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entre estructuras (jerárquicas desde arriba, 

autoorganizadas desde abajo) se desdibuja, apa-

rece una y otra vez un nuevo catalizador que 

desplaza la narrativa hacia un tópico diferente, 

incluso irrelevante o accidental. Cortázar pro-

pone entonces un juego de relatividad: ¿son las 

anguilas el reflejo de las estrellas, sus destellos, 

o son estrellas que cobraron vida al aterrizar 

en la tierra? ¿Existen el espacio y el tiempo, o 

somos nosotros quienes temporalizamos y es-

pacializamos? Cortázar se acerca a los gigantes 

de mármol y desde esa distancia percibe que sus 

escalas parecen cambiar: las estrellas parecen 

moverse muy rápido cuando se ven de cerca re-

flejadas en la superficie de los mármoles.

En este relato Cortázar elige desafiar a la más 

especulativa de las disciplinas científicas porque 

la astronomía no puede ser examinada mediante 

la experiencia ni comprobada mediante la expe-

rimentación ni tampoco puede ser contrastada 

empíricamente. Algo de esto explicaría Bruno 

Latour en “Drawing things together” (2011). 

En este texto Latour afirma que el gran logro 

de Galileo fue reducir el cielo a inscripciones o 

las matemáticas ancestrales petrificadas en 

esas piezas, pero las estructuras le devuelven 

una sinfonía de destellos convirtiendo a estos 

objetos mentales (Husserl, 1913/2014) en ob-

jetos sensuales (Morton, 2020) que, al mismo 

tiempo revelan una estructura autoorganizada 

de anguilas que emerge de las profundidades 

de la tierra. Enjambres de anguilas que, como 

queriendo liberarse de los condicionamientos 

tiranos de su genética, migran, se aparean y 

mueren. Al igual que las anguilas, las palabras 

de Cortázar comienzan a moverse a diferentes 

velocidades, encogiéndose y expandiéndose en 

diversas direcciones, liberando la palabra vivi-

da de las limitaciones del lenguaje institucio-

nalizado: la gramática. De hecho, en su forma, 

el texto es como un continuo rumiar casi sin 

puntuaciones.

En esa deriva donde se entremezclan estrellas, 

artefactos, anguilas y palabras, lo orgánico y lo 

inorgánico, el espacio y el tiempo, la especula-

ción y la experiencia se funden en una viscosi-

dad indeterminada, ubicua y continua de vita-

lidades. A medida que la correlación de fuerzas 

» El observatorio

¿Qué hay de nuevo en la enseñanza del diseño 

y la arquitectura?, preguntan los y las edito-

ras de la revista. En 1968, el escritor argentino 

Julio Cortázar visitó el observatorio en Jaipur 

construido por Jai Singh II entre las décadas 

de 1720 y 1730 expresando “el elegante des-

encanto de una decadencia que nada podía es-

perar ya de las conquistas militares” (Cortázar, 

1972/2018, p. 6). 

Inmerso en ese espacio, Cortázar escribió –en 

primera persona– el libro Prosa del observatorio 

(1972/2018). Jai Singh, el despótico astrónomo 

y arquitecto que mira al mismo tiempo los as-

tros y las anguilas “quiere ser el cielo al que in-

terroga, sabe que la sed que se sacia con el agua 

volverá a atormentarlo. Jai Singh sabe que sola-

mente siendo el agua dejará de tener sed”, dice 

Cortázar (1972/2018, p. 8). El escritor camina 

entre gigantescos artefactos de mármol a los 

que llama “máquinas heladas”, ya que han sido 

construidas con notable precisión imprimiéndo-

les y sometiendo las piedras a las despóticas ma-

temáticas celestiales. Cortázar quiere descifrar 

Valderrama, A. (2024). Mas allá del observatorio. 

A&P Continuidad, 11(21), 126-135. doi: https://

doi.org/10.35305/23626097v11i21.486

Key words: decoloniality, experience, in situ, in vivo.Palabras clave: decolonialidad, experiencia, afecto, potencia, agencia.

This essay offers a critical reflection of an onto-epistemological and de-

colonial nature on the production of knowledge in general and in archi-

tecture in particular, taking Julio Cortázar’s tale From the Observatory 

(1972/2018) as a catalyst. In an attempt to approach the question posed 

by this issue of A&P Continuidad magazine, the essay analyzes and propo-

ses intercultural points of contact between epistemological and ontologi-

cal formulations, both traditional and contemporary ones, displacing rigid 

considerations of “the new” or “the old” in the production of knowledge. 

It is not a matter of interest in the essay to give an easy answer to the 

question, but to provoke a kind of discomfort that allows us to observe the 

political and ideological intentions that have given and give origin, mea-

ning and direction to onto-epistemological formulations. Thus, the essay 

suggests multiple questions, especially about the power relations implicit 

in the various ways of understanding the production of knowledge—con-

cepts, procedures, and protocols. That is, the essay invites to visualize the 

impact and consequences on human and non-human life that are brought 

into play with each choice of a specific onto-epistemological apparatus for 

disciplinary deployment—in this case, architecture.

El presente ensayo ofrece una reflexión crítica de carácter onto-episte-

mológica y decolonial en torno a la producción de conocimientos en ge-

neral y en la arquitectura en particular, tomando el cuento Prosa del obser-
vatorio de Julio Cortázar (1972/2018) como catalizador de la reflexión. En 

un intento de aproximación a la pregunta que plantea este número de la 

revista A&P Continuidad, el ensayo analiza y propone puntos de contacto 

interculturales entre formulaciones epistemológicas y ontológicas tanto 

tradicionales como contemporáneas, desplazando consideraciones rígi-

das de “lo nuevo” o “lo viejo” en la producción de conocimientos. El interés 

del ensayo no es dar una respuesta fácil a la pregunta, sino provocar una 

incomodidad que permita observar las intenciones políticas e ideológicas 

que han dado y dan origen, sentido y direccionalidad a las formulaciones 

onto-epistemológicas. De este modo, el ensayo sugiere múltiples pregun-

tas, sobre todo acerca de las relaciones de poder implícitas en las diver-

sas formas de entender la producción de conocimientos (conceptos, pro-

cedimientos y protocolos). Es decir, se invita a visualizar el impacto y las 

consecuencias sobre la vida humana y no humana que se ponen en juego 

con cada elección de un aparato onto-epistemológico determinado para el 

despliegue disciplinar en este caso, para la arquitectura. 

Recibido: 17 de julio de 2024

Aceptado: 13 de septiembre de 2024
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ser-en-el-mundo y la interfaz para el acceso al 

conocimiento. En términos merleau-pontianos 

podríamos decir que por su condición situada 

y situante la carne sería capaz de re-descubrir 

complejidades que el lenguaje instituido y la cul-

tura de la utilidad se habían ocupado de homo-

geneizar. Según Merleau-Ponty el conocimiento 

se daría a través de la experiencia directa senso-

rial o “inmersión corporal” que significaba estar 

presente en espacio y tiempo, es decir, aquí y 

ahora. Así, en el cuerpo se sedimentaría el cono-

cimiento adquirido vía relaciones recíprocas y 

reversibles de transformación entre agentes hu-

manos y no humanos. Es decir, se produciría una 

reversibilidad de afectación. Podríamos decir 

entonces que con este proceso reversible de en-

carnación del conocimiento Merleau-Ponty de-

fenestraría definitivamente la separación entre 

sujeto-objeto y entre cuerpo-mente intrínseca 

en el método científico cartesiano.

El nuevo materialismo podría definirse como un 

giro onto-epistemológico respecto al materialis-

mo tradicional ya que explora cómo las concep-

ciones contemporáneas de la materia pueden 

proporcionar posibles comprensiones del 

mundo sociopolítico, incluidos los no humanos 

como parte activa del mismo. El nuevo mate-

rialismo es una plataforma privilegiada desde la 

cual problematizar y conceptualizar las formas 

en que se produce el conocimiento en la era del 

Antropoceno: una modificación material y de la 

matriz ecológica del planeta de tal magnitud y 

extensión que resulta geológicamente irrever-

sible. En una reciente conversación entre Phili-

ppe Descola y Bruno Latour (2013), el primero 

definía el Antropoceno como “una aceleración 

del Holoceno en el que los humanos se han con-

vertido en los principales agentes de la trans-

formación de nuestro planeta como resultado 

del intento de domesticación de la naturaleza”; 

mientras que el segundo, como una “metamor-

fosis del ser humano como fuerza geológica.” 

En “Introducción a los nuevos materialismos” 

(2010), Diane Coole y Samantha Frost definen 

el nuevo materialismo tomando prestado el 

concepto de Althusser de “materialismo del 

encuentro”.  Coole y Frost afirman que las for-

mas del capitalismo, las prácticas de poder y 

los modos de producción han cambiado de tal 

manera que el enfoque marxista tradicional ya 

no es suficiente para explicar las correlaciones 

entre las dimensiones materiales y sociales. Las 

autoras destacan también el hecho de que las 

ciencias han evolucionado hacia modelos más 

complejos para describir procesos naturales y 

sociales, desafiando las ideas deterministas de 

teleología, causalidad, previsibilidad e irrever-

sibilidad de las correlaciones de fuerzas. Latour 

(2005) por su parte, ofrece un enfoque alter-

nativo para estudiar las interacciones sociales. 

Latour argumenta que lo social es un tipo de 

conexión entre actantes humanos y no humanos 

(actores sin figuración) en un marco de agencias 

distributivas y con agregaciones que no pueden 

ser prefiguradas como la tradición sociológica y 

antropológica lo han impuesto tradicionalmen-

te. En el libro Materia Vibrante. Una ecología po-
lítica de las cosas (2022), Jane Bennett propone 

disipar el imaginario moderno que con sus re-

ducciones antropocéntricas se empeña en fabri-

car dicotomías artificiales separando las entida-

des entre orgánicas e inorgánicas y aquellas con 

cartografías inmutables, planas, de escala móvil, 

reproducibles. Desde entonces los astrónomos 

perdieron la costumbre de mirar al cielo, trans-

formando la disciplina en un hecho puramente 

especulativo e incomprobable. 

Cortázar expone las inestabilidades y fragili-

dades de la especulación como única forma de 

producir conocimientos. Su narrativa interpela 

el “ego cogito” y todas las dicotomías cartesianas, 

en particular las referidas a la separación entre 

sujeto-objeto, cuerpo-mente, humanos-natu-

raleza. Prosa del observatorio cataliza nociones 

complejas de escala, organización y estructuras; 

se enfrenta a la relatividad espacio-temporal; 

expone la subjetividad intrínseca del método 

científico; propone negociaciones y agencias 

cruzadas entre entidades humanas y no huma-

nas; y diluye los bordes que separan al objeto 

investigado del sujeto investigador. Cortázar 

se trae las estrellas a la tierra y las baja a una 

experiencia de vida, a un tipo de producción de 

conocimientos basado en la experiencia. Cortá-

zar no quiere ser uno de esos astrónomos que 

perdieron la costumbre de mirar al cielo cuando 

aprendieron a reducirlo y reemplazarlo por las 

cartografías. Cortázar quiere encarnar toda la 

complejidad de lo que interroga. Y esa encarna-

ción solo se logra a partir de una actividad que 

se despliega estando presente aquí y ahora, in 

situ, in vivo. Porque como dice Hugo Mujica 

(2020, p. 20) “hacer desde la experiencia sig-

nifica que algo nos acontece, nos alcanza; que 

se apodera de nosotros, que nos tumba y nos 

transforma”. 

» Disoluciones en torno a la tradición cartesiana

¿Qué hay de nuevo en la enseñanza del diseño 

y la arquitectura?, preguntan los y las editoras 

de la revista. Podríamos decir que el cuento de 

Cortázar respondería con una clase de hibrida-

ción entre fenomenología, nuevo materialismo, 

epistemologías situadas y decolonialidad. 

La fenomenología se ocupó de investigar qué 

había en el espacio-guion que separaba al obje-

to de estudio del sujeto que estudia en la tradi-

ción científica moderna cartesiana. Ya en 1913 

Edmund Husserl (1913/2014) proponía una 

primera hipótesis de continuidad sujeto-objeto 

a través de la experimentación y la intuición, 

aunque su teoría quedaba aún encapsulada en 

lo cerebral. A partir de la estrategia de epoché el 

sujeto ponía entre paréntesis las verdades here-

dadas para luego pasar a la “reducción fenome-

nológica” en la que la “intuición trascendental” 

permitiría acceder al conocimiento.  Más tarde, 

Martin Heidegger (1927/1962) propondría que 

el mundo, la existencia humana y experiencia 

estarían solapados, co-existirían, se transfor-

marían mutuamente como en su metáfora del 

carpintero. Aunque enfocado en lo utilitario, 

según Heidegger, cuando el carpintero estaba 

envuelto en su tarea no era una entidad única 

sino un ensamblaje donde su cuerpo, los clavos, 

las maderas, los cinceles y martillos y el espacio 

de la carpintería constituían una continuidad 

inseparable. 

Continuando con la exploración fenomenoló-

gica, a finales de la Segunda Guerra Mundial 

Maurice Merleau-Ponty (1945/1962) corre-

ría definitivamente el eje cerebral y utilitario 

de la producción de conocimiento colocando 

a la carne como el vehículo sine qua non para 
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“el elegante desencanto de una decadencia que 

nada podía esperar ya de las conquistas militares” 

(Cortázar, 2018, p. 6) ¿habrá querido decir que la 

arquitectura de Jai Singh parecería haber funcio-

nado como una pantalla que encubría la decadencia 

del proyecto colonial a partir de la espectaculariza-

ción del poder de la ciencia moderna? 

El texto de Cortázar, la fenomenología, el nue-

vo materialismo y las epistemologías situadas 

parecen cada vez más relevantes en la disputa 

de Sentido, a medida que el proyecto de la “co-

lonial-modernidad” (Segato, 2021) diversifica y 

profundiza los instrumentos que sostienen las 

dicotomías cartesianas en tanto permiten rom-

per los lazos que unen los cuerpos con las tie-

rras y las subjetividades. Y una vez separados, 

subyugarlos, extraerlos, convertirlos en objetos 

de estudio y utilizarlos como mercancías será 

una tarea fácil de ejecutar. En efecto, las conse-

cuencias de la colonización del poder y el saber 

vía validación científica por método cartesiano 

y sus derivaciones tecnológicas durante el siglo 

XX ya habían sido ampliamente criticadas espe-

cialmente por la escuela de Frankfurt cuando 

estas habían llegado a su pico más alto de desa-

rrollo. En Dialéctica de la Ilustración (1944/1987) 

–no por casualidad un libro contemporáneo a 

las formulaciones sobre la carne de Maurice 

Merleau-Ponty (1945/1962)– Max Horkheimer 

y Theodor Adorno dirían en la primera página 

del libro que “El Iluminismo, entendido en el 

sentido más amplio como avance del pensa-

miento, siempre ha tenido como objetivo libe-

rar al ser humano del miedo [a la incertidumbre 

respecto a los fenómenos naturales] e instalarlo 

como amo [en relación al resto de la naturaleza]. 

Sin embargo, la tierra totalmente iluminada está 

radiante de calamidad triunfante. El programa 

del Iluminismo fue el desencanto del mundo” 

(Horkheimer y Adorno, 1944/1987, p. 1). Es que 

para los intelectuales de la escuela de Frankfurt 

luego de la Segunda Guerra Mundial en general 

y de Auschwitz en particular, el mundo tal como 

lo entendíamos se había vuelto incompresible 

ya que la ciencia moderna había funcionado al 

servicio de la máquina de muerte y del gesto 

antropocéntrico de dominar la naturaleza que 

iba en camino de lo que hoy se conoce como 

Antropoceno.

A la colonización tecnológica [fordista] del siglo 

20 le siguió la algorítmica que vuelve a re-cen-

trar el objetivo en el cerebro, pero no ya en 

el sentido del “ego cogito” cartesiano [pensar 

para luego existir] sino en la inducción de una 

pulsión de muerte autocumplida por autodaño 

a nivel material de la corteza cerebral.  Al res-

pecto, Miguel Benasayag (2021) sugiere que 

como el conocimiento se deposita físicamente 

y modifica materialmente el cerebro, la colo-

nización algorítmica opera por atrofiamiento 

físico de los cerebros. Este atrofiamiento man-

tiene los cerebros conectados y dependientes 

de los dispositivos digitales y las interfases que 

Figura 1. Derivas e inmersiones corporales. Estudiantes y docentes del Taller Matéricos – Cátedra Valderrama. Fuente: autora.

y el disciplinamiento de las aulas. En cambio, 

proponen una educación que se base en la reco-

nexión y el compromiso físico, espiritual y social 

con la Tierra. 

Cortázar hace todo eso junto y a la vez, practi-

ca el epoché y la intuición, se percibe como un todo 

ensamblaje con el entorno como el carpintero, uti-

liza el cuerpo como interfaz para la producción de 

conocimientos, desafía la teleología del materia-

lismo tradicional, incorpora nociones de las geo-

metrías no euclidianas, toca y siente y es tocado 

y sentido por los artefactos de mármol, reconoce 

la agencia de las entidades no humanas, sale del 

laboratorio y se sumerge en el observatorio, mez-

cla a Marx con Holderlin, Jai Singh, la señora Bau-

chot y Diana.

» Decolonialidades

¿Qué hay de nuevo en la enseñanza del diseño y la 

arquitectura?, preguntan los y las editoras de la re-

vista. Cuando Cortázar dice que Jai Singh expresa 

poder o impotentes. Bennett intenta demostrar 

que un entendimiento de la intencionalidad y 

capacidad de acción de la materia y las cosas 

más allá de la voluntad humana podría modificar 

los patrones de comportamiento sociopolíticos 

y ecológicos.

Las epistemologías situadas, entre ellas las del 

sur, feministas e indígenas vienen sosteniendo 

desde tiempos ancestrales que la producción de 

conocimientos es solo significativa si se realiza a 

través de la experiencia performática y situada. 

Cuando hablamos de metodologías “situadas” 

nos referimos a aquellas capaces de dejar emer-

ger –a partir de un involucramiento in situ, in vivo 

y no por imposición de modelos prefigurados en 

la realidad– una serie de informaciones especí-

ficas (tangibles e intangibles) que se encuentran 

latentes o explícitamente presentes en un lugar 

y un tiempo determinados. En Meeting the Uni-
verse Halfway (2007), Karen Barad tendría una 

hipótesis similar a la de Merleau-Ponty respecto 

a lo táctil como forma de adquirir conocimientos, 

pero ella lo demuestra empíricamente a través 

de la investigación en nanotecnología. Barad en-

cuentra que el nanómetro –al estar tan cerca de 

las partículas– toca las partículas mientras que 

este es tocado por ellas al mismo tiempo. Mo-

dificaciones recíprocas del objeto y el sujeto de 

conocimiento se producen cuando las partículas 

y el nanómetro se sienten el uno al otro. Esto 

sugiere que no existe la objetividad y la distan-

cia en el método científico, ni siquiera en la más 

tecnológica de las disciplinas. Por el contrario, 

el conocimiento se produciría desde una aproxi-

mación performática y relacional, sino sensual. 

Por su parte, Wildcat, McDonald, Irlbacher-Fox y 

Coulthard sostienen en “Learning from the Land: 

Indigenous Land-Based Pedagogy and Decoloni-

zation” (2014) que la educación basada en la Tie-

rra desplaza la autoridad de la especulación que 

se imparte desde el lenguaje impuesto por la co-

lonización y desde la generación de una distancia 

Figura 2. Testeos materiales. Trabajos de estudiantes del Taller Matéricos – Cátedra Valderrama. Fuente: autora.
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haber dominado las ciencias experimentales. 

Desde esta perspectiva la especulación teórica 

sólo tendría relevancia si estuviera basada en 

un conocimiento experimental previo (Men-

doza, 2016). 

Nuestro taller había trabajado durante 10 

años con secuencias iterativas que ponían en 

discusión tanto la tradición cartesiana como la 

albertiana. Alberti (1485/2013) concebía a la 

arquitectura como una imposición de ideas y 

formas prefiguradas sobre una materia y un te-

rritorio en tanto el proceso de diseño antecedía 

y estaba separado del proceso de colocación y 

construcción. Distancia prudente a la que tam-

bién la arquitectura debía guardar respecto a 

la naturaleza en tanto que su estructura, per-

manencia, proporciones, medidas y geometría 

la distinguían de lo efímero e impredecible. En 

contraposición, las secuencias iterativas de 

nuestro taller consistían en intentar ir desde 

la materia y el territorio hacia las formas. Es 

decir, un proceso performativo más que com-

positivo. Derivas, ejercitaciones colaborativas 

de co-construcción de conocimiento, experi-

mentos y testeos de materiales, construcciones 

a escala 1:1 de artefactos en diferentes for-

matos y escalas, reflexiones sobre los posibles 

entramados entre arquitectura y naturaleza a 

través del tiempo y, por último, especulaciones 

basadas en esas experiencias. Estas secuencias 

iterativas significaban un tipo de producción de 

conocimientos situados en una superación de la 

forma tradicional meramente especulativa de 

los talleres. El quehacer cotidiano del taller te-

nía relación con un aprender haciendo y apren-

der interactuando con otros y con el mundo en 

un proceso dialógico en el que intervienen múl-

tiples miradas y saberes, no solo los académicos 

sino también los populares. 

A partir de las consecuencias de la pandemia 

global formulamos el PID 80020220700012UR 

donde nos planteamos la necesidad urgente de 

realizar “un giro onto-epistemológico que nos 

permita re-conectar los cuerpos, las materias, los 

artefactos y los territorios y profundizar la dimen-

sión situada in situ, in vivo y colectiva del proyec-

to arquitectónico”. (Valderrama, et al., 2022). El 

proyecto –aún vigente– se asienta sobre marcos 

desterritorializan y descorporizan. Esta hipóte-

sis la prueba a partir de un estudio reciente en 

el que el médico y filósofo argentino convocó a 

dos grupos de taxistas, uno en Londres y otro en 

París. A los de París les solicitó navegar la ciudad 

sin GPS y a los de Londres, con GPS. Al cabo de 

tres años Benasayag y su equipo comprobaron 

que las terminales cerebrales de aquellos que 

utilizaban GPS se habían atrofiado debido a la 

delegación de funciones relativas a la percep-

ción espacio-temporal al dispositivo digital. 

La pandemia global hizo un llamado de atención 

sobre la continuidad del proyecto de la colo-

nial-modernidad mostrándole al ser humano su 

debilidad frente a la vitalidad del resto de natu-

raleza y las posibles consecuencias de la “cosifi-

cación de la vida” (Segato, 2020, p. 79). Recor-

demos por si acaso que Descartes (1641/1993) 

sostenía que los humanos somos “cosas pensan-

tes.” Mientras un diminuto virus acababa con la 

vida de millones de personas poniendo en crisis 

la era antropocéntrica, en los espacios educati-

vos se fomentaba la ilusión de que los procesos 

algorítmicos podían incluso reemplazar a los 

procesos de lo viviente. Es que el aferramiento 

del paradigma homocentrado y cosificador no 

permitió comprender que los humanos nunca 

fuimos individuos sino una multiplicidad de en-

tidades, entre ellas, bacterias que no solo evo-

lucionan, sino que entran y salen de nuestro 

cuerpo constantemente, intercambiando infor-

mación con el mar de bacterias del entorno (Gil-

bert, Sapp y Tauber, 2012, pp. 325-341). 

En los talleres de proyecto de las facultades de 

arquitectura durante la pandemia se corrió el 

cuerpo de la escena del aula y se generó una 

especie de fascinación por la capacidad especu-

lativa de la digitalidad desterritorializante, des-

historizante y descorporeizante. Como si la sola 

existencia de Julián Assange no hubiese sido 

suficiente como dato empírico contrastante, en 

los ambientes académicos proliferaba una falsa 

hipótesis de tener acceso a toda la información 

mientras los proyectistas se transformaban en 

burócratas intermediarios en vez de creativos 

libres. En efecto, la valoración de la información 

y los algoritmos por sobre la construcción de 

sentido no hizo más que reproducir al infinito 

imágenes prediseñadas, todas iguales, a las que 

recientemente Solano Benítez (2024) definió 

como Arquitectura BOT.

En 2020, mientras elaborábamos el Proyecto de 

Investigación PID 80020220700012UR “Con-

tinuidades entrelazadas: cuerpos, materias, ar-

tefactos, territorios” (Valderrama, Riva, Franco, 

Berta, Ferrazini, Polenta, Gómez Hernández, 

Serralunga, Bianchi, Sant’ana, Baima, Ghilioni, 

Mammana, Barrale, Nakatsuka, Solari, Martin, 

Del Rio, García, Ruiz, Zupanovich, Vega, Abaca, 

Schreiber, Salomon, Rivero, Nasutti, Díaz, Basla, 

Borean, Burucullu, Carrillo, Herrero, Appiani, 

Angellotti y Berta, 2022) docentes, adscriptes 

y estudiantes del Taller Matéricos-Cátedra Val-

derrama alertábamos que los efectos no serían 

solo disciplinares. Un reporte de Florencia Abd 

y Juana Copello (2020) en el diario La Nación 

revelaba datos preocupantes tomados de “We 

are social”: ya en 2019 “el tiempo promedio de 

conexión diaria en Argentina de entre 16 y 64 

años en internet [principalmente redes sociales 

a través de teléfonos celulares] era de 6hs. 47 

minutos”, cifra que llegó a 9hs. 39 minutos en 

2023 según la consultora Sortlist. Desde el equi-

po de investigación veíamos que el bombardeo 

constante de información no procesada y no 

procesable introducida casi en forma intravenosa 

a partir de los celulares generaba “la ilusión fan-

tasmagórica de resolución individual e instantá-

nea de todos los aspectos de la vida” (Valderra-

ma et al, 2022). 

» Continuidades entrelazadas

¿Qué hay de nuevo en la enseñanza del diseño 

y la arquitectura?, preguntan los y las editoras 

de la revista. La pandemia encontró a docentes, 

adscriptos, adscriptas y estudiantes del Taller 

Matéricos–Cátedra Valderrama trabajando 

en el proyecto de investigación PID ARQ. 195 

“Escala 1-1. trayectos experimentales en el 

proceso de determinacion del proyecto arqui-

tectonico. Una didactica interdisciplinaria para 

los 3 primeros años de la carrera de arquitectu-

ra” (Valderrama, Riva, Franco, Berta, Ferrazini, 

Barbieri, Machado, Geremía, Sproviero, García, 

Ghilioni, Pereyra, Tironi, Marini, Baima, Fer-

nández, Sant’Ana, Polenta, Gómez Hernández, 

Damiani, Bonicatto, Manzi, Rizzuti, Mansilla y 

Ambroa, 2018). El proyecto planteaba la pro-

ducción de conocimientos basada en la articula-

ción, fricción, alternancia y mutua afectación de 

fases experienciales, experimentales y luego es-

peculativas. Esta hibridación no fue inventada 

por nosotros. De hecho, ya en el siglo 13 Alejan-

dro de Hales había argumentado que la especu-

lación teórica sólo podía realizarse después de 

epistemológicos construidos a partir de la revisión 

de bibliografía referente a la crítica a la coloniali-

dad y las metodologías situadas y dialógicas desa-

rrolladas por las Epistemologías del sur, indígenas 

y feministas; las técnicas de inmersión del cuerpo 

formuladas por la tradición fenomenológica; y los 

recientes aportes del Nuevo Materialismo. Los 

lugares de trabajo para las ejercitaciones se eligen 

por su condición indeterminada y dinámica dada 

por las correlaciones de fuerzas de los procesos 

naturales y sociales. Pero estas informaciones 

que emergen de estos territorios no se toman 

como estancas sino en constante transformación 

y co-construcción de nuevos sentidos. Los y las 

estudiantes entonces realizan complejos procesos 

iterativos en los que la experiencia y los múltiples 

modos de investigación, experimentación y espe-

culación se van informado entre sí para compren-

der mejor las correlaciones entre las dinámicas 

sociopolíticas, los procesos naturales y el entorno 

construido [o la arquitectura] a través del tiempo. 

La experiencia, la comprobación empírica y el sen-

tido de lo colectivo se entrelazan y sintetizan en 

prácticas colectivas en escala real en distintos ta-

maños hasta llegar a las obras co-producidas con 

las comunidades en emergencia social.

» Potencia y afecto

¿Qué hay de nuevo en la enseñanza del diseño y la 

arquitectura?, preguntan les editores de la revista. 

Quizás sería mejor responder con otra pregunta: 

¿de qué forma la intencionalidad (física, afectiva y 

estét ica) de la madera que resiste la fuerza y las 

heridas del cincel para presumirse en una escultu-

ra le da existencia y sentido al carpintero de Hei-

degger y no al revés? 

Paralelamente al proyecto de investigación princi-

pal, docentes, adscriptas y adscriptos realizan in-

vestigaciones que van alimentando el proyecto de 

investigación del taller. Por ejemplo, Kay Scheiber 

(2024) ha recientemente presentado un proyecto 

de investigación a una convocatoria del CIN deno-

minado “La potencia y el afecto. Las inter-agencias 

materia-cuerpo en los procesos de producción, 

expresión y recepción de la arquitectura”. Para 

llevar adelante la investigación Scheiber se sirve 

del concepto de “experiencias vagas” (Spinoza, 

1667/2014, 81) vinculado a la producción de 

conocimientos desde lo performativo y agencial. 

Asimismo, propone una comprobación empírica 

in situ, in vivo de los conceptos de “afecto” y “po-

tencia” formulados por Spinoza, (1677/2000) en 

torno a la potencia física, sensual, memorial y mi-

grante de la materia y su capacidad de afectar y 

ser afectada.

A partir de estos proyectos de investigación pro-

pios de un taller expandido –donde se integran 

docencia, investigación y extensión– desplegamos 

una reflexión que indaga sobre el ser de la arqui-

tectura, no solamente en su imagen terminada 

sino también en sus procesos de materialización, 

expresión, recepción, inscripción y evolución aún 

después de ser materializada. Esto implica que 

el taller se replantea diariamente los marcos on-

to-epistemológicos, su posicionalidad y direccio-

nalidad político-cultural y disciplinar, entendiendo 

que la universidad pública tiene como objetivo in-

dagar y ayudar a visualizar futuros alternativos a 

los temas relevantes de su espacio-tiempo. En este 

caso, la arquitectura no es una disciplina aséptica 

que puede jactarse de la supuesta neutralidad que 

le otorga el beneficio pragmático de su estatus 

profesional. Por el contrario, tiene mucho para 

aportar en revertir los procesos que profundizan 

la crisis climática y la injusticia social y ambiental 

que caracterizan al Antropoceno.

» Más allá del observatorio

¿Qué hay de nuevo en la enseñanza del diseño y 

la arquitectura?, preguntan los y las editoras de la 

revista. Imagino que Cortázar (1972/2018, pp. 11-

12) respondería: 

Vea usted, en el parque de Jaipur se al-

zan las máquinas de un sultán del siglo 

dieciocho, y cualquier manual científi-

co o guía de turismo las describe como 

aparatos destinados a la observación 

de los astros, cosa cierta y evidente y 

de mármol, pero también hay la imagen 

del mundo como pudo sentirla Jai Singh, 

como la siente el que respira lentamen-

te la noche pelirroja donde se despla-

zan las anguilas; esas máquinas no sólo 

fueron erigidas para medir derroteros 

astrales, domesticar tanta distancia 

Figura 3. Plaza del Agua. Obra co-producida entre docen-

tes y estudiantes del Taller Matéricos – Cátedra Valderra-

ma y miembros de la comunidad de Bajada Barbi, Pueblo 

Esther. Fuente: autora.
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insolente; otra cosa debió soñar Jai Sin-

gh alzado como un guerrillero de abso-

luto contra la fatalidad astrológica que 

guiaba su estirpe 

(…) Salga a la calle, respire aire de hom-

bres que viven y no el de la teoría de 

los hombres en una sociedad mejor; dí-

gase alguna vez que en la felicidad hay 

tanto más que una cuota de proteínas 

o de tiempo libre o de soberanía (pero 

Holderlin debe leer a Marx, en ningún 

momento ha de olvidar a Marx, las pro-

teínas son una de tantas facetas de la 

imagen, vaya si lo son, señora Bauchot, 

pero entonces la imagen toda, el hom-

bre en su jardín de veras, no un esque-

ma del hombre salvado de la desnutri-

ción o la injusticia). •
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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 
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www.xxxxxx.xxx

Ej.
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McLuhan, M. (1988). Prólogo. En La galaxia de Gutenberg: génesis del homo 
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» Agradecimientos
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Al ser una revista de acceso abierto garantiza el acceso inmediato e irrestricto 
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la primera publicación del mismo, bajo la Licencia Creative Commons Atribu-

ción-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional;
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se responsable de cualquier litigio o reclamación relacionada con derechos de 

propiedad intelectual, exonerando de responsabilidad a la Universidad Nacio-

nal de Rosario;
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