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Tomás Esteban Ibarra

This paper deals with the ideas about form design developed by the Institute of 

Industrial Design (IDI) of Rosario from its foundation in 1960 until the first gen-

eration of products designed in collaboration with the local industry in 1964. The 

main debates around the theory of good form and the proposals put forward by 

Gastón Breyer (1919-2009) and Jorge Vila Ortiz (1923-2001), who were both 

the first directors of the Institute and the professors of the subject Vision at Ro-

sario School of Architecture and Planning, are analysed. The main objective is to re-

veal some of the outlines of the IDI’s design method by studying the proposals in-

cluded in its first publicity brochure. The study also reconstructs this method as 

well as the proposals developed by Vila Ortiz in an article published in A&P mag-

azine through the observation of four products designed for local companies. An 

attempt is made to verify how the IDI acted as a promoter of ideas about good 

form from its practical production linked to industry and development.

Este trabajo aborda las ideas involucradas en el diseño de la forma por parte del 

Instituto de Diseño Industrial (IDI) de Rosario, desde su fundación en 1960 has-

ta la realización de los primeros productos proyectados en colaboración con la 

industria local en 1964. Para ello se analizan los principales debates en torno a 

la teoría de la buena forma y las propuestas llevadas adelante por Gastón Breyer 

(1919-2009) y Jorge Vila Ortiz (1923-2001), quienes fueron los primeros direc-

tores del Instituto y, paralelamente, profesores titulares de la asignatura Visión 

en la Escuela de Arquitectura y Planeamiento de Rosario. El objetivo principal 

es revelar algunos de los lineamientos del método de diseño del IDI a partir del 

estudio de los planteos incluidos en su primer folleto publicitario. También se 

reconstruye dicho método con las propuestas desarrolladas por Vila Ortiz en un 

artículo publicado en la revista A&P y desde la observación de cuatro productos 

proyectados para empresas locales. Se intenta verificar de qué manera el IDI 

actuó como un promotor de las ideas sobre la buena forma desde su producción 

práctica vinculada a la industria y el desarrollo.

El Instituto de Diseño Industrial de Rosario y su 
método para generar la buena forma (1960-1964)

generar los productos que se realizaron en co-

laboración con empresas locales. También se 

indaga respecto a las relaciones e intercambios 

que se dieron entre el Instituto, la Universidad 

del Litoral y la industria. Finalmente se intenta 

verificar de qué manera el IDI actuó como un 

promotor de las ideas sobre la buena forma 

desde su producción práctica vinculada a la in-

dustria y el desarrollo.

» La buena forma y sus múltiples racionalidades

La idea de la buena forma tuvo una importan-

cia fundamental para el Instituto de Diseño (ID) 

de Rosario en lo que concierne a la creación de 

objetos de uso cotidiano, tal como lo demues-

tran los contenidos presentados en su primer 

folleto publicitario de 1961. Al momento de su 

fundación en 1960 no estaba definida su orien-

tación hacia el campo del diseño industrial en 

particular, eso sucedería recién en 1962 cuan-

do cambió su nombre a IDI. 

del método de diseño implementado. 

Desde los orígenes del IDI, Breyer y Vila Ortiz 

direccionaron los fundamentos programáticos 

de dicha institución hacia la teoría de la buena 

forma. La misma retomó los planteos del arqui-

tecto suizo Max Bill (1908-1994) y fue promo-

cionada en el campo del diseño industrial en la 

Argentina por Tomás Maldonado (1922-2018). 

Ambos fueron artistas concretos, teóricos y di-

rectores de la escuela de Ulm en distintos pe-

riodos. En este trabajo, se intenta reconstruir 

el debate sobre la buena forma en el campo del 

diseño industrial –que comenzó a constituirse 

por esos años–, a partir del despliegue de al-

gunas publicaciones de la época, de los propios 

escritos de Vila Ortiz como director del IDI 

desde 1962, y de las propuestas presentes en 

los programas de las asignaturas que dictaron 

con Breyer. Los principales interrogantes que 

guían este trabajo giran en torno a las carac-

terísticas del método de diseño aplicado para 

» Introducción 

Este trabajo aborda las ideas involucradas en 

el diseño de la forma, por parte del Instituto 

de Diseño Industrial (IDI) de Rosario, desde su 

fundación en 1960 hasta la realización de los 

primeros productos proyectados en colabora-

ción con la industria local en 1964. Para ello se 

analizan las teorías sobre la buena forma y las 

propuestas desarrolladas por Gastón Breyer 

(1919-2009) y Jorge Vila Ortiz (1923-2001), 

quienes condujeron inicialmente el Instituto. El 

proceso de diseño de los productos estuvo ali-

neado con los planteos ensayados y transmiti-

dos coetáneamente por ellos en los cursos de la 

asignatura Visión dictada en la Escuela de Ar-

quitectura y Planeamiento de Rosario (EAPR). 

A partir del estudio del primer folleto publici-

tario del instituto, del análisis de los programas 

de los cursos de Visión dictados por Breyer y 

Vila Ortiz, y de la observación de los proyectos 

realizados por el IDI, se revelan los lineamientos 

»
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Los planteos de la buena forma o Gute Form 

fueron ampliamente desarrollados por Cris-

piani (2004 y 2011), quien definió los inicios 

de dicha noción a partir de las propuestas de 

Bill. Este realizó en 1949 la exposición Die Gute 

Form en Zurich, que derivó en Form, un libro 

editado en 1952 donde desplegó el universo de 

la Gute Form a partir de una secuencia exhaus-

tiva de imágenes que incluía todo tipo de ob-

jetos: enseres domésticos, vestuario, automó-

viles, jardines, instrumental técnico, juguetes, 

mobiliario, edificios, etc. (Fig. 1). Todos ellos 

fueron mostrados, subrayando sus aspectos 

materiales y funcionales, así como su presunta 

condición de novedad anclada en el presente. 

En Form Bill definió a la forma como:

[…] el resultado de la cooperación de 

la materia y de la función en vista de la 

belleza y la perfección. […] no es nece-

sario cometer el error de creer que una 

forma, según esta definición, pueda ser 

enteramente determinada por los solos 

datos de un problema (Cit. en Maldona-

do, 1955, p. 9). 

Bill valoraba las formas en relación con otra 

cosa o con otra forma, definiendo ya sea su ma-

yor belleza o su menor perfección porque, en 

última instancia, tanto la forma como el arte 

se medirían de acuerdo a cánones de belleza 

perfecta. La belleza perfecta de la forma no 

se desarrollaría exclusivamente a partir de la 

función, sino que debía exigirse que la belleza 

fuera, por sí misma, una función: “Se ha hecho 

evidente en efecto que no puede tratarse ya 

solamente de desarrollar la belleza a partir de 

la función. Debemos exigir antes, que la belle-

za, yendo a la par de la función, sea ella misma 

una función” (Cit. en Maldonado, 1955, p. 9).

Para Bill, las formas se diferenciarían entre sí, 

en primera instancia, por la materia con que es-

tán hechas y por la función a la cual están des-

tinadas; por lo tanto, ambas cualidades ejerce-

rían una influencia determinante en su génesis. 

Por su parte, la buena forma de los objetos de 

uso cotidiano obedecería además a una racio-

nalidad intrínseca que podía ser verificable 

tanto en la materia que las definía como en la 

función a la que servirían. Sin embargo, dicha 

racionalidad no estaba completamente deter-

minada solo por esos dos aspectos, sino que 

más bien debía estar contenida por ellos, dan-

do lugar a otras racionalidades y factores para-

lelos y alternativos que podían empujar hacia 

una generación formal u otra. Entre ellos se 

incluían, de acuerdo a lo expuesto por Crispiani 

(2004, p. 40), la personalidad o sensibilidad del 

diseñador y los esquemas culturales existentes 

en una época o lugar particular. Lo que Bill lla-

maba la forma del producto o Produktform, de-

bía responder a la complejidad de los mismos 

y a sus racionalidades diversas, para generarse 

como la unión armoniosa de la suma de todas 

las funciones y variables que le darían origen. 

Si Bill demandaba un plus al diseño de las for-

mas, Maldonado encontraría en el diseño in-

dustrial un campo más amplio para la expan-

sión de la Gute Form. En este sentido, expuso 

sus planteos referidos a dicho campo en el es-

crito “Diseño industrial y sociedad” incluido en 

el Boletín del Centro de Estudiantes de Arquitec-

tura número 2 de 1949, perteneciente a la Fa-

cultad de Arquitectura y Urbanismo de Buenos 

Aires (FAU-UBA). Cabe destacar que esta es la 

primera publicación en la Argentina referida al 

tema. Allí definió al diseño industrial como el 

punto de unión de las propuestas estéticas más 

Figura 1. Trazados geométricos subyacentes en el diseño de la Gute Form de objetos de uso cotidiano (Bill, 1952, p. 38-39).

Figura 2. El desafío para los industriales de la época: producir la buena forma. (Instituto de Diseño, 1961, p. 1-3) | Figura 3. 
Interior del primer folleto publicitario del ID de 1961. (Instituto de Diseño, 1961, p. 12-13)

singulares y renovadoras que podrían estimu-

lar nuevas relaciones entre el arte y la técni-

ca. El diseño industrial sería la culminación de 

siglos de exploración científica sobre las con-

diciones objetivas y subjetivas de la actividad 

práctica humana (Maldonado, 1949/1997, p. 

63). Imaginaba que era el locus –no la arquitec-

tura o las artes plásticas, sino el diseño indus-

trial– desde el cual las renovaciones explora-

das previamente por el arte concreto en torno 

a los objetos y a su contenido transformador de 

la realidad podrían subvertir el lugar que, hasta 

ese momento, había ocupado el arte. Engen-

drado desde el plano de lo real, el diseño indus-

trial no solo renovaría los cometidos del arte, 

sino que lo liberaría del aura y del mito, incor-

porándolo al campo de los fenómenos cultura-

les y productivos, ya fueran técnicos, industria-

les, de conocimiento o científicos.  

El diseño industrial parte del principio 

de que todas las formas creadas por el 

hombre tienen la misma dignidad. El he-

cho de que alguna forma esté destinada 

a realizar una función más específica-

mente artística que otras, no invalida la 

certeza de este principio. En realidad, 

una pintura realiza una función distinta 

a la de una cuchara, pero la forma cu-

chara también es un fenómeno de cul-

tura (Maldonado, 1949/1997, p. 64).

Así, sus búsquedas artísticas, vinculadas al arte 

concreto y a la invención de formas, encontra-

rían un espacio de expansión hacia la técnica, 

la ciencia y las acciones cotidianas de los hom-

bres a través del diseño de objetos que podrían 

concurrir a la transformación radical y revolu-

cionaria de la realidad (Crispiani, 2011). Para 

Maldonado, la diferencia fundamental entre el 

objeto técnico producto del diseño industrial y 

los objetos realizados en el campo del arte, era 

que el primero podía ser presentado como fru-

to directo (en el caso de la invención técnica) o 

indirecto (en el caso de la ciencia/tecnología) 

de las fuerzas creadoras del hombre. El objeto 

artístico se ubicaría, por el contrario, en una 

realidad metafísica apartada. 

La distancia entre los planteos de Bill y Maldo-

nado respecto a la buena forma de los objetos 

de uso cotidiano radicaba en la importancia 

relativa que el primero le concedía al diseño in-

dustrial. Para Bill, las distintas clases de formas 

estaban apoyadas en una idea de belleza deri-

vada de la época (el estilo de la época), vincula-

da principalmente a su tiempo y circunstancias 

que se manifestarían de manera más pura a 

través de las obras de arte. Los desarrollos de 

Maldonado llevaron progresivamente a un re-

chazo del papel asignado por Bill para el arte. 

Existía un punto de convergencia entre ambos 

planteos en el método de creación estética ra-

cional que promovían para el diseño de objetos 

de uso cotidiano que, en palabras de Maldona-

do, era un método en continua renovación y ve-

El Instituto de Diseño Industrial de Rosario y su método para generar 
la buena forma (1960-1964) / Tomás Esteban Ibarra / p. 30 » 41

El Instituto de Diseño Industrial de Rosario y su método para generar 
la buena forma (1960-1964) / Tomás Esteban Ibarra / p. 30 » 41



34 35A&P Continuidad  N15/8 - Diciembre 2021 · ISSN Impresa 2362-6089  - ISSN Digital 2362-6097 A&P Continuidad  N15/8 - Diciembre 2021 · ISSN Impresa 2362-6089  - ISSN Digital 2362-6097

rificación (1955, p. 11).

El método estético-cientificista que propu-

sieron ambos teóricos atendería a múltiples 

variables como la función, la materia, el modo 

de producción, los esquemas culturales de la 

época y las particularidades del creador. Su raíz 

se encontraba en los desarrollos de la escuela 

alemana Bauhaus (1919-1933), donde se gestó 

una nueva manera de vincular el diseño con la 

industria y cuyos contenidos impregnaron la 

formación de Bill. El pensamiento racional, la 

exactitud y las lógicas autotélicas en la genera-

ción de la forma ingresaron fundamentalmen-

te a través de la matemática (Devalle, 2009, p. 

210) llegando al diseño de objetos y continuan-

do de manera parcial en la Hochshule fur Gestal-

tung de Ulm (1953-1968), creada y dirigida en 

sus inicios por Bill. También por medio de los 

escritos del artista húngaro László Moholy-Na-

gy (1895-1946), que fueron retomados con 

fuerza desde los programas de la asignatura 

Visión. Todos estos desarrollos encontraron un 

terreno fértil en los debates acerca del diseño 

industrial en la Argentina hacia finales de 1950 

y principios de 1960 debido al crecimiento y 

consolidación de la industria nacional y a la ne-

cesidad de producir objetos despegados de las 

lógicas y estilos artesanales. 

» El método racional desde una nueva visión 

La novedad de las propuestas del IDI para la 

producción de objetos no estaría en sus modos 

de producción –las técnicas y materiales implí-

citos en su manufactura–, sino en el proceso 

creativo racional que sostendría su ideación. 

Dicho proceso fue en parte alimentado y soste-

nido por los contenidos de la asignatura Visión 

que se incorporó formalmente en la EAPR a 

partir del plan de estudios de 1957. Los plan-

teos incluidos en sus programas fueron una 

traslación al campo de la formación profesional 

de las iniciativas llevadas adelante por Maldo-

nado en el campo del arte, desde los últimos 

años de 1940 hasta mediados de 1950, junto a 

algunos miembros de la Asociación Arte Con-

creto Invención y del grupo oam1 (organización 

de arquitectura moderna, 1948-1957). Dichos 

impulsos fueron sedimentados en los nueve 

números de la revista nueva visión (1951-1957) 

y en los libros publicados por la editorial homó-

nima, que a su vez sirvieron de referencia para 

los contenidos de la asignatura Visión. La cons-

trucción de objetos artísticos y de uso cotidia-

no, vertebrados en la dimensión estética, fue el 

motor de un proyecto cultural integral centra-

do en una visualidad que se fundamentó desde 

los mecanismos de la visión alterados por la 

velocidad, la transparencia y la transformación 

de la experiencia urbana. Solo desde el arte, en 

tanto campo de reflexión y producción puro, se 

podría impulsar una auténtica reformulación en 

la invención de las formas acordes a esta con-

moción del mundo y del nuevo modo de verlo. 

El vínculo del ID de Rosario con la asignatu-

ra Visión fue subrayado también por Devalle 

(2009, p. 338), siendo Blanco (2005, p. 143) 

quien caracterizó al Instituto como un espacio 

que impulsó la fusión entre el recientemente 

conformado campo del diseño y la industria lo-

cal. El ID se creó el 18 de junio de 1960 por re-

solución de la Facultad de Ciencias Matemáti-

cas, Físico-Químicas y Naturales asociadas a la 

Industria de la Universidad Nacional del Litoral 

(FCMFQNI-UNL). Desde sus inicios estuvo di-

rigido por Breyer hasta 1962, y desde octubre 

de ese año por Vila Ortiz quien planteó su re-

estructuración y cambió el nombre por IDI. Su 

origen estuvo relacionado con el carácter de 

laboratorio experimental que poseía también 

la asignatura Visión, donde la construcción de 

la forma era considerada no exclusivamente 

desde el plano artístico sino también desde una 

dimensión técnica y pretendidamente cientí-

fica. Ambos directores trabajaron antes y du-

rante su actividad en el Instituto, en el dictado 

de los cursos de Visión: Breyer dictó Visión II 

y III en 1959 y 1960 y Vila Ortiz hizo lo propio 

con el curso de Visión I desde 1959 a 1967. Allí 

propusieron ejercicios analíticos desde un 

método de entrenamiento visual y gráfico que 

daba preeminencia al proceso de generación 

formal y espacial desde elementos abstractos 

vinculados a temas ensayados previamente 

por el arte concreto. 

El rol fundamental asignado al acto de ver fue 

presentado en reiteradas ocasiones en el folle-

to del ID de 1961: las formas debían ser simples 

para ser captadas y percibidas más fácilmente 

por la vista del observador (Instituto de Dise-

ño, 1961, p. 13). A la idea de ver, definida por 

Devalle (2009, p. 244) en términos artísticos 

como la intención de liquidar la mímesis entre 

objeto y naturaleza y, en términos arquitectó-

nicos, como el análisis de estructuras formales, 

la descomposición de elementos, el trazado de 

relaciones, y el establecimiento de simetrías y 

proporciones, se agrega su condición como un 

valor universal, como una estructura de belleza 

objetiva que era posible enseñar y transmitir. 

En la portada del folleto una pregunta interro-

gaba a los industriales de la época: “¿fabrica-

ría usted hoy esta mesa?” (Fig. 2). La mesa en 

cuestión estaba compuesta por tres partes: un 

pedestal sostenido por patas profusamente de-

coradas, en el medio la escultura de un hombre 

que con su antebrazo agarraba la tercera parte 

superior que era una tabla circular para apoyar. 

En la página siguiente se presentaba como ejem-

plo de la buena forma una mesa ovalada de cua-

tro patas, diseñada con líneas simples, sin mos-

trar los encuentros entre las partes y realizada 

en un único material pulido y reflejante. 

A continuación, se presentaban seis categorías 

como parte del método para generar la buena 

forma de los objetos de uso cotidiano: el len-

guaje del material, la función, el procedimiento 

de construcción, la organización de la forma, el 

color y la expresión. A cada una de estas cate-

gorías se dedicaban dos páginas donde prima-

ban las imágenes sobre el texto. Una imagen 

principal de mayor tamaño de carácter canó-

nico, se presentó en contraste con una serie de 

imágenes más pequeñas donde el mismo prin-

cipio se desplegaba en distintos ejemplos. Eran 

acompañadas por fragmentos de textos que 

explicaban en forma didáctica cuáles de estos 

casos eran valederos para el diseño de la buena 

forma (Fig. 3). La variedad de imágenes coinci-

Figura 4. Esquema ascendente para el método sistemático y racional de diseño (Vila Ortiz, 1965, p. 91).
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día en parte con las presentadas por Bill en su 

libro Form: objetos de uso cotidiano, la estruc-

tura atómica de un material, un dinosaurio, la 

evolución de la silla, fósiles, esculturas, y fina-

lizaba con una cámara fotográfica ocupando 

una página completa. 

El lenguaje del material –la primera de las ca-

tegorías de la publicación del ID– se definía 

desde la expresión de la textura y del aspec-

to superficial de los materiales con los que se 

construía un objeto, teniendo en cuenta, ade-

más, su estructura física. La función era el por-

qué y el para qué de un objeto, la prueba de 

eficiencia definitiva en la selección natural de 

los productos: el objeto que cumplía mejor su 

cometido superaba cualquier otro factor en el 

desarrollo de su elección. El procedimiento de 

construcción fue el tercero de los temas ex-

puestos en el folleto, contraponiendo el uso 

de la mano, que era más flexible y eficaz, con 

el de la máquina, que aseguraba productos 

idénticos entre sí y más económicos.

Para la organización de la forma (Fig. 3), se 

tomaron inicialmente como referencia las for-

mas de la naturaleza que respondían a leyes 

de máxima eficiencia, proporciones, contor-

nos resistentes y jerarquización de partes. Se 

apelaba a la construcción de formas simples, 

que serían apreciadas más fácilmente por la 

vista, lo que las haría más aceptables y com-

prensibles para el observador. Los perfiles de 

la forma debían presentarse con una continui-

dad y coherencia fluida y natural, desde su de-

finición material y agrupamiento. 

El color fue considerado desde sus raíces 

psíquicas, de las que derivaban convencio-

nes simbólicas y expresivas que favorecían la 

realización o jerarquización de la forma del 

producto. Finalmente, la expresión se refería 

a que los objetos producidos por la industria 

debían revelar a través del aspecto visual su 

destino, origen, proceso material que lo sus-

tentaba y, fundamentalmente, aquello que 

caracterizaba al momento cultural en el que 

fueron creados.

En nuestros tiempos se han dado he-

chos culturales, científicos y estéticos 

nunca vistos hasta ahora. Esta particu-

lar fisonomía debe quedar expresada 

(como siempre ha ocurrido) no sola-

mente en nuestras obras de arte sino 

también en la forma de los artículos y 

objetos que usamos todos los días (Ins-

tituto de Diseño, 1961, p. 18)

Tal como sugería Maldonado, no solo se debía 

atender a la función artística de una obra de 

arte sino también a la de cualquier objeto de 

uso cotidiano que expresara los fenómenos cul-

turales de una época a través de su definición 

formal. La buena forma debía dar cuenta de su 

presente histórico y de los procesos constructi-

vos que le dieron origen, entendidos tanto en el 

plano material y técnico como en el intelectual 

de invención de la forma. 

En las categorías del folleto se detectan algu-

nos de los temas llevados adelante por Breyer 

y Vila Ortiz en el dictado del curso Visión I en la 

EAPR. El lenguaje del material y la organización 

de la forma se vinculaban con las nomencla-

turas utilizadas por Moholy-Nagy en The New 

Vision and Abstract of an artist (1946/2008, p. 

39-44), que era al mismo tiempo la obra princi-

pal de referencia para los cursos de Visión. En 

The New Vision se definió el aspecto formal de 

los materiales desde cuatro características: la 

estructura, la textura, la superficie o faktura y la 

organización o massing. 

La organización de la forma y el procedimiento 

de construcción se entrecruzaban con los con-

tenidos de Visión III de 1960 a cargo de Breyer. 

El diseño allí se abordaba desde el análisis de 

una obra pictórica, una escultura y un objeto 

para luego realizar ejercicios de construcción 

de formas teniendo en cuenta el material, pro-

cedimiento o herramienta que la originarían, y 

también considerando la idea principal y la ne-

cesidad a la que servirían (Breyer, 1960). Pro-

ponía visitar fábricas para que los estudiantes 

vieran los procedimientos industriales y las má-

quinas y herramientas que formaban parte de 

tales procesos. El tema del color fue desarrolla-

do ampliamente por Vila Ortiz en los cursos de 

Visión I de 1961 proponiendo una enseñanza 

desde la física, la óptica y la dimensión fisio-

logía de la visión, subrayando las sensaciones 

psíquicas que producía el color desde su tinte, 

valor y saturación (1961, p. 2).

» Difundir el método: Instituto, Universidad, 

industria

La actividad del IDI no contemplaba la ense-

ñanza universitaria ni formal pero sí se presen-

tó como un ámbito para promover el vínculo 

con la industria local y desde donde poner en 

práctica los planteos para la generación formal 

que estaban fraguando en los cursos de Visión. 

En esa dirección es que Vila Ortiz propuso el 

plan denominado “Experiencia conjunta uni-

versidad-industria, para el establecimiento de 

datos concretos sobre el diseño industrial en 

acción”. Para ello formó un grupo piloto inte-

grado por cinco profesionales de la ingeniería 

y la arquitectura: Enzo Grivarello, Ricardo De-

tarsio, Enrique Fernández Ivern, Walter Moore 

y Carlos Kohler. Ellos fueron seleccionados en-

tre ciento cincuenta aspirantes a través de una 

prueba descripta en la revista Summa número 

15 que constó de tres partes: un ensayo escrito 

sobre un tema de diseño, un test de apreciación 

estética y un trabajo de rediseño de un produc-

to (IDI de la UNL, 1969, p. 34). 

La idea fundante del proyecto consistía en rea-

lizar un trabajo de actualización de diseño de 

un producto, según el requerimiento de las in-

dustrias locales, para posteriormente analizar 

las condiciones de su desarrollo, los aciertos y 

dificultades del proceso. La experiencia debía 

desembocar, en el plano teórico, en el estudio 

de la metodología aplicable al proceso de di-

seño, y en el plano práctico, en la realización 

de un proyecto que se ajustara a las exigencias 

de la industria. En cuanto al rol del industrial, 

suponía aceptar al diseñador asignado por el 

IDI para esa experiencia particular y brindar el 

asesoramiento de los técnicos de la fábrica. Se 

comprometía, además, a facilitar los datos ne-

cesarios para desarrollar el trabajo y, en la eta-

pa final, analizar con los diseñadores los resul-

tados obtenidos. La tarea del diseñador sería 

remunerada por el IDI y el industrial dispondría 

gratuitamente del proyecto desarrollado sin 

obligación de producirlo. 

El vínculo filial inicial entre el Instituto y la uni-

versidad se acrecentó a partir de la publicación 

de los seis primeros números de la revista A&P 

(1963-1968) –el principal medio de difusión de 

la EAPR– donde se presentaron reiteradamen-

te en la sección noticias las actividades que el 

IDI llevaba adelante. Se publicaron los artículos 

“Del diseño industrial” de Mauro Kunst en el 

número 1, “El gusto, el estilo y el diseño indus-

trial” de Misha Black en el número 3-4, y “Lími-

tes para el diseño” de Vila Ortiz en el número 

5-6. También se destacaron las exposiciones 

organizadas por el Instituto: La buena forma 

industrial de Alemania (1963), Exposición del 

Bauhaus (1965) y Muestra en la vía pública del 

IDI (1965). Se presentaron los lineamientos del 

concurso interno realizado en 1963, los cur-

sos complementarios y el programa del Curso 

de Apreciación del Diseño Industrial (1965). 

Fueron también publicitadas las conferencias 

de Pablo Tedeschi tituladas Qué es el diseño 

(1963), los seminarios a cargo de Misha Black 

e Ilmari Tapiovaara (realizados en colaboración 

con el CIDI), y el de Bruce Ascher denominado 

Metodología sistemática del diseño.

En el ámbito académico se estaba ampliando 

el perfil de la carrera de Arquitectura en Rosa-

rio, marcada hasta el momento casi exclusiva-

mente por una orientación hacia el urbanismo 

y el planeamiento. Tanto la incorporación de la 

asignatura Visión y de los talleres verticales en 

el nuevo plan de estudios de 1957 como la pu-

blicación de temas relacionados con el diseño 

por parte de la revista A&P fueron intentos por 

extender los intereses e incumbencias discipli-

nares y alinearlos con las políticas del Estado 

tendientes al desarrollo. Como es sabido, esa 

tentativa no tuvo frutos inmediatos sino varias 

décadas después con la creación de la carrera 

de Diseño Industrial. 

Vila Ortiz señaló en el artículo “Límites para el 

diseño” que el diseño industrial debía ser en-

tendido como una actividad perteneciente al 

mundo de la técnica, en su significación más 

primigenia: como un modo de hacer una cosa, 

basada en procedimientos, recursos y algo de 

arte (1965, p. 88). La técnica se interesaba en 

la instrumentación para la vida, en contrapunto 

con la ciencia que se enfocaba en la estructura, 

la ley y la causa de los diferentes fenómenos. 

Vila Ortiz desplegó en dicho trabajo un esque-

ma ascendente (Fig. 4) representando la evolu-

ción de un método sistemático y ordenado para 

el diseño, en el cual las variables en juego y las 

soluciones propuestas eran elaboradas y orga-

nizadas en un plano más consciente. El diseño 

fue expuesto como parte de un proceso racio-

nal, que podía ser enseñado como un conjunto 

de procedimientos y disciplinas de trabajo. La 

comprensión de dichas actividades daría al di-

señador un control mayor sobre su tarea, que 

cuando esta era realizada desde el plano sub-

consciente (Vila Ortiz, 1965, p. 91). 

El pasaje de lo subconsciente a lo consciente 

fue graficado en un esquema en tres estadios 

o niveles: en el piso inferior, se hallaba el fa-

bricante que improvisaba, copiaba o resolvía 

un producto a medida que lo fabricaba; en 

el piso intermedio, se encontraba el diseña-

dor profesional que proyectaba el diseño del 

producto y conocía la finalidad de su trabajo, 
Figura 7. El inicio del proceso de fabricación de la tetera a 
partir de un molde en madera. (Archivo Fundación IDA).

Figura 6. La identidad visual de los productos del IDI se de-
finió desde el trazado de formas trapezoidales. (Imagen Ar-
chivo Fundación IDA, dibujos realizados por el autor).

Figura 5. Las distintas partes que dieron forma a la sobado-
ra se distinguían por sus bordes y colores. (Imagen Archivo 
Fundación IDA, dibujos realizados por el autor).
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pero no los medios; y en el tercer nivel, esta-

ba el diseñador que seguía un método (Fig. 

4). En este nivel se habían logrado objetivar 

las variables del proyecto, es decir, que se 

llevaron al plano de la conciencia los medios 

empleados en el hacer siguiendo un método 

y eligiendo de cada etapa o subproblema un 

modo racional para comenzar. Los datos para 

resolver dicho problema se buscaban y pro-

cesaban sistemáticamente, eliminando –en 

lo posible– las estrategias especulativas que, 

según Vila Ortiz, generaban retrocesos en las 

etapas del trabajo. 

La generación de objetos era el centro y la ra-

zón de ser del diseñador industrial; su dedica-

ción y adhesión, casi exclusiva, “su profunda 

significación como objeto cultural, como pun-

tos de apoyo y de contacto para el hombre en 

el mundo artificial que él mismo ha querido y 

creado.” (Vila Ortiz, 1965, p. 93). Dicha consi-

deración no solo operaba en la pretendida de-

finición del campo del diseño industrial –desde 

sus particulares incumbencias y objetivos– sino 

que subrayaba el lugar que poseían los produc-

tos dentro del campo de la cultura. 

» Objetos para la industria y el desarrollo

El IDI realizó en los últimos tres meses de 1963 

los primeros proyectos para firmas locales, al-

gunos de los cuales se hallaban en proceso de 

fabricación para 1964 según lo expuesto en la 

sección noticias de la revista A&P 3-4. Dichos 

proyectos fueron: la sobadora de pastas para 

Pastor y Cía. a cargo del arquitecto Carlos 

Kohler; el juego de té y café en cerámica para 

Aviani C. I. diseñada por el ingeniero Ricardo 

Detarsio y Walter Moore; la plancha eléctrica 

no automática para Chaina S.A. (s/d), y la línea 

de envases para la vacuna contra la aftosa del 

laboratorio Olcese, proyectada por Detarsio. 

La organización de la forma en la sobadora de 

pastas se definió a partir de un concepto de 

yuxtaposición de partes (Fig. 5). Se identifi-

caban con cierta autonomía cuatro formas: el 

delgado lateral izquierdo; el lateral derecho 

más grueso donde se ubicaba la palanca de co-

mandos; la bandeja para la pasta; y el juego de 

rodillos. Ellas se distinguían a partir del uso de 

dos tonos de color y del énfasis con el que esta-

ban determinados sus bordes. En la fotografía 

se ven dos tonos verdes, aunque no es posible 

confirmar que esos hayan sido los colores ori-

ginales debido al tipo de revelado utilizado. Los 

bordes que conformaban los laterales eran fá-

cilmente distinguibles y se quebraban dando 

origen a formas hexagonales irregulares con 

líneas verticales e inclinadas paralelas entre sí. 

Se agrupaban de acuerdo a su función logran-

do un equilibrio excéntrico: el lateral más del-

gado se inclinaba en un sentido mientras que el 

más grueso lo hacía en el contrario. La bandeja 

central para sobar las pastas era convexa ha-

cia abajo y contaba con aletas salientes en sus 

bordes y tres rodillos en el sector central. El 

lenguaje del material se mostraba liso y brillan-

te, y a su vez evidenciaba su procedimiento de 

construcción industrializado que garantizaba 

exactitud y producción en serie.

El juego de té y café en cerámica proyecta-

do para la empresa Aviani C.I. (Fig. 6), estaba 

conformado por una tetera, una lechera, una 

azucarera y dos tamaños de tazas, una para té 

y otra más pequeña para café. Dichos objetos 

fueron diseñados desde de una base formal 

trapezoidal atendiendo además a un concepto 

de ergonomía. Las líneas inclinadas generaban 

polígonos convexos y los elementos adiciona-

les como las asas de la tetera, lechera y tazas 

y la tapa de la azucarera debían su forma a las 

particularidades físicas de quien las iba a utili-

zar. Por ejemplo, en el asa de la tetera entraban 

cuatro dedos de una mano, en el asa de las ta-

zas entraba solo un dedo y la tapa de la azuca-

rera contaba con dos socavaciones simétricas 

para que fuera tomada por dos dedos. El len-

guaje del material se expresaba desde su con-

dición superficial de lisura y brillantez dando 

cuenta de su faktura, entendida como: 

die art und erscheinung, der sinn-

lich wahrnehmbare niederschlag (die 

einwirkung) des werkprozesses, der 

sich bei jeder bearbeitung am material, 

zeigt, also die oberfläche des von außen 

her veränderten materials (epidermis, 

künstlich), diese äußere einwirkung 

kann sowohl elementar (durch nature-

influß), als auch mechanisch, z. b. durch 

maschine usw. erfolgen. [el impacto 

sensorialmente perceptible (el efecto) 

del proceso de trabajo, el cual aparece 

con cada procesamiento en el material, 

también en la superficie del material 

alterado externamente (epidermis, arti-

ficial). Esta influencia externa puede ser 

tanto elemental (a través de la influen-

cia de la naturaleza), así como mecáni-

camente, por ejemplo, con una máqui-

na, etc.]2 (Moholy-Nagy, 1929, p. 33)

El color quedaba definido de acuerdo al esmal-

te aplicado antes de realizar la segunda cocción 

a altas temperaturas de las piezas moldeadas 

de arcilla. El procedimiento de construcción de 

los objetos que formaban parte del conjunto 

iniciaba con un modelo en madera (Fig. 7) para 

verificar la definición formal de cada uno de 

ellos, según lo que se observa en las fotografías 

de registro tomadas por los miembros del IDI. 

La plancha eléctrica no automática para la fir-

ma Chaina S.A. (Fig. 8) seguía las líneas inclina-

das de referencia trapezoidal presentes en los 

productos anteriores y que, de alguna manera, 

colaboraban en la conformación de una identi-

dad visual institucional. Como en la sobadora, 

la lisura expresó el lenguaje de los materiales 

utilizados en la plancha y la forma se organizó 

a partir de la disgregación de los elementos que 

componían al objeto según la función particular 

que cumplían. El mango superior era de color 

negro y contenía una planchuela metalizada 

con la marca de la empresa, mientras que la 

base que calentaba era de color blanco con una 

leve inclinación. El procedimiento de construc-

ción comenzaba con un molde de madera y ce-

mento donde se vertía la baquelita liquida que 

se solidificaba con el paso del tiempo. 

Los envases para la vacuna antiaftosa del labo-

ratorio Olcese fueron diseñados por el ingenie-

ro Detarsio (Fig. 9). Se presentaron en cuatro 

tamaños que respondían al rendimiento del 

contenido del envase en relación a la cantidad 

de vacunos a inmunizar. Los recipientes eran 

paralelepípedos blancos de base cuadrada que 

en la punta se inclinaban hasta llegar a la tapa 

ubicada excéntricamente en uno de los lados. 

Esta mantenía igual forma y tamaño en los 

cuatro envases y fue realizada en un material 

metalizado fácilmente perforable, ya que por 

allí se extraería con una jeringa la medida para 

inyectar a los vacunos. En el proyecto de estos 

Figura 8. Construcción de la plancha Chaina: desde el dibujo al colado de piezas en moldes. (Archivo Fundación IDA).
Figura 9. La caja para los envases de la vacuna también fue diseñada siguiendo líneas inclinadas. (IDI de la UNL, 1969, p. 35. Dibujos realizados por el autor).
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productos adquirió protagonismo el diseño 

gráfico de la etiqueta, la cual estaba segmenta-

da proporcionalmente por una línea horizontal. 

A partir del tamaño de las tipografías, del tipo de 

alineado de los distintos cuerpos de texto –algu-

nos hacia la izquierda y otros a la derecha– y de 

la disposición del logo del laboratorio se equili-

bró visualmente el diseño de la rotulación.

En los cuatro productos analizados se obser-

van indicios de que la generación formal siguió 

tanto el método racional de diseño propuesto 

por Vila Ortiz como las categorías incluidas en 

el primer folleto del ID emparentadas con al-

gunos temas de Visión. El diseño estuvo foca-

lizado en la condición objetual y la estructura 

formal de los productos, atendiendo a múlti-

ples variables, como su función, organización 

formal, aspecto superficial, procedimiento 

de construcción y color. Coincidiendo con las 

ideas sobre la buena forma planteadas por Bill 

y Maldonado, se construyeron formas desde 

un método atento a múltiples racionalidades 

con una preponderancia geométrica en sus tra-

zados, que intentaría consolidar un estilismo o 

idea de belleza propia y particular de la época. 

Para ello se desarrollaron ciertos criterios co-

munes como la descomposición de la forma, el 

aspecto superficial liso y brillante, los trazados 

con referencias a líneas inclinadas o formas 

trapezoidales y el equilibrio excéntrico. 

» El promotor de un estilo de la época

El IDI agrupó las fuerzas de los intereses ins-

titucionales, los desarrollos de sus directores 

y diseñadores, los impulsos productivos y las 

ideas sobre la buena forma en el camino hacia 

la producción de objetos de uso cotidiano en 

colaboración con la industria. La belleza de los 

mismos radicó no solo en el resultado formal 

en sí, sino en el procedimiento de proyecta-

ción consciente que se delineó a partir de un 

método racional atento a múltiples variables. 

La construcción de los objetos estuvo definida 

tanto por los materiales seleccionados como 

por la función a la que servirían. También guia-

ron su generación el proceso de fabricación, las 

herramientas necesarias para llevarlos a cabo y 

la premisa de generar formas simples cuyo as-

pecto visual fuera fácilmente reconocible. 

Sus directores encontraron en ese espacio un 

territorio que se estaba conformando casi con-

juntamente con los desarrollos llevados ade-

lante en la asignatura Visión, de tal forma que 

las propuestas experimentales de ambas inicia-

tivas se alimentaron de manera recíproca. Esas 

dos experiencias en Rosario trazaron de ma-

nera embrionaria algunos de los lineamientos 

para la constitución del campo que posterior-

mente terminaría de conformarse en torno al 

diseño industrial. También mostraron una ma-

nera de vincular la dimensión productiva de la 

industria con los temas abordados en el plano 

académico a través del desempeño paralelo de 

Vila Ortiz en el ámbito académico e institucional. 

Los productos diseñados por el IDI expresaron 

su destino para satisfacer la demanda indus-

trial y también su función específica. Mostra-

ron su origen desde la construcción formal por 

descomposición de elementos, alineada tanto 

con la intención de constituir una identidad vi-

sual del Instituto como con el procedimiento 

constructivo y el trasfondo cultural de la época. 

El desarrollo y la experimentación, el impulso y 

el crecimiento de la industria nacional queda-

ron manifestados en los objetos en tanto fenó-

menos culturales y productivos de comienzos 

de la década del sesenta. •

NOTAS

1 - Sus miembros fueron H. Baliero, J. M. Borthaga-

ray, F. Bullrich, A. Casares Ocampo, A. Cazzaniga, G. 

Clusellas, C. Córdova Iturburu, J. Goldember, J. Gri-

setti y E. Polledo, todos jóvenes estudiantes de arqui-

tectura en la FAU-UBA.

2 - La traducción es del autor en base a lo desarrollado en 

la versión castellana de la obra (Moholy-Nagy, 2008, p. 41).
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El trabajo de composición se efectuaba por etapas, comenzando por un cro-

quis ejecutado sobre papel cuadriculado en el cual se definían las superficies 

necesarias, los ejes internos de los muros y la combinación de cuerpos de los 

edificios (Fig. 2), para luego pasar al estudio detallado.

El autor es el responsable de adquirir los derechos o autorizaciones de reproducción 

de las imágenes o gráficos que hayan sido tomados de otras fuentes así como de 

entrevistas o material generado por colaboradores diferentes a los autores.

· Secciones del texto: Las secciones de texto deben encabezarse con subtítulos, no nú-

meros. Los subtítulos de primer orden se indican en negrita y los de segundo orden 

en bastardilla. Solo en casos excepcionales se permitirá la utilización de subtítulos 

de tercer orden, los cuales se indicarán en caracteres normales.  

· Enfatización de términos: Las palabras o expresiones que se quieren enfatizar, los 

títulos de libros, periódicos, películas, shows de TV van en bastardilla.

· Uso de medidas: Van con punto y no coma.

·Nombres completos: En el caso de citar nombres propios se deben mencionar en 

la primera oportunidad con sus nombres y apellidos completos. Luego solo con el 

apellido.

·Uso de siglas: En caso de emplear siglas, se debe proporcionar la equivalencia com-

pleta la primera vez que se menciona en el texto y encerrar la sigla entre paréntesis. 

· Citas: Las citas cortas (menos de 40 palabras) deben incorporarse en el texto. Si la 

cita es mayor de 40 palabras debe ubicarse en un párrafo aparte con sangría conti-

nua sin comillas. Es aconsejable citar en el idioma original, si este difiere del idioma 

del artículo se agrega a continuación, entre corchetes, la traducción. La cita debe 

incorporar la referencia del autor (Apellido, año, p. nº de página). En ocasiones sue-

le resultar apropiado colocar el nombre del autor fuera del paréntesis para que el 

discurso resulte más fluido. 

» Cita en el texto
· Un autor: (Apellido, año, p. número de página)

Ej.

(Pérez, 2009, p. 23)

(Gutiérrez, 2008)

(Purcell, 1997, pp. 111-112)

Benjamin (1934) afirmó….

· Dos autores:

Ej.

Quantrín y Rosales (2015) afirman…… o (Quantrín y Rosales, 2015, p.15)

·Tres a cinco autores: Cuando se citan por primera vez se nombran todos los apellidos, 

luego solo el primero y se agrega et al. 

Ej.

Machado, Rodríguez, Álvarez y Martínez (2005) aseguran que… / En otros 

» Conflicto de intereses
En cualquier caso se debe informar sobre la existencia de vínculo comercial, finan-

ciero o particular con personas o instituciones que pudieran tener intereses rela-

cionados con los trabajos que se publican en la revista.

» Normas éticas
La revista adhiere al Código de conducta y buenas prácticas establecido por el Com-

mittee on Publication Ethics (COPE) (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for 

Journal Editors y Code of Conduct for Journals Publishers). En cumplimiento de este 

código, la revista asegurará la calidad científica de las publicaciones y la adecuada 

respuesta a las necesidades de los lectores y los autores. El código va dirigido a todas 

las partes implicadas en el proceso editorial de la revista.

» Resumen y palabras clave
El resumen, escrito en español e inglés, debe sintetizar los objetivos del trabajo, la 

metodología empleada y las conclusiones principales destacando los aportes ori-

ginales del mismo. Debe contener entre 150 y 200 palabras. Debe incluir entre 3 y 5 

palabras clave (en español e inglés), que sirvan para clasificar temáticamente el artí-

culo. Se recomienda utilizar palabras incluidas en el tesauro de UNESCO (disponible 

en http://databases.unesco.org/thessp/)  o en la Red de Bibliotecas de Arquitectura 

de Buenos Aires Vitruvius (disponible en http://vocabularyserver.com/vitruvio/).

» Requisitos de presentación
· Formato: El archivo que se recibe debe tener formato de página A4 con márgenes 

de 2.54 cm. La fuente será Times New Roman 12 con interlineado sencillo y la 

alineación, justificada.

Los artículos podrán tener una extensión mínima de 3.000 palabras y máxima de 

6.000 incluyendo el texto principal, las notas y las referencias bibliográficas.

· Imágenes, figuras y gráficos: Las imágenes, entre 8 y 10 por artículo, deberán tener 

una resolución de 300 dpi en color (tamaño no menor a 13X18 cm). Los 300 dpi 

deben ser reales, sin forzar mediante programas de edición. Las imágenes debe-

rán enviarse incrustadas en el documento de texto –como referencia de ubicación– y 

también por separado, en formato jpg o tiff. Si el diseño del texto lo requiriera el se-

cretario de Redacción solicitará imágenes adicionales a los autores. Asimismo, se 

reserva el derecho de reducir la cantidad de imágenes previo acuerdo con el autor. 

Tanto las figuras (gráficos, diagramas, ilustraciones, planos mapas o fotografías) 

como las tablas deben ir enumeradas y deben estar acompañadas de un título o 

leyenda explicativa que no exceda las 15 palabras y su procedencia. 

Ej.:

Figura 1. Proceso de…. (Stahl y Klauer, 2008, p. 573).

La imagen debe referenciarse también en el texto del artículo, de forma abreviada 

y entre paréntesis.

Ej.:

» Definición de la revista
A&P Continuidad realiza dos convocatorias anuales para recibir artículos. Los mismos 

se procesan a medida que se postulan, considerando la fecha límite de recepción 

indicada en la convocatoria.

Este proyecto editorial está dirigido a toda la comunidad universitaria. El punto focal 

de la revista es el Proyecto de Arquitectura, dado su rol fundamental en la formación 

integral de la comunidad a la que se dirige esta publicación. Editada en formato pa-

pel y digital, se organiza a partir de números temáticos estructurados alrededor de 

las reflexiones realizadas por maestros modernos y contemporáneos, con el fin de 

compartir un punto de inicio común para las reflexiones, conversaciones y ensayos 

de especialistas. Asimismo, propicia el envío de material específico integrado por 

artículos originales e inéditos que conforman el dossier temático.

El idioma principal es el español. Sin embargo, se aceptan contribuciones en italiano, 

inglés, portugués y francés como lenguas originales de redacción para ampliar la 

difusión de los contenidos de la publicación entre diversas comunidades académicas. 

En esos casos deben enviarse las versiones originales del texto acompañadas por 

las traducciones en español de los mismos. La versión en el idioma original de autor 

se publica en la versión on line de la revista mientras que la versión en español es 

publicada en ambos formatos.

» Documento Modelo para la preparación de artículos y Guía Bá-
sica
A los fines de facilitar el proceso editorial en sus distintas fases, los artículos deben 

enviarse reemplazando o completando los campos del Documento Modelo, cuyo 

formato general se ajusta a lo exigido en estas Normas para autores (fuente, márge-

nes, espaciado, etc.). Recuerde que no serán admitidos otros formatos o tipos de archivo 

y que todos los campos son obligatorios, salvo en el caso de que se indique lo contrario. 

Para mayor información sobre cómo completar cada campo puede remitirse a la Guía 

Básica o a las Normas para autores completas que aquí se detallan. Tanto el Docu-

mento Modelo como la Guía Básica se encuentran disponibles en: https://www.ayp.

fapyd.unr.edu.ar/index.php/ayp/about

» Tipos de artículos
Los artículos postulados deben ser productos de investigación, originales e inéditos 

(no deben haber sido publicados ni estar en proceso de evaluación). Sin ser obli-

gatorio se propone usar el formato YMRYD (Introducción, Materiales y Métodos, 

Resultados y Discusión). Como punto de referencia se pueden tomar las siguientes 

tipologías y definiciones del Índice Bibliográfico Publindex (2010):

· Artículo de revisión: documento resultado de una investigación terminada donde se 

analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no 

publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los 

avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa 

revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.

·Artículo de investigación científica y tecnológica: documento que presenta, de manera 

detallada, los resultados originales de proyectos terminados de investigación. La es-

tructura generalmente utilizada contiene cuatro apartes importantes: introducción, 

metodología, resultados y conclusiones.

·Artículo de reflexión: documento que presenta resultados de investigación termina-

da desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema 

específico, recurriendo a fuentes originales.

» Título y autores
El título debe ser conciso e informativo, en lo posible no superar las 15 palabras. 

En caso de utilizar un subtítulo debe entenderse como complemento del título o 

indicar las subdivisiones del texto. El título del artículo debe enviarse en idioma es-

pañol e inglés.

Los autores (máximo 2) deben proporcionar apellidos y nombres completos o se-

gún modelo de citación adoptado por el autor para la normalización de los nombres 

del investigador (ORCID). 

ORCID proporciona un identificador digital persistente para que las personas lo 

usen con su nombre al participar en actividades de investigación, estudio e innova-

ción. Proporciona herramientas abiertas que permiten conexiones transparentes 

y confiables entre los investigadores, sus contribuciones y afiliaciones. Por medio 

de la integración en flujos de trabajo de investigación, como la presentación de 

artículos y trabajos de investigación, ORCID acepta enlaces automatizados entre 

el investigador/docente y sus actividades profesionales, garantizando que su obra 

sea reconocida.  

Para registrarse se debe acceder a https://orcid.org/register e ingresar su nombre 

completo, apellido y correo electrónico. Debe proponer una contraseña al sistema, 

declarar la configuración de privacidad de su cuenta y aceptar los términos de usos 

y condiciones. El sistema le devolverá un email para confirmar que es usted el que 

cargó los datos y le proporcionará su identificador. Todo el proceso de registro 

puede hacer en español.

Cada autor debe indicar su filiación institucional principal (por ejemplo, organismo 

o agencia de investigación y universidad a la que pertenece) y el país correspon-

diente; en el caso de no estar afiliado a ninguna institución debe indicar “Indepen-

diente” y el país.

El/los autores deberán redactar una breve nota biográfica (máximo 100 palabras) 

en la cual se detallen sus antecedentes académicos y/o profesionales principales, 

líneas de investigación y publicaciones más relevantes, si lo consideran pertinente. 

Si corresponde, se debe nombrar el grupo de investigación o el posgrado del que 

el artículo es resultado así como también el marco institucional en el cual se desa-

rrolla el trabajo a publicar. Para esta nota biográfica el/los autores deberán enviar 

una foto personal y un e-mail de contacto para su publicación.

Normas para la publicación en A&P Continuidad
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Silva, B. (2019, junio 26). Polémica por decisión judicial. La capital, pp. 23-28.

-Sin autor: Título de la nota. (Fecha). Nombre del periódico, p.

Ej.

Incendio en la Patagonia. (2000, agosto 7). La razón, p. 23.

-Online: Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico. Recuperado 

de

Ej.

Pérez, J. (2019, febrero 26). Incendio en la Patagonia. Diario Veloz. Recuperado 

de http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia

-Sin autor

Incendio en la Patagonia. (2016, diciembre 3). Diario Veloz. Recuperado de ht-

tp://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia

·Simposio o conferencia en congreso:

Autor, A. (Fecha). Título de la ponencia. En A. Apellido del presidente del congreso 

(Presidencia), Título del simposio o congreso. Simposio o conferencia llevado/a a cabo 

en el congreso Nombre de la organización, Lugar.

Ej.

Manrique, D. (Junio de 2011). Evolución en el estudio y conceptualización de 

la consciencia. En H. Castillo (Presidencia), El psicoanálisis en Latinoamérica. 

Simposio llevado a cabo en el XXXIII Congreso Iberoamericano de Psicología, 

Río Cuarto, Argentina.

·Materiales de archivo 

Autor, A. A. (Año, mes día). Título del material. [Descripción del material]. Nombre de 

la colección (Número, Número de la caja, Número de Archivo, etc.). Nombre y lugar 

del repositorio. Este formato general puede ser modificado, si la colección lo requiere, 

con más o menos información específica.

- Carta de un repositorio

Ej.

Gómez, L. (1935, febrero 4). [Carta a Alfredo Varela]. Archivo Alfredo Varela 

(GEB serie 1.3, Caja 371, Carpeta 33), Córdoba, Argentina.

- Comunicaciones personales, emails, entrevistas informales, cartas personales, etc.

Ej.

T. K. Lutes (comunicación personal, abril 18, 2001)

(V.-G. Nguyen, comunicación personal, septiembre 28, 1998)

Estas comunicaciones no deben ser incluidas en las referencias

- Leyes, decretos, resoluciones etc.

Ley, decreto, resolución, etc. número (Año de la publicación, mes y día). Título de la ley, 

decreto, resolución, etc. Publicación. Ciudad, País.

Ej.

Ley 163 (1959, diciembre 30). Por la cual se dictan medidas sobre defensa y conser-

McLuhan, M. (1988). Prólogo. En La galaxia de Gutenberg: génesis del homo typho-

grafifcus (pp. 7-19). Barcelona, España: Galaxia de Gutenberg.

-Digital con DOI:

Albarracín, D. (2002). Cognition in persuasion: An analysis of information 

processing in response to persuasive communications. En M. P. Zanna (Ed.), 

Advances in experimental social psychology (Vol. 3, pp. 61–130). doi:10.1016/

S0065-2601(02)80004-1

·Tesis y tesinas: Apellido, A. (Año). Título de la tesis (Tesina de licenciatura, tesis de 

maestría o doctoral). Nombre de la Institución, Lugar. Recuperado de http:// www.

xxxxxxx

Ej.

Santos, S. (2000). Las normas de convivencia en la sociedad francesa del siglo XVIII 

(Tesis doctoral). Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina. Recupe-

rado de http://www.untref.edu.ar/5780/1/ECSRAP.F07.pdf

·Artículo impreso: Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, vo-

lumen(número si corresponde), páginas.

Ej.

Gastaldi, H. y Bruner, T. A. (1971). El verbo en infinitivo y su uso. Lingüística 

aplicada, 22(2), 101-113.

Daer, J. y Linden, I. H. (2008). La fiesta popular en México a partir del estudio 

de un caso. Perífrasis, 8(1), 73-82. 

·Artículo online: Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen 

(número si corresponde), páginas. Recuperado de http:// www.xxxxxxx

Ej.

Capuano, R. C., Stubrin, P. y Carloni, D. (1997). Estudio, prevención y diagnós-

tico de dengue. Medicina, 54, 337-343. Recuperado de http://www.trend-sta-

tement.org/asp/documents/statements/AJPH_Mar2004_Trendstatement.pdf

Sillick, T. J. y Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem me-

diate between perceived early parental love and adult happiness. E-Journal of 

Applied Psychology, 2(2), 38-48. Recuperado de http://ojs.lib.swin.edu.au /index. 

php/ejap 

·Artículo en prensa:

Briscoe, R. (en prensa). Egocentric spatial representation in action and per-

ception. Philosophy and Phenomenological Research. Recuperado de http://

cogprints .org/5780/1/ECSRAP.F07.pdf

·Periódico

-Con autor: Apellido A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico, pp-pp.

Ej

Pérez, J. (2000, febrero 4). Incendio en la Patagonia. La razón, p. 23.

experimentos los autores encontraron que… (Machado et al., 2005) 

·Autor corporativo o institucional con siglas o abreviaturas: la primera citación se 

coloca el nombre completo del organismo y luego se puede utilizar la abreviatura.

Ej.

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP, 2016) y luego OPEP 

(2016); Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) y luego OMS (2014).

·Autor corporativo o institucional sin siglas o abreviaturas:

Ej.

Instituto Cervantes (2012), (Instituto Cervantes, 2012).

·Traducciones y reediciones: Si se ha utilizado una edición que no es la original (traduc-

ción, reedición, etc.) se coloca en el cuerpo del texto: Apellido (año correspondiente 

a la primera edición/año correspondiente a la edición que se utiliza)

Ej. 

Pérez (2000/2019)

·Cuando se desconoce la fecha de publicación, se cita el año de la traducción que 

se utiliza

Ej.

(Aristóteles, trad. 1976)

» Notas
Las notas pueden emplearse cuando se quiere ampliar un concepto o agregar un 

comentario sin que esto interrumpa la continuidad del discurso y solo deben em-

plearse en los casos en que sean estrictamente necesarias para la intelección del 

texto. No se utilizan notas para colocar la bibliografía. Los envíos a notas se indican 

en el texto por medio de un supraíndice. La sección que contiene las notas se ubica 

al final del manuscrito, antes de las referencias bibliográficas. No deben exceder las 

40 palabras en caso contrario deberán incorporarse al texto.

» Referencias bibliográficas
Todas las citas, incluso las propias para no incurrir en autoplagio, deben corres-

ponderse con una referencia bibliográfica. Por otro lado, no debe incluirse en la 

lista bibliográfica ninguna fuente que no aparezca referenciada en el texto. La lista 

bibliográfica se hace por orden alfabético de los apellidos de los autores. 

·Si es un autor: Apellidos, Iniciales del nombre del autor. (Año de publicación). Título 

del libro en cursiva. Lugar de publicación: Editorial. 

Ej.

Mankiw, N. G. (2014). Macroeconomía. Barcelona, España: Antoni Bosch.

Autor, A. A. (1997). Título del libro en cursiva. Recuperado de http://www.

xxxxxxx 

Autor, A. A. (2006). Título del libro en cursiva. doi:xxxxx 

·Si son dos autores:

Ej.

Gentile P. y Dannone M. A. (2003). La entropía. Buenos Aires, Argentina: EU-

DEBA.

·Si es una traducción: Apellido, iniciales del nombre (año). Titulo. (iniciales del nom-

bre y apellido, Trad.). Ciudad, país: Editorial (Trabajo original publicado en año de 

publicación del original).

Ej.

Laplace, P. S. (1951). Ensayo de estética. (F. W. Truscott, Trad.). Buenos Aires, 

Argentina: Siglo XXI (Trabajo original publicado en 1814).

·Obra sin fecha: 

Ej.

Martínez Baca, F. (s. f.). Los tatuajes. Puebla, México: Tipografía de la Oficina 

del Timbre.

·Varias obras de un mismo autor con un mismo año:

Ej.

López, C. (1995a). La política portuaria argentina del siglo XIX. Córdoba, Argen-

tina: Alcan. 

López, C. (1995b). Los anarquistas. Buenos Aires, Argentina: Tonini.

·Si es libro con editor o compilador: Editor, A. A. (Ed.). (1986). Título del libro. Lugar de 

edición: Editorial.

Ej.

Wilber, K. (Ed.). (1997). El paradigma holográfico. Barcelona, España: Kairós.

·Libro en versión electrónica: Apellido, A. A. (Año). Título. Recuperado de http://www.

xxxxxx.xxx

Ej.

De Jesús Domínguez, J. (1887). La autonomía administrativa en Puerto Rico. Re-

cuperado de http://memory.loc.gov/monitor/oct00/workplace.html

·Capítulo de libro:

-Publicado en papel, con editor:

Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A. A. Apellido. 

(Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad, país: editorial. 

Ej.

Flores, M. (2012). Legalidad, leyes y ciudadanía. En F. A. Zannoni (Ed.), Estu-

dios sobre derecho y ciudadanía en Argentina (pp. 61-130). Córdoba, Argentina: 

EDIUNC.

-Sin editor:
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vación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos nacionales. Boletín 

oficial de la República Argentina. Buenos Aires, Argentina.

» Agradecimiento
Se deben reconocer todas las fuentes de financiación concedidas para cada estudio, 

indicando de forma concisa el organismo financiador y el código de identificación. 

En los agradecimientos se menciona a las personas que habiendo colaborado en la 

elaboración del trabajo, no figuran en el apartado de autoría ni son responsables de 

la elaboración del manuscrito (Máximo 50 palabras).

Cualquier otra situación no contemplada se resolverá de acuerdo a las Normas APA 

(American Psychological Association) 6º edición. 

» Licencias de uso, políticas de propiedad intelectual de la revista, 
permisos de publicación
Los trabajos publicados en A&P Continuidad están bajo una licencia Creative Com-

mons Reconocimiento-No Comercial- Compartir Igual (CC BY-NC-SA) que permite a 

otros distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir de una obra de modo no comercial, 

siempre y cuando se otorgue el crédito y licencien sus nuevas creaciones bajo las 

mismas condiciones.

Al ser una revista de acceso abierto garantiza el acceso inmediato e irrestricto a todo 

el contenido de su edición papel y digital de manera gratuita.

Los autores deben remitir, junto con el artículo, los datos respaldatorios de las in-

vestigaciones y realizar su depósito de acuerdo a la Ley 26.899/2013, Repositorios 

Institucionales de Acceso Abierto.

» Cada autor declara
1 - Ceder a A&P Continuidad, revista temática de la Facultad de Arquitectura, Pla-

neamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario, el derecho de la primera 

publicación del mismo, bajo la Licencia  Creative Commons  Atribución-No Comer-

cial-Compartir Igual 4.0 Internacional;

2 - Certifica/n que es/son autor/es original/es del artículo y hace/n constar que el mis-

mo es resultado de una investigación original y producto de su directa contribución 

intelectual;

3 - Ser propietario/s integral/es de los derechos patrimoniales sobre la obra por lo 

que pueden transferir sin limitaciones los derechos aquí cedidos, haciéndose res-

ponsable/s de cualquier litigio o reclamación relacionada con derechos de propiedad 

intelectual, exonerando de responsabilidad a la Universidad Nacional de Rosario;

4 - Deja/n constancia de que el artículo no está siendo postulado para su publica-

ción en otra revista o medio editorial y se compromete/n a no postularlo en el futuro 

mientras se realiza el proceso de evaluación y publicación en caso de ser aceptado;

5 - En conocimiento de que A&P Continuidad es una publicación sin fines de lucro y 

de acceso abierto en su versión electrónica, que no remunera a los autores, otorgan 

la autorización para que el artículo sea difundido de forma electrónica e impresa o 

por otros medios magnéticos o fotográficos; sea depositado en el Repositorio Hi-

permedial de la Universidad Nacional de Rosario; y sea incorporado en las bases de 

datos que el editor considere adecuadas para su indización.

» Detección de plagio y publicación redundante
A&P Continuidad somete todos los artículos que recibe a la detección del plagio y/o 

autoplagio. En el caso de que este fuera detectado total o parcialmente (sin la cita-

ción correspondiente) el texto no comienza el proceso editorial establecido por la 

revista y se da curso inmediato a la notificación respectiva al autor. Tampoco serán 

admitidas publicaciones redundantes o duplicadas, ya sea total o parcialmente. 

» Envío
Si el autor ya es un usuario registrado de Open Journal System (OJS) debe postular 

su artículo iniciando sesión. Si aún no es usuario de OJS debe registrarse para iniciar 

el proceso de envío de su artículo. En A&P Continuidad el envío, procesamiento y 

revisión de los textos no tiene costo alguno para el autor. El mismo debe comprobar 

que su envío coincida con la siguiente lista de comprobación: 

1 - El envío es original y no ha sido publicado previamente ni se ha sometido a con-

sideración por ninguna otra revista.

2 - Los textos cumplen con todos los requisitos bibliográficos y de estilo indicados 

en las Normas para autoras/es. 

3 - El título del artículo se encuentra en idioma español e inglés y no supera las 15 

palabras. El resumen tiene entre 150 y 200 palabras y está acompañado de entre 

3/5 palabras clave. Tanto el resumen como las palabras clave se encuentran en es-

pañol e inglés. 

4 - Se proporciona un perfil biográfico de cada autor, de no más de 100 palabras, 

acompañado de una fotografía personal, filiación institucional y país. 

5 - Las imágenes para ilustrar el artículo (entre 8/10) se envían incrustadas en el 

texto principal y también en archivos separados, numeradas de acuerdo al orden 

sugerido de aparición en el artículo, en formato jpg o tiff. Calidad 300 dpi reales o 

similar en tamaño 13x18. Cada imagen cuenta con su leyenda explicativa. 

6 - Los autores conocen y aceptan cada una de las normas de comportamiento ético 

definidas en el Código de Conductas y Buenas Prácticas.

7 - Se adjunta el formulario de Cesión de Derechos completo y firmado por los au-

tores.

8. Los autores remiten los datos respaldatorios de las investigaciones y realizan su 

depósito de acuerdo a la Ley 26.899/2013, Repositorios Institucionales de Acceso 

Abierto.
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