
Universidad Nacional de Córdoba
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Resolución H. Consejo Directivo

Número: 

Referencia: EXP 2020-00049475

 
VISTO

El Expediente Electrónico 2020-00049475, por el que la Escuela de Posgrado FAUD solicita la
aprobación de las modificaciones al REGLAMENTO y PLAN DE ESTUDIOS de la Carrera
de Maestría en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano,

Y CONSIDERANDO:

Que la Resolución HCS Nº 244/96 hace lugar a la Resolución HCD Nº 18/96 de creación de la
Carrera de Maestría en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano y de aprobación de su Plan de
Estudios y Reglamento.

Que la Carrera tuvo su última validación por el Ministerio de Educación de la Nación el 13 de
diciembre 2011, mediante Resolución N° 1051/2011.

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 Maestría en
Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano aprobado por Resolución HCD Nº 18/96 y por



Resolución HCS Nº 244/96, 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
Maestría en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano aprobado por Resolución HCD Nº
18/96 y por Resolución HCS Nº 244/96, 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
SIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.
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MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL DEL DESARROLLO URBANO 
 


ANEXO I 
REGLAMENTO DE CARRERA 


 
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 Magíster 
en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano de acuerdo con el Plan de 
Estudios de la Carrera, mediante los procedimientos dispuestos en el 
Reglamento General de la Escuela de Posgrado y en el presente Reglamento de 
Carrera. La Maestría en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano es de tipo 
profesional, semi-estructurada y de cursado presencial. Involucra el estudio y 
capacitación en el área del ordenamiento, la planificación y la gestión ambiental 
urbana, con el objetivo de formar profesionales expertos en el área señalada. 
 


Artículo 2º – Para la obtención del título mencionado en el Art. 1º se requerirá 
el cumplimiento de las actividades académicas que se enuncian a continuación: 
a) Cursar la totalidad del programa de la Maestría y aprobar la totalidad de los 
espacios curriculares que lo conforman. 
b) Aprobar, durante el primer año de cursado de la Carrera, un examen de lecto-
comprensión de un idioma extranjero (inglés, francés, portugués o italiano). La 
Escuela de Posgrado podrá considerar la aceptación de exámenes 
estandarizados de idiomas, debidamente acreditados. En el caso de estudiantes 
provenientes de países de habla no hispana, será condición acreditar el 
conocimiento de idioma castellano. 
c) Elaborar y aprobar un Trabajo Final cuya presentación y resolución se 
ajustarán a lo dispuesto en el presente Reglamento. 
d) Cancelar los compromisos arancelarios fijados. 
 


Artículo 3º - La duración total de la Carrera es de tres años. La duración del 
cursado (600 horas presenciales) es de dos años, organizados en dos ciclos de 
cuatro tramos semestrales. A ello se agrega un año más (120 horas) destinado 
al desarrollo y presentación del Trabajo Final de Maestría. 
 
TÍTULO II - DE LA CONDUCCIÓN Y GESTIÓN DE LA CARRERA 
 


Artículo 4º – La conducción y gestión de la Carrera será ejercida por un/a 
Director/a, un/a Co-director/a y un Comité Académico, asistidos por un/a 
Coordinador/a Técnico/a, si lo propusiera el/la Director/a de la Carrera. 
 
TÍTULO III – DE LA DIRECCIÓN 
 


Artículo 5º - El/la Director/a y el/la Co-director/a de la Carrera deberán ser o 
haber sido Profesores/as Eméritos/as, Consultos/as o Regulares de la 
Universidad Nacional de Córdoba, o Investigador/a con categoría I o II del 
PROINCE (Programa Incentivos Docente Investigador), o Investigador/a 
CONICET con categoría superior o principal. En todos los casos deberán 
acreditar título de posgrado igual o superior al que otorgue Carrera y reconocida 
trayectoria en docencia universitaria, investigación, producción científica y 
formación de recursos humanos en áreas afines a la Carrera. Se requiere que 
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uno/a de ellos/as acredite dependencia de la Universidad Nacional de Córdoba. 
El/la Director/a y Co-director/a serán designados/as por el HCD de la FAUD/UNC 
a propuesta de la Dirección de la Escuela de Posgrado. Durarán en sus  
funciones por un período de cuatro años y podrán ser re designados/as, por 
única vez consecutiva, por el mismo término. En caso de ser necesarias las 
designaciones de nuevo/a Director/a y/o Co-director/a, el/la Director/a de la 
Escuela de Posgrado presentará al HCD una propuesta de candidatos/as, según 
lo establecido en el Reglamento de la Escuela de Posgrado FAUD, previa 
consulta con los/las integrantes del Comité Académico, para su aprobación y 
designación por el HCD. 
 


Artículo 6º - Las funciones del/de la Directora/a serán: 
a) Planificar, organizar y dirigir el desarrollo de las actividades académicas de la 
Carrera. 
b) Observar y hacer observar el cumplimiento del presente Reglamento y otras 
disposiciones relacionadas con el funcionamiento de la Carrera. 
c) Promover programas y gestionar convenios que amplíen los ámbitos de 
investigación. 
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 al/a la Director/a de la Escuela de Posgrado la nómina de integrantes 
del Comité Académico para su designación por el HCD/FAUD. 
h) Presidir el Comité Académico y convocar las reuniones ordinarias y 
extraordinarias del Cuerpo. 
i) Proponer a la Dirección de la Escuela de Posgrado, conjuntamente con el 
Comité Académico, la nómina de los/las integrantes de tribunales evaluadores 
de Trabajo Final para su designación por Resolución Decanal. 
j) Proponer a la Dirección de la Escuela de Posgrado, conjuntamente con el 
Comité Académico, la nómina de los/las profesores/as de los espacios 
curriculares para su designación por el HCD/FAUD. 
k) Determinar sobre las solicitudes de equivalencia y otorgar equivalencias, 
previo análisis de antecedentes, conjuntamente con el Comité Académico de la 
Carrera. 
l) Coordinar el proceso de autoevaluación de la Carrera. 
m) Presentar a la Dirección de la Escuela de Posgrado, conjuntamente con el 
Comité Académico, las propuestas de modificación del Plan de Estudios, con la 
correspondiente fundamentación, para su tratamiento y aprobación por el 
HCD/FAUD. 
n) Proponer la gestión de los recursos de la Carrera y elevar a la Dirección de la 
Escuela de Posgrado la propuesta anual de aranceles que deberán abonar 
los/las estudiantes, el presupuesto estimativo anual y las rendiciones anuales de 
cuentas. 
o) Colaborar con el/la Director/a de la Escuela de Posgrado en tareas generales 
pertinentes a su funcionamiento. 
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Artículo 7° - 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 caso de ausencia transitoria de éste. 
c) Participar de las reuniones del Comité Académico con voz pero sin voto 
cuando el/la Director/a esté presente. En caso de reemplazar al/a la Director/a 
en la presidencia del Comité Académico, participará con voz y voto. 
d) Coordinar con la Escuela de Posgrado las actividades para el desarrollo 
académico de la Carrera. 
e) Articular la relación del Comité Académico con los/las Directores/as de Trabajo 
Final y con los/las estudiantes. 
 
TÍTULO IV – DEL COMITÉ ACADÉMICO 
 


Artículo 8º - El Comité Académico estará integrado por cuatro profesores/as 
investigadores/as que podrán o no ser profesores/as de la Carrera y será 
presidido por el/la Director/a o el/la Co-director/a, en caso de ausencia del/de la 
anterior. El/la Director/a intervendrá en todas las reuniones y decisiones que se 
adopten, con voz y con voto, que será doble en caso de empate. El/la Co-
director/a podrá intervenir en las reuniones con voz pero sin voto, excepto en el 
caso que reemplace al/a la Director/a, situación en la cual ejercerá las 
atribuciones de presidente de la sesión Las normas sobre asistencia y 
funcionamiento del Comité se ajustarán al Reglamento establecido para los/las 
integrantes del Comité Asesor de la Escuela de Posgrado. En caso de ausencia 
del/de la Director/a y del/de la Co-director/a, el Comité Académico será presidido 
por el/la Director/a de la Escuela de Posgrado. 
 


Artículo 9º - Los/las integrantes del Comité Académico deberán ser o haber sido 
profesores/as regulares investigadores/as de esta u otra Universidad Nacional o 
de Institutos orientados a la investigación y/o desarrollo y poseer título de 
posgrado igual o superior al que otorga la Carrera. En caso de ausencia del título 
de posgrado podrá considerarse la trayectoria como profesional, docente e 
investigador/a. Al menos el cincuenta por ciento (50%) de sus integrantes 
deberán ser o haber sido Profesores/as Regulares de la UNC con titulación de 
posgrado. 
Durarán en sus funciones por un período de cuatro años y podrán ser re 
designados/as por el mismo término. La nómina de integrantes del Comité 
Académico será propuesta por el/la Director/a de la Carrera al/a la Director/a de 
la Escuela de Posgrado, para su designación por el HCD/FAUD. 
 


Artículo 10º - Las funciones del Comité Académico serán: 
a) Evaluar los antecedentes de los/las postulantes y considerar su admisión en 
la Maestría, conjuntamente con el/la Director/a de la Carrera. 
b) Determinar sobre las solicitudes de equivalencia y otorgar equivalencias, 
previo análisis de antecedentes, conjuntamente con el/la Director/a de la Carrera 
c) Evaluar los temas y los antecedentes de los/las Directores/as de los Trabajos 
Finales propuestos por los/las maestrandos/as para finalizar la Carrera, 
conjuntamente con el/la Director/a de la Carrera 
d) Decidir el otorgamiento de becas internas de la Carrera. 
e) Colaborar con el/la Director/a cuando éste/ésta lo demande en las actividades 
de gestión y/o evaluación. 
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f) Realizar el seguimiento del desarrollo de la Maestría y elaboración de planes 
de mejoras. 
g) Proponer conjuntamente con el/la Director/a de la Carrera, a la Dirección de 
la Escuela de Posgrado, la composición de los tribunales de evaluación del 
Trabajo Final de la Maestría para su designación por Resolución Decanal. 
h) Proponer a la Dirección de la Escuela de Posgrado, conjuntamente con el/la 
Director/a de la Carrera, la nómina de los/las profesores/as de los espacios 
curriculares para su designación por el HCD/FAUD. 
i) Establecer las pautas de la evaluación escrita que deberán aprobar los/las 
postulantes egresados/as de Institutos de Educación Superior, tendiente a 
verificar una formación compatible a las exigencias de la Maestría. 
j) 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 - Para ser Coordinador/a Técnico/a de la Carrera se requiere poseer 
título igual o superior al que otorga la Carrera. La designación será realizada por 
el/la Decano/a, a propuesta del/de la Director/a de la Carrera y sus funciones 
serán: 
a) Asistir al/a la Director/a en todas las funciones y actividades organizacionales 
y administrativas de la Carrera. 
b) Actuar como Secretario/a de actas en las reuniones del Comité Académico y 
participar en las mismas con voz pero sin voto. 
c) Ejercer el contralor y derivación a quien corresponda de la documentación 
inherente a la administración específica de la Carrera. 
d) Mantener actualizados el sistema de registros y archivos de la Carrera. 
e) Cooperar en la elaboración y coordinar con los/las profesores/as de la Carrera 
el calendario de clases, y del uso de los ámbitos y equipos. 
f) Cooperar en la gestión de alojamiento, viáticos, pasajes de profesores/as 
invitados/as que correspondan a la actividad específica de la Carrera. 
 
TÍTULO VI – DE LOS/LAS PROFESORES/AS 
 


Artículo 12º – Podrán ser profesores/as responsables de espacios 
curriculares de la Carrera, aquellos/as profesores/as universitarios/as y/o 
investigadores/as que acrediten un título de posgrado igual o superior al de la 
Carrera y antecedentes científicos o académicos de relevancia en las áreas de 
conocimiento afines a la asignatura que dictan. 
 


Artículo 13° - Podrán ser designados/as en carácter de profesores/as 
invitados/as los/las profesores/as de la FAUD, o de otras Facultades de la UNC 
o de otras Universidades del País o del extranjero, o de instituciones de 
investigación y desarrollo de reconocida trayectoria científica que hayan sido 
especialmente convocadas para desarrollar actividades particularizadas en el 
marco de las espacios curriculares de la Carrera. 
 


Artículo 14º – La propuesta de designación de los/las profesores/as será 
presentada por el/la Director/a de la Carrera, conjuntamente con el Comité 
Académico, al/a la Director/a de la Escuela de Posgrado para su tratamiento y 
aprobación por el HCD/FAUD. En caso de ser necesario el reemplazo de 
profesores/as, el/la Director/a, con previa intervención del Comité Académico, 
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elevará la nueva propuesta al/a la Director/a de la Escuela para su aprobación 
por el HCD/FAUD. La propuesta se realizará en base a una evaluación de 
antecedentes y proyecto de trabajo de los/las candidatos/as. 
 


Artículo 15° - El desempeño de los/las profesores/as será evaluado 
periódicamente, por las autoridades de la Carrera, para determinar su 
permanencia dentro del plantel de la misma. En caso de resultar necesario un 
reemplazo, se procederá conforme a lo establecido en el art. 14° de este 
Reglamento. 
 
TITULO VII – DE LOS/LAS ESTUDIANTES 
 


Artículo 16º – Podrán postularse para cursar la Maestría: 
a) Los/las egresados/as de Universidades Nacionales, Provinciales, públicas o 
privadas reconocidas por la autoridad competente, que posean título de grado 
universitario, en carreras de al menos cinco años de duración: Arquitectura, 
Urbanismo, Diseño Industrial, Ingeniería, Derecho, Licenciatura en Gestión 
Ambiental, Biología, Geografía, Ingeniería Agronómica, Contador Público, 
Licenciatura en Economía, Licenciatura en Administración Pública, Antropología, 
Sociología, Historia, entre otras disciplinas afines a las temáticas que intervienen 
en la gestión ambiental urbana. 
b) Los/las egresados/as de universidades extranjeras con título de nivel 
equivalente a los de grado mencionados en el inciso a), según normativas 
vigentes en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba. Su admisión no 
significará reválida del título de grado ni los habilitará para el ejercicio profesional 
en el ámbito de la República Argentina. 
c) Los/las egresados/as de Institutos de Educación Superior que posean títulos 
en carreras afines a los ejes temáticos de la Maestría. Deberán acreditar 
antecedentes suficientes y específicos en el área de la Maestría, encuadrándose 
en lo establecido por el art. 39 bis de la Ley 25.754 y la Resolución HCS 279/04. 
En este caso se realizará una evaluación escrita cuya modalidad será pautada 
por el Comité Académico, tendiente a verificar una formación compatible con las 
exigencias de la Maestría. 
 


Artículo 17º - Cada postulante deberá inscribirse mediante la presentación de 
una solicitud escrita dirigida al/a la Director/a de la Carrera, en el período que 
ésta establezca. La presentación implica el reconocimiento y aceptación del 
Reglamento de la Carrera por parte del/de la postulante. A la solicitud de 
inscripción deberá adjuntar la siguiente documentación: 
a) Fotocopia del Título Universitario debidamente legalizada. 
b) Certificado analítico con promedio general incluidos aplazos, debidamente 
legalizado. 
c) Para el caso de estudiantes extranjeros/as, se requerirá fotocopia legalizada 
del título universitario y del plan de estudios debidamente apostillados. Fotocopia 
de permiso de residencia para estudiante. La aceptación no significará la reválida 
del título de grado ni lo habilitará para ejercer la profesión en el ámbito de la 
República Argentina. 
d) Currículum Vitae. 
e) Nota indicando motivaciones para cursar la Maestría. 
f) Fotocopia DNI o pasaporte, en caso de ser extranjero/a. 
g) Fotografía actualizada 4 cm x 4 cm. 
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h) Ficha de estudiante provista por Área Enseñanza de la Escuela de Posgrado. 
i) En el caso de estudiantes extranjeros/as no hispano parlantes, comprobante 
de aprobación de examen CELU (OHCS 6/2018). 
j) Para quienes aún no hayan recibido su Diploma de Grado, presentar 
comprobante de diploma en trámite (Resolución HCS 842/14, Art.1). 
El/la inscripto/a fijará su domicilio legal en la ciudad de Córdoba y una dirección 
de correo electrónico válida donde pueda ser notificado/a. 
La Dirección de la Carrera y el Comité Académico podrán exigir a los/las 
postulantes una entrevista para considerar su admisión. 
Procedimiento de selección: La Dirección de la Carrera y el Comité Académico 
evaluarán los antecedentes de los/las postulantes y el resultado de la entrevista 
para su admisión. La decisión no será recurrible. 
 


Artículo 18º - La solicitud detallada precedentemente deberá ser aprobada por 
el/la Director/a y el Comité Académico de acuerdo a los requisitos de admisión 
previstos en el Art.16°. 
 


Artículo 19º – El/la Director/a de la Carrera conjuntamente con el Comité 
Académico podrá reconocer por equivalencia, hasta un 30% del total del Plan de 
Estudios, cursos de posgrado ya aprobados por el/la estudiante en esta u otra 
universidad, en temas afines a los propuestos en los cursos de la Maestría, 
siempre y cuando hayan sido aprobados con una antelación no mayor a 5 (cinco) 
años a contar desde la fecha de presentación de la solicitud respectiva. Para 
estos casos se tendrá en 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. El dictamen, 
debidamente fundado en cada caso, será elevado al/a la Director/a de la Escuela 
de Posgrado para su consideración y convalidación, y se notificará 
fehacientemente al/a la postulante en su domicilio legal constituido en un plazo 
no mayor de 10 días hábiles a partir de su resolución. 
 


Artículo 20º – Para ser considerado/a estudiante regular de la Carrera, es 
necesario cursar la totalidad de los espacios curriculares de cada semestre y 
aprobar por lo menos el 80% de las actividades académicas propuestas en cada 
uno de ellos. 
Se fijará para cada espacio curricular la fecha de presentación de su trabajo para 
evaluación, 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 el resultado de la primera 
evaluación. Si el/la estudiante no aprobara en la instancia de recuperación 
deberá recursar el espacio curricular. 
Perderá la condición de estudiante regular por inasistencias o reprobación, por 
segunda vez, de los trabajos prácticos y finales de los espacios curriculares 
integrantes de la Carrera. También, cuando el número de notas insuficientes 
obtenidas en las espacios curriculares sea superior al 20%. Asimismo, por 
incumplimiento del pago de los aranceles fijados anualmente para la Carrera. 
 
TITULO VIII- DEL TRABAJO FINAL DE MAESTRÍA 
 


Artículo 21º - El Trabajo Final será un trabajo original integrador de 
conocimientos, metodologías y prácticas adquiridas a lo largo del cursado de la 
Carrera, que dará cuenta del estado de la cuestión en la temática elegida por 
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el/la estudiante, así como de su capacidad para implementar una metodología 
de investigación pertinente y alcanzar resultados y conclusiones apropiados en 
relación con el campo problemático propuesto. Será realizada bajo supervisión 
de un/a Director/a, conforme a las disposiciones siguientes. 
 


Artículo 22º – El/la estudiante elevará el proyecto definitivo con la propuesta de 
Director/a de Trabajo Final y plan de trabajo al/a la Director/a de la Maestría y al 
Comité Académico en un plazo máximo de dos meses posteriores a la 
finalización del Taller de Trabajo Final II. La propuesta del nombre del/de la 
Director/a de Trabajo Final, debe ser acompañada de un currículum vitae y la 
aceptación formal por escrito de la dirección del Trabajo Final. En un plazo de 15 
días hábiles, a partir de presentada la propuesta de trabajo y del/de la Director/a, 
el Comité Académico se expedirá sobre su aceptación o rechazo. En caso de no 
ser aceptada, o de ser aceptada con observaciones, el/la estudiante tendrá un 
plazo máximo de quince días hábiles, a partir de su devolución, para realizar una 
segunda presentación con las correcciones y/o modificaciones que le hayan sido 
señaladas. Una vez completado y aprobado el proyecto de Trabajo Final, se 
establecerá un año como plazo máximo para la presentación del Trabajo Final 
de Maestría, con la posibilidad de solicitar prórroga de un año más, debidamente 
fundamentada, a través de un informe de avance avalado por el/la Director/a, 
justificando la vigencia del tema propuesto. 
 


Artículo 23º - Directores/as de Trabajo Final 
Podrán ser Directores/as de Trabajo Final: 
a) Profesores/as universitarios/as de la UNC o de otras universidades 
reconocidas oficialmente, que posean título de Magister o Doctor/a, que por su 
trayectoria académica, su producción científica y actividad en formación de 
recursos humanos demuestren tener condiciones necesarias para planear y 
dirigir investigaciones originales en forma independiente. 
b) Investigadores/as categoría I, II o III (PROINCE) o Investigador/a CONICET 
con categoría superior o principal, que posean grado académico de Maestría o 
Doctorado cuya producción científica demuestre que tiene condiciones 
necesarias para planear y dirigir investigaciones originales en forma 
independiente. 
c) En todos los casos deberán acreditarse méritos suficientes en la temática 
motivo del Trabajo Final. 
Podrá incorporarse un/a Co-director/a, cuando la especificidad de la temática lo 
requiera. El/la Co-director/a deberá reunir los mismos requisitos establecidos en 
los incisos a), b) y c) del presente artículo. 
 
TÍTULO IX – DE LOS TRIBUNALES DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO FINAL 
 


Artículo 24º – Para integrar un Tribunal de Evaluación de Maestría los jurados 
deberán cumplir los mismos requisitos fijados para el/la Director/a de Trabajo 
Final. 
 


Artículo 25º - El/la Director/a de la Carrera, conjuntamente con el Comité 
Académico propondrá la conformación de los Tribunales, con 3 titulares y 3 
suplentes, notificando a los/las interesados/as. Uno/a de los/las titulares y su 
suplente deberá ser externo/a a la UNC. El/la Director/a de Trabajo Final no 
podrá integrar el Tribunal de Evaluación. Pasado el término de 10 (diez) días 
establecido para la aceptación por parte de los/las propuestos/as, el/la Director/a 
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de la Escuela de Posgrado gestionará la designación del jurado por Resolución 
Decanal. Se notificará al/a la estudiante, quien, en un plazo de 5 (cinco) días 
hábiles, podrá recusar integrante/s del jurado, en los términos que establece la 
Ley de Procedimientos Administrativos. 
 


Artículo 26º - El/la Director/a de la Carrera entregará un ejemplar del Trabajo 
Final a cada integrante del Tribunal. Los/las integrantes 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 podrá resultar, por unanimidad de dictámenes del Tribunal, como: 
a) Aceptado para su defensa, en cuyo caso se procederá según lo estipulado en 
los siguientes artículos. 
b) Rechazado. Si esto ocurre, el/la estudiante podrá presentar un nuevo proyecto 
en un plazo de 12 (doce) meses; caso contrario se considerará que ha habido 
desistimiento por su parte, perdiendo la condición de estudiante regular. 
c) Por mayoría de dictámenes del Tribunal, el Trabajo podrá ser aceptado con 
observaciones. En este 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) se considerará que hay 
desistimiento por parte del/de la estudiante, quien perderá su condición de 
estudiante regular. 
 


Artículo 27º - La presentación constará de un ejemplar original en idioma 
castellano, en soporte papel A4, con todas sus hojas numeradas en forma 
consecutiva y encuadernado; y tres copias anilladas para ser entregadas a 
los/las integrantes del Tribunal. Deberá contener un resumen de no más de 200 
(doscientas) palabras e incluirá al final la bibliografía citada en el cuerpo del texto, 
debidamente referenciada según normas APA. Se adjuntará, además, un 
soporte digital con el Trabajo presentado en extensión PDF. El formato final 
responderá a una guía de estilo de informe del TF que tendrá como objetivo 
facilitar y normar la comunicación de los contenidos del informe. 
 
Artículo 28º - El Trabajo Final de Maestría será expuesto y defendido de manera 
oral y pública con la presencia de los/las 3 (tres) integrantes del Tribunal. La 
exposición oral y pública tendrá una duración máxima de sesenta minutos y una 
entrevista de treinta minutos. Concluidas ambas instancias, los/las integrantes 
del Tribunal labrarán un acta con la decisión final y la calificación 
correspondiente. 
El Trabajo Final se aprobará con una calificación no menor a 7 (siete) en base a 
la siguiente escala: 7 (siete) y 8 (ocho) muy bueno, 9 (nueve) distinguido y 10 
(diez) sobresaliente, que podrá incluir la recomendación de publicación del 
Trabajo Final. 
 
TITULO X – DE LAS SITUACIONES NO PREVISTAS 
 


Artículo 29º – Todas las situaciones no previstas en el presente Reglamento y 
las interpretaciones que pudieran derivar del mismo serán resueltas por el 
Comité Académico de la Carrera y, en última instancia, por el HCD de la 
Facultad. 
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MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL DEL DESARROLLO URBANO 
 


ANEXO II 
PLAN DE ESTUDIOS 


 
Maestría de tipo profesional 
Semi-estructurada 
Presencial 
 
1. FUNDAMENTACIÓN 
La Maestría en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano (MGADU) inició sus 
actividades en el año 1997 en la FAUD/UNC, en el marco de los requerimientos 
formulados por la Escuela de Posgrado relativos a la presentación de una 
propuesta de carrera en dicho campo, entonces vacante en el sistema de 
posgrado de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y de la Universidad 
Nacional de Córdoba (FAUD/UNC).  
 


Esta iniciativa puso en marcha la apertura a un campo de conocimiento y de 
instrumentación de alto impacto en la formación de posgrado de FAUD/UNC, a 
partir de nuevos paradigmas acerca de la gestión urbana y el desarrollo 
sustentable que constituyen los fundamentos epistemológicos de la Carrera. 
 


Se trata de una Carrera en funcionamiento en el ámbito institucional de la 
FAUD/UNC, que ha puesto de manifiesto la pertinencia de la creación de este 
espacio curricular de posgrado para la formación experta de egresados/as de 
dicha Facultad y de otras unidades académicas universitarias locales, nacionales 
y del exterior. 
 


Los años transcurridos desde el momento de creación de la Maestría GADU 
hasta el presente, acusan profundas transformaciones en el mundo, que obligan 
a revisar aquellos paradigmas esenciales que se habían popuesto acerca del 
ambiente y el desarrollo sustentable, como núcleos epistemológicos básicos de 
conocimiento y de gestión sustentable. 
 


Las problemáticas ambientales que se plantearon en aquel momento no sólo se 
han multiplicado en el planeta, sino que han adquirido tal grado de complejidad 
y de gravedad, que avalan plenamente una revisión crítica que posibilite una 
relectura contemporánea de las mismas, así como una adecuación de las 
modalidades operativas de la Carrera a las nuevas realidades emergentes. 
 


De estas transformaciones dan cuenta los numerosos casos de deterioro 
ambiental y pérdida de sistemas de recursos y calidad ambiental derivados de 
las acciones públicas y privadas en los últimos años, donde se ha asistido al 
creciente privilegio de los beneficios económicos de corto plazo por encima de 
los requerimientos de conservación ambiental territorial. Numerosas 
conferencias, reuniones y documentos internacionales han avanzado sobre el 
tema a partir de Río+10 (Cumbre de Johannesburgo 2002) y Río +20 (Cumbre 
de Río de Janeiro 2012), la emergencia de la problemática del cambio climático 
y el calentamiento global, los reiterados fracasos del Protocolo de Kioto (forma 
parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
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–CMNUCC- establecida en 1992) sobre Cambio Climático Global para 
establecer límites para las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de 
los países industrializados, están mostrando claramente el camino de 
insustentabilidad creciente de los actuales procesos de gestión a nivel mundial, 
regional y local. 
 


Naciones Unidas aprobó, en agosto de 2015, los Objetivos de Desarrollo 
Sustentable 2030 (ODS 2030) cuyo Programa 11 “Ciudades y comunidades 
sostenibles” está directamente ligado con el campo de la Maestría. Allí se 
propone, como objetivo, “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. También se señala que “el 
costo de una deficiente planificación urbanística puede apreciarse en los 
enormes barrios marginales, el intricado tráfico, las emisiones de gases de efecto 
invernadero y los extensos suburbios de todo el mundo.” Estas cuestiones 
entroncan con la necesidad de nuevas estrategias y procesos de gestión 
ambiental urbana a nivel global, regional y local. 
 


La “Nueva Agenda Urbana” de la Conferencia de Quito sobre Ciudades y 
Asentamientos humanos sostenibles para todos (2017) profundiza estas 
preocupaciones y orienta nuevas propuestas en materia de hábitat urbano, 
planificación y gestión ambiental urbana. 
 


En marzo de 2018, el Acuerdo de Escazú (Costa Rica) propuso garantizar la 
implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos 
de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de 
toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, 
así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, 
contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones 
presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. 
 


El programa “Relisient cities, thriving cities: the Evolution of Urban Resilience » 
(ICLEI/Resilient Cities, 2019) incorpora los conceptos de resiliencia urbana a los 
enfoques de sustentabilidad, de los cuales deriva el análisis de resiliencia urbana 
social inclusiva. 
 


En la base de la gestión ambiental está el enfoque de complejidad de las 
situaciones y procesos del ambiente. Tal como propone Rolando García, se 
actúa en marcos de heterogeneidad de elementos interactuantes (físicos e 
intangibles, sociales, culturales, naturales, económicos, políticos, científico-
teconólogicos, productivos…), que al ponerse en contacto motivan situaciones 
de interdefinibilidad a veces críticas y generan múltiples dependencias 
funcionales. Esto significa que actuar sobre alguno o algunos de estos 
elementos/subsistemas, termina afectando al resto y, en última instancia, a la 
totalidad del sistema complejo. De allí el carácter complejo de la gestión 
ambiental y el carácter interdisciplinario del Plan de Estudios que se orienta a la 
formación experta en este campo. 
 


En el ámbito de los desarrollos conceptuales de la Maestría GADU ya se trabaja 
con un concepto de desarrollo sustentable que involucra cuatro megatemas: 
Productividad, Habitabilidad, Sustentabilidad ecológica y Gobernabilidad, 
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entendiendo que el tradicional esquema de Nijkamp de las tres esferas de la 
sustentabilidad (Económica, Ecológica y Social) no da cuenta de la complejidad 
y alcance del tema. 
 


La universidad, como lugar de producción de conocimientos, metodologías y 
transferencias a la comunidad, no puede permanecer ajena a la situación. De 
hecho no lo está, como lo prueban las numerosas actividades de formación, de 
investigación y de extensión/transferencia que sobre el tema se vienen 
desarrollando en el ámbito institucional universitario. En el marco de esta misión 
fundamental de la universidad se encuadra la actividad de la Carrera que se 
presenta para nueva acreditación. 
 


De esta manera, la nueva presentación con modificaciones de la Maestría 
GADU/FAUD/UNC tiene que ver también con los nuevos desafíos que se 
plantean para la educación superior universitaria y con las nuevas actitudes de 
los/as que enseñan y los/las que aprenden, en tanto mediadores/as del cambio 
de valores en la sociedad para la consecución de los principios del Desarrollo 
Sustentable. 
 


En esta perspectiva, el actual programa de la Carrera, integrado por cursos, 
seminarios y talleres, no se asienta en una visión única y abstracta de los 
conceptos de ambiente y desarrollo sustentable, sino en la multiplicidad de 
interpretaciones que hoy se abren para una discusión abierta y fructífera del 
tema. 
 
2. ANTECEDENTES 
2.1 En la FAUD. Grado y Posgrado 
La Maestría GADU está en funcionamiento desde 1997, habiendo tenido ya dos 
procesos de acreditación (1997, 2011). 
 


Los contenidos ligados al enfoque de desarrollo sustentable también están 
incorporados en la Especialización en Planificación y Diseño del Paisaje, que se 
dicta en el ámbito de la Escuela de Posgrado de la FAUD/UNC. 
 


Estos contenidos también se hallan incorporados, de manera acotada, en 
asignaturas específicas en otras Carreras de posgrado de la Escuela de 
Posgrado: Maestría en Urbanismo, Maestría en Gestión y Diseño Habitacional, 
Especialización en Tecnología Arquitectónica. 
 


En el nivel de grado, la FAUD/UNC ha definido la cuestión ambiental como eje 
transversal y ha sido incorporada en varias asignaturas de las Carreras de 
Arquitectura y de Diseño Industrial, así como en cursos de extensión ofrecido por 
la Facultad. 
 


Por otra parte, existen numerosas investigaciones en la FAUD/UNC que, de 
diversas maneras, se vinculan con la cuestión de la sustentabilidad y la 
resiliencia, investigaciones evaluadas, aprobadas y financiadas por la Secretaría 
de Ciencia y Técnica de la Universidad. 
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Desde 1983 funciona en la FAUD el Instituto del Ambiente Humano “Liliana 
Rainis”, organización pionera en la temática del ambiente y el desarrollo 
sustentable con múltiples transferencias a otras disciplinas de la UNC 
interesadas en la problemática. A partir de su fundación ha desarrollado una 
acción continua de formación, investigación y extensión, que ha tenido un fuerte 
impacto a nivel de grado y de posgrado. La Maestría GADU constituye, en tal 
sentido, una de las iniciativas principales surgidas desde este Instituto. Entre 
otras actividades desarrolladas de manera conjunto con la Maestría GADU, se 
han llevado adelante: 


 Programa RESURBE Resiliencia Urbana y Cambio Climático Global. Este 
programa se realizó en Córdoba, en el año 2016, a través de la cooperación con 
la Cátedra Unesco de Sustentabilidad de la Universidad Politécnica de Barcelona 
UPC, Promotora Internacional del Evento, de la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño de la UNC, de la Maestría GADU. 


 Programa CELFI Cambio climático y desarrollo urbano en Latinoamérica (2018), 
desarrollado con participación de estudiantes y profesores/as, de diferentes 
países de América Latina que han intervenido activamente de las actuaciones 
teóricas y prácticas programadas. 


 Programas RED VII y RED VIII. La Maestría GADU forma parte de las REDES 
VII, (2015) y RED VIII (2016). Estas redes funcionan en el ámbito de la Secretaría 
de Relaciones Internacionales de la UNC y se proponen promover la constitución 
y el fortalecimiento de redes entre Instituciones Universitarias Argentinas y 
Extranjeras, en este caso con la Universidad de la República (Uruguay), sobre la 
problemática del desarrollo sustentable en las ciudades de la región. 
 


En la actualidad se desarrollan seis proyectos de investigación en el ámbito del 
Instituto, con evaluación y subsidio de la SECyT/UNC, sobre problemáticas 
vinculadas con la gestión ambiental. Los equipos de investigación están 
integrados por docentes, graduados/as y actuales maestrandos/as de la 
Maestría GADU, hecho que significa un fortalecimiento del Instituto y de la 
Maestría en tanto manifiesta la articulación entre procesos de formación de 
posgrado e investigación, con previsibles transferencias a la enseñanza (de 
grado y posgrado en la FAUD) y potenciales al medio social (administración, 
planeamiento, empresas, ong’s). 
 


2.2 Otros vinculados con el tema de la Carrera  
En la UNC, existen carreras de posgrado vinculadas con el enfoque de 
sustentabilidad desde perspectivas específicas en la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, en la Facultad de Ciencias Agronómicas, en la 
Facultad de Ciencias Económicas, así como numerosos cursos de posgrado y 
materias vinculadas con el tema en prácticamente todas las facultades de la 
Universidad. 
 


Cabe mencionar que en el año 2006 la UNC ha creado el Instituto Superior de 
Estudios Ambientales (ISEA) en el ámbito de la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología. El ISEA tiene por finalidad la promoción, coordinación y 
fortalecimiento de equipos de investigación multidisciplinaria, orientados al 
ordenamiento ambiental territorial, la conservación de los ecosistemas, la 
prevención y control de la contaminación, el cambio climático, la producción 
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limpia, el desarrollo de energías sustentables, entre otros. La FAUD, a través del 
Instituto del Ambiente Humano y la Maestría GADU, es uno de los impulsores y 
fundadores de este Instituto. 
 


Fuera del ámbito institucional de la UNC, existe la Carrera de Licenciatura en 
Ciencias Ambientales en la Universidad Blas Pascal (ciudad de Córdoba). 
También está presente el enfoque de sustentabilidad en varías carreras y cursos 
de grado de la Universidad Católica de Córdoba.  
 


A nivel nacional, pueden mencionarse las Maestrías en Gestión Ambiental del 
Desarrollo Urbano de la FADU/Universidad Nacional de Mar del Plata y la 
Maestría en Gestión Ambiental Metropolitana de la FADU/Universidad de 
Buenos Aires, con las cuales se comparte una base de enfoque inicial común. 
 
3. OBJETIVOS 
La Maestría promueve la formación de profesionales de excelencia expertos/as 
para el desempeño de tareas en la gestión e investigación de la problemática 
ambiental urbana, a partir de un enfoque del desarrollo urbano sustentable y 
resiliente. Este enfoque se basa en la administración sustentable de alternativas 
mejoradoras de la calidad de vida social e individual, de las prestaciones de 
servicios urbanos, de la protección de recursos naturales y culturales urbanos y 
regionales y en la promoción e implementación de proyectos de mejoramiento y 
ordenamiento de los asentamientos urbanos y territoriales. 
 


Sus objetivos son: 
 


-Desarrollar formas de articulación interdisciplinaria como vía efectiva de 
explicación de las relaciones entre sociedad y ambiente, garantizando, 
asimismo, formas de gestión comprehensivas de la complejidad de los 
fenómenos ambientales urbanos. 
 


-Afianzar el espacio de investigación y reflexión crítica sobre la temática del 
desarrollo sustentable y resiliente en el nivel urbano-territorial regional. 
 


-Profundizar en el conocimiento y manejo experto de enfoques y metodologías 
de la gestión ambiental urbana territorial. 
 


-Ejercitar en el desarrollo de proyectos ambientales urbanos, incluyendo 
cuestiones de formulación, evaluación, financiamiento y control de gestión de 
proyectos de desarrollo urbano local o regional desde la perspectiva ambiental. 
 


-Desarrollar capacidades profesionales para cumplir funciones vinculadas con 
estrategias de desarrollo local sustentable en organismos estatales (en especial 
a nivel municipal y regional), entes dedicados a la investigación, sistema 
educativo (en particular universitario), organizaciones no gubernamentales y 
otras entidades vinculadas a la problemática y financiamiento de proyectos para 
el desarrollo urbano territorial. 
 


-Aportar a la conformación de redes de experiencias localizadas en 
universidades de la región (a nivel nacional e internacional), orientadas a la 
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capacitación para la gestión ambiental del desarrollo urbano y la formación 
ambiental. 
 
4. PERFIL DEL/DE LA EGRESADO/A 
La Maestría GADU capacita para: 
 


-Desarrollo de estudios interdisciplinarios especializados sobre sistemas 
ambientales urbano-territoriales y componentes de los mismos. 
 


-Dirección e integración de equipos y trabajos de investigación interdiscplinarios 
especializados en materia de sistemas ambientales urbano-territoriales y 
componentes de los mismos. 
 


-Diseño de planes, programas, proyectos y acciones para la gestión y el 
ordenamiento ambiental sustentable a escala urbano-territorial. 
 


-Dirección de procesos de gestión de sistemas ambientales urbano-territoriales 
y componentes de los mismos. 
 


-Evaluación de planes, programas y proyectos de gestión de sistemas 
ambientales urbano-territoriales y componentes de los mismos. 
 


-Diseño y ejecución de programas de relevamiento ambiental urbano-territorial. 
 


-Actuación profesional experta en organismos públicos y privados vinculados con 
el diseño de planes, programas y proyectos de desarrollo urbano. 
 


-Realización de estudios para la Evaluación de impacto ambiental y la Evaluación 
ambiental estratégica. 
 
5. REQUISITOS DE INGRESO  
Podrán postularse para cursar la Maestría: 
1. Los/las egresados/as de Universidades Nacionales, Provinciales, públicas o 
privadas reconocidas por la autoridad competente, que posean título de grado 
universitario, en carreras de al menos cinco años de duración: Arquitectura, 
Urbanismo, Diseño Industrial, Ingeniería, Derecho, Licenciatura en Gestión 
Ambiental, Biólogía, Geografía, Ingeniería Agronómica, Contador Público, 
Licenciatura en Economía, Licenciatura en Administración Pública, Antropología, 
Sociología, Historia, entre otras disciplinas afines a las temáticas que intervienen 
en la gestión ambiental urbana. 
 


2. Los/las egresados/as de universidades extranjeras con título de nivel 
equivalente a los de grado mencionados en el inciso 1, según normativas 
vigentes en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba. Su admisión no 
significará reválida del título de grado ni habilitará para el ejercicio profesional en 
el ámbito de la República Argentina. 
 


3. Los/las egresados/as de Institutos de Educación Superior que posean títulos 
en carreras afines a los ejes temáticos de la que se dicta. Deberán acreditar 
antecedentes suficientes y específicos en el área de la Maestría, encuadrándose 
en lo establecido por el art. 39 bis de la Ley 25.754 y la Resolución HCS 279/04. 
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En este caso se realizará una evaluación escrita cuya modalidad será pautada 
por el Comité Académico, tendiente a verificar una formación compatible a las 
exigencias de la Maestría. 
 
6. ORGANIZACIÓN DE LA CARRERA 
 


6.1 Título que otorga: Magister en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano 
 


6.2 Duración total de la Carrera  
La duración total de la Carrera es de tres años (seis semestres). La duración del 
cursado (600 horas presenciales) es de dos años (cuatro semestres), 
organizados en cuatro tramos semestrales. A ello se agrega un año más (120 
horas, dos semestres) destinado al desarrollo y presentación del Trabajo Final 
de Maestría. 
 


6.3 Modalidad:  
Presencial. semi-estructurada 
 


6.4 Conducción y Cuerpo Académico 
La conducción de la Maestría estará a cargo del/de la Director/a, el/la Co-
director/a y el Comité Académico, en tanto el cuerpo académico estará 
constituído por los/las profesores/as de los diferentes espacios curriculares y 
los/las Directores/as y Co-directores/as de Trabajo final, conforme a lo regulado 
en el Reglamento de la Carrera. El/la Director/a podrá proponer la designación 
de un/a Coordinador/a Técnico/a, como apoyo para las tareas de gestión de la 
Carrera. 
 


6.5 Sede 
La Maestría GADU se dicta en la Escuela de Posgrado de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño, donde se cuenta con instalaciones, 
equipamiento, biblioteca y personal de apoyo adecuados al cumplimiento de las 
actividades de la Carrera. 
 


6.6 Estructura del Plan de Estudio  
La Maestría GADU/UNC se desarrolla según una metodología programada que 
incluye un conjunto de 13 cursos obligatorios. Cada uno es una unidad 
enseñanza y aprendizaje que corresponde a los contenidos integrantes del Plan 
de Estudio de la Carrera. Comprende diferentes actividades: clases teórico-
prácticas en las que especialistas en cada tema desarrollan los contenidos 
esenciales del espacio curricular; seminarios; talleres; tareas de investigación; 
discusión bibliográfica; presentación de memorias de síntesis y transferencia del 
módulo.   
 


El funcionamiento de cada curso comprende: a) una instancia presencial 
intensiva consistente en clases teórico-prácticas, seminarios (en algunos cursos) 
y talleres; b) una instancia de trabajo individual y grupal de los/las 
maestrandos/as a partir de la propuesta bibliográfica de cada docente y de los 
desarrollos alcanzados en la primera instancia, concretándose aquí los procesos 
de investigación y transferencia a casos de aplicación; c) una instancia de 
evaluación y cierre que posibilita el seguimiento del rendimiento académico de 
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los/las maestrandos/as y cuyas modalidades varían según la temática y la 
propuesta metodológica de los/las docentes responsables de cada módulo, 
siendo condición indispensable la aprobación individual con 7 o más puntos (en 
una escala de 1 a 10).  
 


El programa de la Maestría prevé la existencia de 3 seminarios electivos de 
cursado obligatorio, consistentes en una instancia presencial intensiva con el 
desarrollo teórico de un tema por parte de especialistas y la discusión, debate y 
conclusiones a partir de textos, documentos y casos seleccionados para cada 
seminario. Los seminarios electivos han sido concebidos como medio de abordar 
problemáticas específicas de la gestión urbana a los fines que actúen como 
disparadores de temas a tratar por los/las maestrandos/as en el taller de gestión 
sobre Ambiente y Desarrollo Urbano y en la formulación de los proyectos de 
Trabajo Final.Para cada cohorte la Dirección de la Maestría, en acuerdo con el 
Comité Académico, propondrá los posibles seminarios a dictarse. 
 


Asimismo, se establecen 3 talleres destinados a integrar enfoques, contenidos 
y metodologías de intervención alrededor de temas-problemas de transferencia 
a situaciones ambientales concretas. En el primero y en el tercer taller se 
aborda la formulación de los temas y proyectos de Trabajo Final de los/las 
maestrandos/as para su posterior aprobación por el Comité Académico de la 
Maestría. El segundo taller se orienta específicamente a la transferencia de 
enfoques, conceptos e instrumentos a la gestión urbana y territorial sobre la 
base de casos concretos de la realidad local y regional. 
 


La propuesta curricular se completa con desarrollo del Trabajo Final de 
Maestría, que el/la maestrando/a realiza bajo la conducción de un/a Director/a y 
con tutoría del equipo docente permanente de la GADU, conforme a las 
previsiones establecidas en este Plan de Estudio y en el Reglamento de la 
Carrera. Finalmente, se incluye un examen de suficiencia en un idioma extranjero 
y la presentación y aprobación del Trabajo Final para la obtención del Título de 
MAGISTER EN GESTIÓN AMBIENTAL DEL DESARROLLO URBANO. 
 


El Plan de Estudios estructura al conjunto de cursos, seminarios y talleres en 
tres ejes troncales temáticos. 
 


a) Primer eje referido a GESTIÓN Y CIENCIAS AMBIENTALES, de tipo 
conceptual-metodológico, en el cual se sientan las bases epistemológicas y 
teórico-metodológicas de los cuerpos disciplinares centrales en la constitución 
del saber ambiental. Aquí se agrupan las siguientes materias: 
 


4 Cursos (obligatorios) 
Teoría y metodología de la gestión ambiental urbana 
Fundamentos ecológicos de la gestión ambiental urbana 
Cambio climático global 
Impacto ambiental del desarrollo 
 


1 Seminario electivo 
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b) Segundo eje, relativo a la temática GESTIÓN Y CIENCIAS SOCIALES, reúne 
aquellas asignaturas que incorporan la dimensión de las Ciencias Sociales a la 
cuestión de la gestión ambiental urbana. 
 


6 Cursos (obligatorios) 
Epistemología y metodología de la investigación 
Fundamentos sociológicos de la gestión ambiental urbana 
Historia ambiental 
Economía ambiental  
Derecho y gestión ambiental 
Gobernabilidad y gestión ambiental 
 


1 Seminario electivo 
 


c) Tercer eje, vinculado a la temática GESTIÓN, TERRITORIO Y CIUDAD, 
comprende aquellas asignaturas que abordan el ordenamiento y la gestión 
ambiental vinculados al desarrollo urbano y regional, incorporando aspectos 
operativos e instrumentales necesarios para la resolución de dicha problemática 
ambiental en los diferentes niveles y jurisdicciones. 
 


3 Cursos (obligatorios) 
Teoría ambiental del territorio 
Políticas urbanas 
Infraestructura y servicios urbanos/territoriales 
 


1 Seminario electivo 
 


1 Taller (obligatorio) 
Taller de gestión: ambiente y desarrollo urbano 
 


Los contenidos, instrumentos metodológicos y transferencias alcanzados en los 
tres ejes troncales aportan a los Talleres de Trabajo Final y al Trabajo Final de 
Maestría. 
 


A continuación se incorpora un esquema que presenta de manera sintética la 
estructura curricular de la Carrera. 
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El Plan de Estudio incluye la aprobación, durante el primer año de cursado de la 
Carrera, de un examen de lecto-comprensión de un idioma extranjero (inglés, 
francés, portugués o italiano). 
 


6.7 Metodología de enseñanza 
Los espacios curriculares compuestos por los cursos y los seminarios se 
desarrollarán incorporando actividades presenciales y virtuales (video 
conferencias): 
-Clases teóricas con presentación conceptual y metodológica de los contenidos 
de cada espacio, incluyendo presentaciones visuales y video conferencias con 
docentes invitados/as, taller de discusión y reelaboración de conceptos y síntesis 
individuales y grupales, correcciones sobre proyectos de transferencia y 
aplicación. 
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-Clases prácticas con presentación de casos, relevamiento de campo en casos 
de aplicación, con asistencia de profesionales externos/as y entrevistas a 
informantes clave. 
-Workshops combinando modalidades presencial y a distancia (video 
conferencias, por ejemplo). 
-Actividades prácticas orientadas a la búsqueda, procesamiento y estudio de 
información en diferentes soportes: bibliográficos, virtuales y de informantes 
calificados/as, que constituyen la base de los trabajos de transferencia exigidos 
en cada espacio curricular. 
 


Los seminarios son ámbitos de reflexión y debate en función de los temas 
propios de la asignatura propuestos por el/la docente responsable. Se 
estructuran a partir de clases teóricas, lectura y comentario de textos y análisis 
y estudio de casos. 
 


Los talleres son espacios de orientación conceptual y metodológico y debate, así 
como de transferencia para la resolución de casos concretos (Taller de gestión: 
ambiente y desarrollo urbano) o para la organización del proyecto de Trabajo 
Final de Carrera (Taller de Trabajo Final I y II), 
 


Se ha previsto un sistema de tutorías, destinadas al acompañamiento y 
fortalecimiento de las actividades de los/as estudiantes, en particular, del 
desarrollo del Trabajo Final de la Maestría. 
 


6.8 Modalidades de evaluación  
Como modalidades de evaluación se establece que en cada curso, seminario y 
taller del programa se evaluará el desempeño de los/las maestrandos/as en base 
a la realización de: a) trabajos de investigación vinculados con las temáticas 
particulares y la correspondiente presentación de memorias de investigación; b) 
trabajos de transferencia al análisis y resolución de casos particulares de 
aplicación de los contenidos desarrollados; c) resolución de cuestionarios y guías 
de contenidos conceptual-metodológicos. Se trata de evaluación de resultados, 
que se acompaña de una evaluación de proceso en base al desempeño de 
los/las maestrandos/as a lo largo del cursado, intervenciones en clases teórico-
prácticas, aportes a búsqueda bibliográfica, transferencias metodológicas, 
trabajo grupal y reflexión conceptual y crítica manifestados en su actuación. 
 


En el caso de los cursos y seminarios, puede optarse por cualquiera de las tres 
metodologías, o por una combinación de ellas, según temática y orientación 
planteadas por el/la docente responsable. En los talleres, se adopta 
preferentemente la modalidad b), incluyendo en ella cuestiones vinculadas con 
aspectos de investigación de los temas de transferencia.  
 


Para la evaluación se emplean criterios basados en el nivel de interpretación y 
síntesis de los conceptos teóricos alcanzado por el/la maestrando/a, el manejo y 
la aplicación de metodologías e instrumentos de transferencia a situaciones 
problemáticas, la calidad de los aportes personales en la resolución del tema 
tratado, las vinculaciones establecidas entre la temática del 
módulo/seminario/taller y el resto de temáticas afines abordadas en el programa 
de la Maestría hasta ese momento, el manejo de bibliografía y material técnico 
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de apoyo (cartografía, programas de ordenador, sistemas geográficos de 
información, etc.), el nivel y la calidad de los trabajos y su comunicación tanto en 
términos materiales (gráficos, lingüísticos) como expositivos. 
 


6.9 Correlatividades 
El curso Teoría y metodología de la gestión ambiental se considera fundante de 
todo el enfoque de base de la Maestría, por lo cual es correlativo de los 
subsiguientes. 
 


Asimismo, se establece que todos los espacios curriculares (excepto el Taller de 
Trabajo Final II) deben estar cursados para poder realizar el Taller de gestión: 
ambiente y desarrollo urbano. 
 


Por otra parte, se establecen correlatividades entre Epistemología y metodología 
de la Investigación y el Taller de Trabajo Final I, y entre el Taller de Trabajo Final 
I y el Taller de Trabajo Final II. 
 


6.10 Importancia de la práctica 
Teniendo en cuenta que se trata de una Maestría profesional y considerando los 
objetivos, los contenidos y las competencias planteados, se propone construir 
ámbitos tendientes a promover una reflexión y debate interdisciplinar compleja, 
sustentados en procesos de exploración e innovación conceptual y metodológica 
abiertos y a la vez intensificar y perfeccionar constantemente las habilidades y 
experticia en el campo complejo de la gestión ambiental urbana, incorporando 
en cada espacio curricular situaciones de transferencia práctica vinculadas con 
estudio y análisis de casos, revisión e indagación bibliográfica, visitas y estudios 
de campo en situaciones urbanas concretas, exploraciones y ensayos de 
transferencias conceptuales y metodológicas en ámbitos de gestión pública y 
privada, debates y conclusiones. 
La práctica ha sido incorporada, con distintas modalidades, en todos los espacios 
curriculares previstos. Considerando el total de 600 horas de cursado, se alcanza 
una relación de 47% de horas teóricas y 53% de prácticas. 
 


6.11 Previsiones para el dictado intensivo 
El dictado se desarrollará mensualmente, concentrando las asignaturas, según 
el cronograma anual, en días consecutivos de ocho a diez horas. Se ha previsto 
intensificar el dictado de algunas materias, sobre todo cuando se cuente con 
invitados/as internacionales que podrán participar de manera virtual dentro de 
los marcos establecidos por las normativas vigentes.  
 


A los fines de asegurar el aprovechamiento eficaz del cursado intensivo 
adoptado, se ha previsto desarrollar distintas modalidades de enseñanza y de 
trabajo, combinando clases teóricas, sesiones de debate de textos previamente 
entregados a los/las estudiantes, presentaciones audiovisuales, desarrollo de 
trabajos prácticos grupales e individuales, visitas en situaciones urbanas 
territoriales acotadas., video conferencias con expertos/as, exposiciones 
conjuntas de ejercicios de investigación y transferencia, todo ello con recesos 
pautados para facilitar tiempos de descanso y de intercambio informal entre 
los/las estudiantes. 
 







 
 


 


 


13 


 


6.12 Propuesta de seguimiento curricular 
El Comité Académico de la Carrera, conjuntamente con el/la Director/a y el/la 
Co-director/a, tendrán a su cargo gestionar la organización, implementación y 
seguimiento de la Carrera, con el propósito de alcanzar el perfil profesional 
definido. Esto incluye implementación, seguimiento y evaluación del Plan de 
Estudios y de su revisión periódica de la propuesta en términos de diseño y 
desarrollo curricular, formación teórico práctica, logros y dificultades. En el 
proceso de seguimiento, se valorarán el 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.  
A través de los informes docentes y los cuestionarios a estudiantes también se 
evaluará el cumplimiento en el desarrollo de los contenidos, el grado de 
coherencia de los espacios curriculares con el proyecto curricular, las estrategias 
metodológicas y los aspectos didácticos y los recursos utilizados. 
 


Los/las egresados/as, al realizar el trámite administrativo para la obtención del 
título, deben completar la encuesta SIU-KOLLA provista por la UNC. Asimismo, 
se valorará, mediante encuestas, la inserción de los/las egresados/as en campos 
laborales de actividad profesional, la relación con la universidad y el interés por 
la formación permanente, ya que la experiencia adquirida y transferida constituye 
un componente importante del ciclo de formación en tanto se transforma en 
reflexión y retroalimentación de la Carrera.  
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6.13 Tabla síntesis de la estructura curricular 
 


Semes- 
tre 


Denominación del espacio 
curricular 


Formato 
pedagógico 


Modalidad 
de 
cursado 


Carácter 


Carga horaria 


Teóri-
cas 


Prác-
ticas 


Total 


1º Teoría y metodología de la gestión 
ambiental 


Curso 
teór/práct 


mensual oblig. 15 15 30 


Fundamentos ecológicos de la 
gestión ambiental 


Curso 
teór/práct 


mensual oblig. 15 15 30 


Epistemología y metodología de la 
investigación 


Curso 
teór/práct 


mensual oblig. 20 10 30 


Cambio climático global: ambiente y 
territorio en la globalidad 


Curso 
teór/práct 


mensual oblig. 15 15 30 


2º Seminario electivo 1 Seminario mensual oblig. 15 15 30 


Fundamentos sociológicos de la 
gestión ambiental 


Curso 
teór/práct 


mensual oblig. 15 15 30 


Historia ambiental  Curso 
teór/práct 


mensual oblig. 15 15 30 


Economía ambiental Curso 
teór/práct 


mensual oblig. 15 15 30 


Derecho y gestión ambiental  Curso 
teór/práct 


mensual oblig. 15 15 30 


Taller de trabajo final I Taller mensual oblig 10 20 30 


3º Teoría ambiental del territorio Curso 
teór/práct 


mensual oblig 15 15 30 


Seminario electivo 2 Seminario mensual oblig. 15 15 30 


Políticas urbanas Curso 
teór/práct 


mensual oblig 15 15 30 


Gobernabilidad y gestión ambiental Curso 
teór/práct 


mensual oblig 15 15 30 


4º Seminario electivo 3 Seminario mensual oblig. 15 15 30 


Infraestructura y servicios 
urbanos/territoriales 


Curso 
teór/práct 


mensual oblig 15 15 30 


Impacto ambiental del desarrollo Curso 
teór/práct 


mensual oblig 15 15 30 


Taller de gestión: ambiente y 
desarrollo urbano 


Taller bimestral oblig 20 40 60 


Taller de trabajo final II Taller mensual oblig 10 20 30 


Carga horaria total de cursado presencial 285 315 600 


5° 
6° 


Trabajo Final Trabajo 
Final 


 oblig   120 


Carga horaria total 720 


 
Observación: se requiere la aprobación, durante el primer año de cursado de la 
Carrera, de un examen de lecto-comprensión de un idioma extranjero. 
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7. PLAN CURRICULAR. CONTENIDOS MÍNIMOS  
 


TEORÍA Y METODOLOGÍA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 
Curso teórico-práctico 
Carga horaria: 30 horas (15 teóricas - 15 prácticas)  
Duración: mensual 
Carácter: obligatorio 
 


FUNDAMENTACIÓN 
La Asignatura constituye el módulo fundante del enfoque general básico de la 
Maestría. Expone y desarrollo los núcleos conceptuales básicos sobre ambiente, 
desarrollo sustentable, resiliencia, ambiente urbano, gestión ambiental urbana, 
problemáticas y problemas ambientales, sistemas jurídicos y sociales 
participativos en la gestión ambiental urbana. Asimismo, se desarrolla un 
conjunto de enfoques e instrumentos metodológicos aplicables a la gestión 
ambiental urbana. 
 


OBJETIVOS 
-Desarrollar enfoques conceptuales y abordajes epistemológicos fundantes de la 
gestión ambiental urbana. 
-Introducir el enfoque de complejidad y de racionalidad ambiental como 
fundamentos de las teorías y prácticas de la gestión ambiental urbana. 
-Desarrollar enfoques e instrumentos metodológicos capaces de orientar el 
abordaje complejo de la problemática ambiental y de la gestión urbana. 
 


CONTENIDOS 
Unidad 1. Complejidad, pensamiento complejo y enfoque de racionalidad 
ambiental. La construcción operativa del paradigma ambiental. Relaciones 
sociedad / naturaleza: aspectos ecológicos, económicos, sociales, políticos y 
culturales. Transformaciones del concepto de desarrollo. La cuestión ambiental 
en la perspectiva histórico-genética. Territorialización del paradigma ambiental. 
 


Unidad 2. Marcos normativos de la cuestión ambiental. Marcos participativos de 
la gestión ambiental. Marcos tecnológicos del manejo ambiental: las tecnologías 
ambientalmente racionales. 
 


Unidad 3. La dimensión territorial de la problemática ambiental. Regionalización 
ambiental. Criterios de sustentabilidad y resiliencia ambiental territorial: 
sustentabilidad ambiental primaria y secundaria en casos de América Latina. 
Redefinición en términos de sustentabilidad ambiental de las situaciones 
urbanas metropolitanos. 
 


Unidad 4. Redefinición del paradigma ambiental a la escala urbana. Análisis 
crítico de los procesos de desarrollo urbano. El concepto de problemática 
ambiental en sus manifestaciones urbanas. Análisis sistémico de las 
problemáticas ambientales urbanas. 
 


Unidad 5. Consideraciones epistemológicas sobre el paradigma ambiental. Los 
conceptos de sustentabilidad y de calidad de vida. Del modelo de Nijkamp al 
enfoque de los megatemas de la sustentabilidad urbana: Productividad, 
Sustentabilidad ecológica, Habitabilidad, Gobernabilidad. Gestión Ambiental de 
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la Calidad de Vida como gestión ambiental del habitar. Gestión Ambiental del 
Desarrollo Urbano como gestión ambiental del hábitat. La gestión ambiental 
urbana como crítica de modelos del desarrollo urbano. La gestión ambiental 
urbana como mitigación de las irracionalidades de la relación hábitat / habitar. 
Análisis de las interacciones entre desarrollo urbano y gestión ambiental: la 
construcción del concepto GAU (gestión ambiental urbana). 
 


Unidad 6. Análisis crítico de los instrumentos convencionales de la planificación 
del desarrollo urbano. Descripción critica de la tipología de planeamientos y 
planes (como actividades y productos vinculados a los procesos del desarrollo 
urbano). Aportaciones ambientales para la transformación de instrumentos de la 
planificación del desarrollo urbano. 
 


Unidad 7. Aplicaciones del concepto de sustentabilidad en la esfera urbana y 
local. Criterios generales de gestión ambiental urbana: perfiles, agendas, 
talleres. Comentarios sobre casos y experiencias. Aplicaciones de la Agenda 
Local 21: análisis de propuestas conceptuales y metodológicas. 
 


ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
Se desarrollará trabajo práctico orientado a capacitar en formación de 
expertos/as en gestión ambiental para la formulación de planes y agendas 
urbanas. Implica el estudio de casos y la validación de enfoques metodológicos 
y conceptuales en la aplicación a situaciones urbanas concretas. Se trata de 
prácticas de simulación para fortalecer el manejo conceptual y metodológico de 
los/las maestrandos/as en cuanto a la construcción de planes estratégicos 
ambientales y agendas urbanas considerando marcos políticos, económicos, 
sociales y ecológico-tecnológicos democráticos y participativos en la gestión 
urbana. 
 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
El curso se desarrolla en base a exposiciones teórico-conceptuales, discusión 
grupal de documentos y textos, debate grupal, síntesis y exposición de 
conclusiones, presentación y análisis de casos. 
 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
Se evaluará el proceso a través de la participación en clases y los aportes en los 
debates sobre material bibliográfico y desarrollos conceptuales-metodológicos. 
Se efectuará una evaluación final a partir de la presentación final del trabajo 
práctico. Los/las estudiantes, organizados/as en equipos, desarrollarán un 
trabajo de síntesis tendiente a aplicar los conceptos y metodologías del análisis 
ambiental urbano en una situación urbana concreta, en base a la metodología 
de matrices básicas referidas a Perfil ambiental, Capacidad local de gestión y 
Agenda ambiental urbana local, constituyendo una propuesta de un modelo 
posible de gestión ambiental en un asentamiento urbano. De maneras individual, 
cada maestrando/a desarrollará un texto de carácter teórico conceptual sobre 
contenidos relevantes planteados en las sesiones del módulo. 
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FUNDAMENTOS ECOLÓGICOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 
Curso teórico-práctico 
Carga horaria: 30 horas (15 teóricas - 15 prácticas)  
Duración: mensual 
Carácter: obligatorio 
 


FUNDAMENTACIÓN 
El Curso articula conceptos y metodologías referidos al flujo de la materia y la 
energía en los ecosistemas, la biodiversidad global y en América Latina, la 
problemática del agua, los servicios de los ecosistemas y la relación sistemas 
humanos y naturales acoplados.  
 


OBJETIVOS  
-Estudiar la estructura y función de los ecosistemas desde la perspectiva de la 
biocomplejidad del acoplamiento de los sistemas humano y natural.  
-Comprender la dinámica de los componentes físico-químicos y biológicos de los 
ecosistemas focalizando en la biodiversidad y las variaciones en su 
biocomplejidad en América Latina.  
-Analizar la problemática del agua, desde su estructura físico-química hasta la 
provisión en los ecosistemas de América Latina.  
-Comprender la importancia de los servicios ecosistémicos para el bienestar de 
la población humana.  
-Aplicar, en los trabajos prácticos, metodologías para el análisis comparativo de 
situaciones complejas en diversas localizaciones, con miras a la gestión de la 
biocomplejidad del acoplamiento de los sistemas naturales y humanos.  
 


CONTENIDOS 
Unidad 1. El flujo de la materia y la energía en los ecosistemas. Los factores 
físico-químicos-biológicos de los ecosistemas como resultado de las 
interacciones entre la materia y la energía del sistema Tierra. 
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Unidad 2. Biodiversidad global y biodiversidad en américa latina. La pérdida de 
la biodiversidad y la fragmentación de los ecosistemas por el avance de la 
antropización a nivel global. Caso particular: los fenómenos de urbanización en 
América Latina. Análisis de la contribución de investigadores de Argentina.  
 


Unidad 3. La problemática del agua desde un punto de vista físico-químico y 
biológico. El derecho humano al agua como ejemplo de una perspectiva del 
ambiente desde el punto de vista de los derechos.   
 


Unidad 4. Servicios de los ecosistemas y su perturbación en los contextos 
urbanos y rurales. Relaciones entre la pérdida de la biodiversidad y los servicios 
ecológicos y las posibilidades de conservación en esos entornos. Políticas frente 
al colapso de la biodiversidad.  
 


ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
Trabajo práctico: sistemas humanos y naturales acoplados. A los fines de lograr 
la comprensión de la biocomplejidad del acoplamiento de los sistemas naturales 
y humanos, se desarrollará una metodología para comparar situaciones de 
biocomplejidad en diversas localizaciones. El trabajo práctico constará de dos 
partes: una instancia presencial y una memoria realizada de manera individual. 
En la instancia presencial se realizará un seminario para ejemplificar los 
fundamentos de las variables de una grilla comparativa. El informe individual 
versará sobre la resolución de una situación problemática elegida por el/la 
estudiante y basada en sus intereses de gestión ambiental en una localización 
determinada.  La entrega de este informe será un mes después de la última clase 
presencial. 
 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
Modalidad presencial con clases teórico-prácticas y seminario bibliográfico. Se 
completará con la participación de docentes invitados/as, a través de 
videoconferencias. 
 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
Se evaluará el proceso a través de la participación en clases. Se efectuará una 
evaluación final a partir de la presentación del informe del trabajo práctico. 
 


BIBLIOGRAFÍA  
A. Compleajidad de los sistemas humanos y naturales acoplados.     
 


Liu J, Dietz T, Carpenter SR, Alberti M, Folke C, Moran E, Pell AN, Deadman P, 
Kratz T, Lubchenco J, Ostrom E, Ouyang Z, Provencher W, Redman CL, 
Schneider SH, Taylor, WW. (2007) Complexity of Coupled Human and Natural 
Systems. Science 317: 1513 -1516.  
 


M. F. Acevedo, J. Rosales, L. Delgado, M. Ablan, J. Davila, J.B. Callicot, M. 
Monticino. (2007) Modelos de interacción humano-ambiental: el enfoque de la 
Biocomplejidad.  Ecosistemas 16, 56-68. 
  


B. El flujo de la materia y la energía en los ecosistemas.  
 


Nebel BJ, Wright RT. (1999) Ciencias Ambientales. Ecología y desarrollo 
sostenible. 6ta. Edición. México: Pearson Educación. 
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C. Conservación y fragmentación de los ecosistemas a nivel global y en américa 
latina. Servicios ecosistémicos. 
 


Conti G, Kowaljow E, Baptist F, Rumpel C, Cuchietti A, Pérez Harguindeguy N, 
Díaz S. (2016). Altered soil carbon dynamics under different land-use regimes in 
subtropical seasonally-dry forests of central Argentina. En Plant and Soil, 403(1) 
2016 DOI 10.1007/s11104-016-2816-2. 
 


Dirzo R, Hawkings F. Magnusson W, Parenteau P. (2020). Global Biodiversity is 
falling fast, imperelling humanity. Can better policy avert a collapse? The 
environmental Forum, 52-57, The Debate (in print). 
 


Ferreira M F, Torres C, Bracamonte E, Galetto L. (2017). Effects of the herbicide 
glyphosate on non-target plant native species from Chaco forest (Argentina). En 
Ecotoxicology and Environmental Safety, 144: 360-368, 2017. 
https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2017.06.049 
 


Giorgis, M A, Cingolani A M, Cabido M. (2014). El efecto del fuego y las 
características topográficas sobre la vegetación y las propiedades del suelo en 
la zona de transición entre bosques y pastizales de las sierras de Córdoba, 
Argentina. En Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica, 48: 493-513. 2013 
ISSN 0373-580 X. 
 


Hoyos LE, Cabido MR, Cingolani AM. (2018). A Multivariate Approach to Study 
Drivers of Land-Cover Changes through Remote Sensing in the Dry Chaco of 
Argentina. En International Journal of Geo-Information, 2018, 7, 170; 
doi:10.3390/ijgi7050170. 
 


Hoyos LE, Cingolani, AM, Zak, MR Vaieretti MV, Gorla DE, Cabido MR. (2013). 
Deforestation and precipitation patterns in the arid Chaco forests of central 
Argentina. En Applied Vegetation Science, 16: 260–271. 2013. Doi: 
10.1111/j.1654-109X.2012.01218.x. 
 


Kufner M (compiladora) (2012) Reserva Natural de Vaquerías. Patrimonio natural 
y sociocultural. Planificación sustentable de la reserva y su entorno regional. 
Córdoba: Ed. Universidad Nacional de Córdoba. 
 


Posadas P, Miranda Esquivel DR, Crisci, JV. (2001). Using Phylogenetic 
Diversity Measures to Set Priorities in Conservation: an Example from Southern 
South America. En Conservation Biology, 15:1325-1334. 2001  DOI: 
10.1046/j.1523-1739.2001.99404.x 
 


Simonetti, J.A. & R. Dirzo (2011) Biodiversidad en América Latina y el Caribe: 
riqueza biológica y patrimonio cultural, en Simonetti, J.A. & R. Dirzo (editores). 
Conservación biológica: perspectivas desde América Latina. Santiago de Chile: 
Editorial Universitaria, pp.17-30. 
 


Toledo Arias B, Galetto L, Colantonio S. (2009) Ethnobotanical knowledge in rural 
communities of Cordoba (Argentina): the importance of cultural and 
biogeographical factors. En Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 5:40 
doi: 10.1186/1746-4269-5-40. 
 


Torrella S A, Oakley  L J, Ginzburg  R G, Adámoli  J M,  Galetto L. (2011)   
Estructura, composición y estado de conservación de la comunidad de plantas 



https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2017.06.049
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leñosas del bosque de tres quebrachos en el Chaco Subhúmedo Central TTO. 
En Ecología Austral, 21:179-188.  
 


Zeballos S R, Tecco P A, Cabido M, Gurvich D E. (2014) Composición de 
especies leñosas en comunidades invadidas en montañas del centro de 
Argentina: su relación con factores ambientales locales. En Revista de Biología 
Tropical. (Int. J. Trop. Biol. ISSN-0034-7744) Vol. 62: 1549-1563. 
 
 


EPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
Curso teórico-práctico 
Carga horaria: 30 horas (20 teóricas - 10 prácticas)  
Duración: mensual 
Carácter: obligatorio 
 


FUNDAMENTACIÓN 
La arquitectura, como campo disciplinar, precisa de reflexiones y 
posicionamientos epistémicos que le permitan profundizar en su acervo 
específico, tanto en las posibilidades de repensar sus clausuras teórico 
conceptuales (en su condición de ciencia y arte) como sus prácticas 
profesionales y tecnológicas (en su condición de técnica). Para ello, es necesario 
que los/las maestrandos/as puedan poner en debate su posicionamiento 
paradigmático atendiendo su quehacer profesional en el marco de un contexto 
social e histórico situado. Esto supone, de forma simultánea, el repaso de 
aspectos cognitivos –en relación a la eficacia del saber disciplinar- y aspectos 
sociales –en relación a la legitimidad de dicho saber. Atender a estos aspectos 
requiere de una plataforma socio-cognitiva que defina las condiciones para un 
diálogo que excede a los saberes exclusivamente disciplinares y que por esa 
misma razón los enriquece. Sobre esta plataforma tratará el presente curso de 
formación, pretendiendo reconocer los diversos valores que existen detrás del 
saber y hacer arquitectónico, meditando acerca de la finalidad social que tiene 
este campo y sus implicancias, en el sentido de las responsabilidades 
profesionalmente asumidas. Los debates se centrarán en una doble dimensión: 
la epistémica y su congruencia metodológica (considerando conocimientos 
diversos, saberes plurales) y la ética y su congruencia política. Se trata de 
redescubrir y reposicionar la trayectoria investigativa en la arquitectura para 
explorar nuevas formas de saber/poder entre el conocimiento racional y otras 
formas de conocimiento, enfoncando la atención en el contexto histórico, social 
y cultural como un escenario más preciso del acervo disciplinar. 
 


OBJETIVOS 
-Repensar la perspectiva epistemológica en arquitectura a partir de enfoques 
paradigmáticos emergentes: la co-construcción de conocimiento; oportunidades 
para la ampliación de la perspectiva disciplinar a partir de saberes plurales. 
-Incorporar enfoques metodológicosa para la investigación en campos de 
arquitectura, ciudad y ambiente. 
 


CONTENIDOS 
Unidad 1. El conocimiento como producto del hacer investigativo y otro “hacer”. 
Paradigmas de la ciencia. La ciencia moderna y occidental: evolución histórica y 
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fundamentos filosóficos de sus modelos epistemológicos.  Configuración de la 
“ciencia moderna”: estructura de los modelos de investigación y de justificación 
de las pretensiones de validez. Universalidad. Racionalidad. Determinismo y 
neutralidad. Nuevos paradigmas. Co-construcción inter-actoral del conocimiento. 
Pluralidad de los conocimientos. Cosmovisiones alternativas. 
 


Unidad 2. Pensamiento complejo vs. pensamiento simplificador. Paradigmas 
investigativos clásicos: Positivismo (instrumentalismo) – Materialismo histórico 
(determinismo) – Escuela Crítica de Frankfurt (sustantivismo) - Adecuación socio 
técnica (Estudios sociales de la ciencia y la tecnología). Enfoques de 
epistemología: naturalista, comprensivista o interpretativista y escuela crítica. 
Nuevas epistemias. Anarquismo epistémico. Métodos científicos: hipotético 
deductivo, inductivo y analógico vs. Tratado contra el método. Axiología de la 
investigación. 
 


Unidad 3. Reflexiones epistémicas en las ciencias sociales y metodología 
cualitativa. Técnicas e instrumentos de operacionalización. Campos de 
aplicación de la investigación cualitativa: fenomenología, hermenéutica, 
interaccionismo simbólico, etnografía, etnometodología, teoría fundamentada, 
estudio de caso, biografía, investigación acción. 
 


Unidad 4. Aspectos prácticos de las decisiones epistémicas. Reconstrucción 
histórica del modelo de decisión en cuestiones ético-políticas a partir de las 
nociones paradigmáticas de conocimiento en cada época histórica. Raíces 
epistemológicas de las crisis contemporáneas y modelos alternativos de 
conocimiento para una respuesta. 
 


Unidad 5. Proyecto de Investigación ¿Por qué investigar en arquitectura, ciudad 
y ambiente? Axiología de la investigación. Enfoque epistémico de la 
investigación. Metodología de la investigación. Co-construcción interactoral del 
conocimiento. 
 
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA Y METODOLOGÍA DE 
ENSEÑANZA 
Se plantea como estrategia y táctica del dictado del curso tres componentes 
básicos: 
1. Presentación conceptual de contenidos, revisando realizaciones 
paradigmáticas y haciendo una lectura que se concentre en los enfoques 
epistemológicos, metodologías y estudio de los métodos que efectivamente se 
pusieron en marcha en dichas realizaciones. 
2. Taller de discusión y presentación de casos emblemáticos, para la 
reelaboración conceptual en el marco de la dinámica de grupo.  
3.  Reelaboración conceptual a través de una producción individual de elementos 
propios del contenido abordado. 
 


En términos pedagógicos las clases del curso se presentarán de la siguiente 
manera, no necesariamente en un orden lineal: 
-Una introducción con los contenidos básicos de cada tópico. 
-Presentaciones audiovisuales de tenor teórico. PPT. 
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-Un ejemplo práctico que dé cuenta de los contenidos que se quieren abordar en 
la clase y que refleja el tema totalizador de la Asignatura. 
-Presentaciones audiovisuales de experiencias investigativas.PPT. 
-Actividades para potencializar el aprendizaje de los contenidos: debates, crítica 
reflexiva, dinámica grupal, etc. 
-Diálogo entre pares. 
-Un trabajo de reconstrucción personal – único modo de producir el anclaje del 
conocimiento- de los conceptos centrales. 
-Evaluación Final. 
 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
Se realizará la formulación preliminar de un posicionamiento personal epistémico 
siguiendo los tópicos trabajados durante el curso, con el objeto de construir un 
enfoque consciente de abordaje investigativo. 
 


A continuación se desarrollará, para dicho enfoque, una posible metodología 
para la operacionalización de la investigación en coherencia con el enfoque 
epistémico al que se adscribe. Se solicitará, también, una reflexión que incluya 
las consideraciones prácticas de los dilemas éticos presentes, vinculada con los 
modelos de conocimiento que los originaron. Finalmente, se realizará la 
justificación del propio trabajo final que considere una aproximación alternativa 
al conocimiento y la justificación ética.  
 


Se deberá hacer énfasis en autores/as de referencia (presentados/as durante el 
curso u otros/as de relevancia para la investigación del/de la estudiante) 
provocando un diálogo entre estudiante y autor/a, ya sea desde una interpelación 
al planteo ideológico o desde una afiliación al mismo. 
 


BIBLIOGRAFÍA 
Bonfill Batalla, Guillermo. (2004) Patrimonio Cultural Inmaterial. Pensar nuestra 
Cultura. DGCPI- Diálogos en acción. 
  


Cortina, A. (1993) Ética. Madrid: Akal. 
 


Cortina, A. (1995) Ética sin moral. Madrid: Tecnos. 
 


De Azua, F. (1993)  El artista de la modernidad. Buenos Aires: La Caja. 
  


Escobar, A. (2003) Mundo y conocimiento de otro modo. El programa de 
investigación de modernidad/colonialidad latinoamericano. Revista Tabula Rasa. 
Colombia. N°1 51-86.  
 


Escobar, A. (2007) La invención del tercer mundo. Construcción y 
Deconstrucción del desarrollo. Caracas: Editorial el perro y la rana.  
 


Feyerabend, P. (1982)  La ciencia en una sociedad libre, Madrid: Ed. Siglo XXI. 
 


Guba, E. y Lincoln, Y. (2002) Paradigmas en competencia en la investigación 
cualitativa. En Denman, C. y Haro, J. C. (comp.) Por los rincones. Antología de 
métodos cualitativos en la investigación social. Hermosillo, Sonora. 
 


Guibourg, R., Ghugliani, A., Guaroni, A. (1985) Introducción al conocimiento 
científico. Buenos Aires: EUDEBA.  
 


HABERMAS, J. (1989) Conocimiento e interés. Madrid: Taurus. 
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Klimovsky, G. (1994) Las desventuras del conocimiento científico. Buenos Aires: 
AZ. 
 


Latour, B. (2005) Reensamblar lo social. Buenos Aires: Ed. Manatial. 
 


Marradi, Archenti y Piovani (2007) Metodología de las Ciencias Sociales. Buenos 
Aires: Emecé Editores S.A. 
 


Peyloubet, Paula (2003) La transferencia tecnológica en el marco del hábitat 
popular. Publicación Programa CYTED. 
  


Peyloubet, Paula y otros (2011) Hacia una revisión epistémica de la producción 
científico-tecnológica en torno a procesos inclusivos de transformación social. 
Revista Cuaderno Urbano- UNNE. 
 


Peyloubet, P. (2011) Co-construcción interactoral del conocimiento. Buenos 
Aires: Ed. NOBUKO. 
  


Peyloubet, P. y Ortecho, M. (2012) Reflexiones sobre la posibilidad de 
emergencia de una epistemia intersectorial. Contribuciones y aportes desde una 
experiencia particular en Villa La Tela, Córdoba en Revista AREA Octubre 2012. 
Buenos Aires: FADUBA.  
 


Peyloubet, P. y Otros (2013) Colectivo Co-Construidas. Procesos de 
construcción interactoral de conocimiento: argumentos para un posicionamiento 
pluriversal. Revista Intersticios. Vol 2 N° 4. 
  


Peyloubet, P. (2014) Del rango epistémico al saber de sentido común. Revista 
de Antropología Experimental nº 14, España: Universidad de Jaén. 
 


Peyloubet, P. y otros (2015) Reflexiones y Experiencias situadas. Una 
contribución a la pluralización de conocimientos. Buenos Aires: Ed. NOBUKO.  
 


Peyloubet, P. y otros (2016) Reconocimiento de saberes. Buenos Aires: Diseño 
Editores.  
 


Peyloubet, P. (2017) Animarse a habitar. Buenos Aires: Diseño Editorial.  
 


Santos, Boaventura De Sousa (2003) Crítica a la razón indolente. Contra el 
desperdicio de la experiencia. San Pablo. Brasil: Desclee de Brouwer. 
 


Santos, Boaventura de Sousa (2009) Una epistemología del Sur. México: 
CLACSO. Siglo XXI Editores. 
 


Vasilachis De Gialdino, I. (2006) Estrategias de Investigación cualitativa. 
Barcelona: Ed. GEDISA. 
 


Vasilachis De Gialdino, Irene (2009) Los fundamentos ontológicos y 
epistemológicos de la investigación cualitativa [92 párrafos]. Forum Qualitative 
Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 10(2), Art. 30. 
 
 


CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL: AMBIENTE Y TERRITORIO EN LA 
GLOBALIDAD 
Curso teórico-práctico 
Carga horaria: 30 horas (15 teóricas - 15 prácticas)  
Duración: mensual 
Carácter: obligatorio 







 
 


 


 


25 


 


FUNDAMENTACIÓN 
El curso plantea el abordaje, desarrollo y transferencia de contenidos vinculados 
con factores del cambio climático global y su incidencia en la insustentabilidad 
urbana, los desafíos del territorio ante los cambios glocales en situaciones de 
riesgo y vulnerabilidad y sus impactos sobre las cadenas de valor en la 
producción. En cuanto a transferencia, se propone avanzar desde el saber 
ambiental al ordenamiento ambiental del territorio y la formación de expertos/as 
en gestión ambiental para la formulación de políticas públicas sobre las 
problemáticas del cambio climático a escala local con perspectiva global. 
 


OBJETIVOS  
-Analizar los principales conceptos concernientes al Cambio Climático Global.  
-Evaluar los condicionantes de los problemas ambientales a escala local 
asociados a las crisis del sistema global.  
-Ejercitar una metodología de acercamiento de la evidencia científica de las 
ciencias ambientales a la política legislativa. 
 


CONTENIDOS  
Unidad 1. Factores del cambio climático global y su incidencia en la 
insustentabilidad urbana: Demografía y migraciones humanas. Contaminación y 
políticas públicas. Recursos ambientales, basura, combustibles fósiles, 
problemas de la energía nuclear, energía solar y otras fuentes renovables. 
Agricultura sustentable, seguridad alimentaria nacional, biotecnología. 
Agroquímicos y alternativas de cultivos orgánicos. ¿Es posible frenar el cambio 
climático? Problemas ecosistémicos en Argentina.  
 


Unidad 2. Desafíos territoriales ante los cambios glocales en situaciones de 
riesgo y vulnerabilidad. Afectación de derechos humanos básicos como: salud, 
vivienda, educación, transporte, alimentación, trabajo decente, comunicación, 
ocio. El enfoque territorial en las políticas públicas frente a riesgos y 
vulnerabilidades. 
 


Unidad 3. Impacto de las situaciones de riesgo y vulnerabilidad sobre las 
cadenas de valor en la producción. Las reactivaciones parciales de las 
actividades: nuevos modos de trabajo y producción, nuevos hábitos de consumo. 
 


Unidad 4. Del saber ambiental al ordenamiento ambiental del territorio. Los 
desafíos glocales actuales revelan que un ordenamiento ambiental del territorio 
con criterios de sustentabilidad supondrá comprender la realidad como una 
totalidad y el ejercicio de políticas públicas efectivas e inclusivas en un contexto 
de alto dinamismo nunca vivido en la historia. Importancia de la investigación-
acción (investiga(c) ción). Alternativas frente a la desigualdad, la fragmentación 
y la injusticia territoriales. 
 


ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
Trabajo práctico: formación de expertos/as en gestión ambiental para la 
formulación de políticas públicas sobre problemáticas del cambio climático a 
escala local con perspectiva global. 
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Consiste en un ejercicio de simulación para brindar asesoramiento al Congreso 
(cuerpo legislativo) con metodología científica. “Ciencia en el parlamento” es una 
iniciativa ciudadana independiente impulsada por un grupo de científicos/as que 
pretenden acercar la ciencia a los/las políticos/as. El propósito es poner las 
evidencias científicas al servicio de la política para facilitar las decisiones 
informadas en resultados de investigación.  
 


En la mayoría de los países europeos esta entidad existe, con una gran 
aceptación entre los/las políticos/as. En el Reino Unido, por ejemplo, la Oficina 
de Asesoramiento Científico y Tecnológico (POST- Parliamentary Office of 
Science and Technology) lleva trabajando desde 1989 y elabora regularmente 
informes breves que se conocen como POSTnotes.  En Alemania existe el 
Departamento de Servicios Científicos del Parlamento alemán (Unterabteilung 
Wissenschaftliche Dienste -WD-) que investiga y analiza información en nombre 
de los/las integrantes del parlamento y los comités, preparando a partir de 
documentos científicos, informes breves que ponen el conocimiento fáctico y 
técnico en un contexto político y social. Estos informes procuran condensar todo 
el conocimiento acumulado sobre temas concretos. Son objeto de una revisión 
por parte de expertos/as científicos/as. En Argentina, hay antecedentes de este 
tipo con una experiencia piloto realizada entre los años 2014 y 2015 cuando se 
contrató científicos/as que asesoraron a la Presidencia de la Cámara de 
Diputados para la formulación de una ley de ordenamiento ambiental del 
territorio. 
 


Los/las técnicos/as en asesoramiento científico tienen la función de recopilar las 
mejores evidencias disponibles sobre el tema que se les asigne. Además, 
completan la información entrevistándose con expertos/as de reconocido 
prestigio en el área. Con toda esa información se elaboran informes en lenguaje 
sencillo que sea útil a los/las políticos/as para la toma de decisiones. La idea es 
poner la ciencia al servicio de la política, no hacer política científica.  
 


El trabajo desarrollará una simulación de oficina de asesoramiento científico 
independiente para el cuerpo legislativo (nivel municipal, provincial o nacional). 
Los/las estudiantes elaborarán un informe breve con metodología de “Oficina de 
Asesoramiento Científico y Tecnológico” a los fines de condensar todo el 
conocimiento acumulado sobre un tema de la problemática ambiental bajo una 
perspectiva glocal.  
 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  
Clases teórico-prácticas con modalidad presencial y virtual. Presentación de 
núcleos conceptuales y metodológicos, exposición de casos paradigmáticos y 
participación-debate con los/las maestrandos/as.  
 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN  
Se evaluará el proceso a través de la participación en clases. Se efectuará una 
evaluación final a partir de la presentación del trabajo práctico. Un mes de plazo 
para la entrega de un informe con metodología POST bajo el asesoramiento 
docente a distancia vía email (se aceptan trabajos grupales con hasta 3 
integrantes). 
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BIBLIOGRAFÍA  
Burchardt, Hans-Jürgen (2020) Propuestas realistas para que la época del 
coronavirus sea la del cambio. En Revista Nueva Sociedad. Buenos Aires. 
https://www.nuso.org/articulo/coronavirus-futuro-propuestas-cambio/ 
 


IPCC-Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (2019). 
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FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 
Curso teórico-práctico 
Carga horaria: 30 horas (15 teóricas - 15 prácticas)  
Duración: mensual 
Carácter: obligatorio 
 
FUNDAMENTACIÓN 
La materia privilegia el análisis del conflicto social como elemento explicativo del 
cambio en los usos sociales del espacio y del ambiente urbano. Desde este 
marco se analizarán los distintos tipos de conflictos en relación con los modelos 
de desarrollo urbano y se pondrá en discusión la noción de desarrollo 
sustentable. Asimismo, se buscará introducir al debate sobre el concepto de 
“desarrollo sustentable” y en el contrapunto entre la sociología y otras dos 
disciplinas afines: la economía y la ecología. Para abordar la gestión ambiental 
del desarrollo urbano se realizará un breve recorrido histórico sobre la relación 
sociedad-ambiente en las ciudades. Se presentarán casos de estudio y se 
orientará a los/las estudiantes a los efectos de analizar un caso de interés desde 
las perspectivas conceptuales y metodológicas propuestas en el seminario. 
 


OBJETIVOS 
-Desarrollar contenidos del campo de la sociología y su relación con los 
problemas urbano- ambientales. 
-Analizar los principales paradigmas sociológicos de investigación.  
 


 



https://www.nuso.org/articulo/coronavirus-futuro-propuestas-cambio/

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/gestion/issue/view/352
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CONTENIDOS 
Unidad 1: Las perspectivas paradigmáticas en Ciencias Sociales. Positivismo. 
Materialismo Histórico. Interpretativismo. La construcción de un objeto de 
estudio, la construcción de otredades. 
 


Unidad 2: Perspectivas de la relación sociedad-ambiente en la ciudad. La ciudad 
en la reflexión sociológica.  Origen de las ciudades, Las utopías urbanas. Los 
Higienistas. Paradigmas ambientales en la mirada de la ciudad. Nuevas 
perspectivas y miradas de la ciudad. Conceptos operativos para el análisis de 
los problemas ambientales urbanos: vulnerabilidad, riesgo, expoliación urbana, 
lugares, no lugares, percepción ambiental, gentrificación. 
 


Unidad 3: Actores/as sociales, conflictos ambientales. Actores/as sociales y 
racionalidades, confección de mapa de actores. La construcción de la agenda 
pública. Los conflictos ambientales, la dinámica de los conflictos, los tipos de 
conflictos. Presentación de casos. Los conflictos como oportunidad. 
 


Unidad 4: Teorías del desarrollo y desarrollo sustentable. El concepto de 
desarrollo un recorrido histórico. El debate sobre desarrollo sustentable. Las 
teorías convencionales del desarrollo económico y la contraposición con el 
enfoque de desarrollo sustentable. Nuevo conceptos “el buen vivir”. 
 


ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA  
Se realizarán ejercicios prácticos de análisis de casos, de diseño de 
metodologías para el análisis de actores sociales y conflictos ambientales y de 
transferencia del concepto de “buen vivir” a situaciones locales concretas. 
 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  
El dictado de la Asignatura incluye exposiciones teórico-conceptuales, discusión 
grupal de documentos y textos, debate grupal, síntesis y exposición de 
conclusiones, presentación y análisis de casos. 
 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
Para la aprobación de la Asignatura los/las estudiantes deberán desarrollar un 
trabajo conceptual y metodológico sobre temas sociológicos aplicados a la 
situación regional urbana local. 
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las ideas científicas y las profesiones de la ciudad. Buenos Aires 1850-1915 
Revista de Urbanismo N°3 – Agosto de 2000, Santiago de Chile 
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(editor). 
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HISTORIA AMBIENTAL 
Curso teórico-práctico 
Carga horaria: 30 horas (15 teóricas - 15 prácticas)  
Duración: mensual 
Carácter: obligatorio 
 


FUNDAMENTACIÓN 
En este módulo se propone una aproximación al análisis y revisión crítica de dos 
cuestiones que configuran entre si una unidad conceptual y metodológica: La 
Historia Ambiental y la revisión de autores acerca de la historia de la humanidad. 
Se trata de reflexionar acerca de la naturaleza de estos temas, desde una mirada 
que posibilite su articulación en el campo de una teoría de la Historia Ambiental, 
no como saber emergente de una disciplina particular, sino de una conjunto de 
disciplinas interesadas en la resolución de problemas comunes a diferentes 
campos de conocimiento, que posibilitan, un proceso de creación de nuevos 
valores y conocimientos vinculados a la transformación de la realidad. 
Desde esta perspectiva, ambos temas serán considerados como instancias de 
transformación de la realidad sociedad-naturaleza, en tanto fundamento 
epistemológico de la Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano. 
 


OBJETIVOS 
-Propender a formas de articulación interdisciplinaria como vía efectiva de 
explicación de las relaciones entre sociedad y ambiente. 
-Aportar a la formación disciplinaria e interdisciplinaria de profesionales en el 
ámbito de: universidades, organismos estatales provinciales y municipales, 
organizaciones no gubernamentales y otras entidades vinculadas a la 
problemática ambiental y el desarrollo sustentable. 
-Entrenar en la gestión de programas ambientales urbanos, evaluación, 
monitoreo, financiamiento y control de gestión de proyectos de desarrollo urbano 
local o regional desde la perspectiva ambiental.  
 


CONTENIDOS 
Unidad 1. Historia, Historia urbana, Historia ambiental, su significado, sus 
componentes, sus relaciones. Las principales ideas acerca de la relación 
sociedad - naturaleza en la historia. Las principales ideas y corrientes acerca de 
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la relación sociedad-naturaleza en la actualidad. Análisis y discusión de 
autores/as y tendencias en diferentes países Posibilidades de la Historia 
ambiental para una mejor comprensión y abordaje de los problemas ambientales 
contemporáneos. 
 


Unidad 2. La producción y la gestión de la ciudad contemporánea. El concepto 
de producción. EI concepto de gestión. Relectura de lo urbano desde el enfoque 
del desarrollo sustentable. La crisis de la ciudad y de los instrumentos de gestión 
tradicionales. 
 


Unidad 3. Las nuevas propuestas de gestión urbana territorial, desde el enfoque 
del desarrollo sustentable. Estudio de casos. 
 


ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA  
Se realizarán ejercicios prácticos de análisis de casos, investigaciones acotadas 
en centros de documentación, evaluación histórica de situaciones ambientales 
en Córdoba (ciudad y provincia). 
 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
Se debe tener en cuenta que los contenidos del módulo no implican una unidad 
cerrada. Se plantean, por tanto, continuidades conceptuales con contenidos 
anteriores y con otras temáticas a ser desarrolladas en los módulos siguientes.  
Actividades de formación práctica:  
 


En este punto hacemos referencia a los diferentes modos de inserción de los/las 
estudiantes y los/las egresados/as de la Carrera a actividades públicas y 
privadas. Se tendrán en cuenta además, las diferencias u analogías en las 
modalidades de gestión que correspondan a diferentes lugares del País y a las 
relaciones que se plantean entre las mismas.  
 


Sera de carácter teórico-práctico, de acuerdo a la índole de los temas tratados. 
Las clases teóricas, estarán a cargo de profesores/as especializados/as en las 
temáticas de cada módulo, seminario o taller y de las relaciones entre los 
mismos. Las actividades prácticas, se organizaran en relación a la cantidad de 
estudiantes que integran los diferentes grupos. 
En todos los casos, se requiere que puedan ampliarse los temas previstos a 
partir de nuevas orientaciones y direcciones de la temática en curso.  
 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
La evaluación del trabajo práctico final, se corresponde con las temáticas 
abordadas en las diferentes clases y los criterios utilizados por el cuerpo docente. 
El trabajo práctico final se realizará de manera grupal. 
Criterio de evaluación. En el trabajo se deben incluir: 
1. El reconocimiento histórico-ambiental del sitio elegido. 
2. Las modalidades actuales de gestión y producción espacial del sitio elegido. 
 


Se realizará un taller final de cierre en el que cada grupo expondrá los resultados 
alcanzados en el trabajo grupal mencionado anteriormente. 
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ECONOMÍA AMBIENTAL 
Curso teórico-práctico 
Carga horaria: 30 horas (15 teóricas - 15 prácticas)  
Duración: mensual 
Carácter: obligatorio 
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FUNDAMENTACIÓN 
El módulo busca introducir a los/las estudiantes en el estudio de la economía 
ambiental, como base para analizar y evaluar los distintos problemas 
ambientales en general, y en especial, los referidos a la gestión urbana. Este 
módulo se concentrará en el análisis de la teoría y la práctica de la economía 
ambiental, como la valoración económica de los recursos naturales y del medio 
ambiente; también brindará a los/las estudiantes conocimientos sobre los 
instrumentos económicos para la aplicación de la política ambiental, 
especialmente en América Latina. 
 


OBJETIVOS 
- Introducir el enfoque de economía ambiental como nuevo paradigma del 
análisis económico y permitir su diferenciación de la Economía Ecológica. 
- Promover la discusión sobre los aspectos económicos en las estrategias de 
desarrollo sustentable en el mundo de la globalización. 
- Desarrollar metodologías e instrumentos de análisis de economía ambiental en 
los procesos de desarrollo sustentable. 
 


CONTENIDOS  
Unidad 1. Introducción a la economía ecológica. El dilema de la humanidad. El 
ecosistema global y el subsistema económico. Los límites de la actividad humana 
en el planeta. Sustentabilidad de la actividad humana.  
 


Unidad 2. Principios de economia ambiental. El análisis económico de los 
problemas ambientales. Biosfera y mercado. Métodos de valoración de los 
recursos naturales y el medio ambiente. Equidad intra e intergeneracional. 
Medición del bienestar. 
 


Unidad 3. Instituciones y política ambiental. Principales instrumentos de política 
ambiental. Sistema de reglamentación. Sistemas basados en incentivos. Costos 
privados y sociales. Impuestos ecológicos. Permisos de contaminación 
comercializables. Subsidios. 
 


Unidad 4. Valoración de recursos naturales y ambientales. Los problemas de 
valoración ambiental. La valoración de los bienes ambientales. Diferentes 
criterios. 
 


Unidad 5. Conflictos ambientales y distributivos: Medio ambiente y Gestión 
Urbana. Comercio Internacional y medio ambiente. Políticas Ambientales.  
 


ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
Las actividades prácticas se realizarán en base a la discusión de una 
metodología de trabajo para el análisis de problemas ambientales específicos a 
partir de lecturas que serán provistas por el/la profesor/a. Estas actividades 
tienen el objetivo de acompañar al/a la estudiante en la realización del trabajo 
final para la evaluación del módulo. Se realizarán ejercicios prácticos de análisis 
de casos, de diseño de metodologías de valoración de sistemas ambientales y 
de análisis de conflictos ambientales. 
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  
El dictado de la Asignatura incluye exposiciones teórico-conceptuales, discusión 
grupal de documentos y textos, debate grupal, síntesis y exposición de 
conclusiones, presentación y análisis de casos. 
 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
Para la aprobación de la Asignatura los/las estudiantes deberán desarrollar un 
trabajo conceptual y metodológico sobre temas de economía ambiental 
aplicados a la situación regional urbana local. Para su aprobación, el trabajo 
deberá ser defendido de manera oral.  
 


BIBLIOGRAFÍA 
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Asis, Inés (2019). Un modelo de estimación del canon de agua para riego. El 
caso de la cuenca del dique Pichanas de la provincia de Córdoba, Argentina. 
Tesis Doctoral. Escuela de Graduados de la FCE.UNC. 
 


Azqueta, D. (1994). Valoración económica de la calidad ambiental. Madrid-
España: McGraw-Hill. 
  


Azqueta, D. (2007) Introducción a la Economía Ambiental, España, Ediciones 
Mc. Graw Hill. 
 


Bromley, D.W. (1991). Environment and economy, Cambridge, Masachusetts: 
Blackwell Publishers. 
 


Constanza R.J., J. Cumberland, H. Daly, R.Goodland y R. Norgaad (1999)  
Introducción a la Economía Ecológica. México: Compañía Editorial Continental 
de Méjico. 
 


Gallopín, Gilberto (2004) La sostenibilidad ambiental del desarrollo en la 
argentina: tres futuros. Serie Medio Ambiente y Desarrollo nº 91. Santiago: 
CEPAL. 
 


Munasinghe, M. (1993). Environmental economics and sustainable development, 
World Bank environmental paper No. 3. Washinton, D.C. 
 


PNUMA, (2018). Perspectivas del medio ambiente mundial, Madrid: Mundi-
Prensa. 
 


Riera, Pere, & Joan Mogas. (2006). Una Aplicación de los Experimentos de 
Elección a la Valoración de la Multifuncionalidad de los Bosques, en: Interciencia 
Revista de Ciencia y Tecnología de América, 31(2): 110-115.  
 


Sartori, J. J. P. (2006) Diseño de un experimento de preferencias declaradas 
para la elección de modo de transporte urbano de pasajeros. En: Revista de 
Economía y Estadística, 44(2), 81-123. 
 


Vazquez Lavin, F.; Cerda Urrutia, A. Y S. Orrego Sauza. (2006). Valoración 
Económica del ambiente, Argentina: Thomson Learning. 
 


Vázquez, Ma Xose, Albino Prada. (2003). Valoración Económica de Alternativas 
de Gestión en Paisajes de Montaña de la Red Natura 2000. Ponencia presentada 







 
 


 


 


35 


 


en el VI Encuentro de Economía Aplicada, Granada 5–7 de junio. Departamento 
de Economía Aplicada. Universidad de Vigo. 
 
 


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


FUNDAMENTACIÓN 
El Curso desarrolla los aspectos conceptuales y metodológicos del sistema 
jurídico institucional vinculado con la gestión ambiental. En particular se 
profundizan las cuestiones normativas referidas a políticas ambientales y los 
instrumentos de aplicación en la gestión ambiental en la República Argentina. 
 


OBJETIVOS 
- Adquirir conocimientos que permitan desarrollar destrezas para ubicarse en el 
ordenamiento jurídico-institucional en relación a la gestión ambiental. 
- Conocer y comprender las normas que integran la Constitución Nacional, los 
valores y principios constitucionales; los derechos, deberes y garantías; la forma 
federal de Estado y republicana de gobierno y resaltar el valor de los principios 
ambientales. 
- Definir herramientas conceptuales y metodológicas para el reconocimiento del 
status de la cuestión ambiental a gestionarse en el marco del sistema jurídico 
argentino. 
- Comprender la organización del Estado y los sistemas de regulación en los que 
se enmarcan los instrumentos de gestión ambiental. 
- Comprender la estructura y los procedimientos de los principales instrumentos 
de gestión ambiental. 
 


CONTENIDOS  
Unidad 1. Introducción a la Gestión Ambiental. Teoría de la Gestión Ambiental. 
Componentes de la Gestión Ambiental. Contenido del concepto de ambiente y 
su vinculación con los componentes de la gestión ambiental: Política Pública 
Ambiental, Derecho Ambiental y Administración Ambiental. 
 


Unidad 2. El sistema jurídico institucional. Sistema Federal. La Distribución de 
competencias entre la Nación y las Provincias. Las provincias como estados 
federados. La autonomía municipal. La administración pública y la gestión 
ambiental. Poder de policía y bienes de dominio público. 
 


Unidad 3. El derecho ambiental constitucional. Contenido del derecho ambiental 
y relación con los demás derechos constitucionales y derechos humanos. 
Derechos colectivos y nuevos derechos: Contenido. Derechos de incidencia 
colectiva. Derecho al ambiente: contenidos. Derecho de información. Derechos 
de los pueblos originarios. Derecho al Patrimonio Natural. Derechos culturales. 
 


Unidad 4. Los presupuestos mínimos ambientales: Principios ambientales. Las 
Leyes de Presupuestos Mínimos Ambientales. ODS y ciudades. 
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Unidad 5. Los principales instrumentos de gestión ambiental. Su aplicación en la 
República Argentina. Instrumentos de política ambiental. Negociación ambiental. 
Responsabilidad del Estado en materia ambiental. 
 


ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA  
Se realizarán ejercicios prácticos de análisis de casos, de transferencia de 
enfoques jurídicos y estrategias metodológicas a situaciones urbanas. 
 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
Utilización permanente de la Constitución Nacional y de los presupuestos 
mínimos ambientales a cuyo fin los/las estudiantes deberán llevarlas en todas 
las clases teóricas y prácticas, para su constante consulta. Desarrollo de 
conceptos, definición de términos, y empleo de vocabulario específico de la 
Asignatura. 
 


Dinámica de trabajo. El curso presenta un enfoque teórico-práctico. Los 
contenidos se estructuran en torno un enfoque abierto, interdisciplinario, con 
instancias presenciales obligatorias, de desarrollo teórico-práctico que constaran 
en módulos teóricos y uno práctico que consistirá en un trabajo en equipo en el 
cual se apliquen los conocimientos teóricos desarrollados a un caso concreto de 
gestión ambiental. 
 


El Curso de desarrolla por medio de la exposición de los contenidos del programa 
en las sesiones programadas. Se partirá de ir desarrollando el contenido con 
aplicación a los distintos casos que los/las cursantes manifiesten en el primer 
encuentro de interés de los/las cursantes. Asimismo se prevé un espacio de 
tiempo para la reflexión, discusión y profundización de los temas tratados en 
clases en aplicación a estos últimos. 
 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
El Curso será aprobado mediante la elaboración de un trabajo individual de 
integración en el que se contemplen las relaciones del derecho ambiental con 
una problemática ambiental de nuestro medio o de la región del/de la cursante. 
Para ello se partirá no solo de las clases presenciales sino de las actividades 
individuales vinculadas a la lectura de material bibliográfico. Las actividades 
individuales como instancias de enseñanza y aprendizaje implican, en muchos 
casos, la confrontación de lo normativo con la realidad, para lo cual el análisis 
requerirá la utilización de diversas fuentes del derecho ambiental y la lectura de 
artículos de divulgación científica. 
 


Los/las estudiantes serán evaluados a partir de la observación de las consignas 
del trabajo. Forma parte del material de estudio la Constitución Nacional, el 
material facilitado mediante la comunicación interna de la Maestría (correo 
electrónico; drive, etc) y las leyes vinculadas con la materia y la bibliografía 
sugerida en el programa. 
 


Se evaluará el proceso a través de la participación en clases y en los debates de 
material bibliográfico. La evaluación final se realizará incorporando la valoración 
del trabajo teórico práctico individual. 
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TEORÍA AMBIENTAL DEL TERRITORIO 
Curso teórico-práctico 
Carga horaria: 30 horas (15 teóricas - 15 prácticas)  
Duración: mensual 
Carácter: obligatorio 
 


FUNDAMENTACIÓN 
La Gestión Ambiental del Territorio -en adelante GAT- se aborda desde la 
perspectiva epistémica de los territorios posibles. Se establecen vínculos entre 
Teoría ambiental del territorio y Teorías de la transformación en Erik Olin Wright 
(2014), Orlando Fals Borda (2009), Boaventura de Sousa Santos (2009), entre 
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otros. Así, la GAT no termina permaneciendo solamente como una teoría sino 
que se profundiza en la gestión ambiental propiamente dicha de cada territorio, 
en su descripción, interpretación, explicación, propuesta, intervención y 
transformación. El curso se organiza en tres partes: “Teoría”, “Métodos” y 
“Aplicaciones”. 
 


OBJETIVOS 
- Desarrollar articulaciones entre concepciones de gestión ambiental del territorio 
y gestión ambiental del desarrollo urbano con perspectivas de ciencia crítica y 
transformadora, inteligencia territorial y justicia territorial, articulando la ciencia 
con la comunidad y los ambientes objeto de investigación.  
- Construir conocimientos necesarios para definir, organizar y aplicar 
metodologías de análisis territorial a los fines de su transferencia en el Trabajo 
Final de la Maestría. 
 


CONTENIDOS 
Unidad 1 - Teoría. Gestión Ambiental del Territorio. Gestión. Ambiente. Territorio. 
Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano. Fases de la ciencia: orígenes, 
paradigmática, teleológica. Ciencia del status quo. Ciencia de la crítica y la 
resistencia. Ciencia de la transformación. Inteligencia Territorial. Justicia 
Territorial.  
 


Unidad 2 - Métodos. Metodología: sus tres planos. Investigación-Acción-
Participativa. La caja de herramientas: batería de métodos y técnicas. El Método 
Territorii: territorios reales, vividos, pasados, legales, pensados, posibles, 
concertados, inteligentes y justos. El Método Stlocus: pre-lugares, lugares, 
problemas y soluciones.”. 
 


Unidad 3 – Aplicaciones: Agendas científicas participativas y Mesas de trabajo 
permanentes.  
 


ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
1) Se solicitará unos días antes del inicio del Curso que cada estudiante trabaje 
y complete una ficha (Ficha 1) donde dará cuenta de la idea del tema u objeto 
de investigación en el estado que se encuentre.  
2) Se proyectarán videos de divulgación científica, con una guía de preguntas 
previa para que cada estudiante piense en lo que podrá aplicar de estos videos 
a su futuro Trabajo Final (Ficha 2).  
3) Se realizará un mini-taller orientado a que cada estudiante proponga 
prácticamente en cómo aplicar las fases de Territorii y Stlocus. (Ficha 3). 
4) Se documentarán las ideas de proyecto denominadas “Versiones de los días 
1, 2 y 3 del módulo” (Ficha 4). 
5) Se acordará y concertará con los/las estudiantes la Ficha 5, la cual dará 
cuenta de las actividades prácticas que sean de apl.icación en su proyecto de 
Trabajo Final de Maestría.  
 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
Se realizarán: a) clases expositivas sobre contenidos teóricos, metodológicos y 
sobre iniciativas de gestión, intervención y transformación, b) proyección de 
videos de divulgación científica, c) lecturas de fichas de ideas de proyecto, d) 
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espacios-taller de discusión y e) espacio colectivo de balances previo a la 
evaluación final. Los protagonistas no son el/la profesor/a ni los/las estudiantes, 
sino que son los proyectos de cada estudiante, y en particular los sujetos y 
ambientes integrantes de los objetos o proyectos de cada uno: ciudadanos/as, 
organizaciones sociales, oficinas públicas, cooperativas, microempresarios/as, 
otros actores locales; en cada lugar, cada ambiente. Se realizarán lecturas, 
análisis, discusiones e interpretaciones de los conceptos trabajados en clase, 
siempre con referencia a los proyectos de cada cursante. A lo largo de las 20 
horas del módulo los/las cursantes y el/la profesor/a deberán ir pensando y 
registrando de manera continua, en todos los contenidos a medida que se vayan 
exponiendo en relación a su proyecto.  
 


En esta metodología de enseñanza se propone responder preguntas tales como: 
¿Podré literalmente concretar un Trabajo Final que verdaderamente sea de 
GADU o de GAT? ¿En qué medida mi proyecto tiene relación con algunos de los 
conceptos y definiciones expuestas en la Unidad 1? ¿Cuáles de los cuatro pilares 
del paradigma científico emergente pueden estar presentes en mi proyecto?  
¿Cómo poder ejecutar mi tesis pensando en qué pilares de la teoría de la 
transformación? ¿Estoy dispuesto a que mi objeto o proyecto no sólo sea de 
investigación básica, sino de gestión, intervención y transformación? ¿Qué podré 
hacer para que la intervención no sea top-down o más vertical, sino que tenga 
rasgos más horizontales o bottom-up? ¿Trabajaré para que además de 
intervención haya transformación? ¿Cómo podré encarar el proceso de 
transformación? ¿Podré finalmente obtener micro- transformaciones virtuosas 
en materia de GADU o GAT en mi proyecto? 
 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
Los/las estudiantes deben aprobar las cinco fichas expuestas precedentemente. 
La fecha de entrega del trabajo de evaluación será acordada en el curso entre 
el/la profesor/a, los/las estudiantes y la coordinación de la Maestría.  
 


Las fichas se denominan:  
• Ficha 1 “Mi idea previa de proyecto de GADU”.  
• Ficha 2 “Divulgación científica y mis ideas para la GADU”.  
• Ficha 3 “Métodos y técnicas útiles en mi proyecto de GADU”.  
• Ficha 4 “Evolución de mi idea de proyecto durante el módulo”.  
• Ficha 5 “Un mes de trabajo, decantación, reflexión y aplicación en mi proyecto 
GADU”. 
 


Algunos contenidos útiles a incluir en la Ficha 5 -para acordar durante el cierre 
del módulo- son los siguientes: a) título de la idea o del proyecto de Trabajo Final, 
b) en qué medida piensa será objeto de estudio, objeto de intervención y objeto 
de transformación?, c) qué actores serán o podrán ser parte del proyecto? 
(especificar lo mejor posible), d) cuáles serán los lugares objeto de su 
investigación? (precisar lo mejor posible), e) tiene o piensa gestionar -o ya ha 
gestionado- alguna inserción para hacer más viable y factible su proyecto? 
(institución, organización, universidad, etc) y f) qué problema de la compleja y 
multidimensional realidad a investigar piensa es el principal en el cual poder 
ofrecer algún aporte? 
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POLÍTICAS URBANAS 
Curso teórico-práctico 
Carga horaria: 30 horas (15 teóricas - 15 prácticas)  
Duración: mensual 
Carácter: obligatorio 
 


FUNDAMENTACIÓN 
El Curso está centrado en el análisis conceptual y metodológico de políticas 
urbanas y sus aplicaciones y efectos en el campo del desarrollo de ciudades. Se 
plantea el análisis de procesos de planificación, instrumentos de proyecto y de 
gestión urbana. 
 


OBJETIVOS 
-Comprender las implicancias de las políticas en el desarrollo urbano, así como 
la construcción de los instrumentos para su implementación.  
- Comprender las relaciones entre objetivos de desarrollo, políticas urbanas e 
instrumentos de planificación, regulación y proyectos.  
- Abordar la incidencia de las políticas urbanas desde diferentes enfoques. 
- Reconocer los actores y los instrumentos que posibilitan la aplicación de las 
políticas urbanas. 
 


CONTENIDOS  
Unidad 1: Desarrollo y políticas urbanas. Marco conceptual. Políticas urbanas en 
la Argentina. Políticas nacionales, provinciales y municipales.  Mercado de suelo 
y políticas de vivienda. Alcances.  
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Unidad 2: Las políticas urbanas. Múltiples enfoques en un marco de 
sustentabilidad: cambio climático, riesgo, crecimiento y sus efectos sobre el 
territorio -pobreza, movilidad, mercado del suelo, infraestructura-. Indicadores 
para orientar las políticas urbanas.  Estudio de casos. 
 


Unidad 3: La aplicación de las políticas: el proceso de planificación y sus 
instrumentos normativos, proyectuales y de gestión.  Actores.  Estudio de casos. 
 


ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA  
Se realizarán ejercicios prácticos de análisis de casos, de diseño de 
metodologías para el abordaje de las políticas urbanas y de uso de indicadores 
en la gestión ambiental. 
 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  
Incluye exposiciones teórico-conceptuales, discusión grupal de documentos y 
textos, debate grupal, síntesis y exposición de conclusiones, presentación y 
análisis de casos. 
 


MODALIDAD DE EVALUACION 
Para la aprobación de la Asignatura los/las estudiantes deberán desarrollar un 
trabajo sobre temas de políticas urbanas aplicados a una situación regional 
urbana local. El trabajo deberá presentar los fundamentos conceptuales y los 
aspectgos metodológicos utilizados en la transferencia al caso seleccionado.  
Para su aprobación, el trabajo deberá ser defendido de manera oral. 
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Marengo, Cecilia y Ana Falú (2004). Las políticas urbanas: desafíos y 
contradicciones. El rostro urbano de América Latina. Buenos Aires. CLACSO, 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 
  


Martinez, Mónica (2016). Los pueblos del desierto: el proceso de ocupación y 
urbanización del Territorio Nacional de La Pampa, Argentina. En: 
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/96341?show=full 
 


Pírez, Pedro (2008) Gobernabilidad metropolitana en la Argentina. En: Badía, G. 
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las ciudades en la Argentina. En: Medio Ambiente y Urbanización, Volumen 65. 
 


Vásquez Cárdenas, Ana Victoria Las políticas públicas urbanas como proceso 
plural. Enfoques de política urbana y gobernanza urbana. En: 
http://www.scielo.org.co/pdf/espo/n42/n42a11.pdf 
 


Unidad  2 
Fernández Güell, J. M. (2007) 25 años de planificación estratégica de ciudades. 
En: Ciudad y Territorio Estudios Territoriales, XXXIX (154), 621-637. Recuperado 
de: http://burgosciudad21.org/adftp/25%20a%C3%B1os%20guell.pdf 
http://www.scielo.org.mx/pdf/anda/v10n22/v10n22a4.pdf  
 


Marengo, C.; Elorza, A. L. (2009). Globalización y políticas urbanas. La política 
habitacional focalizada como estrategia para atenuar condiciones de pobreza 
urbana: los programas implementados en Córdoba y los desafíos pendientes. 
Córdoba: UNC. 
 


Martinez, Mónica (2017). Estudio de la Zona Sur. Córdoba. Agencia para el 
Desarrollo Económico de Córdoba. (Trabajo en publicación). 
 


Monayar, V. (2014). Informalidad urbana y acceso al suelo. Políticas 
habitacionales en el municipio de Córdoba 1990 -2010. Tesis doctoral. 
Universidad Nacional de Tucumán. 
 


Pírez, Pedro (2013) La urbanización y la política de los servicios urbanos en 
América Latina. En: Andamios vol.10 no.22 México may/ago.  
 


Terraza, Daniel; Rubio Blanco, Felipe Vera (2016).   De Ciudades Emergentes a 
Ciudades Sostenibles. Recuperado de: 
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8150/ De-Ciudades-
Emergentes-A-Ciudades-Sostenibles.PDF?sequence=1 
 


Valdés, E. Y Di Rienzo, G. (2014). Ciudad y políticas públicas de vivienda social 
¿derechos humanos o nuevas formas de control social? En: Revista del 
Departamento de Geografía, Córdoba: UNC. 
 


Vigliocco, M. A. (2008). Plan estratégico, plan urbanístico-territorial, gobierno 
local y desarrollo regional. En: Revista Civilidad, XX (28), 39-41. Recuperado de: 
http://www.fundacioncivilidad.org.ar/index.php/urbanismo 
 


Unidad 3: 
Gómez, A.; Merlino, R. Y Verdinelli, A.  (2013) Una experiencia de planificación 
participativa. En: Revista tecYt. Córdoba: Municipalidad de Villa Carlos Paz. p.p. 
23-27. 
 


Reese, E., Catenazzi A. (2011). 2. Planificación e Instrumentos de Gestión del 
Territorio. En Álvarez M. Gestión Municipal y Ciudad: dilemas y oportunidades, 
pp. 75-115. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Programa de Mejora de la 
Gestión Municipal. Préstamo BID 1855 OC-AR. Recuperado de - 
http://viviendayhabitat.ipvmendoza.gov.ar/material/Eduardo%20Reese/Gestion
%20Municipal% 20y%20Ciudad.pdf  
 


Reese, E. (2011). Instrumentos de gestión urbana, fortalecimiento del rol del 
municipio y desarrollo con equidad. En Carajillo de la ciudad. En: Revista digital 
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del Programa en gestión de la ciudad, Año 3. (10). Recuperado de  
http://cafedelasciudades.com.ar/carajillo/10_art4.htm 
 
 


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


FUNDAMENTACIÓN 
La Asignatura problematiza la noción de gobernanza urbana como paradigma de 
gestión de las ciudades que integra una comprensión del desarrollo sostenible 
como proceso multidimensional e interdependiente. En este marco se analizan 
los debates, consensos y compromisos actuales que plantean nuevos horizontes 
y desafíos para la gestión del ambiente y el ecosistema de actores en las 
ciudades. La gobernabilidad (gobernanza) en tanto capacidades sociopolíticas 
para enfrentar los problemas colectivos y la gobernabilidad como meta a 
alcanzar, pueden ser evaluados y repensados y este proceso supone desarrollar 
e incorporar estrategias deliberadas e innovadoras en la gestión urbana. Para 
ello se analizan propuestas y experiencias de planificación, evaluación, rendición 
de cuentas y participación basados en la definición de indicadores-meta e 
indicadores de monitoreo ciudadano y su potencialidad para la 
institucionalización y fortalecimiento de una nueva gobernanza urbana. 
 


OBJETIVOS 
- Problematizar la noción de gobernanza urbana como paradigma de gestión de 
las ciudades que integra una comprensión del desarrollo sostenible como 
proceso multidimensional, interdependiente y relacional. 
- Analizar casos y propuestas de planificación, evaluación, rendición de cuentas 
y participación basados en la definición de indicadores-meta e indicadores de 
monitoreo ciudadano y su potencialidad para institucionalizar y fortalecer 
procesos para una Nueva Gobernanza Urbana. 
- Ejercitar herramientas basadas en el uso de evidencias e indicadores en la 
gestión participativa de políticas ambientales. 
 


CONTENIDOS 
Unidad 1. Gobernabilidad, gobernanza y desarrollo sostenible. La 
interdependencia de los factores del desarrollo y la gobernabilidad inclusiva, 
democrática y sostenible. La Nueva Agenda Urbana y los ODS como marco de 
los desafíos para la gestión ambiental. Debates, consensos y compromisos 
globales y regionales. 
 


Unidad 2. La agenda de sostenibilidad urbana como paradigma y como proceso 
de gobernanza: conflictos y resolución colectiva de problemas. Los actores la 
participación y co-responsabilización. Mapeo y análisis de actores. La gestión 
relacional y la rendición de cuentas. Análisis de casos, buenas prácticas y 
ejercicios prácticos. 
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Unidad 3. Los indicadores y la información para políticas ambientales basadas 
en la evidencia. El monitoreo y la evaluación. La innovación y las TICs en la 
gestión ambiental urbana. Ciudades inteligentes y plataformas interactivas, el 
monitoreo ciudadano. Análisis de casos y ejercicios prácticos. 
 


ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA  
Se realizarán ejercicios prácticos de análisis de casos, de diseño de 
metodologías participativas de abordaje de problemáticas urbanas y de uso de 
indicadores en la gestión ambiental. 
 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
Clases teórico-prácticas, con complemento visual y virtual en presentación de 
casos y enfoques particulares. 
 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
Presentación grupal de una propuesta de diseño de intervención participativa en 
torno a una problemática urbano-ambiental concreta que incluya: 1- Análisis de 
actores y 2- Indicadores (línea de base- Resultados/meta) y su justificación 
normativa.  Máx. 15 páginas. 
 


BIBLIOGRAFÍA 
Agenda 2030 (2015) ODS-Argentina en https://www.odsargentina.gob.ar/  
 


Aguirre, J. et al (2019); Medir la gobernanza un acto a favor de la calidad de la 
democracia, En: Revista Gobernanza N°45, Abril, Asociación International para 
la Gobernanza, la Ciudadanía y la Empresa (AIGOB). 
 


Blancafort Sansó, J. Y Reus Martínez, P. (2016) La participación en la 
construcción de la ciudad. Cartagena: Universidad Politécnica, CRAI Biblioteca, 
disponible en: https://repositorio.upct.es/handle/10317/5553  
 


Cerrillo I Martínez, A. (2005); La Gobernanza Hoy: Introducción, en La 
Gobernanza Hoy: 10 textos de referencia, Madrid: Instituto Nacional de 
Administración Pública, 2005, Págs. 11-36. 
 


CIPDH (2018); Centro Internacional para la Promoción de los Derechos 
Humanos, Presidencia de la Nación, Argentina. 
 


Ciudades Emergentes y Sostenibles, (2016); Anexo de Indicadores de la Guía 
Metodológica del Programa Ciudades Emergentes y sostenibles del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 
 


CLAD, (2019); Gobernanza de las ciudades: los ODS como guía para la acción. 
Colección Experiencia Escuelas CLAD N°4. 
  


HABITAT III (2016) Documento temático N°6 III disponible en: 
http://habitat3.org/wp-content/uploads/Issue-Paper-6_Urban-Governance-
SP.pdf  
HABITAT III (2017) Nueva Agenda Urbana en español, disponible en 
http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf 
 


Held, D. (2008); Redefinir la gobernabilidad global: ¡Apocalipsis cercano o 
reforma!, En: Análisis Político N°62, Bogotá, Págs. 58-74. 
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Science for Environment Policy (2018); Indicators for Sustainable Cities, In-deph 
Report 12 produced for the European Commission DG Environment for the 
Science Communication Unit, Bristol, disponible en 
https://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/indicators_f
or_sustainable_cities_IR12_en.pdf  
 


UNESCO (2017); Cultura: futuro urbano; informe mundial sobre la cultura para 
el desarrollo urbano sostenible; disponible en 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260644_spa  
 
 


INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS / TERRITORIALES 
Curso teórico-práctico 
Carga horaria: 30 horas (15 teóricas - 15 prácticas)  
Duración: mensual 
Carácter: obligatorio 
 


FUNDAMENTACIÓN 
La Materia aborda la problemática de la gestión ambiental desde el punto de 
vista técnico, económico y socio-ambiental, con estudio de casos específicos de 
planificación de los servicios, el manejo ambiental y la sostenibilidad de los 
procesos. Los estudios de caso que se presentan sirven como ejemplos para 
reconocer la relación entre la planificación y el desarrollo de proyectos de 
servicios públicos como así también las políticas que vinculan los apoyos 
gubernamentales, las empresas y la comunidad.  
 


OBJETIVOS  
- Reconocer la complejidad y las estrategias de la gestión de transporte, servicios 
de agua, drenaje, energía y residuos, en diferentes casos y situaciones urbanas. 
 


CONTENIDOS 
Unidad 1: Servicios ecosistémicos y servicios ambientales en la ciudad. 
Definición de standards de infraestructura y servicios urbanos. Evolución y 
conformación actual de las tecnoestructuras urbanas. Funcionamiento urbano: 
prestaciones definitorias de niveles de calidad de vida. Situación de los 
asentamientos argentinos en materia de infraestructura y servicios urbanos. 
Gestión ambiental de la infraestructura y los servicios urbanos. Mejoras de la 
calidad de vida urbana a través de mejoras de las prestaciones de infraestructura 
y servicios urbanos. Soportes tecnológicos de infraestructura y servicios 
urbanos. Tecnologías ambientalmente aptas. Control de impactos ambientales. 
Modelos de diagnóstico e intervención. Planeamiento urbano y planeamiento de 
infraestructura y servicios. 
Temas específicos: importancia de los servicios ecosistémicos; evolución de los 
servicios ecosistémicos y el cambio climático; revisión de las nociones de 
sustentabilidad, resilencia y riesgo en la ciudad y su relación con los servicios. 
La ciudad como artefacto que requiere subsidio energético. Los servicios 
ambientales como base para la construcción de la ciudad. Los conflictos 
ambientales y la sustentabilidad de los servicios para la resiliencia urbana. 
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Unidad 2: Estudio de casos. 1) El transporte y la movilidad urbana. 2) La 
provision de agua potable en la ciudad. 3) La gestión de los residuos y la 
contaminación territorial. 
 


Unidad 3. La planificación urbana y territorial ante el cambio climático, y el riesgo. 
La evolución urbana y la incertidumbre que genera el cambio climático, la 
dificultad de desarrollar sistemas sustentables y resilientes en la ciudad.  
Temas específicos: el cambio climático y los servicios ambientales.  Análisis de 
cambio climático en áreas urbanas metropolitanas. El drenaje urbano.  
Conclusiones sobre servicios y la proyección en la ciudad 
 


ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA  
Se realizarán ejercicios prácticos de análisis de casos; relevamiento de 
situaciones de infraestructura y servicios en situaciones locales; diseño de 
metodologías y proyectos de infraestructura y servicios urbanos. 
 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
Se desarrollarán clases expositivas con soporte audiovisual y talleres de 
integración temática. 
 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
Se realizará a través de dos tipos de trabajos de transferencia: 
A) Trabajos grupales: comprenden la definición de un servicio sobre el que se 
realizará una propuesta; localización de la propuesta; identificación de los 
problemas sobre los que se va a trabajar; desarrollo de una metodología que 
permita comunicar el trabajo a realizer; exposición la metodología. 
B) Trabajos individuales: incluyen el desarrollo de una etapa de análisis del 
problema identificado y la elaboración de propuestas alternativas de acuerdo a 
los reconocimientos previos;  
Durante el curso se realizarán las etapas grupales y se indicarán las etapas 
individuales a desarrollar por los/las maestrandos/as con seguimiento tutorial en 
un plazo de treinta días a partir de la finalización del cursado presencial. Se 
realizará evaluación del proceso y evaluación final considerando los trabajos 
grupales e individuales. 
 


BIBLIOGRAFÍA 
AA.VV. (2010). La cuestión del agua.  Ed. Academia Nacional de Ciencias 
Económicas, Ingeniería y ciencias exactas, físicas y naturales de la República 
Argentina. 
 


AySA. Plan Estratégico. 2011 – 2020. 
 


Barragán, J.M. (2014). Política y gestión litoral. Ed. Tébar Flores – UNESCO. 
 


BID y DDDPLA (2019). Cómo Llegar a 0 emisiones netas. Lecciones de América 
Latina y el Caribe. BID. 
 


Borthagaray, J.M (editor, 2002). El Río de la Plata como territorio. Ed. Infinito. 
 


Boyd, J. y Banzhaf, S. (2007) ¿Qué son los servicios ecosistémicos? En Science 
Direct – Ecological Economics 63. 
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Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (2010). La Cuestión del Agua. Ed. 
Academias Nacionales de Ciencias Económicas y Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales. 
 


De Mattos C., Figueroa. O., Orellana A. et Yanez G.(2005). Gobernanza, 
competitividad y redes: La gestión en las ciudades del siglo XXI. Colección Rideal 
EURE-Libros. IEUT/PUC. 
 


Herrero, Natenzon, Miño (2018). Vulnerabilidad social, amenazas y riesgos 
frente al cambio climático. DT-172-CDS, CIPPEC. 
 


Fernández, R. (2000). Crítica Ambiental y Nueva Agenda de Gestión de 
Ciudades. En Revista Astrágalo. 
 


Fernández R. (2000). La ciudad Verde. CIAM -  Ed. Espacio. 
 


Fernando Suani (edit., 2011). Política pública y gestión del agua. Prometeo. 
 


Fisher B., Turner R. K. y Morling, P. (2009). Defyning and classifying ecosystem 
services for decision making. En Science Direct – Ecological Economics. 
 


Gligo, N. (2001). La dimensión ambiental en el desarrollo de América Latina. 
CEPAL. 
 


Mintzberg, H. (2005). La estructuración de las organizaciones. Ed. Ariel. 
 


Farah H., I. y Vasapollo, L. (coord.), Vivir bien: ¿Paradigma no capitalista?  
Cides-UMSA. 
 


Larbi Bourguerra  (2006). Water under threat. Ed. Zed Books. 
 


Lebrero, C., Cordara Ch. et al. (2017). Libro Costas y Cuencas. RMBA, CPAU. 
 


Lebrero, C., Cordara, Ch. et al. (2017) Plan para AySA. AySA. 
 


Lebrero, C. y Dadon, J. (2017). Gestión Ambiental en Entornos Metropolitanos. 
Ed. UBA FADU. 
 


Lebrero, C. et al. (/2013). Territorios, Proyectos e Infraestructuras para el AMBA. 
CPAU. 
 


Lo Vuolo R. (2014). Cambio climático, políticas ambientales y regímenes de 
protección social. Visiones para América Latina. CEPAL. 
 
ONU-Agua (2014). “Un Objetivo Global para el Agua Post-2015: síntesis de las 
principales conclusiones y recomendaciones de ONU-Agua”. ONU. 
 


Schneier-Madanes, G. (2005). "Conflicts and the rise of user participation in the 
Buenos Aires Water Supply concession (1993–2003)." En Coutard, O., R. 
Hanley, and R. Zimmerman. Sustaining urban networks. Routledge. 
 


Secretaría de Ambiente (2013). Sistema de indicadores de desarrollo sostenible. 
Ed. Secretaría de Ambiente de la Nación. 
 
 


IMPACTO AMBIENTAL DEL DESARROLLO 
Curso teórico-práctico 
Carga horaria: 30 horas (15 teóricas - 15 prácticas)  
Duración: mensual 
Carácter: obligatorio 
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FUNDAMENTACIÓN 
El Curso profundiza enfoques conceptuales y metodologías en relación con la 
evaluación ambiental de los planes, programas de desarrollo, así como de las 
políticas, introduciendo en enfoque de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). 
Asimismo, desarrolla enfoques y metodologías de Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA) de proyectos de desarrollo y otros instrumentos metodológicos 
aplicables a la gestión ambiental y el ordenamiento y planificación. 
 


OBJETIVOS 
-Discutir el concepto de desarrollo y sus efectos sobre el ambiente natural y el 
ambiente cultural social.   
-Estudiar la noción de sustentabilidad y la capacidad de carga de los sistemas 
ambientales (naturales y culturales).  
-Indagar sobre las relaciones sociedad / tecnología / naturaleza, y los proyectos 
físicos de desarrollo en el medio urbano y regional, y sus principales impactos. 
-Introducir metodologías de análisis y evaluación de impacto ambiental y de 
evaluación ambiental estratégica. 
 


CONTENIDOS 
Unidad 1. Metodologías y técnicas para la evaluación de impacto ambiental. EL 
concepto de evaluación de impacto ambiental y la planificación y gestión del 
desarrollo en la escala urbana y regional. Metodologías y técnicas de evaluación 
ambiental del impacto: sistema de matrices, sistemas integrados, superposición 
de mapas temáticos. Contenidos de los estudios de EIA. Grandes proyectos 
regionales (diques, carreteras, centros turísticos, etc.) y urbanos (planes de 
vivienda, complejos industriales, complejos institucionales y sanitarios, manejo 
de recursos hídricos, residuos, tratamiento de efluentes) y sus impactos. EIA y 
criterios de proyectación y manejo de sistemas ambientales. Presentación y 
discusión de casos de estudio.  
 


Unidad 2. Evaluación ambiental estratégica (EAE). Políticas, planes y programas 
y sus impactos sobre el ambiente regional y urbano. Metodologías de análisis y 
evaluación. Presentación y discusión de casos. 
 


Unidad 3. Otros instrumentos para la planificación, el ordenamiento y la gestión 
ambiental urbana y territorial: capacidad de carga, límite de cambio 
aceptable.Nuevos desafíos para la gestión ambiental: crisis ambiental general, 
crisis de la habitabilidad, riesgo y vulnerabilidad. 
 


ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA  
Se realizarán ejercicios prácticos de análisis de casos, de diseño de 
metodologías de evaluación ambiental y de uso de indicadores en la gestión 
ambiental. Tareas de relevamiento de información en ámbitos públicos, en 
particular en la Secretaría de Ambiente de la Provincia, y en la Municipalidad de 
Córdoba. 
 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
El dictado de la Asignatura incluye exposiciones teórico-conceptuales, discusión 
grupal de documentos y textos, debate grupal, síntesis y exposición de 
conclusiones, presentación y análisis de casos. 
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MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
La evaluación del proceso se realizará considerando la participación y 
producción en clases, debates y presentaciones en clases.  
La evaluación final del curso se realizará sobre la base de un trabajo práctico 
grupal con el desarrollo de las siguientes consignas: 
1. Conceptos claves. Posicionamiento del equipo.  
2. Caracterización del problema. Escalas espaciales: extraurbano, urbano e 
intraurbano.  Escalas temporales. Checklist. 
3. Componentes y temas claves. Diagramas conceptuales. 
4. Planteo marco metodológico. Tipo de estudios que serían necesarios, tipo de 
especialistas, tipo de equipos.  
5. Simulación de afectaciones y de mitigaciones según escalas temporales. 
Cada grupo selecciona un tema tomado de una situación de la realidad urbana-
regional (proyectos, planes, programas, políticas), siendo conveniente que el 
mismo no tenga un estudio de impacto ambiental previo. 
 


BIBLIOGRAFÍA 
AA.VV. (1995). Estudios de evaluación del impacto ambiental. Granada, Centro 
de Estudios Municipales y de Cooperación Interprovincial. 
 


Banco Mundial/World Bank (1992). Guía de consulta para la evaluación 
ambiental. Trabajo Técnico n°140, 3 volúmenes. Washington, Banco Mundial. 
 


BID. (2009) Guía para la Aplicación de la EAE como una herramienta de gestión. 
Washington, BID. 
 


Conesa Fernández-Vitora, V. (2010). Guía metodológica para la evaluación del 
impacto ambiental. 4ª edición. Madrid, Mundi-Prensa. 
 


Estenssoro, F. (comp.) (2014), Diálogos europeos-latinoamericanos de ecología 
política. Proyección del debate sobre medio ambiente y desarrollo en el siglo XXI. 
Santiago: Editorial Usach. 
 


Gobierno de Córdoba (2014). Ley 10208 de política ambiental de la Provincia de 
Córdoba. 
 


Gómez Orea, D. (2002). Evaluación de impacto ambiental: un instrumento 
preventivo para la gestión ambiental. Madrid, Mundi-Prensa. 
 


Gómez Orea, D. y Gómez Villarino, M. (2007). Consultoría e ingeniería 
ambiental. Madrid: Mundi-Prensa. 
 


Gómez Orea, D. y Gómez Villarino, M. (2013). Evaluación de impacto ambiental. 
Madrid: Mundi-Prensa. 
 


Gómez Orea, D., Gómez Villarino, M. y Gómez Villarino, A. (2014). Evaluación 
Ambiental Estratégica. Una herramienta para incorporar el medio ambiente en la 
formulación de políticas planes y programas. Madrid: Mundi-prensa. 
 


Herrera, R., Bonilla Madriñan, M. (2009). Guía de evaluación ambiental 
estratégica. Documentos de Proyecto nº 287. Santiago, CEPAL. 
 


Jiliberto, Rodrigo, M. Alvarez, L. Losarcos, D. Ávila y J. Vázquez (2012). Guía de 
Evaluación Ambiental Estratégica para Instrumentos de Planificación Territorial. 
Santiago, Chile: Ministerio de Medio Ambiente de Chile. Disponible en 
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http://www.mma.gob.cl/eae/1315/w3-article-52951.html 
 


Leal, J. (2005). Ecoeficiencia: marco de análisis, indicadores y experiencias. 
Serie Medio Ambiente y Desarrollo nº 105. Santiago, CEPAL. 
 


Oñate, J.; Pereira, D.; Suárez, F.; Rodríguez, J.y Cachón, J. (2002). Evaluación 
Ambiental Estratégica. Madrid, Mundi-Prensa. 
 


Rueda Palenzuela, Salvador (2012). Libro Verde de sostenibilidad urbana y local 
en la era de la información. Madrid: Centro de Publicaciones-Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
 


Sadler, Barry, Rolf Aschermann, Jiri Dusik, Thomas Fischer, María Partidario y 
Rob Verheem Eds. (2011). Handbook of Strategic Environmental Assessment. 
London: Earthscan. 
 


Schusschny, A. y Soto, H. (2009). Diseño de indicadores compuestos de 
desarrollo sostenible. Documentos de Proyecto nº 255. Santiago, CEPAL. 
 


Toledo Ocampo, A. (coord.) (2014), Planificación de sistemas socioecológicos 
complejos. México: UACM/CENTROGEO 
 
 


TALLER DE TRABAJO FINAL I 
Taller 
Carga horaria: 30 horas (10 teóricas - 20 prácticas)  
Duración: mensual 
Carácter: obligatorio 
 


FUNDAMENTACIÓN 
En el primer Taller de Trabajo Final se plantea la necesidad de aplicación de los 
contenidos teóricos, vinculados con los desarrollados en el curso Epistemología 
y Metodología de Investigación, a fin de incorporarlos en el proceso de 
investigación que cada maestrando/a debe iniciar para formular su proyecto de 
Trabajo Final.  
 


OBJETIVOS 
- Contribuir a optimizar los proyectos de trabajos finales mediante la identificación 
y formulación de problemas, y la elaboración, desarrollo y presentación de esos 
resultados en el informe final. 
 


CONTENIDOS 
Unidad 1. Problema: Del tema al problema: su construcción. Selección y 
formulación de problemas y su delimitación temática, geográfica y temporal. 
Hipótesis: El proceso de formulación de las hipótesis sobre el problema 
seleccionado. 
 


Unidad 2. Diseños de Investigación: Bibliográficos y de campo. Selección del 
diseño de investigación requerido para el problema formulado y la hipótesis 
planteada. Variables: Elección de las variables resultantes de la hipótesis 
planteada y del problema formulado. Relación entre variables. Determinación de 
indicadores y dimensiones. 
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Unidad 3. Técnicas de investigación: Selección de las técnicas y herramientas a 
utilizar de acuerdo al problema y la hipótesis planteada. Búsqueda de datos: Tipo 
de datos y sus re fuentes. Registro y análisis de datos. Muestreo: determinación 
de tipo y tamaños. 
 


Unidad 4. Formulación de proyectos. Los contenidos del programa se aplicarán 
en la etapa inicial de formulación de proyectos de Trabajo Final de los/las 
maestrandos/as. En el taller se discutirán, a través de las áreas temáticas 
elegidas, la formulación de los problemas e hipótesis como los instrumentos de 
verificación.  
 


ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
El Taller está centrado en la formulación inicial del proyecto de Trabajo Final de 
Maestría. 
 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
El Taller se desarrollará con exposiciones conceptuales teóricas y trabajo 
individual y grupal en workshop. Se pondrá especial énfasis en la 
conceptualización de las variables usadas y de sus indicadores, procurando que 
los/las maestrandos/as sean coherentes en la relación entre el marco teórico y 
los instrumentos y técnicas de investigación.  
 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
Se realizará a través de la presentación de informes individuales y la 
presentación de un esquema de proyecto de Trabajo Final. En el seguimiento 
individual se pondrá el acento, además, en el uso correcto de las técnicas de 
elaboración de informes y en su redacción. 
 


BIBLIOGRAFÍA 
Achilli, Elena Libia (2005). Investigar en Antropología Social. Rosario: Laborde 
Libros. 
 


Bourdieu, Pierre (1972). Esquisse d’une theorie de la practique. Geneve, Ed. 
Droz. 
 


Bourdieu, Pierre (2007). El sentido práctico. Buenos Aires, Siglo XXI. 
 


Cassany, D. (2011). La cocina de la escritura. Barcelona : Anagrama 
 


Goyette, Gabriel et Michelle Lessard-Hébert (1990). La Recherche-Action. Ste.-
Foy (Qué., Canada) : Presses de l’Université du Québec. 
 


Guba, E. y Lincoln, Y. (2002) Paradigmas en competencia en la investigación 
cualitativa. En Denman, C. y Haro, J. C. (comp.) Por los rincones. Antología de 
métodos cualitativos en la investigación social. Hermosillo, Sonora. 
 
Khun, Thomas S. (1990). La estructura de las revoluciones científicas. Buenos 
Aires, Fondo de Cultura Económica. 
 


Klimovsky, Gregorio (1994). Las desventuras del Conocimiento Científico. Una 
Introducción a la Epistemología. Buenos Aires, AZ Editora. 
 


Maintz, R.y Holm, H. Introducción a los métodos de la sociología empírica,. 
Madrid, Alianza Editorial, 1990. 
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Sagastizabal, M.A. y C. Perlo (2000). La Investigación-Acción. Buenos Aires: La 
Crujía Ediciones. 
 


Sautu, Ruth (2009) La construcción del marco teórico en la investigación 
cualitativa. En Merlino, Aldo (Coordinador) Investigación cualitativa en Ciencias 
Sociales: Temas, problemas y aplicaciones. Buenos Aires: Artes Gráficas. 
 


Sautu, R., Boniolo, P., Dalle, P., Elbert, R. (2010). Manual de metodología. 
Buenos Aires: Prometeo Libros. 
 


Vasilachis De Gialdino, I. (2006) Estrategias de Investigación cualitativa. 
Barcelona: Ed. GEDISA. 
 
 


TALLER DE GESTIÓN: AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO 
Taller 
Carga horaria: 60 horas (20 teóricas - 40 prácticas)  
Duración: mensual 
Carácter: obligatorio 
 


FUNDAMENTACIÓN 
El enfoque de la Maestría GADU ofrece una propuesta abierta y permeable a los 
diferentes avances conceptuales y metodológicos en la temática ambiental y el 
desarrollo sustentable. A partir de este enfoque y sobre la base de situaciones 
problemáticas revisadas a lo largo de los módulos cursados, la Maestría GADU 
propone este Taller como instancia de entrenamiento metodológico y crítico a 
través de la utilización de los conceptos aprendidos en una práctica concreta. 
 


Así, epistemología y gestión del ambiente, aspectos sociales, económicos, 
físicos y éticos, análisis de las experiencias, conservación, recuperación y 
desarrollo, mecanismos legales y de participación, cambio global; subsistemas: 
físico, químico, biológico, humano; cuestiones económico-productivo-social, 
posibilidades de planeamiento; políticas ambientales y control de gestión, etc., 
intervendrán en el taller como reflexión conjunta orientada al intercambio de 
lecciones aprendidas y metodologías replicables en experiencias concretas en 
instituciones del nivel local y/o regional. 
 


En el Taller se pondrán en discusión experiencias específicas, a la vez que se 
ejecutarán diagnósticos, aspirando a la realización de propuestas de gestión 
sobre problemáticas delimitadas. 
 


El Taller se organizará en base a presentaciones generales sobre los principales 
temas para la reflexión y discusión, presentaciones de casos y buenas prácticas, 
así como la generación de una propuesta dinámica de trabajo a partir de instalar 
espacios de diálogo e intercambio entre los/las participantes. 
 


OBJETIVOS 
- Ejercitar en la gestión de programas ambientales urbanos, evaluación, 
monitoreo, financiamiento y control de gestión de proyectos de desarrollo urbano 
local o regional desde la perspectiva ambiental.  







 
 


 


 


55 


 


- Desarrollar una instancia formativa en el fortalecimiento de competencias para 
desempeñar tareas en la gestión e investigación de la problemática ambiental 
urbana.  
- Propender a una capacitación articuladora como vía efectiva de explicación de 
las relaciones entre sociedad y ambiente.  
- Establecer relaciones orgánicas con los sectores públicos en materia de gestión 
ambiental urbana. 
 


CONTENIDOS 
Los contenidos se plantean como una revisión e integración de los temas 
centrales de los diferentes módulos y seminarios cursados en la Carrera, de 
acuerdo a los casos que se proponen para el desarrollo de un plan de gestión.  
a) Conocimiento complejo. Interdisciplinariedad. Racionalidad técnica, 
económica y ambiental. 
b) Concepto de gestión ambiental urbana. Problemas urbanos. Perfil ambiental. 
Capacidad local de gestión. Agenda Local. 
c) Ambiente físico y tecnosistema urbano. Aire, agua, vegetación en el medio 
urbano. 
d) Ambiente urbano y urbanización. Actores sociales. 
e) Crisis de la ciudad y de los instrumentos tradicionales de gestión. Historia de 
los problemas urbanos. 
f) Valoración de los bienes ambientales. Políticas de inversión ambiental urbana. 
g) Marcos normativos de la gestión ambiental urbana. 
h) Territorialidad y espacialidad. Sistemas de lugares. Procesos, lugares, actores 
y transformaciones. 
i) Estilos de planificación y gestión ambiental urbana. Planificación del desarrollo 
local. Sistemas de valores y renta urbana. 
j) Metodologías de la EIA y metodologías de la EAE. 
 


ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA  
Se plantean actividades de aplicación y transferencia de los contenidos a casos 
concretos seleccionados por los maestrandos, sobre los cuales se realizarán 
propuestas de gestión ambiental urbana. Durante los seis encuentros que 
conforman el Taller, se desarrolla el trabajo en base a cuatro escenarios:  
1. Escenario de reflexión: a partir de los casos de estudio, se realiza una revisión 
de las propuestas, relevando los actores intervinientes, la información disponible, 
los mecanismos de gestión propuestos, las opiniones especializadas, revisión 
histórica, normativa y contextual. Resultados deseables: Agenda de detección 
de sinergias entre problemas. 
2. Escenario de acción crítica: se realiza una mirada crítica atravesando todos 
los conocimientos adquiridos en la Maestría detectando potencialidades y 
debilidades de los mecanismos de gestión propuestos. Resultado deseable: 
Agenda de hipótesis de acción. 
3. Escenario de acción propositiva: desde de las hipótesis formuladas, se 
realizan propuestas de gestión con planes de metas/tiempos para la puesta en 
marcha de Agendas de Gestión Sustentable para los casos de estudio. 
Resultado deseable: Propuesta de Agendas de Gestión para los casos de 
estudio. 
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4. Escenario de debate: A partir de las propuestas presentadas por los equipos, 
se realiza una instancia de crítica, autocrítica y debate mediante exposiciones de 
los casos. Conclusiones y cierre del Taller. 
 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
El Taller se desarrolla durante seis encuentros en dos meses, con un total de 60 
(sesenta) horas. Se realizan clases expositivas sobre los temas ejes y 
presentación de casos de gestión urbana y buenas prácticas, y de manera 
integrada se desarrolla el trabajo práctico sobre los casos de estudio de acuerdo 
a los cuatro escenarios antes explicados. La propuesta se orienta al trabajo 
intensivo durante el tiempo presencial del Taller, mediante el uso de recursos 
informáticos, gráficos, exposiciones y debate. 
 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
Se realiza con la aprobación del trabajo realizado durante el cursado, mediante 
la presentación en soporte digital de una síntesis del proceso desarrollado 
explicitando los contenidos y variables de análisis, y de la propuesta concreta de 
gestión del caso de estudio.  
 


BIBLIOGRAFÍA 
Además de la bibliografía general y específica de los módulos y seminarios de la 
Carrera, se sugiere: 
 


Antequera, Josep (2005). El potencial de sostenibilidad de los asentamientos 
humanos. Edición electrónica en www.eumed.net/libros/2005/ja-sost 
 


Borja, Jordi (2010). Luces y sombras del Urbanismo de Barcelona. Barcelona: 
Editorial Universitat Oberta de Catalunya UOC.  
 


Carta De Aalborg (1994). Carta de las ciudades europeas hacia la sostenibilidad. 
Conferencia europea sobre ciudades sostenibles Aalborg, Dinamarca. 
http://www.sustainable-cities.org 
 


Fernández, Roberto (1998). La Ciudad Verde. Manual de gestión ambiental 
urbana. Centro de Investigaciones Ambientales, Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño, Mar del Plata: Universidad Nacional de Mar del Plata. 
 


Fernández, Roberto (2000). Gestión ambiental de ciudades. Teoría crítica y 
aportes metodológicos. México: PNUMA. 
 


Fernández, Roberto (2009). Plataformas de sustentabilidad. Soportes urbano-
territoriales, problemáticas y gestión ambiental, en Revista Theomai. Estudios 
sobre Sociedad y Desarrollo.  
 


Fernández, Elvira; Marchisio, Mariela (comp.) (2015). Pensar y construir la 
ciudad. Iplam Ciudad. Córdoba: Municipalidad de Córdoba. Instituto de 
Planificación Municipal. 
Fundación Dom Cabral; Prefeitura De Belo Horizonte (2014). Acción 
internacional para una ciudad sustentable. Tendencias, actores y buenas 
prácticas; en: Cuadernos para la Internacionalización de las Ciudades 04. 
Proyecto Al-las Ciudades al mundo. Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 
Gobierno del Distrito Federal México. 
 



http://www.eumed.net/libros/2005/ja-sost

http://www.sustainable-cities.org/
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Gallo Cardona, Carolina (2018). Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA. 
Gobierno de Caldas. Jefatura de Gestión del Riesgo Medio Ambiente y Cambio 
Climático. Manizales: Universidad Católica De Manizales. 
  


Hoyos Estrada, Claudia Helena et al. (2010). Medellín Medio-ambiente 
Urbanismo Sociedad. Medellín: URBAM Centro de Estudios Urbanos y 
Ambientales. 
 


Municipalidad de Montevideo (2019) Proyecto Montevideo 2030. Barcelona: 
Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano CIDEU. 
https://www.cideu.org/wp-content/uploads/2019/12/proyectomvd2030-libro.pdf 
 


Rueda Palenzuela, Salvador (2012). Libro Verde de sostenibilidad urbana y local 
en la era de la información. Madrid: Centro de Publicaciones-Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
 
 


TALLER DE TRABAJO FINAL II 
Taller 
Carga horaria: 30 horas (10 teóricas - 20 prácticas)  
Duración: mensual 
Carácter: obligatorio 
 


Fundamentación 
En el segundo Taller se presentan los avances en la formulación del proyecto de 
Trabajo Final por parte del/de la maestrando/a y se discuten enfoques, 
metodología y desarrollo propuestos. El Taller finaliza con la presentación del 
proyecto de Trabajo Final de cada maestrando/a. 
 


OBJETIVOS 
- Contribuir a la formulación del proyecto definitivo de Trabajo Final de la Carrera. 
 


CONTENIDOS 
Unidad 1. Proyecto de Trabajo Final. Partes componentes: tema, 
fundamentación, problema, hipótesis, objetivos, antecedentes, marco teórico y 
conceptual, desarrollo de aspectos temáticos, conclusiones. 
 


Unidad 2. Metodologías aplicables. Identficación y uso de fuentes y bibliografía. 
Manejo de variables.  
 


En el Taller se discutirán, a través de los avances en la formulación del proyecto, 
cuestiones vinculadas con problemas e hipótesis, marcos teórico-conceptuales 
e instrumentos de verificación. Se pondrá especial énfasis en la 
conceptualización de las variables usadas y de sus indicadores, procurando que 
los/las maestrandos/as sean coherentes en la relación entre el marco teórico y 
los instrumentos y técnicas de investigación. 
 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
Se desarrollará en workshop de trabajo grupal e individual. 
 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
Se realizará en base al proyecto de Trabajo Final presentado por cada 
maestrando/a. El mismo deberá contener: 



https://www.cideu.org/wp-content/uploads/2019/12/proyectomvd2030-libro.pdf
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-Definición del problema de diseño, Identificación y delimitación del objeto de 
estudio y recorte de la realidad a intervenir a través del proyecto. Presentación 
del enfoque adoptado, en el contexto del desarrollo actual de la disciplina, 
originalidad y relevancia que propone.  
-Bases para la construcción del marco conceptual y presentación de debates 
teóricos en relación al tema del proyecto. Estrategias de búsqueda y revisión de 
antecedentes y propuestas en el campo del Trabajo. 
-Formulación de las hipótesis de proyecto, revisión del grado de consistencia con 
los objetivos y el diseño metodológico propuesto. 
-Formulación de una estructura del Trabajo (índice tentativo) desglosando 
capítulos y abordaje proyectual a desarrollar. 
 


En el seguimiento individual durante el Taller se pondrá el acento, además, en el 
uso correcto de las técnicas de elaboración de informes y en su redacción. 
 
 


SEMINARIO ELECTIVO 1 
Seminario 
Carga horaria: 30 horas (15 teóricas - 15 prácticas)  
Duración: mensual 
Carácter: obligatorio 
 


Si bien los seminarios electivos se ofrecerán de manera particularizada en cada 
cohorte de la Maestría, se presenta a continuación un posible elenco de ofertas 
para la primera cohorte: 
 


SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA  
 


CONTENIDOS 
El desarrollo de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en las dos últimas 
décadas los ha convertido en una herramienta indispensable en los procesos de 
gestión ambiental urbana, por lo que se hace necesario un reconocimiento de 
las diversas potencialidades de los mismos y sus posibilidades de utilización en 
la etapa de formación de maestrandos/as así como en el futuro ejercicio 
profesional. 
Sistema de Información Geográfica (SIG/GIS). Conceptos básicos. Información 
geográficamente referenciada y resolución de problemas complejos de 
planeamiento y gestión. Funcionamiento de un SIG. Técnicas utilizadas en SIG. 
Creación de datos. Representación de datos: modelos raster y vectorial. 
Aplicaciones, ventajas y desventajas. Proyecciones, sistemas de coordenadas, 
reproyección. Análisis espacial mediante SIG. Modelo topológico. Redes. 
Superposición de mapas. Cartografía automatizada. Geoestadística. 
Geocodificación. Software SIG. SIG y análisis multicriterio complejos. Ejemplos 
de aplicación a la gestión ambiental urbana. 
 


INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD  
 


CONTENIDOS 
El concepto de sustentabilidad del desarrollo urbano y la medida de la 
sustentabilidad. Indicadores: conceptos y características. Diversos enfoques de 
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indicadores de sustentabilidad urbana. Aspectos físico-naturales, socio-
culturales, económicos, políticos y territoriales. Sistemas nacionales y locales de 
indicadores de sustentabilidad. Indicadores de sustentabilidad y análisis 
multicriterio complejos. Presentación y análisis de casos. 
 
 


SEMINARIO ELECTIVO 2 
Seminario 
Carga horaria: 30 horas (15 teóricas - 15 prácticas)  
Duración: mensual 
Carácter: obligatorio 
 
Si bien los seminarios electivos se ofrecerán de manera particularizada en cada 
cohorte de la Maestría, se presenta a continuación un posible elenco de ofertas 
para la primera cohorte: 
 


PERCEPCIÓN AMBIENTAL. LA PERCEPCIÓN DEL AMBIENTE Y EL 
PAISAJE PARA EL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE. 
 


CONTENIDOS 
Psicología Ambiental. Teorías y perspectivas de la Psicología Ambiental. 
Percepción Ambiental. Sujeto. Entorno. Contexto. Ambiente. Paisaje. 
Construcción de un “ambiente teórico” para una introducción a la definición de 
una estructura de percepción ambiental. Espacio público. Espacios vacantes. 
Espacios colectivos. Espacios obsoletos. Espacios degradados. La construcción 
social del concepto de desarrollo sustentable. Definición y descripción de sus 
respectivos casos de estudio y/o aplicación. Estudio del ambiente desde la 
perspectiva de la percepción ambiental sistémica. Percepción del paisaje y el 
ambiente. Paisaje. Ambiente. Territorio. Comunidad. Percepción ambiental, 
instrumentos y herramientas para una construcción metodológica. Ejemplos y 
casos de estudio. Definición y descripción de variables e indicadores de 
información de sus respectivos casos de estudio y/o aplicación. Percepción 
ambiental y gestión ambiental sustentable. Ejemplos y casos de estudio. 
Construcción de un dispositivo de percepción ambiental. 
 


CARTOGRAFÍA SOCIAL 
 


CONTENIDOS 
La Cartografía Social es una propuesta conceptual y metodológica que permite 
construir un conocimiento integral de un territorio, utilizando instrumentos 
técnicos y vivenciales. Se trata de una herramienta de planificación y 
transformación social que permite una construcción del conocimiento desde la 
participación y el compromiso social, posibilitando la transformación del mismo.  
Durante el Seminario se tratarán los siguientes temas: Cartografía. Mapa. 
Cartografía Social: conceptos básicos. ¿Qué es la Cartografía Social? 
Investigación-acción participativa. Metodología. ¿Para que se utiliza? ¿Cómo se 
elabora? Técnicas e instrumentos. Mapeo participativo comunitario: ¿Para que 
se utiliza? Ventajas y límites de la Cartografía Social. Conclusiones. Glosario de 
palabras claves. 
 







 
 


 


 


60 


 


 


SEMINARIO ELECTIVO 3 
Seminario 
Carga horaria: 30 horas (15 teóricas - 15 prácticas)  
Duración: mensual 
Carácter: obligatorio 
 


Si bien los seminarios electivos se ofrecerán de manera particularizada en cada 
cohorte de la Maestría, se presenta a continuación un posible elenco de ofertas 
para la primera cohorte: 
 


PLANEAMIENTO SUSTENTABLE  
 


CONTENIDOS 
Presentación del marco general de la sustentabilidad urbana: conceptos, 
técnicas y evaluación. Estudios de caso con técnicas de evaluación de calidad 
urbana y condiciones ambientales. Introducción a la sustentabilidad a escala 
urbana, micro-urbana y arquitectónica, integrando aspectos ambientales, 
sociales y económicos. Proceso de desarrollo urbano e influencias de la 
globalización: trama latinoamericana. Impactos a escala urbana: isla de calor. 
Características, métodos de medición, resultados. Impactos en sectores 
urbanos: mapeo micro-climático, medición, desarrollo y resultados. Cambios y 
evolución del tejido urbano en la trama ortogonal. Impacto de los códigos de 
ordenamiento urbano. Modelos representativos de la modificación del tejido: 
desarrollo convencional y torres de perímetro libre. Impacto del hábitat 
construido a escala micro-urbana: métodos de evaluación y simulación. 
Evaluación de la calidad de diseño urbano: permeabilidad, vitalidad, variedad, 
legibilidad y robustez. Métodos de evaluación: mediciones de condiciones 
ambientales in-situ, respuesta del usuario. Evaluación de la calidad de diseño 
urbano. Relación entre condiciones ambientales y calidad urbana. 
 


PATRIMONIO Y TURISMO SUSTENTABLE 
 


CONTENIDOS 
El enfoque de complejidad y racionalidad ambiental como perspectiva 
estratégica para el desarrollo turístico sustentable. El concepto de patrimonio. 
Categorías, características y marcos de análisis (natural, cultural, histórico, 
socio-cultural, simbólico, estético, técnico, jurídico). El concepto de turismo. 
Atractivos turísticos; tipologías. El concepto de producto turístico y sus 
componentes. Turismo sustentable y desarrollo turístico sustentable. Ambiente, 
paisaje y cultura como recursos básicos del desarrollo turístico sustentable. Los 
sistemas de recursos ambientales como base de la atractividad turística: 
recursos naturales, recursos culturales. Características, potencialidades y 
restricciones. El paisaje como estructura básica de la atractividad de un destino: 
características, components físico-territoriales, ecológicos, ambientales, 
simbólico-perceptivos, histórico-culturales. Impactos del turismo: impacto socio-
cultural, económico, ambiental. La planificación para el desarrollo sustentable del 
turismo. El concepto y alcances de la gestión ambiental turística Orientaciones 
conceptuales y metodológicas para la gestión ambiental del turismo sustentable; 
instrumentos metodológicos aplicables a la gestión del turismo sustentable. 
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Modalidades y tipologías del turismo. El turismo de naturaleza y el ecoturismo. 
Gestión de espacios naturales con incorporación de la variable turismo. El 
turismo cultural. Sitios patrimoniales: el caso de Patrimonio de la Humanidad y 
el turismo. Carta del Turismo Cultural (ICOMOS/UNESCO). Itinerarios 
Culturales. Gestión de sitios de patrimonio cultural y uso turístico. Análisis de 
casos. 
 


ARQUITECTURA SUSTENTABLE 
 


CONTENIDOS 
El campo proyectual como experiencia de construcción y transformación del 
ambiente urbano. Fundamentos de la proyectación de la ciudad y su arquitectura. 
Proyectación tradicional y proyectación ambiental. Diferentes niveles de 
aproximación desde lo proyectual al ambiente urbano: objeto arquitectónico, 
sector urbano, ciudad, área metropolitana, región. Arquitectura y construcción 
sustentable. Características, condiciones, aspectos tecnológico-constructivos y 
morfológicos. El proyecto sustentable. Análisis crítico de experiencias y procesos 
de proyectación. Presentación de casos. 
 
 


TRABAJO FINAL 
 


El Trabajo Final será un trabajo original integrador de conocimientos, 
metodologías y prácticas adquiridas a lo largo del cursado de la Carrera, que 
dará cuenta del estado de la cuestión en la temática elegida por el/la estudiante, 
así como de su capacidad para implementar una metodología de investigación 
pertinente y alcanzar resultados y conclusiones apropiados en relación con el 
campo problemático propuesto. Será realizada bajo supervisión de un/a 
Director/a, conforme a las disposiciones establecidas en el Reglamento de la 
Carrera. 
 


Por tratarse de una maestría de tipo profesional, el Trabajo Final de la Maestría 
GADU podrá referirse, por ejemplo, a estudio de casos, su evaluación y 
lineamientos alternativos de gestión; a desarrollo de propuestas de gestión y 
lineamientos orientativos en algún campo particularizado; al debate, discusión y 
nuevos aportes a enfoques de gestión ambiental urbana y territorial; entre otras 
posibilidades temáticas generales. 
 


El Trabajo deberá observar en su texto los siguientes aspectos:  
1. Presentación de datos objetivos y argumentos que deben estar fundados, así 
como un enfoque propio que manifieste la originalidad del planteo.  
2. Manejo adecuado de las metodologías de producción del conocimiento de esta 
especialidad, ubicando los datos y argumentos sistematizándolos dentro de un 
contexto lógico.  
3. Uso de técnicas apropiadas para los métodos seleccionados.  
4. Presentación de resultados en términos de dominio multi o interdisciplinario.  
5. Demostración de la capacidad para expresarse adecuadamente de acuerdo 
con las normas de construcción de la redacción académica en forma escrita, 
gráfica y oral. 
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El Trabajo deberá demostrar que el/la estudiante ha desarrollado habilidades y 
capacidades académicas tales como: 
-Identificar y diagnosticar problemas específicos dentro de su área de 
competencia evidenciando una actitud crítica.  
-Proponer soluciones viables, a través de la sistematización, integración y 
aplicación de los conocimientos adquiridos a lo largo de sus estudios con un 
sustento teórico relevante.  
-Analizar críticamente y ponderar tanto la información a su alcance, como los 
recursos, métodos, técnicas y/o modelos para llegar creativamente a la mejor 
solución de un problema en su área específica de conocimiento o para crear un 
producto nuevo.  
-Expresar su estudio o investigación por escrito, con la claridad y los 
requerimientos formales propios del área investigada y del nivel universitario que 
implica la Maestría. 
 


El contenido del Trabajo Final debe presentar, como mínimo:  
-Una introducción general que, entre otros aspectos, plantee la fundamentación 
del tema, el problema, los propósitos del trabajo y sus hipótesis.  
-Una revisión de la literatura o análisis de los antecedentes, trabajos previos, 
teoría relevante o investigaciones relacionadas.  
-El marco teórico-conceptual y metodológico. 
-El desarrollo del cuerpo del Trabajo referido a los ejes propios de la temática 
propuesta.  
-Conclusiones del Trabajo. 
 


Las cuestiones referidas al desarrollo, presentación y defensa del Trabajo Final 
están sujetas a las disposiciones establecidas en el Reglamento de la Carrera. 
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