
Universidad Nacional de Córdoba
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Resolución H. Consejo Directivo

Número: 

Referencia: EXP 2020-00049507

 
VISTO

El Expediente Electrónico 2020-00049507, por el que la Escuela de Posgrado FAUD, solicita la
aprobación de las modificaciones al REGLAMENTO y PLAN DE ESTUDIOS de la Carrera
de Especialización en Enseñanza Universitaria de la Arquitectura y el Diseño,

Y CONSIDERANDO:

Que la Resolución HCS Nº 350/05 hace lugar a la Resolución HCD Nº 121/05 de creación de la
Carrera de Especialización en Enseñanza Universitaria de la Arquitectura y el Diseño y de
aprobación de su Plan de Estudios y Reglamento.

Que la Carrera fue validada por el Ministerio de Educación de la Nación el 2 de junio 2016,
mediante Resolución N° 679/2016.

Que se propusieron modificaciones a los mencionados Reglamento y Plan de Estudios de la
Carrera, con motivo de la convocatoria CONEAU Ciencias Aplicadas 2020.

Que el Director de la Escuela de Posgrado, informó que se han cumplido todas las tramitaciones
en la Subsecretaría de Posgrado de la Secretaría de Asuntos Académicos de la UNC, por lo que
corresponde el tratamiento por el HCD.

Que las Comisiones de Investigación y Posgrado y de Enseñanza en reunión conjunta, han
emitido un despacho al respecto.

Por ello,                                                                                                                         

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA

FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Aprobar las modificaciones al REGLAMENTO de la Carrera de
Especialización en Enseñanza Universitaria de la Arquitectura y el Diseño aprobado por



Resolución HCD Nº 121/05 y por Resolución HCS Nº 350/05, que consta en ANEXO I que
forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º: Aprobar las modificaciones al PLAN DE ESTUDIOS de la Carrera de
Especialización en Enseñanza Universitaria de la Arquitectura y el Diseño aprobado por
Resolución HCD Nº 121/05 y por Resolución HCS Nº 350/05, que consta en ANEXO II que
forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3º: Incluir en Digesto Electrónico, comunicar a Decanato, Escuela de Posgrado,
notificar a las personas interesadas, dar al Registro de Resoluciones y archivar.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO A
DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.
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TÍTULO I – DE LA CARRERA 
 


Artículo 1º – La Universidad Nacional de Córdoba otorgará, a propuesta de la 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, el título de posgrado de 
Especialista en Enseñanza Universitaria de la Arquitectura y el Diseño de 
acuerdo con el currículo aprobado de la Carrera, mediante los procedimientos 
dispuestos en el Reglamento General de la Escuela de Posgrado y en el 
presente Reglamento de Carrera.  
 


Artículo 2º – Para la obtención del título se requerirá la realización de las 
actividades académicas que se enuncian a continuación: 
a) Aprobar la totalidad del plan curricular de la Especialización, con los módulos 
que lo estructuran y el Trabajo Final Integrador. 
b) Aprobar durante el primer año de cursado de la Carrera un examen de lecto-
comprensión de idioma extranjero (inglés, francés, portugués, italiano o alemán). 
Podrá solicitarse acreditación de este requisito mediante certificación de 
instituciones reconocidas (con la aprobación de la Escuela de Posgrado). 
c) Cancelar los compromisos arancelarios fijados por la Carrera. 
 


Artículo 3º – La duración total de la Carrera es de cinco semestres. Los tres 
primeros semestres incluyen el cursado presencial de la Carrera (de 390 horas 
divididas en 200 horas teóricas y 190 horas prácticas). El cuarto y el quinto 
semestre están dedicados a la realización, presentación y defensa del Trabajo 
Final Integrador. 
 
TÍTULO II - DE LA ESTRUCTURA DE GESTIÓN ACADÉMICA DE LA 
CARRERA 
 


Artículo 4º – La estructura de gestión académica de la Especialización estará 
constituida por un/a Director/a, un/a Co-director/a, un Comité Académico, 
asistidos por un Coordinador Técnico, si lo propusiera el/la Directora/a de la 
Carrera. 
 
TÍTULO III – DE LA DIRECCIÓN 
 


Artículo 5º – El/la Director/a y Codirector/a de la Carrera deberán poseer título 
de posgrado igual o superior al que otorga la Carrera y deberán ser, o haber sido, 
Profesores/as Regulares o Investigadores/as de la Universidad Nacional de 
Córdoba u otras Universidades Nacionales o Institutos orientados a la 
investigación y/o desarrollo. Además, deberán poseer antecedentes acreditados 
en investigación en el campo y formación de recursos humanos. Al menos uno/a 
de ellos/as deberá ser o haber sido Profesor/a Regular de la UNC. 
El/la Director/a y Codirector/a serán designados, a propuesta de la Escuela de 
Posgrado, por el HCD de la FAUD. Durarán en sus funciones un período de 
cuatro años y podrán ser redesignados por única vez consecutiva, por el mismo 
término. En función de lo anterior sólo podrán ser designados/as nuevamente, 
participando de una convocatoria abierta de selección de propuestas, a partir de 
los antecedentes de los/las postulantes y de la presentación de un plan de 
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mejoras para la gestión académica de la Carrera, evaluadas por un tribunal ad 
hoc. 
 


Artículo 6º – Las funciones del/de la Director/a serán:  
a) Planificar y organizar el desarrollo de las actividades académicas de la 
Carrera.  
b) Evaluar junto al/a la Co-director/a los antecedentes de los/las postulantes y 
considerar su admisión en la Especialización. 
c) Promover Programas y gestionar convenios que amplíen los ámbitos de 
investigación y desarrollo de trabajos finales. 
d) Coordinar los procesos de evaluación establecidos en el presente 
Reglamento. 
e) Ejercer la representación de la Carrera ante las autoridades de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño, ante los organismos oficiales y privados y 
asesorar en todas las cuestiones atinentes a la Carrera que le sean requeridas. 
f) Promover relaciones y transferencias de las actividades y producciones de la 
Carrera al interior de la FAUD/UNC, con otras unidades académicas y con el 
medio social en general. 
g) Proponer a la Dirección de la Escuela de Posgrado la nómina de integrantes 
del Comité Académico para su designación por el HCD de la FAUD. 
h) Presidir el Comité Académico y convocar las reuniones ordinarias y 
extraordinarias del cuerpo. 
i) Aprobar los temas y los antecedentes de los/las Directores/as de los trabajos 
finales propuestos por los/las estudiantes para finalizar la Carrera, 
conjuntamente con el Comité Académico. 
j) Proponer a la Dirección de la Escuela de Posgrado, la nómina de los miembros 
de tribunales evaluadores de trabajos finales para su designación por Resolución 
Decanal. Anualmente la Dirección de la Especialización elevará al Comité 
Académico para su aprobación una nómina de docentes que cumplan los 
requisitos para integrar dichos tribunales.   
k) Proponer, conjuntamente con el Comité Académico, la designación de los/las 
profesores/as que conformarán el cuerpo docente de la Carrera, quiénes 
deberán acreditar formación y trayectoria en ámbitos de posgrado universitario 
o méritos equivalentes y vinculados a las tres áreas abordadas en la Carrera: 
pedagógica, arquitectura y diseño. 
l) Instrumentar el seguimiento curricular con el fin de analizar y evaluar los 
procesos de implementación de la Carrera en general y de cada módulo y sus 
aportes al proyecto curricular, con el objetivo de generar mejoras que permitan 
consolidar la calidad en la formación de los especializandos  
m) Proponer a la Dirección de la Escuela de Posgrado la nómina de estudiantes 
con méritos para ser acreedores/as de becas que otorgue la Facultad y/o la 
Universidad. 
n) Organizar y coordinar el proceso de autoevaluación de la Carrera y los 
procesos de acreditación que correspondieren. 
o) Presentar a la Dirección de la Escuela de Posgrado, conjuntamente con el 
Comité Académico, las propuestas de modificación del currículo, con la 
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correspondiente fundamentación, para su tratamiento y aprobación por el 
HCD/FAUD. 
p) Proponer a la Dirección de la Escuela de Posgrado, conjuntamente con el 
Comité Académico, el reconocimiento de equivalencias según lo establecido en 
art. 16°. 
q) Elaborar el presupuesto anual de la Especialización y fijar los criterios de 
acuerdo a los cuáles se asignarán los recursos, teniendo en cuenta la 
disponibilidad de fondos previstos en el ejercicio anual correspondiente. 
r) Designar al/a la asistente técnico/a con funciones de coordinación 
administrativa de la Carrera de Especialización. 
s) Informar anualmente a la Dirección de la Escuela de Posgrado de la Facultad 
de Arquitectura, Urbanismo y Diseño sobre el desenvolvimiento de la Carrera y 
la asignación y gestión de los recursos. 
t) Velar por el cumplimiento del presente Reglamento y otras disposiciones 
relacionadas con el funcionamiento de la Carrera y la normativa vigente en la 
UNC. 
u) Colaborar con la Dirección de la Escuela de Posgrado en tareas generales 
pertinentes a ésta. 
 


Artículo 7º - Del/de la Co-director/a 
Las funciones del/de la Co-director/a serán: 
a) Colaborar con el/la Director/a en todas las instancias de gestión. 
b) Reemplazar al/a la Director/a en ausencia de éste/a.  
c) Participar de las reuniones del Comité Académico con voz pero sin voto 
cuando el/la directora/a esté presente. 
d) Coordinar con la Escuela de Graduados las actividades para el desarrollo 
académico de la Carrera. 
e) Articular la relación del Comité Académico con los Directores/as de Trabajo 
Final Integrador y con los/las estudiantes. 


   
TÍTULO IV – DEL COMITÉ ACADÉMICO 
 


Artículo 8º – El Comité Académico estará integrado por tres profesores/as que 
representen las tres áreas sobre las que se asienta el posgrado: pedagógica, 
arquitectura y diseño y será presidido por el/la Director/a (o por el/la Co-director/a 
en ausencia de éste/a). Las normas sobre asistencia y funcionamiento se 
ajustarán a lo establecido en el Reglamento de la Escuela de Posgrado para los 
miembros de su Comité Asesor. En caso de ausencia del/de la Director/a y Co-
director/a, el Comité Académico será presidido por un miembro del mismo 
designado al inicio de la sesión. En caso de empate durante las votaciones, el 
voto de quien preside la reunión equivale a dos votos. 
 


Artículo 9º - Los miembros del Comité Académico deberán poseer título de 
posgrado igual o superior al que otorga la Carrera y deberán ser, o haber sido, 
Profesores/as Regulares o Investigadores/as de la Universidad Nacional de 
Córdoba u otras Universidades Nacionales o Institutos orientados a la 
investigación y/o desarrollo. En caso de no contar con título de posgrado, 
deberán poseer una amplia y destacada trayectoria profesional en el área 
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específica de la Carrera. El/la Director/a de la Carrera elevará la nómina a la 
Dirección de la Escuela de Posgrado para que proponga su designación al HCD 
y durarán un período de cuatro años en sus funciones, pudiendo ser reelectos/as 
en los mismos términos que el/la Director/a y Co-director/a. 


  


Artículo 10º – Las funciones del Comité Académico serán: 
a) Evaluar los antecedentes de los/las postulantes y considerar su admisión en 
la Carrera. 
b) Proponer, conjuntamente con la Dirección de la Carrera, la designación de 
los/las profesores/as que conformarán el cuerpo docente de la Carrera, quiénes 
deberán acreditar formación y trayectoria en ámbitos de posgrado universitario 
o méritos equivalentes y vinculados a las tres áreas abordadas en la Carrera: 
pedagógica, arquitectura y diseño 
c) Dictaminar sobre las solicitudes de equivalencia y su otorgamiento, previo 
análisis de antecedentes, conforme a lo establecido en art. 16°. 
d) Evaluar conjuntamente con la Dirección de la Carrera los temas, el proyecto 
de Trabajo Final Integrador y los antecedentes de los/las Directores/as 
propuestos por los/las estudiantes. 
e) Colaborar con la Dirección de la Carrera cuando lo demande, en las 
actividades de gestión y/o evaluación y de evaluación curricular y planes de 
mejora. 
f) Realizar el seguimiento del plan de gestión de la Especialización y elaboración 
de planes de mejoras.  
g) Aprobar anualmente la nómina de Profesores/as en condiciones de integrar 
los tribunales de evaluación de trabajos finales  
h) Realizar, conjuntamente con el/la Director/a, la autoevaluación de la Carrera 
en todos sus aspectos y proponer los ajustes necesarios. 
 
TÍTULO V – DEL/DE LA COORDINADOR/A TÉCNICO/A DE LA CARRERA 
 


Artículo 11º - El/la Director/a propondrá la designación de asistente técnico/a 
con funciones de coordinador/a para asistirlo/a en las actividades 
organizacionales y administrativas, y sus funciones serán: 
a) Actuar como secretario/a de actas en las reuniones del Comité Académico. 
b) Ejercer el contralor y gestión de la documentación inherente a la Carrera.  
c) Mantener actualizados los registros y archivos de la Carrera. 
d) Cooperar en la elaboración del calendario de clases y coordinar el uso de los 
ámbitos y equipos. 
e) Realizar el enlace administrativo y técnico externo a la FAUD inherente al 
alojamiento, viáticos y pasajes de profesores/as invitados/as que correspondan 
a la actividad específica de la Carrera. 
 
TÍTULO VI - DE LOS/LAS PROFESORES/AS 
 


Artículo 12º – Todos/as los/las profesores/as que conformen el cuerpo 
académico de la Especialización y todos los/las Directores/as de Trabajo Final 
deberán poseer título de posgrado igual o superior al que otorga la Carrera y 
deberán ser, o haber sido, Profesores/as o Investigadores/as de la Universidad 
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Nacional de Córdoba u otras Universidades Nacionales o Institutos orientados a 
la investigación y/o desarrollo. En caso de no contar con título de posgrado 
podrán considerarse los méritos equivalentes demostrados por su trayectoria 
profesional en el área específica de la Carrera y sus antecedentes en 
investigación en el campo y formación de recursos humanos. Los/as 
profesores/as serán designados/as por Resolución HCD. Los/las Directores/as 
de Trabajo Final serán designados/as por Resolución Decanal. 
 
TÍTULO VII – DE LOS/LAS ESTUDIANTES 


 


Artículo 13º –  
Podrán postularse para la Carrera de Especialización: 
- Los/las egresados/as de universidades nacionales, provinciales, públicas o 
privadas reconocidas por autoridad competente, que posean título de grado en 
carreras de al menos cuatro años de duración, afines a los ejes temáticos de 
esta Especialización. Los/las postulantes deberán poseer título de grado 
universitario en Arquitectura, Diseño Industrial, Diseño Gráfico, Diseño de 
Indumentaria, Diseño en Comunicación Visual u otras carreras afines con 
titulaciones emitidas por Universidades reconocidas por el Ministerio de 
Educación de la Nación. 
- Los/las egresados/as de universidades extranjeras con título de nivel 
equivalente al de grado otorgado por la Universidad Nacional de Córdoba, previa 
aceptación del Honorable Consejo Directivo de la Facultad, según normativas 
vigentes en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba. Su admisión no 
significará reválida del título de grado ni habilitará para ejercer la profesión en el 
ámbito de la República Argentina. 
 


Artículo 14º – Cada postulante deberá inscribirse mediante la presentación de 
una solicitud escrita dirigida al/a la Director/a de la Carrera, acompañada de su 
curriculum vitae, en el período que establezca la Unidad Académica en la 
Escuela de Posgrado. La presentación implica el conocimiento y aceptación del 
Reglamento de la Carrera por parte del/de la postulante. Una vez admitido/a 
deberá realizar la solicitud de inscripción de acuerdo a los procedimientos 
administrativos vigentes.   
 


El/la inscripto/a fijará un domicilio legal en la ciudad de Córdoba y una dirección 
de correo electrónico válida, donde pueda ser notificado/a. 
 


Artículo 15º - Procedimiento de selección: El/la Director/a de la Carrera, 
conjuntamente con el Comité Académico, evaluarán el currículum, el título de 
grado, cursos, actividad profesional y académica y carta de motivación en 
relación a la especificidad de la Especialización. 
 


Artículo 16º – El/la Director de la Carrera juntamente con el Comité Académico 
podrá reconocer por equivalencia cursos de posgrado ya aprobados por el/la 
estudiante en ésta u otra universidad. Se considerarán como equivalentes 
aquellos cursos cuyos contenidos, condiciones de cursado, evaluación y carga 
horaria tengan similitud con las actividades curriculares propuestas, hasta un 
máximo del 30% del currículo de la Carrera. Para estos casos se tendrá en 
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cuenta el programa del curso, su pertinencia y profundidad temática, su duración, 
las características de la evaluación final, la nota obtenida, y el currículo del/de la 
profesor/a dictante.  
Para su reconocimiento, los cursos de posgrado realizadas en ésta u otras 
universidades, deben haber sido aprobados con una antelación no mayor a los 
5 años al momento de la solicitud. 
 


Artículo 17º – Para ser considerado/a estudiante regular de la Carrera, es 
necesario cursar la totalidad de las módulos en cada cuatrimestre y aprobar por 
lo menos el 80% de las actividades académicas propuestas. 
Cuando se haya producido abandono de la Carrera o se haya perdido la 
condición de estudiante regular, se podrá solicitar la reincorporación en una 
nueva cohorte, en tanto se dicte la Carrera. Corresponderá al Comité Académico 
el reconocimiento de las materias aprobadas o su actualización. 
 


Artículo 18º – Para ser considerado/a estudiante regular de los módulos es 
necesario haber asistido al 80% de las actividades teórico-prácticas y aprobar la 
evaluación propuesta en cada uno. Se fijará para cada módulo la fecha de 
presentación de su Trabajo Final de aprobación, la que no podrá superar los 60 
días desde la finalización del cursado. Si el Trabajo no fuera aprobado, se 
brindará una instancia de recuperación cuya presentación no deberá exceder los 
60 días desde la primera evaluación. Si el/la estudiante no aprobara en la 
instancia de recuperación, deberá recursar el módulo en tanto se dicte 
normalmente la Carrera. 
 


Artículo 19º - La evaluación de los trabajos de cierre de los módulos tendrá 
carácter individual y obligatorio, excepto en las módulos que requieran 
formulaciones interdisciplinarias. La aprobación de cada una de ellas será con 
una calificación no menor de 7(siete) puntos en una escala de 0(cero) a 10 (diez). 
 
TÍTULO VIII – DE LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
 


Artículo 20º - Cuando las actividades prácticas se realicen en Instituciones 
educativas fuera del ámbito de la Escuela de Posgrado (en las Carreras de 
Grado de la FAUD, en otras facultades de la UNC, en otros ámbitos 
universitarios, en institutos de enseñanza superior), la supervisión de estudiantes 
estará a cargo de los/las docentes de los módulos. Los/las docentes harán el 
seguimiento y orientación de los trabajos con la finalidad de: 
- Organizar la práctica a desarrollar, conforme a los lineamientos establecidos en 
el módulo correspondiente, y garantizar el cumplimiento de las actividades 
previstas. 
- Guiar al/a la estudiante durante el desarrollo de la práctica, asesorar y observar 
su desempeño. 
En el caso de prácticas a desarrollar fuera del ámbito de la FAUD/UNC, se 
realizarán los convenios respectivos con las instituciones participantes, en los 
cuales se establecerán las actividades a desarrollar, los actores intervinientes y 
los métodos de supervisión.  
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TÍTULO IX – DEL TRABAJO FINAL 
 


Artículo 21º – La evaluación final de la Especialización consistirá en un Trabajo 
Final Integrador, de carácter individual, que incluye la defensa oral y pública.  
El Trabajo Final Integrador consistirá en la elaboración de una propuesta sobre 
una de las siguientes líneas de acción: 
-La profundización sobre aspectos disciplinares y/o interdisciplinares en relación 
a sus prácticas pedagógicas. 
-La propuesta de mejoras educativas en un campo de conocimiento o en un área 
curricular  de una carrera. 
-La formulación de estrategias para el diseño y gestión de nuevos espacios 
curriculares.  
Este Trabajo tiene como propósito poder verificar la capacidad del/de la 
estudiante para la asociación, integración y profundización sobre temas, 
problemáticas, enfoques, saberes y prácticas abordados en los campos 
epistemológicos del Plan de Estudio. 
 


Artículo 22° - Durante el cursado del módulo Taller de Trabajo Final el/la 
estudiante desarrollará el proyecto de Trabajo Final, que presentará al finalizar 
el curso, acompañado de una nota de aceptación del/de la Director/a del TFI y 
de su currículum. 
 


Artículo 23°- Los/las Directores/as del Trabajo Final Integrador deberán poseer 
título de posgrado igual o superior al que otorga la Carrera y deberán ser, o haber 
sido, Profesores/as o Investigadores/as de la Universidad Nacional de Córdoba 
u otras Universidades Nacionales o Institutos orientados a la investigación y 
desarrollo y tener antecedentes en la temática del Trabajo Final para cuya 
dirección son propuestos. 
 


El/la Director/a del Trabajo Final Integrador hará el seguimiento de su desarrollo, 
asesorando al/a la estudiante en relación a los aportes de distintas teorías, 
enfoques y autores, como así también en las opciones metodológicas más 
viables para la elaboración del TFI. 
 


Artículo 24° – El/la estudiante deberá presentar su Trabajo Final Integrador en 
un plazo mínimo de seis meses y máximo de 12 meses a partir de haber 
completado el 100% de aprobación de las módulos. Vencido este plazo el/la 
estudiante podrá solicitar prórroga por otros seis meses. Finalizado el período de 
la prórroga sin haberse producido la presentación del Trabajo Final, el/la 
estudiante deberá replantear su proyecto, caso contrario caducará su condición 
de estudiante regular de la Carrera.  
 


Artículo 25°– El Trabajo Final Integrador deberá ser presentado a la Dirección 
de la Carrera con nota aval del/de la Director/a del TFI solicitando la constitución 
de un tribunal evaluador. La presentación constará de un ejemplar original en 
soporte papel A4, redactado en idioma castellano, con todas sus hojas 
numeradas en forma consecutiva, y encuadernado; y tres copias anilladas. 
Deberá contener un resumen de no más de 200 (doscientas) palabras e incluirá 
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al final la bibliografía citada en el cuerpo del texto, debidamente referenciada 
según normas APA. Se adjuntará una versión digital en formato PDF.  
 
TÍTULO X– DE LOS TRIBUNALES DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO FINAL 
DE INTEGRACIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN  
 


Artículo 26° – El/la Director/a de la Carrera, propondrá la conformación del 
Tribunal de Evaluación del Trabajo Final a partir de la nómina aprobada 
anualmente por el Comité Académico. El Tribunal estará compuesto por tres (3) 
miembros titulares y tres (3) miembros suplentes, quienes deberán reunir los 
mismos requisitos que el cuerpo académico de la Carrera.  Al menos uno/a de 
los miembros titulares y suplentes deberá ser externo a la Carrera. Se notificará 
al/a la estudiante, quien, en un plazo de 5 días hábiles, podrá recusar miembro/s 
del jurado, en los términos que establece la Ley de Procedimientos 
Administrativos. Vencidos los términos establecidos para la recusación, la 
nómina será elevada a la Dirección de la Escuela de Posgrado para su 
convalidación y solicitud de designación por Resolución. El/la Director/a del 
Trabajo Final no podrá integrar el Tribunal de Evaluación. 
 


Artículo 27° – Los miembros del Tribunal de Evaluación dispondrán de un plazo 
de cinco (5) días hábiles, a partir de recibir la notificación de su designación, para 
comunicar por escrito su aceptación o rechazo. 
 
TÍTULO XI - DE LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO FINAL INTEGRADOR 
 


Artículo 28° – El/la Director/a de la Carrera entregará un ejemplar del Trabajo 
Final Integrador a cada miembro del Tribunal. 
Los miembros del Tribunal disponen de treinta (30) días corridos a contar desde 
la recepción del Trabajo para evaluarlo y presentar, en forma individual, un 
dictamen debidamente fundamentado. El Trabajo Final Integrador podrá resultar, 
por mayoría simple de votos del Tribunal, como: 
a) Aceptado para su defensa, en cuyo caso se procederá según lo estipulado en 
los siguientes artículos.  
b) Aceptado con observaciones. En cuyo caso el/la estudiante deberá modificar 
o complementar su Trabajo, según las observaciones, para lo cual el Tribunal 
fijará un plazo no mayor de seis meses desde la notificación del resultado. 
Cumplido este plazo sin haberse realizado las modificaciones sugeridas, y no 
habiendo solicitado prórroga (la que no podrá exceder los seis meses) el Trabajo 
se considerará rechazado. 
c) Rechazado. Si esto ocurre, el/la estudiante deberá presentar un nuevo 
proyecto en un plazo de 12 (doce) meses; caso contrario se considerará que ha 
habido desistimiento por su parte, perdiendo su condición de estudiante regular.  
 


Artículo 29° – Una vez aceptado el Trabajo, el/la Director/a de la Carrera fijará 
una fecha no mayor a 30 días corridos para la defensa, que se realizará ante la 
presencia de los tres miembros del Tribunal de Evaluación y durará entre 30 y 
45 minutos. Concluida la exposición, los miembros del Tribunal realizarán 
preguntas aclaratorias, luego de lo cual elaborarán el acta donde constará la 
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decisión final sobre la calificación del Trabajo, que se reflejará en la siguiente 
escala: De 0 (cero) a 6 (seis) equivale a desaprobado y por lo tanto será 
insuficiente, de 7 (siete) a 10 (diez) aprobado: 7 (siete) bueno, 8 (ocho) muy 
bueno, 9 (nueve) distinguido y 10 (diez) sobresaliente. La decisión del Tribunal 
de Evaluación será irrecurrible.  
 
TÍTULO XII DE LA RESOLUCIÓN DE SITUACIONES NO PREVISTAS  
 


Artículo 30º – Todas las situaciones no previstas en el presente Reglamento, 
serán resueltas en primera instancia por el Comité Académico de la Carrera y en 
caso de ser necesario, por el HCD.  
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ANEXO II 


PLAN DE ESTUDIOS 
 
MODALIDAD DEL PLAN DE ESTUDIOS: Presencial 
ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS: Estructurado 
 
1. FUNDAMENTACIÓN   
La Especialización en Enseñanza Universitaria de la Arquitectura y el Diseño constituye 
un importante aporte a la formación de recursos humanos no sólo para la Facultad de 
Arquitectura Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba sino para otros 
centros de estudio, ya que es uno de los pocos posgrados de nuestro País dirigido a la 
profesionalización de los/as formadores/as en el campo de la enseñanza específica de 
carreras proyectuales. 
“La Carrera tiene por objeto profundizar en el dominio de temas o áreas en el campo de 
la enseñanza y el aprendizaje de una profesión o de un campo de aplicación de varias 
profesiones, ampliando la capacitación a través de un entrenamiento intensivo. Cuenta 
con evaluación final de carácter integrador. Conduce al otorgamiento de un título de 
Especialista, con especificación de la profesión o campo de aplicación. Responde a 
necesidades y problemáticas de las prácticas de la enseñanza en el ámbito del País, 
siendo las áreas de trabajo de los/as egresados/as la formación de grado, la 
investigación educativa en estas disciplinas, la intervención en los diseños curriculares 
de estas carreras universitarias y la transferencia científico-tecnológica y de servicios a 
otros organismos relacionados con la formación de recursos humanos en esta área.”1 


La Carrera comenzó a dictarse en la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño de la 
Universidad Nacional de Córdoba en 2006 con la finalidad de brindar formación tanto 
inicial como continua de quienes ejercen la docencia en carreras proyectuales, con el 
propósito de: 
- Promover la profesionalidad en la enseñanza tanto en lo específico-disciplinario como 
en lo pedagógico-didáctico, entrecruzando las teorías y las prácticas que construyen esta 
especialidad. 
- Generar el ámbito de articulación entre la formación y la investigación sobre la 
enseñanza del diseño, y prácticas de enseñanza interdisciplinarias ligadas a la síntesis, 
núcleo del taller de diseño y proyectación. 
- Posibilitar el cumplimiento de parte de los objetivos planteados por los organismos de 
Ciencia y Técnica de las Universidades Públicas Argentinas, en relación a la 
preocupación por la formación en nuevos y alternativos paradigmas de la enseñanza 
superior, acordes a las necesidades contextuales e históricas que tiene nuestro país en 
la actualidad.”2 
Se inserta de modo integral en el marco institucional dentro de la Escuela de Posgrado 
de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, de la Universidad Nacional de 
Córdoba. Responde a las normativas enmarcadas en la Ley de Educación Superior y a 
las reglamentaciones vigentes de la CONEAU relativas a los Procedimientos, Criterios y 
Solicitud de Acreditación de las Carreras de Especializaciones, Maestrías y Doctorados, 
y se ajusta a los objetivos planteados para el proceso de acreditación de las mismas.  
Responde al Reglamento de la Escuela de Posgrado de la FAUD de la UNC en todos 
sus artículos para la formación de cuarto nivel, contribuyendo a formar la masa crítica de 
“operadores universitarios de equipos profesionales de alto nivel” (Art. 2º- 
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Competencias), en este caso en la docencia y en la investigación de los procesos de 
enseñanza que llevan a cabo en la institución.”3 


El Plan de Estudios, de tipo estructurado, fue aprobado en el ámbito de la Facultad en el 
año 2005, por Resolución Nº 121/05-HCD-FAUD y por Resolución Nº 350/05 -HCS- 
UNC, presentado para acreditación y aprobado por CONEAU-Sesión N° 252, Dictamen 
17/07 /07, y Res. MECyT N° 910/08 y nuevamente evaluado y acreditado por Resolución 
CONEAU Nº 1045/11 CONEAU Res. Nº 1045/11 y validado por RM 679/16 con 
Categoría C. 
La Carrera ha ido vinculándose con las carreras de grado de la FAUD por su propia 
especificidad en la enseñanza de disciplinas proyectuales. Los/las estudiantes (tanto 
docentes como adscriptos/as egresados/as) han venido trabajando con situaciones 
propias de las cátedras en que se desempeñan.  
Desde 2016 con el cambio en la Dirección de la Carrera, se propuso generar mejoras en 
este espacio que se pretende seguir fortaleciendo. El punto de partida fueron las tres 
recomendaciones realizadas en Resolución CONEAU 1045/11 de acreditación:  
-Incrementar la proporción de docentes con titulación de posgrado: En la actualidad el 
90% de los/las Profesores/as poseen títulos de posgrado.  
-Diversificar mecanismos de seguimiento de docentes: se plantean encuestas, se 
analizan los trabajos presentados, se presencian algunas clases, se realizan reuniones 
con cada docente.  
-Implementar acciones para incrementar la tasa de graduación: Hasta 2018 sólo había 
16 egresados/as. Con la convocatoria realizada a partir de 2018 a quienes ya aprobaron 
todos los módulos para recursar el Taller de Trabajo Final, el resultado ha sido que se 
cuenta con 27 egresados/as, 2 trabajos a evaluarse y 14 trabajos finales en elaboración. 
Actualmente el cuerpo académico es de un carácter interdisciplinar, de acuerdo al perfil 
curricular de la Carrera. 
A partir de 2017 se fueron integrando nuevo/as docentes estables e invitados/as para 
reforzar el carácter interdisciplinar de la Carrera. El punto de partida fue lograr superar 
la fragmentación de contenidos brindados en los módulos especiales que complementan 
el módulo Problemas didácticos de la enseñanza disciplinar e interdisciplinar y se 
organizaron cuatro módulos obligatorios para todos los/las estudiantes abarcando las 
cuatro áreas disciplinares: Proyectual, Tecnología, Morfología/Instrumentación y 
Ciencias Sociales tanto de arquitectura como de diseño industrial. De esta manera los/las 
estudiantes pueden visualizar la diversidad de enfoques y metodologías de enseñanza 
en cada una, lo cual ha ido coadyuvando en instalar el valor de la interdisciplinariedad, 
complementando las temáticas que pueden surgir sobre otras especificidades de las 
diversas carreras de diseño y de las cuales provienen algunos/as estudiantes.  
Asimismo, en este ajuste del Plan que presentamos, se aplicó el mismo criterio para el 
dictado del módulo Teoría de la Arquitectura y el diseño a cargo de dos profesionales 
con formación en Diseño industrial y en Arquitectura respectivamente. 
A partir de 2019, la Carrera comenzó a tener una participación activa en el grado a través 
de los proyectos 2018-2019 y 2019-2020 implementados por la Secretaría Académica 
de la FAUD, en el marco del Programa de apoyo al mejoramiento de la enseñanza de 
grado (PAMEG) de la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de 
Córdoba.  
Estos proyectos tienen como objetivo incorporar mejoras en el plano académico de la 
FAUD brindando espacios para el perfeccionamiento de sus docentes, promover el 
desarrollo de estrategias que propicien el mejoramiento en el cursado de los/las 
estudiantes y contribuir a evitar el desgranamiento en los primeros niveles. Los ejes de 
trabajo son el fortalecimiento de los/las docentes en el empleo de las plataformas 
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virtuales y los lineamientos para la producción de materiales multimedia, promoviendo la 
inclusión de instancias semipresenciales ante la necesidad de dar soluciones a los 
problemas que genera la masividad en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la 
FAUD. La Directora de la Carrera integra el equipo que desarrolla los proyectos 2019 y 
2020 y coordina la capacitación docente junto a la Asesora Pedagógica de la FAUD.  En 
2019 el dictado de los cursos estuvo a cargo de integrantes del equipo de profesores de 
esta Carrera de Posgrado. También se llevó adelante una experiencia piloto con la 
Asesoría Pedagógica incorporando a una estudiante y a una egresada del posgrado para 
llevar adelante dos etapas en el curso de formación de adscriptos/as estudiantes. Por el 
buen resultado obtenido se ha acordado continuar este vínculo incorporando estos 
cursos como espacios para la práctica de los/las especializandos/as. 
 


Propósitos de la Carrera: 
-Brindar formación inicial y continua para ejercer la docencia en las carreras 
universitarias de Arquitectura y Diseño (industrial, gráfico, de indumentaria, de interiores, 
de comunicación visual, entre otras) 
 


-Fortalecer el cuerpo académico responsable de la enseñanza de la Arquitectura y el 
Diseño en el plano pedagógico, técnico, investigativo y de la gestión de la labor 
académica. 
 


-Formar docentes que puedan realizar aportes significativos en la elaboración de diseños 
curriculares, revisión y actualización de planes estudios y proyectos de mejora educativa, 
considerando los nuevos paradigmas educativos. 
 
2. OBJETIVOS 
-Comprender enfoques teóricos que fundamentan los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje en la enseñanza superior, particularmente en la Arquitectura y el Diseño. 
 


-Profundizar el conocimiento sobre la complejidad de las prácticas pedagógicas para 
fortalecerlas y potenciar el saber didáctico en el caso de los/las especializandos/as que 
ya ejercen la docencia a partir de una visión integral de las áreas disciplinares que 
confluyen en la formación profesional.  
 


-Concebir la enseñanza universitaria a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2030, formulados por la ONU, identificando prioridades, oportunidades y amenazas en 
pos de una formación de profesionales comprometidos/as con la calidad de vida, la 
inclusión, la sostenibilidad ambiental y la seguridad. 
 


-Desarrollar el manejo y uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones 
de un modo crítico y reflexivo que permita el aprendizaje y trabajo colaborativo en la 
enseñanza de la Arquitectura y el Diseño. 
 
3. PERFIL DEL/DE LA EGRESADO/A 
El/la egresado/a estará capacitado/a para: 
-Contribuir a fortalecer y garantizar el valor didáctico de la labor académica 
interdisciplinar de los problemas que atañen a la enseñanza de la Arquitectura y el 
Diseño como instancia superadora de la visualización específica desde el área de 
proveniencia de los/las docentes,  
 


-Coadyuvar a promover, facilitar y afianzar las relaciones entre las diversas cátedras o 
espacios curriculares y carreras de Grado de una institución universitaria, gestionando 
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procesos académicos interdisciplinarios para la formación de profesionales 
comprometidos/as con la inclusión social, la sostenibilidad ambiental, la seguridad y la 
calidad de vida. 
 


-Participar en la elaboración de diseños curriculares, revisión y actualización de planes 
estudios, y proyectos de investigación y gestión para las mejoras educativas en ámbitos 
universitarios donde se imparten carreras proyectuales. 
 


-Realizar actividades de trasferencia científico-tecnológicas y de servicios a organismos 
relacionados con la formación de recursos humanos vinculados al área proyectual.  
 
4. TÍTULO QUE SE OTORGA 
Especialista en Enseñanza Universitaria de la Arquitectura y el Diseño 
 
5. REQUISITOS DE INGRESO 
Podrán postularse para la Carrera de Especialización: 
 


- Los/las egresados/as de universidades nacionales, provinciales, públicas o privadas 
reconocidas por autoridad competente, que posean título de grado en carreras de al 
menos cuatro años de duración, afines a los ejes temáticos de esta Especialización. 
Los/las postulantes deberán poseer título de grado universitario en Arquitectura, Diseño 
Industrial, Diseño Gráfico, Diseño de Indumentaria, Diseño en Comunicación Visual u 
otras carreras afines con titulaciones emitidas por Universidades reconocidas por el 
Ministerio de Educación de la Nación. 
 


- Los/las egresados/as de universidades extranjeras con título de nivel equivalente al de 
grado otorgado por la Universidad Nacional de Córdoba, previa aceptación del Honorable 
Consejo Directivo de la Facultad, según normativas vigentes en el ámbito de la 
Universidad Nacional de Córdoba. Su admisión no significará reválida del título de grado 
ni habilitará para ejercer la profesión en el ámbito de la República Argentina. 
 


Cada postulante deberá inscribirse mediante la presentación de una nota dirigida al/a la 
Director/a de la Carrera, explicitando la motivación de su solicitud, acompañada de su 
currículum vitae, en el período que establezca la Unidad Académica en la Escuela de 
Posgrado. La presentación implica el conocimiento y aceptación del Reglamento de la 
Carrera por parte del/de la postulante. Una vez admitido/a deberá realizar la solicitud de 
inscripción de acuerdo a los procedimientos administrativos vigentes. La admisión está 
sujeta a una evaluación realizada por los/las responsables de la Dirección de la Carrera.  
 
6. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
El Plan de Estudios se estructura en base a la articulación de contenidos por módulos 
estructurados en tres niveles: Teoría, Instrumentación y Articulación 
interdisciplinaria.   
 


Los módulos del Nivel TEORÍA abordan de manera progresiva los conocimientos de 
enseñanza, teoría proyectual y teoría del aprendizaje en las disciplinas Arquitectura y 
Diseño, generando un primer capital intelectual para la observación crítica y reflexiva.  
 


A continuación, el Nivel INSTRUMENTACIÓN da inicio con el módulo de Didácticas, 
profundizando por áreas y aproximando un perfil docente. Este módulo, de carácter 
disciplinar, provee información específica a partir de la profundización en cada área, 
conglomerando los aportes del nivel teórico. En esta instancia, se considera que el/la 
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estudiante está en condiciones identificar un eje temático que, en una definición 
temprana, permitirá avanzar sobre los siguientes módulos del cursado propiciando una 
producción mucho más fluida en relación a la futura elaboración del Trabajo Final. 
Iniciado de esta manera el nivel INSTRUMENTACIÓN, los restantes módulos del nivel 
(Investigación Educativa, Antropología Social y Tecnología Educativa) permiten su 
abordaje partir de los intereses que el/la estudiante se plantee en torno al tema problema 
definido.  
 


Por último, en el Nivel ARTICULACIÓN INTERDISCIPLINARIA, el módulo Laboratorio 
de Diseño Curricular interdisciplinario abre las posibilidades propositivas hacia los 
procesos de innovación y transferencias de la producción proyectual en la enseñanza. 
Esto propicia un importante momento de articulación y anclaje con el módulo de Gestión 
para la implementación de la propuesta del/de la estudiante en el marco del módulo de 
Trabajo Final, integrador y de síntesis, como etapa conclusiva y de verificación de 
capacidades adquiridas.      
 


En cada módulo durante su desarrollo se realizan evaluaciones del proceso a partir de 
las actividades prácticas que van desarrollando los/las estudiantes y una evaluación 
sumativa a partir del trabajo de cierre, de modo de verificar el alcance de los objetivos 
propuestos y las capacidades adquiridas. 
 


 
 


El Plan de Estudios requiere la aprobación, durante el primer año de cursado de la 
Carrera, de un examen de lecto-comprensión de idioma extranjero (inglés, francés, 
portugués, italiano o alemán). 
Duración: La duración total de la Carrera es de cinco semestres. Los tres primeros 
semestres incluyen el cursado presencial de la Carrera (de 390 horas divididas en 200 
horas teóricas y 190 horas prácticas). El cuarto y el quinto semestre están dedicados a 
la realización, presentación y defensa del Trabajo Final Integrador. 
Descripción de las Actividades de Formación Práctica  
Las actividades de formación práctica consisten en: estudio y análisis de casos a nivel 
disciplinar - institucional - áulico, registro y análisis de experiencias educativas y de 
prácticas disciplinares, crítica de trabajos, Interacción y presentación de materiales en 
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actividades presenciales y no presenciales (tales como búsqueda y organización de 
bibliografía, antecedentes, etc.), prácticas de producción en taller (programación y 
registro de cátedras y equipos docentes), prácticas en el marco de los cursos de la 
formación de adscriptos/as estudiantes organizados por la Asesoría Pedagógica de la 
FAUD, prácticas de laboratorio interdisciplinarias y talleres de trabajo integrador final con 
experimentación, ensayo y producción desde la experiencia empírica.  
 


Cuando las actividades prácticas se realicen en instituciones educativas fuera del ámbito 
de la Escuela de Posgrado (en las Carreras de Grado de la FAUD, en otras facultades 
de la UNC, en otros ámbitos universitarios, en institutos de enseñanza superior), la 
supervisión de estudiantes estará a cargo de los/las docentes de los módulos. Los/las 
docentes harán el seguimiento y orientación de los trabajos con la finalidad de: 
a) Organizar la práctica a desarrollar, conforme a los lineamientos establecidos en el 
módulo correspondiente, y garantizar el cumplimiento de las actividades previstas. 
b) Guiar al/a la estudiante durante el desarrollo de la práctica, asesorar y observar su 
desempeño. 
 


SOBRE LAS EVALUACIONES 
Se realizarán evaluaciones diagnósticas al inicio del dictado de los módulos. 
A partir de las actividades prácticas en cada módulo se realizarán evaluaciones 
formativas y compartidas con todos los/las estudiantes como una instancia más de 
aprendizaje fortaleciendo las habilidades para su desempeño como formadores/as. Para 
acreditar cada módulo se realiza una evaluación sumativa a partir de un trabajo individual 
de cierre. 
 


EL TRABAJO FINAL  
En un todo de acuerdo con lo que establece la Resolución Ministerial Nº 160/11 de que 
toda Carrera de Especialización tiene por objeto “profundizar en el dominio de un tema 
o área determinada dentro de un campo profesional o de diferentes profesiones “. Para 
el egreso, se requiere la presentación de un trabajo final individual de carácter 
integrador cuya aprobación conduce al otorgamiento de del título de “Especialista”, con 
especificación de la profesión o campo de aplicación. 
 


Para su desarrollo se establecen los siguientes lineamientos: 
 


El Trabajo Final Integrador tiene como propósito verificar la capacidad del/de la 
estudiante para la asociación, integración y profundización sobre temas, problemáticas, 
enfoques, saberes y prácticas abordados en los campos epistemológicos que 
conformaron el dictado de la especialización. 
 


Debe centrarse en una propuesta original a partir de la investigación sobre un tema 
problema sobre la enseñanza superior de las carreras proyectuales. Mediante un 
enfoque Crítico-Interpretativo e Instrumental/Operativo se abordará alguna de estas 
líneas de acción: 
 


-La profundización sobre aspectos disciplinares y/o interdisciplinares en relación a sus 
prácticas pedagógicas. 
-La propuesta de mejoras educativas en un campo de conocimiento o en un área 
curricular de una carrera. 
-La formulación de estrategias para el diseño y gestión de nuevos espacios curriculares.  
 


Para su elaboración se considerarán las siguientes etapas: 
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1. Definición del tema-problema. Contextualización. 
2. Fundamentación. 
3. Diseño metodológico. 
4. Desarrollo de la propuesta. 
5. Conclusiones. 
6. Fuentes Consultadas. 
 


Para su evaluación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
-La formulación y fundamentación del problema a abordar, la definición y 
contextualización del espacio disciplinar o curricular de intervención. 
-La coherencia entre la utilización de las estrategias a aplicar y la propuesta de solución. 
-La profundidad en el desarrollo del tema, su estructuración y sintaxis. 
-La aplicación integral y fundada de enfoques, conceptos y prácticas abordados en los 
diversos módulos de la Carrera. 
-La originalidad de la propuesta, los aportes conceptuales a la/s disciplina/s y su 
enseñanza y su factibilidad de aplicación. 
-La pertinencia de las técnicas y procedimientos aplicados. 
-La importancia y el grado de actualización de la bibliografía y fuentes consultadas. 
 


Todas las cuestiones vinculadas con el trabajo final se regirán por las disposiciones del 
Reglamento de la Carrera. 
 


El plazo para el desarrollo, presentación y defensa del Trabajo Final Integrador será de 
12 meses, a partir de la aprobación del último módulo de la Carrera. 
 


Se ha previsto, como oferta complementaria de la estructura del Plan de Estudio, la 
implementación de tutorías de apoyo y seguimiento de los/las estudiantes que, habiendo 
cursado y aprobado todos los módulos, desarrollan su trabajo final. Estos encuentros 
constituyen una etapa más del proceso de formación de dichos/as estudiantes, haciendo 
eje en la crítica colectiva de los avances presentados en cada oportunidad.  
 


PROPUESTA DE SEGUIMIENTO CURRICULAR 
Para analizar y evaluar los procesos de implementación de la Carrera en general y de 
cada módulo y sus aportes al proyecto curricular, con el objetivo de generar mejoras que 
permitan consolidar la calidad en la formación de los/las especializandos/as se realizan 
las siguientes acciones: 
 


-Medición de eficiencia terminal: relación ingreso/egreso. 
 


-Grado de impacto de la Carrera en el desempeño laboral de los/las egresados/as a 
conocer mediante entrevistas semiestructuradas. 
 


-Evaluación de la calidad y aportes de los Trabajos finales mediante informes de los 
tribunales evaluadores 
 


-Resultados del aprendizaje a recabar mediante cuestionarios individuales dirigidos a 
los/las estudiantes a completar como cierre de cada una de las tres etapas en que se 
divide el Plan de Estudios. Estos cuestionarios evaluarán cada módulo en relación a: 
      - El cumplimiento en el desarrollo de los contenidos.  
      - Grado de coherencia con el proyecto curricular. 
      - Las estrategias metodológicas. 
      - Los aspectos didácticos y los recursos utilizados. 
      - Los criterios de evaluación. 
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      - La bibliografía propuesta. 
 


-Resultados de la encuesta SIU-Kolla  
 


-Evaluación del desempeño docente, la adecuación de los contenidos, las actividades 
teórico-prácticas, la actualización de la bibliografía y la modalidad de evaluación, para lo 
cual se realizarán encuestas destinadas a los/las estudiantes y se efectuarán reuniones 
con los/las docentes a fin de analizar y articular los procesos formativos de áreas 
específicas con los requerimientos/necesidad de los/las estudiantes. 
 


-Seguimiento de los/las egresados/as en cuanto a su inserción en el campo laboral 
profesional a través de encuestas. 
 


El seguimiento será realizado por la Dirección de la Carrera en forma conjunta con el 
Comité Académico. 
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TABLA SÍNTESIS DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR 
 
 
 


 


Observación: es necesario aprobar, durante el primer año de la Carrera, un examen de 
lecto-comprensión de un idioma extranjero (inglés, francés, portugués, italiano o 
alemán). 
  


Año Semestre MÓDULOS 
Horas 


Teóricas 
Horas 


Prácticas 
HORAS 


TOTALES 
CARÁCTER DURACIÓN 


1 1º 
Enseñanza de 
la arquitectura y 
el diseño 


20 10 30 obligatorio mensual 


1 1º 
Teoría de la 
arquitectura y el 
diseño 


20 10 30 obligatorio mensual 


1 1º 


Teoría del 
aprendizaje de 
la arquitectura y 
el diseño 


20 20 40 obligatorio mensual 


1 2º 


Problemas 
didácticos de la 
enseñanza 
disciplinar e 
interdisciplinaria.  


30 30 60 obligatorio mensual 


1 2º 
Investigación 
educativa 
aplicada 


15 15 30 obligatorio mensual 


1 2º 
Antropología 
social 


20 10 30 obligatorio mensual 


1 2º 
Tecnología 
educativa 


20 20 40 obligatorio mensual 


2 3º 


Gestión y 
práctica de la 
enseñanza de la 
arquitectura y el 
diseño 


15 15 30 obligatorio mensual 


2 3º 
Laboratorio de 
diseño curricular 
interdisciplinario 


20 20 40 
obligatorio mensual 


2 3º 
Taller de trabajo 
final. 


20 40 60 obligatorio trimestral 


  
HORAS 
TOTALES 


200 190 390   


2 4º TRABAJO FINAL INTEGRADOR obligatorio 
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7. PROGRAMAS  -  CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA Y EL DISEÑO 
Curso teórico-práctico 
Carga horaria: 30 horas (20 teóricas - 10 prácticas)  
Duración: mensual 
Carácter: obligatorio 
 


FUNDAMENTACIÓN  
El presente módulo tiene el carácter introductorio para los/las docentes que inician su 
actividad en la carrera docente en ámbito de la Universidad. El propósito es tener un 
acercamiento a lo referido a la enseñanza enmarcada dentro de la Pedagogía y todas 
las ciencias de la educación, especialmente la didáctica y la enseñanza en el nivel 
superior universitario.  Esto para ser usado en la Arquitectura y el Diseño. Se entiende 
aquí la enseñanza ligada al aprendizaje y al objeto de conocimiento que se enseña, 
también como una práctica reflexiva que recibe la iluminación de la teoría. Se rescatarán 
las prácticas de enseñanza de los/las cursantes tanto individuales como de su 
experiencia de institucionalización de la enseñanza, resignificándolas desde la 
perspectiva de la enseñanza y el aprendizaje contextualizados.  
 


OBJETIVOS  
- Introducir las corrientes fundamentales de la Pedagogía, la enseñanza en el ámbito de 
la Educación Superior y su contextualización en la sociedad actual.  
- Conocer los desafíos que presenta la cultura de la inteligencia artificial a la Enseñanza 
Superior especialmente la universitaria.  
- Comprender los aportes de las diferentes posturas frente a la enseñanza, su relación 
con las teorías del aprendizaje y las nuevas propuestas de las competencias.  
- Analizar el pensamiento del/de la profesor/a como profesional práctico/a, su relación 
con la enseñanza pre, inter y pos activa y como praxis.  
- Evaluar la enseñanza como la articulación entre la dinámica cognoscitiva del/de la que 
aprende, la dinámica de un campo de conocimiento y el currículum en acción.  
- Realizar una lectura del hecho educativo (especialmente la enseñanza) desde las 
diferentes perspectivas de análisis que ofrece la Pedagogía como saber 
multidisciplinario.  
- Valorar los aportes teórico-prácticos de la enseñanza, el aprendizaje, el currículum y 
del pensamiento del/de la profesor/a como fundamentales para la tarea áulica.  
 


CONTENIDOS  
Pedagogía, educación y enseñanza Universitaria en el marco de América Latina y el 
mundo. 
El contexto de las Carreras de Diseño y Arquitectura en la UNC.  
Las tendencias actuales de la enseñanza universitaria.  
Enseñanza: características y enfoques, su relación con el aprendizaje. 
Enseñanza, currículum y praxis educativa.  
Las competencias y la enseñanza en la Educación Superior. 
El currículum en el Diseño y la Arquitectura. 
 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  
Clases teórico-prácticas presenciales que incluyen estudio de casos y situaciones 
problemáticas con plenarios finales de reflexión crítica.  
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
Producción y presentación de trabajos de transferencia de los contenidos del módulo. Se 
realizarán en actividades presenciales interactivas del conjunto de la cohorte.  
 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
Se llevará cabo mediante, en un primer momento, la observación a modo de 
reconocimiento, de los conocimientos, actitudes y valoración que tienen los/las docentes 
de los aportes de la Pedagogía y la didáctica a la Enseñanza Superior. El objetivo es 
evaluar (Evaluación de entrada o diagnóstica) los conocimientos y las actitudes hacia los 
saberes pedagógicos  
 


Mediante la producción de los grupos, las intervenciones en la clase, la elaboración de 
las guías de estudio y el análisis de casos se evaluará el desarrollo del proceso hacia el 
logro de los objetivos.  
 


Para una evaluación final, se solicitará un trabajo (informe escrito) integrador, con una 
propuesta de enseñanza para una o más clases de la unidad curricular en la cual se 
desempeñan los/las docentes. 
 


Técnicas a utilizar Observación, instrumento: registro etnográfico (diagnóstico y 
formativa). Técnica: encuesta, instrumento. Cuestionario para evaluar el módulo. 
Elaboración de trabajo final (sumativa) con consignas claras referidas a la enseñanza de 
la Arquitectura y el Diseño conforme la unidad curricular en la que se desempeñan  
 


BIBLIOGRAFÍA 
Andrawos, A. (2016) El enfoque de competencias en la Educación Superior, 
Actualización pedagógica para docentes universitarios.  
 


Andrawos, Alejandra (2015) La enseñanza como tentativa de conseguir una determinada 
calidad de comunicación con los estudiantes y como mediación articuladora entre la 
dinámica cognoscitiva del que aprende y la dinámica del campo de conocimiento. Apunte 
para profesores de la UNC. Córdoba: UNC. 
 


Ausubel, David (1981) Psicología Educativa. Un punto de vista cognoscitivo. México: 
Trillas. 
 


Camilloni, Alicia R. W. de (2007) Didáctica General y Didácticas Específicas en: 
https://www.palermo.edu/ACI/trabajos/Alicia-Camilloni.pdf 
 


Contreras Domingo, J. (2001) La autonomía del profesorado, Tercera edición, Madrid: 
Ed. Morata.  
 


Fadel, charles; Bialik, Maya; Trilling, Bernie (2016)  Educación en cuatro dimensiones. 
Las competencias que los estudiantes necesitan para su realización. Chile: OECD 
 


Feldman, Daniel (2010)  Didáctica General. - 1a ed. - Buenos Aires: Ministerio de 
Educación de la Nación. 
 


Fenstermacher, Gary;  Soltis, Joas (1998) Enfoques de la Enseñanza. Bs. As.: Amorrortu 
Editores. 
 


Gimeno Sacristán, J. (comp.) Pérez Gómez, A. I., Martínez, J. B., Torres, J., Angulo, F., 
Álvarez, J. M., (2008) Educar por competencias, ¿qué hay de nuevo? Madrid: Ed. Morata. 
Gimeno Sacristán, J. (2010) Saberes e incertidumbre sobre el Currículum. Madrid: 
Morata. 
 


Harari, Yuval Noah (2018) 21 lecciones para el siglo XXI. Bs. As. Argentina: Debate. 
 



https://www.palermo.edu/ACI/trabajos/Alicia-Camilloni.pdf
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Hilgard, Ernest R.; Bower, Gordon (1980) Teorías del Aprendizaje. México: Trillas.  
 


Imbernón, F. (2014)  La formación docente para la mejora de la calidad educativa. Formar 
para innovar, 1ªJornada de Responsables de Formación, Innovación y Evaluación de los 
Centros Educativos, Málaga: CEP de Málaga, disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=U1hOtEvJmjY 
 


Jackson, Philip W. (2002)  Practica de la enseñanza. Bs. As.: Amorrortu Editores.  
 


Khan, S. (2011)  Usemos el video para reinventar la educación, TED disponible 
en:https://www.ted.com/talks/salman_khan_let_s_use_video_to_reinvent_education?la
nguage=esDisponibleen:http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/handle/12345
6789/89818 curricular) ISBN 978-950-00-0763-4  
 


León Rodríguez, Giraldo de la Caridad PhD (2017)  La inteligencia artificial en la 
educación superior. Oportunidades y Amenazas. En INNOVA Research Journal 2017. 
Vol. 2, No.8.1 pp. 412-422. Ecuador: Universidad Tecnológica ECOTEC, recuperado en: 
http://wwwttps://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/3765/30/La%20inteligencia%20 
artificial%20en%20la%20educación%20superior.%20Oportunidades%20y%20Amenaz
as.pdf 
 


Manuele, Marcela (2007)  Estrategias para comprensión, Construir una didáctica para le 
educación superior Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe, Argentina: UNL 
 


Micolini, Armando (2010) Breve revisión teórica de diferentes enfoques acerca del 
aprendizaje. Apunte de cátedra. Córdoba: UNC 
 


Micolini, Armando (2010) El planteamiento social crítico de la teoría y las prácticas 
educativas. Apunte de cátedra. Córdoba: UNC 
 


Micolini, Armando (2005) La teoría de Jerome Bruner – Hacia una teoría de la Instrucción. 
Apunte de cátedra. Córdoba: UNC 
 


Micolini, Armando (2010) Acerca de la práctica o la praxis educativa. Córdoba: UNC. 
 


Moll, Luis C. (1990)  Vygotsky y la educación. Buenos Aires: AIQUE. 
 


Ocaña Fernández, Yolvi; Valenzuela Fernández, Luis Alex; Garro Aburto, Luzmila 
Lourdes (2019)  Inteligencia artificial y sus implicaciones en la educación superior, Perú  
en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S2307-
79992019000200021&script=sci_arttext 
 


Pérez Gómez, Ángel I. (2018) Pedagogías para tiempos de perplejidad. De la información 
a la sabiduría. Santa Fe, Argentina: Homo sapiens. 
 


Rivas, Axel (2019) ¿Quién controla el futuro de la educación? Buenos Aires: Siglo XXI.  
 


Schön, Donal (1992) la formación de profesionales reflexivos. Barcelona: Paidós.  
 


Strombolo, Olga: El aprendizaje desde un punto de vista cognitivo. Apunte de cátedra. 
Córdoba: UNC 
 


Tedesco, Juan Carlos (2016)  debates de política educativa. Buenos Aires: Paidós. 
 


TIshman, Shari; Perkins, David; Lay, Hielen (1994) Un aula para pensar. Aprender y 
enseñar en una cultura de pensamiento. Buenos Aires: AIQUE.  
 


Wassermann, Selma (1994)  El estudio de casos como método de enseñanza. Argentina: 
Amarrortu. 
 


 



https://www.youtube.com/watch?v=U1hOtEvJmjY

http://wwwttps/repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/3765/30/La%20inteligencia%20%20artificial%20en%20la%20educación%20superior.%20Oportunidades%20y%20Amenaz

http://wwwttps/repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/3765/30/La%20inteligencia%20%20artificial%20en%20la%20educación%20superior.%20Oportunidades%20y%20Amenaz

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S2307-79992019000200021&script=sci_arttext

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S2307-79992019000200021&script=sci_arttext
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TEORÍA DE LA ARQUITECTURA Y EL DISEÑO  
Curso teórico/práctico 
Carga horaria: 30 horas (20 teóricas – 10 prácticas) 
Duración: mensual 
Carácter: obligatorio 
 


Se desarrolla desde dos perspectivas asociadas pero diferenciadas: una centrada en la 
Arquitectura y la otra en el Diseño. El trabajo de cierre del módulo se centrará en una de 
ellos según la formación de grado de los/las especializandos/as o el interés particular 
sobre uno de los dos ejes. 
 


1. Perspectiva de la Arquitectura 
 


OBJETIVOS 
- Reflexionar sobre la disciplina desde la teoría de la arquitectura hacia el proyecto como 
argumento fundante de la reflexión en arquitectura. 
- Reconocer los cambios -y transcursos- en las búsquedas de los fundamentos del 
proyecto desde principios del siglo XX a hoy. 
- Indagar acerca de la naturaleza de la reflexión teórica disciplinar en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la arquitectura. 
- Construir nuevos saberes, partiendo de la concepción del conocimiento como proceso, 
lo cual implica que quien aprende participa activamente de la construcción y 
reconstrucción del conocimiento. 
- Entender al conocimiento como una construcción social, como el producto de un 
proceso complejo.   
 


CONTENIDOS 
La teoría, las teorías: diversos enfoques sobre la disciplina. Fundamentos 
epistemológicos, estructuras y contenidos. Paradigmas, escenarios, métodos, procesos 
y lógicas proyectuales. 
La teoría, las teorías en la enseñanza-aprendizaje de la arquitectura: pensamiento 
proyectual sobre y con el proyecto.  
Teoría e investigación en arquitectura. Enfoques y escenarios actuales como líneas de 
acción para repensar las capacidades que hoy necesita adquirir un/a profesional en 
arquitectura. 


 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
La modalidad de trabajo se basa en la idea de investigación, teniendo en cuenta las 
concepciones (con las que cuentan los/las estudiantes), someterlas a cuestionamiento, 
partiendo de problemas y trabajando con ellos.  
Se desarrollan clases teórico-prácticas, comenzando con una clase teórica y a 
continuación seminario de intercambio sobre textos de temas y autores/as en estudio, 
en la primera instancia del módulo. En la segunda instancia del módulo se dedicará el 
tiempo de práctico al desarrollo de una investigación aplicada que vincule teoría, líneas 
curriculares y enseñanza-aprendizaje de la arquitectura.  
 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
La evaluación es un proceso continuo de reflexión acerca de la construcción de 
aprendizajes y deberá tener en cuenta tanto el trabajo de seminario grupal conducido por 
los/las docentes, como el trabajo individual de investigación formalizado para aprobar el 
módulo. La evaluación se orientará a la verificación del cumplimiento de los objetivos 
planteados en cuanto reflexión sobre la disciplina y construcción de nuevos aportes, y 
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esencialmente se considerará en ella: el manejo de la información (criterios de selección, 
calidad de la misma, diversidad de fuentes consultadas); los contenidos (en cuanto a la 
conceptualización del tema abordado y a los procedimientos utilizados); la capacidad de 
análisis y de crítica; así como la comunicación de los resultados. 
 


BIBLIOGRAFÍA 
Bonsiepe, G. (2012). Diseño y crisis. Valencia: Campgrafic. 
 


De Gracia, F. (2012). Pensar/Componer/Construir. Donostia-San Sebastián: Nerea. 
 


De Solá-Morales (2003). Diferencias. Topografía de la arquitectura moderna. Barcelona: 
Gustavo Gili 
 


Dorst, K. (2017). Innovación y metodología. Nuevas formas de pensar y diseñar. Madrid: 
Experimenta. 
 


Fernández, R. (2007). Lógicas del proyecto. Buenos Aires: FADU UBA Librería 
Concentra. 
 


Fernández, R. (2010). Ecología artificial. Buenos Aires: Librería Concentra. 
 


Fernández, R. (2011). Mundo diseñado: para una teoría crítica del proyecto total. Santa 
Fe: Universidad Nacional del Litoral.  
 


Fernández, R. (2013). Modos del proyecto. Buenos Aires: Nobuko  
 


Fernández, R. (2015). Descripción lógica del proyecto. Teoría como cartografía + 
casuística central & marginal. Buenos Aires: Nobuko.  
 


Fernández, R. (2017). Ruina y artificio. Ecología artificial: proyectos y ciudades 
sustentables. Buenos Aires: Pangea ediciones de la tierra.  
 


García, R. (2006). Sistemas complejos. Conceptos, método y fundamentación 
epistemológica de la investigación interdisciplinaria.  Barcelona: Gedisa. 
 


Heidegger, M. (1994). Conferencias y artículos. Barcelona: Serbal. 
 


Heidegger, M. (1997). Ser y tiempo. Traducción de Jorge Eduardo Rivera. Santiago de 
Chile: Universitario SA. 
 


Hereu, P.; Montaner, J. M. y Oliveras, J. (1994). Textos de arquitectura de la modernidad. 
Madrid: Nerea. 
 


Kruft, H-W. (1990). Historia de la teoría de la arquitectura. 2. Desde el siglo XIX hasta 
nuestros días. Madrid. Alianza Editorial. 
 


Leff, E.  (Coordinador) (2003). La complejidad ambiental. México: Siglo XXI. 
 


Leff, E.  (2010). Saber Ambiental: Sustentabilidad, Racionalidad, Complejidad, Poder. 6° 
edición. México: Siglo XXI 
 


Liernur, F. (2010). Arquitectura en Teoría. Escritos 1986-2010. Buenos Aires: Nobuko. 
 


Liernur, F. (2008). Trazas de futuro: episodios de la cultura arquitectónica de la 
modernidad en América latina. Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral. 
 


Montaner, J.M. (2014). Sistemas arquitectónicos contemporáneos. Barcelona: Gustavo 
Gili. 
 


Morin, E. (1998). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa. 
 


Norberg-Schulz, C. (2005). Los principios de la arquitectura moderna. Sobre la nueva 
tradición del siglo XX. Barcelona: Reverté. 
Popper, K. (1982). Conocimiento objetivo. Madrid: Tecnos 
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Rainis, L. et. al (1979). Cinco enfoques sobre el habitat humano. Buenos Aires:Espacio 
Editora. 
 


Romero, J. L. (2008). La vida histórica. Romero, L. A. (Compilador). Buenos Aires: Siglo 
XXI. 
 


Sarquis, J.  (2006). Itinerarios del proyecto 1. Ficción epistemológica. Buenos Aires: 
Nobuko. 
 


Sarquis, J.  (2007). Itinerarios del proyecto 2. Ficción de lo real. Buenos Aires: Nobuko. 
 


Sato, A. (2010). Los tiempos del espacio. Buenos Aires: Nobuko 
 


Tafuri, M. (1977), Teorías e historia de la arquitectura. Barcelona: Laia. 
 


Waisman, M. (1990). El interior de la Historia. Bogotá: Escala. 
 


2. Perspectiva del diseño  
 


OBJETIVOS  
- Distinguir el rol de la teoría en diseño y los cambios –y permanencias- en la construcción 
de una teoría disciplinar específica.    
- Profundizar contextos actuales de producción, acción y comunicación en diseño para 
diferenciar enfoques y discursos hacia la promoción de prácticas proyectuales situadas, 
reflexivas y coherentes.  
- Favorecer el intercambio, la discusión y apertura sobre teorías de diseño, para habilitar 
la reflexión en la enseñanza y formación.     
 


CONTENIDOS 
La teoría en diseño. Enfoques. 
El rol de la investigación como formación básica disciplinar.  
Paradigmas, escenarios, métodos, procesos y lógicas proyectuales. 
 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  
Se planifican encuentros con una dinámica participativa durante las horas compartidas.  
La propuesta contempla 2 núcleos temáticos:  
1. La teoría en diseño: implicancias mediante reconocimiento de experiencias formativas 
y profesionales. La teoría como área específica y los matices en su concepción y 
abordaje desde diversos enfoques. Aspectos considerados en la organización y 
concepción de una teoría para el análisis crítico.  
2. La importancia de la reflexión y la construcción de marcos de referencia en la 
formación del/de la diseñador/a y en las prácticas profesionales. La producción de 
conocimiento específico de diseño. El rol de la investigación en el campo del diseño. 
Enfoques y escenarios actuales como líneas de acción para repensar las capacidades 
que hoy necesita adquirir un/a profesional en diseño. La teoría del diseño desde el punto 
de vista docente, estudiantil y profesional.  
 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN  
Se propone una evaluación sumativa mediante un trabajo práctico integrador que 
contemple:  
Una producción reflexiva sobre los conceptos y abordajes trabajados durante este tramo 
del módulo;  
Una propuesta para enriquecer o revisar el abordaje de teoría en la formación en diseño.  
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BIBLIOGRAFÍA 
Bürdeck, B. (1994). Diseño. Historia, teoría y práctica del diseño industrial. Barcelona: 
Gustavo Gili.  
 


Chiapponi, M. (1999). Cultura social del producto. Buenos Aires: Infinito.  
 


Dorst, K. (2017). Innovación y metodología. Nuevas formas de pensar y diseñar. Madrid: 
Experimenta Theoria.  
 


Fernández, S. y Bonsiepe, G. (Coord.). (2008). Historia del diseño en América Latina y 
el Caribe. San Pablo: Blücher. 
 


Frascara, J. (2018). Enseñando diseño. Usuarios, contextos, objetivos y métodos de 
investigación. Buenos Aires: Infinito. 
 


Joselevich, E. (2005). Diseño posindustrial. Teoría y práctica de la innovación. Buenos 
Aires: Infinito. 
 


Ledesma, M. y López, M. (Comp.). (2018). Retóricas del diseño social. Buenos Aires: 
Wolckowicz Editores.  
 


Leiro, R. (2006). Diseño, estrategia y gestión. Buenos Aires: Infinito.  
 


Maldonado, T. y Bonsiepe, G. (2004). Dos textos recientes. Proyectar hoy. Diseño, 
globalización, autonomía. La Plata: Nodal. 
 


Manzini, E. (2015). Cuando todos diseñan. Una introducción al diseño para la innovación 
social. Madrid: Experimenta Theoria.  
 


Romano, A. (2015). Conocimiento y práctica proyectual. Un análisis desde la perspectiva 
de la articulación entre el enseñar y el aprender. Buenos Aires: Infinito. 
 


ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
En los dos casos (perspectiva desde la arquitectura y perspectiva desde el diseño), las 
actividades prácticas estarán centradas, en una primera instancia, en la investigación 
bibliográfica sobre enfoques teóricos y luego, en el análisis y la valoración crítica de las 
prácticas de transferencia en los espacios curriculares de la FAUD y/u otras instituciones 
universitarias y/o superiores dedicadas a la formación en arquitectura y diseño. 
 
 


TEORÍA DEL APRENDIZAJE DE LA ARQUITECTURA Y EL DISEÑO  
 


Curso teórico-práctico 
Carga horaria: 40 horas (20 teóricas - 20 prácticas)  
Duración: mensual 
Carácter: obligatorio 
 


OBJETIVOS  
- Conocer las principales teorías del aprendizaje que han impactado en la enseñanza 
universitaria.  
- Identificar características y condiciones del aprendizaje creativo para el desempeño 
competente en la interpretación y resolución de situaciones dilemáticas. 
- Diferenciar formas de apropiación del conocimiento que pone en marcha el/la 
estudiante en tanto sujeto del aprendizaje en el nivel universitario. 
- Establecer mediaciones entre las representaciones mentales y el conocimiento 
figurativo-procedimental y su relación con las decisiones que se toman en estas prácticas 
de enseñanza. 
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- Asumir una actitud reflexiva frente a los aportes teóricos sobre el aprendizaje para un 
ejercicio responsable y crítico de la profesión docente. 
 


CONTENIDOS 
Rupturas epistemológicas en el aprendizaje: desarrollo de capacidades para la 
interpretación y construcción del conocimiento.  
Características del/de la estudiante del nivel superior. El aprendizaje como actividad 
estratégica y autorregulada en la nueva sociedad del conocimiento. Las competencias 
para la autonomía del aprendizaje en los estudios universitarios.  
Procesos de apropiación del conocimiento.  
El aprendizaje de la Arquitectura y del Diseño. 
El pensamiento analógico como andamiaje para el conocimiento figurativo y el 
conocimiento operativo.  
 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
Dictado de clase teóricas y desarrollo de actividades prácticas. 
  
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA  
Consistirán en análisis de casos sobre situaciones reales de aprendizaje en aulas y 
talleres de arquitectura y diseño, intercambios de experiencias pedagógicas, procesos 
de autorreflexión, debates grupales, procedimientos de significatividad de la experiencia 
(selección e identificación o formaciones de sentido que vienen de la teoría y de la 
praxis).  
 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
Consistirá en la presentación de un informe escrito, en base a observaciones de clases 
en el ámbito de las carreras de pertenencia, que permitan contrastar los abordajes 
teóricos con las prácticas pedagógicas que predominan en las aulas. Se deberá justificar 
si los mismos favorecen aprendizajes propios de la Arquitectura y el Diseño.  
 


BIBLIOGRAFÍA  
Arentsen Morales, E (2009). Los estilos de aprendizaje desde el taller de arquitectura: 
Evaluación y propuesta. En Rev. AUS. Chile: Universidad Austral de Chile. 
 


Baquero, R. (2002) Del experimento escolar a la experiencia educativa. La transmisión 
educativa desde una perspectiva psicológica situacional. En Perfiles educativos. Tercera 
Época. Vol. XXIV. Nos 97-98. Pp. 57-75. México. 
 


Baquero, R. (2012) Vigotsky: sujeto y situación, claves de un programa psicológico en 
Mario Carretero y José Castorina (Edit.) Desarrollo Cognitivo y Educación, Vol. 1, Buenos 
Aires: Paidós. 
 


Coll, C. - Martín, E. et al (1999). El constructivismo en el aula. Barcelona, España: 
Editorial Grao. 
 


De Zubiría Samper, M. y otros (2004). Pedagogía Conceptual. Bogotá: Fundación 
Internacional de Pedagogía Conceptual “Alberto Merani”. 
 


Eisner, E. (2004). El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la 
transformación de la conciencia. Barcelona: Ed. Paidós. 
 


Fadel, C. (2017). Educación en cuatro dimensiones. Center for Currículum Redesign 
(CCR). Standford University. Traducido por Educar Chile. 
http://www.ccplm.cl/redcineclubescolar/wp-content/uploads/fadel-educacion-en-cuadro-
dimensiones.pdf 



http://www.ccplm.cl/redcineclubescolar/wp-content/uploads/fadel-educacion-en-cuadro-dimensiones.pdf

http://www.ccplm.cl/redcineclubescolar/wp-content/uploads/fadel-educacion-en-cuadro-dimensiones.pdf
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Fandiño, L. (2003). La enseñanza del proceso de diseño. La búsqueda de la caja 
translúcida en la enseñanza del proceso proyectual. Córdoba: FAUD. Universidad 
Nacional de Córdoba. 
 


Feldman, R.S. (2005). Psicología: con aplicaciones en países de habla hispana. 6ta ed. 
México: McGraw-Hill. 
 


Fustier, M. (1993). Pedagogía de la creatividad. Madrid: Index. 
  


Gardner, H (1995). Estructura de la mente. La Teoría de las inteligencias múltiples. 
Fondo de Cultura Económica. México. 
  


Granero, A (2013). Aprendizaje integrado de Arquitectura. Tesis Doctoral. Chile: 
Universidad del Bio Bio. 
  


Heredia Escorza Y. - Sánchez Aradillas A.  (2013) Teorías del Aprendizaje en el contexto 
educativo. México: Editorial Digital de Tecnológico de Monterrey. 
 


Monereo, C. y Pozo, J. (2003). La universidad ante la nueva cultura educativa. España: 
Edit. Síntesis.  
 


Morin, E. (1999). Los siete saberes necesarios. París: Unesco. 
  


Morin, E. (1998.). Introducción al pensamiento complejo. 2da.reimp. Barcelona: Ed. 
Gedisa. 
  


Novak, J - Gowin, B. (1988). Aprendiendo a Aprender. Barcelona: Martínez Roca. 
  


Ontoria A. y otros. (2001). Mapas Conceptuales. Una técnica para aprender. Ed.11ava. 
España: Editorial Nancea. 
 


Ormrod Jeanne Ellis y otros (2005) Aprendizaje Humano. Ellis Ormrod Aprendizaje 
humano 4.a edición Madrid: PEARSON S.A. 
 


Pérez Gómez, Ángel. (2018) Pedagogías para tiempos de perplejidad. De la información 
a la sabiduría. Rosario: Homo Sapiens Ediciones.  
 


Ortiz Ocaña, A. (2000) La Pedagogía Profesional: objeto de estudio y presupuestos 
básicos en el proceso pedagógico de las especialidades técnicas. Revista 
Latinoamericana Contexto y Educación. No. 60. Octubre - diciembre. Brasil. 
 


Ortiz Ocaña, A. (2005) Modelos pedagógicos: Hacia una escuela del desarrollo integral. 
Colombia: Editorial CEPEDID. 
  


Rué, J. (2009) El aprendizaje autónomo en educación superior. Madrid: Ed. Narcea. 
 


Schunk Dale H. (2012) Teorías del Aprendizaje, una perspectiva Educativa. 6ta edición. 
México: Ed. Pearson.  
 


Terigi, Flavia (2016) Sobre aprendizaje escolar y neurociencias. Propuesta Educativa, 
núm. 46. Noviembre. Buenos Aires: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 
 


Vidal Rojas, R (2016) Arquitectura para el aprendizaje para el s XXI. Rev. A+C. Chile: 
Universidad de Santiago de Chile. 
 
 


PROBLEMAS DIDÁCTICOS DE LA ENSEÑANZA DISCIPLINAR E 
INTERDISCIPLINARIA 
 


Curso teórico-práctico 
Carga horaria: 60 horas (30 teóricas - 30 prácticas)  
Duración: mensual 



https://www.google.com.ar/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Yolanda+Heredia+Escorza%22

https://www.google.com.ar/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ana+Lorena+S%C3%A1nchez+Aradillas%22
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Carácter: obligatorio 
 


OBJETIVOS 
- Conceptualizar la problemática específica del Taller como sistema didáctico. 
- Comprender las características de los procesos particulares que tienen lugar en la 
enseñanza y el aprendizaje de las disciplinas proyectuales.  
 


CONTENIDOS  
Temas generales de la enseñanza:  


-La enseñanza y el aprendizaje las disciplinas proyectuales.  
-Sistema didáctico – Elementos y relaciones. 
-La elaboración de contenidos. 
-Las estrategias de apropiación. 
-Las interacciones didácticas. 


Encuadre del taller proyectual.  
Definición del taller como ámbito de enseñanza de las disciplinas proyectuales y 
caracterización de las mismas.   


El conocimiento proyectual. 
-El proceso proyectual. 
-Las etapas del proceso proyectual. 


El trabajo en taller. 
-La cátedra.  
-Instrumentos didácticos. 
-Las prácticas de taller. 


La práctica proyectual. 
-Los temas proyectuales. 
-El enunciado. 
-La complejidad.   
-Los lenguajes del proyecto. 


El trabajo grupal, el trabajo individual. 
-La interacción con el/la docente. 
-La modelización/ El diálogo/ La subjetividad/ El error. 


La evaluación. 


-Criterios de evaluación. 
-El portafolio como una modalidad posible. 
-Evaluación como instancia de aprendizaje evaluación.  


 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
Clases teóricas y desarrollo de actividades prácticas. 
 


ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
Consistirán en la observación, registro y análisis de experiencias en una práctica de 
enseñanza aprendizaje en la dinámica de taller. Está previsto realizar articulaciones en 
el marco de los cursos de la formación de adscriptos/as estudiantes organizados por la 
Asesoría Pedagógica de la FAUD para la realización de presentaciones, aportes y 
experiencias de práctica docente. 
 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
Será de carácter sumativo mediante un trabajo de reflexión tomando como base los 
aspectos conceptuales de la metodología propuesta y la bibliografía sugerida, a la que 
pueden incorporarse otros/as referentes que se consideren pertinentes (siempre 
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considerando que su utilización es el marco teórico de la elaboración original propuesta), 
realizar una propuesta de aplicación de los contenidos desarrollados en la asignatura. El 
tema se definirá a partir de las prácticas de producción en taller correspondientes al área 
en que se desempeña el/la estudiante. El trabajo deberá expresarse de acuerdo a las 
formalidades de un texto académico e indicar las referencias bibliográficas de acuerdo a 
las normas propias de los mismos. La extensión prevista es entre 5 y 10 páginas. 
 


BIBLIOGRAFÍA  
Astolfi, Jean Pierre (2011). Conceptos clave en la didáctica de las disciplinas. DIADA 
Editorial. 
 


Astolfi, Jean Pierre (2009). El “error”, un medio para enseñar. DIADA Editorial. 
 


Bruner, Jerome (2000), La educación puerta de la cultura. Ed. Visor. 3° ed. 
 


Burbules, Nicholas C. (1999), El diálogo en la enseñanza. Editorial Amorrortu. 
 


Camilloni, A.R.W.de, Celman, Susana, Litwin, Edith y María del Carmen Palou de Maté 
(1998). La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo, Ed. 
Paidós. 
 


Litwin, Edith (1997), Las configuraciones didácticas. Ed. Paidós. 
 


Lyons, Nona (1998), El uso de portafolios. Propuestas para un nuevo profesionalismo 
docente. Ed. Amorrortu. 
 


Mercer, Neil (1997), La construcción guiada del conocimiento, Ed. Paidos.  
Mazzeo, Cecilia y Romano, Ana María (2007), La enseñanza de las disciplinas 
proyectuales. Hacia la construcción de una didáctica para la enseñanza superior. 
Editorial Nobuko. 
 


Mazzeo, Cecilia (2014), ¿Qué dice del diseño la enseñanza del diseño?, Editorial Infinito 
Colección Tesis. 
 


Romano, Ana María (2015), Conocimiento y práctica proyectual, Editorial Infinito  
Colección Tesis. 
 


Schön, Donald A. (1992) La formación de profesionales reflexivos. Hacia un nuevo 
diseño de la enseñanza y el aprendizaje en las profesiones. Temas de educación. 
Paidós. 
 


Torp, Linda y Sage, Sara (1998). El aprendizaje basado en problemas Ed. Amorrortu. 
 


Wassermann Selma (1999), El estudio de casos como método de enseñanza. Editorial 
Amorrortu. 
 
 


INVESTIGACION EDUCATIVA APLICADA   
Curso teórico-práctico 
Carga horaria: 30 horas (15 teóricas - 15 prácticas)  
Duración: mensual 
Carácter: obligatorio 
 


FUNDAMENTACIÓN 
La investigación es una práctica académica que nutre de manera significativa el campo 
de la educación, porque nos permite analizar muchas problemáticas que abordamos 
como docentes, en el marco del nivel universitario de nuestro sistema educativo. En este 
sentido se torna imprescindible generar conocimiento científico desde una mirada crítica, 
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que nos permita desmontar una serie de prejuicios y posicionamientos morales en los 
que muchas veces nos situamos a la hora de desplegar y evaluar nuestras propuestas 
educativas. En este módulo se abordan una serie de temas relacionados con el proceso 
de elaboración de un proyecto de investigación educativa. La pedagogía de la 
investigación implica la transmisión de un oficio, que es del orden de la práctica, aunque 
involucre cuestiones teóricas. En general, se considera que la formulación de un proyecto 
de investigación se circunscribe a una serie de fases y momentos, que tienen cierta 
secuencia, desde el punto de vista de una lógica positivista. En este seminario, se 
analizan los paradigmas desde los cuales hoy se realiza investigación en Ciencias 
Sociales, y en educación, particularmente. Se parte de la idea de aproximarse a la 
comprensión de realidades complejas, desde un enfoque complejo/dialéctico, que 
permite establecer comprensión sobre un objeto complejo. En este enfoque, el/la 
investigador/a no se posiciona por fuera del objeto de estudio, está involucrado con él, 
ya que se trata de la comprensión de fenómenos sociales y culturales, construidos por 
actores sociales.  
 


Acceder a estas comprensiones le implicará al/a la investigador/a ingresar a las tramas 
de sentido y significados que estos actores construyen en forma colectiva y en 
interacción. Y esto sucede a través de los vínculos sociales. Por lo tanto, la tarea de 
investigar implica eso, la construcción de relaciones sociales, para poder comprender el 
universo simbólico de los/las informantes. ¿Qué sucede entonces con la subjetividad 
del/de la investigador/a? ¿Es posible pensar en la neutralidad valorativa y la objetividad 
científica, premisas centrales del método científico? Se realizará un recorrido por los 
distintos momentos del proceso de investigación: selección del tema, planteo del 
problema, formulación de hipótesis y objetivos, propuesta para los relevamientos de 
campo, procesamiento y análisis de los datos, con proyección a la elaboración del 
informe final. El propósito es discutir sobre el posicionamiento que asume el/la 
investigador/a en cada uno de estos momentos, y cómo inciden sus prenociones durante 
el proceso de formulación del problema de investigación. Identificar estas valoraciones 
previas permitirá realizar procesos de objetivación, que serán de suma relevancia para 
poder indagar sobre los procesos, problemas y situaciones de los demás sujetos 
sociales. 
 


Se parte de considerar que se aprende a investigar investigando, de la mano de un/a 
maestro/a o un/a investigador/a que cuente con alguna experiencia en esta materia. Es 
así como se han instalado procesos y prácticas de investigación en numerosos espacios 
educativos, de nivel superior universitario y no universitario. Esto implica que la 
transmisión se realiza en la dimensión de las prácticas, en la singularidad de cada 
proceso, en el abordaje de cada objeto de estudio. Cuando se está en los inicios de la 
formulación del problema, no sólo se elaboran interrogantes. Este primer momento es 
tan significativo, que de su precisión y pertinencia dependen las demás etapas del 
proceso de investigación. No sólo se redactan preguntas de investigación, sino que se 
lo hace desde un lugar epistemológico y político, en el que nos paramos en tanto 
investigadores/as sociales. Conviene reconocer los alcances que tienen estas dinámicas 
de trabajo, para proyectar el impacto y aporte de sus resultados. 
 


OBJETIVOS  
- Analizar y revisar las premisas centrales de los dos paradigmas de investigación en 
ciencias sociales: positivista e interpretativo. 
- Identificar los aspectos relevantes que inciden en la elección del tema, como primer 
recorte de la realidad social y educativa. 
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- Formular los interrogantes centrales de investigación, tomando como referencia el tema 
seleccionado. 
-Elaborar los objetivos generales y específicos de un plan de investigación. 
-Identificar las hipótesis y/o conjeturas implícitas en el proceso de indagación. 
-Considerar y decidir sobre distintos recursos metodológicos para implementar el trabajo 
de campo y los relevamientos empíricos. 
-Presentar un diseño de investigación sobre una problemática socioeducativa vinculada 
a la Arquitectura y/o el Diseño. 
 


CONTENIDOS 
-Elección de un tema, construcción de un problema. 
Paradigmas de las ciencias sociales. Selección del tema de investigación. Delimitación. 
Construcción del problema de investigación.  
 


-Resoluciones metodológicas e interrogantes de investigación. 
Resoluciones metodológicas. Los sujetos y las unidades de análisis. Recursos 
metodológicos. Trabajo de campo y subjetividad. Descripción e interpretación.  
 


-Elaboración del plan de investigación. 
El diseño de investigación. Formulación y presentación de los interrogantes centrales. 
Elaboración de los objetivos generales y específicos. Los relevamientos de campo. 
Organización de los recursos materiales de la investigación.  Cronograma y plan de 
investigación. 
 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  
La propuesta para el desarrollo de esta asignatura será la de elaboración de proyectos 
de investigación. En ese marco de trabajo, los/las estudiantes podrán leer y discutir los 
textos de la bibliografía, con el propósito de orientarse hacia la elaboración del problema 
de investigación, es decir, la formulación de los interrogantes centrales.  
 


A partir de una serie de ejercicios los/las estudiantes podrán escribir, revisar y reescribir 
las preguntas iniciales, para analizar y objetivar las valoraciones que en muchos casos 
están implícitas en las preguntas de investigación. Una vez elaboradas las preguntas, 
atendiendo a su pertinencia, se procederá a la búsqueda de bibliografía de referencia de 
acuerdo a las temáticas seleccionadas por los/las estudiantes, para dar un encuadre 
teórico a las preguntas que se hayan definido como problemática de indagación. 
Posteriormente también realizaremos una serie de ejercicios de observación, registro y 
entrevista desde la orientación socioantropológica, para decidir los recursos 
metodológicos desde los cuáles se realizará el trabajo de campo. 
 


El objetivo central de la propuesta es que los/las estudiantes puedan plasmar lo 
aprendido en este proceso de dictado del curso, en la elaboración de lineamientos de 
investigación que podrán desarrollar a futuro, en la fase final de la Carrera, para poder 
elaborar su propuesta de intervención pedagógica. 
 


ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
La propuesta se orienta a que los/las estudiantes puedan desarrollar una serie de 
disposiciones requerida para realizar investigación educativa aplicada. Por ello se les 
solicitará que seleccionen un tema socioeducativo que les interese investigar, para poder 
construir a partir de esta elección una problemática de investigación.  
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En el contexto de esta asignatura también realizarán búsquedas bibliográficas impresas 
y/o digitales, a partir de diversas vías (bibliotecas, internet, repositorios virtuales), con la 
idea que articular estos textos con las preguntas que se lograron formular.  
 


Hay otra serie de actividades previstas que implican la formación de estas disposiciones 
en la profesión docente: la realización de observación de campo, la elaboración de 
registros presenciales o diferidos, y también el desarrollo de entrevistas individuales o 
grupales con los sujetos sociales que se potencialmente se transformen en informantes 
de la investigación.  
 


El objetivo final es que todas estas actividades prácticas resulten de utilidad para poder 
elaborar los lineamientos de un proyecto de investigación, que se presentará en la 
instancia de evaluación final. 
 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN  
Se realizará mediante la presentación de un trabajo final donde los/las estudiantes 
expongan los lineamientos de un problema de investigación referido a un tema del ámbito 
educativo, con orientación en el enfoque socioantropológico. Se les solicitará que puedan 
definir el problema de investigación (interrogantes centrales), los objetivos de 
investigación, el encuadre teórico, las resoluciones metodológicas y elaborar un 
cronograma tentativo de trabajo. 
 


BIBLIOGRAFÍA  
Hernández Sampieri, R. H.; Collado, C.F.; Lucio, P.B. (2006) Metodología de la 
investigación. México: Mc. Graw Hill. 
 


Sabino, Carlos (1992) El proceso de investigación, Caracas: Ed. Panapo. Accesible en 
Internet en: http://metodoinvestigacion.files.wordpress.com/2008/02/el-proceso-de-
investigacion_carlos-sabino.pdf 
 


Sautu, Ruth; Boniolo, Paula; Dalle, Pablo; Elbert, Rodolfo (2005) Manual de 
metodología. Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de 
la metodología. Acceso al texto completo: 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/metodo/metodo.html 
 


Rodríguez Gómez, Gregorio; Gil Flores, Javier; García Jiménez, Eduardo (1996) 
Metodología de la investigación cualitativa, ALJIBE. Cap 3: 
http://www.iupuebla.com/Maestrias/MTE/ATLIXCO/MAT_APOYO/PROCESO%20Y%2
0FACES%20DE%20LA%20INV%5B1%5D.%20CUALI.pdf 
 


Otras referencias de alguno/a o varios/as de estos/as mismos/as autores/as, con acceso 
a través de Internet son: 
a) Gil Flores, Javier (1993) La metodología de investigación mediante grupos de 
discusión. Revista Enseñanza, número 10-11. Universidad de Salamanca. Accesible en: 
http://espacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:20406&dsID=metodologia_investig
acion.pdf 
 


b) García Jiménez, Eduardo; Gil Flores, Javier;  Rodríguez Gómez, Gregorio (1994). 
Aportación del análisis estadístico al muestreo en la investigación mediante grupos de 
discusión. Revista Enseñanza, número 12. Accesible en: 
http://espacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:20431&dsID=aportacion_analisis.p
df 
 



http://metodoinvestigacion.files.wordpress.com/2008/02/el-proceso-de-investigacion_carlos-sabino.pdf

http://metodoinvestigacion.files.wordpress.com/2008/02/el-proceso-de-investigacion_carlos-sabino.pdf

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/metodo/metodo.html

http://www.iupuebla.com/Maestrias/MTE/ATLIXCO/MAT_APOYO/PROCESO%20Y%20FACES%20DE%20LA%20INV%5B1%5D.%20CUALI.pdf

http://www.iupuebla.com/Maestrias/MTE/ATLIXCO/MAT_APOYO/PROCESO%20Y%20FACES%20DE%20LA%20INV%5B1%5D.%20CUALI.pdf

http://espacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:20431&dsID=aportacion_analisis.pdf

http://espacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:20431&dsID=aportacion_analisis.pdf
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c) García Jiménez, Eduardo; Rodríguez Gómez, Gregorio; Gil Flores, Javier (1994) El 
análisis de los datos obtenidos en la investigación mediante grupos de discusión. 
Revista Enseñanza, año 1994, número 12. Accesible en: 
http://espacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:20428&dsID=analisis_datos.pdf 
 


d) Guijarro Cordobés, Olga; Gil Flores, Javier; Ridao García, Isabel María (1996) 
Valoración y necesidades formativas percibidas tras el periodo de prácticas en la 
formación inicial de maestros. Revista Enseñanza, número 14. Accesible en: 
http://espacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:20506&dsID=valoracion_necesidad
es.pdf 
 
 


ANTROPOLOGÍA SOCIAL  
 


Curso teórico-práctico 
Carga horaria: 30 horas (20 teóricas - 10 prácticas)  
Duración: mensual 
Carácter: obligatorio 
 


OBJETIVOS 
- Relevar y conceptualizar la dimensión social y cultural presente en las particularidades 
de cada disciplina proyectual. 
- Incorporar y manejar adecuadamente un conjunto de herramientas conceptuales para 
el abordaje de dicha dimensión. 
- Reconocer un área de problemáticas y diferentes líneas de indagación para el análisis 
de lo social y cultural en las disciplinas proyectuales. 
- Colaborar en la construcción de una mirada crítica sobre el ejercicio de la disciplina y 
su enseñanza, a partir de la consideración de las condiciones sociales y culturales desde 
las cuales son ejercidas.  
 


CONTENIDOS  
Cultura y prácticas sociales. 
Espacialidad, mundo de los objetos y prácticas sociales. 
Ciudad, imaginarios urbanos y prácticas sociales. 
 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  
Clases teóricas combinadas con participación activa y actividades prácticas. 
 


ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
Presentación y crítica de trabajos realizados en actividades presenciales y no 
presenciales sobre estudio de casos y/o situaciones temáticas tomadas de la práctica 
docente o de la realidad disciplinar, susceptibles de un análisis teórico como insumo para 
la producción del trabajo de aprobación del módulo. 
 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
La aprobación del módulo requerirá la presentación de una conceptualización teórica 
sobre la dimensión social y cultural de la disciplina proyectual, que permita una reflexión 
crítica sobre la enseñanza de la misma. Para el desarrollo del trabajo, se deberá tener 
en cuenta el formato de un artículo académico, donde se recuperen las perspectivas y 
conceptualizaciones de, al menos, dos de los/las autores/as trabajados/as. La temática 
deberá guardar relación con alguno de los ejes propuestos para cada unidad. La 



http://espacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:20428&dsID=analisis_datos.pdf

http://espacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:20506&dsID=valoracion_necesidades.pdf

http://espacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:20506&dsID=valoracion_necesidades.pdf
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extensión del trabajo deberá ser entre 10 y 15 páginas A4, fuente tamaño 12, interlineado 
1.5. 
 


BIBLIOGRAFÍA  
Bauman, Zygmunt (2013) La cultura en el mundo de la modernidad líquida. Buenos Aires: 
Fondo de Cultura Económica. 
 


Boivin44, Mauricio F; Rosato, Ana; Arribas, Victoria (2004) Una introducción a la 
Antropología social y cultural. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Antropofagia. 
 


Cuche, Denys (1999) La noción de cultura en las ciencias sociales. Buenos Aires: Nueva 
Visión. 
 


Elías, Norbert (2009) El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y 
psicogenéticas. México: Fondo de Cultura Económica.  
 


García Canclini, Néstor (2005) Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la 
interculturalidad. Barcelona: Gedisa. 
 


Bonnewitz, Patrice (2003) La sociología de Pierre Bourdieu. Buenos Aires: Ediciones 
Nueva Visión.  
 


Bourdieu, Pierre y Wacquant, Loic (1995) Respuestas. Por una antropología reflexiva. 
México: Editorial Grijalbo.  
 


Bourdieu, Pierre (2003) Creencia artística y bienes simbólicos. Elementos para una 
sociología de la cultura. Córdoba-Buenos Aires: Aurelia-Riverea. 
 


Baudrillard, Jean (2010) El sistema de los objetos. México: Siglo XXI. 
 


Bourdieu, Pierre (2006) La Distinción. Criterios y bases sociales del gusto. , Madrid: 
Editorial Taurus. 
 


Elías, Norbert (2012) La sociedad cortesana. México: Fondo de Cultura Económica.  
 


Foucault, Michel (1989) Vigilar y castigar. México: Siglo XXI. 
 


Marx, Karl (1992) El capital. México: Fondo de Cultura Económica. 
 


Sarlo, Beatriz (2010) La ciudad vista. Mercancías y cultura urbana. Buenos Aires: Fondo 
de Cultura Económica.  
 


García Canclini, Néstor (2007) Imaginarios urbanos. Ciudad de Buenos Aires: Eudeba. 
 


Gravano, Ariel; Silva, Ana; Boggi, Silvia (2015) Ciudades vividas. Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: Café de las ciudades. 
 


Harvey, David (2013) Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución 
urbana. Madrid: Akal. 
 


Lindón, Alicia; Aguilar, Miguel;  Hiernaux, Daniel (2006) Lugares e imaginarios en la 
metrópolis. Barcelona: Anthropos.  
 


Mongin, Olivier (2006) La condición urbana. La ciudad a la hora de la mundialización. 
Buenos Aires: Paidós. 
 


Sassen, Saskia (2012) Una sociología de la globalización. Buenos Aires: Katz editores. 
 


Simmel, George “La metrópoli y la vida mental”, disponible en 
http://www.bifurcaciones.cl/004/reserva.htm 
 


 
 



http://www.bifurcaciones.cl/004/reserva.htm
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TECNOLOGÍA EDUCATIVA 
 


Curso teórico-práctico 
Carga horaria: 40 horas (20 teóricas - 20 prácticas)  
Duración: mensual 
Carácter: obligatorio 
 


OBJETIVOS 
-Desarrollar el manejo y uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones 
de un modo crítico y reflexivo que permita el aprendizaje y trabajo colaborativo en la 
enseñanza de la Arquitectura y el Diseño. 
- Debatir y problematizar la aplicación de los recursos digitales pertinentes en entornos 
de enseñanza de las disciplinas proyectuales. 
- Promover el uso efectivo de las plataformas digitales experimentado el rol de 
estudiantes y poniendo en acto estos recursos asumiéndolos no como artefactos 
instrumentales, sino como poderosos facilitadores del aprendizaje. 
- Impulsar el uso de la tecnología para diseñar instancias que les permitan como 
docentes, producir aprendizajes valiosos imposibles de conseguir bajo el paradigma 
educativo tradicional. 
 


CONTENIDOS  
Las metas de comprensión y la estructura de la clase. 
De la educación a distancia a la educación en línea. 
Cómo aprenden mejor nuestros estudiantes. La clase invertida.  
Plataformas y metodologías.  
Recursos educativos y recursos didácticos. Recursos educativos multimodales.  
El rol del/de la estudiante y el rol del/de la docente. El/la docente como curador/a de 
contenidos ya existentes. 
 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
Se centra en actividades de aplicación práctica de los conceptos e instrumentos 
abordados en las clases teóricas introductorias. 
 


ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
Se trabajará sobre diversas plataformas en clases presenciales en el Taller de 
Informática de la FAUD y de manera no presencial y asincrónicamente con horarios de 
consultas acordados con el/la docente. 
 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
Se centrará en un trabajo final consistente en la construcción de un soporte visual para 
una clase presencial sobre la asignatura que elija el/la estudiante (usando Power Point 
o similar), y la apertura y puesta en marcha de un aula virtual sobre Classroom 
conteniendo 3 clases virtuales para trabajar con el mismo tema en modalidad de aula 
invertida. 
 


Criterios de evaluación: 
Estructura de la clase. Elementos sugeridos para apertura, desarrollo y cierre. 
Aplicación de los principios de aula invertida. 
Pertinencia de los recursos digitales 
Uso efectivo de las plataformas digitales. 
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BIBLIOGRAFÍA 
Odetti, V. (2013) El diseño de materiales didácticos hipermediales para los niveles medio 
y superior: experiencias incipientes en Argentina. En I Jornadas de jóvenes 
investigadores en Educación, Argentina: FLACSO. Disponible en: 
http://www.pent.org.ar/institucional/publicaciones/diseno-materiales-didacticos-
hipermediales-para-niveles-medio-superior-e 
 


Schwartzman G., Tarasow F., Trech M. (2014) De la Educación a Distancia a la 
Educación en Línea. Aportes a un campo en construcción. Argentina: Ed. Homo Sapiens 
– FLACSO. 
 


Schwartzman, G.; Odetti, V. (2013) Materiales didácticos hipermediales: una mirada 
desde la lectura de los estudiantes. En 6to Seminario Internacional de Educación a 
Distancia - RUEDA, Mendoza, Argentina. Disponible en: 
http://www.pent.org.ar/institucional/publicaciones/materiales-didacticos.... 
 
 


GESTIÓN Y PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA 
 


Curso teórico-práctico 
Carga horaria: 30 horas (15 teóricas - 15 prácticas)  
Duración: mensual 
Carácter: obligatorio 
 


OBJETIVOS 
- Comprender la complejidad de las estructuras de la gestión educativa en el marco de 
la perspectiva institucional y el valor de la planificación estratégica como instrumento 
para la acción. 
-  Adquirir competencias para participar en áreas de gestión educativa vinculadas a 
carreras proyectuales.  
- Analizar, discutir y reflexionar sobre la gestión de propuestas educativas 
interdisciplinarias. 
 


CONTENIDOS  
Conceptos básicos. 
Modelos de Gestión. 
La Educación Superior en Argentina.  
La nueva agenda mundial de la ONU para el desarrollo sostenible. Los ODS 2030. 
El/la docente universitario/a y la cultura organizacional.  
Misión y visión de la institución educativa superior. El análisis F.O.D.A.  
La gestión en la dimensión pedagógico-didáctica.  
 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
Clases teóricas con ejercitaciones cortas de aplicación de los conceptos abordados en 
las mismas. 
 


ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
Consistirá en un trabajo de campo y el posterior ejercicio de aproximación a la 
elaboración de una propuesta de gestión. Cada especializando/a se vinculará a una 
Cátedra o a la Coordinación de un nivel de enseñanza de una carrera o a un área 
disciplinar (en consonancia con el eje temático propuesto para su Trabajo Final) y 
detectará una demanda o conflicto que le permita formular una estrategia educativa.  
 



http://www.pent.org.ar/institucional/publicaciones/diseno-materiales-didacticos-hipermediales-para-niveles-medio-superior-e

http://www.pent.org.ar/institucional/publicaciones/diseno-materiales-didacticos-hipermediales-para-niveles-medio-superior-e

http://www.pent.org.ar/institucional/publicaciones/materiales-didacticos
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MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
Consistirá en un trabajo realizado como aproximación a una propuesta de gestión. Cada 
especializando/a se vinculará a una Cátedra o a la Coordinación de un nivel de 
enseñanza de una carrera o a un área disciplinar (en consonancia con el eje temático 
propuesto para su Trabajo Final) y detectará una demanda o conflicto que le permita 
formular una estrategia educativa.  
Criterios de evaluación: 
- La comprensión y aplicación de conceptos.  
- La adecuación a los métodos propuestos. 
- La pertinencia del tema desarrollado. 
 


BIBLIOGRAFÍA  
Ander-Egg, E. (1993): La planificación educativa. Conceptos, métodos, estrategias y 
técnicas para educadores. Buenos Aires: Magisterio del Río de La Plata. 
 


Ander-Egg, E. (2007). Introducción a la planificación estratégica, Buenos Aires: Lumen- 
Humanitas. 
 


Barnett, R. (2001) Los límites de la competencia. El conocimiento, la educación superior 
y la sociedad. Barcelona: Gedisa. 
 


Day, Ch. (2018): Pasión por enseñar. Madrid: Narcea. 
 


Delors, J. (1996): La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión 
Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, Capítulo: Los cuatro pilares de la 
Educación. Madrid: Santillana. 
 


Frigerio, M., Pescio, S.; Piatelli, L. (2007). Acerca de la enseñanza del diseño. 
Reflexiones sobre una experiencia metodológica en la FADU. Buenos Aires: Nobuko. 
 


Henríquez Guajardo, P. (2018) Conferencia Regional de Educación Superior de América 
y el Caribe Córdoba, 2018. Resúmenes ejecutivos. Córdoba: UNESCO, IESALC y UNC. 
 


Huberman, S. (2000): Cómo se forman los capacitadores. Artes y saberes de su 
profesión. Buenos Aires: Paidós.  
 


Lemaitre, M.J. (2018): La educación superior como parte del sistema educativo en 
América Latina y el Caribe. Córdoba: UNESCO, IESALC y UNC. 
 


Lewin, L. (2015): Gestión educativa en acción. Buenos Aires: Noveduc. 
 


Litwin, E. (2008): El oficio de enseñar. Condiciones y contexto. Buenos Aires: Paidos. 
 


Mastache, A.- comp. - (2009): Formar personas competentes. Desarrollo de 
competencias tecnológicas y psicosociales. Buenos Aires: Noveduc. 
 


Perkins, D. (2016) El Aprendizaje Pleno. Buenos Aires: Paidós. 
 


Perrenoud, Ph. (2004) Diez nuevas competencias para enseñar. México: Graó. 
 


Perrenoud, Ph. (2017) Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar, Barcelona: 
Grao. 
 


Pozner de Weinberg, P. (2008) El directivo como gestor de aprendizajes escolares. 
Buenos Aires: Aique. 
 


Sánchez, S. (2017) Gestión de una articulación educativa sustentable. Buenos Aires: 
Noveduc. 
 


Zorzoli, N. y Sánchez, S. (2018) Didáctica de la gestión-conducción. Buenos Aires: 
Noveduc. 
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Zorzoli, N. y Sánchez, S. (2019) Gestión de la evaluación integral. Buenos Aires: 
Noveduc 
 


Ley de Educación Superior Nº 24.521 Decretos 499/95 y 173/96– Modificatoria 2015. 
 
 


LABORATORIO DE DISEÑO CURRICULAR INTERDISCIPLINARIO 
 


Curso teórico-práctico 
Carga horaria: 40 horas (20 teóricas - 20 prácticas)  
Duración: mensual 
Carácter: obligatorio 
 
FUNDAMENTACIÓN 
La palabra “interdisciplina” ha estado siempre presente en las áreas de conocimiento del 
Diseño y la Arquitectura como un concepto inherente a ellas, en las que convergen 
distintos saberes que se hibridan dando origen a la Síntesis. La impronta interdisciplinar 
de las disciplinas proyectuales atraviesa por lo tanto la formación académica de los/as 
profesionales, esto significa que tanto desde lo disciplinar como desde lo pedagógico, el 
entrecruzamiento y la articulación de conocimiento están presentes en el proyecto y en 
el modo en que los/las expertos/as enseñan a diseñar.  
 


El formato de laboratorio como un espacio en el que se puede experimentar, ensayar y 
comprobar en un ambiente controlado, permite aprender a producir soluciones efectivas 
a problemas concretos en un contexto libre de influencias externas que puedan afectar 
una trayectoria de estudio o indagación. La dinámica consiste en partir de conceptos 
conocidos que, a partir de una situación problemática planteada, se combinan, mutan, 
se mueven de un lugar a otro, en definitiva, producen transformaciones desde una 
experiencia empírica. 
 


Esta asignatura compone el último de los tres niveles que estructuran la Carrera, 
constituyendo un espacio integral de síntesis basado en la articulación interdisciplinaria. 
Fundamentalmente tracciona contenidos de todas las asignaturas ya cursadas, 
articulando especialmente con el módulo de Problemas Didácticos de la Enseñanza, del 
que obtendrá insumos para la definición de las áreas disciplinares ya abordadas. 
Apuntando a la transferencia de lo producido como repertorio para el Módulo de Trabajo 
Final, produce un escenario interactivo de construcción. 
 


OBJETIVOS 
- Entender la interdisciplina como un instrumento para abordar la complejidad, en cuanto 
a su capacidad de generar puentes, vínculos, hibridaciones. 
- Detectar espacios de producción interdisciplinar a partir de la aproximación a umbrales 
de conocimiento que puedan ser solapados. 
- Explorar los límites disciplinares localizando núcleos conceptuales para potenciar las 
posibilidades propositivas hacia procesos de innovación. 
- Incorporar el lenguaje proyectual como herramienta potenciadora para el diseño 
curricular, tendiente a la obtención de una propuesta transformadora. 
- Pensar la integración en las disciplinas proyectuales como un desafío didáctico, 
abordando los conceptos propios para el trabajo y proponiendo esquemas integradores 
entre distintas disciplinas.  
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CONTENIDOS  
- Marco teórico y conceptual: 
Conceptos Básicos: Abordaje Teórico-Conceptual de las nociones de disciplina, 
multidisciplina, interdisciplina, transdisciplina, hibridación. 
 


- Exploración y desarrollo: 
Conceptos para la apertura: Abordaje Teórico-Didáctico del paradigma disciplinar 
tradicional, la migración de conceptos o “conceptos nómadas”, la convergencia 
conceptual. 
 


- Transferencia y producción: 
Aproximaciones didácticas: Diseño didáctico del currículo como herramienta para la 
interpretación. Diseño de la Matriz Curricular con incorporación de conocimientos de los 
módulos previos. 
 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  
Se prevén encuentros teórico-prácticos con instancias de producción que combinan 
modalidad individual y modalidad grupal. En las instancias de abordaje teórico 
conceptual se implementan clases expositivas y lecturas reflexivas para una 
construcción colectiva a partir del diálogo y el debate. 
 


ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
Para las instancias de síntesis práctica, se plantea la exploración y el intercambio grupal 
en equipos - que contemplen una diversidad en relación a las áreas de experticia o la 
especificidad disciplinar- con experimentación, ensayo y producción desde la experiencia 
empírica. 
 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
Presentación del diseño curricular de una propuesta de innovación que incluya:  
- Enfoque y Fundamentación. 
- Diseño y descripción de la matriz curricular. 
- Reflexión individual a modo de conclusión. 
(Extensión aprox. 2.500 palabras - formato A4 - Citas y referencias según Normas APA). 
Se evaluará la transferencia de contenidos desarrollados en las clases, la capacidad de 
síntesis y de interpretación sobre lo interdisciplinar, el nivel de innovación de la 
propuesta. 
 


BIBLIOGRAFÍA 
Bourdieu, Pierre (2007) Umbrales y Pasajes en El sentido práctico. (pp. 356-365) 
Argentina, Bs. As.: Siglo XXI Editores. 
 


Fandiño, Lilians (2005) La Enseñanza del Proceso de Diseño. La búsqueda de la caja 
translúcida en la enseñanza del proceso proyectual. Colección Pedagógica, Córdoba: 
FAUD-UNC. 
 


Follari, Roberto (2007) La interdisciplina en la docencia. Polis [En línea], 16 Publicado el 
30 julio 2012, consultado el 30 abril 2019. URL: 
http://journals.openedition.org/polis/4586. 
 


García Canclini (2013) Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la 
modernidad, Buenos Aires: Paidós.  
 



http://journals.openedition.org/polis/4586
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Vázquez-Alonso, Ángel y Manassero-Mas, María-Antonia (2017) Interdisciplinariedad y 
conceptos nómadas en didáctica de la ciencia: consecuencias para la investigación. En 
Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias. 
 


Younès, Chris (2006, noviembre) Límites, pasajes y transformaciones en juego en la 
Arquitectura. En Revista de Urbanismo N°15, consultado el 25 de agosto de 2019. URL: 
https://web.uchile.cl/vignette/revistaurbanismo/CDA/urb_issue/0,1308,ISID%253D668,
00.html 
 


Secretaría de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación 
(2018-2019). Dispositivo de Fortalecimiento Institucional “Interdisciplina. Recuperado de 
http://www.dgescorrientes.net/dfi/Obj1-Eje3.pdf 
 
 


TALLER DE TRABAJO FINAL 
  


Carga horaria: 60 horas (20 teóricas - 40 prácticas)  
Duración: trimestral 
Carácter: obligatorio 
 


OBJETIVOS 
-Comprender los alcances que debe reunir un Trabajo Final para poder elaborar su plan 
de trabajo y su consecuente desarrollo en los tiempos determinados. 
-Reconocer la necesidad de realizar aportes para formar profesionales 
comprometidos/as con la calidad de vida, la inclusión y la sostenibilidad ambiental. 
-Detectar demandas en el ámbito donde el/la estudiante centrará su propuesta 
definiendo el tema problema que le permita realizar aportes significativos en el campo 
de la enseñanza de las disciplinas proyectuales. 
-Definir el enfoque y la línea de acción sobre los que se sustentará la propuesta.  


 


CONTENIDOS  
Modo de abordaje del Trabajo Final Integrador. Aspectos metodológicos y etapas. 
Definición del tema problema y su contextualización. 
Las líneas de acción para centrar la propuesta: 


La profundización sobre aspectos disciplinares y/o interdisciplinares en relación a 
sus prácticas pedagógicas. 
La propuesta de mejoras educativas en un campo de conocimiento o en un área 
curricular de una carrera. 
La formulación de estrategias para el diseño y gestión de nuevos espacios 
curriculares.  


Fuentes de investigación. 
Plazos de avances Requisitos formales de presentación: estructura, formato, extensión, 
normas APA para la presentación.  
Procedimiento para la presentación frente al tribunal ad hoc y pautas de evaluación. 
 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  
Clases teóricas introductorias y seminarios -taller a partir de ejes temáticos. 
 


ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
Se implementan mediante Seminarios Taller de elaboración y de seguimiento de los 
Trabajos Finales Integradores. 
 


Los Seminarios Taller de elaboración se estructuran en base a tres ejes:  



https://web.uchile.cl/vignette/revistaurbanismo/CDA/urb_issue/0,1308,ISID%253D668,00.html

https://web.uchile.cl/vignette/revistaurbanismo/CDA/urb_issue/0,1308,ISID%253D668,00.html

http://www.dgescorrientes.net/dfi/Obj1-Eje3.pdf
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-Formulación del problema, donde se trabaja sobre en la detección del tema-problema y 
los aspectos conceptuales. 
-Propuesta metodológica, para abordar la fundamentación de los aspectos 
metodológicos. 
-Aproximación a la propuesta, que apunta a la elaboración del plan de trabajo como una 
herramienta que dé cuenta del estado de avance. 
 


Los Seminarios Taller de seguimiento:  
En su desarrollo se instrumentan actividades de recuperación de información y estudios 
realizados en las etapas de investigación y de trabajos de campo, haciendo eje en la 
puesta en común y la crítica colectiva.  
 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
De carácter formativo se centrará en la presentación de la primera etapa del trabajo final: 
Definición del tema-problema y contextualización. 
 


BIBLIOGRAFÍA 
Dalmagro, M. Cristina (2007) Cuando de textos científicos se trata... Guía práctica para 
la comunicación de resultados de una investigación en ciencias sociales y humanas. 
Córdoba: Comunicarte editorial. 
 


Eco, U. (2002). Cómo se hace una tesis. Barcelona: Gedisa. Colección Libertad y 
Cambio. 
 


Sautu, Ruth; Boniolo, P.; Dalle, P.; Elbert, Rodolfo (2005) Manual de Metodología de 
investigación Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de 
la metodología Colección Campus Virtual, Buenos Aires: Clacso 
http://clacso.org.ar/biblioteca.   
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