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» Introducción

Hamlet pronuncia las palabras que dan título a 

este trabajo luego de la aparición de su padre 

muerto, que le reclama vengar su asesinato. La 

terrible dimensión de su drama se abre por la 

aparición del fantasma. “The time is out of joint” 

[El tiempo está fuera de quicio] (I V, 190) (Sha-

kespeare, 1995, pp. 218-219) es la frase en la 

que resuena una linealidad temporal fracturada. 

La pandemia nos envolvió en un tiempo de fan-

tasmas, por fuera del curso lineal, eficaz y or-

denado productivamente de lo cotidiano. Al 

decretarse el aislamiento social preventivo y 

obligatorio, se interrumpieron las tareas pre-

senciales –salvo las consideradas imprescindi-

bles– y alumnos y docentes debieron confinarse 

en sus domicilios. En ese tiempo desquiciado, las 

comunidades académicas tuvieron que recurrir 

a estrategias que permitieran impartir las clases.

Durante dos años, 2020 y 2021, las actividades 

fueron virtuales, y recién en el curso lectivo 

2022, se volvió a la normalidad, habitando las au-

las. En general, las instituciones y sus autorida-

des se vanagloriaron del éxito de la empresa y 

agradecieron calurosamente el esfuerzo. En el 

campo de la enseñanza de la arquitectura, mu-

chas voces declamaron que la pandemia había 

sido una oportunidad (!), declararon la muerte 

de las clases teóricas presenciales y la desapari-

ción del taller tal como se había conocido.

Más allá de lo declamatorio, es indudable que 

las circunstancias vividas constituyeron un mo-

mento de quiebre discursivo y práctico, y que 

cabe preguntarse cómo se transcurrió, realmen-

te, ese tiempo dislocado. 

La investigación que aquí se presenta intentó 

registrar y decantar un acotado número de ex-

periencias en distintas instituciones, que permi-

tieron alumbrar recurrencias y singularidades 

del trabajo virtual de los talleres –de enseñan-

za de proyecto arquitectónico– cuestión que 

la urgencia de la propia tarea, en general, no 

permitió; reconociendo, además, que son los 

talleres y la práctica que en ellos se desarrolla, 

la estrategia didáctica por excelencia y el eje 

vertebrador de los currículos en las escuelas de 

arquitectura (Fernández, 2007, 2013; Masdéu 

Bernat, 2016).

» Marco teórico de la investigación

En este trabajo se transitaron abordajes teó-

ricos conocidos1 que piensan al taller como 

un dispositivo, una compleja red que vincula 

elementos heterogéneos, y que se constituye 

para sostener las condiciones de posibilidad de 

determinado saber (Miglioli, 2022), basándose 

en el sentido que le atribuyó Michel Foucault, 

quien se sirvió de esa mirada para considerar te-

mas tan disímiles como las instituciones de po-

der y disciplinamiento –la cárcel, la escuela– o la 

sexualidad. En un reportaje enunció: 

Ce que j’essaie de repérer sous ce nom, 

c’est, premièrement, un ensemble ré-

solument hétérogène, comportant des 

discours, des institutions, des aména-

gements architecturaux, des décisions 

réglementaires, des lois, des mesures 

administratives, […] bref : du dit, aussi 

bien que du non-dit, voilà les éléments 

du dispositif. Le dispositif lui-même, 

c’est le réseau qu’on peut établir entre 

ces éléments. […]  Le dispositif est donc 

Miglioli, V. (2024). El tiempo está desquiciado. 

Una investigación acerca del taller de arqui-

tectura en la pandemia. A&P Continuidad, 

11(21), 104-113. doi: https://doi.org/10.35305/

23626097v11i21.493

Key words: architecture, teaching, design studio, pandemicPalabras clave: arquitectura, enseñanza, taller, pandemia

This article presents the results of the research carried out within the 

framework of the UNDAVCYT 2021 call for funded biannual projects of 

the National University of Avellaneda (UNDAV). It was selected in first 

place according to the merit order in its category. It was developed by the 

team of teachers-researchers of Representation Systems -I and II- which 

are subjects of the UNDAV Architecture degree. It began in August 2022, 

when things had already returned to normality, and the field work was ex-

tended until May 2023. 

Thirty-five unstructured interviews were conducted with professors and 

students who belong to the Architectural Project design studios of the 

UNDAV which are part of the Architecture curriculum in the Applied 

Sciences and Technology Department of the National University of More-

no (DCAyT UNM) (just as UNDAV, this is another Bicentennial University). 

Professors and students of studios of the Faculty of Architecture, Design 

and Urban Planning of the National University of Buenos Aires, the first 

architecture school in the country, were also interviewed. Experiences in 

the different institutions were addressed to contrast and determine recu-

rrences and singularities in the teaching process of design studios during 

this unique period of our recent history.

Este artículo presenta los resultados de la investigación realizada en el 

marco de la convocatoria UNDAVCYT 2021, para proyectos bianuales 

con financiamiento, de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), 

donde la propuesta resultó seleccionada en el primer lugar del orden de 

mérito de su categoría. Fue desarrollada por el equipo de docentes-inves-

tigadores de la materia Sistemas de Representación, I y II de la carrera de 

Arquitectura de la UNDAV. La investigación se inició en agosto del 2022, 

cuando ya se había vuelto a la normalidad, y el trabajo de campo se extendió 

hasta mayo del 2023. 

Se realizaron 35 entrevistas no estructuradas a profesores, docentes y 

estudiantes, de los talleres de Proyecto Arquitectónico de la UNDAV, de 

la carrera de Arquitectura del Departamento de Ciencias Aplicadas y Tec-

nología de la Universidad Nacional de Moreno (DCAyT UNM) –como la 

UNDAV, otra universidad del Bicentenario– y de la Facultad de Arquitectu-

ra Diseño y Urbanismo de la UBA, la primera escuela de arquitectura del 

país. Se buscó contrastar experiencias en las distintas instituciones que 

permitieran establecer recurrencias y singularidades, en la enseñanza de 

los talleres, durante este singular período de nuestra historia reciente.
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El rol cumplido por las instituciones durante 

la pandemia es paradójico, ya que existió una 

relación inversa entre la escala y el andamia-

je brindado a docentes y estudiantes durante 

los dos años de trabajo virtual. La UNDAV y la 

UNM, nacidas en el siglo XXI, ya tenían ofertas 

de cursado virtual a través de campus virtuales, 

pero que no se usaban para la carrera de Arqui-

tectura. La FADU habilita el campus, con posibi-

lidades de alojar la estructura necesaria para el 

dictado de clases, el 15 de junio de 20206.

En todas se trató de iniciar, no bien declarada 

la pandemia, algún tipo de vínculo con los estu-

diantes, que luego se formalizó como cursada. 

Como en muchas otras cuestiones, gran peso 

de las decisiones institucionales recayó sobre 

docentes y estudiantes. En la FADU se requirió 

iniciar una etapa de acompañamiento, hacia abril 

del 2020, a la que los docentes respondieron, 

convocando a los estudiantes a través de re-

des sociales y grupos de whatsapp. Cuando se 

iniciaron las actividades curriculares, dadas las 

dificultades del Moodle –plataforma en la que 

operan los campus educativos– para el dictado 

de clases de arquitectura o diseño, en general 

los docentes fueron apelando a otros recursos: 

“Los recursos que disponíamos del campus de 

la facultad, al principio parecían interesantes, 

pero después con el tiempo, yo no sé si por fal-

ta de trabajo mío o por forma de ser de los re-

cursos, no terminaron funcionando, se fueron 

cayendo y pusimos en práctica lo que íbamos 

probando a nuestra manera, para encontrar 

dinámicas que se ajusten más a lo requerido 

para la cursada, el Zoom, el Meet, el Drive, el 

Classroom” (BA, JMG y RG, entrevista, octu-

bre 21, 2022).

En la UNM el ciclo lectivo se inició, de manera 

virtual y a través del campus, muy rápidamente, 

habilitando dispositivos como el BigBlueButton 

(BBB)7 un tiempo después. La UNDAV comen-

zó también un poco después de lo programado 

y la cursada de ese primer cuatrimestre se ex-

tendió hasta completar el año. Recién en el se-

gundo año de pandemia se dispuso del Zoom en 

el campus, para reunir sincrónicamente grupos 

numerosos. La FADU nunca contó con ningún 

medio de reunión virtual para grupos grandes, 

recurriendo los docentes a las plataformas 

gratuitas, o costeando las pagas con sus pro-

pios recursos.

Con respecto a las instituciones, se puede ge-

neralizar lo expresado por un docente: “la uni-

versidad nos mandó a dar clase sin preguntar si 

teníamos los recursos ni la conexión a internet” 

(AM, entrevista, mayo 30, 2023).

Los sujetos
Siguiendo el orden de profesor titular, docente 

a cargo de grupo y estudiantes, se despliegan a 

continuación las recurrencias y las singularida-

des encontradas en sus discursos.

Se entrevistó a un profesor titular8 en cada 

institución, y podría señalarse que el atrave-

sar la pandemia –trascendiendo lo personal, 

cuestión que tiene validez para todos– exigió 

a quienes desempeñan este rol no sólo la res-

puesta a la contingencia, sino un alto grado de 

responsabilidad.

La primera regularidad que aparece es la alu-

sión a la incertidumbre inicial, referida a la evo-

lución de la situación en sí, y al qué hacer para 

dictar los cursos virtuales; agregándose la nece-

sidad de responder a la demanda con la mayor 

rapidez posible, con equipos docentes no capa-

citados para la situación y poniendo en juego 

sus propios recursos. 

La referencia al tiempo, adopta posiciones di-

versas. Por un lado, y de manera esperable, 

se habla de la desmedida inversión de tiempo 

dedicado a la tarea docente, y la consecuente 

dilución de los límites: “No se puede aguan-

tar cuatro horas frente a la computadora, era 

muy cansador” (JS, entrevista, septiembre 29, 

2022); “la invasión del tiempo de las vidas fa-

miliares de los docentes” (LB, entrevista, octu-

bre 11, 2022). 

Por otro lado, emerge la visión donde el trabajo 

académico aparece como una tarea que atenúa 

la angustia y el aislamiento, “un lugar de inmer-

sión, para zambullirnos como escape frente a la 

pandemia” (LB, entrevista, octubre 11, 2022)

En otro sentido, y esto es recurrente para todos 

los roles docentes y también para los estudian-

tes, opera la indicación del amesetamiento vivi-

do en el segundo año de pandemia, que, si bien 

facilitó las cosas porque era un camino conoci-

do, deprimió expectativas y voluntades. 

Es recurrente la mención a la falta de posibilidad 

de conocer o compartir la producción colecti-

va y la ausencia de comunidad y de institución: 

“[…] corregía en el último nivel, confiaba en lo 

que me contaban, no sabía lo que pasaba en los 

otros niveles […] no fue un taller, fue una coope-

rativa de docentes haciendo lo mejor posible” 

(JS, entrevista, septiembre 29, 2022). “Faltó la 

dinámica de docentes y estudiantes en el aula, 

faltó la institución […] el intercambio social” (DE, 

entrevista, septiembre 29, 2022). “No tuvimos 

pasillos, vida, […] faltó sociabilidad, hubo caren-

cia de lo colectivo, lo relacional, la construcción 

colectiva […] El pulso del taller se pierde con el 

Zoom” (LB, entrevista, octubre 11, 2022)

Una particularidad que aparece en este grupo es 

la referencia a lo épico, al comportamiento com-

prometido, tema que no se registra con tanta 

En total se grabaron más de 25 horas de video, 

entre agosto de 2022 y mayo de 2023. Las 

transcripciones textuales tomadas de las entre-

vistas se citan como: (iniciales, institución, fe-

cha) (Fig. 1).

» La investigación, recurrencias y singularidades

De las categorías construidas, sobre las que se 

determinaron las recurrencias4 y singularida-

des, las instituciones se enuncian en primer lugar, 

ya que revisten un carácter de totalidad inelu-

dible. El taller es en relación a la institución a la 

cual pertenece. Los sujetos, en este caso, son los 

docentes y estudiantes. Los discursos y las prácti-
cas que se dan en el taller son los instrumentos 

de construcción de un cierto saber y, finalmente, 
los recursos, materiales y simbólicos, reales y vir-

tuales, fueron los que dieron las condiciones de 

posibilidad.

Las instituciones
Las instituciones tienen particularidades que 

es necesario señalar. La UNDAV y la UNM fue-

ron creadas hace catorce años y en ambas la 

carrera de Arquitectura comenzó en 2015. En 

ellas operan lógicas que tienen muchos puntos 

de contacto y cuya gravitación define planes 

de estudio y organización curricular. Forman 

parte de las llamadas Universidades Nacionales 
del Bicentenario, aprobadas para su creación en 

el 2009. “Esta universidad de proximidad res-

ponde a la lógica de la inclusión, […] el aumento 

de matrícula es superior al de las universidades 

tradicionales, y el porcentaje de estudiantes que 

provienen del partido donde se emplaza la uni-

versidad es muy alto” (Accinelli y Macri, 2015, 

pp. 94-117).

El caso de la FADU es muy distinto, su origen 

puede formalizarse en la creación de la Escuela 

de Arquitectura, dentro de la Facultad de Cien-

cias Exactas, en 1901, moldeada a semejanza 

de la École des Beaux Arts de París. Hoy es la 

institución de enseñanza de arquitectura de 

mayor envergadura del país, y sus condiciones 

de masividad no tienen parangón conocido5. 

En cuanto a su proyecto institucional, conside-

rarlo en su complejidad excede los alcances de 

este trabajo.

1- UNDAV DADU

Profesor Titular Jaime Sorin (JS)

TPA 4 Alumnos S, E, M y W

TPA 4 Docentes LMW y OM

TPA final Alumnos M, M y L

TPA final Docentes LL, JMA y AR

2- UNM DCAyT

Profesor Titular
Daniel 
Echeverry (DE)

TA 3 Alumnos C, V y C

TA 3 Docentes DC y JPL

TA 5 Alumnos O, Y y E

TA 5 Docente AM

3- UBA FADU

Profesor Titular Luis Bruno (LB)

Arquitectura  
3 Alumnos

F, T, P y F

Arquitectura 
2 Docentes

BA, JMG y RB

PA Alumnos C, JP y J

PA Docente VM

Figura 1. Sujetos entrevistados, según roles e instituciones. 

Fuente: Elaboración propia.

toujours inscrit dans un jeu de pouvoir, 

mais toujours lié aussi à une ou à des 

bornes de savoir, qui en naissent mais, 

tout autant, le conditionnent. C’est ça, 

le dispositif : des stratégies de rapports 

de forces supportant des types de sa-

voir, et supportés par eux. [Lo que tra-

to de identificar con este nombre es, 

primeramente, un conjunto resuelta-

mente heterogéneo que componen los 

discursos, las instituciones, las instala-

ciones arquitectónicas, las decisiones 

reglamentarias, las leyes, las medidas 

administrativas […] En síntesis: lo dicho 

como también lo no dicho, he aquí los 

elementos del dispositivo. El dispositivo 

mismo es la red que uno puede estable-

cer entre estos elementos […].  Así, el 

dispositivo siempre está inscripto en un 

juego de poder, pero también ligado al 

o a los límites del saber, que lo originan, 

pero, sobre todo, lo condicionan. Esto es 

el dispositivo: estrategias de relaciones 

de fuerza sosteniendo tipos de saber y 

siendo sostenidas por ellos]. (Foucault, 

1977, p. 298-331) (traducción nuestra)

Los dispositivos no son algo abstracto, sino sis-

temas o redes en relación, que construyen la 

sujetividad de los individuos cuando estos los 

atraviesan en el devenir de sus vidas, no son las 

instituciones, sino las redes de saber/poder en 

que estas se inscriben, y que siempre son sin-

gulares ya que emergen en situaciones históri-

cas precisas. 

De allí que se recurrió a esta perspectiva teóri-

ca para entender cómo se recrearon prácticas 

y discursos, qué ocurrió con las instituciones, 

con los sujetos, en las especiales condiciones de 

la pandemia.

» Metodología de la investigación

El taller como dispositivo foucaultiano se cons-

tituyó también en recurso metodológico para 

la comprensión, ordenamiento y elaboración 

de los datos. El corpus de información se reco-

gió realizando el trabajo de campo en tres ins-

tituciones: el Departamento de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo de la Universidad Na-

cional de Avellaneda (DADU UNDAV); el De-

partamento de Ciencias Aplicadas y Tecno-

logía de la Universidad Nacional de Moreno 

(DCAyT UNM) y la Facultad de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo de la Universidad de Bue-

nos Aires (FADU UBA).

Se realizaron entrevistas no estructuradas2 a 

docentes –en sus distintos roles– y estudian-

tes. En este caso, se trabajó con dos cohortes: 

aquellos a los que la pandemia los encontró en 

los últimos niveles de la carrera, con una ma-

yor experiencia presencial de taller; y quienes 

ingresaron al primer año de la carrera en pan-

demia y sólo conocieron al taller virtual.
Se complementó con encuestas, registros, 

y observaciones participantes3 de situaciones 

particulares, a los que se agregaron datos ob-

tenidos de archivos de cátedra, como clases 

grabadas en video.

Se identificaron cuáles, de los elementos he-

terogéneos constitutivos del dispositivo taller, 

se podían considerar esenciales para operar 

sobre los datos, y se les otorgó el carácter de 

construcciones configurantes (Ricœur, 1995 p. 

134). Admitiendo que todo agrupamiento es 

parcial e incompleto, y que las categorías no 

deberían operan como compartimentos es-

tancos, se construyeron cuatro, con las que se 

trabajó: las instituciones, los sujetos, los discur-
sos y las prácticas, y los recursos. 

Las entrevistas
Se entrevistaron, registrando en video, a 

treinta y cinco personas: jefes de cátedra 

(tres), docentes a cargo de grupo (doce), y es-

tudiantes de los dos grupos indicados (veinte), 

en las tres instituciones. Para facilitar los tes-

timonios y resguardar la privacidad, sólo los 

profesores titulares se identificaron con nom-

bre y apellido en su primera aparición en el 

texto, el resto con sus iniciales. Los profesores 

fueron entrevistados individualmente, al igual 

que algunos de los docentes. En el caso de 

los estudiantes, las entrevistas se realizaron 

siempre de manera grupal, ya que la experien-

cia demostró que así se sentían más cómodos 

y menos inhibidos. 
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las clases virtuales, con dos hijos chicos y una 

beba, apagaba la cámara para cambiar los paña-

les” (LM y OM, entrevista, mayo 29, 2023).

Una importante recurrencia se encontró en la 

dificultad, a veces mencionada como angustia, 

para recrear en la virtualidad lo que los docen-

tes hacen en el taller, las indicaciones y comen-

tarios sobre los trabajos de los estudiantes, un 

lenguaje complejo construido con palabras, di-

bujos, esquemas, referencias a obras, actitudes 

corporales, gestos: “me desesperaba por no per-

der la claridad, por no poder dibujar. Era muy di-

fícil hacerse entender, no se veía el lenguaje cor-

poral. Todo estaba expuesto, no podías hablar 

en privado con un estudiante, [existía] un único 

canal de comunicación, sin conversaciones ran-
dom, sin espontaneidad. No se podía habitar el 

zoom, llevar música, compartir mate” (LM y OM, 

entrevista, mayo 29, 2023)

Otro tópico recurrente fue el de la cámara apa-
gada, la respuesta de los estudiantes frente al 

dictado de clases sincrónicas en el taller vir-

tual: “las cámaras apagadas eran frustrantes, 

[aunque] se entendía, por consumo de datos y 

fuerza ni entre los docentes encargados de im-

partir las clases, ni en los estudiantes. “Se pudo 

recrear el taller en la virtualidad sin un ‘pade-

cimiento’ particular […] no lo celebramos, pero 

hubo mística, la épica de encontrarle la vuelta” 

(DE, entrevista, septiembre 29, 2022). “Fue una 

experiencia muy rica […] generó optimismo ¡Es-

tamos pudiendo! […] construcción colectiva de 

los docentes cuerpo a cuerpo” (LB, entrevista, 

octubre 11, 2022).

Otra particularidad que debe señalarse –co-

herente con el lugar ocupado en la estructura 

académica– es la reflexión sobre las transfor-

maciones que se operaron o deberían operarse 

en el taller y en sus prácticas, a posteriori. Apun-

tan a un posible funcionamiento mixto –virtual 

presencial– que en muchos casos ya se practica, 

“un aula aumentada, donde puedan ver el video 

en su casa, sin problemas de transporte” (DE, 

entrevista, septiembre 29, 2022). “abierto a 

probar, un cincuenta y cincuenta […] No todo es 

como antes, no hay que perder lo adquirido” (LB, 

entrevista, octubre 11, 2022). “Debido al défi-

cit de aulas […] las historias y algunas técnicas, 

permanecen virtuales. Las [materias] iniciales, 

todas presenciales” (JS, entrevista, septiem-

bre 29, 2022).

Por otra parte, los docentes a cargo de grupo, 

que debieron afrontar la conducción directa del 

trabajo de los estudiantes, abundaron en seña-

lamientos a la falta de recursos, la desorienta-

ción y el desconocimiento iniciales, y al esfuer-

zo sobrehumano que debieron realizar para 

enfrentar la tarea: “[…] el manejo del tiempo, la 

disociación, el agotamiento mental, el no poder 

desconectarse. Las correcciones vía mail, what-

sapp, a diario y por fuera del horario de clase, un 

dislocamiento temporal, un estado de pedaleo 
continuo de hámster (LL, JMA y AR, entrevista, 

mayo 3, 2023) “Las clases eran sincrónicas, pero 

era muy difícil hacerme entender, terminaba ha-

ciendo videos mientras dibujaba, que después 

mandaba por whatsapp” (LM y OM, entrevista, 

mayo 29, 2023). 

La ausencia de límites y la inversión de tiempo 

se agravaron, en el caso de las docentes mujeres, 

por las tareas de cuidado que fueron indelega-

bles durante la pandemia: “Cuando comenzaron 

velocidad, también por inhibición, vergüenza, 

falta de lugar privado, ruido de fondo de la fami-

lia, por la mucha exposición” (LM y OM, entre-

vista, mayo 29, 2023). 

Como singularidad, aparece un caso donde se 

ponderan las posibilidades que generó el taller 

virtual: “En un momento empecé a dudar cuánto 

valor le damos a estar todos juntos en un taller y 

cuánto es necesario […] tener tanta carga hora-

ria para algo tan simple como una reunión” (VM, 

entrevista, abril 23 de 2023). 

Apareció de manera repetida el desánimo en el 

segundo año de pandemia: “lo que en el primer 

año fue un lugar para encontrarnos, en el segun-

do año potenció más la idea de aislamiento. Lo 

que el primer año sirvió para integrarse y uni-

ficar, el segundo año se perdió” (BA, JMG y RB, 

entrevista, octubre 21, 2022) 

Es necesario mencionar las situaciones com-

plejas compartidas con los estudiantes, jóvenes 

sometidos a la reclusión y al aislamiento: “vivi-

mos muchas escenas de crisis por problemas 

personales, depresión, encierro” (LM y OM, 

entrevista, mayo 29, 2023). “Al principio de la 

clase se hablaba de cómo estaban, de enfer-

medades, de si pudieron salir” (AM, entrevista, 

mayo 30, 2023).

Los estudiantes fueron uno de los sectores de la 

población que más sufrió la pandemia. Aislados, 

vivieron la incertidumbre y el desconcierto ini-

ciales, la incapacidad de comprender a sus do-

centes, la frustración frente a un segundo año 

de virtualidad y la hipercomunicación de los me-

dios digitales, plataformas y redes, que en rea-

lidad producían extrema exposición y máximo 

aislamiento. “Con mis compañeros de clase no 

establecí relación. Nos encontramos con el gru-

po en La Boca, y no sabíamos a quién buscar, no 

nos conocíamos las caras” (F, T, P y F, entrevista, 

abril 10, 2023). 

Fue muy marcada la diferencia en cómo trans-

currieron la experiencia los estudiantes que ya 

conocían el trabajo en el taller, frente a aquellos 

que no. Los primeros lo transitaron más fluida-

mente, y los segundos, lo padecieron de manera 

más aguda. “No encontraba el lugar para con-

centrarme en mi casa, me levantaba cinco minu-

tos antes de la clase. Me costó mucho sentir la 

carrera, la virtualidad no me sirvió de nada, no 

sentía que era productiva. Si no hacia la carrera 

no sabía que iba a hacer, no podía trabajar. En 

mi casa estaba sola, pero en lo virtual me sen-

tía acompañada, porque estaba parecida a mis 

compañeros” (C, V y C, septiembre 11, 2022).

La contraparte del fenómeno de la cámara apa-
gada, tan frustrante para los docentes, está en lo 

que transmiten los estudiantes: “me daba ver-

güenza y me sentía observada al hablar por el 

Meet, prender el micrófono era un suceso, que 

no se escuchara en la clase lo que pasaba en mi 

casa” (C, V y C, septiembre 11, 2022). “La obliga-

ción de tener la cámara prendida era un incor-

dio, no quería mostrar el desorden, las paredes 

sin revoque” (S, E, M y W, entrevista, noviem-

bre 2, 2022).

También en este grupo aparece el peso de las 

tareas de cuidado en el caso de las alumnas mu-

jeres: “mi compañera no pudo seguir cursando 

porque tuvo que cuidar a su familia” (S, E, M y W, 

entrevista, noviembre 2, 2022). 

Este es el grupo de sujetos donde la disponi-
bilidad de recursos materiales –desde equipos 
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y conexión a internet hasta tener un espacio 

propio en el hogar– impuso los mayores lími-

tes. La posesión de un capital simbólico previo 

se añadió a la necesidad de un capital económi-
co, para dar condiciones de posibilidad al cursar 

virtualmente.

Los discursos y las prácticas
El pasar de la presencialidad a la virtualidad pro-

dujo un giro copernicano en las enunciaciones 

y las prácticas que se desarrollaron en el taller. 

Esto se acometió de manera silvestre, en un ejer-

cicio de voluntad de docentes y estudiantes, sin 

planificación, casi caótica, hasta lograr un cierto 

equilibrio y naturalización. 

“Al principio quería empezar a dar clases y a 

corregir de la misma manera que yo sabía de la 

forma presencial y al tiempo me di cuenta que 

era imposible” (VM, entrevista, abril 23, 2023). 

“El campus no respondía bien, era muy difícil, 

era muy rígido. Me costó mucho lograr ese fee-

dback, esa dinámica de taller al principio, pero 

recuerdo que al final había mejorado” (BA, JMG 

y RB, entrevista, octubre 21, 2022). 

La experiencia fue muy distinta, también, según 

se tratara de estudiantes que tenían un conoci-

miento a priori del taller, o no. “Tenía mucha di-

ficultad para entender a los docentes, su forma 

de pensar” (S, E, M y W, entrevista, noviembre 

2, 2022). “Presentaban en la pantalla un proyec-

to y se dibujaba sobre la pantalla. Había cortes 

de internet, lo que dificultaba la comprensión. 

También, el hecho de no ver la expresión de la 

cara del docente que está corrigiendo, dificul-

taba el entendimiento” (F, T, P y F, entrevista, 

abril, 10, 2023).

Aparecieron una gran cantidad de temas rela-

cionados con las dificultades de percepción y 

verificación física y material de la realidad, pro-

blemas para acceder a una comprensión cabal 

del territorio, de las locaciones elegidas para los 

proyectos (sólo accesibles por Google Earth), 

imposibilidad de verificar cuestiones de escala 

y proporción, y la desaparición de las maque-

tas como recurso de proyecto, ya que no sólo 

su realización presentaba grandes problemas, 

sino la manera de mostrarlas, al docente y al 

resto del grupo. “No se podía salir a relevar un 

sitio. ¿Hacer arquitectura sin salir, sin vivenciar 

el lugar, las escalas, los recorridos, las distan-

cias?, etc. En una clase presencial que se pudo 

tener, se pudo explicar y entender el tema de 

la escala muy fácilmente. (LM y OM, entrevista, 

mayo 29, 2023).

Especialmente en el caso de los estudiantes, pa-

saron a un estado de conexión virtual continua: 

“Estaba todo el tiempo conectada, después de 

estar cuatro horas conectada en diseño, seguía 

en Meet, me encontraba todo el día conectada 

frente a una computadora” (C, JP y J, entrevista, 

mayo 15, 2022). “Virtualmente estábamos en la 

casa del otro, más que con mi familia que estaba 

en mi casa” (O, Y y E, mayo 22, 2023). 

La vinculación virtual estableció la rigidez de 

un orden jerárquico desde lo discursivo y la im-

posibilidad de naturalizar un diálogo y permitir 

los comentarios espontáneos que se dan en la 

presencialidad: “En la presencialidad las clases 

son más horizontales, el docente está al alcance 

del estudiante, hay como un intercambio entre 

todos, más ameno. En la virtualidad se trans-

formó en una enseñanza más vertical, donde el 

docente hablaba, los demás escuchaban, había 

que levantar la mano para preguntar. El docen-

te solo en la pantalla, y el estudiante más pasivo, 

sin participar, la cámara apagada, solamente re-

cibiendo el conocimiento” (BA, JMG y RB, entre-

vista, octubre 21, 2022).

Los recursos
Los campus de las instituciones funcionan con 

la plataforma Moodle, poco adecuada para las 

disciplinas del proyecto. Para las necesidades 

del taller, que siempre “descansó sobre una pe-

dagogía de la palabra” (Lesquins, 2002 p. 199) 

(traducción nuestra), se requirieron, aplicacio-

nes que permitieran la transmisión en audio y 

video de manera simultánea con la presentación 

en pantallas de las imágenes, y la posibilidad 

de intervenir sobre ellas. Todo esto demanda-

ba, además, una buena velocidad de conexión 

de Internet, y plataformas a admitieran a un 

gran número de personas, dada la masividad 

de los cursos.

Esto se fue comprendiendo a medida que se 

transitaba la virtualidad, y las instituciones no 

colaboraron de manera significativa en brindar 

recursos. Docentes y estudiantes lo resolvie-

ron por cuenta propia, y los que no lo pudieron 

hacer, quedaron en el camino: “Llevamos un ta-

ller con recursos propios, computadora, casa, 

internet, auriculares. Tenía la sensación de que 

la facultad estaba completamente ausente y no-

sotros podíamos prescindir de ella. Yo no tenía 

cargo rentado, así que tampoco tenía sueldo” 

(BA, JMG y RB, entrevista, octubre 21, 2022).

Aun disponiendo de campus en funcionamien-

to, la repentina demanda hizo que en el primer 

año de la pandemia los campus se colgaran o no 

permitieran el ingreso de la totalidad de los es-

tudiantes. Esto mejoró en el segundo año, con la 

disposición de mayores recursos, en el caso de 

la UNDAV y la UNM. En la FADU, en general se 

recurrió a plataformas gratuitas como el Class-

room o el Miró y se usaron Meet o Zoom para 

los encuentros. La institución se limitó a abrir el 

campus y en el caso de los talleres de Arquitec-

tura, en general, no se usó.

En cuanto a dispositivos, los docentes y estu-

diantes que pudieron hacerlo, adquirieron o 

mejoraron su equipamiento a través de la com-

pra por Internet. Esto fue especialmente crí-

tico para los estudiantes que comenzaron en 

pandemia su trayecto universitario, ya que sólo 

disponían de celulares, o computadoras en las 

que no podían correr los programas necesarios. 

Muchos de los casos referidos, interrumpieron o 

abandonaron sus estudios. 

» El taller después de la pandemia

La vuelta a la presencialidad, como ya se men-

cionó, se dio de pleno en el 2022, y de la misma 

manera en que se había virtualizado la enseñan-

za, sin posibilidad de reflexión, pero con huellas. 

Algunos cambios en las prácticas, y el uso de 

ciertos recursos, es considerado positivo por 

una gran mayoría de los miembros de la comu-

nidad académica. Esto depende mucho de la 

actitud de los docentes, y no está determinado 

por las instituciones, se relaciona más con el ha-

bilitar recursos para los estudiantes de manera 

asincrónica, como teóricas o videos. 

La democratización de acceso a la información 

que brindan las plataformas, que se acrecentó 
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exponencialmente, no siempre se puede aprove-

char en la presencialidad debido a la mala cone-

xión a las redes de wifi en los establecimientos. 

La clase virtual ha comenzado a utilizarse 

como posibilidad alternativa frente a temas del 

contexto que impiden las clases presenciales, 

desde inundaciones a huelgas de transporte, 

o como recurso que evita desplazamientos y 

ahorra tiempo en épocas críticas, como entregas 

o parciales.

En los talleres se construyó un neologismo, la 

despapelización, para referirse al reemplazo de 

las láminas impresas por las imágenes proyec-

tadas, en el trabajo cotidiano y también en las 

entregas. El dibujo manual y en papel, de mane-

ra bastante generalizada, se reserva sólo para 

los primeros niveles de taller.

La virtualidad abrió la posibilidad, que llegó 

para quedarse, de organizar conferencias on 

line de expositores de otros países, sin mayores 

dificultades.

El regresar a la presencialidad devolvió el taller 

a la institución, dotándolo de un marco social 

y normativo, ordenando horarios y tareas, y 

permitiendo la vida social y el intercambio de 

la comunidad. Se volvieron a abrir espacios de 

relación, imprescindibles para la construcción 

del conocimiento y el habitus disciplinar.

Las explicaciones, los comentarios y obser-

vaciones, entre docentes y estudiantes en 

el taller, es mucho más efectiva y fluida. Lo 

mismo sucede con la actividad de los grupos 

de trabajo. 

Esta reinmersión no se dio de manera inme-

diata, y en los primeros dos años posteriores, 

se requirió de un nuevo aprendizaje, ya que los 

estudiantes, en el tercer año de su carrera, no 

conocían realmente cómo funcionaba el taller 

y fue necesario un seguimiento ajustado para 

volver a activar los vínculos. 

Por otra parte, se debieron comenzar a sortear 

las deficiencias encontradas en la formación 

previa, durante la pandemia. Las maquetas, 

como herramientas de proyecto y verificación 

de las propuestas, que habían desaparecido 

de los talleres, están hoy siendo nuevamente 

puestas en valor y requeridas como parte de 

los procesos.

En este tiempo de regreso, ya asentado, se 

vuelve a verificar que el taller ha demostra-

do, una vez más, su extraordinaria potencia 

como estrategia para la enseñanza disciplinar, 

y que ha vuelto a la presencialidad de ma-

nera rotunda. 

Deberán atenderse las múltiples singularida-

des que presenta hoy, y que antes no tenía, y de 

manera laboriosa, reflexionar sobre ellas, para 

incorporarlas a las prácticas habituales, do-

tándolas de mayor riqueza, y flexibilizándolas, 

para posibles escenarios futuros. •

NOTAS

1- En referencia a lo construido en la tesis de doctorado 

(Miglioli, 2022). 

2- La entrevista no estructurada, en la investigación 

cualitativa, no establece previamente las preguntas ni 

confecciona guiones; el investigador propone el tema en 

función de sus objetivos, minimizando su intervención, 

evitando opiniones, evaluaciones, o interpretaciones pro-

pias (Valles Martínez, 1997).

3- El observador nunca es una figura no involucrada, no 

puede ser invisible. En realidad, es un intruso que se inte-

gra de alguna manera a la situación observada y participa 

(Delgado, 1995).

4- El término de regularidad refiere a lo expresado por 

Foucault en su concepto de formaciones discursivas 

(Foucault, 1987).

5- Como ejemplo, México, cuya población supera los 

130.000.000 de habitantes, y con la UNAM, la universi-

dad más grande de América Latina –más de 350.000 es-

tudiantes– tiene en la Facultad de Arquitectura un tercio 

de los estudiantes de la FADU UBA.

6- E s p .  D.  I n d u m .  S i l v i a  B a r r e t t o ,  D i r e c t o ra 

del Centro CAO.

7- Sistema de conferencia web de código abierto, 

que permite la vinculación de un número muy grande 

de usuarios, organizar webinars, etc. En: https://big-

bluebutton.org/

8- En la UNDAV y en la UNM existe una sola cátedra a 

cargo del del taller de proyecto. En la FADU existen vein-

tisiete cátedras de Arquitectura, y el entrevistado es pro-

fesor titular regular de una de ellas.
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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 complemen-

to del título o indicar las subdivisiones del texto. El título del artículo debe 
enviarse 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 per-

sonas 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 con-

tribuciones y afiliaciones. Por medio de la integración en flujos de trabajo 

de investigación, como la presentación de artículos y trabajos de investiga-

ción, ORCID acepta enlaces automatizados entre quien investiga o ejerce 

la docencia y sus actividades 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 registro 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 nin-

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

redactar una breve nota biográfica (máximo 100 palabras) en la cual se de-

tallen sus antecedentes académicos y/o profesionales principales, líneas de 

investigación y publicaciones más relevantes, si lo consideraran pertinente. 

Si corresponde, 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 de-

berá 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) ca-

tegorías 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.

Normas para la publicación en A&P Continuidad Los autores que remitan un trabajo deben tener en cuenta que el escrito 

deberá 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.

» Conflicto de intereses
En cualquier caso se debe informar sobre la existencia de vínculo comer-

cial, financiero o particular con personas o instituciones que pudieran te-

ner intereses 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 Prac-
tice 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 autores. El código va dirigido a todas las partes implicadas en el proceso 

editorial de la revista.

 

» Resumen y palabras claves
El resumen, escrito en español e inglés, debe sintetizar los objetivos del 

trabajo, la metodología empleada y las conclusiones principales desta-

cando 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 pa-

labras incluidas en el tesauro de UNESCO (disponible en http://databases.

unesco.org/thessp/) o en la Red de Bibliotecas de Arquitectura de Buenos 

Aires Vitruvius (disponible en http://vocabularyserver.com/vitruvio/).

 

» Requisitos de presentación
· Formato: El archivo que se recibe debe tener formato de página A4 con 

márgenes de 2.54 cm. La fuente será Times New Roman 12 con interlinea-

do sencillo y la alineación, justificada.

Los artículos podrán tener una extensión mínima de 3.000 palabras y máxi-
ma 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, debe-

rán 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 edi-

ción. 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 diseño del texto lo requiriera, el Secretario de Redacción solicitará 

imágenes adicionales a los autores. Asimismo, se reserva el derecho de re-

ducir la cantidad de imágenes previo acuerdo con el/la autor/a.

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

grafías) como las tablas deben ir enumeradas y deben estar acompaña-

das 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).

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

Taxonomy) para indicar en forma sistemática el tipo de contribución que 

realizó cada autor/a en el proceso de la investigación, disminuir las dis-

putas entre los autorxs y facilitar la participación académica.

Los catorce roles que define la taxonomía son:

1- Administración del proyecto: responsabilidad en la gestión y coordina-

ción de la planificación y ejecución de la actividad de investigación

2- Adquisición de fondos: Adquisición del apoyo financiero para el pro-

yecto que condujo a esta publicación

3- Análisis formal: Aplicación de técnicas estadísticas, matemáticas, 

computacionales, u otras técnicas formales para analizar o sintetizar da-

tos de estudio

4- Conceptualización: Ideas, formulación o desarrollo de objetivos y me-

tas generales de la investigación

5- Curaduría de datos: Actividades de gestión relacionadas con anotar 

(producir metadatos), eliminar y mantener datos de investigación, en fa-

ses de uso y reúso (incluyendo la escritura de código de software, donde 

estas actividades son necesarias para interpretar los datos en sí mismos)

6- Escritura, revisión y edición: Preparación, creación y/o presentación 

del trabajo publicado por aquellos del grupo de investigación, específica-

mente, la revisión crítica, comentarios o revisiones, incluyendo las eta-

pas previas o posteriores a la publicación

7- Investigación: Desarrollo de un proceso de investigación, específica-

mente, experimentos o recopilación de datos/pruebas

8- Metodología:  Desarrollo o diseño de metodología,  crea-

ción de modelos

9- Recursos: Provisión de materiales de estudio, reactivos, materiales de 

cualquier tipo, pacientes, muestras de laboratorio, animales, instrumen-

tación, recursos informáticos u otras herramientas de análisis

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

del trabajo publicado, específicamente, la redacción del borrador inicial 

(incluye, si pertinente en cuanto al volumen de texto traducido, el trabajo 

de traducción)

11- Software: Programación, desarrollo de software, diseño de progra-

mas informáticos, implementación de código informático y algoritmos de 

soporte, prueba de componentes de código ya existentes

12- Supervisión: Responsabilidad en la supervisión y liderazgo para la 

planificación y ejecución de la actividad de investigación, incluyendo las 

tutorías externas

13- Validación: Verificación, ya sea como parte de la actividad o por se-

parado, de la replicación/reproducibilidad general de los resultados/ex-

perimentos y otros resultados de investigación

14- Visualización: Preparación, creación y/o presentación del trabajo pu-

blicado, específicamente, la visualización/presentación de datos

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

rías en el Documento modelo para la presentación de propuestas.
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La imagen debe referenciarse también en el texto del artículo, de forma abre-

viada y entre paréntesis.

Ej.:

El  trabajo  de  composición  se  efectuaba  por  etapas,  comenzan-

do por un croquis ejecutado sobre papel cuadriculado en el cual se definían 

las superficies necesarias, los ejes internos de los muros y la combinación 

de cuerpos de los edificios (Fig.  2), para luego pasar al estudio detallado.

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

producción de las imágenes o gráficos que hayan sido tomados de otras fuen-

tes así como de entrevistas o material generado por colaboradores diferentes 

a los autores.

· Secciones del texto: Las secciones de texto deben encabezarse con subtítulos, 

no números. Los subtítulos de primer orden se indican en negrita y los de segun-

do orden en bastardilla. Solo en casos excepcionales se permitirá la utilización 

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

· Enfatización de términos: Las palabras o expresiones que se quiere enfatizar, los 

títulos de libros, 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 mencionar 

en la primera oportunidad con sus nombres y apellidos completos. Luego, solo 

el apellido.

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

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

paréntesis. En el caso de citar personajes reconocidos se deben mencionar con 

sus nombres y apellidos completos.

· Citas: Las citas cortas (menos de 40 palabras) deben incorporarse en el texto. Si 

la cita es mayor de 40 palabras debe ubicarse en un párrafo aparte con sangría 

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

del idioma del artículo se agrega a continuación, entre corchetes, la traducción. 

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 cita-

ción se coloca el nombre completo del organismo y luego se puede utilizar 

la abreviatura.

Ej.

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP, 2016) y lue-

go OPEP (2016); Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) y lue-

go 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 edi-

ción que se utiliza)

Ej.

Pérez (2000/2019)

Cuando se desconoce la fecha de publicación, se cita el año de la traduc-

ción 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 bibliogra-

fía. 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 referencias bibliográficas. No deben exceder las 40 palabras en caso 

contrario deberán 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). Tí-
tulo 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

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

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

· Tesis y tesinas: Apellido, A. (Año). Título de la tesis (Tesina de licenciatura, te-

sis de maestría o doctoral). Nombre de la Institución, Lugar. Recuperado 

de www.xxxxxxx

Ej.

Santos, S. (2000). Las normas de convivencia en la sociedad francesa del siglo 
XVIII (Tesis doctoral). Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina. 

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

 

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

Ej.

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

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

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

 

· 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 capi-
tal, 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.

 · Autoría compartida:
Ej.

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

tina: EUDEBA.

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

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

publicación del original).

Ej.

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

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

 

· Obra sin fecha:
Ej.

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

na 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/workplace.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.), Estu-
dios sobre derecho y ciudadanía en Argentina (pp. 61-130). Córdoba, Argen-

tina: 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. 
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- 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 

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 código 

de identificación. En los agradecimientos se menciona a las personas que 

habiendo colaborado en la elaboración del trabajo, no figuran en el aparta-

do de autoría ni son responsables de la elaboración del manuscrito (Máxi-

mo 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 Creative 

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 licencien sus 

nuevas creaciones bajo las mismas condiciones.

Al ser una revista de acceso abierto garantiza el acceso inmediato e irrestricto 

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 Arquitectura, 

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

la primera publicación del mismo, bajo la Licencia Creative Commons Atribu-

ción-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 contribución 

intelectual;

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

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

se responsable de cualquier litigio o reclamación relacionada con derechos de 

propiedad intelectual, exonerando de responsabilidad a la Universidad Nacio-

nal de Rosario;

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

cación 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;

- Online

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

Recuperado de

Ej.

Pé r e z ,  J.  ( 2 0 1 9 ,  f e b r e r o  2 6 ) .  I n c e n d i o  e n  l a  Pa t a g o -

nia.  Diario Veloz.  Recuperado de  http://m.diarioveloz.com/

notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia

-Sin autor/a

Incendio en la  Patagonia.  (2016,  diciembre 3) .   Dia-
r i o  Ve l o z .  R e c u p e ra d o  d e   h t t p : //m . d i a r i o v e l o z . c o m /

notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia

 

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

nencia. 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 conceptua-

lización de la consciencia. En H. Castillo (Presidencia), El psicoanáli-
sis en Latinoamérica. Simposio llevado a cabo en el XXXIII Congreso 

Iberoamericano 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), Córdo-

ba, Argentina.

 

- Comunicaciones personales, emails, entrevistas informales, cartas 

personales, 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). Título de la ley, decreto, resolución, etc. Publicación. Ciudad, País.

Ej.

Ley 163 (1959, diciembre 30). Por la cual se dictan medidas sobre 
defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumen-
tos públicos nacionales. Boletín oficial de la República Argentina. 

Buenos Aires, Argentina. 

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 depositado en el Repositorio Hipermedial de la Universidad Nacional 

de Rosario; y sea incorporado en las bases de datos que el editor considere 

adecuadas 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 Sys-
tem  (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 Continuidad el envío, procesamiento y revisión de 

los textos no tiene costo alguno 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 so-

metido a consideración por ninguna otra revista.

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

lo indicados en las Normas para autoras/es.

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

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

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

palabras clave se 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 incrus-

tadas en el texto principal y también en archivos separados, numera-

das de acuerdo al orden sugerido de aparición en el artículo, en forma-

to 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 

comportamiento ético definidas en el Código de Conductas y Bue-

nas 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 investiga-

ciones y realizan su depósito de acuerdo a la Ley 26.899/2013, Reposi-

torios Institucionales 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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