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The multiple social and cultural fabrics in which architectural production is 

embedded pose a challenge for the formation of professionals that is rela-

ted to the risk of analysing other ways of doing from our own interpretative 

frameworks. This makes it invisible the density of the other conceptions 

dealing with spatialities and materialities. Based on the work with commu-

nities in the Puna of Jujuy, fieldwork and participatory workshops will be 

proposed as instances enabling a review of training processes by means of 

the articulation of the university in the territory with other social groups. 

Within this framework, it will be observed how the spatial displacement of 

the training space -taking an ethnographic approach- gives rise to new so-

cial interactions and allows other logics of production and conceptions for 

architecture, spatiality and materiality. Beyond the characteristics of the 

specific experiences, they will be introduced as a starting point for a dis-

cussion on formation in a broader context.

Las múltiples tramas sociales y culturales en las que se inserta la produc-

ción arquitectónica plantean un desafío para la formación de las y los pro-

fesionales, en relación al riesgo de analizar otros modos de hacer desde los 

propios marcos interpretativos, invisibilizando así la densidad de las otras 

concepciones que atraviesan las espacialidades y materialidades. A partir 

del contacto con comunidades de la Puna jujeña, se propondrán al traba-

jo de campo y a los talleres participativos como instancias que posibilitan 

una revisión de los procesos de formación, articulando la universidad en el 

territorio con otros colectivos sociales. En este sentido, se observará cómo 

el desplazamiento espacial del espacio formativo, en el marco de un enfo-

que etnográfico, habilita nuevas interacciones sociales y permite abordar 

otras lógicas de producción y concepciones sobre la arquitectura, su espa-

cialidad y materialidad. Más allá de las características de las experiencias 

puntuales, estas se plantearán como punto de partida para una discusión 

sobre la formación en un contexto más amplio.

Recibido: 07 de agosto de 2022
Aceptado:  20 de octubre de 2022

Etnografías para las arquitecturas
Aproximaciones a los procesos formativos participativos desde 
experiencias con comunidades puneñas

Jorge Miguel Eduardo Tomasi y Julieta Barada

Español English

»

» Introducción

La concepción del espacio, y entonces de la 

arquitectura, como un producto social y no 

como un hecho objetivo ha permeado los de-

bates disciplinares, al menos desde la década 

de 1970 (Santos, 1978). Esto ha posibilitado 

el surgimiento de abordajes que han pensado 

los saberes, prácticas y sentidos arquitectóni-

cos en el marco de lógicas sociales y culturales 

más amplias (Oliver, 1969/1978; Rapoport, 

1969/1972), lo que lleva a una reflexión sobre 

otras concepciones integrales de la arquitectu-

ra. En este marco, cabe preguntarse si estos de-

bates conceptuales han permeado los procesos 

formativos en las carreras de Arquitectura, pri-

mero, y los ejercicios profesionales, luego. Por el 

contrario, pareciera que la práctica arquitectó-

nica en espacios que usualmente no forman par-

te del campo profesional, como pueden ser los 

ámbitos rurales, o con interlocutores que no son 

los habituales, como las comunidades campesi-

no-indígenas, se presenta como un desafío com-

plejo, con múltiples aristas, que necesariamente 

implica una redefinición de los lugares desde los 

que se ejerce la disciplina, de las articulaciones 

con distintos actores y actoras sociales, y de las 

formas de producción arquitectónica, en térmi-

nos de proyecto y de obra. A estos efectos, el 

desarrollo de prácticas formativas alternativas, 

que desafíen los cánones establecidos, se pre-

senta como una condición ineludible.

El reconocimiento de otros saberes, y la revi-

sión de los propios, emerge como una instancia 

relevante y necesaria para un ejercicio profesio-

nal histórica, social y territorialmente situado, 

y como un camino para evitar la imposición de 

marcos interpretativos que anulen la comple-

jidad de las concepciones locales. En el marco 

de estos desafíos, no basta con valorar estas 

otras arquitecturas o desarrollar una práctica 

que parte de la responsabilidad social de los y 

las arquitectos, mientras estos continúan sien-

do quienes proponen las soluciones surgidas 

de posicionamientos teóricos y metodológicos 

construidos desde sus marcos culturales. Esos 

marcos de la práctica profesional se estable-

cen a lo largo de procesos de formación, re-

productores de estructuras del conocimiento 

hegemónicas, y que merecen ser revisados. 

En este artículo nos proponemos encarar una 

reflexión respecto a otros abordajes posibles 

para la formación disciplinar que contemplen 

un desplazamiento de las prácticas, desde una 

redefinición de los lugares, las relaciones y 

los modos de hacer arquitectura, que puedan 

trascender y problematizar las construcciones 

etnocéntricas. Esto permitirá considerar el 

modo en que el reconocimiento de otras for-

mas de pensar la arquitectura puede emerger 

de instancias que habiliten el diálogo intersub-

jetivo entre distintas actoras y actores sociales, 

que pongan en juego las intersecciones en una 

diversidad de trayectorias. 

Esta propuesta surge del trabajo que venimos 

realizando junto con diferentes comunidades en 

la Puna de la provincia de Jujuy desde el 2003, 

como Susques, Rinconada, Coranzulí, Tabladi-

tas y Yavi (Fig. 1), en el marco de proyectos de 

investigación y extensión tanto colectivos (por 

ejemplo, Tomasi y Rivet, 2011; Barada y Toma-

si, 2017; Barada, Tomasi y Veliz, 2022) como 

individuales (Tomasi, 2011; Barada, 2017). Si 
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bien no nos enfocaremos en las características 

de cada uno de estos proyectos, sí es relevan-

te observar que la práctica de trabajo en estos 

contextos ha implicado una necesaria definición 

del campo como espacio de formación y trabajo, 

a la etnografía como un enfoque, y a la obser-

vación participante y el diseño colaborativo en 

talleres como estrategias metodológicas parti-

cipativas para establecimiento de otras articu-

laciones posibles con actores locales, poniendo 

en tensión los cánones disciplinares vinculados 

a una definición unívoca de la producción arqui-

tectónica. A estos efectos, la antropología como 

disciplina y la etnografía como método y enfo-

que se presentan como herramientas relevantes 

para pensar la formación.

Nos enfocaremos entonces en los desafíos que 

se presentan cuando el accionar profesional nos 

enfrenta a espacios en los que se tensionan las 

propias concepciones sobre la arquitectura y los 

modos de producirla, para luego abordar el tra-

bajo de campo etnográfico como una estrategia 

definida desde el vínculo entre la arquitectura y 

la antropología. Finalmente, nos referiremos a 

los talleres participativos como una metodolo-

gía que habilita una (re)definición de los lugares, 

los agentes y la producción, aportando a la des-

centralización de la universidad, a considerar lo 

participativo en la formación y a la incorpora-

ción de herramientas interdisciplinarias que co-

laboren en la comprensión de otras concepcio-

nes de la arquitectura, el espacio, la técnica, los 

materiales, entre otras cuestiones.

» Los desafíos de la otredad arquitectónica

Las discusiones sobre la práctica profesional 

en contextos diversos no son novedosas. Pode-

mos situar sus comienzos en coincidencia con 

la crisis del Movimiento Moderno en la década 

de 1960 (García Ramírez, 2012), a través de un 

simultáneo replanteo de la arquitectura en rela-

ción con sus entornos tanto ambientales como 

históricos y sociales, y del rol de las y los arqui-

tectos/as que debía vincularse con colectivos 

sociales como condición inherente a su com-

promiso con la sociedad. De hecho, en 1969 se 

desarrolló en Buenos Aires el X Congreso Mun-

dial de Arquitectura, que tuvo como eje “La Ar-

quitectura, factor social; la vivienda de interés 

social”, con una participación política muy activa 

de los movimientos estudiantiles, los que gene-

raron espacios alternativos tensionando con el 

encuentro oficial (Carranza, 2011). 

En este mismo congreso participaron como in-

vitados Amos Rapoport y Joseph Rykwert, dos 

especialistas en el estudio de las arquitecturas 

vernáculas. Esta superposición de instancias 

políticas y académicas no es casual: contempo-

ráneamente comenzó a desarrollarse una aper-

tura de la mirada disciplinar hacia arquitecturas 

que hasta entonces no habían sido objeto de un 

interés sistemático, arquitecturas producidas 

por fuera de las fronteras disciplinares, que se 

constituyeron como insumos tanto ideológicos 

como proyectuales. La valoración de las arqui-

tecturas vernáculas, aquellas producidas por 

diversos colectivos sociales sin la intervención 

de profesionales formados en contextos acadé-

micos, se constituyó como un tema recurrente. 

En particular en la Argentina, este contexto des-

pertó un interés sobre las arquitecturas de dife-

rentes sitios del país cuya valoración tuvo que 

Figura 1. Ubicación de las localidades mencionadas en el texto. Elaboración propia.

ver con la persistencia de la búsqueda de una 

“arquitectura nacional”, que atravesó las discu-

siones arquitectónicas a lo largo de todo el siglo 

XX (Tomasi, 2012b). En paralelo a estas búsque-

das, experiencias teórico-pedagógicas radicales, 

como lo fue la del Taller Total de la Universidad 

Nacional de Córdoba, en la década de 1970 

(Malecki, 2016), contribuyeron a repensar la 

disciplina y el rol profesional. 

Estos abordajes sobre las arquitecturas ver-

náculas, más allá de su significación política, 

tendieron a desarrollar una valoración funda-

mentalmente estética, asociada a su reconoci-

miento como fuente de inspiración proyectual. 

Finalmente, mientras se le reconocían ciertos 

valores, se invisibilizaba cómo la arquitectura se 

encuentra imbricada en ciertos modos de com-

prender el mundo. Tal como ha propuesto Bour-

dieu: “El espacio habitado, y en primer lugar la 

casa, es el lugar privilegiado de la objetivación 

de los esquemas generadores y, por intermedio 

de las divisiones y de las jerarquías que esta-

blece entre las cosas, entre las personas y entre 

las prácticas, ese sistema de clasificación hecho 

cosa inculca y refuerza continuamente los prin-

cipios de la clasificación constitutiva de la arbi-

trariedad cultural” (1980/2007, p. 124).

En este marco, no se trata solo de comprender 

las arquitecturas dentro de los marcos cultu-

rales en los que se produce, sino que es desde 

esos mismos marcos culturales que se deben 

construir los mecanismos necesarios para su 

comprensión, evitando la imposición de cate-

gorías externas, emergentes de las disciplinas. 

Así, reconocer la existencia y el valor que po-

seen arquitecturas producidas por fuera de 

estos ámbitos es un primer paso para la pro-

blematización del ejercicio profesional, y lo es 

aún más cuando comprendemos que se trata 

de una práctica que, en efecto, se produce y se 

continúa produciendo por fuera del campo dis-

ciplinar en su amplia mayoría. En dicho proceso 

no basta con ampliar la mirada y permear los 

sentidos disciplinares, sino que es necesario re-

visarlos y reaprender, en la clave propuesta por 

Bourdieu (2007), otros esquemas generadores 

que pueden ser radicalmente diferentes a los 

propios, y entonces posibilitar la coexistencia de 

ontologías múltiples (Descola, 2012). 

Este abordaje resulta relevante para la incorpo-

ración en los programas de estudio de aquellos 

espacios y arquitecturas que no forman parte 

de los cánones hegemónicos propios de la for-

mación disciplinar. Redefinir las estrategias 

formativas implica preguntarse acerca del rol 

profesional, en relación con los objetos arqui-

tectónicos y los grupos sociales que los deman-

dan, producen y habitan. Esto implica considerar 

las formas locales de producción, sus temporali-

dades y la entidad misma de los objetos arqui-

tectónicos dentro de densas redes de relaciones 

que involucran múltiples interacciones con las 

personas, las naturalezas, los materiales (Ingold, 

2000; Latour, 2008; Viveiros de Castro, 2010). 

Estas temáticas han sido tratadas en extenso en 

distintas etnografías para el área andina en ge-

neral y el espacio puneño en particular (Arnold, 

1998; Barada, 2017; Göbel, 2002; Palacios Ríos, 

1990; Sendón, 2004; Tomasi, 2011, entre otros), 

y vale la pena considerar algunos de sus aportes 

para evidenciar la complejidad que presenta 

la comprensión de una producción arquitectó-
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nica. En distintas comunidades, el universo de 

la construcción y sus prácticas se encuentran 

íntimamente imbricadas con las de la vida co-

tidiana (Tomasi, 2012a). A diferencia de lo que 

sucede en otros contextos, especialmente ur-

banos, la definición y construcción de una casa 

es una actividad que se extiende en el tiempo 

y está a cargo de las propias familias. Una casa 

es habitada y vivida al mismo tiempo que está 

en construcción, y es de hecho esta condición, 

la que, en buena medida, constituye a una casa 

en términos nativos. Las casas, como proce-

sos constructivos, forman parte de la misma 

conformación de la familia y sus relaciones. En 

este contexto, el saber asociado a la construc-

ción es un dominio que se extiende a todos los 

miembros de las familias, involucrando tanto a 

varones como a mujeres.

Las arquitecturas domésticas tienen una condi-

ción que es por definición dinámica: están suje-

tas a un proceso de construcción continua, que 

es indisociable de las formas de organización 

familiar y sus ciclos de desarrollo. En otras pa-

labras, existe una cierta relación de correspon-

dencia entre la conformación de una casa y los 

distintos tiempos y configuraciones de un grupo 

familiar (Arnold, 1998), en tanto cada uno de 

los recintos que la componen están asociados 

a una generación específica. Esto plantea una 

centralidad de los lazos sociales en relación con 

la arquitectura, que se manifiesta en su tempo-

ralidad. Es decir, si la arquitectura se constituye 

como una entidad en constante construcción en 

línea con la reproducción de un determinado 

grupo social, la habitual división temporal (y es-

pacial) entre una instancia de proyecto y otra de 

construcción, debe ser problematizada. 

Finalmente, es necesario considerar la entidad 

misma de la arquitectura para poder reconocer 

que se constituye como un objeto con agencia, 

es decir con la capacidad de influir en la vida 

de las personas. En este sentido, todo el pro-

ceso de construcción, desde la colocación de 

las primeras piedras hasta su finalización, está 

atravesado por una densa ritualidad en la que 

se afirman los sentidos asociados a la casa, la 

definición de su relación con las personas hu-

manas y la conformación de los grupos sociales. 

La arquitectura, desde su condición material, se 

constituye como un agente no humano, dentro 

de los entramados sociales.

Este somero repaso por algunas dimensiones 

asociadas a la arquitectura, que se presentan 

con sus rasgos particulares en múltiples grupos 

sociales más allá del área andina, permite pro-

blematizar aquello propuesto en la introducción 

respecto al desafío que implica una aproxima-

ción a otras concepciones sobre el tiempo y el 

espacio, el lugar de la construcción en la vida de 

las personas, y la condición de existencia de los 

objetos arquitectónicos, que incluye, pero no 

se limita, a sus rasgos materiales. El reconoci-

miento de la densidad de las arquitecturas como 

parte de ontologías específicas requiere de un 

andamiaje metodológico específico. El trabajo 

de campo etnográfico se constituye como una 

herramienta clave para reensamblar las arqui-

tecturas dentro de la complejidad de lo social, 

implicando una redefinición del rol profesional, 

sus prácticas y ámbitos de desempeño, pero 

también la puesta en consideración de otras es-

trategias formativas (Fig. 2 y 3).

» Las etnografías como enfoque

Hablar de etnografía implica referirse a un mé-

todo, una forma de aproximarse al estudio de 

un cierto problema social, y a un determinado 

tipo de texto (Rockwell, 2009). La etnografía, 

en tanto enfoque, posibilita una aproximación 

a las problemáticas del mundo social desde 

la perspectiva de sus miembros, entendidos 

Figuras 2 y 3. Instancias de discusión y trabajo con la comunidad de Tabladitas. Fotografías propias

como agentes (Guber, 2001), y propone la ela-

boración de una descripción que, siguiendo a 

Geertz (1973/2003), busca reconocer los “mar-

cos de referencia” propios del modo en que las 

personas ordenan y piensan su propio mundo 

social. La etnografía se constituye como una in-

terpretación que tiene como sustento básico, la 

relación que se construye entre el investigador 

y su campo. Esto último es particularmente re-

levante para considerar a la etnografía como 

enfoque posible para repensar la producción 

arquitectónica y los procesos formativos, y al 

campo (en tanto sitio por excelencia de los abor-

dajes etnográficos) como ámbito desde el cual 

es posible repensar tanto la formación como el 

ejercicio profesional. 

En este contexto, el trabajo de campo ofrece 

una doble posibilidad en relación con la proble-

mática aquí planteada. Por un lado, brinda un 

espacio para aproximarse a un conocimiento 

denso de una determinada realidad; por el otro, 

en línea con lo planteado por Krotz (2002), se 

constituye como un camino para la puesta en 

crisis de los propios marcos de referencia, en 

el reconocimiento de una otredad. En términos 

específicos, la presencia en el campo, como for-

ma de inmersión en una realidad, se constituye 

como una estrategia necesaria para comprender 

a la arquitectura en el marco de las esferas so-

ciales, políticas, económicas, culturales y simbó-

licas que la definen, y a través del reconocimien-

to de las implicancias que estas tienen para las 

personas, sus necesidades y anhelos. Así, la ob-

servación participante y las entrevistas no diri-

gidas (Guber, 2001) resultan instrumentos para 

la indagación, al mismo tiempo que se constitu-

yen como instancias en las que necesariamente 

se ponen en tensión los propios presupuestos 

y sentidos (los que conducirían a la elaboración 

de preguntas cuyas respuestas solo pueden de-

codificarse en su propia clave) para comprender 

una determinada realidad en los términos que 

esta misma se construye. 

La trayectoria de trabajo que venimos llevando 

a cabo se ha conformado desde estos enfoques 

y estrategias metodológicas, en pos de aproxi-

marnos a un conocimiento de la realidad local, 

comprendiendo la complejidad de sus arquitec-

turas en el marco de procesos históricos, políti-

cos y sociales en los que convergen diferentes 

actores. El trabajo desde el campo implica un 

desplazamiento espacial como una instancia 

necesaria para un desplazamiento en los con-

ceptos y las prácticas a partir de la interacción 

cotidiana con otras realidades (Fig. 4). Trascen-

der los marcos de referencia disciplinares im-

plica entonces trascender los propios ámbitos 

de trabajo como arquitectos, necesariamente 

permeados por las ideas hegemónicas sobre 

la arquitectura. Es a través del conocimiento y 

reconocimiento de esos otros saberes y modos 

de hacer que podemos acceder, desde el propio 

campo, al conocimiento sobre estas arquitectu-

ras e incluso intervenir en procesos concretos 

de producción de las mismas (Fig. 5).

En este marco, a los efectos pedagógicos para 

la formación en arquitectura, un abordaje et-

nográfico podría implicar una voluntad de de-

construcción de las concepciones establecidas, 

naturalizadas, que tienden a reproducirse en 

las facultades, sosteniendo modos de proyectar 

y modos de hacer unívocos, basados en lógicas 

hegemónicas, hacia el reconocimiento de onto-

logías múltiples. Estas ontologías pueden atra-

vesar todas las instancias proyectuales, a partir 

del cruce de diversas trayectorias del habitar, 

incluyendo las propias de las y los estudiantes, 

como sujetos activos, en diálogo con distintos 

colectivos sociales. En la construcción de diá-

logos en lo que respecta a las arquitecturas 

vernáculas construidas con tierra, es la propia 

Figuras 4 y 5. Producción participativa del proyecto de restauración y proceso de intervención en la Casa del Marques, Yavi. Fotografías propias. 
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concepción del proyecto arquitectónico, como 

instancia de producción que posee un claro ini-

cio y un final, la que se pone en disputa. En este 

campo, la producción de arquitecturas se da 

como una construcción en el tiempo que está 

estrechamente asociada a la vida de las familias 

y su devenir generacional (Tomasi, 2011) y, a la 

vez, es la propia técnica y sus características in-

trínsecas en torno al mantenimiento periódico, 

la que implica un repensar del proyecto en tér-

minos de su durabilidad e integridad. Solo por 

citar un ejemplo, las prácticas vernáculas en tor-

no al retechado de cubiertas realizadas en tierra 

han sido observadas desde la etnografía, como 

instancias necesarias para la producción misma 

de las relaciones entre los objetos y las perso-

nas, y los diferentes colectivos sociales de los 

que forman parte (Urton, 1988; Sendón, 2004). 

Esto implica, en todo caso, una reflexividad 

disciplinar, en pos del reconocimiento de una 

multiplicidad de actores y actoras producto-

res de espacios y de un rol profesional que está 

inserto en una trama de relaciones con una ex-

pectativa de simetría. Un enfoque etnográfico 

para la producción de arquitectura, entonces, 

no se limita al desarrollo de capacidades para 

el reconocimiento en términos nativos de un 

determinado conjunto de necesidades, sino más 

bien de las concepciones asociadas a las poten-

ciales respuestas proyectuales, en el marco de 

decisiones colectivamente orquestadas (Bour-

dieu, 1980/2007).

» El taller como un espacio de participación

¿Cómo es posible generar espacios formativos 

para la producción de arquitecturas que no solo 

tensionen las formas y roles habituales, sino 

que habiliten la construcción de procesos de 

producción del conocimiento que cuestionen 

las propias bases de la arquitectura occidental 

desde la incorporación de otras ontologías? En 

las últimas décadas se ha planteado una diversi-

dad de formas de intervención si consideramos 

particularmente el rol profesional en la genera-

ción de espacios participativos (García Ramírez, 

2012; Ríos, González, Armijo, Borja y Montaño, 

2016, entre otros). En este marco, los espacios 

de taller se constituyen como instancias que 

permiten la puesta en juego de ideas colecti-

vas, muchas veces contradictorias, situadas en 

las trayectorias de las personas y comunidades, 

donde los roles de aprendizaje y enseñanza 

pueden tener un carácter más dinámico. Eso 

implica, a su vez, pensar en una forma de ejerci-

cio profesional más cercana al rol de facilitador 

(sensu Freire, 1993) aportando a un proceso de 

construcción de autonomía por parte de los ac-

tores y actoras locales. De hecho, las búsquedas, 

en torno a la década de 1960, desde la pedago-

gía para el desarrollo de procesos formativos 

más simétricos, partiendo del intercambio de 

experiencias entre distintos sujetos, todos po-

seedores de conocimiento, tuvieron un impac-

to significativo en las discusiones disciplinares 

contemporáneas en pos de nuevas formas de 

producción del hábitat (Marzioni, 2012; Kozak, 

2016). A los efectos de este trabajo, esto es rele-

vante al menos en dos direcciones. Por un lado, 

se trata de generar estas otras instancias para la 

puesta en juego de una multiplicidad de saberes 

por parte de una diversidad de actores sociales, 

incluyendo a las comunidades; por el otro, es 

significativo también considerar la construcción 

de espacios formativos que reconozcan a las y 

los estudiantes como sujetos con sus propias 

trayectorias sociales en torno al habitar, y en-

tonces portadores de conocimientos. 

En este marco, debemos volver sobre el trabajo 

de campo para definir al taller en clave espacial. 

El desarrollo de talleres participativos, en lo-

caciones definidas por las comunidades parti-

cipantes, resulta una condición necesaria, mas 

no evidente, para concretar un trabajo en el 

territorio (Fig. 6 y 7). En este mismo sentido, el 

taller no puede constituirse como un mero sitio 

de ensayos cuya veracidad sea posteriormente 

verificada en los espacios tradicionales, sino que 

debe constituirse, en sí mismo, como un ámbito 

de toma de decisiones (Cox Aranibar, 1996). 

Al mismo tiempo, es necesario problematizar la 

interacción entre los diferentes actores y acto-

ras intervinientes en el taller. En particular, con-

sideramos el rol profesional como participante, 

para comprender su posición en las instancias 

de diagnóstico, establecimiento de objetivos, 

proyecto, planificación y gestión de la obra que 

se realice. En este sentido, existe un desplaza-

miento en el posicionamiento de las y los profe-

sionales dentro de la trama de relaciones, aban-

donando la condición de ser el/la diseñador/a 

último/a del objeto final, para ser, en principio, 

un/a participante activo/a para el diseño de las 

estrategias metodológicas que faciliten la ac-

ción por parte de la comunidad. De este modo, 

la realización de cartografías participativas o 

el estudio de las arquitecturas existentes y sus 

prácticas asociadas a lo largo del tiempo en un 

sitio particular, así como el reconocimiento co-

Figuras 6 y 7. Diseño participativo de una vivienda, y avances en la construcción, con la Comunidad de Rinconada. Fotografías propias. 

lectivo de daños en edificios históricos son algu-

nas de las estrategias que definen las instancias 

colaborativas de trabajo. Por otra parte, como 

ha planteado Pelli (2007), una producción con-

junta de conocimiento exige la participación de 

la comunidad en la construcción de criterios y 

necesidades que son las que definen las instan-

cias proyectuales y sus características. El desa-

rrollo de un centro comunitario, una vivienda, o 

la restauración de una casa histórica, no pueden 

constituir programas predefinidos basados en 

necesidades construidas extralocalmente. El 

trabajo de campo aparece, una vez más, como 

emergente necesario para facilitar la definición 

de proyectos coherentes con las necesidades e 

intereses locales, adecuando los mecanismos 

proyectuales a estas mismas lógicas. 

Lo que se pone en juego aquí, en todo caso, son 

las propias concepciones sobre los usos de los 

espacios y, entonces, la puesta en discusión de 

los preceptos modernos sobre la funcionalidad, 

así como también, y especialmente en este con-

texto, las miradas construidas sobre las técnicas 

y sus materiales. Las arquitecturas con tierra, en 

todo caso, han estado históricamente sujetas a 

miradas peyorativas, asociadas a la aparente 

precariedad y escasa durabilidad de su material. 

Lo relevante en este sentido es que, en un con-

texto de participación plena exento de roman-

ticismos, implica reconocer no solo las miradas 

históricas propias de las comunidades en torno 

al conocimiento sobre los materiales y sus posi-

bilidades, sino también enfrentarnos a los sen-

tidos construidos por las mismas comunidades 

en relación con las miradas que desde el campo 

académico, y particularmente el institucional, 

han permeado sus sentidos e intereses a lo lar-

go del tiempo, muchas veces en detrimento del 

devenir de las propias culturas constructivas. 

Pensar colectivamente los proyectos desde las 

comunidades implica, entonces también, des-

plazarse de aquel lugar romántico que podría 

considerar a las arquitecturas como entidades 

inmanentes, asociadas a una tradición estática. 

Por el contrario, implica reconocer a los acto-

res locales como agentes históricos y políticos 

(Zusman, 2002), cuyas concepciones se han ido 

transformando, incluso a la luz de las miradas y 

acciones construidas desde los ámbitos hege-

mónicos (Barada y Tomasi, 2017). 

Finalmente, debemos considerar la dimen-

sión productiva del taller, en concordancia 

con la comprehensión de las lógicas locales. En 

este sentido, no podemos escindir al taller de 
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proyecto y al taller de construcción. El taller se 

desenvuelve en la lógica del “aprender hacien-

do” (Cox Aranibar, 1996), redefiniendo al pro-

yecto desde la práctica misma, desde un hacer 

físico, desde la interacción de las personas en 

el espacio. Esta imbricación entre lo que podría 

definirse como las etapas de proyecto y de obra 

no se debe solo a una decisión metodológica: se 

trata de concebir la arquitectura como un pro-

ceso constructivo que atraviesa a las personas, 

cuyas prácticas se encuentran imbricadas con 

las de la vida cotidiana (Tomasi, 2012a).

» Consideraciones finales

A lo largo de este artículo hemos buscado de-

sarrollar una breve aproximación a los desafíos 

que implica un proceso formativo hacia una 

práctica profesional de la arquitectura en con-

textos alternativos a los habituales, y cómo esto 

plantea la necesidad de desarrollar estrategias 

específicas que habiliten el establecimiento de 

construcciones colectivas, que pongan en evi-

dencia la existencia de una diversidad de voces. 

Más que una mirada centrada en las particulari-

dades estéticas, se trata de exponer la radicali-

dad de la diferencia en la experiencia de la otre-

dad. Estas otredades pueden estar vinculadas 

con las prácticas y modos de habitar de determi-

nadas comunidades, como se ha planteado aquí 

para el caso del área puneña, pero también con 

las particularidades, a veces no tan evidentes, 

de otros colectivos sociales más cercanos, que 

también suelen ser invisibilizadas. 

El trabajo de campo etnográfico conlleva un 

desplazamiento espacial, pero también del rol 

disciplinar, en pos del reconocimiento de la exis-

tencia de otras formas posibles de concebir la 

arquitectura y, a partir esto, también reflexionar 

sobre los propios posicionamientos proyectua-

les, desde una construcción intersubjetiva en 

terreno. Las dinámicas de los talleres partici-

pativos plantean un escenario donde múltiples 

miradas pueden ponerse en juego desde una 

concepción que busca ser simétrica. El cam-

bio del espacio de trabajo brinda la oportuni-

dad de descentrar el propio rol desde la cons-

trucción de nuevas formas de interacción con 

otros actores y actoras que forman parte de la 

práctica de la construcción y, a su vez, asumir 

la existencia de otros modos de producción po-

sibles, que habilitan reflexiones sobre las múl-

tiples facetas que puede asumir hoy la práctica 

profesional. Esas otras prácticas profesionales, 

que de hecho están en discusión hace muchas 

décadas, requieren también de otros procesos 

formativos que se orienten a la democratización 

de la producción del conocimiento y a una ex-

ploración proyectual que ponga en discusión la 

reproducción de las formas hegemónicas de la 

arquitectura. Lo etnográfico y los espacios de ta-

ller participativos implican aquí una revisión, ha-

cia la integración de otros actores y actoras a los 

procesos, el cambio de los espacios en los que se 

desarrollan las dinámicas de enseñanza-aprendi-

zaje, y un rol de las y los estudiantes más allá de 

una condición de sujetos a ser formados. •
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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
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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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