr

98 

% en 

 
EVIS 

la de 

Chile, 

San 

do a 

el 2% 

rael y 



 

99 

 
                              Cuadro 37.Origen de los autores por continente. Porcentaje 
                                                                         Fuente: Base REVIS 

 
 
 Puede afirmarse al analizar las diferentes expresiones, que se cumple la doble 

aspiración inicial de los fundadores de la revista de fortalecer la investigación en sociología de 

la religión en la región por un lado y de publicar y visibilizar los resultados de dichas 

investigaciones. 
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Tesis 
 
 
 Del análisis de los datos, se observa que Tesis es un tipo documental con poca 

presencia con una cantidad igual a 52 citas en toda la muestra, por lo que los valores en 

general son bastante bajos siendo su promedio de 1,85 y la banda más representativa se haya 

entre 1 y 3.89 existiendo solo 2 oportunidades en que se supera marcadamente en los números 

26/27 y 34/35. Es llamativa la ausencia de la citación de tesis en 9 de las 28 entregas 

estudiadas. La mediana es de 1.5. 

 

 
Cuadro 45.Tipo documental Tesis. Frecuencias absolutas                                       Fuente: Base REVIS 
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Congreso 
 
 
 Las citas que remiten a Congreso son 86, algo más que Tesis, y posee un promedio de 

asistencia de 3.07, encontrándose los valores mayoritarios entre 0,17 y 6.30. La ausencia de 

este tipo documental es significativa pues se da en 9 números, y existen 5 oportunidades en 

que se supera la franja de 6.30 en los números 10/11, 13, 16/17, 32/33 y 40. Existe una gran 

fluctuación de valores en toda la muestra, pero la concentración se da cercana a 2 (mediana). 

 
 
 
 
 

 
Cuadro 46.Tipo documental Congreso. Frecuencias absolutas                        Fuente: Base REVIS 
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En casi todos los números con citas la mayor cantidad se encuentran en Español, a 

excepción de tres casos en que es superado por Inglés, en el 10/11 con una relación de 87 a 

96, en el 12 donde la diferencia es de dos puntos (31 a 33) y en el 16/17 se encuentra la mayor 

diferencia en favor de inglés de 91 a 161. En el número 4 la diferencia favorable es para 

Francés con un punto de diferencia, en una relación de 4 a 5 
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Sociedad y Religión en Latindex 
 
 
 Latindex es un sistema de información cualitativa de revistas de investigación,                        

técnico-profesionales y de divulgación de la ciencia, creado por la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) en 1995 y que a partir de 1997 abre la posibilidad de 

participación a  los otros países de la región a publicaciones editadas en Latinoamérica, el 

Caribe, España y Portugal 72. 

 

 

 En la actualidad ofrece tres productos a) el Directorio, disponible desde 1997, ofrece 

información bibliográfica y de contacto de las revistas registradas independientemente de su 

soporte;  b) el Catálogo, disponible desde 2002, incluye exclusivamente revistas impresas o 

electrónicas, que cumplan con los criterios de calidad establecidos por Latindex y c) Enlace a 

revistas electrónicas, proporciona acceso a las publicaciones electrónicas disponibles en web, 

proporcionando distintas opciones de búsqueda. 

 

 

 Latindex tiene un listado de treinta y tres Características editoriales para revistas 

impresas73 que son verificados en los últimos tres números de la revista. De estos criterios, que 

se listan más abajo, la publicación debe cumplir con 8 de naturaleza obligatoria y al menos 17 

de los restantes para lograr un mínimo de 25. El cumplimiento de estas características puede 

ser sometido a revisiones. 

 

 

Características básicas (Revistas impresas) 

 

 1) Mención del cuerpo Editorial, mencionado en la revista. 

 

 2) Contenido, de naturaleza original en cada número en un mínimo del 40%. 

 

                                                 
72 http://www.latindex.unam.mx/latindex/queesLatindex.html 
 
73 Existen además las Características editoriales para revistas electrónicas pero que no son aplicables a 
este momento de análisis 
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3) Antigüedad mínima 1 año, en lo referente a la publicación, al momento de la 

solicitud de ingreso 

 

4) Identificación de los autores, incluyendo nombre, apellido e institución. 

 

5) Lugar de edición. 

 

6) Entidad editora. 

 

7) Mención del director. 

 

8) Mención de la dirección. 

 

 

Presentación (Revistas impresas) 

 

9) Páginas de presentación, incluyendo Título completo de la publicación, ISSN, 

volumen, número, fecha y membrete bibliográfico. 

 

10) Mención de periodicidad. 

 

11) Tabla de contenidos. 

 

12) Membrete bibliográfico al inicio del artículo, al inicio de cada artículo 

conteniendo título completo o abreviado y la numeración de la revista (volumen, 

número, parte, mes o sus equivalentes. 

 

13) Membrete bibliográfico al interior del artículo, en las páginas pares o 

impares. 

 

14) Miembros del consejo editorial. 

 

15) Afiliación institucional de los miembros del consejo editorial. 
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16) Afiliación de los autores. 

 

17) Recepción y aceptación de originales, debe contener ambas fechas. 

 

 

Características de gestión y política editorial (Revistas impresas) 

 

18) ISSN, califica positivamente su impresión. 

 

19) Definición de la revista, objetivo y cobertura temática o en su defecto el 

público al que va dirigida. 

 

20) Sistema de arbitraje. 

 

21) Evaluadores externos, debe declararse que la publicación posee arbitraje 

por personas instituciones ajenos a la publicación. 

 

22) Autores externos, debiendo tener cada número al menos el 50% de lo 

autores con filiación externa a la institución del título. 

 

23) Apertura editorial, ⅔ del comité editorial debe ser ajeno a la institución. 

 

24) Servicios de información, aporta a la valoración de la revista el mencionar si 

está incluida en índices y resúmenes, directorios, catálogos, hemerotecas 

virtuales y listas del núcleo básico de revistas nacionales. 

 

25) Cumplimiento de la periodicidad. 

 

 

Características de contenido (Revistas impresas) 

 

26) Contenido original, el 40% de los artículos deben ser trabajos de 

investigación, comunicación científica o creación originales. 
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27) Instrucciones a los autores. 

 

28) Elaboración de las referencias bibliográfica, enunciadas en las instrucciones. 

 

29) Exigencia de originalidad. 

 

30) Resumen, de los trabajos publicados. 

 

31) Resumen en dos idiomas, uno en la lengua del artículo y el segundo en otro. 

 

32) Palabras clave, por lo menos en el idioma del artículo. 

 

33) Palabras clave en dos idiomas, en la lengua del artículo y en otro. 

 

 
En mayo de 2003 Sociedad y Religión, ya con 18 años de trayectoria,  es aceptada en  

el Catálogo de Latindex, (de los tres productos el más exigente) al cumplir con los requisitos.  

Es dable enumerarlos pues su incorporación representa uno de los hitos en la biografía de la 

revista. 

 
  
 Analizados los números 20/21, 22/23, 24/2574 y 26/27 se desprende de su análisis 

formal que cumplen con el 40% solicitado de artículos originales y de investigación con un 

incremento paulatino a medida que se avanza en los números. 

                                                 
74 Para el presente trabajo se estudiaron estos cuatro números por la imposibilidad de tener acceso al 
24/25, que no se encuentra en formato papel en la colección de la Biblioteca CEIL, y a cuyo contenido se 
tiene acceso sólo desde el CD conmemorativo de los 20 años de Sociedad y Religión. Esto implica que 
no se puedan corroborar todos los datos. Por ello se agrega, a modo de verificación, el análisis del 
número 26/27. 
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inconvenientes que presenta a ese momento la revista es la cuestión de la periodicidad, por 

eso no se la menciona.  

 

 

En estos cuatro números analizados, los resúmenes aparecen en una sección 

específica, algunos en español e inglés y otros en español, inglés y francés. Los artículos no 

poseen palabras clave.  Se informa a los autores sobre el formato de presentación de los 

artículos y de las citas bibliográficas en la sección Normas de presentación, presente en los 

cuatro números estudiados. 

 

 

Latindex para la evaluación de la revista declara que la misma se basó en los números 

20/21, 22/23 y 24/257576, arrojando una evaluación positiva de 26 Características cumplidas 

contra 7 que no lo fueron. Aquí se analizan estos números y al no tener acceso al 24/25 en 

formato papel, se agrega el análisis del número 26/27 y si bien la evaluación de los ítems es 

similar, resultan algunas leves discrepancias. 

 

 

 
                   Figura 12. Portadas de los números evaluados para LATINDEX 

 

                                                 
75 http://www.latindex.unam.mx/buscador/paraCum.html?tipoR=2&tipo=1&folio=11945 
 
76 http://www.latindex.unam.mx/buscador/paraCum.html?tipoR=2&tipo=2&folio=11945 
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Confrontando las Características editoriales para revistas impresas con las presentadas 

en los números que iniciaron la trayectoria de Sociedad y Religión en el sistema se puede 

afirmar que cumple con los ocho requisitos básicos y otros más, en los que se advierten 

algunas diferencias entre lo evaluado por Latindex y lo explorado en las entregas en papel. Así 

para el sistema, no se cumplen con los ítems 10, 12, 17, 19, 20, 25 y 29, que corresponden a 

mención de periodicidad, membrete bibliográfico en cada página, fechas de recepción y 

aceptación de los artículos, definición de la revista, sistema de arbitraje, cumplimiento de la 

periodicidad y exigencia de originalidad respectivamente. Sin embargo menciona como 

calificación positiva el poseer palabras clave en el idioma del artículo y en otro más, de acuerdo 

a los ítems 32 y 33 pero esto no se cumple en los números cotejados. Así mismo, no evalúa la 

presencia de membretes que sí están presentes  (Ver Figura 13). 

 

 

 
Figura 13. Características cumplidas para LATINDEX 
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Sociedad y Religión en el Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas 
 
 

En el año 2008 el Director de la revista Jorge Soneira junto con el por entonces becario 

Juan Bonnin, evalúan la situación de la misma y determinan que si bien tiene una trayectoria 

importante era menester darle un nuevo perfil, más actualizado, sobre todo en el aspecto 

editorial y con un crecimiento endogámico, con pocos autores externos a CEIL. Además 

deciden solucionar el problema de la periodicidad, que no se había podido estabilizar hasta ese 

momento. Se realiza la solicitud de admisión de ingreso al Núcleo Básico de Revistas 

Científicas Argentinas (NBR) la que se hace efectiva por medio de la Resolución del CONICET 

No. 2982/09. 

 

 

El Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas (NBR), el cual es un proyecto que 

comprende un grupo de publicaciones científicas y tecnológicas nacionales de diferentes áreas 

del saber, que son sometidas a estrictos criterios de evaluación establecidos en la Resolución 

Nº 1640/05 y que en su Art. 3º aprueba los siguientes requisitos que deberán cumplir las 

publicaciones que lo integren77: 

 

a) Contar con un comité editorial integrado por pares especialistas en su 

temática. 

 

b) Estar indizadas en bases de datos internacionales. 

 

c) Contener un alto porcentaje de artículos y notas breves originales. 

 

d) Publicar mayoritariamente materiales de autores externos a la entidad editora. 

 

e) Someter los artículos publicados a estricto arbitraje externo. 

 

f) Ser reconocidas por su trayectoria y liderazgo en su temática y contar con 

respaldo institucional, académico o profesional. 

 

                                                 
77 http://www.caicyt-conicet.gov.ar/nucleo-basico-de-revistas-cientificas-argentinas/ 
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g) Ser editadas regularmente, de acuerdo con la periodicidad declarada por sus 

editores. 

 

h) Respetar, en su diseño y formato, las normas editoriales internacionales, 

cumpliendo con los parámetros de calidad editorial del Sistema Latindex que se 

anexan a la presente resolución. 

 

i) Estar inscriptas en el Centro Nacional Argentino del ISSN del CAICYT y haber 

publicado este código. 

 

j) Cumplir con las normas internacionales en materia de conflicto de intereses y 

normas éticas. 

 

 

 

 Si bien se cumplían varios de los requisitos se hacía necesario estabilizar la 

periodicidad y las características de edición. Además la pertenencia al NBR era un paso previo 

y obligatorio para la pertenencia a SciELO, que era el objetivo final de Soneira, sobre todo para 

darle a la publicación visibilidad y acceso. 
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Sociedad y Religión en SciELO 
 

 

Jorge Soneira con una mirada visionaria, tenía la preocupación de darle a Sociedad y 

Religión la visibilidad que su recorrido histórico y académico merecía. Pretendía no sólo darle 

un formato digital, convirtiendo los artículos en archivos digitales y alojarlos en un sitio web, 

sino que pretendía que la visibilidad además garantice el acceso.  

 

 

La pertenencia al NBR y cumplir con los criterios enunciados en el apartado anterior, fue 

la puerta de ingreso a SciELO Argentina, para lo cual dos integrantes del área, Mari-Sol García 

Somoza y Facundo Diéguez, por iniciativa del nuevo director Aldo Ameigeiras, realizan en 

CAICyT la capacitación en el uso y aplicación de la metodología para procesar el volumen 21, 

número 36 de 2011 que es el primero en aparecer en la plataforma SciELO - Scientific 

Electronic Library Online (Biblioteca Científica Electrónica en Línea) 

 

 

El propósito de SciELO es colaborar en la comunicación de los resultados científicos a 

través de Internet alojando publicaciones periódicas y obras monográficas, mayoritariamente de 

América Latina y el Caribe colaborando con la visibilidad y credibilidad de las publicaciones 

procesadas.  

 

 

La plataforma es diseñada principalmente por FAPESP78 (Fundación de Apoyo a la 

Investigación del Estado de São Paulo) y BIREME79  (Centro Latinoamericano y del Caribe de 

Información en Ciencias de la Salud) y comenzó su actividad en modo piloto en 1997 con un 

grupo de publicaciones brasileñas y se hizo extensiva a otros países al año siguiente80.  

 

                                                 
78 http://www.fapesp.br 
 
79 http://www.bireme.br 
 
80 http://www.scielo.org/php/level.php?lang=es&component=44&item=1 
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La metodología SCIELO es el componente a través de la cual las publicaciones son 

tratadas documentalmente para su publicación en la plataforma. Este tratamiento consiste en la 

aplicación, a cada artículo de la revista, de una librería de etiquetas basadas en el  Standard 

Generalized Markup Language (SGML) que fueron adaptadas por SciELO para la conformación 

de una DTD81 que permitiese el marcado de los elementos bibliográficos, dividido en tres 

secciones, la primer constituida por lo elementos del área frontal que dará lugar a la generación 

de la referencia bibliográfica del propio artículo. La segunda sección consiste en indicar cuál es 

el cuerpo del documento y la tercera es el marcado de las citas bibliográficas para su 

identificación. Todo este proceso en antecedido por un proceso previo de conversión del 

documento original a HTML. (ver ANEXO) 

 

 
Figura 14. Ejemplo de texto marcado según la Metodología SciELO 

 

 

La pertenencia a SCIELO implica la adaptación a criterios estrictos que contribuyen con 

el desarrollo de la investigación científica nacional, mediante el perfeccionamiento y la 

                                                 
81 El propósito de una DTD (Document Type Definition=Definición de tipo de Documento) es definir la 
estructura permitida para un documento XML, valiéndose de elementos permitidos que permiten que los 
documentos puedan ser validados. Su propósito es la normalización en el uso de las etiquetas del 
lenguaje SGML o XML para que no existan variaciones entre uno y otro. Para mayor información 
referirse a  http://www.w3schools.com/dtd/  
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ampliación de los medios de difusión, publicación y evaluación de sus resultados, haciendo uso 

intensivo de la publicación electrónica.82 El Proyecto SciELO aspira a aumentar la visibilidad, el 

acceso y la credibilidad de las publicaciones de la región, para ir incrementando el impacto de 

las mismas. 

 

La selección de las publicaciones está a cargo del Comité SciELO cuyas funciones 

están relacionadas con la incorporación y exclusión de títulos, la modificación de los criterios y 

la producción de indicadores de desempeño. 

 

Los criterios declarados son:  

 

1. Criterios de evaluación para la inclusión de una revista 

 

 Carácter científico, por lo que en cada número debe existir predominancia de 

artículos originales 

 

Arbitraje por pares, cuyo procedimiento debe estar documentado por los 

responsables de la revista. Deben consignarse las fechas de recepción y 

aceptación. 

 

Consejo editorial, constituido por actores predominantes en la disciplina de nivel 

nacional e internacional. Debe ser público, por lo tanto requiere de aparecer 

impreso. 

 

Periodicidad, indica el flujo de la producción científica de la publicación. 

 

Duración, para su evaluación en SciELO la publicación debe tener por lo menos 

4 (cuatro) número aparecidos. 

 

Puntualidad,en la aparición de acuerdo a su periodicidad. 

 

                                                 
82 http://www.scielo.org/php/level.php?lang=es&component=44&item=2 
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Resumen, palabras clave y título paralelo, deben aparecer en todos los artículos 

en el idioma del artículo y en inglés cuando este no sea el idioma original del 

mismo. 

 

Normalización, de la forma de presentación de los artículos de las diferentes 

secciones, y de las citas bibliográficas de acuerdo a un formato, prefiriéndose 

ABNT, ISO y Vancouver. 

 

Afiliación de autores, los artículos deben contener los datos de dirección, e 

institución de origen, ciudad y país. 

 

Citas recibidas, la revista deberá presentar un índice de citas compatible con 

revistas de la misma área. 

 

 

2. Criterios de Evaluación de desempeño de una revista 

 

Puntualidad de envío de los archivos, luego de su procesamiento con la 

Metodología. La puntualidad es considerada de acuerdo a la periodicidad de la 

revista. 

 

 Indicador de uso de la revista, son analizados por el Comité Consultivo, y en 

caso de ser bajos en relación a otras publicaciones del área, se estudian 

caminos de solución o su exclusión de la plataforma. 

 

Indicador de impacto, se extrae de la cantidad de citas de la revista en otras 

publicaciones del área. El aumento o estabilización del factor de impacto implica 

un desempeño positivo lo que garantiza la permanencia de la revista en la 

plataforma. 

 

 Desde que Sociedad y Religión se encuentra en SciELO, cumplen rigurosamente todos 

los requerimientos solicitados, tal como se demuestra a continuación: 
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Citas concedidas. Los guarismos de acceso a la revista se encuentran actualizados pero no 

sucede lo mismo con los referentes a las citas83. 

 

 Por Resolución de CONICET 4296/14 se aprueban las Bases para la Categorización de 

Publicaciones Periódicas para las Ciencias Sociales y Humanidades según sus Sistemas de 

Indización donde se establecen tres niveles de categorización de las bases de datos y sistemas 

de información, focalizando en el criterio de acceso por sobre el factor de impacto, en función  

de la naturaleza del uso bibliográfico de las Ciencias Humanas y Sociales, totalmente distinto 

de otras ciencias, sobre todo respecto de los tipos documentales e idioma.  

 

   

 En el primer nivel ubica a las publicaciones que pertenecen a SciELO por el gran 

esfuerzo que ha puesto CONICET en su desarrollo, en tanto que en el segundo a las 

pertenecientes al NBR. Así es posible afirmar que Sociedad y Religión pertenece a las 

publicaciones de primera línea consideradas por el Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas y los investigadores de la institución que publiquen en ella obtendrán 

mejores puntuaciones en sus evaluaciones anuales. 

 

.  

 Al momento de elaboración de este trabajo, Sociedad y Religión se encuentra 

gestionando su aplicación a REDALyC.84 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
83 http://www.scielo.org.ar/statjournal.php?lang=pt&issn=1853-7081 [Fecha de acceso: 15 de noviembre 
de 2014] 
84 http://www.redalyc.org/ Es una plataforma internacional de servicios de información científica en 
acceso abierto desarrollado por la Universidad Autónoma del Estado de México, sustentando en los 
valores de lograr equidad y neutralidad en el acceso a la información, democratizando el acceso al 
conocimiento y garantizarndo el Acceso abierto al conocimiento científico.  
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Conclusiones 
 
 
 
 La revista Sociedad y Religión, surge en un contexto histórico-político-social muy 

particular, contemporáneamente a la democracia en Argentina, pero su historia encuentra 

raíces en períodos anteriores tan significativos como éste: los últimos años de la democracia de 

la década del 70, momento en que se crea el CEIL y el golpe militar del 76 cuando se generan 

las relaciones humanas que le dan origen. 

 

 Los investigadores responsables del nacimiento y continuidad de la publicación fueron 

en su mayoría perseguidos por su compromiso y actuaciones académicas lo que deja una 

impronta que  repercute en la naturaleza y alcance, su mirada latinoamericana y plural. 

 

 

 Paralelamente a estos eventos, la transformación de la sociología religiosa en 

sociología de la religión encuentra un campo favorable para su solidificación como disciplina. 

De esta manera concurren estas vertientes para constituir cuerpo en una de las revistas más 

antiguas en latinoamérica en el área. 

 

 

 En 2015 será el 30º aniversario de su inicio, y hasta el momento no ha sido analizado 

su contenido y estructura más que un solo trabajo que abarca 8 números de los 28 editados 

hasta el corte dado para de esta tesina. Son escasas las publicaciones nacionales con una 

trayectoria tan importante razón por la cual amerita un estudio bibliométrico para conocer su 

historia. 

 

  

 La aplicación de un procesamiento matemático a los valores de una amplia gama de 

indicadores bibliométricos, evidencian el comportamiento de la revista, como su fuerte 

componente latinoamericanista, de mirada crítica hacia los parámetros establecidos.  
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Una exploración de carácter más técnico permite evidenciar que se cumplen los 

preceptos de concentración de la producción científica, y se constata que no ha existido un 

crecimiento endogámico en relación a los autores.  

 

 

Evolutivamente pueden describirse cuatro momentos: El primero el de conformación en 

el que se van esclareciendo distintas características de la revista, tanto editoriales como de 

contenido que incluye la conformación del título. Se podría precisar entre los número 1 a 9. 

 

 

 En una segunda instancia sucede el acomodamiento en el que luego de producirse 

algunas escisiones, se rearma y da un paso fundamental al conformarse el Comité Editorial, Se 

podría ubicar esta etapa entre el número 10/11 y el 24/25. 

 

  

 Luego de unos años de vacancia, finalmente Sociedad y Religión vuelve  a publicarse 

perfeccionando su calidad editorial y acercándose paulatinamente a la estandarización con 

vistas a lograr acceso a índices y portales para lo cual es necesario cumplimentar metas 

mínimas, que son alcanzadas con holgura. Esta  normalización se da desde el  26/27 y se 

extiende hasta el 32/33. 

 

 

 A partir del 34/35 se reconoce la estabilización de la revista, ingresando a la plataforma 

más importante de literatura científica latinoamericana, y manteniendo hasta la actualidad los 

estándares necesarios para su permanencia, con miras a la mejora constante. 

  

 

 El recorrido de Sociedad y Religión demuestra haber incrementado cuanti-

cualitativamente estándares de calidad que la llevan a alcanzar un lugar entre las publicaciones 

de primer nivel de la ciencia argentina, con lo cual se demuestra la hipótesis planteada. 
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