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La historia de la enseñanza de la arquitectura 

en Francia, más exactamente en la École des 

Beaux-Arts de París¹, desde la segunda mitad 

del siglo XIX hasta los acontecimientos de mayo 

del 68, permite diversas lecturas. La primera de 

ellas apela a los cortes cronológicos² que se pue-

den distinguir entre las reformas que tuvo dicha 

institución en 1863 y en 1968: el periodo que va 

de 1883 a 1962, caracterizado por una relativa 

estabilidad administrativa, está acotado por pe-

riodos más turbulentos ocurridos entre 1863 y 

1883, y un siglo más tarde entre 1962 y 1968, 

además del breve paréntesis que se produjo de 

1941 a 1945 cuando emergieron nuevas pers-

pectivas pedagógicas. 

La segunda lectura posible tiene que ver especí-

ficamente con las transformaciones implementa-

das en la sección de Arquitectura de la École des 

Beaux-Arts y en el ejercicio de la profesión. Es así 

como en 1903, tras un siglo XIX considerado de 

esplendor, la enseñanza de la arquitectura en la 

École se vio sacudida por la apertura de las pri-

meras escuelas regionales de arquitectura (Éco-

les Régionales d’Architecture – ERA) (Fig. 1 y 2). 

Más tarde, en 1940, con la creación del Ordre des 

Architectes³ y la reorganización de la profesión 

que este produjo, el diploma profesional expedi-

do entonces por la École des Beaux-Arts se erigió 

como requisito para portar el título de arquitecto 

diplomado por el gobierno (Architecte Diplomé 

par le Gouvernement – DPLG), dejando al margen 

a aquellas formaciones en arquitectura impartidas 

por otras instituciones educativas, como sucedía 

en el caso de las escuelas de ingeniería. 

En mayo de 1968, la sección de Arquitectura de 

la École des Beaux-Arts estalló –literalmente– 

provocando la creación de las Unidades Pedagó-

gicas (Unités Pédagogiques – UP), siendo estas 

totalmente nuevas en el caso parisino y reem-

plazando a las antiguas ERA en las regiones4.

Una tercera lectura sobre el caso francés de la 

historia de la enseñanza de la arquitectura pue-

de resultar mucho más amplia, si se contempla 

desde una perspectiva histórica centrada en 

los vínculos existentes entre la evolución de los 

reglamentos de la sección de Arquitectura ex-

pedidos en 1883, 1941 y 1945, y una serie de 

hechos turbulentos ocurridos en la vida política 

francesa de la Tercera República (1870-1940), 

del gobierno de Vichy (1940-1944) y de la Cuarta 

República (1946-1958). Mientras que en 1883 la 

organización de los estudios de arquitectura en la 

École fue planteada en sintonía con una política 

nacional de educación superior5, los reglamen-

tos adoptados en 1941 y 1945 evidenciaron una 

influencia directa de los regímenes vigentes. En 

estos momentos de cambio se pusieron a prueba 

los estilos y contenidos pedagógicos, la centrali-

zación de la enseñanza de la arquitectura, y por 

supuesto, las relaciones tejidas entre dicha ense-

ñanza y el ejercicio de la profesión6, cuestionando 

además la apertura de esta enseñanza hacia la 

modernidad dominante y motivando a sus prota-

gonistas a dirigir la mirada hacia las tendencias y 

la actualidad en otros países.

» Renovación de modalidades y contenidos en 

la enseñanza de la arquitectura: motivaciones 

y ambigüedades

La enseñanza de la arquitectura en la École des 

Beaux-Arts se vio profundamente transformada 

a lo largo del siglo XX con la implementación 

Apuntes en torno a la enseñanza
de la arquitectura en Francia
Un siglo de reformas en la École des Beaux-Arts, 1863-1968

Traducción por Andrés Avila Gómez (Centre de recherche HiCSA, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, Francia)

Amandine Diener (Ecole Nationale Supérieure de Bretagne, Université de Rennes, Francia)

de medidas que sobrepasaban el discurso –en 

ocasiones demasiado autocomplaciente– propio 

de una enseñanza anacrónica y reducida a una 

crítica adoptada como doxa, justificada por la 

evocación de sus malos hábitos7. Los archivos 

nos revelan que, durante sus casi siete décadas 

de existencia en el siglo XX, la École no se limitó 

a perpetuar la enseñanza propia del sistema 

beauxartiano desarrollado y definido en el siglo XIX. 

Se destacan dos periodos particularmente im-

portantes y fructíferos desde el punto de vista 

pedagógico: el primero tuvo lugar entre 1914 y 

1917 cuando las actividades de la École fueron 

suspendidas y se dio paso a una serie de reflexio-

nes en torno a las condiciones que serían necesa-

rias para la enseñanza de la arquitectura, tras la 

guerra. El segundo periodo tuvo lugar entre 1947 

y 1953, dentro de una perspectiva de reforma 

de la enseñanza, para la cual se multiplicaron las 

evaluaciones y se creó un comité consultivo es-

pecífico. Estos dos periodos presentaron ciertas 

“continuidades temporales” (Nora, 1984, p. XIX) 

que dan fe de una dinámica reformadora y de la 

recurrencia de debates que, sin embargo, no con-

dujeron a soluciones concretas y satisfactorias.

Además de aquellas transformaciones jalona-

das por profesores que deseaban adaptar la 

formación de los estudiantes de arquitectura 

a las nuevas realidades sociales y técnicas, la 

École propició algunos cambios, ante la crecien-

te competencia generada por otras institucio-

nes localizadas en París, en particular, la École 

Spéciale d’Architecture – ESA (Programme de 

l’enseignement et des conditions d’admission 

à l’École spéciale d’architecture, 1907, p. 3, 5, 

8, 17 y 18). Así, por ejemplo, como respuesta al 

diploma que la ESA ofrecía desde su creación en 

18658, la École des Beaux-Arts implementaría 

dos años más tarde un certificado de estudios, 

que luego fue ratificado como diploma gracias al 

decreto expedido en 1874. Por otro lado, la ESA 

se adelantó a la École a la hora de graduar estu-

diantes mujeres: para 1923 ya se contaban siete 

jóvenes graduadas en la ESA, mientras que la 

École apenas diplomaba a su primera estudian-

te. La ESA también había innovado con la crea-

ción de tres certificados (arquitecto-plasticista, 

arquitecto-técnico, y arquitecto-salubrista) que 

el estudiante de arquitectura debía obtener 

imperativamente para poder recibir el diploma 

final. Hasta 1968, la École des Beaux-Arts se 

preocupó principalmente por mantener su he-

gemonía a través del prestigioso concurso cono-

cido como Grand Prix de Rome, y por conservar 

su derecho exclusivo para otorgar el diploma de 

arquitecto DPLG. Por su parte, la ESA ofrecía un 

curso de preparación para la admisión –siguien-

do el modelo impuesto por las grandes écoles 

francesas9– y exigía a sus candidatos un título 

universitario y una experiencia suficiente para 

demostrar sus aptitudes y su compromiso con 

el estudio, mientras que la École des Beaux-Arts 

comenzó apenas en 1941 a exigir a los candida-

tos un nivel mínimo de estudios, si bien desde fi-

nales del siglo XIX funcionaban algunos talleres 

informales de preparación para la admisión. 

Cediendo ante la presión impuesta desde di-

versos sectores internos y externos, la direc-

ción de la École des Beaux-Arts adoptó nue-

vas medidas durante las primeras décadas del 

siglo XX. Por ejemplo, la decisión de reanudar 

las actividades en 1917 fue tomada como re-

»
Diener, A. (2023). Apuntes en torno a la enseñanza 

de la arquitectura en Francia. Un siglo de reformas 

en la École des Beaux-Arts, 1863-1968. A&P Conti-

nuidad, 10(18), 10-21. doi: https://doi.org/10.35305/

23626097v10i18.407
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sultado de la insistencia de los directores de 

las ERA, quienes se oponían férreamente a 

que cada uno de estos satélites regionales 

cayera en un letargo indefinido en vista de la 

suspensión obligatoria de actividades decla-

rada por la escuela matriz en París, tras el ini-

cio de la guerra. Después del conflicto bélico 

y como consecuencia de la presión ejercida 

por André Gutton y un grupo mayoritario de 

estudiantes que expresaban su inconformidad 

por el hecho de tener que buscar por fuera de 

la École alguna oferta de cursos con nuevos 

contenidos, se decidió finalmente integrar en 

el plan de estudios tanto el urbanismo como 

las ciencias sociales: esto puede interpretar-

se como una medida adoptada ante el miedo 

a perder el monopolio en la formación de ar-

quitectos, y no necesariamente como una ver-

dadera intención de cambio por parte de los 

altos mandos de la institución. En este contex-

to, fue cada vez más importante el rol desem-

peñado por la Grande Masse des Beaux-Arts 

- GAMBA10 velando por el cumplimiento de 

sus reivindicaciones y por la aplicación de los 

reglamentos de la institución. Entre las accio-

nes de la GMBA se pueden destacar: verificar 

el cumplimiento en lo concerniente al número 

máximo de estudiantes extranjeros admisi-

bles; velar por el respeto de las condiciones 

para el traslado de los estudiantes de provin-

cias a París; conservar el monopolio de los 

premios en efectivo para los concursos; acom-

pañar la supresión de la Section des hautes 

études d´architecture (Sección de altos es-

tudios de arquitectura); verificar la inclusión 

de patrons11 en los jurados de proyectos, a 

condición de que estos no provinieran exclu-

sivamente del medio académico –siguiendo el 

ejemplo de Auguste Perret y luego de Georges 

Candilis–; proteger la exclusividad de la École 

en su facultad para otorgar el título de arqui-

tecto DPLG; y promover la introducción de la 

figura de asistentes y de nuevos cursos en el 

programa de estudios.

» La afirmación del sistema beaux-arts
La sección de Arquitectura perpetuaba el legado 

de la Académie Royale d’Architecture12, basan-

do su sistema de enseñanza en el principio de 

la emulación. Durante el siglo XX, la sección de 

Arquitectura de la École des Beaux-Arts osci-

ló entre el enfoque propio de una grande école 

formadora de una élite de profesionales y el es-

quema universitario democratizador de la ense-

ñanza –conservando un modo de selección de 

profesores por cooptación–. A pesar de algunas 

iniciativas por modificar la estructura y los pla-

nes de estudios –reorganizando cursos y ciclos 

de estudios, introduciendo conferencias y clases 

magistrales e instaurando incluso una tesis de 

estudios avanzados cuyas modalidades nunca 

fueron resueltas–, los reglamentos implemen-

tados por la institución no lograban refrescar la 

rígida estructura pedagógica. 

La posición adoptada por directivos, profeso-

res y alumnos de la École fue siempre ambigua, 

alejando a la institución del debate sobre la re-

definición de la disciplina arquitectónica. Cons-

cientes de las carencias en diversos aspectos de 

la enseñanza y del retraso frente a las nuevas 

condiciones de producción de la arquitectura, 

algunos sectores sostuvieron con convicción 

que el principal objetivo de la formación ofreci-

da por la École era el de proporcionar las bases 

de una cultura arquitectónica, a lo cual contri-

buían esencialmente los cursos de teoría y los 

concursos realizados en el seno de los talleres13. 

Los profesores de teoría de la arquitectura re-

conocían incluso en sus publicaciones, las fallas 

presentes en el sistema de enseñanza al que 

ellos pertenecían. Al inicio de la década de 1940, 

en su Essai sur la théorie de l’architecture (Fig. 3 y 

4), Georges Gromort llamaba la atención sobre 

el hecho de que los profesores mantuvieran la 

tradición de exigir a los alumnos la producción 

de enormes planos de planta de los proyectos, 

sin proponer nada al respecto para “contrarres-

tar esa práctica cuestionable” que simplemente 

facilitaba al jurado su labor en el momento de 

comentar y evaluar: patrons de taller y jurados 

se sentían muchísimo más cómodos observando 

plantas cuya simetría y orden respetaban el len-

guaje clásico de la composición, en lugar de ana-

lizar las fachadas puesto que este ejercicio sus-

citaba generalmente acalorados debates sobre 

el gusto. Gromort (1942, p. 387 y 392) señala en 

sus escritos que los miembros de los jurados –de 

los cuales él mismo solía formar parte– eran en 

gran medida “los responsables de la confusión 

que reinaba entonces” y que “solían carecer de 

todo sentido común”. 

A principios de los años 60 del siglo pasado, 

André Gutton cuestionó igualmente al cuerpo 

docente que impedía que la École des Beaux-

Arts se deshiciera de pesadas tradiciones y 

lamentaba que ante la negativa a aceptar al 

urbanismo como ciencia –integrándolo como 

parte fundamental del trabajo del arquitecto–, 

la generación de más edad impedía a la gene-

ración más joven apropiarse de nuevos cono-

cimientos que enriquecieran la disciplina y el 

ejercicio profesional (1962, p. 26). Las nume-

rosas voces que se alzaban contra la esclerosis 

y la pedagogía rutinaria se estrellaron contra 

una aguerrida resistencia a las transformacio-

nes de una enseñanza arraigada en la tradi-

ción. Justamente a principios de los años 60, 

el massier14 del taller de Xavier Arsène-Henry 

(1919-2009) afirmaba: “Si logramos reformar 

el cuerpo docente conseguiremos entonces la 

reforma de la enseñanza, lo cual resulta impe-

rativo para poder formar a los arquitectos de 

nuestra época” (comunicación personal, julio 

27, 1958). Sin embargo, la reforma de 1962 

dejó perplejos a quienes esperaban una reno-

vación efectiva de los estudios.

» Una lenta y complicada descentralización de 

la enseñanza

El decreto de diciembre de 1968 selló, en unos 

pocos parágrafos, el destino de la enseñanza de 

la arquitectura en la École des Beaux-Arts, res-

pondiendo así a décadas de intentos de emanci-

pación por parte de las trece ERA, regidas hasta 

entonces por el reglamento de 1903. En efecto, 

las reiteradas peticiones de los directores de 

las ERA con el propósito de obtener para sus 

respectivas escuelas el calificativo de superior, a 

semejanza de la escuela principal situada en Pa-

rís, habían sido rechazadas sistemáticamente. 

La administración se apoyaba en la ambigüedad 

de los textos fundacionales de 1903, por cuanto 

las ERA no habían sido concebidas bajo el mis-

mo modelo de la École des Beaux-Arts de París 

y debían simplemente integrarse a la sección de 

Arquitectura de aquella (Rapport sur la deman-

de de participation des élèves des écoles régio-

nales d’architecture aux sommes d’argent appar-

tenant par fondations ou donations à l’École 

nationale et spéciale des beaux-arts ou à l’École 

nationale supérieure des beaux-arts, 1925). So-

lamente a la École des Beaux-Arts de París le 

había sido atribuido desde 1914 su carácter de 

superior (École Nationale Supérieure des Beaux-

Arts - ENSBA). Más allá de la tutela que la École 

ejercía en nombre de un principio de unidad, la 

creación de las primeras ERA estuvo acompa-

ñada de una estrategia de control pedagógico a 

través de la producción impresa. La publicación 

de Eléments et théorie de l’architecture (Fig. 5) de 

Julien Guadet (1834-1908) junto con las reco-

pilaciones de los Concours d´architecture publica-

das por la editorial Vincent, Fréal & Cie (Fig. 6), 

Figura 1. Interior del atelier del taller de arquitectura de la Ecole des Beaux-Arts de Rennes, al inicio del siglo XX, s.f. Carta postal. Fuente: Colección privada. | Figura 2. Síntesis de la aper-

tura progresiva en territorio continental francés, de las Écoles Régionales d’Architecture (de 1904 hasta los años cincuenta) y de las Unités Pédagogiques (a partir de 1968). Fuente: Tabla 

realizada por Amandine Diener.

Figura 3. Portada de un volumen de: Essai sur la théorie de 

l’architecture. Cours professé à l’Ecole nationale supérieure des 

beaux-arts de 1937 à 1940, de Georges Gromort (1942). | Fi-

gura 4. Tipos de planta derivados del rectángulo (Gromort, 

1942, p. 184).
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constituyeron acciones concretas para reafirmar 

la hegemonía y el control pedagógico de la École 

sobre las ERA.

A pesar de lo ocurrido durante la Segunda Gue-

rra Mundial en algunas de las ERA cuyo status 

les había permitido continuar cumpliendo su la-

bor educativa en las denominadas zonas libres, 

la École continuaba ejerciendo su autoridad a 

través de la Section des hautes études d´archi-

tecture, a la cual podían acceder únicamente 

estudiantes ya diplomados y radicados en París. 

La existencia de esta sección, considerada una 

verdadera súper clase, reforzaba el proceso de 

centralización iniciado en 1903 que se prolon-

gó hasta los años 1960. Las ERA se opusieron 

categóricamente a desarrollar mayor depen-

dencia con respecto a la École des Beaux-Arts 

de París, por lo cual el reglamento de 1962 

formuló la creación de escuelas nacionales en 

las regiones. Con la reforma de 1968, que su-

primía finalmente la sección de Arquitectura y 

establecía una nueva geografía constituida en 

torno a las Unités Pédagogiques d¨Architectu-

re – UPA (también llamadas simplemente UP), 

se plantearon sin embargo dos asuntos funda-

mentales: la necesidad de integrar las escuelas 

de arquitectura al medio universitario francés 

en plena ebullición; y el reto que imponía esca-

par a la simple reproducción de un sistema de 

educación superior que se revelaba anacrónico. 

Como lo señaló a mediados de la década de 1980 

el pintor e ilustrador André-Jacques Dunoyer 

de Segonzac (1915-2005), la creación de las UP 

puso en evidencia la existencia de varias “escue-

las de pensamiento” con respecto a la formación 

de los arquitectos, constituyendo todas ellas un 

conglomerado de fuerzas autónomas (1986, p. 

8). Las nuevas UP se vieron obligadas a gestionar 

su propia estabilidad en un contexto en el cual 

la administración del nuevo esquema francés de 

enseñanza de la arquitectura presentaba serios 

problemas para definir objetivos y presupuesto; 

y abrieron el espacio para la construcción de pla-

nes de estudio alimentados con cursos que sur-

gieron de la iniciativa de docentes carismáticos, 

de alumnos curiosos (Fig. 7) y/o de directores au-

toritarios (Chaslin, 1979). Tales iniciativas peda-

gógicas moldearon la identidad de cada escuela 

y contribuyeron en conjunto a la renovación de 

la enseñanza de la arquitectura tras el hundi-

miento del antiguo sistema.

» La École des Beaux-Arts y la profesión: una 

desconfianza mutua

La sección de Arquitectura de la École des 

Beaux-Arts gozó de un inmenso prestigio gra-

cias al reconocimiento internacional de su sis-

tema pedagógico: un reconocimiento obtenido 

en gran medida por la labor de arquitectos que 

frecuentaron sus talleres, contribuyendo pos-

teriormente y de múltiples maneras a difundir 

aquel savoir-faire en todos los continentes (Loyer, 

1999, p. 182). No obstante, en el intento por per-

petuar el sistema, la enseñanza perdió vitalidad 

convirtiéndose poco a poco en una prolonga-

ción del proceso que tenía como único objetivo 

formar a una élite que aspiraba al Grand Prix de 

Rome (Dunoyer De Segonzac, 1986, p. 5). 

Los momentos culminantes en la historia de la 

sección de Arquitectura de la École des Beaux-

Arts pueden explicarse por la convergencia 

de acontecimientos ocurridos en los ámbitos 

académico, profesional y político. En 1933, el 

proyecto presentado por Louis Hautecœur 

(1884-1973) para replantear la formación en 

arquitectura en torno a la disciplina histórica, 

surgió en un contexto internacional de reflexión 

acerca del futuro de la enseñanza de la arquitec-

tura. Así, por ejemplo, en aquel mismo año, fue 

celebrado en Milán el Primer Encuentro interna-

cional de arquitectos, consagrado precisamen-

te a este tema. Por otro lado, la doble reforma 

de 1940-1941 –bajo la tutela de Louis Haute-

cœur y Paul Landowski (1875-1961)– marcó un 

momento particular por cuanto aportaba una 

solución en lo relacionado con la competencia 

que suponían los programas de instituciones 

como la École Spéciale d´Architecture y la École 

Centrale des Arts et Manufactures, cuya voca-

ción era estrictamente profesional. Además, la 

Ley del 31 de diciembre de 1940 convirtió a la 

École des Beaux-Arts en la única escuela de ar-

quitectura habilitada para expedir un diploma 

de arquitectura reconocido en todo el territorio 

francés. Si bien el código del arquitecto fue mo-

dificado, los ganadores del Grand Prix de Rome15 

continuarían ocupando un espacio profesional 

privilegiado durante la Reconstrucción tras la 

Segunda Guerra Mundial. Como lo ha señalado 

el historiador del arte François Loyer (1999, p. 

317), la École des Beaux-Arts conservó su carác-

ter de lugar privilegiado para el reclutamiento de 

las élites que darían un nuevo rostro a Francia, 

tras la guerra: esto fue percibido positivamente, 

pero se puso igualmente en evidencia tanto la 

inflexibilidad como el estancamiento del sistema 

beauxartiano. Entre tanto, entre 1948 y 1949 

surgía un nuevo tablero institucional: Eugène 

Claudius-Petit (1907-1989) fue nombrado di-

rector del Ministerio de la Reconstrucción y el 

Urbanismo (Ministère de la Reconstruction et 

de l´Urbanisme – MRU)16; Nicolas Untersteller 

(1900-1967) asumió como director de la École 

des Beaux-Arts; André Gutton fue designado 

titular de la cátedra de teoría de la arquitectu-

ra (Fig. 8, 9, 10 y 11). 

Las iniciativas de estos tres personajes inci-

dirían profundamente en la enseñanza y en la 

práctica de la profesión: Claudius-Petit lideró 

las obras de la reconstrucción, Untersteller re-

novó la enseñanza de la arquitectura, y Gutton 

condujo nuevas orientaciones para la discipli-

na. También en 1948, fue fundada en Lausanne 

(Suiza) la Unión Internacional de Arquitectos 

(UIA), en la cual Gutton se destacó por su inten-

sa participación. En Francia, entre los estudian-

tes de arquitectura, se forjaba ya la “segunda 

generación” de la GMBA (Boum ! V’là le bulletin 

! par Raymond Nicolas, 1948), con el arquitec-

to y grand massier Raymond Nicolas al mando. 

Todo lo anterior fortalecía la reflexión en torno 

a una reforma de la enseñanza de la arquitectu-

ra, verdaderamente adaptada a las exigencias 

sociales y profesionales de la época. 

El año 1958 estuvo marcado por el traslado de 

Gutton, de la cátedra de Teoría de la arquitec-

tura a la recién creada cátedra de Urbanismo. 

Como telón de fondo, los Congresos Interna-

cionales de Arquitectura Moderna (CIAM) pa-

saban por sus últimos momentos de gloria, ante 

la llegada de la nueva generación agrupada en 

el seno del Team X; y se celebraban en ciudades 

soviéticas dos eventos consagrados al tema de 

la ciudad moderna: el Congreso Internacional de 

Estudiantes de Arquitectura en Leningrado y el 

V Congreso de la UIA en Moscú.

Cada vez más, la organización de la profesión era 

cuestionada por los estudiantes de la École: al-

gunos atacaban apasionadamente el principio de 

renovación de los patrons de taller, puesto que, 

al operar por cooptación, consideraban que la 

propia profesión estaba en “manos de una mafia” 

(Fichelet, Fichelet y Fourcade, 1968, p. 4). Otros 

deploraban que al funcionar dentro de un siste-

ma capitalista que veía con beneplácito diversas 

formas de explotación de los alumnos, se genera-

ba una permanente confusión entre el estudian-

te de arquitectura y el empleado de la agencia. 

En definitiva, 1968 abrió un nuevo capítulo en 

las relaciones que entre la École y la profesión 

habían oscilado siempre entre la desconfianza 

mutua y el distanciamiento. 

» Los senderos de la modernidad

Podemos hablar de una “tradición pedagógica en 

la enseñanza de la arquitectura” (Epron, 1986, 

p. 1) que la École des Beaux-Arts heredó de la 

Académie Royale d’architecture; como también 

podemos señalar que la historia de la sección 

de Arquitectura requiere de la comprensión 

del debate sobre la modernidad: las escisiones 

producidas en el seno de la institución fueron la 

expresión de conflictos doctrinales que se pro-

yectaban hasta llegar al medio profesional, pero 

fueron también el resultado de una incapacidad 

para integrar nuevas disciplinas en la enseñanza 

de la arquitectura17. Desde el siglo XIX, el debate 

Figura 5. Portada del primer tomo de Eléments et théorie 

de l’architecture. Cours professé à l’Ecole nationale et spéciale 

des beaux-arts de Julien Guadet. | Figura 6. Portada de: Les 

concours d’architecture correspondiente al volumen del año 

académico 1938-1939. 

Figura 7. François Vitale con sus alumnos en una visita de obra (s.f.). Fuente: Centre d’archives d’architecture, fondo 

François Vitale, 186 IFA 500.
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entre los antiguos y los modernos enfrentaba al 

cuerpo de arquitectos diocesanos18 con el conjun-

to de arquitectos más académicos provenientes 

de la École: este enfrentamiento adquirió una 

dimensión doctrinal que invadió la esfera profe-

sional, como lo demuestra el controvertido epi-

sodio de los dos concursos celebrados en 1860 y 

1861 para construir la Ópera de París, en el cual 

compitieron al final el proyecto de Eugène Vio-

llet-le-Duc (1814-1879) y el de Charles Garnier 

(1825-1898), que sería el elegido19. Más ade-

lante, durante el periodo de entreguerras, los 

jóvenes arquitectos que habían iniciado su ca-

rrera en un contexto de respaldo a la vanguar-

dia moderna adoptaron una nueva forma de 

ver la arquitectura, cuestionando los modelos 

que hasta entonces se habían inculcado y de-

fendido en la École.

Mientras que algunos patrons de taller como 

Victor Laloux (1850-1937) hicieron del grandi-

locuente estilo Beaux-Arts su especialidad –ase-

gurando así en buena medida a sus discípulos el 

éxito en el Grand Prix de Rome–, otros, como 

Paul Tournon (1881-1964), Roger-Henri Expert 

(1882-1955) y Jacques Debat-Ponsan (1882-

1942), aunque minoritarios, pasaron a engro-

sar las filas de una vanguardia arquitectónica 

francesa. Lo cierto es que, al recurrir a patrons 

de talleres exteriores a la École, los estudiantes 

participaban en el mismo debate doctrinal sobre 

la modernidad que se daba en la esfera profe-

sional y en la escena internacional, tal y como lo 

demuestra el concurso efectuado en 1927 para 

la Sociedad de Naciones en Ginebra (Suiza), que 

pareció un verdadero ajuste de cuentas entre la 

academia y los modernos (Cohen, 2014, p. 74). 

Tras la Segunda Guerra Mundial, la aparición 

de nuevos docentes en el seno de los talleres 

–como Auguste Perret (1874-1954), Eugène 

Beaudouin (1898-1983) y Marcel Lods (1891-

1978)– puso en tela de juicio la importancia 

real de la modernidad en la École. El caso de 

Perret muestra hasta qué punto fue compli-

cada la introducción de la modernidad en los 

principales órganos de la institución, tanto en 

los jurados como en el Consejo Superior. El sis-

tema de la École, aunque reconocido y loado 

por quienes veían en él la concretización de 

una norma universal, se convirtió poco a poco 

en un “sistema opresivo” (Loyer, 1999, p. 102). 

La ruptura en el seno de la École des Beaux-Arts 

tomó forma definitiva en 1966 con la creación 

de grupos de talleres agrupados (o divididos) de 

acuerdo con una serie de cuestiones doctrinales.

El grado de apertura a la modernidad puede de-

terminarse al analizar los temas de los concursos 

académicos y de las soluciones gráficas aporta-

das por los alumnos. Al proponer temas que se 

encontraban en gran medida conectados con la 

actualidad, el sentido conferido a la moderni-

dad resultaba ser similar al de contemporanei-

dad: para entonces, una contemporaneidad de 

aquellos problemas ligados a la arquitectura y 

a la ciudad que adquirían múltiples dimensio-

nes (histórica, cultural, técnica, social). Algunos 

concursos propusieron incluso como tema a la 

misma École, generando una mise en abyme de 

su propia historia (Diener, 2019, p. 59-71). Los 

programas del periodo de entreguerras –escue-

las, ayuntamientos, sanatorios, etc.– dan testi-

monio de una conexión mucho más estrecha con 

las necesidades de su tiempo, que lo que podría 

pensarse al observar las imágenes cotidianas de 

una escuela de arquitectura supuestamente an-

quilosada. Lo mismo ocurrió, durante la década 

de 1950, con los proyectos vinculados a la ciu-

dad o a la vivienda colectiva, haciendo eco de las 

acciones llevadas a cabo por el MRU. 

Los trabajos de los alumnos dejan entrever el 

poco interés por los procesos de producción y 

por las técnicas que, en última instancia, hicie-

ron posible todas aquellas nuevas formas, aun-

que desplazando el foco del discurso hacia lo 

estético. La respuesta a la demanda de nuevos 

programas arquitectónicos que debían ser im-

plantados a escala urbana tomó forma a través 

de una monumentalidad y de un vocabulario clá-

sico, inspirándose igualmente en la producción 

contemporánea. A menudo, las obras de Perret, 

Le Corbusier y de Nervi encontraron eco inme-

diato en los dibujos realizados por los alumnos 

tanto en París como en las regiones, lo que nos 

induce a pensar que en los talleres circulaba una Figuras 8, 9, 10 y 11. Portadas de los tomos I, II, III y VI de Conversations sur l’architecture de André Gutton.
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cultura impresa que comprendía especialmente 

las revistas de arquitectura. Ahora bien, al ana-

lizar los dibujos no seleccionados por el jurado 

–es decir, el material que no se tenía en cuenta 

en los Concours d’architecture– podría deter-

minarse si el uso de un lenguaje moderno fue 

–o no– la causa de su exclusión. También resul-

ta enriquecedor el simple análisis de los temas 

propuestos para el proyecto final, en la medida 

en que nos pueden revelar aspectos inéditos en 

la historiografía de la enseñanza. En tal sentido, 

pueden identificarse tres líneas: la evidente ma-

nifestación de un apego al territorio de origen 

del estudiante (ejemplo: un pardon bretón pro-

puesto en 1961 (Fig. 12) por Bernard Guillouët 

(1929-2022)); el vínculo entre la enseñanza y la 

actividad del estudiante en oficinas de arquitec-

tura (ejemplo: una fábrica presentada en 1962 

por Pierre-Yves Schoen (1929-) mientras desa-

rrollaba el mismo tema en la oficina de arquitec-

tura Rotter); y por último, la expresión de futu-

ras aspiraciones profesionales (ejemplo: el caso 

de Jean-Pierre Apprill (1926-2007) quien, tras 

obtener su diploma en 1956 con una ciudad/es-

tación de ski, fundó ese mismo año su estudio de 

Figura 14. Dibujos de Duplay (del atelier Beaudouin): proyecto titulado Una ciudad ideal del siglo XX, presentado en 1963 en el marco de un concurso de la Fondation Arfidson (proyecto gana-

dor) (Les concours d’architecture de l’année scolaire 1964-1965, s.f.) | Figura 15. Dibujos de Roger Jost (del atelier Sacquin en la ERA Strasbourg): proyecto titulado Pajareras, presentado en junio 

de 1967 en el marco de un concurso de emulación (Colección privada Bob Fleck).

arquitectura Ville et Montagne especializado en 

estaciones para deportes de invierno).

A través de estos dos aspectos característicos 

de los concursos –los temas impuestos por el 

profesor de teoría y la producción gráfica reali-

zada por los estudiantes–, el término modernidad 

puede entenderse en los dos sentidos sugeridos 

por el arquitecto de origen ruso Anatole Kopp 

(1915-1990): es decir, como una causa –la re-

flexión sobre un problema contemporáneo que 

hay que resolver– pero también como un estilo 

–una estética– (Kopp, 1988). En cuanto a los te-

mas impuestos en el Grand Prix de Rome se pue-

de constatar que, aunque estos no eran refracta-

rios y herméticos frente a su tiempo puesto que 

hacían eco de determinados acontecimientos 

políticos y culturales contemporáneos, sí conser-

vaban en cambio un carácter monumental en sus 

programas arquitectónicos, con lo cual se enten-

día la arquitectura del monumento como un sím-

bolo político y de poder (Fig. 13, 14 y 15). Ahora 

bien, las composiciones concebidas por los estu-

diantes sobresalían por una grandilocuencia que 

se revelaba cada vez más como una muestra del 

desfasaje frente a la producción contemporánea. 

» Mirando hacia afuera

A pesar del halo de grandeza y el prestigio que 

acompañaban a la École des Beaux-Arts a prin-

cipios del siglo XX, las dificultades que la institu-

ción atravesaba empujaron tanto a estudiantes 

como a profesores a dirigir sus miradas hacia 

otras escuelas de arquitectura, principalmente 

en el extranjero. En un viaje a Alemania en 1932, 

el arquitecto Albert Laprade (1883-1978) quedó 

gratamente impresionado por la calidad de las 

grandes escuelas técnicas superiores de Berlín, 

de Múnich, de Hannover y de Karlsruhe; pero, 

sobre todo, por el nivel de la Bauhaus de Dessau 

que, según él, ofrecía más que cualquier otra 

institución “las tendencias pedagógicas [...] más 

asombrosas” (Laprade, 1932, p. 257). 

En los años 1960, se percibía en la UP 7 el de-

seo de retomar la herencia de la Bauhaus, 

especialmente en el taller de Paul Maymont 

(1926-2007), en el curso del artista plástico 

Nicolas Schöffer (1912-1992), o en las confe-

rencias impartidas por antiguos estudiantes 

de Dessau como Jean Leppien (1910-1991) o 

Albert Flocon (1909-1994). Justamente tras 

una visita de estudiantes a la Hochschule für 

Gestaltung de Ulm20, todos ellos profundamen-

te comprometidos con la idea de renovar la 

enseñanza de la arquitectura, el urbanismo y el 

diseño, se gestó la creación en París del Institut 

de l’environnement (Côme, 2017), que abrió 

sus puertas en 1969 con la ambición de fomen-

tar nuevas experiencias pedagógicas, formar a 

los futuros profesores de las escuelas de arqui-

tectura y desarrollar la investigación.

La creación en 1942 de una escuela de arqui-

tectura en Ginebra (Suiza) bajo el impulso del 

arquitecto francés Eugène Beaudouin (1898-

1983) es un ejemplo concreto de la manera en 

la cual el modelo Beaux-Arts fue exportado y 

adaptado según el entorno local, justo cuando 

en Francia se producía la doble reforma a la 

enseñanza y a la profesión (Raffaele y Gubler, 

2010). En la nueva institución suiza, Beaudouin 

se encargó de los cursos de teoría de la arqui-

tectura y de la redacción de los temas para los 

concursos: introdujo los concursos de emula-

ción, así como aquellos consagrados al urbanis-

mo, siguiendo la experiencia del curso de urba-

nismo integrado desde el primer año en el plan 

de estudios bajo la tutela del arquitecto suizo 

Arnold Hoechel (1889-1974).

Tomaban forma diversas estrategias vinculadas 

al contexto local: en Estrasburgo, los casos de la 

ERA y de la École Technique Allemande ponen 

en evidencia los juegos de intereses entre los ac-

tores vinculados a las dos instituciones, y reve-

lan la importancia que ejercía el triángulo forma-

do entre estas y el gobierno de la ciudad. En este 

sentido, consideramos que el estudio detallado 

de casos que involucran establecimientos geo-

gráficamente próximos o incluso transfronteri-

zos, como sucedió, por ejemplo, con la ERA de 

Lille y la École Saint-Luc de Tournai, dirigida por 

Pierre Vago, permitirán ilustrar desafíos y estra-

tegias propios de la enseñanza de la arquitectura 

en territorios tan específicos.

Pero la evolución de la enseñanza en la École des 

Beaux-Arts y en sus satélites regionales no fue 

nunca un proceso autónomo y debe considerar-

se en el contexto mucho más amplio de la his-

toria de la educación superior en Francia (Prost, 

1968; Minot, 1991; Picard, 2009). En el siglo XX, 

la universidad y la École encararon problemas 

considerados normales ante los cuales reaccio-

naron de acuerdo con estrategias y temporalida-

des muy diferentes. Ya desde 1883, bajo la tutela 

de Victor Duruy (1811-1894), la universidad ha-

bía puesto en marcha una política de descentra-

lización de la enseñanza21, que veinte años más 

tarde fue seguida por la École des Beaux-Arts: 

fue entonces cuando, bajo la presión de las so-

ciedades de arquitectos, se crearon las primeras 

ERA como producto de dicha descentralización. 

En la universidad, la investigación se implemen-

ta oficialmente en 1868 y se instaura con ello el 

estatuto de profesor-investigador; mientras que 

del lado de la enseñanza de la arquitectura la 

existencia oficial de un estatus similar al de pro-

fesor-investigador surgió apenas en 1968, y fue 

reconocido tan solo en 201822. Si la universidad 

tendía naturalmente a la democratización de la 

enseñanza (Charle, 1997, p. 32), por el contrario, 

la École des Beaux-Arts vaciló a lo largo del siglo 

XX entre la misión de formar a una élite o de for-

mar a una masa de arquitectos.

Desde las décadas de 1870-1880, la universi-

dad desarrolló sus modalidades pedagógicas 

introduciendo principalmente los cursos diri-

gidos a grupos reducidos de alumnos que aspi-

raban a una “verdadera educación superior que 

Figura 12. Dibujos del proyecto de Bernard Guillouët para obtener el diploma: proyecto titulado Un pardon bretón, presentado en 1961. Colección privada. | Figura 13. Dibujos de Denis Hay 

(del atelier Beaudouin): proyecto titulado Hall de una terminal aérea, presentado en mayo de 1958 en el marco de un concurso de emulación (proyecto ganador de la medalla otorgada por el 

jurado. (Les concours d’architecture de l’année scolaire, s.f.) 
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condujera a la investigación” (Mayeur, 2004). Al 

mismo tiempo, la École des Beaux-Arts se estan-

caba en sus prácticas tradicionales. Y no resulta 

irrelevante señalar que, mientras la universidad 

recibía y alojaba a sus alumnos y docentes en 

condiciones materiales más que aceptables23, 

la École formaba a sus alumnos en medio de un 

hacinamiento creciente en espacios a menudo 

inadecuados para el aprendizaje, dando conti-

nuidad a una situación que solo mejoraría en los 

años 1960 cuando fueron renovados muchos de 

los inmuebles que albergaban los satélites regio-

nales, para permitir a los estudiantes trabajar en 

espacios adecuados (Lambert y Marantz, 2018).

Los tres elementos que Bernard Huet definió 

como fundamentales en el debate ideológico en 

torno a la arquitectura, a saber: la Historia, el 

contexto y la profesión (Huet, 2003, p. 24), re-

presentan todo aquello con lo que la enseñanza 

de la arquitectura en la École des Beaux-Arts 

tuvo que enfrentar de manera recurrente du-

rante el siglo XX. Reverenciada por unos, fuer-

temente criticada por otros, la enseñanza de la 

arquitectura fue quedando atrapada en un sis-

tema cerrado, de estructuras rígidas y objetivos 

confusos (Fichelet, Fichelet y Fourcade, 1968, p. 

12). En un panorama de tensión entre tradición 

y modernidad, el academicismo apareció como 

una especie de compromiso que, a partir de la 

definición de unas reglas consideradas univer-

sales, intentaba conciliar las diversas tendencias 

que circulaban. Fue este compromiso el que lle-

vó al sistema beauxartiano a hundirse en el fan-

go de los “hábitos” (Fourcart, 1997, p. 62-63) que 

resultaron a la postre fatales. Los acontecimien-

tos de 1968 marcaron el final de una era, aunque 

no pueda decirse que el legado de la École des 

Beaux-Arts fue enterrado por un decreto. •

NOTAS

1- [Nota del traductor - NT]: En adelante nos referiremos a 

menudo a la École des Beaux-Arts de París, usando simple-

mente la palabra École.

2- Sobre este concepto, ver Prost (1996) y Le Goff (2014). 

3- [N.T] Con la Ley del 31 de diciembre de 1940 se regla-

menta por primera vez en Francia el título y la profesión 

de arquitecto, para lo cual se exigía poseer la nacionalidad 

francesa. Esta primera ley fue complementada por el De-

creto del 24 de septiembre de 1941 que establecía el có-

digo del arquitecto.

4- [N.T]: Sobre los sucesos previos y posteriores a Mayo 

del 68 en el medio arquitectónico francés, sugerimos con-

sultar Violeau (2005) y Maniaque (2018). 

5- Ver: Moulinier (2012)

6- [N.T]: Sobre la organización profesional de los arquitec-

tos, ver Decommer (2017). 

7- [N.T]: Sobre las transformaciones pedagógicas en la 

École des Beaux-Arts, ver Lucan (2009). 

8- Entre 1868 y 1940, la ESA entregó 791 diplomas de Ar-

quitectura: de estos, hacia 1920 aproximadamente el 50 % 

correspondían a alumnos extranjeros, frente a un 30 % en 

1939. Ver: Morel (1987, p. 13-49).

9- [N.T]: Las grandes écoles son establecimientos de educa-

ción superior característicos del sistema francés, creados 

desde el siglo XVIII –desde la aparición de las monarquías 

constitucionales– para formar a los futuros funcionarios 

técnicos y militares de las instituciones del Estado. Entre 

las más prestigiosas figuran la École Polytechnique, la 

École des ponts et chaussées, la École des mines, etc. Esta 

denominación se ha extendido progresivamente a otras esfe-

ras como, por ejemplo, para las grandes écoles de comercio. 

10- [N.T]: Fundada en 1926 –aunque heredera de una tra-

dición consolidada lo largo del siglo XIX– esta asociación 

de estudiantes y de egresados de las cuatro secciones de 

la École des Beaux-Arts (arquitectura, pintura, escultura y 

grabado) asumió un rol determinante en la organización de 

prácticas de sociabilidad para sus miembros. El evento más 

representativo fue sin duda el baile de Quat’Z’Arts. Ver el si-

tio web de la Grande Masse: https://www.grandemasse.org/ 

11- [NT]: El jefe de taller, conocido principalmente como 

patron, era el responsable de dirigir a los estudiantes de 

arquitectura en sus ejercicios escolares, principalmente 

en todo lo relacionado con los proyectos presentados en el 

marco de concursos de la École. 

12- [N.T]: Sobre esta institución, ver Rosteau-Chambon 

(2016). 

13- [N.T]: Sobre la organización de los talleres, las diná-

micas, las jerarquías y el rol de los patrones de atelier, ver 

Martinon (2003) y Lambert y Thibault (2011). 

14- [N.T]: En la estructura de la Grand Masse, el massier 

era la persona responsable de la administración del dine-

ro recaudado en su respectivo taller, pero tenía también 

algunas funciones asignadas por los estudiantes más anti-

guos de cada taller, actuando como una especie de jefe del 

grupo: dirige actividades en el seno del taller, recibe a los 

primíparos, vela por el cumplimiento de las normas esta-

blecidas, representa los intereses del taller ante la admi-

nistración de la École.  

15- [N.T] Los ganadores se convertían en: Architectes des 

bâtiments civils et des palais nationaux (arquitectos de 

edificios civiles y de palacios nacionales). 

16- [N.T] El Ministerio de la Reconstrucción y el Urbanis-

mo fue creado en noviembre de 1944. 

17- Sobre estos debates, ver Epron (1997). 

18- [N.T]: Se trataba de los arquitectos encargados –desde 

el Concordato de 1801 firmado por Napoleón y Pío VII– 

de los edificios pertenecientes a las diócesis. 

19- [N.T]: La Ópera fue construida entre 1862 y 1875, la 

plaza de la Ópera fue realizada entre 1862 y 1864, y la 

avenida de la Ópera entre 1864 y 1876. 

20- [N.T] Esta Escuela superior de diseño fue fundada en 

1953 por un grupo de jóvenes entre quienes se encontra-

ban Max Bill (1908-1994), Inge Aicher-Scholl (1917-1998) 

y Otl Aicher (1922-1991). Su cierre se dio por conflictos 

internos en 1968.

21- En 1883, fue lanzado un sondeo al interior de las facul-

tades con el propósito de conocer la posición frente a la idea 

de reagrupar estas instituciones en nodos regionales. El 

gobierno central optó por aplicar la vía reglamentaria antes 

que adoptar la solución radical que significaba una reforma 

legislativa; no obstante, muchos grupos fueron reacios a di-

cha iniciativa: los republicanos –de tendencia jacobina– no 

eran partidarios de una modificación abrupta de la tradición 

centralista vigente en la educación superior francesa, como 

tampoco lo eran los católicos ni los representantes munici-

pales de las ciudades en las cuales podía verse amenazada la 

continuidad de las facultades existentes. 

22- Decreto del 15 de febrero 2018.

23- Desde finales de la década de 1870 fueron atribui-

das nuevas instalaciones a las facultades: la más impor-

tante de ellas fue sin duda el nuevo edificio proyectado 

por Henri-Paul Nénot –arquitecto formado en la École des 

Beaux-Arts– para la Sorbonne en París.
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Arts (1863-1968). Entre réformes et traditions 
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nes, 2022, 424 pp.), derivado de su tesis docto-

ral defendida en 2017 en la Université de Stras-

bourg, bajo la dirección de Anne-Marie Châtelet. 

La autora ha agregado algunas imágenes y tablas 

con el propósito de aportar elementos comple-

mentarios al lector, junto con algunas notas su-

geridas por el traductor. 
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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-
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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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