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The need to link more closely architecture teaching to the territory led 

the academics of the School of Architecture of the Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso to the creation of Open City in 1971. It was concei-

ved as a park-laboratory where professors and students could experience 

the construction of works in their true dimensions.

More than 50 years after its foundation, this article analyzes the process 

of construction and evolution of Hospedería Colgante, the last project of 

the complex. It was built between 2004 and 2007. Departing from the 

review of the constructive process and regarding spatial condition as the 

interpretation criterion, it is questioned how domestic space conception 

can be the result of the application of a technical solution rather than the 

formal basis of prefiguration. 

The hypothesis guiding the analysis is that the spatial condition of Hospe-
dería Colgante is the product of a structural experiment, and the interior 

space is the unifying element of the technical components that make it up. 

The rapid execution and the low cost of the construction give the work the 

merit of functioning as a prototype of contemporary housing. 

En 1971, la necesidad de vincular la enseñanza de la arquitectura más es-

trechamente con el territorio llevó a los académicos de la Escuela de Ar-

quitectura de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso a crear la 

Ciudad Abierta, que fue concebida como un parque-laboratorio donde los 

docentes y alumnos pudieron experimentar la construcción de obras en su 

verdadera magnitud.

A más de 50 años de su fundación, el artículo analiza el proceso de cons-

trucción y evolución de la Hospedería Colgante, el último de los proyectos 

del conjunto, realizado entre 2004 y 2007. A partir de la revisión de su pro-

ceso constructivo y tomando la condición espacial como criterio de inter-

pretación, el presente texto se cuestiona cómo la concepción del espacio 

doméstico puede ser el resultado de la aplicación de una solución técnica, y 

no el fundamento formal de la prefiguración. 

La hipótesis que guía el análisis es que la condición espacial de la Hospede-

ría Colgante es producto de una experimentación estructural, y el espacio 

interior, el elemento unificador de las componentes técnicas que la cons-

tituyen. La rapidez de ejecución y el bajo costo de construcción otorga a 

la obra el mérito de funcionar como prototipo de vivienda contemporánea. 

Recibido: 11 de agosto de 2023
Aceptado: 09 de noviembre de 2023

Estructura, técnica y espacio: la Hospedería 
Colgante en Ciudad Abierta de Ritoque 
(2004 – 2007)

Anna Braghini y David Alejandro Luza Cornejo

Español English

»

» Introducción 

Desde los primeros años de actividad del Insti-

tuto de Arquitectura de la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso (1952), el cual se convir-

tió en 1967 en la Escuela de Arquitectura y Dise-

ño (EAD), el espacio fue un término fundamental 

de la pedagogía y de las obras realizadas. El ob-

jetivo de sus integrantes fue, desde el comienzo, 

desarrollar un pensamiento crítico que les ayu-

dara a reformular y reorganizar la enseñanza de 

la disciplina, rechazando la tradición Beaux-Arts 

y, al mismo tiempo, que les permitiera experi-

mentar la factibilidad de los mismos métodos en 

la práctica profesional (Braghini, 2023). 

A partir de las primeras obras¹, la organización 

espacial estaba íntimamente relacionada con la 

participación humana, cuya presencia era el ele-

mento conector de las partes, determinando una 

postura teórica de matices fenomenológicos. Los 

proyectos iniciales dieron cuenta de la voluntad 

de los profesores por alcanzar un pensamiento 

libre, y tuvieron la capacidad de expresar aque-

llo, algo que además quedó impreso en sus es-

critos que, a su vez, constituyeron un itinerario 

teórico a lo largo del ejercicio de la profesión. Se 

llevó a cabo como un proceso de investigación 

continuo que veía al estudio del espacio como 

un expediente especulativo para configurar una 

nueva forma de pensar y hacer arquitectura. 

Fue así que, en 1969, un grupo de académicos y 

alumnos de la escuela formaron la Cooperativa 

Amereida, y en 1971 adquirieron terrenos junto 

al mar, en Ritoque (al norte de Viña del Mar), don-

de comenzaron a levantar lo que denominaron 

Ciudad Abierta (CA). Desde el principio, las obras 

se constituyeron como una praxis del aprendizaje 

de la arquitectura (EAD PUCV, 1992). 

La génesis de la CA permitió a la EAD concretar 

y consolidar la necesaria vinculación de la ense-

ñanza de la disciplina de manera más estrecha 

con el territorio (Pérez de Arce y Pérez, 2003), 

y según sus fundadores, fue concebida como un 

parque-laboratorio, un enorme escenario com-

parativo desde el punto de vista de la investiga-

ción y de la experimentación en la docencia y la 

práctica profesional, en la que tanto profesores 

como estudiantes podían ensayar la construc-

ción de obras en su verdadera magnitud². 

La vasta bibliografía consultada ha permitido 

complementar textos escritos por integrantes 

de la Escuela de Arquitectura con interpreta-

ciones críticas de autores no vinculados con la 

institución. Esta doble perspectiva facilitó la 

revisión del lenguaje críptico que distingue a la 

escuela, y cuyos principios fueron empleados en 

las obras de la CA. La mayoría de los textos ha-

cen hincapié en la relación entre poesía, ciudad 

y arquitectura, y encuentran su fundamento en 

el texto Amereida (1965) y en la idea de una eco-

nomía de materiales a la base de la concepción 

y construcción de las obras, partiendo del pos-

tulado de que la arquitectura no depende del 

material, sino de la forma, para así trabajar con 

mínimos medios y obtener el mayor rendimien-

to con elementos de bajo costo (Browne,1985; 

Ivelic, 1992; Mihalache, 2006).

Con respecto al vínculo entre arquitectura y 

poesía, Ivelic (1992) explica cómo las obras se 

orientan por el acto, siendo esto una abstrac-

ción, una teoría que se vuelve espacio. Tam-

bién destaca cómo la obra nunca es precon-

cebida, sino que se va ajustando a su propio 

Estructura, técnica y espacio: la Hospedería Colgante en 
Ciudad Abierta de Ritoque (2004 – 2007) / Anna Braghini y 
David Alejandro Luza Cornejo / p. 76» 85
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hacer, mostrando así una analogía con el obrar 

de la pintura y la escultura.  

Cáraves (2007) ofrece una interpretación de la 

experiencia de la CA desde dentro, como uno de 

sus fundadores en 1972. Su tesis doctoral reú-

ne y sistematiza, en un corpus, los postulados 

de la Ciudad Abierta de Amereida proclama-

dos en los inicios, en torno a los actos de aper-

tura y de fundación. El autor relata una serie 

de obras, todas muy diversas y construidas en 

tiempos distantes, y plantea además “una vi-

sión de la arquitectura entendida como arte y 

co-generada con la poesía”. 

En cuanto a la economía de los materiales, Ze-

gers (1998) sostiene que, en el caso de las obras 

de la CA, el acento está puesto exclusivamente 

en la idea, y esta es independiente de su mate-

rialidad, de modo tal que la obra se construye 

con lo que hay a la mano, y su materialidad no 

tiene valor si no está al servicio del fundamen-

to. Izquierdo (1992) destaca que, antes del puro 

cumplimiento en la forma de los requerimientos 

que impone el proceso proyectual, la economía 

de medios y los datos del uso y del lugar, parece 

haber en las obras de la CA una voluntad gene-

ral a priori en el modo de hacer un estilo. Y este 

se caracteriza por privilegiar el proceso del que-

hacer, sobre la obra como objeto terminado. 

El mismo punto de vista es sostenido por Mi-

llán-Millán, quien describe el proyecto de Ciu-

dad Abierta como un espacio físico en el que tu-

vieron cabida la experimentación, el aprendizaje 

y la vida desde la experiencia de la poesía y la 

arquitectura. Según el autor, lo desarrollado “en 

Ciudad Abierta fue una arquitectura sin previos, 

es decir, sin contextos que la hicieran enmarcar-

se. Es por ello por lo que decían que cada una de 

las obras había sido desarrollada en una abertu-

ra que interroga sobre el ser arquitectónico, he-

cho por el cual no desarrollarían dos elementos 

iguales. Se huía del modelo y de lo preestableci-

do en todo momento” (2019, p. 107). 

Respecto a su extensión territorial, es evidente 

que la CA se distanciaba de la idea estereotípi-

ca de urbe, ya que uno de sus fundamentos tenía 

que ver con la relación con las dunas del lugar y 

la mínima intervención del paisaje. Por ejemplo, 

Pendleton (1996) subraya el valor de ligereza que 

caracteriza a todas las obras, porque la manera en 

que estas tocan el suelo no provoca un fuerte im-

pacto físico, sino que, por el contrario, permite que 

la tierra inicie la configuración del territorio. Esa 

ligereza también se valora por los materiales em-

pleados, los que las vinculan con un tipo y proceso 

de construcción artesanal. Ambas dimensiones re-

presentan una ocupación humana del sitio.  

Un último elemento por considerar es la rela-

ción que siempre ha existido entre las obras de 

la CA y la innovadora y radical pedagogía que 

se implementó a partir de 1952 en la Escuela de 

Arquitectura de la PUCV. Como afirma Pendle-

ton (1996), el abandono de la enseñanza acadé-

mica, la eliminación de la seducción teórica de la 

mesa de dibujo y el descubrimiento a través de 

los viajes resultan ser elementos importantes 

en las construcciones realizadas. Estos aspectos 

consolidan una actitud general que abraza la ex-

periencia como un esfuerzo colectivo y teórica-

mente rechazan el conocimiento como la única 

base para una forma de actuar y hacer. 

A 70 años de la fundación del Instituto de Ar-

quitectura, que diera origen a la actual Escuela 

de Arquitectura de la PUCV y, a más de 50 de la 

fundación de la Ciudad Abierta de Amereida, es 

importante volver a cuestionar la actualidad del 

experimento a partir de la evolución de sus funda-

mentos. La revisión bibliográfica ha demostrado lo 

poco que han sido investigadas las obras llevadas 

a cabo a partir del año 2000, entre las cuales figu-

ra la Hospedería Colgante (HC), realizada entre 

2004 y 2007. El único texto sobre la HC, escrito 

por Espósito y Luza (2016), explica sumariamen-

te su proceso de construcción en el contexto del 

Taller de Obra en Ciudad Abierta, como parte del 

plan de estudios regular de la Escuela de Arquitec-

tura y Diseño de la PUCV, sin otorgar particular 

atención a la espacialidad interior. 

» Problemática

Analizar la espacialidad interior de la HC permite 

verificar, en la actualidad, la evolución del debate 

acerca de cómo se concibe y se construye el es-

pacio interior en la CA, siendo este el concepto a 

Figura 1: Foto de la Hospedería Colgante. Fuente: Leonardo Finotti. | Figura 2: Foto de la maqueta de estudio. Fuente: Archivo Histórico José Vial Armstrong. 

partir del cual se revolucionó tanto la enseñanza 

académica propuesta por el IA-PUCV a partir de 

1952 en la Escuela de Arquitectura de la PUCV, 

como los fundamentos de los proyectos construi-

dos. Dejando de lado los criterios bajo los cuales 

han sido históricamente interpretadas las obras 

realizadas en la Ciudad Abierta –la vinculación 

con arte y poesía y la economía de recursos– el 

artículo problematiza la relación entre el proceso 

creativo y la condición espacial de la obra. ¿Cuá-

les son los elementos que definen el espacio do-

méstico de la HC y cuál es el potencial actual de 

la propuesta de la HC? ¿Cuál es el resultado es-

pacial de un proceso que opta por la experimen-

tación tecnológica para responder constructiva-

mente a la prefiguración formal de lo doméstico? 

» Hipótesis y objetivos

La hipótesis que guía el ensayo es que el poten-

cial de la obra está en su condición espacial, re-

sultado de una experimentación estructural en 

vez de una prefiguración formal, y que la planta 

libre resultante de las componentes estructu-

rales y técnicas tiene la ventaja de generar un 

espacio adaptable a múltiples usos. A la estruc-

tura se le delega el rol de organizar el espacio, 

de modo que no está condicionada a la prefigu-

ración formal. La aplicación de una tecnología y 

de un sistema estructural apto para sustentarla 

dan forma al espacio interior flexible, y la orga-

nización funcional y programática se adapta a la 

jerarquía espacial que depende de la estructura. 

Por esa razón, el objetivo del artículo es analizar 

la HC a partir de dos puntos de vista: desde su 

condición espacial, lo que conlleva la necesidad 

de compararla con obras anteriores de la CA 

para determinar analogías y diferencias en la 

manera de concebir el proceso de construcción 

del espacio interior; y desde el punto de vista 

del proceso constructivo, para destacar cuáles 

son los aprendizajes y su potencial replicable. A 

nivel metodológico, esto ha sido posible gracias 

a la amplia documentación fotográfica de las 

maquetas de estudio y de las distintas etapas 

de edificación presentes en el Archivo Histórico 

José Vial Armstrong. El hecho de no contar con 

plantas y cortes correspondientes a la obra cons-

truida testimonia la peculiar manera de concebir 

el proceso constructivo de las obras en la CA. La 

ideación y la construcción van de la mano en un 

continuo proceso de ensayo y error, sin existir 

ninguna forma preconcebida y fijada por medio 

de representaciones bidimensionales.

Durante el siglo XX, en el Cono Sur se asistió a 

una revisión crítica sobre las ideas del movi-

miento moderno en una renovada conciencia de 

la propia posición cultural y geográfica, que se 

tradujo en diferentes experimentaciones, tanto 

teóricas como prácticas. Dentro de este contex-

to se fundamentaron la creación del Instituto de 

Arquitectura de la PUCV y, posteriormente, la 

Ciudad Abierta de Amereida. 

Como sostiene Forty (2000), la adopción del tér-

mino espacio en el vocabulario arquitectónico 

está íntimamente relacionada con el desarrollo 

del modernismo, y sirvió a los arquitectos per-

tenecientes a este movimiento para identificar y 

legitimar la arquitectura que hacían y establecer 

un modo de referirse a ella.  

Por otra parte, Moneo (2012) postula que en 

la época contemporánea la noción de espacio 

aún está presente en el proyecto arquitectóni-

co, pero no de la misma manera que en la época 

moderna, porque entretanto ha perdido su con-

dición sustantiva de no ser ya el punto de par-

tida del proyecto, sino el resultado. Analizando 

algunas obras contemporáneas, el autor destaca 

categorías interpretativas que permiten esta-

blecer las características que asume la noción 

de espacio en esta era, y gracias a las cuales es 

posible diferenciar un proyecto contemporá-

neo de uno moderno, más allá de la cronología. 

El primer postulado es que en la arquitectura 

contemporánea el espacio es el producto y no el 

origen de la acción proyectual; el segundo, que 

la exploración de las posibilidades que ofrecen 

los materiales es la alternativa a la invención de 

un lenguaje, uno de los objetivos fundamentales 

del modernismo, hasta que fue sustituido por 

el descubrimiento de los valores expresivos de 

los materiales. Como tercer punto destaca la 

negación de la inevitable relación entre forma 

y función, oxímoron de la arquitectura moderna 

donde el plano es la herramienta metodológica 

que permite establecer la relación entre forma 

y función, garantizando la especificidad que el 

edificio requiere, mientras que en el último sos-

tiene que la arquitectura contemporánea duda 

de esta y busca edificios capaces de aceptar 

cualquier uso, con indiferencia por el lugar.

Tomando como categorías de interpretación 

espacial aquellas identificadas por Moneo 

(2012), el ensayo analiza la HC a partir de sus 

condiciones de emplazamiento, de su proceso 

constructivo y de la relación entre función y 

forma. Así, es posible descifrar cómo su condi-

ción espacial demuestra continuidades y dife-

rencias con las obras levantadas con anteriori-

dad, y cuál es el aporte al conocimiento sobre 

la construcción de vivienda de bajos costos y 

Figura 3: Acto poético de apertura de la Hospedería Colgante, realizado en las dunas de Ritoque en 2003. Fuente: 

Archivo Histórico José Vial Armstrong.
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recursos hoy en día en la Región de Valparaíso. 

Para cumplir con los objetivos, se recopiló mate-

rial documental de distintas fuentes. Se consulta-

ron fuentes primarias y secundarias a fin de defi-

nir un marco teórico que delimitara y orientara la 

interpretación de las obras realizadas en la Ciu-

dad Abierta. Estas han sido sistematizadas en: (1) 

el punto de vista poético; (2) el punto de vista del 

proceso constructivo; (3) el proceso de represen-

tación. El análisis trajo como resultado la defini-

ción de la condición espacial de la HC y de los ele-

mentos que la constituyen. El levantamiento de 

información relativa al proceso de construcción 

fue posible gracias a la amplia documentación 

presente en el Archivo Histórico José Vial Arm-

strong (EAD-PUCV), que cuenta con un detallado 

registro fotográfico de sus distintas etapas.

» Desde el acto poético al emplazamiento de la 

hospedería

La Hospedería Colgante consolida una búsqueda 

de experimentación constructiva y espacial carac-

terística de las obras realizadas en la CA, donde 

se definió una manera de concebir la arquitectura 

bajo nuevas dimensiones, insertándose en los mé-

todos disciplinares promovidos por la EAD, que 

alentaban a los docentes y a los alumnos a formu-

lar planteamientos teóricos que desencadenasen 

nuevas formas en la experimentación del espacio 

habitable, generando así una inversión respecto a 

la tradicional relación entre teoría y praxis.

Antes de insertarnos en el estudio de la obra, es 

importante destacar que el término con el que nos 

referimos a ella es hospedería y no vivienda, y este 

aspecto no es secundario. Cáraves (2011) sostiene 

que desde el principio (1971) las hospederías se 

construyeron para llevar a cabo una experiencia 

única, la de proyectar y ejecutar en simultaneidad. 

Pendleton (1996) se refiere a esa palabra como 

una casa que también sirve a la comunidad en su 

conjunto: por un lado, la comunidad es la propie-

taria; por otro, sus puertas están abiertas a todos 

los huéspedes, cuyo papel es visto como el de cui-

dadores. Al considerar la polisemia de significados 

dados a la noción de hospedería, cabe cuestionar-

se cómo un espacio sin pretensión de domestici-

dad previa a su construcción puede albergar las 

necesidades de una familia en la actualidad. 

Figura 4: Foto que muestra la alineación diagonal de la Sala de Música, las Celdas y la Hospedería Colgante. Foto de Iván 

Ivelic, 2022. | Figura 5: Foto de la exposición de los 40 años de la fundación de la EAD en la Casa de los Nombres, en 1992. 

Fuente: Archivo Histórico José Vial Armstrong.

El origen de la HC resulta similar al del resto 

de las obras de la Ciudad Abierta: primero la 

comunidad acogió la propuesta de un ciuda-
dano (como se suele llamar sus integrantes) 

de levantar una hospedería y luego se realizó 

un acto poético de apertura. Esto coincidió 

con una actividad lúdica que señaló el sentido 

original de la obra, y en la que se dibujó una 

cancha en las dunas. Esta indicación, al ser de 

carácter poético, se mostró como un mensaje 

abierto y al mismo tiempo enigmático para los 

oficios que participaron en el juego, y fue así 

como la ronda consideró que la primera ex-

tensión construida con materiales tendría que 

replicar la cancha, pero no con simples marcas 

en el suelo que delimitaran el tamaño del edifi-

cio, sino más bien como un cielo, puesto que las 

arenas debían conservar su libre movimiento. 

Por lo tanto, el desafío constructivo consistió 

en establecer una estructura que sostuviera 

una trama elevada que reprodujera las dimen-

siones del campo de juego. 

La HC se inserta aproximadamente en la mitad 

de una línea diagonal imaginaria, con orienta-

ción suroeste, que une la Sala de Música (1972) 

y la antigua Casa de los Nombres (CDN, 1992- 

2000). A pesar de la originalidad formal que la 

distingue, el proceso de edificación incorporó la 

herencia constructiva y espacial de la CDN. 

En su concepción inicial, la HC replica tres 

aspectos que habían sido ya enfrentados en 

la CDN: su emplazamiento, su fundamento 

programático y su proceso constructivo. Am-

bas estructuras se definen por una retícula de 

pilares enterrada en las dunas, y la forma es 

consecuente con la exigencia de respetar la 

naturaleza del lugar, caracterizada por el man-

to constante de dunas y la relación que se da 

entre viento y arena.

En 1992, la CDN respondió a la necesidad 

de contar con un recinto capaz de reunir a la 

totalidad de la Escuela de Arquitectura en la 

Ciudad Abierta para la celebración de los 40 

años desde su refundación. En la concepción 

y ejecución de este proyecto participaron 

profesores y estudiantes. El diseño tuvo como 

base la utilización de 29 pilares de hormigón 

pretensado, con una sección hexagonal y una 

apotema de 20 cm. Estos pilares, que se ex-

tendían a lo largo de 7 metros, estaban espa-

ciados a 5.30 m entre sí y se disponían en un 

trazado reticular. Los pilares se insertaban en 

la arena sin perturbar la topografía. De mane-

ra simultánea, se construyeron los bordes de 

la planta utilizando losetas prefabricadas de 

hormigón que se integraban en la duna con un 

hundimiento de 40 cm, siguiendo una pendien-

te aerodinámica. Estas piezas prefabricadas 

actuaban como base del zócalo entablado, cuya 

altura variaba según la disposición del terreno 

y se conectaba con los bordes de la cubierta. 

Esta se componía de 20 casquetes prefabrica-

dos, indeformables y con forma trapezoidal, 

que se posicionaban en los cuatro vértices de 

los pilares, generando así el manto que prote-

gía la estructura en su totalidad.

Este proyecto arquitectónico no sólo dio cuen-

ta de una cuidadosa planificación estética, sino 

también de una consideración detallada de la 

funcionalidad y la integración con el entorno 

natural. La colaboración entre profesores y 

talleres dio como resultado una obra que ar-

monizaba con la topografía y desafiaba la con-

vencionalidad en su diseño y ejecución (Ivelic 

y Cruz, 1992). Como describen Pérez de Arce 

y Pérez, en la CDN “la arena comparece aquí 

como protagonista, sea porque configura la 

topografía dominante, sea porque, junto con el 

viento, desafía la estabilidad de cualquier cons-

trucción, sea porque su luminosidad implaca-

ble y dura exige actitudes precisas de proyecto, 

sea porque, en cuanto obstáculo al tránsito de 

las personas, constituye una improbable base 

para una obra de arquitectura” (2003, p. 80).

Las vinculaciones entre la HC y la CDN no se 

acaban en su emplazamiento, sino que con-

tinúan en cuanto a la herencia programática. 

Después de la primera etapa de celebración, 

los integrantes de la Ciudad Abierta se replan-

tearon los posibles usos de la CDN. Para validar 

su presencia, se consideró necesario adaptarla 

a un espacio que alojara talleres. Sin embargo, 

su deterioro, sobre todo de la cubierta, implicó 

repensar el emplazamiento de los atelieres, lo 

que condujo a la ejecución de otros dos proyec-

tos: las Celdas y la Hospedería Colgante. 

Figura 6: Esquema de cortes y plantas de la Casa de los Nombres (1992). Fuente: Archivo Histórico José Vial Armstrong. | Figura 7: Esquemas de las posibles ampliaciones de la Casa de los 

Nombres. Fuente: Archivo Histórico José Vial Armstrong.
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» Desde el cielo al piso: tecnología y espacio

El objetivo en la propuesta de la HC era fortale-

cer el vínculo ideal y formal entre el acto poético 

y la obra, y la idea de pender el piso desde una 

retícula aseguraba ese fin. Entonces, el desafío 

fue deconstruir el sistema tradicional de pilares 

y vigas y definir otro tipo de estructura –cuyo 

tamaño derivó de la dimensión de la cancha– 

que sostuviera los mismos paneles ocupados en 

el juego. De este modo, el suelo ya no sería un 

elemento estático de soporte, sino uno colgante.

La concepción del proyecto estaba dominada 

por una noción que supeditaba las decisiones 

formales a la estructura y se guiaba por el uso 

de un innovador sistema antisísmico empleado 

tradicionalmente en las fundaciones de edifi-

cios en altura que, en este caso, se transforma-

ba en una opción certera. 

La base del proyecto contemplaba una estructu-

ra primaria (reticulado de pilares y vigas maes-

tras según un módulo de 3.5 por 3.5 m, por 4 m 

de altura); una estructura secundaria (tensores 

rotulados y suelo móvil); una estructura terciaria 

(muros perimetrales y techumbre), y, por último, 

un sistema de tabiques móviles, independientes 

de la retícula, que separan los recintos internos.

En virtud de considerar la dimensión temporal 

como variable de la condición espacial, durante 

las etapas finales la construcción enfrentó exi-

gencias reales de una familia, y el problema a 

resolver fue cómo adaptar un programa de ese 

tipo, con una dimensión estructural predetermi-

nada, si desde el principio no se tomó en cuenta 

ningún desafío programático. 

En la actualidad, la base del funcionamiento del es-

pacio interior constituye un despliegue de la racio-

nalidad de la estructura portante, que emerge con 

su valor formal. No hay coincidencia entre estruc-

tura y programa, como ocurre en las hospederías 

más antiguas, y esto deja claro que su destino ori-

ginal no era el de vivienda, sino más bien ofrecer 

hospitalidad según las necesidades del momento. 

En su interior se eliminan todos los atributos espa-

ciales de la arquitectura tradicional, y el espacio es 

concebido como una planta libre, tanto por su uso 

como para el movimiento del habitante en él.

El programa actual (se utiliza como residencia) 

es el resultado del espacio vivido. La hospedería 

se articula pragmáticamente en tres espacios: 

el primero es el núcleo familiar, llamado vestal, 
que se organiza, según la disposición libre de 

tabiques, en cocina, estar, habitación principal 

y baño privado. El segundo recinto, en principio 

concebido como una galería, o belvedere, estaba 

destinado a recibir esculturas y exposiciones 

que daban cuenta del presente de la Ciudad 

Abierta, y finalmente se convirtió en el elemen-

to de conexión con otras dos habitaciones y un 

baño. En la idea inicial, el belvedere habría te-

nido que conectarse con el tercer recinto, que 

constaba de un estar para trabajar y hacer reu-

niones, llamado taller de obra; se trataba de un 

recinto de aproximadamente 60 metros cuadra-

dos, al igual que el espacio principal actual. 

La decisión de que los suelos colgaran de las vi-

gas maestras brindó la posibilidad de construir 

dobles rótulas, que eran las encargadas de di-

sipar los movimientos inducidos por la estruc-

tura maestra, de tal forma que el movimiento 

llegara atenuado al piso.  

Una vez resuelto que a través de tirantes rotu-

lados los suelos se mantendrían suspendidos a 

cierta altura, permitiendo el flujo de la arena por 

debajo, se advirtió la conveniencia estructural 

de que los muros perimetrales trabajaran como 

planos rígidos. De este modo, la estructura de 

vigas y pilares no solo mantendría sus aristas 

por los herrajes trabajados con el sistema de 

marcos, sino que los planos perimetrales serían 

asistidos por muros independientemente inde-

formables. Estos se pensaron curvos, con el fin 

de proporcionar menor resistencia a las cargas 

laterales producidas por los vientos permanen-

tes y de gran intensidad durante el invierno. 

Desde el punto de vista del proceso construc-

tivo, las faenas contemplaron distintas estra-

tegias estructurales: 

Figura 8: Foto de la obra gruesa. Fuente: Archivo Histórico José Vial Armstrong. | Figura 9: Foto de la obra gruesa (retícula estructural de pilares y vigas y de los suelos colgantes). Fuente: 

Archivo Histórico José Vial Armstrong.

1. Pilares de madera. Se instalaron fundaciones 

de hormigón armado, y sobre estas, los pilares, 

que a través de piezas se basan en la estratifi-

cación para optimizar la resistencia, dado que 

era posible disponer el sentido de la fibra en el 

mismo orden que el de las piezas. La unión entre 

estas se logra a través de crucetas que amarran 

los 4 ejes verticales que componen cada pilar. 

2. Vigas de cajón Warren y Pratt. La entramada 

fundacional se compone de distintas vigas de 

madera. Las de mayor longitud están concebidas 

según el principio de vigas de cajón. 

3. Herrajes, articulaciones, adecuación de los es-

pesores de las piezas metálicas y de los espesores 

y cantidad de pernos que amarran los pilares, la 

regularización de las bases para evitar los asenta-

mientos diferenciales, como ayuda al esfuerzo de 

corte al que están sometidos los pernos.

4. Capiteles o coronas. Apoyos y empotramien-

tos de las vigas en los pilares con elementos au-

xiliares de madera, que extienden el apoyo de 

las vigas, acortan la luz de trabajo y aumentan la 

sección en su eje, es decir, el último tramo de los 

pilares. Así, responden de manera más eficiente 

a los esfuerzos de flexión propios de una estruc-

tura de marco, donde se busca la continuidad en 

la transmisión de fuerzas. Una de las dificultades 

que se enfrentó fue juntar seis planos a distintas 

alturas en el espacio, en un punto que garantiza-

Figura 10. Sistema de las articulaciones difusoras. Foto del autor. | Figura 11. Detalle constructivo del sistema de paneles. Elaboración del autor. 

ra la continuidad de las fuerzas. 

5. Articulaciones difusoras que cumplen con la 

aislación sísmica. La invención, bajo el principio 

de aislar la edificación del suelo, se realiza a tra-

vés de las dobles rótulas –piezas fabricadas en 

el taller de Ciudad Abierta–, que consisten en 

piezas metálicas que permiten uniones libres de 

movimiento en dos sentidos. Esta idea se basa 

en los cardanes de los vehículos, que permiten 

la transmisión de la fuerza en elementos desali-

neados. Al ser dos articuladores, las potenciales 

deformaciones que se presentasen por movi-

mientos sísmicos serían absorbidas por los acor-

tamientos entre esas articulaciones o cardanes. 

6. Suelos tableros. El piso de la obra se compone de 

tableros (2.44 x 1.22 m, de 15 mm de espesor), y 

cada uno posee una viga que lo atraviesa y se vincu-

la en sus extremos con tirantes articulados. El obje-

tivo era lograr una unión flexible entre los tableros. 

7. Péndulos. Son pesos ubicados en cada unidad 

del suelo y que cuelgan de la estructura maestra 

con la finalidad de contrarrestar los movimientos 

producidos por los habitantes, debido al efecto 

de las rótulas en los tirantes. Cabe destacar que 

el largo del brazo del péndulo es determinante 

para el efecto de compensar esos movimientos. 

Por ello es que, debido a lo incierto de los movi-

mientos del interior, se optó por la fabricación de 

péndulos cuyo brazo tuviera una longitud regu-

lable. Esto último, además de ser poco habitual 

y entregar un proceso de observación del com-

portamiento en los movimientos del edificio, se 

aprecia como una correspondencia con el empla-

zamiento: la obra se ubica en un campo de dunas 

activo, es decir, donde el suelo es cambiante. 

8. Paneles envolventes, muros perimetrales. Las 

planchas curvas de metal están pensadas para que 

la pintura no se adelgace y se agriete, lo cual da-

ría paso al óxido. A su vez, las curvas perimetrales 

ofrecen menor resistencia a los vientos laterales y 

con ello disminuyen las cargas que podrían inducir 

movimientos. Junto con ello, la concavidad que se 

genera en el interior favorece un diseño único de 

equipamiento y mobiliario en obra que el uso de 

cada dependencia va requiriendo. 

» Resultados

La Hospedería Colgante nació de la voluntad de 

experimentar un sistema constructivo y tecnológi-

co antisísmico a escala limitada, y gracias a ello se 

obtuvo un interior habitable con una determinada 

condición espacial que ha permitido adaptabilidad 

programática y dimensional. Por estas razones, 

el resultado es de tal potencia que este método 

disciplinar la convierte en un referente en cuanto 

al modo de ejercer la profesión en Latinoamérica. 

Es en este punto donde se advierte una coheren-

cia con los fundamentos iniciales del Instituto de 
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Arquitectura, que no se proponía componer un 

lenguaje arquitectónico con un consecuente esti-

lo, sino que apuntaba a crear una nueva manera de 

pensar y hacer arquitectura. 

Según las categorías del espacio contemporáneo 

identificadas por Moneo (2012), en la obra ana-

lizada el espacio es el resultado de un proceso 

constructivo donde la estructura determina la 

forma del habitar, y no al revés. El espacio no es 

el objetivo, sino que surge del uso de un sistema 

tecnológico que libera la forma de la subdivisión 

tradicional de la vivienda. Por lo tanto, represen-

ta un giro respecto a las maneras tradicionales de 

pensar un espacio doméstico, donde la elección 

constructiva es propedéutica a la realización de 

una prefiguración formal. La estructura coincide 

con el espacio y se deshace del valor de la envol-

vente como generadora de forma. Aunque entre 

las obras citadas por Moneo no hay viviendas, el 

análisis de la HC demuestra su validez también 

en el caso del espacio doméstico, por lo tanto, 

no solo valida su singularidad, sino que consti-

tuye un prototipo de vivienda contemporánea.   

En la HC la experimentación espacial va de la 

mano con el proceso constructivo y una tecno-

logía de la época para que el edificio tuviera una 

óptima respuesta frente a las condiciones sís-

micas a las cuales el territorio chileno está habi-

tuado. No existe la pretensión de consolidar un 

estilo ni un lenguaje, sino seguir las pistas dadas 

por la experimentación, conduciendo por lo tanto 

a un replanteamiento profundo de la manera de 

concebir la vivienda en la actualidad. La obra pa-

rece concordar con la idea de Nervi (1951), según 

la cual la imagen exterior de un edificio no puede 

sino reflejar de manera inequívoca una realidad 

interna de solidez en su estructura y ejecución 

constructiva. En otras palabras, su configuración 

estética debe surgir como una consecuencia 

ineludible de las decisiones tomadas en cuanto a 

su diseño estructural, y no ser el punto de partida. 

En el proceso constructivo persiste la decisión de 

no seguir una idea de prefiguración y control por 

medio del dibujo de plantas y elevaciones, sino 

que este determina la forma final del espacio. El 

programa habitacional se despliega en una planta 

libre y las distintas funciones domésticas encuen-

tran su lugar y/o se distinguen unas de otras por 

medio de cambio de niveles o por la ubicación 

de los tabiques que sirven de separadores. La 

autonomía estructural de estos facilita el ahorro 

de espacio y la generación de recintos flexibles y 

modificables en el tiempo, ya que se podían situar 

en línea o no con la retícula de soporte. 

La simplicidad del sistema constructivo permite 

crear un espacio reproducible en gran tamaño, 

según las necesidades cambiantes de los habitan-

tes, que cuenta con un potencial crecimiento infi-

nito de la obra por medio de la yuxtaposición de 

partes. Una de sus ventajas es la rapidez de eje-

cución a través de la sistematización del proceso. 

Respecto a los hallazgos que la experiencia de 

obra puede entregar en el contexto habitacio-

nal de la región de Valparaíso hoy, un aspecto 

a destacar es su valor de prototipo de vivien-

da en la sistematización de un método y de un 

proceso constructivo a partir de sistemas an-

tisísmicos adaptados al hábitat doméstico. Su 

extraordinaria resistencia al terremoto ocurri-

do en 2010, de 8.8 Mw, demuestra la eficacia 

de la aplicación de los materiales de bajo costo.  

Sin embargo, hay un punto en el que la HC difiere 

de las categorías de obra contemporánea defini-

das por Moneo, en su relación con el entorno. Su 

actitud no es indiferente, sino todo lo contrario, y 

es precisamente el emplazamiento lo que releva 

su singularidad. El acto poético inicial establece 

el lugar, pero también el tamaño de la obra, y los 

paneles de madera ocupados en el juego determi-

nan la dimensión del piso colgante. Este es el as-

pecto vinculado a la poesía que permite afirmar 

que se trata de una obra única. •

NOTAS

1- Los primeros proyectos realizados en el Instituto de 

Arquitectura de la PUCV fueron la Capilla Pajaritos y 

una población obrera en Achupallas, ambos publica-

dos en los Anales de 1954 de la PUCV. La primera obra 

construida fue la casa en la calle Jean Mermoz, en San-

tiago  (1956-1961), proyectada para el padre de Fabio 

Cruz. En 1957, el instituto participó en el proyecto para 

la Escuela Naval en Playa Ancha. 

2- Con el término magnitud, Fabio Cruz (1927-2007) hacía 

referencia a la dimensión o forma material del objeto a con-

siderar. El término fue descrito en el texto Construcción for-

mal, escrito en 2003. 

Figura 12. Foto de la Hospedería Colgante. Fuente: Leonardo Finotti. | Figura 13. Foto de la Hospedería Colgante. Fuente: Leonardo Finotti.
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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 don-

de se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publi-

cadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar 

cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presen-

tar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.
· Artículo de investigación científica y tecnológica: documento que presenta, 

de manera detallada, los resultados originales de proyectos terminados de 

investigación. La 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.

» Roles de autoría
La taxonomía de redes de colaboración académica (CRediT) permite pro-

porcionar crédito a todos los roles que intervienen en un proceso de inves-

tigación y garantizar que estos sean visibilizados y reconocidos durante la 

comunicación de los resultados obtenidos. La definición de catorce (14) 

categorías permite, además, identificar estos roles de autoría como objetos 

de recuperación, por lo que serán sensibles a su clasificación y su posterior 

reutilización en el marco de otros procesos investigativos.

A&P Continuidad adhiere a la utilización de CRediT (Contributor Roles Taxo-

Normas para la publicación en A&P Continuidad » 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 
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 már-

genes de 2.54 cm. La fuente será Times New Roman 12 con interlineado sen-

cillo 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 también por separado, en formato jpg o tiff. Si el di-

seño del texto lo requiriera, el Secretario de Redacción solicitará imáge-

nes adicionales a los autores. Asimismo, se reserva el derecho de reducir 

la cantidad de imágenes previo 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 superfi-

nomy) para indicar en forma sistemática el tipo de contribución que realizó 

cada autor/a en el proceso de la investigación, disminuir las disputas entre 

los autorxs y facilitar la participación académica.

Los catorce roles que define la taxonomía son:

· Administración del proyecto: responsabilidad en la gestión y coordinación de 

la planificación y ejecución de la actividad de investigación

· Adquisición de fondos: Adquisición del apoyo financiero para el proyecto 

que condujo a esta publicación

· Análisis formal: Aplicación de técnicas estadísticas, matemáticas, computa-

cionales, u otras técnicas formales para analizar o sintetizar datos de estudio

· Conceptualización: Ideas, formulación o desarrollo de objetivos y metas ge-

nerales de la investigación

· Curaduría de datos: Actividades de gestión relacionadas con anotar (produ-

cir metadatos), eliminar y mantener datos de investigación, en fases de uso 

y reúso (incluyendo la escritura de código de software, donde estas activi-

dades son necesarias para interpretar los datos en sí mismos)

· Escritura, revisión y edición: Preparación, creación y/o presentación del tra-

bajo publicado por aquellos del grupo de investigación, específicamente, la 

revisión crítica, comentarios o revisiones, incluyendo las etapas previas o 

posteriores a la publicación

· Investigación: Desarrollo de un proceso de investigación, específicamente, 

experimentos o recopilación de datos/pruebas

· Metodología: Desarrollo o diseño de metodología, creación de modelos

· Recursos: Provisión de materiales de estudio, reactivos, materiales de cual-

quier tipo, pacientes, muestras de laboratorio, animales, instrumentación, re-

cursos informáticos u otras herramientas de análisis

· Redacción - borrador original: Preparación, creación y/o presentación del 

trabajo publicado, específicamente, la redacción del borrador inicial (inclu-

ye, si pertinente en cuanto al volumen de texto traducido, el trabajo de tra-

ducción)

· Software: Programación, desarrollo de software, diseño de programas in-

formáticos, implementación de código informático y algoritmos de soporte, 

prueba de componentes de código ya existentes

· Supervisión: Responsabilidad en la supervisión y liderazgo para la planifi-

cación y ejecución de la actividad de investigación, incluyendo las tutorías 

externas

· Validación: Verificación, ya sea como parte de la actividad o por separado, 

de la replicación/reproducibilidad general de los resultados/experimentos y 

otros resultados de investigación

· Visualización: Preparación, creación y/o presentación del trabajo publica-

do, específicamente, la visualización/presentación de datos

A&P Continuidad alienta a realizar la declaración de cada una de las autorías 

en el Documento modelo para la presentación de propuestas.

Los autores que remitan un trabajo deben tener en cuenta que el escrito de-

berá haber sido leído y aprobado por todos los firmantes y que cada uno de 

ellos deberá estar de acuerdo con su presentación a la revista.
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cies 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 

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 subtítu-

los, 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 subtítulos de tercer orden, los cuales se indicarán en caracte-

res normales.  

· Enfatización de términos: Las palabras o expresiones que se quiere enfati-

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

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

· Nombres completos: En el caso de citar nombres propios se deben mencio-

nar en la primera oportunidad con sus nombres y apellidos completos. Lue-

go, solo el apellido.

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

cia 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 men-

cionar con sus nombres y apellidos completos.

· Citas: Las citas cortas (menos de 40 palabras) deben incorporarse en el tex-

to. 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 

difiere 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).

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

Ej.

(Pérez, 2009, p. 23)

(Gutiérrez, 2008)

(Purcell, 1997, pp. 111-112)

Benjamin (1934) afirmó….

 

· Dos autores/as:
Ej.

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

· 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.

Ej.

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

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

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

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

Ej.

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

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

 

· Autor corporativo o institucional sin siglas o abreviaturas:
Ej.

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

 

· Traducciones y reediciones: Si se ha utilizado una edición que no es la 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)

» 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.

 

» 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.

 

· Si es un/a autor/a: Apellido, Iniciales del nombre. (Año de publicación). Títu-
lo del libro en cursiva. 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

 

· Autoría compartida:
Ej.

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

EUDEBA.

· 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, Argenti-

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

 

· Artículo impreso: Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la re-
vista, volumen(número si corresponde), páginas.

Ej.

Gastaldi, H. y Bruner, T. A. (1971). El verbo en infinitivo y su uso. Lingüís-
tica aplicada, 22(2), 101-113.

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

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

 

· Artículo online: Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revis-
ta, volumen, número, páginas. Recuperado de http://

Ej.

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

y diagnóstico de dengue.  Medicina,  54, 337-343. Recuperado de 

http://www.trend-statement.org/asp/documents/statements/AJPH_

Mar2004_Trendstatement.pdf

 

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

teem mediate between perceived early parental love and adult happi-

ness. E-Journal of Applied Psychology, 2(2), 38-48. Recuperado de http://

ojs.lib.swin.edu.au /index. php/ejap

 

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

perception. Philosophy and Phenomenological Research. Recuperado 

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

·  Periódico:
- Con autoría explícita:

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

Ej

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

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. Recuperado de

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

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

año de publicación del original).

Ej.

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

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

 

· Obra sin fecha:
Ej.

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

cina del Timbre.

 

· 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.

· 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.

 

· 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/workpla-

ce.html

 

· 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.),  Estudios sobre derecho y ciudadanía en Argentina  (pp. 61-130). 

Córdoba, Argentina: EDIUNC.

- Sin editor/a:

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

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

130). doi:10.1016/S0065-2601(02)80004-1
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1 de agosto de 2023. Repositorio de datos académicos de la UNR.  doi: 

https://doi.org/10.57715/UNR/EXIVRO

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, 
permisos 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 ar-

tículo, los datos respaldatorios de las investigaciones y realizar su depósito 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 Arquitec-

tura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario, el de-

recho de la primera publicación del mismo, bajo la Licencia Creative Com-
mons Atribución-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, 

haciéndose responsable de cualquier litigio o reclamación relacionada con 

derechos de propiedad intelectual, exonerando de responsabilidad a la Uni-

versidad 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 

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

Ej.

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

cuperado de http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incen-

dios-la-patagonia

-Sin autor/a

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

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

 

· Simposio o conferencia en congreso: Apellido, A. (Fecha). Título de la ponen-

cia. 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 conceptuali-

zación de la consciencia. En H. Castillo (Presidencia), El psicoanálisis en 
Latinoamérica. Simposio llevado a cabo en el XXXIII Congreso Iberoame-

ricano de Psicología, Río Cuarto, Argentina.

 

· 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 

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

 

- Comunicaciones personales, emails, entrevistas informales, cartas perso-

nales, 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.

Ej.

Ley 163 (1959, diciembre 30). Por la cual se dictan medidas sobre defen-
sa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públi-
cos nacionales. Boletín oficial de la República Argentina. Buenos Aires, 

Argentina. 

- Datos

Balparda, L., del Valle, H., López, D., Torralba, M., Tazzioli, F., Ciattaglia, 

B., Vicioso, B., Peña, H., Delorenzi, D., Solís, T. (2023). Datos de: Huella Ur-
bana de la Ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. [Dataset]. Versión del 

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 redun-
dantes o duplicadas, ya sea total 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: 

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

a consideración por ninguna otra revista.

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

cados en las Normas para autoras/es.

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

las 15 palabras. El resumen tiene entre 150 y 200 palabras y está acompa-

ñado de entre 3/5 palabras clave. Tanto el resumen como las palabras clave 

se encuentran en español e inglés.

4- 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.

5- 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.

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

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

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

quienes contribuyen con su trabajo académico.

8- Los/as autores/as remiten los datos respaldatorios de las investigaciones 

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

tucionales de Acceso Abierto.

En caso de tener cualquier dificultad en el envío por favor escriba a: 

aypcontinuidad01@gmail.com para que el Secretario de Redacción de la 

revista pueda asistirlo en el proceso. Utiliza este código para acceder

 a todos los contenidos on line 

A&P continuidad
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