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Contingencia latinoamericana y crítica arquitectónica 
Conversación con Ruth Verde Zein

Español English

Key words: collectives, landscape, language, identity, criticismPalabras clave: colectivos, paisaje, lenguaje, identidad, crítica

Based on Ruth Verde Zein professional background as a researcher, histo-

rian, teacher, and architecture critic, this conversation presents reflections 

on current architectural production, historiography, and criticism in Latin 

America, particularly in Brazil.

Since the beginning of the 21st century, Ruth has observed architectural 

production changes in both work organization and design approach res-

ponsiveness. There has been an emergence of collectives with unique fea-

tures and an increased emphasis on landscape as a source of inspiration for 

project development.

Regarding historiography and criticism, she reflects on the quantitative 

and qualitative changes and the potential academic and professional ex-

changes that have occurred within the last two decades. Concerning her 

participation in the Ibero-American Biennial Awards (2008), the successi-

ve editions of the Mies Crown Hall Americas Prize (MCHAP), the Salmona, 

and the International Students Architectural Award (ISAA), she describes 

the use of various criticism exercises to test truly innovative and contem-

porary approaches to architecture in Latin America.

A partir de la trayectoria profesional de Ruth Verde Zein como investiga-

dora, historiadora, docente y crítica de arquitectura, la presente conver-

sación ensaya algunas reflexiones sobre la producción, la crítica de arqui-

tectura y la historiografía recientes en América Latina y principalmente en 

Brasil. Desde los inicios de este siglo XXI y en torno a la producción de ar-

quitectura, Ruth registra mutaciones en la organización del trabajo y en la 

sensibilidad proyectual: la emergencia de una trama de colectivos con ca-

racterísticas particulares y la consideración del paisaje como un incentivo, 

un estímulo para pensar el proyecto.

En relación a la historiografía y a la crítica reflexiona en torno a los cambios 

cuantitativos, cualitativos y a las posibilidades de intercambios académicos 

y profesionales operados en estas últimas dos décadas. A propósito de su 

participación en los premios de la Bienal Iberoamericana (2008), en sucesi-

vas ediciones del Mies Crown Hall Americas Prize (MCHAP), en el Salmona 

y en el International Students Architectural Award (ISAA), se refiere a la 

puesta en acto de diferentes ejercicios de crítica que le permiten ensayar 

abordajes y aproximaciones realmente contemporáneos y originales en 

torno a la arquitectura en Latinoamérica.

Ruth Verde Zein por María Carla Berrini, Claudio Javier 
Solari y Horacio Torrent

Hemos convocado a Ruth Verde Zein con motivo 

de este número especial sobre la arquitectura re-

ciente en América Latina. Hacia fines de los 90 y 

a principios del 2000, la arquitectura en América 

Latina tomó una cierta fuerza y generó una ex-

pectativa sobre las condiciones de producción, 

no solo respecto de la obra, sino también de la 

incidencia social que podía tener la arquitectura 

con algunas de las propuestas, incluso urbanas, 

como las de Medellín o Favela Bairro. A fines del 

siglo XX, muchas de esas experiencias propo-

nían una relación novedosa y se desentendían de 

cuestiones vinculadas a problemas de lenguaje, 

sobresalientes en la década anterior y que habían 

dominado la escena respecto a la identidad lati-

noamericana. Estas experiencias alentaban una 

cierta despreocupación o quizás un pragmatismo 

al respecto, probablemente una nueva manera de 

enfrentar y de presentar desafíos disciplinares. 

Con ese horizonte, consideramos que podía ser 

interesante revisar con una nueva perspectiva lo 

que está pasando, en qué nuevas condiciones se 

está proponiendo la arquitectura y cómo estas 

nuevas condiciones pueden ser leídas.

María Carla Berrini, Claudio Solari, Horacio 

Torrent. Tú sabes mejor que nadie que los crí-

ticos tenemos una independencia en la lectura 

que puede no coincidir con lo que pretenden los 

arquitectos al hacer la obra y por lo tanto resul-

ta siempre proactivo, interesante. La pregunta 

más importante tiene que ver con cómo ves el 

panorama actual y qué referencia puedes hacer 

al momento anterior, sobre todo, pensando en la 

arquitectura a partir de la década del 90, en torno 

a todas figuras emergentes como Gerardo Caba-

llero en Argentina, Angelo Bucci en Brasil, Solano 

Benítez en Paraguay y tantos otros. Muchos de 

ellos coincidieron a la vez en encuentros, cons-

truyeron afinidades a nivel personal, más que dis-

ciplinarias. Cada uno con su campo de acción, sus 

maneras de abordar el proyecto y la arquitectura 

constituyeron una nueva generación de la arqui-

tectura latinoamericana. A dos décadas de aquel 

momento podemos trazar alguna revisión a las 

consideraciones que se tuvieron sobre esas expe-

riencias en los primeros años de este siglo.

En el marco de la revista decidimos entrevis-

tarte porque tanto en la producción, los temas 

de agenda, la crítica e historiográfica, nos inte-

resaba tu opinión y tener tu visión sobre estas 

cuestiones en la América Latina. Queremos 

conversar contigo sobre lo que se produce, la 

crítica, la historiografía, la orientación de la 

disciplina, considerando América Latina con la 

complejidad que eso supone, y reconociendo la 

diversidad que hay entre países o de contextos, 

y particularmente sobre Brasil. Tu visión nos 

puede proporcionar un horizonte más amplio. 

¿Cuáles consideras que son los temas que es-

tán latentes en la agenda y en la arquitectura 

en América Latina, en lo que va del siglo XXI? 

Tanto en la producción de obras como en la crí-

tica sobre la arquitectura latinoamericana.

Ruth Verde Zein. La pregunta es muy amplia, 

pero para ensayar alguna aproximación haré un 

breve recorrido de algunas cosas que hice e in-

vestigué. Me refiero al libro que escribimos con 

Maria Alice Junqueira Bastos: Brasil: arquitectura 
después de 1950 y que se publicó en el año 2010. 

Nosotras queríamos poner fecha de término al 

argumento en el año 2000, pero en verdad no 
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conseguimos seguir adelante, y tuvimos que ter-

minar el libro considerando hasta el año 1995. 

En el último capítulo advertíamos que, para 

continuar, era necesario cambiar la perspectiva, 

porque la perspectiva histórica e historiográfica 

ensayada en el libro no parecía tan adecuada 

para llegar hasta el momento contemporáneo. 

Pasado un tiempo empezamos a escribir sobre 

este arco temporal que va desde fines de los 

90 en adelante, o sea, ya casi el otro siglo, en el 

nuevo milenio. Escribimos artículos e inclusive 

el trabajo postdoctoral de Maria Alice –el cual 

supervisé– aborda este arco temporal. Parte 

de ese texto es resultado de conversaciones y 

discusiones que mantuvimos, y se va a publicar 

en un libro que está en Amazon y que no ter-

mina nunca de organizarse. El título de nues-

tro capitulo es: “Arquitectura y Paisaje. Brasil 

1990-2010. ¿Nuevas premisas teóricas?”, y re-

presenta las ideas que elaboramos. 

En este milenio, lo contemporáneo había deja-

do de ser un tema principal en mis estudios. Yo 

empecé a estudiar temas vinculados a las revi-

siones historiográficas sobre las narrativas del 

siglo 20, por varias razones. El trabajo de aná-

lisis de mi doctorado me permitió, entre otras 

cosas, advertir que muchas de las afirmaciones 

que estaban en libros internacionales y que se 

usaban todos los días, simplemente estaban 

mal informadas o equivocadas. Pero también 

me di cuenta de que esa constatación era muy 

difícil de transmitir porque, primero, siendo 

una mujer latina, nadie te lo cree y, además, la 

documentación probando los errores no era 

suficiente para cambiar algo, porque las estruc-

turas narrativas canonizadas eran demasiado 

pesadas y superestructurales.  

En esta dirección, muchas de mis investigacio-

nes avanzaron en torno a cómo estas caracteri-

zaciones historiográficas sobre la arquitectura 

moderna, aun cuando no cometían errores bá-

sicos, resultaban en una cristalización desactua-

lizada e insuficiente. Que podría estar bien para 

el momento en el cual se inventaron estos rela-

tos, pero para lo contemporáneo era necesario 

considerar otros aspectos, otras cuestiones. 

Sin embargo, la inquietud en torno a lo con-

temporáneo tampoco estaba lejos, seguía en el 

trasfondo en varias actividades, clases y demás. 

Una de ellas fue mi participación como dele-

gada de Brasil para la Bienal Iberoamericana 

(1998-2010) donde me encomendaron la tarea 

de seleccionar, para cada edición, diez o veinte 

obras brasileras recientes. También participé de 

la selección de obras para el Premio Salmona y 

para los premios MCHAP. Estas tareas siempre 

las hice en colectivo. Siempre me pareció que no 

había mucha legitimidad ni mucha diversión en 

hacerlo sola. En esas ocasiones, conversé con 

muchas personas, armamos equipos y grupos 

para dar opiniones, sugerir obras, etcétera. Esa 

modalidad resulta potente no sólo porque Bra-

sil es muy grande, y yo no sé lo que está pasando 

en Manaos, o en Belem, sino también porque, en 

lo personal, yo no quería seguir con el discurso 

centrado en el eje Río de Janeiro-San Pablo, era 

más de lo mismo. En esos trabajos en colectivo 

conocí gente que realiza investigaciones muy in-

teresantes. Una persona que quiero mencionar 

es Alexandre Ribeiro Gonçalvez, que es profe-

sor en Goiana, en el centro de Brasil, cerca de 

Brasilia. Su tesis doctoral se llama Emergências 

Latino-Americanas: Arquitetura Contemporânea 
1991-2011. En su trabajo, él señala que una 

de las características (y ahí me aproximo a res-

ponder la pregunta), la agenda que se puede 

observar, es el desplazamiento del protagonis-

mo de un genio o de un arquitecto o arquitecta 

bien dotados a modalidades de trabajo en co-

lectivos. Colectivos que incluyen a personajes 

destacados como pueden ser Solano Benítez, 

Angelo Bucci, etcétera, que conservan cierta 

relevancia como figuras pero que, en realidad, 

están siempre trabajando en colectivos. Colec-

tivos que se organizan y reorganizan de dife-

rente manera y en distintas ocasiones, que no 

conforman equipos que tienden a la estabili-

dad en el tiempo, como pueden ser las oficinas 

de Rem Koolhaas o Bjarke Ingels, sino que pro-

ponen dinámicas mucho más fluidas y mucho 

menos jerárquicas. Son arquitectos y arqui-

tectas de diversas procedencias, de diferentes 

países o regiones que se juntan para hacer uno 

o varios proyectos en particular, y después se 

separan, se recombinan y siguen. 

Esta fluidez y esta modalidad colectiva de tra-

bajo parece ser algo que caracteriza mucho 

este periodo de los años 2000 en adelante. 

También podemos notar que es relevante la 

preocupación por la participación de las muje-

res. Podríamos sugerir que para los primeros 

colectivos la ecuanimidad de género no era 

de interés, pero esta ecuanimidad cada vez es 

más visible. Ya no se ven más colectivos que 

sean solo hombres, puedes ver algunos de pu-

ras mujeres, aunque tampoco es tan corriente. 

Lo más habitual es ver que hay en los colecti-

vos una cierta preocupación en hacer un ba-

lance de género y, a veces, también de genera-

ciones. Gente con un poco más de experiencia 

junto a gente más joven. Jóvenes que después 

devienen no exactamente discípulos, pero sí se 

mueven en ese mismo círculo y empiezan a ha-

cer cosas que están relacionadas. 

La imagen que creo mejor funciona para descri-

bir este modo de trabajo colectivo es la de una 

trama, como una telaraña cubriendo los espa-

cios con nudos que se aproximan y después se 

dispersan. Podríamos decir que esta parece ser 

una característica, a pesar de que sigue habien-

do arquitectos muy famosos y muy importantes. 

Pero incluso los más famosos como el recién 

fallecido Paulo Mendes da Rocha ya no estaba 

más trabajando solo (Verde Zein, Sampaio y Se-

rapião, 2023). Muchos de sus trabajos eran con 

otros arquitectos, de otras generaciones y va-

riando con algunos, con otros, etcétera. Es muy 

interesante porque Paulo fue muy perspicaz en 

comprender esta situación, ya no tenía una ofici-

na propia como solía tenerla antes del año 2000, 

pero sí trabajaba en las oficinas de los otros. Su 

oficina era más un sitio para el archivo, para re-

cibir las personas, para conversar. Pero el traba-

jo no sucedía ahí, sino que se realizaba en esos 

otros sitios con otras personas. 

Esa modalidad a la que refiero es diferente de lo 

que acontece con la tercerización de los traba-

jos, que también sucede con las grandes empre-

sas. Estoy hablando de lo que podríamos decir 

que es una tendencia más contemporánea, ter-

cerizar el trabajo, eso no es novedad, ya lo hacía 

Le Corbusier con los franceses o los ingleses. 

Pero la novedad, creo que es una trama menos 

jerárquica y estas maneras colectivas de trabajar. 
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El otro tema sobre el que hablamos mucho con 

Maria Alice, y que comenzamos a percibir en 

las obras propiamente dichas es algo que es 

más difícil de conceptualizar, pero que es muy 

evidente, una cierta relación distinta con el 

paisaje. Nos referimos a paisaje para usar una 

palabra que es más o menos genérica pero que 

puede dejar más claro lo que queremos decir. 

La idea de que hay un paisaje natural y hay di-

versas maneras de trabajar con este paisaje 

e interferir en él. No es simplemente una idea 

ecológica –que también las hay, dependiendo si 

es un parque o si es algo ambiental– sino que 

es también una manera de tomar partido de las 

posibilidades del territorio. 

Y esto tiene varias aristas. Muchas obras que 

están en la periferia, que son intervenciones en 

favelas, en comunidades, intervenciones rura-

les, pueden no estar alterando o cambiando el 

paisaje de manera radical, pero sí considerando 

el paisaje que hay, pragmáticamente, de una ma-

nera muy fuerte y que se nota y está presente 

en las obras. En la mayoría de los casos parece 

haber una sensibilidad para tomar en conside-

ración el paisaje como un incentivo, un estímulo 

para pensar el proyecto. No es tanto el progra-

ma que domina –claro, siempre hay que resolver 

un problema funcional– pero ese programa cada 

vez es menos relevante, porque además puede 

cambiar, y así se da prioridad cada vez más a 

espacios flexibles, que pueden ser más o menos 

cualquier cosa. Creo que la manera de proyectar 

funcionalista, propia de los 50, 60 o 70, cada vez 

está menos presente en este tipo de obras que 

yo llamaría contemporáneas y que, podríamos 

sugerir, pertenecen a una nuevísima tradición, 

para usar la idea acuñada por Sigfried Giedion. 

Desde luego que sigue habiendo obras funciona-

listas, porque no es que cambió todo, y entonces 

ahora solo hay paisaje. Hay montones de capas 

y capas, y de cosas pasando, grandes empresas 

construyendo, montones de constructoras ha-

ciendo departamentos mínimos en los que no cabe 

nada, que son más pequeños que las habitaciones 

de hoteles. Pero lo que parece novedoso, lo que 

parece que es un impulso interesante de este mo-

mento, es esta sensibilidad para tomar en conside-

ración el paisaje como estímulo para el proyecto.

MCB/CS/HT. En relación a los circuitos de 

consagración y a los canales de circulación y 

promoción de obras y de oficinas que habilita 

la cultura digital, que se aceleraron a fines de 

los 90 y principios del siglo XXI, ¿cómo ves las 

producciones de Latinoamérica insertas en esa 

cultura global a partir de la digital? ¿Qué movi-

mientos te parece que propició?

RVZ. Bueno, yo creo que hay que distinguir dos 

cosas ahí. Una es que la idea de promocionarse es 

más vieja que todo. El señor Le Corbusier lo hacía 

con libros porque era lo que tenía él a disposi-

ción, pero si estuviera vivo hoy en día, tendría su 

cuenta de Instagram con millones de seguidores. 

O sea, yo no veo el tema de la promoción como 

una novedad, eso siempre ha estado presente. Lo 

que ha cambiado son los medios de promoción: 

los libros, después las revistas de arquitectura, 

después vienen los blogs y los websites, etc. Pero 

claro, siempre hay absurdos, como en esto de que 

las arquitecturas tengan que ser instagrameables, 

como se dice hoy día, como me dicen mis alum-

nos. Arquitecturas o detalles pensados apenas 

para que la gente se pare ahí, se saque una selfie y 

se vaya. Pero eso también estaba antes: yo cuan-

do fui a la Unité de Habitation de Marseille me 

saqué una foto en el Modulor. A veces me parece 

que la tontería es más o menos la misma, todos 

siempre tuvimos un lado en que sobresalía una 

actitud de fan, y que el mundo digital sólo acelera 

y reproduce eso. No sé, no creo que sea particu-

larmente una cosa tan diferente.

Aquello que sí puede ser interesante es que se 

crea la posibilidad de que estemos aquí en ese 

momento Argentina, Chile y Brasil reunidos 

hablando digitalmente y podemos estar ha-

ciendo proyectos juntos online en tiempo real. 

Ustedes dibujando y yo dibujando y escribien-

do. Y todo eso sí es algo interesante, porque 

esa posibilidad no existía antes. 

Para una colaboración a distancia era bastan-

te más complicado; la persona tenía que irse a 

trabajar con Le Corbusier, a su oficina; o venir a 

San Pablo, donde hay las grandes oficinas para 

poder trabajar. Hoy en día varias de las grandes 

oficinas de San Pablo, que tienen mucho traba-

jo comercial y una cierta buena calidad, tienen 

colaboradores en todas partes de Brasil.  Las 

tecnologías disponibles les permiten conformar 

equipos en todas partes. Tengo un estudian-

te que es de Curitiba, otro que está en Mato 

Grosso y ambos trabajan para estudios de San 

Pablo. Es algo que puede suceder de manera 

jerárquica –a través de la cual se contrata ser-

vicio y tú lo dibujas y lo detallas y hay una reu-

nión, está bien, está mal, como se solía hacer en 

cualquier oficina de arquitectura– o de manera 

colaborativa. Esto es algo que los tiempos con-

temporáneos permiten. 

Y otra cosa que me parece interesante de la 

pregunta es que nuestra generación, mi gene-

ración, aún estaba un poquito preocupada en 

mostrar a los europeos y a los otros del norte 

que éramos tan buenos como ellos. Creo que 

esta generación no está preocupada para nada 

con eso. Que el problema de la identidad, para 

las nuevas generaciones, casi que pasó; no por-

que dejó de ser problema, sino porque ya está 

bien, ya saben quiénes son –somos nosotros, 

hacemos esto– y se saben conectados con el 

mundo y que eso no es problema, pues se saben 

conectados con su lugar. No tienen que proble-

matizar eso, porque toda la problematización 

que hicimos hace una generación, de alguna 

manera, se incorporó. Bien o mal, más superfi-

cial, menos superficial, no voy a discutir eso en 

este momento, pero se incorporó y son más se-

guros de sí mismos y están conectados, porque 

efectivamente lo están. Algunos de mis colegas 

profesores dicen que hoy es un horror porque 

todas las fuentes que tienen son de Instagram. 

Yo pienso al revés, si la fuente es Instagram, hay 

que hacer buen contenido en Instagram. 

En el año 2008, hice un website sobre mis in-

vestigaciones porque me di cuenta de que si 

no estaba en ese formato nadie iba a saber 

lo que había investigado. Hace poco pensé en 

dar de baja el site porque consideraba que 

ya no tenía utilidad. Y recientemente, en una 

presentación de un libro, se acerca un joven 

arquitecto y me dice: ‘qué lindo que está tu 

site’. Yo le comenté que quería cerrarlo y él me 

dijo: ‘no, si quieres nosotros lo actualizamos y 

lo continuamos’. Y eso es lo que haré. 

Me parece bien que el conocimiento pueda ve-

nir por otras fuentes, no las tradicionales, y que 

eso puede también ser un acceso para conocer 

las cosas. Claro que puede ser superficial, pero 

si la gente tiene ganas e interés puede avanzar 

y profundizar. Y si no, bueno, uno no tiene poder 

sobre eso; si la gente quiere ser superficial, lo va 

a ser y no importa el medio, puedes hacer un li-

bro y tampoco lo leen, ven la tapa y lo guardan. 

En referencia a lo que menciona Horacio respec-

to de la relación entre lenguaje e identidad como 

un tópico que puede caracterizar a las produc-

ciones y a las discusiones de la década de 1980, 

y a la que luego le sigue, en los 90, una genera-

ción que es mucho más pragmática y que está 

mucho más conectada con las cosas del mundo 

en los 90. Podemos advertir que alrededor del 

año 2010 –hoy día menos, pero aún– se verifica 

un cierto revival de temas en torno al lenguaje y 

sobre todo al de los años 60, el del brutalismo. 

Podríamos sugerir que en esa primera década 

del siglo XXI se produjeron un montón de obras 

neobrutalistas –para usar una expresión de la 

historia del arte, porque es la más precisa, por-

que no son obras brutalistas sino neobrutalistas, 

y está claro que no es lo mismo, ni puede ser lo 

mismo. Ya no se construye como en los años 60, 

se construye de otras maneras. Se retoma ese 

lenguaje, pero de otra manera, mucho más por 

las superficies, no es superficial, es de superfi-

cies (Verde Zein, 2014). Por ejemplo, la obra de 

la galería de la artista plástica Adriana Varejão 

en Inhotim, de la oficina Tacoa, que es una caja 

de hormigón en voladizo (Fig. 1). Parece una caja 

brutalista, pero no lo es, porque no revela la ma-

nera en cómo está hecha y se sostiene. Uno no 

sabe cómo está suspendida en el aire y la tectó-

nica no es para nada didáctica. Lo que sí tiene es 

la fuerza y la presencia del hormigón y de la idea 

de que cómo es que esto se equilibra en el aire, 

o sea, algo del lenguaje de los 60 se recuperó. 

Pero es otra cosa, con su proprio valor.

Preveo que en unos años se va a recuperar algo 

del lenguaje de los 80 también, porque todo vuel-

ve a la moda después de medio siglo. Pero no sé 

si el sentido contemporáneo en la arquitectura 

de Latinoamérica es el de pensar un lenguaje lati-

noamericano, y entonces tiene que ser de ladrillo, 

o de hormigón. Sino que es mucho más la posibili-

dad de trabajar a partir de algunas pautas mate-

riales y conceptuales que vienen de la relectura 

de las obras de los maestros consagrados que 

uno respeta, que le interesa. En este sentido, la 

arquitectura de este siglo es mucho menos origi-

nal. Me parece que estamos en un momento mu-

cho más manierista para usar una expresión que 

también es muy precisa. Vuelve la preocupación 

con el lenguaje, pero en este sentido manierista, 

en el cual hay un repertorio inmenso de obras del 

siglo pasado y lo apropiamos como nos da la gana 

y como queremos y así lo hacemos. 

MCB/CS/HT. ¿Cómo piensas actualmente la re-

lación entre profesión y disciplina en Brasil?

RVZ. Brasil es muy diferente en cada parte, in-

cluso dentro de cada ciudad. Yo estudié en la 

Universidad de San Pablo, pero doy clases en 

la Universidad Mackenzie, que es una univer-

sidad privada muy antigua también, y que es 

muy ingenieril, de corte pragmático. La gente 

sabe que los alumnos que salen de la Macken-

zie saben proyectar, a veces no saben expresar 

bien lo que piensan, pero siempre saben hacer. 

Y en la escuela donde yo estudié, la gente sabe 

pensar y hablar muy bien, pero a veces salía de 

la escuela sin saber dibujar la O con un vaso. 

Hay muchas diferencias y variantes en la for-

mación, pero eso también está cambiando cada 

Figura 1. Galería Adriana Varejão-Inhotim. Tacoa Arqui-

tetos (2008). Fotografía: Horacio Torrent (2023).
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vez más. Por ejemplo, en una escuela que era 

muy sociológica, las nuevas generaciones, que 

ya son la tercera o cuarta después de los pro-

fesores de los 70, hoy son profesores y además 

hay más intercambios de gente de diferentes 

partes. Veo que en unos años se va a ecualizar 

un poco mejor esta idea de la cultura arquitec-

tónica y volverá a ser un punto importante en 

la cultura y en la enseñanza. 

En muchas escuelas de Brasil los años 70 si-

guen vivos. O sea, todas las discusiones socio-

lógicas y de planeamiento urbano siguen muy, 

muy vivas. Eso se da en múltiples sitios y en 

cierta medida diluye o propicia una pérdida del 

sentido disciplinario. Todo es multidisciplinar y 

para dibujar un trazo tienes que considerar el 

contexto político, histórico, social. Y finalmen-

te no dibujas nada, porque es tanto el peso y la 

responsabilidad, incluso para los pobres estu-

diantes que están indefensos. 

En una ocasión un estudiante me consultó por-

que tenía que realizar una propuesta en un ba-

rrio en San Pablo, un barrio tradicional de la co-

munidad negra y de la comunidad italiana, y me 

dijo que no quería gentrificar, y yo le respondí: 

‘no estás gentrificando nada, es solo papel, es 

un ejercicio’. Le habían puesto tanta cosa en la 

cabeza, por un lado y por otro lado le ponen la 

idea prepotente de que si dibuja el mundo cam-

bia. O sea, eso es muy años 70. Cuando yo estu-

dié en la universidad era así. 

El otro día estaba corrigiendo un texto de un 

alumno que desplegaba todo un discurso sobre 

que la arquitectura va a servir para hacer que la 

periferia sea mejor, etc., etc. Y yo le dije: ‘corta, 

corta, corta, porque eso es todo. ¿Para quién es-

tás hablando? ¿Eres candidato a edil, a quién le 

hablas?’. Entonces hay una cosa en Brasil, que no 

sé si hay en otras partes, que es esta persisten-

cia de esta pérdida disciplinaria propia de esos 

debates de los 70, el auge del cuestionamiento 

del dibujo, el cuestionamiento del proyecto, del 

cuestionamiento de no sé qué, y eso sigue vivo.

Además, hay otra generación que se recibió 

en los 90, que es la generación postmoderna 

a la que le parece que lo moderno es el mal de 

toda la vida, todo lo que se ha hecho mal y que 

va a perjudicar a toda la gente que tiene rela-

ción con la modernidad. No estudian, no saben 

qué es la Modernidad, y no la quieren estu-

diar y mucho menos toda la crítica erudita de 

ese tema de los últimos 50 años. La entienden 

como una mala palabra. Y eso también signifi-

ca una pérdida terrible en términos disciplina-

rios, porque cuando uno no estudia bien y no 

hace una crítica de manera profunda, termina 

repitiendo todo lo que repudia porque tam-

poco está inventando nada nuevo. Están en 

contra de la arquitectura moderna, porque la 

arquitectura moderna es la madre de todos los 

males de la humanidad; pero siguen siendo mo-

dernos porque siguen con la idea de que van a 

proyectar o planear y con eso cambiar el mun-

do, resolver el mundo con su lápiz o su pantalla.

Yo veo que en Brasil hay estas capas muy fuer-

tes, en algunos sitios más, en otros menos. 

Incluso se contaminó la universidad supues-

tamente pragmática, que es la Mackenzie, de 

una manera que cada vez puede estar más en 

riesgo de empezar a desconectar la formación 

disciplinaria de la actividad práctica. Pero 

como yo soy una persona optimista, creo que 

las nuevas generaciones, gente joven que da 

clases conmigo, que hoy tiene menos de 40 

años, ya están con ganas de restablecer esa 

alianza. Porque ellos trabajan en la profesión 

de manera pragmática. El perfil que antes era 

el de arquitectos que iban a trabajar en orga-

nismos públicos se acabó. El neoliberalismo 

pasó por todos los países y esto se acabó, o 

disminuyó y hoy no es tan importante. Siguen 

escuchando hablar de estos grandes discur-

sos por los profesores de otras generaciones, 

pero en la realidad salen de la universidad y 

van a trabajar en cosas prácticas. Creo que 

esto tiene un potencial para volver a contami-

nar la relación entre disciplina y profesión. 

MCB/CS/HT. Y en relación al campo de la his-

toria, de la producción historiográfica, de la 

crítica de arquitectura, ¿qué opinión te merece 

el estado de los estudios de América Latina en 

general y en Brasil en particular?

RVZ. Como tenemos una arquitectura mo-

derna muy fuerte, pese a que la mayoría de 

los estudiantes no parecen estar interesados, 

siempre hay algunos que sí lo están. Tal vez la 

gran mayoría de los que se reciben de arquitec-

tos tiene cada vez menos cultura disciplinar, en 

comparación con nuestros años de formación; 

sin embargo, aún hay un significativo número 

que sí se interesa por eso. A veces porque va a 

dar clases y ahí se ve en la necesidad de apren-

der, por presiones profesionales. 

Para mi generación, si tú querías ser un scholar 

no podías hacer proyectos de arquitectura 

también porque no te alcanzaba el tiempo o la 

capacidad para hacer todo. Pero en las jóvenes 

generaciones de arquitectos, muchos tienen la 

ambición, de alguna manera, de hacerlo todo. 

Conozco a varios que siguen haciendo sus pro-

yectos y sus obras, y tienen o hacen masters y 

dan clases. La vida de ellos es tal vez bastante 

más complicada, porque quieren activamente 

conciliar todas estas cosas. Y creo que esta ge-

neración lo consigue mejor de lo que lo hacía-

mos nosotros hace 20, 30 años. 

Algo que también cambió fue la publicación de 

libros. Desde los años 2000 hasta hoy pasaron a 

existir varias casas editoriales en Brasil, de gente 

de muy buena voluntad, como Romano Guerra, 

que básicamente produce libros porque consigue 

el apoyo financiero para hacer el libro. Consi-

guen por varias maneras algún apoyo para hacer 

un libro, como por crowdfunding. El libro se pagó 

antes. Vender el libro no es tan importante para 

financiarlo, pues vender es más complicado, casi 

ya no hay más librerías, se vende por internet 

y es un proceso muy fragmentario. Un ejemplo 

reciente ha sido el libro Arquitetura e Escrita: Re-
latos do ofício, editado por Romano Guerra, hubo 

un crowfunding y el libro tardó tres o cuatro años 

en salir. Son entrevistas con varias personas de 

diferentes generaciones, hechas por un equipo 

grande coordinado por José Lira. No sé hasta qué 

punto todo ese esfuerzo de producción y divulga-

ción de conocimiento repercute en las personas. 

Si se leen o no se leen estos libros. Porque como 

las ventas no son lo principal, sino la financiación 

de la producción, una vez que el libro está paga-

do, si se vende, tanto mejor. Si no se vende, no 

pasa nada, es difícil saber qué pasa. 

Asimismo, hay un grupo cada vez mayor de 

personas, en su mayoría conectadas a las 

academias, que intercambia ideas en estos 

encuentros muy grandes y masivos que tene-

mos, como los Seminarios del Docomomo o el 

ENANPARQ, de la Asociación Nacional de In-

vestigadores de Arquitectura. A veces llegan 

a reunir 400 o 500 personas presentando sus 

trabajos. Hay una gran vitalidad en la produc-

ción de conocimiento. Cómo repercute o per-

mea en la enseñanza, en los jóvenes, es más 

difícil de inferir. Imagino que, a largo plazo, 

todo eso sí tendrá efectos. Pero también es 

cierto que cuando hay exceso de información 

disponible es complicado, porque la gente no 

sabe por dónde empezar.

En Latinoamérica me parece que tenemos re-

laciones estrechas entre los historiadores y 

críticos, tanto entre los países del continente 

como a nivel global. Estas están promovidas 

por los encuentros de entidades internacio-

nales, que cada vez tienen más presencia de 

profesionales nuestros, de los latinoameri-

canos. Hay mucha producción y además muy 

buena y muy interesante.

MCB/CS/HT. Tú llevas adelante ejercicios críticos 

para MCHAP, el premio Mies van der Rohe para 

las Américas. Convocas a un grupo de estudiantes, 

seleccionan edificios, critican edificios, arman ge-

nealogías, desarman genealogías, etcétera. ¿Qué 

tipo de obras, qué tamaño de obras crees que es-

tán caracterizando la producción actual? Sabemos 

que hay un tema como el de las casas que siempre 

aparece, que siempre está presente. ¿Qué otros 

temas crees que han aparecido en esta búsqueda, 

con esos ejercicios?, ¿hay alguna caracterización 

más regional o menos regional? Resulta relativa-

mente claro que en Paraguay haya un predominio 

del ladrillo, y si no es con ladrillo es con tierra cru-

da. También están trabajando con tierra compac-

tada, lo que caracteriza su trabajo. 

Y una segunda pregunta. Por tu actividad en la 

selección del premio Rogelio Salmona, que es 

un premio bastante particular porque atiende 

muy especialmente al espacio público, ¿hay en 

la concepción de los espacios públicos, o los 

edificios públicos una aproximación particular 

que pueda ser generalizable?

RVZ. Con los premios, primero el de la Bienal 

Iberoamericana y después el Salmona tú tenías 

un cliente, que te daba unas pautas, las cuales, 

de alguna manera, definían algunos caminos po-

sibles. Eso puede resultar más o menos bueno. 

Por ejemplo: para la Bienal Iberoamericana ha-

bía que seleccionar obras contemporáneas y te 

solicitaban informar cuánto había costado cada 

obra. Recuerdo que en la Bienal de 2008 en Lis-

boa el jurado finalmente otorgó el Premio a una 

placita del interior de Bahía, para la sorpresa de 

todos en la organización, por ser una obra de 

bajo costo. Como el promotor del premio era el 

Ministerio de Obras Públicas de España, la idea 

implícita era que la obra fuera pública y grande 

y con mucha plata, idea que no era dicha jamás, 

pero estaba ahí. Enviamos obras seleccionadas 

que nunca pasaban por ese filtro oculto. Pero 

pasaba una biblioteca de Mazzanti, porque te-

nía la cara de la Bienal, pese a que era malísima 

y con el tiempo eso quedó muy claro. 

Ya en el caso del premio Salmona las intencio-

nes eran diferentes, e incluso al proponerlo se 

había aprendido con los problemas de la Bie-

nal. Se solicitaban arquitecturas que tuvieran 

y promovieran espacios públicos, no en el sen-

tido institucional público-público, podían ser 

privados pero que estuvieran de alguna mane-

ra abiertas al uso público. Eso promovió varias 

discusiones en mi equipo de selección de las 

obras y también en el jurado. No se puede decir 

que una cosa es pública, pese a que sea privada, 

si no referimos el sentido que le estamos otor-

gando a esa condición. Resultó interesante, 

como investigación, saber de qué estábamos 

hablando. Pero de cualquier manera siempre 

buscábamos seleccionar obras que estaban 

más o menos de acuerdo con las pautas que se 

proponían los promotores de los premios.

El ISAA –International Students Architectural 

Award– fue diferente. Se trataba de un ejer-

cicio que hicimos reuniendo a los alumnos de 

Wilfried Wang de la Universidad de Texas en 

Austin, los de Fernando Diez de la Universidad 

de Palermo y mis estudiantes de la Universidad 

Mackenzie (y de otras universidades brasileras, 

pues abrimos algunos espacios para estudian-

tes de otras plazas). Fue diferente porque las 

únicas pautas que había era que los alumnos 

seleccionasen obras recientes y que inventa-

sen los criterios de selección como parte de ese 

proceso. Los profesores asesorábamos, pero 

no decidíamos ni opinábamos sobre los crite-

rios de selección. Todo sucedió online, una de 

las buenas actividades que realizamos durante 

la pandemia del COVID-19. 

La primera edición con esa modalidad (2020) 

aún estaba un poco contaminada por las ideas 

del curso que Wilfried ya venía trabajando hace 

unos años con sus alumnos en Austin. Se limita-

ba a obras de esa ciudad y se trataba, en general, 

de edificios de cierta importancia. Se permitió 

en esa entrega seleccionar obras de cualquier 

parte del mundo. Ya en la segunda edición, Fer-

nando y yo propusimos que esas obras recientes 

debían estar en Latinoamérica, porque esa era la 

realidad más próxima para los y las estudiantes.

Lo más interesante fue que en la edición de 

2021 había en el grupo de 15 estudiantes, gen-

te muy inquieta y propositiva. Me acuerdo en 

este momento de Jaime Solares, que ahora está 

en Yale, y de Mariana Barbosa Alves, que es una 

de las arquitectas del colectivo que organiza el 

Instagram y el website Arquitetatlas, donde se 

publican obras contemporáneas de América La-

tina hechas por mujeres o colectivos de mujeres 

o mixtos. Ese grupo se resistió a tomar el cami-

no habitual de seleccionar obras por tamaño o 

por importancia. Consideraron que una casa 

podría ser tan importante como una obra públi-

ca inmensa. Tampoco querían hacer selecciones 

por tipología o por programas. Entonces propu-

sieron crear tres parámetros principales, idea-

dos por ellos mismos: como cada obra dialogaba 

con a) la construcción del lugar; b) la investiga-

ción espacial; c) la apropiación social. Cada obra 

recibió un puntaje por cada uno de esos pará-

metros y esto se traducía y se visualizaba por 

medio de un gráfico tridimensional; hicieron 

gráficos muy lindos. Y finalmente seleccionaron 

las obras más equilibradas: no las que ganaban 

más puntaje, sino las que manejaban de mane-

ra equilibrada a los tres parámetros. El proceso 

todo fue muy interesante. Cuando se permite 

y se incentiva que las personas sean creativas, 

ellas lo son. Los profesores no siempre permi-
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timos esa creatividad: como tenemos mucha 

más experiencia, ya sabemos cómo hay que 

hacer. Y eso puede ser un problema. 

Algo parecido, en términos metodológicos, fue 

cuando organizamos la selección de las obras 

para el premio MCHAP Ciclo 5 (2023). La invi-

tación del premio es individual, se pide a cada 

invitado la nominación de cinco obras recien-

tes. Pero, en lugar de seleccionarlas sola, invité 

a Mariana Alves, que ya me había ayudado con 

la selección del Ciclo 4 (2021); en aquel mo-

mento, con el propósito de incorporar al deba-

te a alguien de esta nueva generación, que está 

bien informada de lo que está pasando, porque 

es una agente activa de ese presente.   

Para el Ciclo 5 decidimos hacer una convocato-

ria, organizada con cuatro profesoras: Mariana, 

Patricia Martins, Manuela Andrade y yo; ade-

más de una becaria de graduación, Eloah Rosa, 

y abierta a la participación de estudiantes de 

nuestra y de otras universidades de San Pablo. 

Les prometí que lo que indicasen era lo que yo 

iba a nominar y que el grupo iba a relevar las 

obras y a definir las seleccionadas. Luego, en 

el primer día del curso, una de las preguntas de 

ellos fue: ‘¿qué es lo que es bueno? ¿cómo va-

mos a poder llegar a una de apenas 6 obras?’. 

Pues, ese era el desafío. 

Las convocatorias de premiaciones sirven 

como un incentivo para definir una muestra de 

obras. Se puede optar por el camino de rápida-

mente indicar obras famosas e instagramables. 

O se puede construir un camino para llegar a 

una short list, no para agradar al premio, pero 

para entender mejor qué es lo que importa en 

lo contemporáneo, para ese grupo de personas. 

Queríamos un ejercicio de crítica puro y duro, 

con el más mínimo posible de constreñimientos. 

Tengo la ilusión de que, si se permite no estar 

preocupada con resultados, sino con la veraci-

dad y consistencia del proceso, desde ahí pue-

den emerger abordajes realmente contempo-

ráneos y originales. Creo que salió muy bien. 

A este grupo, lo que les interesó ha sido aquello 

vinculado a las comunidades locales, en favelas, 

periferias, zonas rurales, centros urbanos, etc. 

También decidieron que las obras debían tener 

participación de mujeres, sea como arquitectas, 

sea como clientas, en general grupos de mujeres 

trabajadoras de un cierto lugar. Este grupo está 

orientándose en esa dirección. Durante el pro-

ceso se debatieron todas las obras inicialmente 

seleccionadas –¡más de 70!–  y se fue reduciendo 

la lista de a poco, con la construcción de los crite-

rios a partir del conocimiento de las obras, y no a 

priori. En los debates de las obras, algunas veces 

se ponían en duda los criterios, se ajustaban y se 

cambiaban, que también resultó muy interesante 

para pensar. Después de todo ese proceso crea-

tivo, algunos estudiantes comentaron que esa 

discusión había estimulado la calidad de sus pro-

puestas en las asignaturas regulares de proyecto. 

Porque esos ejercicios de crítica son también, si 

se mira bien, clases de proyecto. 

Siempre me pareció que los profesores de 

teoría e historia estamos muy bien equipados 

para dar clases de proyecto. Porque no somos 

escolásticos ni funcionales, porque queremos 

pensar las cosas de otras maneras, porque 

pensamos lo contemporáneo a partir del cono-

cimiento de la historia, porque sabemos hacer 

crítica que no es simple opinión, sino búsqueda 

de consistencia entre idea y acto. Los que tene-

mos práctica de teoría, historia y crítica sabe-

mos muy bien cómo hacer eso, porque nuestra 

práctica nos ha abierto la mente. 

Estos ejercicios y trabajos en relación a los 

premios no sé si me sirvieron para entender 

qué es la arquitectura latinoamericana. Pero 

me sirvieron para entender mejor cuáles son 

las experiencias de estas nuevas generacio-

nes de arquitectos latinoamericanos, con las 

cuales ya estoy demasiado distante (podrían 

ser mis nietos) y no tengo la pretensión de 

saber lo que ellos piensan. Yo necesito que 

me enseñen lo que piensan. Pero creo que, de 

alguna manera, ese proceso también les sirve 

a ellos, no solo a mí. No sé si sirve para enten-

der América Latina, pero puede ayudar a re-

pensar qué es la enseñanza de arquitectura, 

hoy, en Latinoamérica. •
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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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