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This essay argues that -from the architectural perspective- school program 

becomes a fundamental issue when dealing with the review of the current crisis 

of architectural criticism. This means to address some of the supporting points of 

a project tradition which has an inward examination as part of its collective daily 

practice.   

Since the second half of the 19th century, school architectural design has shaped 

a long-term collective practice in Argentina. It is based on the review of themes 

that are typical of school program as well as project problems that call for a 

disciplinary debate, for example, the architectural view of the city. Thus, taking 

into account the mutation of public space and the lack of spaces designed for the 

development of civility in the contemporary city, it is asserted that school program 

is strategically attractive for architecture when deploying its critical agenda.

El ensayo sostiene que el programa escuela resulta, desde la perspectiva de la 

arquitectura, una temática de interés para repasar la actual situación de crisis de 

la crítica arquitectónica, volviendo sobre algunos de sus principales puntos de 

apoyo a partir de una tradición proyectual que se revisa intramuros como parte 

de su práctica, colectiva y cotidiana. 

La arquitectura pensada para proyectar escuelas, desde la segunda mitad del 

siglo XIX, configura una práctica colectiva de larga duración en la Argentina, 

basada en el repaso de temas que son propios del programa escolar pero en 

la que también participan problemas proyectuales que convocan al debate 

en arquitectura: por ejemplo, sobre su posición frente a la ciudad. Así, frente 

a la mutación del espacio público y la carencia de espacios diseñados para el 

desarrollo de la civilidad en la ciudad contemporánea, se afirma que la escuela 

resulta un programa estratégicamente atractivo para la arquitectura cuando 

esta se propone desplegar su agenda crítica.

ENSAYOS
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Este trabajo sostiene que el programa escuela 

resulta, desde la perspectiva de la arquitectu-

ra, una temática de interés para repasar la 

actual situación de crisis de la crítica arqui-

tectónica, volviendo sobre algunos de sus 

principales puntos de apoyo a partir de una 

tradición proyectual que se revisa intramu-

ros como parte de su práctica, colectiva, sis-

temática y cotidiana desde las oficinas técnic-

as estatales que diseñan desde los prototipos, 

los planes y los concursos hasta la normativa 

o los manuales operativos que rigen cada 

proyecto.

» Programa escuela
El crítico literario Terry Eagleton explica cómo 

la actual idea de cultura se apoya en algunos 

principios posmodernos fundamentados en 

los conceptos de diversidad, pluralidad, hi-

bridez e inclusividad, y abre una discusión al 

analizar los aportes de cada una de estas no-

ciones en el rol asignado a la cultura como una 

“conveniente forma de desplazar a la política” 

(Eagleton, 2017, p. 178). En una síntesis intere-

sada, se destacan algunas de sus afirmaciones:

el interés por el pluralismo, la diferencia, 

la diversidad y la marginalidad ha dado 

frutos valiosos. Pero también ha servido 

para desplazar la atención de cuestiones 

más materiales. De hecho, en algunos 

ámbitos la cultura se ha convertido en 

una forma de no hablar sobre el capitalis-

mo […] En lo cultural, se nos debe tratar 

a todos con el mismo respeto, pero en lo 

económico, la distancia entre los clientes 

de los bancos de alimentos y los clientes 

de los bancos de inversión no deja de 

crecer. El culto a la inclusión contribuye 

a ocultar esas diferencias materiales […] 

La cultura no reconoce jerarquías pero el 

sistema educativo está plagado de ellas 

[…] La ley prohíbe insultar a las minorías 

étnicas en público, pero no insultar a los 

pobres (Eagleton, 2017, pp. 48-49).

Por su parte, desde el campo de la crítica ar-

quitectónica, Hal Foster aborda el giro cultural 

que caracteriza esta fase del capitalismo desde 

otro ángulo, denunciando la operatividad de al-

gunas prácticas globales que contribuyen a la 

afirmación de la dependencia de lo cultural con 

lo económico. En medio del exhaustivo análisis 

de Foster, interesa subrayar la participación 

que le asigna al medio artístico, discutiendo su 

“naturaleza fija” y afirmando que “los medios 

son cada vez más convenciones sociales y com-

promisos con sustratos técnicos” (Foster, 2013, 

p. 14). El crítico señala que, aunque muchos 

arquitectos y artistas dan prioridad a la expe-

riencia fenomenológica, a menudo ofrecen 

casi lo contrario: una “experiencia” que nos es 

devuelta como “atmósferas” o “sentimientos”, 
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afirmando que “mientras más optan por los 

efectos especiales, menos nos involucran como 

espectadores activos” (Foster, 2013, p. 14).

En esta primera afirmación de falta de espacios 

diseñados para la acción cívica, en referencia 

al lugar donde se originan, se desarrollan –in-

dividual y colectivamente–, se ensayan y se 

expresan ideas, es quizás en donde el programa 

escuela resulta estratégicamente atractivo para 

la arquitectura, cuando esta se propone desple-

gar su agenda crítica. Porque lo sustantivo del 

espacio escolar reside en las relaciones que la 

arquitectura busca establecer con las ideas so-

bre educación, un campo de conocimiento en el 

que se plantean dudas, se fundan y se desarro-

llan –o bien se persiguen– las alternativas, y por 

eso la escuela como programa vuelve a plantear 

en esta etapa de la historia en el que el acceso 

al conocimiento está mediado por los medios 

digitales, su distinción a partir de sus modos de 

operación con el saber (Dussel, 2011).

» Cadena de producción colectiva
En relación a la viabilidad de la crítica en la so-

ciedad contemporánea, interesa contrastar la 

experiencia escolar con el enfoque del surco-

reano Byung-Chul Han. Para caracterizar a la 

sociedad que llama positiva o transparente, este 

filósofo asocia la acción de desmontaje de la ne-

gatividad con la necesidad –y exigencia– de vol-

ver operacionales y acelerar los procesos –tales 

como el pensamiento, el tiempo, el lenguaje– con 

el fin de que se inserten sin resistencia alguna 

“en el torrente liso del capital, la comunicación 

y la información” (Han, 2013, p.12). Así, en el 

modelo societal definido por Han, se disminuye 

la capacidad analítica en tanto requerimiento 

de distinción entre lo que resulta esencial de lo 

no esencial, y “se atrofia la facultad superior del 

juicio” (Han, 2014, p.89).

La arquitectura ha tenido también su contribu-

ción en este proceso de desmontaje de la nega-

tividad, cristalizando como rocas algunas de sus 

obras emblemáticas frente al abordaje crítico y 

anunciando su condición de clausura:

‘Obra maestra’ se ha convertido en una 

sanción definitiva, un espacio semántico 

que protege el objeto frente a la crítica, 

quedando sus cualidades sin demostrar, 

su comportamiento sin comprobar y sus 

motivos sin ser cuestionados. Una obra 

maestra ya no es una causalidad inexpli-

cable, una partida de dados, sino una ti-

pología congruente: su misión es intimidar 

(Koolhaas, 2007, pp. 41-42).

 Y así como hay obras y autores que se dispo-

nen a intimidar a la crítica arquitectónica o a 

declamar su inutilidad, cuando las arquitectas 

y los arquitectos estudian a las escuelas, resul-

ta fundamental posar la mirada sobre algunas 

arquitecturas menos rimbombantes. En ese 

camino se trabaja en la selección de tipologías 

que fueron construidas a partir de una larga 

sumatoria de revisiones, la mayoría de ellas re-

alizadas desde oficinas técnicas estatales des-

calificadas como producciones burocráticas. 

En consecuencia, se distingue una selección 

de nuevos ejemplos, muchos ausentes de las 

muestras canonizadas de pocas obras que se 

repiten destacando sus cualidades vanguar-

distas desde los talleres de enseñanza del 

proyecto, como si la historia de la arquitectu-

ra, pero, sobre todo, la propia historia de la 

arquitectura escolar, no las hubiera afectado. 

Se trata de obras cuyo valor reside más en la 

secuencia que configuran que en el caso par-

ticular del eslabón que representan, ya que 

introdujeron tempranos pero trascendentes 

Figura 1.Escuela Industrial de Santa Fe, 1911-1915. Fuente: 
Primer Centenario de la Independencia Argentina, 1816-9 de 
julio-1916, p. 628.

Figura 2.Escuela Normal de Santa Fe. Patio para el recreo escolar sobre la vereda. Proyecto de la DNA, 1936. Fuente: Archivo 
histórico de la Escuela Normal Gral. San Martin.
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Figura 2.Escuela Normal de Santa Fe. Patio para el recreo escolar sobre la vereda. Proyecto de la DNA, 1936. Fuente: Archivo histórico de la Escuela Normal Gral. San Martin.

cambios para la arquitectura de escuelas. Asi-

mismo, uno de los mayores valores que tienen 

estos proyectos, es que se someten al repaso 

sistemático y son parte de una cadena de pro-

ducción colectiva de la arquitectura escolar de 

larga (y crítica) duración.

Los edificios escolares pensados desde los la-

boratorios estatales de arquitectura, desde 

los primeros planes de edificación escolar del 

Consejo Nacional de Educación en Argentina 

en la segunda mitad del siglo XIX, exploran 

formas para el aula entonces entendida como 

unidad básica espacial-educativa del conjunto 

edilicio. Entre ellos se destaca, por ejemplo, el 

diseño de aulas de planta hexagonal y agru-

padas de a cinco unidades en el centro de un 

terreno cuadrangular, creado para la escuela 

primaria Carlos Pellegrini construida en 1884 

en Buenos Aires y publicada por los historia-

dores de la arquitectura escolar Marcelo H. 

Gizzarelli (1985) y Gustavo Brandariz (1998), 

respectivamente. El trabajo de recuperación 

del proyecto realizado por los arquitectos-his-

toriadores cobra especial importancia porque 

la escuela municipal fue demolida en el siglo 

XX. El rescate de experiencias como las aulas 

hexagonales y su agrupamiento por lados en 

forma de panal de abejas, confronta con las 

experiencias publicadas en la década del se-

tenta en las revistas especializadas nacionales 

en las que se anuncian como novedades las 

plantas octogonales para aulas en obras de la 

arquitectura escolar japonesa.

Esta sumatoria de proyectos que forma la red 

de historiadores cuyo objeto de estudio es la 

arquitectura escolar es también parte de la ca-

dena de producción colectiva, porque saltear 

algunos de estos trabajos puede significar la 

pérdida de una referencia sustancial.

» Escuela y espacio público.
Bauman (2000) hace una de las reflexiones 

contemporáneas más claras y comprometidas 

sobre la crítica, cuando elabora la categoría 

de “crítica estilo consumidor” señalando la 

renuncia a la emancipación del sujeto contem-

poráneo. Según el autor, se produce un acomo-

damiento del pensamiento crítico por el cual 

la sociedad actual está más predispuesta a la 

crítica “pero nuestra crítica […] es incapaz de 

producir efectos en el programa establecido 

para nuestras opciones de ‘políticas de vida’ 

(Bauman, 2000, pp. 28-29). Sin embargo, la 

relación más interesante que establece Bau-

man para definir este modo de crítica conso-

lidado en las primeras décadas del siglo XXI, 

resulta como consecuencia de su vinculación 

con las transformaciones en el uso del espacio 

público. El autor señala que los entornos urba-

nos ya no resultan sitios hospitalarios para la 

práctica individual de la civilidad, describiendo 

dos formas de apartarse del modelo ideal de 

espacio civil: como lugar que desalienta a la 

permanencia y/o como templo para el consu-

mo (Bauman, 2000). 

En este último punto se reconoce también 

la conveniencia del abordaje del programa 

escolar como temática que considera históri-

camente a la relación del edificio con la ciudad 
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como un problema proyectual de indagación 

y de ensayo. Ese vínculo arquitectura esco-

lar-ciudad, se resuelve además atravesado por 

las distintas perspectivas sobre educación y 

sus debates en pugna. Por ejemplo, la discusión 

sobre la pertinencia del encierro, la simultanei-

dad y la gradualidad, que han formado parte de 

las argumentaciones recurrentes en modelos 

tipológicos escolares como el claustro o la tra-

ma arquitectónica y su consecuente autonomía 

respecto de la ciudad, sus lógicas de ocupación 

del suelo, la escala, entre otros aspectos. 

En este sentido, muchas de las preguntas que 

desatan el debate en la actualidad del siste-

ma educativo, resultan problemáticas comu-

nes para la arquitectura en su condición con-

temporánea. La pregunta sobre el desanclaje 

escolar versus la continuidad con las lógicas 

urbanas, es un debate vigente y común tanto 

para la arquitectura como para la escuela, ya 

que forma parte de una plataforma o enfoque 

propositivo que busca fijar condiciones justas, 

en tanto principios políticos, actuando en una 

sociedad compleja y desigual como la actual.

En el mismo sentido de constante pro-

blemática compartida entre la arquitectura y 

la escuela, se presenta la discusión que abre el 

sistema educativo sobre la vigilancia panóptica 

del patio central y único, frente a la propuesta 

del aula-patio como unidad espacial de una tra-

ma arquitectónica, pero también como renun-

cia a un modelo de control y de organización 

jerárquica del programa escolar.

Dos ejemplos que exponen la actualidad de 

esta discusión son el proyecto de edificio 

escolar realizado a partir del Sistema Tipoló-

gico Proyectual desde la Unidad de Proyectos 

Especiales del Ministerio de Obras Públicas de 

la provincia de Santa Fe en el año 2008 para 

escuelas en todos sus niveles educativos –ini-

cial, primaria, secundaria y técnica– (Espinoza, 

2016) y, en segundo lugar, el proyecto que de-

Figura 4. Jardín municipal Barranquitas Sur, integración del 
salón común con uno de los patios centrales y la explanada 
de acceso, Santa Fe, 2012. Foto: Federico Cairoli | Figura 5.  
Jardín municipal Barranquitas Sur, patio-galería-expansión, 
Santa Fe, 2012. Foto: Federico Cairoli.

Figura 7.  Jardín municipal Barranquitas sur. Planta con dos 
patios centrales de distinto carácter. Santa Fe, 2012. Fuen-
te: Municipalidad de Santa Fe (2019, p. 19).

Figura 6.   Jardín municipal Coronel Dorrego, Secretaría de 
Planeamiento, Municipalidad de Santa Fe, Santa Fe, 2015. 
Fuente: Municipalidad de Santa Fe (2019, p. 13).

sarrolla una red municipal de jardines de infan-

tes para la ciudad de Santa Fe, diseñado desde 

la Secretaría de Planeamiento de la Municipa-

lidad entre 2012 y 2016. 

Se sostiene entonces que también las escuelas 

que se presentan como novedad absoluta, son 

eslabones de esta larga cadena de discusio-

nes interdisciplinares y producción colectiva 

porque, como dice Inés Dussel, “aunque sea 

en oposición radical, las formas culturales se 

cons truyen en interacción, no siempre armo-

niosa ni consistente, con las existentes” (Dus-

sel, 2011, p. 192).

En definitiva, la escuela como programa para 

la arquitectura, se constituye como una opor-

tunidad para retomar en cada proyecto, cada 

uno de los debates que propone: sobre la ge-

neración de espacios que resulten hospitala-

rios para aprender, desarrollar y practicar la 

civilidad, sobre la producción cultural como 

una cadena de autoría colectiva e interactiva, 

Una escuela ocupa mucho espacio / Lucía Espinoza / p. 136 » 141



141A&P Continuidad  N.13/7 - Diciembre 2020 · ISSN Impresa 2362-6089  - ISSN Digital 2362-6097

sobre cómo multiplicar y transitar el camino 

de búsqueda de opciones frente a la política 

del confort, o los recursos de la simulación y el 

espectáculo. Por eso, la arquitectura que pien-

sa a la escuela puede considerarla como un 

dispositivo para destrivializar, a partir del cue-

stionamiento y de la revisión que suscita cada 

proyecto de las formas instituidas –en lo esco-

lar y también en lo arquitectónico– posibilitan-

do la visibilización de nuevos aspectos de la 

realidad. Es, en este sentido, que se afirma que 

una escuela ocupa mucho, mucho espacio1. ••
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NOTAS

1 -  La afirmación final y el título de este trabajo 

buscan recuperar las palabras y la metáfora de la 

escritora Elsa Bornemann inmortalizadas en su 

cuento Un elefante ocupa mucho espacio.
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» Definición de la revista
A&P Continuidad realiza dos convocatorias anuales para recibir artículos. Los mis-

mos se procesan a medida que se postulan, considerando la fecha límite de recep-

ción 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 fundamental 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 números 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, conversacio-

nes y ensayos de especialistas. Asimismo, propicia el envío de material específico 

integrado por artículos originales e inéditos que conforman el dossier temático.

El idioma principal es el español. Sin embargo, se aceptan contribuciones en italia-

no, inglés, portugués y francés como lenguas originales de redacción para ampliar 

la difusión de los contenidos de la publicación entre diversas comunidades acadé-

micas. En esos casos deben enviarse las versiones originales del texto acompaña-

das 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 de-

ben 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 admitidos 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 deta-

llan. Tanto el Documento Modelo como la Guía Básica se encuentran disponibles 

en: https://www.ayp.fapyd.unr.edu.ar/index.php/ayp/about

» Tipos de artículos
Los artículos postulados deben ser productos de investigación, originales e inédi-

tos (no deben haber sido publicados ni estar en proceso de evaluación). Sin ser obli-

gatorio se propone usar el formato YMRYD (Introducción, Materiales y Métodos, 

Resultados y Discusión). Como punto de referencia se pueden tomar las siguientes 

tipologías y definiciones del Índice Bibliográfico Publindex (2010):

· Artículo de revisión: documento resultado de una investigación terminada donde 

se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas 

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

de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una 

cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.

·Artículo de investigación científica y tecnológica: documento que presenta, de ma-

nera detallada, los resultados originales de proyectos terminados de investigación. 

La estructura generalmente utilizada contiene cuatro apartes importantes: intro-

ducción, metodología, resultados y conclusiones.

·Artículo de reflexión: documento que presenta resultados de investigación termi-

nada desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un 

tema específico, recurriendo a fuentes originales.

» Título y autores
El título debe ser conciso e informativo, en lo posible no superar las 15 palabras. 

En caso de utilizar un subtítulo debe entenderse como complemento del título o 

indicar las subdivisiones del texto. El título del artículo debe enviarse en idioma es

pañol e inglés.

Los autores (máximo 2) deben proporcionar apellidos y nombres completos o se-

gún modelo de citación adoptado por el autor para la normalización de los nombres 

del investigador (ORCID). 

ORCID proporciona un identificador digital persistente para que las personas lo 

usen con su nombre al participar en actividades de investigación, estudio e innova-

ción. Proporciona herramientas abiertas que permiten conexiones transparentes 

y confiables entre los investigadores, sus contribuciones y afiliaciones. Por medio 

de la integración en flujos de trabajo de investigación, como la presentación de 

artículos y trabajos de investigación, ORCID acepta enlaces automatizados entre 

el investigador/docente 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 contraseña al sistema, 

declarar la configuración de privacidad de su cuenta y aceptar los términos de usos 

y condiciones. El sistema le devolverá un email para confirmar que es usted el que 

cargó los datos y le proporcionará su identificador. Todo el proceso de registro 

puede hacer en español.

Cada autor debe indicar su filiación institucional principal (por ejemplo, organismo 

o agencia de investigación y universidad a la que pertenece) y el país correspon-

diente; en el caso de no estar afiliado a ninguna institución debe indicar “Indepen-

diente” y el país.

El/los autores deberán redactar una breve nota biográfica (máximo 100 palabras) 

en la cual se detallen sus antecedentes académicos y/o profesionales principales, 

líneas de investigación y publicaciones más relevantes, si lo consideran 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 desa-

rrolla el trabajo a publicar. Para esta nota biográfica el/los autores deberán enviar 

una foto personal y un e-mail de contacto para su publicación.

Normas para la publicación en A&P Continuidad
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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, comenzando por un 

croquis ejecutado sobre papel cuadriculado en el cual se definían las super-

ficies necesarias, los ejes internos de los muros y la combinación de cuerpos 

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

El autor es el responsable de adquirir los derechos o autorizaciones de reproduc-

ción de las imágenes o gráficos que hayan sido tomados de otras fuentes 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 segundo 

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 quieren 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 

con 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. 

· 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 del autor (Apellido, año, p. nº de página). 

En ocasiones suele resultar apropiado colocar el nombre del autor fuera del 

paréntesis para que el discurso resulte más fluido. 

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

Ej.

(Pérez, 2009, p. 23)

(Gutiérrez, 2008)

(Purcell, 1997, pp. 111-112)

Benjamin (1934) afirmó….

· Dos autores:

Ej.

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

» Conflicto de intereses
En cualquier caso se debe informar sobre la existencia de vínculo comercial, fi-

nanciero o particular con personas o instituciones que pudieran tener 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 Practice Guide

lines 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 los lectores y los autores. El código 

va dirigido a todas las partes implicadas en el proceso editorial de la revista.

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

la metodología empleada y las conclusiones principales destacando los aportes 

originales del mismo. Debe contener entre 150 y 200 palabras. Debe incluir entre 3 

y 5 palabras clave (en español e inglés), que sirvan para clasificar temáticamente 

el artículo. Se recomienda utilizar palabras 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://vocabulary-

server.com/vitruvio/).

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

nes de 2.54 cm. La fuente será Times New Roman 12 con interlineado sencillo 

y la alineación, justificada.

Los artículos podrán tener una extensión mínima de 3.000 palabras y máxima de 

6.000 incluyendo el texto principal, las notas y las referencias bibliográficas.

· Imágenes, figuras y gráficos: Las imágenes, entre 8 y 10 por artículo, deberán tener 

una resolución de 300 dpi en color (tamaño no menor a 13X18 cm). Los 300 dpi 

deben ser reales, sin forzar mediante programas de edición. Las imágenes debe

rán 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 reducir la cantidad de imágenes previo acuerdo con 

el autor. 

Tanto las figuras (gráficos, diagramas, ilustraciones, planos mapas o fotografías) 

como las tablas deben ir enumeradas y deben estar acompañadas de un título o 

leyenda explicativa que no exceda las 15 palabras y su procedencia. 

Ej.:

Figura 1. Proceso de…. (Stahl y Klauer, 2008, p. 573).
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·Tres a cinco autores: Cuando se citan por primera vez se nombran todos los ape-

llidos, luego solo el primero y se agrega et al. 

Ej.

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

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

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

se coloca el nombre completo del organismo y luego se puede utilizar la abre-

viatura.

Ej.

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

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

(2014).

·Autor corporativo o institucional sin siglas o abreviaturas:

Ej.

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

·Traducciones y reediciones: Si se ha utilizado una edición que no es la original (tra-

ducción, reedición, etc.) se coloca en el cuerpo del texto: Apellido (año corres-

pondiente a la primera edición/año correspondiente a la edición que se utiliza)

Ej. 

Pérez (2000/2019)

·Cuando se desconoce la fecha de publicación, se cita el año de la traducción 

que se utiliza

Ej.

(Aristóteles, trad. 1976)

» Notas
Las notas pueden emplearse cuando se quiere ampliar un concepto o agregar 

un comentario sin que esto interrumpa la continuidad del discurso y solo deben 

emplearse en los casos en que sean estrictamente necesarias para la intelección 

del texto. No se utilizan notas para colocar la bibliografía. Los envíos a notas se 

indican en el texto por medio de un supraíndice. La sección que contiene las 

notas se ubica al final del manuscrito, antes de las 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 corres-

ponderse con una referencia bibliográfica. Por otro lado, no debe incluirse en la 

lista bibliográfica ninguna fuente que no aparezca referenciada en el texto. La 

lista bibliográfica se hace por orden alfabético de los apellidos de los autores. 

·Si es un autor: Apellidos, Iniciales del nombre del autor. (Año de publicación). Tí

tulo del libro en cursiva. Lugar de publicación: Editorial. 

Ej.

Mankiw, N. G. (2014). Macroeconomía. Barcelona, España: Antoni Bosch.

Autor, A. A. (1997). Título del libro en cursiva. Recuperado de http://www.

xxxxxxx 

Autor, A. A. (2006). Título del libro en cursiva. doi:xxxxx 

·Si son dos autores:

Ej.

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

EUDEBA.

·Si es una traducción: Apellido, iniciales del nombre (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 Oficina 

del Timbre.

·Varias obras de un mismo autor 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 libro con editor o compilador: Editor, 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:
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·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 autor: Apellido A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico, pp-pp.

Ej

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

Silva, B. (2019, junio 26). Polémica por decisión judicial. La capital, pp. 23-28.

-Sin autor: Título de la nota. (Fecha). Nombre del periódico, p.

Ej.

Incendio en la Patagonia. (2000, agosto 7). La razón, p. 23.

-Online: Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico. Recu-

perado de

Ej.

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

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

tagonia

-Sin autor

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

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

·Simposio o conferencia en congreso:

Autor, A. (Fecha). Título de la ponencia. En A. Apellido del presidente del congreso 

(Presidencia), Título del simposio o congreso. Simposio o conferencia llevado/a a 

cabo en el congreso Nombre de la organización, Lugar.

Ej.

Manrique, D. (Junio de 2011). Evolución en el estudio y conceptualización 

de la consciencia. En H. Castillo (Presidencia), El psicoanálisis en Latinoa

mérica. Simposio llevado a cabo en el XXXIII Congreso Iberoamericano de 

Psicología, Río Cuarto, Argentina.

·Materiales de archivo 

Autor, 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. Este formato general puede ser modificado, si la colección 

lo requiere, con más o menos información específica.

- Carta de un repositorio

Ej.

Gómez, L. (1935, febrero 4). [Carta a Alfredo Varela]. Archivo Alfredo Vare-

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

-Publicado en papel, con editor:

Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A. A. 

Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad, país: editorial. 

Ej.

Flores, M. (2012). Legalidad, leyes y ciudadanía. En F. A. Zannoni (Ed.), Es

tudios sobre derecho y ciudadanía en Argentina (pp. 61-130). Córdoba, Ar-

gentina: EDIUNC.

-Sin editor:

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 information 

processing in response to persuasive communications. En M. P. Zanna (Ed.), 

Advances in experimental social psychology (Vol. 3, pp. 61–130). doi:10.1016/

S0065-2601(02)80004-1

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

de maestría o doctoral). Nombre de la Institución, Lugar. Recuperado de http:// 

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 revista, 

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 estudio 

de un caso. Perífrasis, 8(1), 73-82. 

·Artículo online: Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, 

volumen (número si corresponde), páginas. Recuperado de http:// www.xxxxxxx
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