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Presentamos un nuevo número de nuestra revista, 
correspondiente a la última entrega del año 2024, un 
año que ha sido particularmente desafiante para la 
comunidad universitaria, científica y técnica en Argentina. 
Las dificultades económicas y las tensiones propias de una 
situación de crisis han puesto a prueba nuestra capacidad 
para sostener y fortalecer iniciativas clave para el avance 
del conocimiento, como la producción y difusión de 
publicaciones de acceso abierto.

A pesar de este escenario adverso, es importante destacar 
y agradecer a las instituciones que, desde el sur global, 
continúan respaldando estos espacios. Su apoyo es una 
muestra concreta de compromiso con la democratización 
del conocimiento y con la promoción de un intercambio 
científico más justo y equitativo, superando las asimetrías 
históricas en la producción académica internacional.

Asimismo, queremos expresar nuestra gratitud a las y 
los colegas, tanto de Argentina como de otros países, 
que han confiado en nuestra propuesta. Su participación 
activa y su interés en fortalecer estas iniciativas son 
una prueba de que, incluso en tiempos difíciles, la 
colaboración y la solidaridad científica pueden florecer, 
construyendo puentes que trascienden fronteras.

Esta editorial, entonces, busca no solo reflexionar sobre 
los desafíos enfrentados, sino también reafirmar nuestro 
compromiso con la difusión abierta del conocimiento, 
entendida como una herramienta clave para enfrentar los 
retos globales. En este camino, sabemos que no estamos 
solos, y eso nos motiva a seguir adelante.

En el último tramo del año, la revista fue incorporada a 
Dialnet, un destacado portal de búsqueda bibliográfica 
en lengua hispana especializado en ciencias sociales 
y humanas. Esta integración representa un paso 
importante para ampliar la visibilidad y el alcance de 
nuestro contenido (https://dialnet.unirioja.es/servlet/
revista?codigo=28951).

En paralelo, se ha realizado una actualización de 
nuestra clasificación en CIRC (Clasificación Integrada 
de Revistas Científicas), cuyo objetivo es establecer 

una jerarquización de revistas científicas en Ciencias 
Sociales y Humanas en función de su calidad. En esta 
ocasión, la revista ha mejorado su posición, ya que 
anteriormente se encontraba clasificada en la categoría 
C tanto para Humanidades como para Ciencias Sociales. 
En esta nueva evaluación, hemos obtenido la categoría 
A en Humanidades y B en Ciencias Sociales. (https://
clasificacioncirc.es/ficha_revista?id=46048).

Este logro refleja el esfuerzo conjunto de todo el 
equipo editorial, evaluadores y autores, quienes, con su 
compromiso, contribuyen al crecimiento continuo de 
nuestra revista, a pesar del contexto socio-político que 
nos afecta.

Con el firme compromiso de mantener nuestros 
estándares de calidad, presentamos este número. En 
esta edición, encontrarán las secciones de Arqueología, 
Museología, Antropología Social, así como un Dossier 
temático titulado “Desigualdades, disputas ambientales 
y sanitarias en los pueblos indígenas de Argentina”, con 
un total de 24 nuevos trabajos que se suman a los ya 
disponibles en la revista.

En esta primera sección editorial, se incluye el aporte 
de María Luz Endere y María Eugenia Conforti, quienes 
presentan las conclusiones del taller titulado “Desafíos 
para la gestión del patrimonio arqueológico: hacia la 
adopción de buenas prácticas”, realizado en el marco del 
X Congreso de Arqueología de la Región Pampeana 2024. 

En la sección de Arqueología, el primer trabajo 
corresponde a las investigadoras del IDACOR, Cristina 
Marilín Calo y Bernarda Marconetto, quienes presentan la 
utilización de la microtomografía de rayos X para evaluar 
los beneficios y limitaciones de esta técnica en el análisis 
antracológico. Para ello, proponen un plan experimental, 
un protocolo de preparación y descripciones anatómicas 
basadas en modelos virtuales. A continuación, se 
presenta el trabajo de Julieta Sartori, Laura Pérez Jimeno, 
Ana Cecilia Servín y Florencia N. Lancellotti, quienes 
analizan restos óseos de Myocastor coypus en el sitio 
arqueológico Barrancas del Paranacito, destacando el 
uso de partes de estos individuos para la alimentación y 
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la utilización de restos óseos como materia prima para 
la confección de instrumentos, evaluando así su rol 
en la subsistencia prehistórica. Agustina Longo, en su 
artículo, estudia las arqueofaunas del sitio El Carmen 2, 
identificando diversas especies. En particular, el análisis de 
los camélidos permite interpretar la presencia de pastoreo 
temprano en el valle de Santa María. Por otro lado, en 
su artículo, Carlos Gilberto Landa, Juan Bautista Leoni, 
Sebastián Leonardo Ávila, Alejandra Raies, Luis Vicente 
Coll y Diana Tamburini detallan la primera experiencia 
arqueológica interdisciplinaria en las Islas Malvinas, 
que integra a veteranos de guerra en el estudio de dos 
batallas ocurridas en 1982, en el marco de la Guerra 
de Malvinas, mediante relevamientos arqueológicos 
y reconstrucciones. Finalmente, Fausto Battaggia 
recontextualiza la colección arqueológica “Wagner” en el 
Museo de Rosario, abordando los objetos y documentos, 
y mejorando su conservación, manejo y gestión.

En esta misma sección, se suma el trabajo de Darío Hermo, 
Bruno Mosquera, Alejo Pérez, Lucía Magnin y Laura Miotti, 
que presenta un estudio en Tito del Valle que combina 
análisis artefactual y geoarqueología para comprender 
las cronologías, la formación del registro y las conexiones 
culturales, destacando su rol estratégico en ocupaciones 
transitorias. A continuación, encontramos el trabajo 
de Gustavo David Candela, Axel Rex Weissel y Ornella 
Raquel Zollo, que busca visibilizar la tarea realizada por 
la Cooperativa Arqueoterra y el Club Platense, quienes 
desarrollaron el proyecto “Jornada Calamar”, una iniciativa 
de Arqueología Pública para visibilizar la historia y el 
reclamo territorial del club en Saavedra. También se incluye 
el trabajo de Vicente Antonio Mardones Vallejos, María 
Gisela Lefebvre, Mario Gabriel Maldonado, María Marta 
Sampietro Vattuone, que lleva a cabo una investigación 
sobre fitolitos en Yasyamayo, revelando el uso residencial 
y agrícola en estructuras del período Tardío, así como 
condiciones paleoambientales áridas relacionadas con 
eventos climáticos históricos. Dentro de los últimos dos 
trabajos de la sección, Violeta S. Di Prado y Martín E. Morosi 
realizan un análisis cerámico en La Toma, identificando 
cambios en materiales y decoraciones durante el Holoceno 
tardío, y explorando las dinámicas sociales y técnicas 
a escala regional. Por último, el trabajo de Constanza 
Cattaneo, Andrés Romano, Lorena Cohen y Darío Albornoz 
explica el estudio realizado en Santa Lucía, un ex centro 
clandestino, que combina arqueología y testimonios para 
identificar los espacios utilizados durante la dictadura, 
incluyendo pruebas forenses para detectar sangre latente.

Dentro de la sección de Museografía, se presenta el 
artículo de Fernando Represa-Pérez, Fabricio Ormaza 
García, Leonardo Alonzo Zambrano, Juan Jijón Porras, 
Bosco Adrián Vera Delgado, Manuel Castro-Priego, 
Carlos Velasco Reyes, Andrés Cevallos Cedeño y Henry 
Anchundia Lucas, en el que se aborda la creación de 
un museo-parque arqueológico en Ligüiqui (Manabí, 
Ecuador). Este proyecto integra patrimonio biocultural 

y participación comunitaria con el fin de fomentar la 
resiliencia, la autogestión, la identidad colectiva y el 
desarrollo sostenible. También se incluye el trabajo de 
Isidora Sáez-Rosenkranz, María Carballo López, José 
Sánchez-García y José Romero Losacco, que analiza las 
narrativas coloniales presentes en tres museos catalanes 
a través de un enfoque etnográfico. Este estudio propone 
cambios para descolonizar sus discursos y repensar las 
omisiones que perpetúan mentalidades coloniales.

En la sección de Antropología Social, encontramos el 
trabajo de Azarug Justel, quien analiza el manuscrito del 
jesuita Juan Ramón Koenig (1655), aportando información 
novedosa sobre los pueblos indígenas y los aymaras 
fugitivos en el piedemonte andino-amazónico boliviano. 
A continuación, Gastón Julián Gil examina el impacto 
de la pandemia en el running en Argentina, destacando 
los prejuicios, estereotipos y discursos que moralizan 
los comportamientos de la clase media corredora. En 
otro artículo, Sofía Ma. Vittorelli y María Elena Previtali 
abordan las políticas públicas de seguridad en Córdoba 
(Argentina), centrándose en los Consejos Barriales, la 
participación comunitaria y las estrategias preventivas en 
zonas vulnerables. Martín R. Vilariño explora las relaciones 
diplomáticas entre mapuches-pehuenches y el gobierno 
de Mendoza (1814-1816), destacando la complejidad 
de estos vínculos más allá de los parlamentos oficiales. 
El último trabajo de esta sección, realizado por Joaquín 
Algranti, examina las terapias evangélicas-pentecostales 
para adicciones en Buenos Aires, enfocándose en las 
controversias internas, la reclasificación moral del adicto 
y los métodos cualitativos de análisis

Para concluir este número, presentamos el Dossier 
titulado ‘Desigualdades, disputas ambientales y sanitarias 
en los pueblos indígenas de Argentina’, que analiza el 
impacto del cambio climático en los territorios indígenas. 
Este dossier aborda las desigualdades ambientales, las 
transformaciones territoriales, los problemas de salud 
y las estrategias de resistencia, todo desde enfoques 
interseccionales y en el marco de los debates sobre 
ecología política y epidemiología crítica en contextos 
de injusticia y vulnerabilidad. El dossier se compone de 
una introducción que profundiza en el contenido de los 
artículos y seis contribuciones provenientes de diferentes 
regiones de Latinoamérica.

Al llegar al final de esta editorial, expresamos nuestro 
agradecimiento por la atención y el acompañamiento 
de aquellos interesados en las temáticas presentadas 
en este último número correspondiente al año 2024. 
Confiamos en que el cierre de este año transcurra de 
manera tranquila y que el inicio del 2025 traiga consigo 
avances significativos para la ciencia en y desde Argentina. 
Como es habitual, esperamos que esta publicación sea 
de su interés y utilidad.

Córdoba, 16 de diciembre de 2024
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