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This article addresses with the work of three Latin American architectu-

ral groups, during the first decades of the 21st century, which challenge 

disciplinary autonomy through the co-production of architecture and 

knowledge. It is proposed to work on the relationship between its ways 

of doing and the link of its members with architecture teaching, consi-

dering that many of these are university teachers. An attempt is made 

to understand how these ways of doing, which make visible changes in 

the role, objectives and concerns of the architect, establish a dialectical 

relationship with their ways of teaching architecture. It is questioned on 

how his participation, within the universities, could be linked to changes 

within their educational programs and, consequently, influence the pro-

fessional profile of future architects. Their methodological work strate-

gies are characterized here to later delve into the relationship with their 

proposals in university curricular spaces, from the work with primary 

sources of the groups and the realization of ad-hoc interviews. The main 

guides for this work are the collective’s way of working, the academic tra-

ining of its main members, and the didactic and thematic resources they 

choose to work as teachers.

Este artículo aborda el trabajo de tres colectivos de arquitectura latinoa-

mericanos, durante las primeras décadas del siglo XXI, los cuales interpe-

lan la autonomía disciplinar a través de la co-producción de arquitectura 

y conocimiento. Se propone trabajar la relación entre sus modos de hacer 

y la vinculación de sus miembros con la enseñanza en arquitectura, aten-

diendo a que, en su mayoría, ejercen la docencia universitaria. Se intenta 

comprender cómo estos modos de hacer, que visibilizan cambios en el rol, 

objetivos e incumbencias del arquitecto, establecen una relación dialéctica 

con sus modos de enseñar arquitectura. Se interroga sobre cómo su parti-

cipación, dentro de las universidades, podría vincularse con cambios den-

tro de los programas educativos de las mismas y, por consiguiente, influir 

en el perfil profesional de los futuros arquitectos. Asimismo, se describen 

sus estrategias metodológicas de trabajo para luego ahondar en la relación 

con sus propuestas en los espacios curriculares universitarios, a partir del 

trabajo con fuentes primarias de los colectivos y de la realización de entre-

vistas ad hoc. Las principales guías para este trabajo son la forma de traba-

jo del colectivo, la formación académica de sus miembros principales, y los 

recursos didácticos y temáticas que eligen para trabajar como docentes.
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Otras miradas sobre la enseñanza en arquitectura: 
aproximaciones a los colectivos latinoamericanos 
en las primeras décadas del siglo XXI

Florencia Blázquez
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»

de los futuros arquitectos.

Para ello se selecciona un elenco de tres colec-

tivos de arquitectura latinoamericanos: Gru-

po Talca, Asociación Semillas y Arquitectura 

Expandida. Se indaga en su composición y se 

caracterizan sus estrategias metodológicas 

de trabajo en el ámbito profesional para luego 

ahondar en la relación con sus propuestas pe-

dagógicas en los espacios curriculares universi-

tarios en donde se desempeñan como docentes. 

Esto se concreta a partir del trabajo con fuen-

tes primarias de los respectivos colectivos y de 

las entrevistas realizadas ad-hoc sucitadas por 

estos interrogantes. Las principales variables 

que se posicionan como guía para este trabajo 

son la conformación y manera de trabajar de 

cada colectivo, la formación académica de sus 

miembros principales, y los recursos didácticos, 

temáticas y métodos que utilizan o eligen como 

docentes de las universidades. 

Nos interesa aclarar que entendemos a estos 

equipos como parte de un movimiento mayor 

y de límites aún difusos en el que se encuentra 

gran parte de los colectivos latinoamericanos. 

la producción interactoral de conocimiento. De 

este modo, se estudia el trabajo de profesiona-

les que interpelan desde su práctica la autono-

mía disciplinar, posicionándose como un eslabón 

más, dentro de una cadena que articula saber 

disciplinar con saber cultural, ancestral y de co-

munidad, junto al trabajo con recursos escasos y 

realidades vulnerables. 

Desde esta clave, este artículo se propone 

trabajar la relación entre los modos de hacer 

de estos equipos y la vinculación de sus miem-

bros con la enseñanza, atendiendo a que, no 

casualmente, muchos de estos son docentes 

en las facultades de arquitectura. Se inten-

ta comprender cómo estos modos de hacer, 

que visibilizan cambios en el rol, objetivos e 

incumbencias del arquitecto, establecen una 

relación dialéctica con sus modos de enseñar 

arquitectura. Finalmente, se interroga sobre 

cómo su participación, cada vez más dinámica, 

dentro de las universidades, podría vincularse 

con cambios dentro del currículum y la didácti-

ca de los programas educativos de las mismas y, 

por consiguiente, influir en el perfil profesional 

» A modo de introducción

                       Al mismo tiempo, los que se dedican 

a la profesión de la enseñanza han manifestado, 

cada vez con más insistencia, su preocupación 

sobre la falta de conexión existente entre la idea 

de conocimiento profesional que prevalece en las 

escuelas profesionales y aquellas competencias 

que se les exigen a los prácticos en el terreno 

de la realidad (Schön, 1987, p. 23).

Para un arquitecto, las exigencias profesiona-

les desbordan lo planteado por las resolucio-

nes ministeriales y los planes de estudio de las 

universidades atendiendo a sus incumbencias 

comunes de diseñar, calcular y proyectar estruc-

turas o dirigir y controlar su construcción y re-

habilitación, entre otros (Ley de Educación Su-

perior, 2018). En el panorama actual, la realidad 

latinoamericana demanda respuestas que den 

cuenta de la necesidad de renovados perfiles 

profesionales. Nos centraremos aquí en lo que 

llamaremos profesionales activistas coinciden-

tes, mayormente, en su involucramiento con la 

gestión de fondos para realizar proyectos y con 
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Entre ellos podemos mencionar a Matéricos 

Periféricos y Arquitectura del Sur (Argentina), 

Colectivo Hormiga (Guatemala), Entre Nos 

(Costa Rica), Colectivo Pico (Venezuela), Aqua 

Alta (Paraguay), Al Borde (Ecuador) y Micró-

polis (Brasil), coincidentes en sus modos de 

operar en una particular convergencia entre 

docencia, investigación y práctica profesional. 

De este modo, proponemos el análisis del resto 

de estos colectivos como parte de un próximo 

avance en la investigación.  

» Puntos de partida para esta investigación

En Latinoamérica, el fenómeno de las arquitec-

turas colectivas se vincula directamente con el 

surgimiento de movimientos sociales y grupos 

que activaron reivindicaciones, relacionados a 

la circulación libre de prácticas y saberes, y al 

trabajo cooperativo, como respuesta a transfor-

maciones sociales, económicas y políticas espe-

cíficas de este territorio (Carras, 2009; Risler y 

Ares, 2013; Franco López, 2019). Desde esta 

perspectiva se interroga la posición habitual de 

los profesionales, procurando un espacio en el 

pensamiento cultural contemporáneo (Durán 

Calisto, 2011; Montaner, 2015; Cicutti, 2019) 

y retomando, desde la agenda disciplinar y aca-

démica, debates sobre la capacidad de operar 

políticamente que poseen la arquitectura y el 

urbanismo (Bustillo, 2019).

Este fenómeno comenzó a ganar espacio den-

tro de la academia en las últimas décadas del 

siglo XX, provocando experiencias alternativas 

en la enseñanza de arquitectura con referentes 

previos como Cooperativa Amereida¹ o Rural 

Studio² (Fernández, 2020), y una aceptación 

progresiva en los ámbitos de legitimación y di-

fusión disciplinares, con invitaciones a bienales 

y publicaciones en revistas. 

En cuanto a experiencias alternativas de ense-

ñanza se visualiza la voluntad de algunas cáte-

dras por dejar de centrar los programas en el 

análisis de obras diseñadas por arquitectos re-

conocidos, que acentúan la relación obra-objeto 

y arquitecto-autor (Palero, 2017), para dar lugar 

a abordajes más vinculados con la construc-

ción del conocimiento situado, en interacción 

con contextos sociales y culturales específicos. 

De este modo se incluyen temas como identi-

dad, memoria y acción comunitaria, interro-

gados desde la política, cultura y antropología 

(Cicutti, 2014). Asimismo, cada vez se hacen 

más frecuentes las prácticas colectivas 1:1 

dentro de los talleres y las actividades de ex-

tensión en el territorio.

Se analizan aquí, por un lado, el trabajo de los 

miembros de tres de estos colectivos a partir 

de conceptos como el de arquitecto activista (Mc 

Guirk, 2014), que lleva a cabo la práctica de for-

ma no convencional e íntimamente relacionada 

con el contexto social y colabora en definir este 

nuevo enfoque de la práctica donde se enmar-

ca a los colectivos, y el de arquitecto insurgente 

(Harvey, 2008), quien además de crear espacios 

físicos, crea espacios simbólicos en relación di-

recta con el espacio geográfico-temporal donde 

se sitúa provocando un potencial para la crea-

ción de los llamados espacios de esperanza³.

Una vez caracterizada su forma de trabajar en el 

ámbito profesional, se analizan sus propuestas 

de enseñanza en espacios educativos disciplina-

res a partir de categorías operativas como tec-
tónica de lo disponible, agenda co-construida, in-
telectuales-investigadores anfibios y demoras en el 
proceso proyectual que Alejandra Buzaglo (2018) 

construye para ahondar en formas alternativas 

de producción de arquitectura y en sus réplicas 

en los espacios de enseñanza.

Desde la didáctica se estudia el trabajo de es-

tos equipos a partir de lo que plantea Rober-

to Fernández (2020) sobre la importancia del 

avance de estrategias alternativas, con progra-

mas “más creativos y pertinentes”, que rom-

pan con el modelo reproductivo para propiciar 

condiciones para un aprendizaje del diseño 

más relacionado a la interpretación crítica del 

presente social y cultural. 

» Grupo Talca: memoria y oficios como infor-

mantes del proyecto

Grupo Talca nace en 2003 en Chile, a partir de 

la vinculación de sus dos miembros principales 

a través de la escuela de arquitectura de la cual 

toman su nombre. El equipo está compuesto 

por Rodrigo Sheward, quien vivió en diferentes 

lugares del país como Concepción, Valparaíso y 

Puerto Williams, y por Martín del Solar, oriundo 

de la ciudad de Talca. Su equipo trabaja de ma-

nera colectiva en cada obra, involucrando a las 

comunidades donde intervienen.

Si bien explicitan no tener una metodología, po-

demos inferir que en cada caso construyen una. 

Esa manera de hacer, según expresaron en una 

entrevista inédita, tiene que ver con “tener una 

relación cordial con las cosas y con volver al lu-

gar para entender cómo relacionarse” (entrevis-

ta inédita, octubre 19, 2021). Trabajan a partir 

de dos principios: “construir con lo que hay y 

llevar arquitectura donde el arquitecto no llegó”. 

Exploran territorios por fuera de la ciudad “que 

manejan códigos totalmente diferentes a los 

que cualquier arquitecto está acostumbrado a 

ver”. Explicitan que buscan una “relación cultu-

ral con el lugar”, remarcando la importancia del 

silencio para entender la manera de habitar el 

territorio a intervenir. Así comienzan con “una 

entrada receptiva para luego dar el paso hacia 

lo creativo”, entendiendo, según su perspectiva, 

que “en el equilibrio de estos dos factores radica 

la clave de la sabiduría”. De este modo, se posi-

cionan como “actores que pudieron canalizar lo 

que les informó el lugar y la sabiduría de sus ha-

bitantes”, evitando mostrar fotos de obras ter-

minadas en sus conferencias (Fig. 1). 

En su acercamiento a las comunidades, estudian 

oficios que se trabajan en cada lugar, de este 

modo registran lo disponible del territorio y se 

vinculan con personas a las que llaman “los sa-

bios desde el cuerpo”. No creen factible diseñar 

más allá de lo que mide la materia o de lo que 

mide la sabiduría de quién va a ejecutar la obra. 

Esto condice con lo que expresa Alejandra Bu-

zaglo (2018) al hablar de la importancia de pro-

yectar mediante medidas disponibles, las cuales 

son dadas por las características de la materia 

disponible, emergiendo de la observación y de 

las actividades de demora. 

Tal como expresamos, Sheward y Del Solar se 

conocieron estudiando en la Escuela de Talca y 

su filosofía de trabajo está muy relacionada con 

la forma de trabajo de esta escuela de arqui-

tectura. Según los objetivos explicitados en su 

plan de estudios, los egresados adquieren ha-

bilidades para proyectar soluciones arquitectó-

nicas de acuerdo a las características del lugar, 

trabajando de manera comprensiva su mate-

rialización e incluyendo al territorio y al paisaje 

como soportes del quehacer. 

Un dato relevante al respecto es que solo el 2% 

de sus estudiantes son hijos de profesionales, 

el resto desciende de pescadores, leñadores 

o fabricantes de escobas, quienes conocen de 

oficios antes de conocer de arquitectura. No re-

sulta extraño por ello que en Talca no se aplique 

un enfoque académico tradicional sino a partir 

de aspectos tangibles como la materia (Fig. 2), 

entendiendo la procedencia de sus estudiantes 

como un potencial a trabajar. 

La escuela pretende que los estudiantes conec-

ten con la materia construyendo en escala 1:1 

todos los años de la carrera y que se enfrenten 

con problemas de gestión, entre otros puntos 

que quedan por fuera en la enseñanza clásica de 

la disciplina (Fig. 3).

Pasando al trabajo de los miembros de Grupo 

Talca en relación a la enseñanza, el ejemplo que 

se elige para describir aquí es el Taller de Dise-

ño III de la Universidad para el Desarrollo en 

Concepción, Chile, a cargo de Rodrigo Sheward 

(2020). Según Edith Litwin (2008) relatar ex-

periencias pasadas, analizarlas y resignificarlas 

relacionándolas con el presente, libera la ima-

ginación y permite una visión más rica del pasa-

do, así es como el programa de esta asignatura 

parte del análisis del territorio que habitan sus 

alumnos a través de la memoria. 

Un análisis en clave metodológica de este pro-

grama permite hacer énfasis en los objetivos 

del primer ejercicio que propone indagar en 

algunos recuerdos y experiencias de cada es-

tudiante como material de trabajo respecto a 

sus vivencias en una de las viviendas que han 

habitado. A partir de esto, proponen rescatar 

una condición fuerza, posiblemente inconscien-

te, para transformarla en materia que defina el 

partido a tomar para diseñar su propia vivienda. 

Como requerimiento, esta debe estar atravesa-

da por condiciones de lugar, paisaje y territorio. 

La propuesta intenta que cada alumno descu-

bra, a partir de sus recuerdos, cuál es la mate-

ria relevante para su proceso personal, que se 

puedan descubrir como persona moldeada por 

las condiciones del habitar y, por último, que 

puedan materializar la información obtenida 

desde la memoria para convertirla en informante 
del proceso creativo. 

De este modo, se explicita que el desarrollo de 

cada caso se compone de cuatro partes: la bús-

queda, donde cada alumno debe buscar en su 

memoria recuerdos de las viviendas de su ni-

ñez, escribiendo estos recuerdos para permitir 

el inicio de un proceso creativo; el comparecer, 

que requiere traer al presente una situación 

que rememore ciertas vivencias dentro de una 

vivienda, recordando cuestiones relacionadas 

al paisaje, los oficios y el territorio (de este 

modo, pasarían desde lo escrito a los modelos 

reales para aproximarse a una forma de operar 

en un diseño de vivienda que trabajarán en el 

siguiente módulo); la reflexión, que plantea en-

contrar el valor que tienen sus vivencias y en-

tender cómo lo definen como persona y como 

futuros profesionales y, por último, la etapa de 

investigación, donde el alumno debe descubrir 

cómo investigar desde lo propio. 

La metodología de trabajo comprende varias 

fases que permiten construir un campo inves-

tigativo para definir la materia seleccionada a 

partir de los recuerdos. En una primera fase de 

relatos se trabaja en la construcción de una his-

toria personal con miras a definir experiencias 

de habitar. En una segunda fase de collage, se 

construyen imágenes que apoyen al texto; en 

una tercera fase de planta y croquis, se trae in-

formación para transmitir medidas y referencias 

Figura 1. Imagen seleccionada por Grupo Talca para portada de la charla titulada Territorio, oficio y materia en FAPyD UNR, 2021. Charla organizada por la Arq. Florencia Blázquez y la 

Arq. Josefina Centeno. Fotografía: gentileza de Rodrigo Shewar | Figura 2. Trabajo publicado en la página oficial de la Escuela de Talca sobre ejercicio de Contexto en Historia y teoría de la 

arquitectura. Profesor: Fernando Montoya. Recuperado de: http://www.arquitectura.utalca.cl
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paisajísticas y territoriales; en la cuarta fase se 

trabaja armando un cubo materia y un cubo espa-
cial donde se plantea una maqueta conceptual 

a partir de los materiales recolectados permi-

tiendo sintetizar las ideas contenidas en las tres 

primeras fases. Estos objetos, se plantean como 

detonantes del proceso proyectual de una vi-

vienda ubicada en un lugar definido por los va-

lores paisajísticos que aparecen en los relatos, 

collage y plantas (Fig. 4). 

Retomando a Litwin (2008, p. 15), las prácti-

cas vivenciadas y su impacto en cada perso-

na, especialmente en las que eligen ejercer la 

docencia, no se pueden desestimar. De este 

modo, se entiende que el haber estudiado en 

la Escuela de Talca es un factor que incide di-

rectamente tanto en los modos de ejercer la 

profesión como en las formas pedagógicas de 

los miembros de este grupo. Así, la memoria 

y los oficios de cada lugar se posicionan como 

disparadores para comenzar a proyectar tanto 

en sus obras particulares como en los ejercicios 

que plantean en clases, distanciándose estos 

de los recursos comúnmente utilizados en una 

primera etapa del proyecto. 

» Asociación Semillas: co-construcción entre 

comunidades, profesionales y estudiantes

La Asociación Semillas comenzó como un pro-

yecto informal y se fue consolidando hasta su 

fundación en 2014. Tiene como referente a la 

arquitecta Marta Maccaglia, quien llegó a Perú 

en el 2011 mediante un programa del gobier-

no italiano que ofrecía a jóvenes de ese país 

hacer experiencias de cooperación internacio-

nal. Según expresa en una entrevista realizada 

por Asiel Nuñez el 3 de abril de 2022, una de 

las primeras actividades del programa implica-

ba trabajar en una guardería como maestra y 

gestora de proyectos y, como consecuencia de 

no existir ninguna guardería en Huaycán, Lima, 

aprovechó la oportunidad de construir una, 

originándose así Semillas, asociación dedicada 

principalmente, a la construcción de escuelas 

en la Amazonia peruana (Fig. 5). 

Semillas tiene como premisa no llegar a las co-

munidades con estructuras impuestas, sino lle-

var preguntas y a partir de ellas estructurar 

una forma de trabajo. La asociación opera en 

una zona del Amazonas donde habitan 120 

comunidades indígenas, las cuales no poseen 

infraestructura básica, como agua potable, 

desagües, centros, ni carreteras. Así, se puede 

determinar que la cooperación internacional se 

convirtió en una gran influencia para el trabajo 

del equipo al plantear proyectos relacionados 

con el acceso a la educación. 

Se puede destacar aquí una metodología de tra-

bajo recurrente que, según la sintetiza Macca-

glia en la entrevista mencionada anteriormente, 

se basa en buscar comunidades que necesiten 

ayuda pero que tengan líderes dispuestos a par-

ticipar del proceso. Así, comienzan con un pro-

ceso de investigación participativa, el cual per-

mite identificar la necesidad, luego continúan 

con talleres rurales participativos para entablar 

vínculos con las comunidades. La tercera etapa 

es de diseño participativo, donde se exploran 

los sueños de las personas y sus necesidades. 

Figura 3. Trabajo publicado en la página oficial de la Escuela de Talca. Obra de Taller de titulación del alumno Felipe Olea. Mirador Larmahue. Recuperado de: http://www.arquitectura.

utalca.cl | Figura 4. Imagen referencial de la metodología aplicada en cursos de memoria del territorio de la materia Diseño Arquitectónico III, Universidad del Desarrollo, Concepción, 

Chile (Sheward, 2020). Fotografía: Facilitada por Rodrigo Sheward.

Luego de realizar todas estas etapas llega el 

momento de convergencia a través del proyec-

to, teniendo como objetivo que “las situaciones 

se vean reflejadas en una arquitectura sensata 

en la que se respeten las condiciones locales, 

las normatividades y los procesos formales” 

(entrevista, abril 3, 2022). La etapa de construc-

ción también es participativa (Fig. 6).

Para ello, poseen una escuela de construcción 

en la que hacen talleres de formación para las 

comunidades, donde los profesionales apren-

den sobre el lugar, las tecnologías locales y los 

sistemas constructivos que usan. Al inaugu-

rar la obra, momento en el que normalmente 

terminaría la tarea de los arquitectos, ellos se 

quedan en el territorio y comienzan la etapa 

de “monitoreo o acompañamiento en el uso”. 

Con el objetivo de “instaurar su forma de tra-

bajo dentro del parámetro formal” y “buscan-

do incidencia política para que se flexibilicen 

las normas a otras formas de habitar”, Semillas 

se ocupa del procedimiento completo del pro-

yecto desde el expediente técnico, hasta su 

aprobación (entrevista, abril 3, 2022).

En relación a la formación académica, podemos 

mencionar que Maccaglia nació en una ciudad 

cerca de Roma y que su familia tuvo vínculo 

con el campo, encontrando hoy en la selva ama-

zónica un espacio de conexión con sus orígenes. 

Por otra parte, su paso por la Universidad de 

La Sapienza y la especialización en espacios in-

teriores “influyeron en que la arquitectura de 

Semillas fuera pensada desde adentro hacia 

afuera”. Además, sus primeras experiencias la-

borales le permitieron pensar a “los espacios no 

solo como lugares de exhibición sino como ex-

periencias”, marcando esto como una influencia 

en sus formas de ver y pensar la arquitectura. 

En su relato, nombra la influencia de Giancarlo 

De Carlo, uno de los primeros arquitectos que 

ha trabajado de forma interdisciplinar con so-

ciólogos, quien escribió el libro Arquitectura de 
la participación (1970). Sumado a esto, también 

influyó la lectura de educadores como Paulo 

Freire, incentivándola a estudiar “distintas for-

mas de enseñar” (entrevista, abril 3, 2022).

En ese sentido, es importante entender que 

muchas de las prácticas que nos definen como 

personas son producto de la forma en que nos 

comunicamos (Burbules, 1999). A partir de 

esto, se podría pensar que rever esas lecturas 

al momento de entrar en el trabajo de campo 

con comunidades es trascendente para que Se-

millas no intente interactuar con un lenguaje 

puramente técnico al contactar con las comuni-

dades, sino que se expresen para “ser compren-

didos por todas las personas”. 

Maccaglia es docente en la Universidad de Cien-

cias y Artes de América Latina (UCAL), llegó 

a trabajar allí mediante la invitación de David 

Barragán, miembro de Al Borde Arquitectos, 

en 2015. Según sintetiza, el Taller 3, es pensa-

do desde el “learning by doing” (Dewey, 1916) 

(comunicación personal, julio 25, 2022). En ese 

sentido trabajan junto a los alumnos y a la co-

munidad para conseguir los recursos que les 

permitan concretar un proyecto, profundizan-

do así en cómo “gestionar un proyecto social” 

y “construir de forma correcta con materiales a 
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disposición”. En una entrevista para ArchiDaily 

(Bayona, 2018), resalta que este tipo de apren-

dizajes no siempre se trata con profundidad en 

las universidades, ya que a pesar de que existen 

propuestas de talleres participativos, no todas 

logran materializar la propuesta o profundizar 

en el diálogo con las comunidades.

El proyecto realizado por el  taller que 

seleccionamos para profundizar aquí, es el 

“Nuevo Amanecer”, ubicado en Cajamarquilla, 

zona industrial de Lurigancho – Chosica, en la 

periferia limeña, iniciado por el Taller 3 en mar-

zo de 2017 (Fig. 7).

La población del sector con el que trabajaron se 

compone de 200 familias que provienen de dis-

tintas regiones de Perú. Según lo describe Mac-

caglia, en el proceso de acercamiento entre el 

taller y la comunidad, se reveló la necesidad de 

un local para el cuidado de niños que permitiese 

a las madres trabajar, aunque al realizar el pri-

mer taller participativo programado, decanta-

ron otras funciones para el espacio como lugar 

de reuniones y centro de la “memoria viva”. Du-

rante la primera etapa, se propuso un diseño a 

partir de “tres módulos: centro para niños, cen-

tro comunitario, edificio de servicios y patio de 

memoria”. Durante esta etapa en 2017, alumnos, 

docentes y vecinos, llegaron a construir el casco 

del centro comunitario a partir de una estructu-

ra de hormigón. La segunda etapa propuso am-

pliar la estructura mediante tres estrategias: re-

ciclar materiales del antiguo local comunal para 

construir un techo, construir una fachada per-

meable que permita la conexión entre el espacio 

interior y exterior, y construir una doble fachada 

que genere una doble altura para ubicar una es-

calera y ampliar el espacio del primer piso. En el 

2018 se desarrolló la tercera etapa, a la que se 

sumaron otros talleres de la facultad.

Según lo que relata Maccaglia y en base a lo que 

se puede destacar del estudio de esta interven-

ción, la UCAL propone una forma de enseñanza 

en la que cobra fuerza el acercamiento de los es-

tudiantes a la realidad circundante, propiciando 

la revisión de su tarea como futuros arquitectos, 

en la que vuelve a tomar protagonismo la idea 

de reevaluación de métodos y objetivos discipli-

nares (Cattaneo, 2015). De este modo, y tenien-

Figura 6. Inclusión de mano de obra local en la construcción de la escuela secundaria, Chuquibambilla, Asociación Semillas, 

2013. Fotografía recuperada de: http://www.semillasperu.com/portfolio-item/chuquibambilla/

Figura 5. Escuela inicial y primaria, Unión Alto Sanibeni, Asociación Semillas, 2019. Fotografía recuperada de: http://www.

semillasperu.com/portfolio-item/escuela-inicial-y-primaria-union-alto-sanibeni-2/

do en cuenta que ciertas variantes de la post-

modernidad contribuyeron a que la experiencia 

pudiera posicionarse como contrapunto para la 

razón como mirada única, propiciando proyec-

tos que incorporen el objetivo de la participa-

ción en la arquitectura (Montaner, 2014: p.13), 

entendemos que la participación en este taller 

permite generar una reflexión sobre el rol de 

la academia en la transformación de la ciudad, 

acercando a los alumnos a proyectos coopera-

tivos y permitiendo el desarrollo de una visión 

integral del proyecto. 

» Arquitectura expandida: activismo y movi-

mientos urbanos de base

El colectivo Arquitectura Expandida nace en 

2010, a partir de un encuentro en el marco de 

la Bienal Iberoamericana de Urbanismo en Me-

dellín. Según expresa uno de sus miembros, Ana 

María López Ortego —en la entrevista realizada 

por Martín Rivera Alzate el 12 de diciembre de 

2018—, al ser un evento multitudinario “la orga-

nización se propuso realizar encuentros más re-

ducidos que permitieran discutir algunas inquie-

tudes sobre las lógicas formales e informales 

de hacer ciudad”. Para ello, convocaron a varios 

colectivos que venían trabajando en ese sentido, 

los cuales se fueron convirtiendo en una red de 

colaboración con organizaciones sociales en te-

rritorios periféricos de Bogotá. Así Arquitectura 

Expandida se organizó, con la idea de comenzar 

a “hacerse cargo en primera persona de la ges-

tión política, cultural y territorial y de visibilizar 

esas periferias que no son solo geográficas sino 

también políticas, sociales y económicas” (Rivera 

Alzate 2018), entendiendo que “existe una gran 

asimetría en las relaciones que tienen que ver 

con el territorio y con la planificación urbana”. 

Comenzaron realizando “intervenciones en 

torno a reflexiones teóricas y de exploración 

del territorio” y luego de algunos años empeza-

ron a “aproximarse a proyectos de manera más 

concreta y crítica en relación a los conflictos 

locales”. Su trabajo se dedica a “fortalecer orga-

nizaciones con el objetivo de renivelar esas rela-

ciones de poder asimétricas, a través de distin-

tos repertorios de acción” (Rivera Alzate, 2018).

El nombre del colectivo tiene que ver con las 

“expansiones disciplinares”, sus miembros en-

tienden que “los marcos disciplinares de la ar-

quitectura son rígidos y están condicionados 

por mucha normatividad, por muchos intereses 

económicos y, sobre todo por las especulaciones 

inmobiliarias”. De este modo, eligen esta deno-

minación evocando la posibilidad de “expandir 

esos límites disciplinares hacia la sociología, la 

geografía y el arte” (Rivera Alzate, 2018). Así es 

como muchos colectivos han colaborado en sus 

proyectos, expandiéndose en los últimos años 

disciplinariamente hacia el arte, sobre todo de la 

mano de algunas instituciones, que los han invi-

tado a participar de procesos curatoriales.

Sus proyectos son financiados mediante pre-

mios, becas o residencias artísticas y trabajan 

generando redes para poder comprender la 

complejidad de los territorios, procurando ex-

plícitamente “no simplificarlos o unificarlos”. Sus 

vinculaciones principales son con colectivos que 

trabajan a modo de organizaciones de base en 

Figura 7. Construcción del centro Nuevo Amanecer en Cajamarquilla, Lima. Fotografía recuperada de: https://www.

plataformaarquitectura.cl/cl/899432/centro-comunitario-nuevo-amanecer-del-taller-universitario-a-una-comuni-

dad-en-chosica-peru
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los territorios donde intervienen. Sus acciones 

arquitectónicas son de pequeña escala, pero 

“habilitan la oportunidad de reflexionar en tor-

no a ellas sobre la convivencia en los territorios 

lo cual produce un salto de escala en relación al 

impacto social que producen”. Analizan las cues-

tiones territoriales, siendo “la acción a escala 

pequeña una reacción a una serie de asimetrías 

a escala mayor, asumiendo el conflicto como un 

elemento que existe” (Rivera Alzate, 2018).

Las estrategias utilizadas en sus proyectos son 

recurrentes y pueden delinearse entre: “colec-

tividad, como objetivo común que permite de-

jar de lado las diferencias frente a contextos de 

conflicto social; autogestión-autoconstrucción 

con modelos basados en el prototipado no solo 

físico sino organizativo; el apoyo a procesos de 

participación existentes; la creación de espacios 

con alto contenido simbólico; el financiamien-

to a partir de distintos agentes; estrategias de 

transparencia literal y conceptual; utilización 

de tecnologías de apropiación; el foco en las pe-

riferias; el contacto una vez finalizada la inter-

vención y las provocaciones tácticas y negocia-

ciones urbanas”, según recoge la entrevista ya 

citada (Rivera Alzate, 2018) (Fig. 8).

A partir de esto, podemos inferir que su traba-

jo se centra en resolver conflictos que muchas 

veces quedan por fuera de lo que las academias 

enseñan en sus planes de estudio, alertando so-

bre lo que menciona Shön (1987) respecto a que 

las áreas más relevantes de la práctica profesio-

nal se posicionan por fuera de los límites con-

vencionales de la competencia profesional.

El colectivo tiene como una de sus referen-

tes a la arquitecta anteriormente mencionada 

Ana López Ortego, quien en la entrevista ex-

presa que al finalizar sus estudios secundarios 

su deseo era estudiar Ciencia Política, aunque 

terminó creyendo en “la arquitectura como un 

espacio interesante para hacer confluir las in-

quietudes de carácter técnico y artístico”. Es 

española y llegó a Bogotá con una beca de la 

Agencia española de Cooperación, para realizar 

proyectos de cooperación cultural. Los dos pri-

meros años trabajó en gestión cultural, lo cual se 

relacionaba con su conexión con “movimientos 

activistas vinculados al territorio y al derecho 

a la ciudad y a las organizaciones colectivas de 

base en España”. Durante ese periodo tuvo la 

oportunidad de apoyar distintos colectivos y de 

montar el primer encuentro de Arquitectura Ex-

pandida que entendemos aquí como el germen 

del colectivo, según recoge en una entrevista 

realizada por Rivera Alzate (2018).

En este caso, se hablará sobre su trabajo como 

docente en la Universidad de Los Andes en Co-

lombia. La docencia es un interés personal suyo, 

y los demás miembros del colectivo la respe-

tan, pero plantean una “división muy cartesiana 

entre el trabajo del colectivo y la academia” ya 

que trabajan en “contextos muy complejos” para 

llevar estudiantes (entrevista inédita, agosto 

5, 2022). Desde su rol docente propone “vin-

culaciones muy puntuales” las cuales “nunca 

se relacionan a procesos de autoconstrucción”, 

sino más bien con “recorridos o charlas con con-

ferencistas de movimientos urbanos de base”. 

Tiene a su cargo una materia electiva en el ciclo 

Figura 8. Domos para grupo The king of freestyle, desarrollado mediante negociaciones urbanas, Bogotá, Colombia, 2019. 

Colaboración de Arquitectura Expandida. Fotografía recuperada de: https://arquitecturaexpandida.org/negociacio-

nes-urbanas/

de profundización de la carrera de arquitectura 

de dicha facultad que se denomina La ciudad de 

abajo arriba y los movimientos urbanos de base. 

Un aspecto que podemos resaltar sobre el pro-

grama de la materia es que se centra, tal como 

preanuncia su nombre, en “los movimientos 

urbanos de base como agentes fundamentales 

para la construcción de ciudad desde abajo ha-

cia arriba, ya sea mediante apropiaciones del 

entorno urbano, acciones simbólicas o reivindi-

caciones articuladas y estructuradas en torno 

a algún tipo de política territorial” (entrevista 

inédita, agosto 5, 2022).

Entendiendo que muchas de las ciudades lati-

noamericanas poseen sectores autoconstruidos 

y autogestionados por sus mismos habitantes, 

podemos inferir que las estrictas categorías 

a nivel disciplinar pierden fuerza en relación 

a los modelos que provocaron el crecimiento 

y la organización de las mismas, siendo indis-

pensable tener en cuenta la importancia de los 

movimientos sociales para la construcción de 

ciudad. En ese sentido, esta asignatura propone 

a sus estudiantes “investigar movimientos que 

no se limitan a los mecanismos de participación 

institucionalizados, que suelen tener una agen-

da y estructura propia y que se identifican en 

función de su relación con el espacio”. De este 

modo, la visión para el desarrollo de la asigna-

tura, tiene "al barrio y al territorio como centro 

de la elaboración de un pensamiento colecti-

vo enfocado en la reivindicación de derechos 

sociales y del derecho a la ciudad” (entrevista 

inédita, agosto 5, 2022). Así es que, a partir de 

charlas, entrevistas y contactos “analizan prin-

cipalmente movimientos sociales que abordan 

desde su praxis la vulnerabilidad corporal en la 

calle, la segregación socioespacial en la ciudad 

o los problemas de ecología urbana” (entrevista 

inédita, agosto 5, 2022). La materia se centra en 

“un cuestionamiento a los criterios tradicionales 

de participación en arquitectura”, entendiendo 

que en Latinoamérica siempre estuvo “muy vin-

culada a la producción social del hábitat y estric-

tamente a la producción de vivienda” (entrevista 

inédita, agosto 5, 2022). De este modo, y enten-

Figuras 9 y 10. Sticker y poster realizado por alumnos de la materia en colaboración con el movimiento urbano Métele 

pedal para visibilizar inconvenientes relacionados a la seguridad de los peatones en localidades colombianas. Imágenes 

recuperadas de: https://movimientosurbanos227872659.wordpress.com/2022/05/11/recorridos-fragmentados/

diendo que la lógica de los movimientos urba-

nos de base “está mucho más vinculada a otras 

formas de organizaciones en el espacio público” 

se proponen trabajar desde ese enfoque. En el 

transcurso de la materia los estudiantes deben 

“establecer conexiones con movimientos so-

ciales para generar una colaboración puntual”. 

Durante las primeras semanas, a partir de lec-

turas teóricas, vídeos y charlas con diferentes 

movimientos de base, abordan tres grandes 

temas “género y corporalidad, medio ambiente 

y segregación espacial”. Luego deben estable-

cer una colaboración con algún movimiento a 

elección, de este modo, los trabajos que surgen 

como resultado son completamente distintos 

entre sí, aunque generalmente se relacionan con 

la “visualización de datos” por una cuestión de 

tiempos de la materia (Fig. 9 y Fig. 10) (entrevis-

ta inédita, agosto 5, 2022). 

Allí parece estar la semilla de la retroalimen-

tación en la que los alumnos aprenden de la 

organización y lucha de los movimientos y a su 

vez colaboran desde su experiencia con la siste-
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matización o divulgación a partir de gráficas del 

material producido por los mismos. En ese sen-

tido, el objetivo de la materia no es “construir 

algo para la comunidad” o “ayudar” sino enten-

der que “la participación tiene muchos matices 

y es muy compleja”. De este modo, el trabajo de 

los estudiantes “se debe adecuar al momento en 

el que esté la organización de base y a sus ne-

cesidades” (entrevista inédita, agosto 5, 2022). 

Según lo que plantea Litwin (2008) entender 

la enseñanza como iniciadora del pensamiento 

apasionado forja una educación comprometida 

con la sociedad que otorga significado a la vida 

de los jóvenes, en ese sentido, el esfuerzo de 

Ortego se direcciona a que los estudiantes en-

tiendan que no es un trabajo “lindo” o para “lim-

piar conciencias”, sino que es “un abordaje lleno 

de conflictos que permite entender la realidad 

del trabajo que ellos van a hacer en el día de ma-

ñana”, así, los alienta a que “sospechen de todo y 

que investiguen profundamente antes de accio-

nar” (entrevista inédita, agosto 5, 2022).

» A modo de cierre parcial

Se trata de proporcionar oportunidades para que 

los estudiantes elijan, adopten reflexivamente 

un contexto, un escenario, una vivencia a tran-

sitar, concibiéndolos como una posibilidad que 

contradiga la sensación del observador casual, 

furtivo, uno entre la multitud y sin conciencia 

de sus propias preferencias o alternativas para 

seguir. Más allá de la experiencia que se elija para 

incorporar en el currículo, implica tratar crítica 

y creativamente la obra, establecer conexiones, 

integrar esa experiencia en un contexto más 

amplio y favorecer que los estudiantes elijan 

formas autónomas de análisis y tratamiento 

(Litwin, 2008, p. 20).

En este artículo, analizamos el trabajo, tanto en 

el ámbito profesional como en el de la docencia, 

de miembros de colectivos de arquitectura que 

ejercen su labor desde una posición crítica y de 

análisis cultural, poniendo en práctica la profe-

sión y la enseñanza desde un posicionamiento 

no tradicional. Si bien cada uno de los tres equi-

pos tiene sus características y formas propias, 

en sus modos de enseñar se despegan de la en-

señanza de taller basada en la simulación y en el 

modelo reproductivo. De este modo, propician 

condiciones de aprendizaje sobre el diseño que 

se relacionan con una perspectiva crítica del 

presente involucrando el trabajo directo con 

movimientos de base, la co-construcción del 

conocimiento con comunidades y la puesta en 

valor de los materiales, técnicas y saberes dis-

ponibles como disparadores del proyecto.

Pensar propuestas situadas, coproducir con 

saberes locales y operar con lo disponible 

son solo algunas de las aristas comunes que 

conforman esta manera de hacer y enseñar 

arquitectura que aboga por entender el habi-

tar los territorios de una manera democrática, 

resignificando y dando espesor al concepto de 

sostenibilidad en arquitectura. 

De este modo, podría inferirse que las prácticas 

en escala 1:1 dentro de las escuelas, repercuti-

rían en avances disciplinares no solo en el ám-

bito académico sino también en el profesional, 

alentando otros modos de hacer arquitectura y 

generando futuros profesionales como agentes 

de cambio para los territorios.

En cuanto a los puntos distintivos de cada equi-

po podemos resaltar la utilización de la memoria 

y los oficios como recurso proyectual y didáctico 

en el trabajo de Grupo Talca; la co-construcción 

entre profesionales, estudiantes y comunidades 

en la Asociación Semillas y el posicionamiento 

activista y de gestión en el territorio de Arqui-

tectura Expandida. Si bien estas características 

son heterogéneas, podemos detectar una matriz 

de acción común que nos permite incluir estos 

casos dentro del perfil de arquitectos activistas 
y arquitectos insurgentes que plantean Mc Guirk 

(2015) y Harvey (2012) respectivamente. •

NOTAS

1- Consorcio de profesores formado en la década de 

1960 en la Facultad de Arquitectura de la Universidad 

Católica de Valparaiso, Chile, quienes desarrollaron una 

estrategia educativa con metodologías de proyecto rel-

acionadas a la poesía y al trabajo colectivo, explorando 

lógicas constructivas no convencionales.

2- Grupo de arquitectura creado en la década de 1990 en la 

Auburn University, Alabama, con estrategias pedagógicas 

orientadas a la satisfacción de demandas sociales problemáticas.

3- Se considera el término espacios de esperanza, definido 

por David Harvey (2012), como el otorgado a aquellos es-

pacios que deben ser pensados para crear formas materi-

ales para las nuevas utopías, diseñados como alternativas 

para las espacio-temporalidades injustas del capitalismo.
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» 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 fun-

damental en la formación integral de la comunidad a la que se dirige esta 

publicación. Editada en formato papel y digital, se organiza a partir de nú-

meros 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 especialis-

tas. Asimismo, propicia el envío de material específico integrado por artícu-

los 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 origi-

nales 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 Básica:

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, márgenes, espaciado, etc.). Recuerde que no serán admiti-
dos 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, disponibles en: ht-

tps://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 obligatorio se propone usar el formato YMRYD (Introducción, Ma-

teriales y Métodos, Resultados y Discusión). Como punto de referencia se 

pueden tomar las siguientes tipologías y definiciones del Índice Bibliográfi-

co 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 caracte-

riza 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 in-

vestigación. La estructura generalmente utilizada contiene cuatro apartes 

importantes: introducción, metodología, resultados y conclusiones.

Artículo de reflexión: documento que presenta resultados de investigación 

terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del au-

tor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales.

 

» Título y autoría

El título debe ser conciso e informativo, en lo posible no superar las 15 pa-

labras. En caso de utilizar un subtítulo debe entenderse como complemento 

del título o indicar las subdivisiones del texto. El título del artículo debe en-
viarse en idioma español e inglés.
La autoría del texto (máximo 2) debe proporcionar tanto apellidos como 

nombres completos o según ORCID.

ORCID proporciona un identificador digital persistente para que las personas 

lo usen con su nombre al participar en actividades de investigación, estudio 

e innovación. Proporciona herramientas abiertas que permiten conexiones 

transparentes y confiables entre los investigadores, sus contribuciones y afi-

liaciones. 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 quien investiga o ejerce la docencia y sus activi-

dades 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 con-

traseña al sistema, declarar la configuración de privacidad de su cuenta y 

aceptar los términos de usos y condiciones. El sistema le devolverá un email 

de confirmación y le proporcionará su identificador. Todo el proceso de re-

gistro puede hacerse en español.

Cada autor o autora debe indicar su filiación institucional principal (por 

ejemplo, organismo o agencia de investigación y universidad a la que per-

tenece) y el país correspondiente. En el caso de no tener afiliación a ninguna 

institución debe indicar: “Independiente” y el país. Asimismo, deberá redac-

tar una breve nota biográfica (máximo 100 palabras) en la cual se detallen 

sus antecedentes académicos y/o profesionales principales, líneas de inves-

tigación y publicaciones más relevantes, si lo consideraran pertinente. Si co-

rresponde, 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 

desarrolla el trabajo a publicar. Para esta nota biográfica, se deberá enviar 

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

 

» Conflicto de intereses

En cualquier caso se debe informar sobre la existencia de vínculo comercial, 

financiero o particular con personas o instituciones que pudieran tener in-

tereses relacionados con los trabajos que se publican en la revista.

 

» Normas éticas

La revista adhiere al Código de conducta y buenas prácticas establecido por 

el Committee on Publication Ethics (COPE) (Code of Conduct and Best Practice 

Normas para la publicación en A&P Continuidad otras fuentes así como de entrevistas o material generado por colabora-

dores diferentes a los autores.

Secciones del texto:
Las secciones de texto deben encabezarse con subtítulos, no números. 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 sub-

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

 
Enfatización de términos:
Las palabras o expresiones que se quiere enfatizar, los títulos de libros, pe-

riódicos, 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 opor-

tunidad con sus nombres y apellidos completos. Luego, solo el apellido.

 
Uso de siglas:
En caso de emplear siglas, se debe proporcionar la equivalencia completa la 

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

En el caso de citar personajes reconocidos se deben mencionar con sus 

nombres y apellidos completos.

 
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 

continua sin comillas. Es aconsejable citar en el idioma original. Si este difie-

re del idioma del artículo se agrega a continuación, entre corchetes, la tra-

ducción. La cita debe incorporar la referencia (Apellido, año, p. nº de página).

 

1) Cita en el texto:

a) Un autor/a:

(Apellido, año, p. número de página)

Ej.

(Pérez, 2009, p. 23)

(Gutiérrez, 2008)

(Purcell, 1997, pp. 111-112)

Benjamin (1934) afirmó….

 

b) Dos autores/as:

Ej.

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

 c) Tres a cinco autores/as:

Cuando se citan por primera vez se nombran todos los apellidos, luego solo 

el primero y se agrega et al.

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 lectores y auto-

res. El código va dirigido a todas las partes implicadas en el proceso edito-

rial de la revista.

 

» Resumen y palabras claves

El resumen, escrito en español e inglés, debe sintetizar los objetivos del tra-

bajo, la metodología empleada y las conclusiones principales destacando 

los aportes originales 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 artículo. Se recomienda utilizar palabras inclui-

das en el tesauro de UNESCO (disponible en http://databases.unesco.org/

thessp/) o en la Red de Bibliotecas de Arquitectura de Buenos Aires Vitru-

vius (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 deberán enviarse 
incrustadas en el documento de texto –como referencia de ubicación– y tam-
bién por separado, en formato jpg o tiff. Si el diseño del texto lo requiriera, 

el Secretario de Redacción solicitará imágenes adicionales a los autores. 

Asimismo, se reserva el derecho de reducir la cantidad de imágenes pre-

vio acuerdo con el/la autor/a.

Tanto las figuras (gráficos, diagramas, ilustraciones, planos mapas o fotogra-

fías) 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.:

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/la autor/a es el responsable de adquirir los derechos o autorizaciones 

de reproducción de las imágenes o gráficos que hayan sido tomados de 
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Ej.

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

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

 

d) Autor corporativo o institucional con siglas o abreviaturas: la primera ci-

tación 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).

 

e) Autor corporativo o institucional sin siglas o abreviaturas

Ej.

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

 

f) Traducciones y reediciones. Si se ha utilizado una edición que no es la ori-

ginal (traducción, 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)

 

2) Notas

Las notas pueden emplearse cuando se quiere ampliar un concepto o agre-

gar un comentario sin que esto interrumpa la continuidad del discurso. Solo 

deben emplearse 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 referen-

cias bibliográficas. No deben exceder las 40 palabras en caso contrario de-

berán incorporarse al texto.

 

3) Referencias bibliográficas:

Todas las citas, incluso las propias para no incurrir en autoplagio, deben co-

rresponderse con una referencia bibliográfica ordenada alfabéticamente. 

No debe incluirse en la lista bibliográfica ninguna fuente que no aparezca 

referenciada en el texto.

 

a) Si es un/a autor/a:

Apellido, Iniciales del nombre. (Año de publicación). Título del libro en cursi-
va. Lugar de publicación: Editorial.

Ej.

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

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

www.xxxxxxx

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

 

b) Autoría compartida:

Ej.

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

DEBA.

 

c) Si es una traducción:

Apellido, nombre autor (año). Titulo. (iniciales del nombre 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).

 

d) Obra sin fecha.

Ej.

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

del Timbre.

 

e) Varias obras de un/a autor/a con un mismo año:

Ej.

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

gentina: Alcan.

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

 

f) Si es compilación o edición:

Apellido, A. A. (Ed.). (1986). Título del libro. Lugar de edición: Editorial.

Ej.

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

 

g) 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. 

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

 

h) Capítulo de libro:

-Publicado en papel, con editor/a:

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.), Es-
tudios sobre derecho y ciudadanía en Argentina (pp. 61-130). Córdoba, Ar-

gentina: EDIUNC.

-Sin editor/a:

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

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

Silva, B. (2019, junio 26). Polémica por decisión judicial. La capital, pp. 23-28.

-Sin autoría explícita

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. Recupe-

rado de

Ej.

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

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

tagonia

-Sin autor/a

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

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

gonia

 

n) Simposio o conferencia en congreso:

Apellido, A. (Fecha). Título de la ponencia. En A. Apellido de quien presidió 

el congreso (Presidencia), Título del simposio o congreso. Simposio llevado 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 Latinoaméri-
ca. Simposio llevado a cabo en el XXXIII Congreso Iberoamericano de Psico-

logía, Río Cuarto, Argentina.

 

ñ) Materiales de archivo

Apellido, 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.

 

Carta de un repositorio

Ej.

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

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

 

Comunicaciones personales, emails, entrevistas informales, cartas persona-

les, etc.

Ej.

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). Títu-
lo de la ley, decreto, resolución, etc. Publicación. Ciudad, País.

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

 

-Digital con DOI:

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

tion processing in response to persuasive communications. En M. P. Zan-

na (Ed.),  Advances in experimental social psychology  (Vol. 3, pp. 61–130). 

doi:10.1016/S0065-2601(02)80004-1

 

i) 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 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. 

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

 

j) Artículo impreso:

Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen(nú-

mero 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 estu-

dio de un caso. Perífrasis, 8(1), 73-82.

 

k) Artículo online

Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen, núme-

ro, páginas. Recuperado de http://

Ej.

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

nóstico de dengue.  Medicina,  54, 337-343. Recuperado de http://www.

trend-statement.org/asp/documents/statements/AJPH_Mar2004_Trends-

tatement.pdf

 

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

mediate between perceived early parental love and adult happiness. E-Jour-
nal of Applied Psychology, 2(2), 38-48. Recuperado de http://ojs.lib.swin.edu.

au /index. php/ejap

 

l) Artículo en prensa:

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

perception. Philosophy and Phenomenological Research. Recuperado de 

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

 

m) Periódico

-Con autoría explícita

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

Ej

Normas para la publicación en A&P Continuidad / p. 108 » 113 Normas para la publicación en A&P Continuidad / p. 108 » 113

http://www.xxxxxx.xxx/
http://www.xxxxxx.xxx/
http://www.xxxxxx.xxx/
http://www.xxxxxx.xxx/
http://www.xxxxxx.xxx/
http://www.xxxxxx.xxx/
http://www.xxxxxx.xxx/
http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia
http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia
http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia
http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia
http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia
http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia
http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia
http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia
http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia
http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia
http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia
http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia
http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia
http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia
http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia
http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia
http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia
http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia
http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia
http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia
http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia
http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia
http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia
http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia
http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia
http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia
http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia
http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia
http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia
http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia
http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia
http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia
http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia
http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia
http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia
http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia
http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia
http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia
http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia
http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia
http://www.xxxxxxx/
http://www.xxxxxxx/
http://www.xxxxxxx/
http://www.untref.edu.ar/
http://www.untref.edu.ar/
http://www.untref.edu.ar/
http://www.untref.edu.ar/
http://www.untref.edu.ar/
http://www.untref.edu.ar/
http://www.untref.edu.ar/


112 113A&P Continuidad  N18/10 - Julio 2023 · ISSN Impresa 2362-6089  - ISSN Digital 2362-6097 A&P Continuidad  N18/10  - Julio 2023 · ISSN Impresa 2362-6089  - ISSN Digital 2362-6097

electrónica e impresa o por otros medios magnéticos o fotográficos; sea de-

positado en el Repositorio Hipermedial de la Universidad Nacional de Rosa-

rio; y sea incorporado en las bases de datos que el editor considere adecua-

das 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 par-

cialmente (sin la citación correspondiente) el texto no comienza el proceso 

editorial establecido por la revista y se da curso inmediato a la notificación 

respectiva al autor o autora.

Tampoco serán admitidas publicaciones redundantes o duplicadas, ya sea to-
tal o parcialmente.
 

» Envío

Si el/la autor/a ya es un usuario registrado de Open Journal System (OJS) 

debe postular su artículo iniciando sesión. Si aún no es usuario/a de OJS 

debe registrarse para iniciar el proceso de envío de su artículo. En A&P Con-
tinuidad el envío, procesamiento y revisión de los textos no tiene costo algu-

no para quien envíe su contribución. El mismo debe comprobar que su envío 

coincida con la siguiente lista de comprobación: 

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

consideración por ninguna otra revista.

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

dos en las Normas para autoras/es.

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 en-

cuentran en español e inglés.

Se proporciona un perfil biográfico de quien envía la contribución, de no 

más de 100 palabras, acompañado de una fotografía personal, filiación 

institucional y país.

Las imágenes para ilustrar el artículo (entre 8/10) se envían incrusta-

das 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.

Los/as autores/as conocen y aceptan cada una de las normas de comporta-

miento ético definidas en el Código de Conductas y Buenas Prácticas.

Se adjunta el formulario de Cesión de Derechos completo y firmado por 

quienes contribuyen con su trabajo académico.

Los/as autores/as remiten los datos respaldatorios de las investigaciones y 

realizan su depósito de acuerdo a la Ley 26.899/2013, Repositorios Institu-

cionales de Acceso Abierto.

Ej.

Ley 163 (1959, diciembre 30). Por la cual se dictan medidas sobre defensa y 
conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos naciona-
les. Boletín oficial de la República Argentina. Buenos Aires, Argentina. 

Cualquier otra situación no contemplada se resolverá de acuerdo a las Nor-

mas APA (American Psychological Association) 6º edición.

 

» Agradecimientos

Se deben reconocer todas las fuentes de financiación concedidas para 

cada estudio, indicando de forma concisa el organismo financiador y el có-

digo 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).

 

» Licencias de uso, políticas de propiedad intelectual de la revista, permi-

sos de publicación

Los trabajos publicados en A&P Continuidad están bajo una licencia Creati-

ve Commons 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 licen-

cien sus nuevas creaciones bajo las mismas condiciones.

Al ser una revista de acceso abierto garantiza el acceso inmediato e irres-

tricto a todo el contenido de su edición papel y digital de manera gratuita.

Quienes contribuyen con sus trabajos a la revista deben remitir, junto con 

el artículo, los datos respaldatorios de las investigaciones y realizar su de-

pósito de acuerdo a la Ley 26.899/2013, Repositorios Institucionales de 

Acceso Abierto.

Cada autor/a declara:

1) Ceder a A&P Continuidad, revista temática de la Facultad de Arquitectura, 

Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario, el derecho 

de la primera publicación del mismo, bajo la Licencia Creative Commons Atri-

bución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional;

2) Certificar que es autor/a original del artículo y hace constar que el mismo 

es resultado de una investigación original y producto de su directa contri-

bución intelectual;

3) Ser propietario/a integral de los derechos patrimoniales sobre la obra por 

lo que pueden transferir sin limitaciones los derechos aquí cedidos, hacién-

dose responsable de cualquier litigio o reclamación relacionada con dere-

chos de propiedad intelectual, exonerando de responsabilidad a la Universi-

dad Nacional de Rosario;

4) Dejar constancia de que el artículo no está siendo postulado para su pu-

blicación en otra revista o medio editorial y se compromete 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 
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