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Alejandra María Castro y Mariano Faraci

This article presents some reflections on the potential interactions between 

spaces, spatialities, schooling processes and the right to education. Theoretical 

and analytical categories from social sciences are brought into play in order to 

deepen the view that deals with the ways in which material forms, architectures 

and pedagogical projects interact. In terms of the structure and organization 

of the text, we first consider some questions regarding these interactions and 

the implications that interdiscipline -as a methodological and epistemological 

option- entails when spatiality in education is discussed. Secondly, some 

conceptual clarifications addressing what we understand by space and spatiality 

are introduced resorting to approaches and categories of social sciences that 

enable us to rethink spatiality in Argentina’s present schooling processes. 

En este artículo se presentan algunas reflexiones en torno a posibles vínculos 

entre espacios, espacialidades, procesos de escolarización y derecho a la 

educación. Se ponen en juego categorías teóricas y analíticas de las ciencias 

sociales para abrir la mirada sobre las interacciones entre formas materiales, 

arquitecturas y proyectos pedagógicos. En cuanto a la estructura y organización 

del texto, en primer lugar, se consideran algunas preguntas en torno a estas 

interacciones y las implicancias que la interdisciplina, como opción metodológica 

y epistemológica, tiene en el estudio y el abordaje de la espacialidad en 

educación. En segundo lugar, se presentan algunas precisiones conceptuales 

sobre qué entendemos por espacio y espacialidad, recuperando enfoques y 

categorías de las ciencias sociales que habilitan a repensar la espacialidad en los 

actuales procesos de escolarización en Argentina.

Espacialidad y procesos de escolarización. Repensar 
la coexistencia de la multiplicidad, la habitabilidad y 
la igualdad
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construcciones teórico-conceptuales que pre-

tenden aportar a una propuesta analítica en con-

figuración, que dé cuenta de las interacciones 

entre espacialidades, arquitecturas escolares, 

proyectos educativos y procesos de escolariza-

ción de la población.  

En cuanto a la perspectiva de estudio, optamos 

por una perspectiva interdisciplinaria que posi-

bilite una co-construcción del conocimientos y 

saberes de la espacialidad en educación. Para 

tal propósito, además de los estudios del campo 

de la arquitectura y la educación incorporamos 

otros del campo geográfico y sociológico, que 

aportan potentes categorías analíticas de las 

ciencias sociales para abrir la mirada sobre la 

espacialidad. El desafío es que esta construcción 

teórico-analítica no opaque, sino que dé cuenta 

de la complejidad y las tensiones presentes en 

las experiencias que acontecen en los actuales 

procesos de escolarización y los sentidos y sig-

nificados construidos en torno a la espacialidad.

te. Un eje corresponde al trabajo de campo que 

estamos realizando con un conjunto de escuelas 

públicas de nivel secundario de la ciudad de Cór-

doba, en las que registramos e indagamos sobre 

la espacialidad escolar, sobre cómo se produce 

la interrelación entre espacios, edificios y pro-

yectos educativos y pedagógicos. En este plano 

intentamos una lectura que dé cuenta de lo que 

sucede en las escuelas considerando también lo 

planteado por las políticas educativas, sus obje-

tivos y propósitos, acciones y estrategias como 

marcos contextuales, regulatorios y orientado-

res de los actuales procesos de escolarización. 

Otro eje o plano es la construcción teórica y 

conceptual, que estamos elaborando como 

amalgama entre desarrollos teóricos ya produ-

cidos en los campos arquitectónico y educativo 

y lo que venimos produciendo en el ámbito de 

nuestra investigación, fruto del trabajo empíri-

co y de la reflexión sobre el mismo.

En este artículo, compartimos algunas de estas 

» Introducción
En este trabajo, compartimos algunas reflexio-

nes teórico-conceptuales que estamos produ-

ciendo en el marco de un Programa de investi-

gación denominado “Educación y espacialidad. 

Interacción entre pedagogía, arquitectura y 

políticas en la construcción de espacios educati-

vos”, integrado por docentes e investigadores de 

la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Dise-

ño y de la Facultad de Filosofía y Humanidades, 

ambas de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Las preguntas que orientan nuestra indaga-

ción son: ¿qué relaciones existen y se constru-

yen entre los espacios, las escuelas y la educa-

ción?, ¿qué vinculaciones identificamos entre 

arquitecturas, formas materiales y simbólicas, 

y los proyectos educativos?, ¿cómo pensamos 

estas relaciones?

Nuestro trabajo de investigación puede resu-

mirse en dos grandes ejes o planos que se inte-

rrelacionan y retroalimentan permanentemen-

Espacialidad y procesos de escolarización. Repensar la coexistencia de la multiplicidad, la 
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» Un espacio entre, implicancias en su 
construcción
Como se dijo, el modo de aproximarnos a nues-

tro objeto de conocimiento es desde una opción 

epistemológica que conlleva una co-construc-

ción con otros: se trata de un conocimiento que 

se produce en el encuentro, en el diálogo con 

otros. Existen, al menos, tres cuestiones que 

consideramos en este diálogo: sobre qué se con-

versa, quiénes participan y qué modalidad tiene 

esa conversación.  

Desde hace algunos años, venimos trabajan-

do de forma conjunta un grupo de docentes 

investigadores y estudiantes, de la carrera de 

Arquitectura y de la de Diseño Industrial, de la 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 

y de la carrera de Ciencias de la Educación, de la 

Facultad de Filosofía y Humanidades de la Uni-

versidad Nacional de Córdoba. Esta experiencia 

comienza en la enseñanza a nivel del grado, que 

es una de las principales funciones que tiene la 

universidad pública. El interés de este grupo gira 

en torno a un conjunto de problemas que como 

docentes e investigadores proponemos analizar, 

trabajar y reflexionar en los programas y plani-

ficaciones de nuestras asignaturas, talleres y 

seminarios. Estas preocupaciones y problemá-

ticas son diversas; no obstante, a modo de sín-

tesis pueden identificarse las siguientes: cómo 

es la vinculación entre los proyectos educativos 

y los proyectos arquitectónicos, de qué mane-

ra la espacialidad se vincula con las propuestas 

pedagógicas, cuáles herramientas ofrecer en la 

formación de profesionales y de investigadores 

para pensar críticamente la construcción de es-

cuelas y el uso de los espacios en las escuelas 

existentes, cómo pensar e intervenir en las (des)

articulaciones entre propuestas educativas y 

propuestas de edificios para alojar los procesos 

de escolarización. En este camino recorrido y re-

cuperando estos intereses en común, en el año 

2018, elaboramos tres proyectos de investiga-

ción y un programa que los articula1, que recupe-

ran estas temáticas e intereses. Uno de los obje-

tivos, que explícitamente orienta este proceso, 

es construir interconexión entre la producción 

de conocimiento que genera la investigación e 

intervención y las propuestas de formación y 

enseñanza que como docentes desplegamos. 

Asimismo, desde el año 2016 hemos organizado 

y participado de diversos encuentros, semina-

rios y jornadas científicas y académicas locales, 

nacionales e internacionales vinculadas a estas 

temáticas (Fig. 1, 2, 3 y 4).  

Como venimos planteando, se trata de un pro-

ceso de construcción de conocimiento que se 

produce en la conversación, en los cruces entre 

campos de conocimiento. Como plantea Silvia 

Serra (2018a) construir ese entre disciplinas im-

plica salirse de la zona de confort, de aquellos 

conocimientos en los que nos sentimos seguros 

y cómodos para abrir la posibilidad a lo extranje

ro, es decir, implica abrirse a otros conocimien-

tos, interpelándonos en nuestras certezas y 

posiciones disciplinares. 

En este sentido, nos interesa el dialogo como 

encuentro, no la superposición de discursos im-

permeables, encapsulados, blindados. La idea 

es escuchar al otro, dejarse interpelar, perforar, 

fisurar los propios discursos y prácticas para 

permitir anclajes, imbricaciones, encastres y 

costuras de y con otros discursos y prácticas. Es 

posibilitar “la disrupción de lo nuevo” (Cerletti, 

2004, p. 130): algo tiene que desligarse de ese 

todo para que algo nuevo pueda surgir. 

El diálogo desde esta perspectiva hace entrar 

en crisis los discursos aislados y problematiza 

los discursos con pretensiones totalizantes. A 

la vez es una invitación a poner a rodar ideas y 

reflexiones sobre un objeto en común, la espa-

cialidad, los espacios educativos, los espacios 

escolares, sin posiciones excluyentes que posi-

biliten cohabitar ese territorio, sin límites fijos 

Figura 1. Muestra de trabajos de Arquitectura Escolar. Especialización en Proyecto, Planificación y Gestión de Arquitectura 
para la Educación (FADU-UNL) y Taller de Arquitectura 4B (FADU-UNC). En el marco del 2do taller sobre espacios y arquitec-
turas en la escuela. Escuela de Ciencias de la Educación, FFyH; Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Universidad Na-
cional de Córdoba. 28 y 29 de agosto de 2019. Fuente: archivo fotográfico del Programa “Educación y espacialidad. Interacción 
entre pedagogía, arquitectura y políticas en la construcción de espacios educativos”.
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de pensamiento. Reconocemos que la espacia-

lidad en la educación y el espacio escolar no son 

patrimonio exclusivo de los pedagogos, ni de los 

arquitectos, ni de los diseñadores. Es necesario 

sostener la premisa que es un territorio en co-

mún, en el cual es imprescindible la cooperación 

y la concurrencia de miradas, perspectivas y vo-

ces. En este punto interesa plantear dos cuestio-

nes vinculadas a este territorio en común. 

Por un lado, la necesidad de incluir en este 

diálogo a los docentes (maestros, profesores), 

directivos, estudiantes y otros miembros de la 

comunidad educativa para pensar los espacios 

para la enseñanza y el aprendizaje. Preguntar-

nos con ellos, ¿cómo son los mejores espacios 

para la educación? puede generar una conversa-

ción que aporte elementos, dimensiones, esca-

las y aperturas a otras preguntas para repensar 

la espacialidad en el campo educativo. Por otro 

lado, no se trata de una construcción en coope-

ración sin conflictos y disputas, por el contra-

rio, se construye sobre un campo de tensiones 

y pujas, vinculadas a las diferentes ideologías, 

posiciones, trayectorias, campos disciplinares 

y profesionales.

Es importante estar convencidos de la igualdad 

de las diferentes voces, lo que no significa que 

todos saben y opinan sobre las mismas cosas, o 

que no se registran especificidades en los apor-

tes, sino que reconocemos que todas esas vo-

ces son igualmente necesarias, en el sentido de 

igualmente importantes, a la hora de considerar 

las diversas aristas en la construcción de nues-

tro objeto de estudio, los espacios escolares, la 

espacialidad en la educación. 

No desconocemos el peso y el poder acumulado 

por ciertos discursos académicos o ciertos acto-

res sociales por sobre otros. No negamos esas 

configuraciones de poder que nos preexisten 

y estructuran en nuestras miradas y prácticas; 

no obstante, apostamos a construir este diálogo 

con las voces de los actores que durante tanto 

tiempo han estado invisibles y ausentes, ya sea 

por no ser reconocidas y escuchadas o por no 

manifestar sus posiciones y aportes.  

» La espacialidad en el campo pedagógico: 
la necesidad de reconfigurar y enriquecer 
la mirada
El pedagogo Escolano Benito (2000) plantea 

que las prácticas educativas se ven condicio-

nadas por lo material (el edificio-escuela). El 

espacio-escuela no es simplemente un diseño 

formal, sino que es en sí mismo un programa, un 

discurso que, en su materialidad infunde valo-

res y símbolos culturales, estéticos, políticos e 

ideológicos. En este sentido, “el espacio escolar 

ha de ser analizado, pues, como una construc-

ción cultural que expresa y refleja, más allá de su 

materialidad, determinados discursos” (p. 184) y 

significaciones. Para este pedagogo la escuela, 

el edificio, la implantación en la trama urbana, 

son elementos que forman parte del currículum, 

como “forma silenciosa de enseñanza” (Mesmin 

en Escolano Benito, 2000). 

No obstante, y sin desconocer la influencia del 

espacio edificio en los procesos de escolariza-

ción, encontramos algunos registros en el víncu-

lo construido entre los actores sociales con la es-

pacialidad que nos parece interesantes plantear.

Uno de estos registros, y que se basa en resulta-

dos de investigaciones (Trlin y Serra, 2014; Cas-

tro, 2015; Serra y Trlin, 2017), es que el espacio 

escolar habilita y condiciona prácticas, pero los 

actores pueden hacer otras cosas en esos espa-

cios o no desarrollar solo aquello que estos su-

gieren o inducen. Nos referimos a la posibilidad 

de ciertos desacoples entre la materialidad de 

los edificios escolares y los proyectos y prác-

ticas pedagógicas que suceden. Encontramos 

algunos ejemplos de esto en los estudios de 

Silvia Serra, Margarita Trlin y Florencia Serra 

(2017), sobre las escuelas rurales de alternancia, 

como las escuelas de la Familia Agrícola2, en la 

provincia de Corrientes. La alternancia supone 

una experiencia educativa con continuidad en 

el proceso de formación de las y los estudiantes 

Figura 2. Producto de las reflexiones y ensayos en el marco de las 1ras. Jornadas nacionales “Diálogos entre educación y espacialidad. Aportes desde la pedagogía, la arquitectura y el diseño a la 
construcción de espacios educativos”. Taller Interdisciplinario de Ensayos Proyectuales, Escuela de Ciencias de la Educación, FFyH; Laboratorio de Investigación Proyectual, FAUD. Universidad 
Nacional de Córdoba. 31 de agosto y 1 de septiembre, 21 y 22 de setiembre de 2017.
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en una discontinuidad de espacios. Esto implica 

que alternan períodos de clases en la escuela y 

otros momentos de aprendizaje en las viviendas 

familiares de los estudiantes. Son experiencias 

escolares en donde el tiempo y el espacio de 

aprendizaje sucede también en los hogares de 

los estudiantes, en el entorno familiar. En parti-

cular, en las escuelas de la Familia Agrícola, que 

sostienen una orientación agrotécnica rural, la 

propuesta y actividad pedagógica se liga al terri-

torio, a la actividad productiva, y al tiempo de la 

siembra, de la cosecha, de la crianza de los ani-

males. Las autoras plantean que estas experien-

cias discuten el acoplamiento entre edificio, or-

den material, y lo que este representa, el orden 

simbólico. El desacople se entiende al reconocer 

que se produce una práctica pedagógica no solo 

en el edificio escolar sino también fuera del mis-

mo. En estas escuelas “la educación tiene lugar 

más allá de los edificios” (Serra, 2018b, p. 40).  

En otros estudios (Castro, 2015) encontramos 

registros diferentes al anterior. Se trata de que 

el espacio edificio, su materialidad, es percibido 

por los docentes como algo naturalizado, reifi-

cado, desconociéndose cómo fue el proceso y 

el conjunto de decisiones que hicieron que ese 

edificio sea lo que es, o sea, la materialidad apa-

rece como algo dado, invisibilizándose la trama 

que lo constituye como una construcción social, 

cultural, simbólica. Uno de los efectos de esta 

operación de naturalización, es la percepción y 

la configuración de la idea de un dislocamiento o 

desligamiento de sus propuestas de enseñanza 

respecto de los edificios y espacios escolares. 

Esto se evidencia cuando se analizan plani-

ficaciones docentes o se observan prácticas 

pedagógicas en las cuales son escasas o nulas 

las referencias a lo espacial. Asimismo, en las 

conversaciones y entrevistas con profesores y 

maestros, es frecuente escuchar que lo espacial 

no es una cuestión que se tenga en considera-

ción, o al menos no es consciente en sus prácti-

cas y reflexiones. 

Si bien esto es común de observar en las escue-

las, también encontramos reflexiones de do-

centes y directivos que denotan la percepción 

y conciencia de lo espacial e implican posiciona-

mientos respecto a la articulación entre espa-

cios y pedagogía. A continuación, transcribimos 

un párrafo de una entrevista a una vicedirectora 

de una escuela primaria: 

      

Se van instalando ciertas prácticas y les 

vamos encontrando un lugar, me parece 

que son las prácticas las que van definien-

do las cualidades de los espacios, de hecho, 

con las prácticas de lectura y escritura y de 

Maratones de lecturas3, salíamos del aula, 

íbamos al patio, o distribuíamos los bancos 

de otra forma, pero cuando estas prácticas 

pedagógicas van perdido lugar, entonces 

las prácticas de flexibilización de los espa-

cios también (Vicedirectora de escuela).

Esto nos advierte sobre la necesidad de tra-

bajar para hacer consciente la espacialidad, de 

modo que la experiencia espacial sea incorpo-

rada como parte de la cultura de la sociedad y, 

por lo tanto, valorada y requerida. Uno de los 

modos de hacerlo es, a partir de entender que 

el espacio es con la humanidad, con la humanidad 

y sus usos, precisamente a través de propues-

tas concretas enriquecedoras, que marquen la 

diferencia mediante acciones espaciales que 

incidan en la cotidianeidad.

Reconociendo que existen diversos registros 

en la construcción del vínculo entre los actores 

sociales y la espacialidad en las escuelas, como 

los señalados en párrafos anteriores, avanza-

mos ahora en uno de los objetivos planteados 

para este artículo que es compartir algunas re-

flexiones teórico-analíticas que estamos pro-

duciendo en el marco de nuestra investigación. 

En este punto, arrancamos con la idea de que 

la reflexión sobre la espacialidad en el campo 

educativo, y más específicamente en los espa-

cios escolares, necesita nutrirse y enriquecer-

se con desarrollos teóricos y conceptuales de 

otros campos de conocimientos que abordan 

la espacialidad, y que posibilitan plantear otras 

preguntas, considerar otros planos de análisis 

y abrir otras aristas de indagación en el campo 

pedagógico. 

Atendiendo a ello, recuperamos aportes de 

la geografía, la sociología y el urbanismo que, 

a nuestro criterio, enriquecen el análisis de la 

espacialidad en la educación y nos posibilitan 

comprender en su complejidad, los procesos de 

escolarización como derecho de las poblacio-

nes y otros procesos vinculados a este fenóme-

no, como las transformaciones y mutaciones 

culturales, tecnológicas y sociales y sus efectos 

en las constituciones de las subjetividades. 

Los estudios que recuperamos de estos otros 

campos disciplinares, si bien son producidos 

en diferentes contextos históricos, políticos y 

epistemológicos, coinciden en que el espacio es 

un constructo social, tiene dimensión histórica 

y política, y se constituye en las interacciones.

El filósofo Henri Lefebvre (2013), desde un po-

sicionamiento marxista, sostiene que el espacio 

social debe entenderse como una tríada relacio-

nal conformada por dimensiones inseparables: 

espacio físico, mental y social. Su propuesta 

Figura 3. Seminario Taller en el marco de las 1ras. Jornadas 
nacionales “Diálogos entre educación y espacialidad. Apor-
tes desde la pedagogía, la arquitectura y el diseño a la cons-
trucción de espacios educativos”. Taller Interdisciplinario de 
Ensayos Proyectuales. Escuela de Ciencias de la Educación, 
FFyH; Laboratorio de Investigación Proyectual, FAUD. Uni-
versidad Nacional de Córdoba. 31 de agosto y 1 de septiem-
bre, 21 y 22 de setiembre de 2017.
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reconoce que el espacio es al mismo tiempo 

materialidad, representación y experiencia. 

Las tres dimensiones las enuncia y las conci-

be de manera interdependiente: lo percibido, 

como práctica espacial; lo concebido como las 

representaciones del espacio; y lo vivido como 

espacios de representación. 

Los aportes de Lefebvre nos posibilitan enten-

der, por un lado, ciertas formas hegemónicas de 

representación de la espacialidad en los proce-

sos de escolarización, que dan cuenta de senti-

dos dominantes, arraigados en las prácticas es-

colares, vinculados a las ideas pedagógicas de la 

modernidad, en donde el aula y su organización 

–objetos y cuerpos–producen un determinado 

tipo de sistema de comunicación en los proce-

sos de enseñanza y aprendizaje que refuerza la 

centralidad y el poder del docente y del adulto. 

Como expresa Parra Montserrat: “los espacios 

fueron pensados y diseñados para transmitir 

de un modo silencioso y banal determinados 

discursos sociopedagógicos y reforzar deter-

minadas relaciones jerárquicas” (2014, p. 14). 

Asimismo, la propuesta de Lefebvre (2013) nos 

posibilita advertir a la par de los discursos y 

prácticas hegemónicos otros discursos y prác-

ticas que implican otros modos de concebir y 

producir la espacialidad, estos son los espacios 

de representación. Este aporte, a nuestro crite-

rio, es sustancial porque implica registrar y dar 

relevancia a los usos, las prácticas y los sentidos 

construidos por los sujetos en las situaciones 

cotidianas con respecto a la espacialidad. Es-

tos espacios de representación se despliegan 

vinculados a los usos y formas particulares de 

habitar el espacio, y refieren a reconfiguracio-

nes de las interacciones entre los sujetos y el 

mismo. En este sentido, estas formas de habi-

tar, no solo son prácticas particulares de uso 

y transformación de los espacios vividos, sino 

que, implican otras concepciones e ideas de las 

interacciones entre los sujetos y el espacio. Un 

ejemplo de esto son las prácticas pedagógicas 

que mencionamos anteriormente de las escue-

las rurales de alternancia y cómo reconfiguran 

las ideas y prácticas al reconocer los espacios y 

tiempos de aprendizaje en la escuela, en la casa 

de los estudiantes, en el interior del aula y en el 

afuera-territorio rural. 

Otro ejemplo, a otra escala, lo reconocemos en 

una experiencia escolar registrada en nuestro 

trabajo de campo en una escuela de la ciudad 

de Córdoba. En esta experiencia, los estudian-

tes reorganizan e intervienen el espacio de la 

biblioteca de la escuela construyendo criterios 

de organización, clasificación y disposición de 

los materiales significativos para ellos (Fig. 5). 

Esta acción es alentada por el equipo directivo 

y docente de la institución, quienes sostienen 

que si son los propios estudiantes los que rea-

lizan esta intervención, es altamente probable 

que se produzca una mayor apropiación y uso 

de ese espacio por parte del estudiantado. La 

organización que proponen y realizan los es-

tudiantes sobre el espacio, los libros y otros 

materiales de la biblioteca, combina diferen-

tes lógicas, según campos disciplinares, según 

cursos y grados, según cantidad y frecuencia de 

uso, según se utilice en las clases o se lleve a la 

casa, entre algunos de los criterios enunciados 

por los propios estudiantes. 

Entendemos que esta organización de la bi-

blioteca escolar por parte de los estudiantes 

se constituye en un espacio de representación 

que habilita otros modos de uso y sentidos de 

apropiación respecto de ciertas lógicas y ra-

cionalidades tradicionales, en el sentido que 

plantea David Harvey (1998) cuando define a 

los espacios de representación, como aquellos 

que implican “invenciones mentales, discursos 

espaciales y hasta construcciones materiales, 

que imaginan nuevos sentidos o nuevas posibi-

lidades de las prácticas espaciales” (p. 244).

Con los ejemplos presentados pretendemos 

mostrar o poner en evidencia una diversidad 

de situaciones que suponen diferentes formas 

de pensar los vínculos entre la espacialidad y 

Figura 4. Producto de las reflexiones y ensayos en el marco de las 1ras. Jornadas nacionales “Diálogos entre educación y espacialidad. Aportes desde la pedagogía, la arquitectura y el diseño a la 
construcción de espacios educativos”. Taller Interdisciplinario de Ensayos Proyectuales, Escuela de Ciencias de la Educación, FFyH; Laboratorio de Investigación Proyectual, FAUD. Universidad 
Nacional de Córdoba. 31 de agosto y 1 de septiembre, 21 y 22 de setiembre de 2017.
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las experiencias pedagógicas en las escuelas. 

En este sentido, identificamos experiencias li-

gadas a los usos y las apropiaciones por parte de 

los actores como así también, diferentes modos 

de conexión y/o desconexión entre las prácticas 

educativas y los espacios y cómo son pensadas 

y percibidas por los sujetos.  

En el apartado que sigue avanzamos en la con-

sideración de los actuales procesos de escola-

rización y sus implicancias en términos de la es-

pacialidad, en el marco de los postulados de las 

políticas educativas y las legislaciones vigentes.  

» Problemas y desafíos en los procesos de 
escolarización: espacialidad y derecho a 
la educación
La ampliación del derecho a la educación en 

Argentina proclamado por la Ley de Educa-

ción Nacional Nº 26.206 del año 2006 involu-

cra, entre otras cuestiones, el incremento de 

los años de escolaridad obligatoria tanto en el 

Nivel Secundario como en el Nivel Inicial, y la 

prolongación de la jornada escolar en el Nivel 

Primario. Este derecho enunciado por la ley 

es construido fundamentalmente a través de 

las políticas públicas educativas y de las accio-

nes desplegadas por los actores sociales en 

las diferentes escalas del sistema educativo. 

En este sentido, se puede plantear que la ley 

funciona como horizonte a alcanzar, como de-

recho a construir. En este marco, la incorpo-

ración de población, no incluida o expulsada 

en su paso por el sistema educativo, se cons-

tituye en un importante desafío de las agen-

das políticas contemporáneas. Las preguntas 

que entonces nos hacemos giran en torno a 

¿cómo pensar la espacialidad en las institu-

ciones educativas para alojar a esta pobla-

ción? O, dicho de otra manera, ¿cómo pensar 

y contribuir al derecho a la educación en clave 

de espacialidad? Lo que nos interesa señalar 

y evidenciar en este punto es que hablar de 

espacialidad y escuelas necesita enmarcarse 

y vincularse con otros debates y procesos so-

cioeducativos que lo contienen, lo atraviesan 

y le dan sentido. Por este motivo, a continua-

ción, señalamos algunas reflexiones que con-

figuran, a nuestro juicio, el campo educativo y 

escolar en la actualidad y que necesitan con-

siderarse de forma articulada con nuestros 

análisis sobre la espacialidad y los procesos de 

escolarización.  

Sin duda, como dijimos, la ampliación del de-

recho a la educación es un desafío y a la vez 

una oportunidad para imaginar otras formas 

y sentidos de los espacios educativos donde 

las diferentes trayectorias sociales, culturales 

y escolares de los sujetos puedan ser consi-

deradas. Nos imaginamos la producción de 

espacios escolares abiertos a la emergencia 

de la diversidad de experiencias y de espacia-

lidades, que reconozcan las diferencias pero 

que no las constituyan en abismos o cristali-

cen distancias infranqueables, que en muchos 

casos han sido parte y causa de los efectos de 

exclusión de los dispositivos escolares. 

En este marco, la geógrafa Doreen Massey 

(2005a) desde una perspectiva posestruc-

turalista, crítica y feminista, nos posibilita 

reflexionar en torno a la heterogeneidad 

de experiencias e historias que supone la 

producción del espacio y de qué manera se 

entrelazan y se tensionan distintas espacia-

lidades. Esto implica pensar esta categoría 

como proceso abierto y en esta apertura re-

conocer la coexistencia simultánea de otros, 

sus trayectorias y sus propias historias. Así, 

el espacio tiene carácter plural y se constitu-

ye en función de relaciones diversas. Massey 

recupera lo experiencial de la producción es-

pacial y plantea que es necesario “arrancar el 

espacio de aquella constelación de conceptos 

en los que ha sido, tan indiscutiblemente, tan 

frecuentemente, envuelto (estabilidad, cerra-

miento, representación) y establecerlo dentro 

de otro conjunto de ideas (heterogeneidad, 

relacional, cotidianeidad, carácter vivido, sin 

duda)” (p. 35).          

En otro de sus textos, Massey (2005b) sostiene 

que el espacio es producto de relaciones de po-

der, y se constituye en las interacciones desde lo 

inmenso global hasta lo ínfimo de la intimidad. 

El espacio es, así, la dimensión de la coexisten-

cia de la multiplicidad y está en constante cons-

trucción, razón por la cual, las configuraciones 

espaciales están abiertas al futuro y a la política. 

Es decir, nunca es algo terminado, ni una totali-

dad cerrada; por el contrario, es un proceso de 

construcción con disrupciones constantes en 

tanto contiene relaciones siempre cambiantes, 

conflictivas y desiguales. Según Massey, espa-

cio y multiplicidad son recíprocos y se producen 

uno al otro de manera que las relaciones entre 

identidades, historias, trayectorias y espaciali-

dades son co-constitutivas. 

Estas lecturas nos posibilitan pensar el espacio 

escolar con disputas de poder y posiciones en 

pugna, en permanente construcción y reconfi-

guración. 

Entonces, y recuperando lo planteado respec-

to al desafío de la política pública educativa 

de garantizar el derecho a la educación, que 

implica alojar en las escuelas más sujetos y por 

mayor cantidad de tiempo, se torna necesario 

e imperioso preguntarse por las condiciones de 

esa incorporación, preguntarse por el tipo de 

instituciones en las cuales se pretende incluir a 

Figura 5. Estudiantes organizando el espacio y los recursos 
de la biblioteca de su escuela. Escuela ubicada en la perife-
ria noroeste de la ciudad de Córdoba. (Castro, 2015).
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estos sujetos y cuáles serían las mejores formas 

de espacialidad para alojarlos. Se trata de una 

mirada atenta, reflexiva y crítica que identifique 

los cambios necesarios a producir en las institu-

ciones y en el sistema educativo, sin desconocer 

que en muchos casos estas instituciones ya han 

sido transitadas, aunque fragmentariamente, 

por muchos de estos sujetos y que, no lograron 

concluir sus trayectos educativos porque fue-

ron expulsados o no contenidos por esas formas 

organizacionales. 

También es necesaria una mirada y una actitud 

que combata lo inexorable, en una de las acep-

ciones que tiene esta palabra, como quien no 

se deja conmover. Porque para ver y analizar lo 

que está pasando en el espacio social y escolar, 

es necesario dejarnos conmover por lo que allí 

sucede. Habilitar y sostener una mirada sen-

sible y abierta para reconocer viejos y nuevos 

sentidos, históricos y nuevos problemas y co-

nocidas y nuevas prácticas.   

Desde esta perspectiva, distinguimos procesos 

sociales y culturales heterogéneos y diversos 

tanto en su configuración como en su proce-

dencia, de diferentes escalas global, regional, 

local, atravesados por mutaciones culturales y 

tecnológicas de las últimas décadas del siglo XX 

y otras más recientes del siglo XXI que reconfi-

guran, interpelan y tensionan el campo educa-

tivo y pedagógico. Nos referimos a los modos 

de producción y circulación del conocimiento; 

a las tecnologías y su inserción y efectos en los 

procesos sociales, culturales y educativos; a la 

disponibilidad de información y dispositivos 

tecnológicos, que se han expandido de forma 

acelerada y bastante generalizada, aunque con 

importantes diferencias en su acceso y calidad, 

cuestión que relativiza su posible efecto de-

mocratizador y profundiza las desigualdades 

y distancias entre sectores y grupos sociales, 

asentadas en muchos casos en diferencias es-

tructurales. Eva Da Porta (2017) sostiene que 

esta complejidad cultural actual hace que los 

espacios institucionales –entre ellos la escue-

la– se vean transformados e interpelados y ya 

no puedan pensarse por fuera de estos imagina-

rios, modos de ser, de pensar y significar prove-

nientes de otras latitudes, pero que muchos de 

estos logran articularse con procesos locales, lo 

que da lugar a procesos de hibridación cultural 

muy complejos, configurando una constante 

migración de paisajes culturales (p. 121). Estas 

situaciones afectan ineludiblemente los modos 

de estar en la escuela, los modos de vincularse 

con el conocimiento y los modos de subjetiva-

ción de los actores sociales que participan en 

estas instituciones. 

Estas mutaciones interpelan a las escuelas 

como espacio privilegiado por la modernidad 

para la transmisión cultural entre generaciones. 

Su función de transmisión de saberes y conoci-

mientos es cuestionada por nuevas formas de 

acceso y disponibilidad de conocimientos. Algu-

nas críticas ponen en duda la autoridad peda-

gógica del dispositivo escolar, entendida como 

la capacidad de instituir identidades y regular 

tiempos, espacios y cuerpos a través de dispo-

sitivos creados y dispuestos para tal fin. Estas 

interpelaciones a las instituciones educativas se 

explican también por la crisis que sufren otras 

instituciones, a las que han estado vinculadas 

desde su nacimiento, como los estados naciona-

les y la puesta en duda, desde discursos desins-

tituyentes, de su capacidad articuladora en 

torno a valores y símbolos que, en la actualidad, 

parecieran ineficaces o insuficientes para pro-

mover un sentimiento y una idea de nosotros 

ligada a lo común y a lo compartido. El avance 

del mercado, en clave neoliberal, por sobre los 

estados, desmorona y socava ciertas certezas 

en las que se erigía la educación pública para la 

formación de ciudadanos democráticos. Estas 

transformaciones impactan y tienen efectos 

sobre la conformación de las subjetividades 

de niños, jóvenes, maestros y profesores. La 

constitución de sus identidades no se referen-

cia solo con una herencia cercana, local y co-

nocida, sino que también está atravesada por 

procesos subjetivantes del orden global, con 

resignificaciones locales, hibridaciones cultura-

les, discontinuidades y diversidades culturales 

que implican una reconfiguración y un desafío 

para las construcciones identitarias y procesos 

de subjetivación. 

Las ideas pedagógicas también son atravesadas 

e interpeladas por estas mutaciones, lo que con-

lleva ciertos efectos desestructurantes de esos 

marcos teóricos e intentos de reconfiguraciones 

que no siempre llegan a dar cuenta o a explicar 

satisfactoriamente los procesos y transforma-

ciones que sobrepasan los esquemas interpre-

tativos disponibles. A la pedagogía, del mismo 

modo que sucede con otras ciencias sociales 

y humanas en la actualidad, le faltan palabras, 

categorías teóricas, conceptos que logren cap-

tar y dar sentido a lo que está sucediendo. En 

algunos casos, las categorías existentes quedan 

obsoletas, constriñen y no logran dar cuenta de 

novedosos procesos sociales y educativos que 

desbordan la capacitad de enunciación. En es-

tos momentos, cuando sucede este tipo de si-

tuaciones, creemos imprescindible habilitar al 

extremo nuestra sensibilidad para percibir lo 

que sucede en los cambiantes procesos y con-

textos sociales y educativos y desde allí intentar 

enunciaciones potentes y abiertas que posibili-

ten y no obturen, otros sentidos y significados.

Necesitamos de otras miradas y enunciaciones 

que posibiliten reconocer lo que acontece en 

los procesos de escolarización y cómo se han 

visto interpelados y reconfigurados el lugar y 

el espacio de la escuela en los procesos de sub-

jetivación y socialización. 

Sin desconocer, sino por el contrario, recono-

ciendo estas mutaciones sociales y culturales, 

encontramos y advertimos, asimismo, en el 

análisis de la realidad y desde los resultados de 

nuestras investigaciones, que muchas escuelas 

son un lugar valorado para el encuentro entre 
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niños, jóvenes y adultos donde algo del orden 

del conocimiento media en el vínculo entre 

docentes y estudiantes. También observamos 

algunas escuelas con presencia importante en 

la comunidad, como referencia de lo público, 

como espacio para la conversación entre acto-

res diversos. Vemos, además, que las escuelas 

producen y sostienen innumerables proyectos 

sociales y educativos, con actividades entre ge-

neraciones que se constituyen en experiencias 

de participación cívica y de aprendizaje de la 

cooperación comunitaria. 

Advertimos, asimismo, que para entender lo 

que está pasando en las escuelas es necesario 

abordarlo como parte de una configuración 

más extensa, de un sistema educativo y de un 

conjunto de políticas públicas. En esta línea, es 

urgente revitalizar los sentidos que implica la 

educación como derecho, la obligación del Es-

tado de proveer educación de calidad a todos 

los ciudadanos, procurando achicar las brechas 

y distancias sociales, educativas y tecnológicas, 

considerando el diseño de diversas formas es-

colares, pero con reconocimiento equivalente. 

El debate sobre qué lugar debería tener el mer-

cado en la definición de lo que se enseña en las 

escuelas o qué tipo de ciudadanía queremos 

formar son discusiones necesarias y actuales, 

que no son capilaridades finas y delgadas, sino 

territorios con historias sedimentadas, multica-

pas, en ebullición y producto de los intercam-

bios y diferencias entre los actores sociales y los 

contextos históricos cambiantes. 

No hay duda que estamos ante importantes 

desafíos para la educación pública: el recono-

cimiento de derechos educativos para todos y 

la construcción de condiciones para que ello 

sea una realidad. Sin embargo, cuando hay des-

igualdades profundas, muchas de ellas estruc-

turales, dar lo mismo a todos pareciera que no 

es lo más justo, porque las condiciones desde 

donde arranca cada grupo son muy desiguales. 

Nos preguntamos ¿cómo reconocer la hetero-

geneidad y garantizar la igualdad de derecho sin 

producir efectos que profundicen las diferen-

cias y brechas sociales, educativas, de acceso a 

la cultura, sobre la base de grandes diferencias 

económicas y políticas existentes?  

Es urgente dar estas discusiones, dar estas ba-

tallas en el campo educativo y social, donde la 

escuela aparezca como parte de un proyecto 

cultural, que reconoce tradiciones pero que 

habilite a la vez la construcción de nuevos sen-

tidos y la reapropiación de territorios cada vez 

más abiertos y democráticos. ••

Figura 6. Producto de las reflexiones y ensayos en el marco de las 1ras. Jornadas nacionales “Diálogos entre educación y espacialidad. Aportes desde la pedagogía, la arquitectura y el diseño a la 
construcción de espacios educativos”. Taller Interdisciplinario de Ensayos Proyectuales, Escuela de Ciencias de la Educación, FFyH; Laboratorio de Investigación Proyectual, FAUD. Universidad 
Nacional de Córdoba. 31 de agosto y 1 de septiembre, 21 y 22 de setiembre de 2017.

NOTAS

1 -  El Programa de investigación se titula “Educa-

ción y espacialidad. Interacción entre pedagogía, 

arquitectura y políticas en la construcción de espa-

cios educativos”. Director: Arq. Mariano Faraci, co-

directora: Dra. Alejandra Castro. Y los tres proyec-

tos de investigación son: Proyecto 1: “Arquitectura 

escolar: proyecto simbólico y material del espacio 

en la educación. Ensayos de intervención en es-

cuelas secundarias existentes”; director: Mariano 

Faraci, codirector: Federico Litvin.  Proyecto 2: “El 

derecho a la escolarización secundaria. Aportes 

para la (de)construcción de las condiciones de es-

colarización y el formato escolar”, directora: Alejan-

dra Castro, codirectora: DI. Silvia Oliva. Proyecto 3: 

“Gobierno de las instituciones educativas, autori-

dad pedagógica y experiencias alternativas. Posibi-

lidades y límites de la gestión directiva”. Directora: 

Liliana Abrate. Todos los proyectos y el programa 

cuentan con subsidios de la Secretaría de Ciencia 

y Tecnología (SeCyT) de la Universidad Nacional de 

Córdoba.

2 - Estas escuelas de la Familia Agrícola son escue-

las agropecuarias rurales de gestión comunitaria 

(los padres gestionan la escuela) y tienen, por lo 

general, un régimen de alternancia que implica que 

los y las estudiantes permanecen en un sistema de 

internado durante un periodo en la escuela y otro 

periodo de estudio lo pasan en su propia casa fami-

liar. Es así que, en ambos periodos se desarrolla un 
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programa educativo. Por ejemplo, los estudiantes 

están 15 días en la escuela (sistema de internado) y 

posteriormente, un periodo similar en su casa, don-

de resuelven y trabajan con una propuesta pedagó-

gica que los docentes les han facilitado. Es habitual 

que los docentes visiten a los estudiantes durante 

el período que permanecen en sus casas.     

3 - Maratón de Lectura es una actividad que se rea-

lizaba en las escuelas, a propuesta del Ministerio de 

Educación Nacional y la Fundación Leer, e implica-

ba una jornada escolar dedicada exclusivamente a 

acciones de lectura y literatura en articulación con 

el Plan Nacional de Lectura.  
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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

http://orcid.org/
https://orcid.org/register
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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).

http://databases.unesco.org/thessp/
http://vocabularyserver.com/vitruvio/
http://vocabularyserver.com/vitruvio/
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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

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-esteem 

mediate between perceived early parental love and adult happiness. EJour

nal of Applied Psychology, 2(2), 38-48. Recuperado de http://ojs.lib.swin.edu.

au /index. php/ejap 
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- Comunicaciones personales, emails, entrevistas informales, cartas personales, etc.

Ej.

T. 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 con

servación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos nacionales. 

Boletín oficial de la República Argentina. Buenos Aires, Argentina.

» Agradecimiento
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 apartado de autoría ni son responsables de 

la elaboración del manuscrito (Máximo 50 palabras).

Cualquier otra situación no contemplada se resolverá de acuerdo a las Normas APA 

(American Psychological Association) 6º edición. 

» Licencias de uso, políticas de propiedad intelectual de la revis-
ta, permisos de publicación
Los trabajos publicados en A&P Continuidad están bajo una licencia Creative Com-

mons 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 co-

mercial, 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.

Los autores deben remitir, junto con el artículo, los datos respaldatorios de las in-

vestigaciones y realizar su depósito de acuerdo a la Ley 26.899/2013, Repositorios 

Institucionales de Acceso Abierto.

» Cada autor declara
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publicación del mismo, bajo la Licencia Creative Commons Atribución-No Comer-
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mismo es resultado de una investigación original y producto de su directa contri-
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3 - Ser propietario/s integral/es de los derechos patrimoniales sobre la obra por 
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cación en otra revista o medio editorial y se compromete/n a no postularlo en 

el futuro mientras se realiza el proceso de evaluación y publicación en caso de 

ser aceptado;
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» Detección de plagio y publicación redundante
A&P Continuidad somete todos los artículos que recibe a la detección del plagio 
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o parcialmente. 

» Envío
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iniciar el proceso de envío de su artículo. En A&P Continuidad el envío, proce-
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debe comprobar que su envío coincida con la siguiente lista de comprobación: 

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

consideración por ninguna otra revista.

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

dos en las Normas para autoras/es. 
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o similar en tamaño 13x18. Cada imagen cuenta con su leyenda explicativa. 

6 - Los autores conocen y aceptan cada una de las normas de comportamiento 

ético definidas en el Código de Conductas y Buenas Prácticas.
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