
Universidad Nacional de Córdoba
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Resolución H. Consejo Directivo

Número: 

Referencia: EXP 2020-00049003

 
VISTO

El Expediente Electrónico 2020-00049003, por el que la Escuela de Posgrado, solicita la
aprobación de las modificaciones al REGLAMENTO y PLAN DE ESTUDIOS de la Carrera
de Doctorado en Arquitectura,

Y CONSIDERANDO:

Que la Resolución HCS Nº 199/11 hace lugar a la Resolución HCD Nº 23/11 de creación de la
Carrera de Doctorado en Arquitectura y de aprobación de su Plan de Estudios y Reglamento.

Que la Carrera tuvo su validación por el Ministerio de Educación de la Nación el 27 de junio
2013, mediante Resolución N° 1325/2013.

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 ingresado sobre tablas en la presente Sesión, se acuerda con la propuesta tratada por las
Comisiones de Enseñanza y de Investigación y Posgrado en reunión conjunta extraordinaria,
previa a la Sesión.

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 Doctorado
en Arquitectura aprobado por Resolución HCD Nº 23/11 y por Resolución HCS Nº 199/11, 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
Doctorado en Arquitectura aprobado por Resolución HCD Nº 23/11 y por Resolución HCS Nº
199/11, 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.





     


1 
 


DOCTORADO EN ARQUITECTURA 


 


ANEXO I 


REGLAMENTO DE LA CARRERA 


 


TITULO I: DE LA CARRERA DE DOCTORADO  
  
Art. 1 - Titulo otorgado 


La Universidad Nacional de Córdoba otorgará, a propuesta de la Facultad de 


Arquitectura Urbanismo y Diseño, el Titulo de posgrado de Doctor/a en Arquitectura, 


de acuerdo con la actividad curricular de la Carrera aprobada mediante los 


procedimientos dispuestos en el Reglamento de la Escuela de Posgrado y en el 


presente.  
  
Art. 2 - Alcance del título de Doctor/a en Arquitectura  


El grado de Doctor/a tendrá valor académico máximo y no será habilitante para 


ejercicio profesional alguno en el País.  
  
Art. 3 - Modalidad   


Se propone una Carrera de Doctorado presencial y semi-estructurada, conforme a lo 


previsto en el marco legal de la Resolución Ministerial 160/11 y la Ordenanza HCS 


07/13 UNC. Requiere la aprobación de una Tesis doctoral que debe constituir una 


contribución original al conocimiento, para la obtención del título de Doctor/a.  


  


TITULO II: DE GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA CARRERA  
  
Art. 4 - Gestión de la Carrera   


 La Carrera de Doctorado estará gestionada por:  


- Director/a de la Carrera de Doctorado.  


- Co-director/a de la Carrera.  


- Comité Académico del Doctorado. (CA) 


- Secretario/a de la Carrera.  


- Comisión Asesora de Tesis (CAT) 
  
Art. 5 - Dirección de la Carrera de Doctorado   


El/la Director/a y Co-director/a de la Carrera de Doctorado deberá poseer título de 


Doctor/a, ser o haber sido profesor/a por concurso de la UNC, o de otras universidades 


nacionales de reconocido prestigio, ser investigador/a Categoría I o II del PROINCE, 


(Programa de Incentivo Docente Investigador), o ser investigador/a del CONICET con 


categoría superior o principal. Deberán poseer título de posgrado equivalente al que 


otorga la Carrera y acorde a los objetivos de la misma, acreditar antecedentes 


académicos relevantes y de formación de recursos humanos y, de acuerdo a las 


características de la Carrera, poseer antecedentes de investigación o trayectoria 


profesional. Al menos uno/a de ellos/as deberá ser o haber sido Profesor/a Regular 


de la UNC. El/la Director/a de la Carrera de Doctorado será designado/a por cuatro 


años por el HCD de la FAUD-UNC a propuesta de la Escuela de Posgrado, conforme 


al procedimiento establecido en el Reglamento de la Escuela de Posgrado de la 


FAUD, pudiendo ser designado/a por un nuevo período según el procedimiento 


establecido en el Reglamento mencionado precedentemente. 
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Art. 6 – Funciones del/de la Director/a de la Carrera  


Serán funciones del/de la Director/a de la Carrera de Doctorado, además de las 


generales que fija el Reglamento de la Escuela de Posgrado para todos los Directores 


de Carreras de Posgrado, las siguientes:  


a) Proponer a la Dirección de la Escuela de Posgrado la nómina de integrantes del 


Comité Académico para su designación por el HCD/FAUD. 


b) Convocar y presidir las reuniones ordinarias del Comité Académico del Doctorado 


y llamar a reuniones extraordinarias en caso de necesidad.  


c) Proponer a la Dirección de la Escuela de Posgrado, conjuntamente con el Comité 


Académico, la nómina de miembros de Tribunales evaluadores de Trabajo Final para 


su designación por Resolución Decanal. 


d) 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. 


e) Determinar sobre las solicitudes de equivalencia y otorgar equivalencias, previo 


análisis de antecedentes, conjuntamente con el Comité Académico de la Carrera. 


f) Organizar conjuntamente con el Comité Académico el seguimiento del Plan de 


Estudios y del desempeño docente, así como de los/las doctorandos/as y 


egresados/as. 


g) Planificar, organizar y controlar las actividades académicas, científicas y 


administrativas de la Carrera con el aval del Comité Académico, previa presentación 


a la Dirección de la Escuela de Posgrado para ser elevado al Decanato y al HCD, al 


inicio y al final de cada año académico y cuando lo considere necesario.  


h) Elaborar y administrar el presupuesto de la Carrera de Doctorado, establecer los 


aranceles que deberán abonar los/las doctorandos/as y el orden de prioridades de 


afectación de los recursos, elevando anualmente a la Dirección de la Escuela de 


Posgrado la rendición de cuentas correspondiente, para conocimiento del Decanato y 


aprobación del HCD.  


i) Asesorar en todas las cuestiones relacionadas con la Carrera que le sean requeridas 


por el HCD, el Decanato y Dirección de la Escuela de Posgrado.   


j) Admitir las inscripciones en la Carrera según lo aconsejado por el Comité Académico 


y elevarlos o rechazarlos de acuerdo a los requisitos reglamentarios. 


k) Determinar sobre las solicitudes de equivalencia y otorgar equivalencias, si 


correspondiera, 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) Ejercer la representación de la Carrera ante la Facultad y ante instituciones públicas 


y privadas.   


o) Difundir las actividades de la Carrera.  
  


Art. 7 - Funciones del/de la Co-director/a de la Carrera  


Serán funciones del/de la Co-director/a de la Carrera de Doctorado, además de las 


generales que fija el Reglamento de la Escuela de Posgrado para todos los/las Co-


directores/as de Carreras de Posgrado, las siguientes:  


a) Colaborar con el/la Director/a en todas las instancias de gestión.  
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b) Reemplazar al/a la Director/a en caso de ausencia transitoria de éste/a.  


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 Tesis y con 


los/las doctorandos/as.   
  
Art. 8 - Comité Académico 


La Carrera tendrá un Comité Académico que estará integrado por 4 profesores/as. 


Deberán ser o haber sido Profesores/as Regulares de esta u otra Universidad 


Nacional o de Institutos orientados a la investigación y/o desarrollo;  poseer formación 


de posgrado equivalente a la ofrecida por la Carrera y acorde a los objetivos de la 


misma. En caso de ausencia del título máximo podrá considerarse como méritos 


equivalentes 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 máxima o méritos equivalentes. Serán 


designados/as por el HCD a propuesta de la Dirección de la Escuela de Posgrado.   


Sus funciones serán:  


a) Evaluar los antecedentes de los/las postulantes y considerar su admisión en el 


Doctorado, conjuntamente con el/la Director/a de la Carrera. 


b) Determinar sobre las solicitudes de equivalencia, 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 Tesis propuestos 


por los/las doctorandos/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.   


f) Realizar el seguimiento del desarrollo de la Carrera y elaboración de planes de 


mejoras, conjuntamente con la Dirección de la Carrera. 


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 de la tesis 


doctoral 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) Realizar, conjuntamente con el/la Director/a, la autoevaluación de la Carrera en 


todos sus aspectos y proponer los ajustes necesarios. 


j) Fijar las normas para la presentación de las tesis doctorales. 


k) Velar por el cumplimiento de las normas establecidas en el presente Reglamento 


de Carrera. 
 


Art. 9 – Secretario/a de la Carrera   


Será designado/a por el Decanato a propuesta del/de la Director/a de la Carrera, con 


un cargo rentado, y sus funciones serán:   
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a) Articular y coordinar las actividades y el funcionamiento de los distintos órganos de 


la Carrera entre sí y con la Escuela de Posgrado de la FAUD.  


b) Asumir las tareas de secretaría, recepción y tramitación de las inscripciones a la 


Carrera de Doctorado y de todas las presentaciones de trabajos prácticos realizadas 


por doctorandos/as en los diferentes espacios curriculares del Plan de Estudios, para 


su registro y archivo.   


c) Coordinar el Comité Académico, la presentación de los estados de avance de 


doctorandos/as y garantizar el funcionamiento de los seminarios de seguimiento y 


evaluación de Tesis.  


d) Realizar todas las tareas administrativas pertinentes a fin de garantizar el buen 


desarrollo, control y seguimiento administrativo de la Carrera.   


  


TITULO III – DEL CUERPO DOCENTE  
  
Art. 10 – Designación del cuerpo docente   


La propuesta de designación será presentada por el/la Director/a de la Carrera, previa 


consulta al Comité Académico, ante la Dirección de la Escuela de Posgrado para su 


tratamiento y posterior designación por Resolución del HCD.  
  
Art. 11 – Condiciones  


Podrán ser profesores/as responsables o invitados/as en el dictado de los diferentes 


módulos de la Carrera, quienes reúnan las condiciones estipuladas en el Reglamento 


de la Escuela de Posgrado. Deberán ser profesores/as universitarios/as y/o 


investigadores/as que acrediten poseer formación de posgrado equivalente o superior 


a la ofrecida por la Carrera y antecedentes en el campo curricular para el cual sean 


designados, todo ello acorde con los objetivos del Doctorado. Si el caso lo amerita, 


podrá considerarse como equivalente la trayectoria profesional, docente y/o de 


investigación. 
  
Art. 12 – Comisión Asesora de Tesis (CAT)  


La Comisión Asesora de Tesis actuará en los Talleres de Tesis, como coordinadora y 


evaluadora de los mismos. Estará constituida por cuatro miembros que durarán dos 


años en sus funciones pudiendo ser reelectos/as, y tendrán la posibilidad de consultar 


a uno/a o más evaluadores/as expertos/as en la temática de cada trabajo de Tesis, 


los/las cuales se seleccionarán entre profesores/as investigadores/as de la UNC, que 


reúnan las condiciones estipuladas en el Reglamento de la Escuela de Posgrado. El/la 


Director/a de la Carrera propondrá los nombres de los/las integrantes a la Dirección 


de la Escuela de Posgrado quien lo elevará al Decanato para su designación. Serán 


sus funciones: 


a) Aprobar el proyecto preliminar de investigación doctoral y el/la Director/a de Tesis 


presentado por el/la aspirante y elevarlo al Comité Académico.  


b) Aprobar los informes de avance presentados en cada uno de los cuatro seminarios 


de seguimiento y evaluación, y certificar su estado en acta elaborada a tal fin.  


  


TITULO IV – DE LOS/LAS POSTULANTES Y SUS CONDICIONES  
  
Art. 13 – De los requisitos de ingreso   


a) El/la postulante deberá poseer título habilitante de Arquitecto/a, Diseñador/a 


Industrial,  Ingeniero/a Civil, Ingeniero/a en Construcciones o Licenciado/a en Artes, 
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emitido por Universidades Nacionales o privadas del País, reconocidas por el 


Ministerio de Educación de la Nación, o ser egresados/as de Universidades 


extranjeras con títulos de grado o posgrado equivalentes a los otorgados por la UNC, 


o por la vigencia de tratados internacionales, con la previa aceptación por parte de 


HCD de la FAUD. En este último caso la admisión no significará la reválida de dichos 


títulos.    


Los/las graduados/as que presenten títulos de Carreras acreditadas por el Ministerio 


de Educación en el marco de la Ley de Educación Superior, sólo deberán incluir copias 


legalizadas del título, certificado analítico de materias aprobadas y notas obtenidas.  


El/la aspirante graduado/a de otras Universidades Nacionales con título de grado o 


posgrado equiparable al otorgado por esta UNC, deberá presentar en su solicitud de 


admisión todos los antecedentes académicos que le sean requeridos por el Comité 


Académico. Esto incluye los programas de las materias cursadas, duración de los 


cursos, docentes a cargo, certificado analítico de calificaciones obtenidas, fotocopia 


del título debidamente legalizada, y toda otra documentación que permita constatar la 


equivalencia de títulos y que el Comité Académico considere pertinente.   


b) El/la aspirante graduado/a en otras Carreras de Universidades Nacionales o 


privadas de Argentina, o de universidades extranjeras, podrá inscribirse presentando 


los antecedentes académicos (plan de estudio, programa analítico de las materias 


cursadas, duración de los cursos, docentes a cargo, certificado analítico de las 


calificaciones obtenidas, fotocopia del título, debidamente legalizados, y toda otra 


documentación pertinente) que acredite título de grado equivalente a los otorgados 


por la Universidad Nacional de Córdoba.  


c) Presentará referencias de dos docentes-investigadores/as destacados/as.   


d) Realizará la preinscripción vía Web y una vez completada, imprimirá las páginas 
correspondientes a la misma y las entregará en el Área Administrativa de la Escuela 
de Posgrado, en una carpeta de cartulina de tres solapas tamaño oficio.    
e) Presentará un currículum vitae, y otros antecedentes que considere de relevancia 
y pertinentes para su postulación, fotografía actualizada 4cmx4cm, fotocopia de DNI, 
título y certificado analítico de grado según lo especificado en el inciso a.   
f) Presentará una nota al/a la director/a de la Carrera solicitando admisión, 


conjuntamente con la fotocopia de recibo de pago de la inscripción.  


g) Presentará una propuesta preliminar de plan de Tesis y el currículum del/de la 


Director/a propuesto/a. 


El conjunto de los requisitos mencionados en los incisos anteriores, corresponde a la 


etapa de inscripción y su cumplimiento por el/la aspirante es previo y condiciona, en 


consecuencia, su admisión como estudiante de la Carrera de Doctorado.  
  
 Art. 14 - De las condiciones de admisión  


a) Se evaluarán los antecedentes y se realizará una entrevista de admisión por parte 


del Comité Académico, el resultado, podrá ser “aprobado” o “insuficiente”, y quedará 


asentado en el expediente particular de cada aspirante.   


b) Si el/la aspirante es admitido/a, podrá iniciar las actividades de la Carrera.   


c) La solicitud de admisión a la Carrera de los/las doctorandos/as podrá efectivizarse 


en el comienzo de cada período lectivo anual.   


d) Verificada la admisión definitiva del/de la aspirante por el Comité Académico, se 


girará al/a la Secretario/a del Doctorado por vía administrativa, para los fines 


académicos y administrativos correspondientes.  







     


6 
 


e) Para postulantes con títulos profesionales otorgados por universidades extranjeras, 


la admisión no los/las habilita para el ejercicio profesional en la República Argentina, 


ni significa reválida automática del título de grado.   
  
Art. 15 - Condiciones de regularidad y graduación  


Para obtener la condición de regularidad en el cursado del programa del Doctorado, 


el/la estudiante deberá alcanzar el 80% de asistencia y el 100% de aprobación de toda 


la actividad obligatoria prevista en el mismo.  


Para alcanzar el título de Doctor/a el/la estudiante deberá:  


a) Haber cumplido con la totalidad de los 22 créditos (440 horas presenciales) exigidos 


por el programa, (20 horas = 1 crédito).  


b) Haber aprobado las tres materias teórico – prácticas de carácter obligatorio del 


módulo de formación básica, de 6 créditos (120 horas) en total.  


c) Haber aprobado los cuatro seminarios de carácter obligatorio, en el módulo de 


profundización de 8 créditos (160 horas) en total. 


d) Haber aprobado un examen de lecto-comprensión de inglés técnico-científico u otro 


idioma extranjero a elección, que deberá acreditarse durante el primer año de cursado.  


e) Al tratarse de una Carrera semi-estructurada, el/la doctorando/a podrá acreditar el 


50%  de los créditos de los Módulos de formación básica y de profundización cursados 


en otros programas de doctorado, siempre que las temáticas sean afines a su 


investigación doctoral.   


f) Haber aprobado los cuatro Talleres de Tesis de carácter obligatorio (Módulo de 


seguimiento y evaluación), de 8 créditos (160 horas) en total.  


g) Haber presentado, defendido y aprobado la Tesis en sus dos instancias, la de su 


presentación preliminar y la de su defensa pública ante un Tribunal. Durante el primer 


año de cursado deberá acreditar el conocimiento del idioma inglés, a nivel de 


comprensión de textos técnicos.   


h) Haber presentado y aprobado los trabajos prácticos solicitados por los/las docentes 


de los módulos, seminarios y talleres. Haber cumplido con los requisitos de los arts. 


21 y 22 y del inciso d) del presente artículo.  


i) Una vez aprobado el Taller de Tesis IV, se determinan 2 (dos) años (cuatro 


semestres) para la escritura y presentación de la Tesis, con posibilidad de solicitar 


una prórroga de un año por causa debidamente justificada.  
  
Art. 16 – De las modalidades de evaluación  


Cada actividad académica será evaluada individualmente según el modo que 


planifique el/la docente responsable, dentro de las modalidades de: coloquios que 


verifiquen la comprensión y apropiación de los contenidos; monografías o trabajos de 


investigación adscribibles al plan de Tesis individual, sustentando criterios y puntos de 


vista personales; encuentros de reflexión y debate sobre contenidos de exposiciones 


de profesores/as, doctorandos/as y bibliografías con evaluaciones críticas.  


Los avances de Tesis presentados en cada taller serán evaluados por la Comisión 


Asesora de Tesis quien emitirá un dictamen sobre el trabajo parcial presentado, con 


una nota derivada del sistema de calificación prevista, validando o no la etapa.   


La evaluación de los avances de tesis ponderará el proceso metodológico realizado, 


el cumplimiento de objetivos propuesto y el resultado total.   


En cada instancia de evaluación del plan de Tesis se verificará la progresión del 


proceso metodológico científico correspondiente al avance.  
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TITULO V – PLAN DE TESIS  
  
Art. 17 - Plan de Tesis  


El Plan de Tesis será personalizado para cada doctorando/a, aprobado por el Comité 


Académico y deberá enmarcarse en las siguientes pautas:  


a) El tema de Tesis a desarrollar por el/la estudiante deberá encuadrarse en las líneas 


prioritarias de investigación pautadas por el Doctorado, aunque podrá estar vinculado 


a orientaciones preferenciales de sus universidades de origen, siempre que su 


investigación se encuadre en las líneas prioritarias que presenta el Doctorado. En ese 


caso se efectuará un convenio con otras facultades, centros de investigación o 


institutos pertenecientes al sistema científico nacional o del extranjero, a fin que la 


temática propuesta sea pertinente a la disciplina y se garantice el ámbito de inserción 


apropiado para el desarrollo de la investigación doctoral.  


b) La presentación del plan deberá incluir el proyecto de investigación doctoral con la 


propuesta de Director/a y Co-Director/a de Tesis si correspondiere. El Plan deberá 


contener: 1) título, fundamentos de la elección del tema, presentación del problema 


de investigación, estado del arte, objetivos generales y específicos, hipótesis, 


metodología y actividades a desarrollar, factibilidad y bibliografía; 2) plan de trabajo o 


actividades de formación complementaria a las ofrecidas por el Doctorado (si 


correspondiera).  
  


Art. 18 - Aprobación del Plan de Tesis 


En el Seminario de seguimiento y evaluación de Tesis que se desarrolla en el primer 


semestre de cursado del programa, la Comisión Asesora de Tesis evaluará el proyecto 


de investigación y el plan de trabajo propuestos, atendiendo al tema de Tesis, a las 


aspiraciones expresadas en la presentación del/de la doctorando/a, a los 


antecedentes específicos contenidos en su currículum vitae, y a los antecedentes 


del/de la Director/a propuesto y de su Co-director/a, si hubiere. Su aprobación dará 


inicio formal a la investigación doctoral y a los plazos estipulados para la finalización 


de la misma. 
  
Art. 19 – Planes de avance 


En cada seminario semestral de seguimiento y evaluación del plan de Tesis, el/la 


doctorando/a deberá presentar un plan de avance avalado por su Director/a, el cual 


será defendido y debatido en esa actividad curricular, evaluado por la Comisión 


Asesora de Tesis y asentado en acta.   
  
Art. 20- Informe final de Tesis 


La Tesis se realizará bajo la supervisión del/de la Director/a de Tesis y podrá, según 


su temática, contar con la asistencia del/de la Co-director/a.  


Al cabo de dos años de terminado el cursado del programa o de haber aprobado los 


créditos totales exigidos, el/la doctorando/a, presentará un informe final, que deberá 


ser aprobado por su Director/a.  Éste a su vez, deberá elevar los correspondientes 


informes al Comité Académico, el cual, al presentarse el informe final propondrá a la 


Dirección de la Carrera la designación del Tribunal Evaluador de la Tesis.  


La Tesis deberá contar con un dictamen de pre-aprobación por parte del Tribunal 


Evaluador, antes de su defensa pública.   Y U R B A N I SMO  
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TITULO VI: CONDICIONES DE ACREDITACION DE ACTIVIDADES 


CURRICULARES  
  
Art. 21 – Acreditación de cursos 


El Comité Académico acreditará cursos de posgrado realizados y aprobados por el/la 


doctorando/a, con evaluación doctoral, pertinentes al tema de tesis a realizar y 


debidamente certificados. Se podrá otorgar equivalencias de hasta un 50% de los 


espacios curriculares correspondientes al Módulo de formación básica y al Módulo de 


profundización. 


Estos cursos podrán ser tomados en las distintas Unidades Académicas de Posgrado 


de la UNC y de otras Unidades Académicas de Universidades Públicas que conforman 


la Red de Doctorados de Arquitectura y Urbanismo de las Universidades Nacionales, 


o en universidades extranjeras de reconocido prestigio, según la temática de la Tesis 


y el Plan de trabajo presentado por el/la doctorando/a y su Director/a, aprobado por el 


Comité Académico.  
  
Art. 22 – Valoración de cursos para acreditación 


La valoración de los cursos se hará en base a un mínimo de 20 horas reloj (1 crédito). 


En total deberán sumar los 6 créditos correspondientes a Formación básica, los 8 


créditos de los cuatro seminarios del Módulo de profundización y los 8 créditos de los 


Talleres de seguimiento del plan de Tesis. El 50% de créditos de los Módulos de 


formación básica y profundización podrán ser acreditados por equivalencia, para ello 


la Comité Académico elaborará una recomendación analizando los antecedentes 


presentados. 
  
Art. 23 - Acreditación de antecedentes  


El Comité Académico dictaminará sobre el reconocimiento de cursos, seminarios, 


Carreras (especializaciones y maestrías) y otras actividades acreditables para la 


Carrera de Doctorado.  


Los cursos, módulos, seminarios, talleres y toda otra actividad pertenecientes a 


Carreras de Posgrado acreditadas por CONEAU, serán reconocidos como 


antecedentes válidos por el Comité Académico sobre la base de condiciones 


académicas acordes con el nivel de Doctorado.  


Cada uno de estos cursos deberá tener una duración mínima de 20 horas (1 crédito), 


con evaluación explícita y criterios compatibles a los utilizados en esta Carrera. El 


contenido de los mismos será pertinente con el tema de Tesis propuesto. No se 


aceptarán cursos de más de 5 años de aprobación al momento de su presentación.  


  


TÍTULO VII – DE LA DIRECCIÓN DE LA TESIS  
  
Art. 24 - Dirección de Tesis  


La Dirección de Tesis deberá tener en cuenta los aspectos siguientes:  


a) El/la Director/a de Tesis deberá ser profesor/a de la Universidad Nacional de 


Córdoba, con título de Doctor/a, o mérito equivalente. Si las circunstancias lo 


justificaran y mediante aprobación expresa del Comité Académico, el Director/a 


de Tesis podrá ser profesor/a de otra Universidad o investigador/a de reconocida 


trayectoria en el tema propuesto, avalada por publicaciones de jerarquía y 


demostrada capacidad en la formación de recursos humanos.  
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b) El/la doctorando/a podrá contar con un Co-Director/a en los casos en que el/la 


Director/a no perteneciera a la UNC, así como en el caso de que la temática lo 


requiera. El/la Co-Director/a deberá tener las mismas calificaciones que el/la 


Director/a.   


c) El/la Director/a y Co-Director/a de Tesis podrán tener a su cargo un máximo de 5 


tesistas,  incluyendo los de otras Carreras de Posgrado.   


d) En todos los casos, los antecedentes del/de la Director/a y Co-Director/a 


acompañarán la inscripción del/de la doctorando/a y serán evaluados por el CA, 


conjuntamente con el Plan de Trabajo.   


e) Tanto el/la Director/a como el/la Co-Director/a podrán renunciar a la Dirección 


del/de la doctorando/a, mediante una nota fundada dirigida al Comité Académico 


y aprobado por la Dirección de la Carrera. También el/la doctorando/a, en caso 


debidamente fundamentado, podrá solicitar cambio de su Director/a de Tesis. 


Ambos casos deben ser aprobados explícitamente por el Comité Académico.  


f) El/la Director/a y Co-Director/a de Tesis tendrán las siguientes funciones:  


-Asesorar respecto de la selección del tema   


-Dirigir y evaluar el desarrollo de las actividades de formación del/de la 


doctorando/a, de su plan de Tesis y la preparación de trabajos que se deriven de 


la misma.   


-Elevar a la Secretaría de la Carrera y por su intermedio al Comité Académico, los 


informes requeridos en los Talleres de Tesis como actividad curricular y los que 


surjan de la aplicación de este Reglamento.  


-Evaluar las actividades que desarrolla el/la doctorando/a e informar al Comité 


Académico de dichas actividades cuando sea requerido.  


-El/la Director/a propuesto/a, junto al/a la doctorando/a seleccionarán el tema de 


Tesis y elaborarán el Plan respectivo.  


  


TITULO VIII - APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE DIRECTOR/A, TEMA, PLAN 


INDIVIDUAL DE TESIS Y PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO.   
  
Art. 25 - Director/a, Co-Director/a y Comisiones Externas  


La propuesta de designación de Director/a y/o Co-Director/a de Tesis, así como el 


tema, y propuesta de plan de trabajo serán elevados al Comité Académico quien 


propondrá a su vez a la Dirección de la Carrera su aceptación o rechazo, o sugerirá 


modificaciones. Aprobadas las propuestas por el Comité Académico, el/la 


doctorando/a podrá iniciar las actividades de la Carrera.   


Si se sugiriesen modificaciones, el/la aspirante deberá realizarlas y elevar una nueva 


propuesta, por única vez, ante al Comité Académico, dentro de los plazos que éste 


establezca.   


Se prevé la constitución de Comisiones Externas “ad hoc” que permitan un mejor 


funcionamiento del Comité Académico, las que podrán constituirse las veces que éste 


considere necesario. A tales efectos estas Comisiones Externas estarán constituidas 


por pares evaluadores/as que asesorarán al Comité Académico en los casos en los 


cuales sus integrantes deban excusarse por tratarse de doctorandos/as con 


vinculación a su grupo de investigación o cátedra, así como en los casos que, dado el 


carácter personalizado de la Tesis Doctoral, el tema a desarrollar por el/la 


doctorando/a esté por fuera de la competencia académica de los/las integrantes de 


dicho organismo.   







     


10 
 


TITULO IX - DE LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO  
  
Art. 26 - Características de la Tesis  


El trabajo de Tesis deberá cumplimentar las siguientes pautas:  


a) La Tesis para obtener el título de Doctor/a deberá ser original, creativa e individual, 


con la metodología propia del tema elegido en un marco de alta excelencia académica. 


b) La publicación parcial de sus resultados, con la aprobación del/de la Director/a de 


Tesis, no invalidará el carácter de originalidad requerido. Las publicaciones deberán 


indicar claramente que han sido realizadas en la Carrera de Doctorado de la FAUD 


UNC.  


c) Estas publicaciones podrán ser incorporadas al trabajo de investigación en las 


instancias de evaluación de los Talleres para revisión de Tesis.  
  
Art. 27 - Plazos para la Presentación de la Tesis  


La presentación del trabajo de Tesis deberá cumplir con los siguientes requisitos:  


a) El desarrollo del trabajo de Tesis será presentado en forma escrita al Comité 


Académico a partir de cumplido los cinco años de cursado del programa y 


cumplimentado las actividades obligatorias previstas que durarán como mínimo dos 


años. Con la misma se adjuntará un informe del/de la Director/a evaluando la 


investigación realizada, la calidad del trabajo y la significancia de la Tesis elaborada 


por el/la doctorando/a.   


b) La Tesis deberá ser defendida y aprobada en un plazo no mayor a cinco años 


calendarios a contar desde el momento de la aprobación del proyecto.    


c) Si la presentación de la Tesis no fuera posible en los plazos establecidos en el Plan 


de Trabajo aprobado, con anterioridad a tres (3) meses a su vencimiento, el/la 


doctorando/a podrá solicitar una prórroga al Comité Académico, que deberá contar 


con el aval de su Director/a de Tesis. La prórroga podrá ser concedida por un (1) año, 


como máximo.   


d) El/la doctorando/a podrá solicitar licencia en el Doctorado por motivos justificados, 


por un plazo total no mayor a dos (2) años, durante los cuales el/la doctorando/a será 


eximido/a de toda actividad y obligaciones emergentes de este Reglamento. La 


licencia será otorgada por el HCD de la Facultad, a sugerencia de la Dirección de la 


Carrera de Doctorado.  


e) El vencimiento de los plazos de prórroga otorgados, sin mediar presentación del 


trabajo de Tesis, o la falta de cumplimiento del/de la doctorando/a de los requisitos y 


plazos exigidos por este Reglamento, darán lugar al archivo del expediente respectivo, 


previa comunicación a su Director/a de Tesis.  


f) El trabajo de Tesis deberá presentarse en formato digital y en 3 ejemplares impresos 


en hoja A4 en una sola cara, incluyendo el informe del/de la Director/a, a los efectos 


de la evaluación preliminar por parte de los/las integrantes del jurado. 


g) Una vez que el tribunal dictamine que la Tesis está en condiciones de ser defendida, 


el/la doctorando/a presentará dos ejemplares encuadernados de su Tesis. Uno de 


ellos será destinado, en caso de ser aprobado, a la Biblioteca de la Escuela de 


Posgrado de la FAUD. Se agregará un ejemplar en formato digital. 
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TITULO X- TRIBUNAL DE TESIS  
  
Art. 28 - Tribunal de Tesis. Funciones 


El Tribunal estará compuesto por tres miembros y un/a suplente, quienes deberán 


reunir los mismos requisitos establecidos para los/las Directores/as de Tesis. Para la 


conformación y actuaciones del Tribunal de Tesis, se deberá tener en cuenta:  


a) El Comité Académico propondrá a los/las integrantes del Tribunal encargados/as 


de evaluar la presentación preliminar y definitiva de la Tesis en la defensa pública. El 


cuerpo evaluador estará compuesto por tres miembros y un/a suplente, excluyendo al 


Director/a del trabajo, donde al menos uno/a de éstos/as sea externo/a a la Institución, 


en un todo de acuerdo con la Resolución Nº 160/11 del Ministerio de Cultura y 


Educación de la Nación. Se deberá garantizar que el Tribunal definitivo que evalúe la 


tesis tenga un/a integrante externo/a a la Institución.  


b) El Tribunal evaluará el trabajo de Tesis en un plazo no superior a los 60 (sesenta) 


días a partir de su designación y comunicará al Comité Académico su dictamen por 


escrito, el cual se expedirá sobre: 1) la metodología empleada, 2) originalidad en el 


planteo, 3) profundidad y calidad de la labor realizada, 4) el rigor lógico de su 


desarrollo.   


c) El Tribunal evaluador deberá indicar expresamente, si se acepta o no el trabajo de 


Tesis para su defensa oral. Las decisiones del Tribunal se tomarán por mayoría. Todo 


dictamen no fundado, será devuelto por el Comité Académico al/a la integrante 


evaluador/a correspondiente, para su correcta emisión. Si en segunda instancia se 


emitiera nuevamente un dictamen no fundado, el mismo será desestimado y se dejará 


sin efecto la designación de ese/a integrante, procediendo a su reemplazo.  


d) Una vez recibidos todos los dictámenes, serán puestos en conocimiento del/de la 


doctorando/a y del/de la Director/a de Tesis, los/las cuales sólo podrán observarlos en 


sus aspectos formales, formulando en tal caso la correspondiente impugnación ante 


el Comité Académico, que decidirá sobre la validez de la impugnación, pudiendo 


anular el dictamen. En ese caso el CA designará un/a nuevo/a integrante del Tribunal, 


en reemplazo de aquel/lla cuyo dictamen fuera anulado.   


e) La aceptación del trabajo de Tesis para su ulterior defensa, deberá ser por simple 


mayoría de votos de los miembros del Tribunal. En caso de sugerir éste 


modificaciones, el/la doctorando/a deberá considerarlas y efectuar una nueva 


presentación en los plazos determinados por el Tribunal el cual no podrá ser superior 


a un (1) año. De no cumplir con el plazo, el/la doctorando/a deberá realizar una nueva 


inscripción a la Carrera de Doctorado.  


f) De recomendar el Tribunal modificaciones al trabajo de Tesis, el Comité Académico 


procederá, por intermedio del/de la Secretario/a de la Carrera, a devolver la Tesis al/a 


la doctorando/a, adjuntando los comentarios e informes de los/las integrantes del 


Tribunal. Previo a ello, el Comité Académico, en caso de entender que existan 


contradicciones en las opiniones de los/las integrantes del Tribunal que puedan 


dificultar la tarea de reconsideración del/de la doctorando/a, reunirá y consultará al 


Tribunal con el fin de que éste efectúe un informe que integre adecuadamente dichas 


opiniones.   


g) El/la doctorando/a deberá considerar el o los informes y modificar la Tesis, 


completarla y/o argumentar en su defensa. Recibida en término la versión 
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reconsiderada de la Tesis, el Comité Académico procederá a enviar a los/las 


integrantes del Tribunal de Tesis sendas copias de la misma y el informe del/de la 


doctorando/a acerca de lo efectuado. Los/las integrantes del Tribunal, en un plazo 


máximo de 60 (sesenta) días emitirán un nuevo informe individual, recomendando su 


defensa oral y pública o su rechazo definitivo.   


h) Si el/la doctorando/a no presentara la Tesis en el plazo establecido para su 


reconsideración, la Tesis se considerará automáticamente rechazada, en forma 


definitiva.  
  
Art. 29 - Defensa Pública de la Tesis  


El procedimiento de defensa pública de la Tesis, deberá tener en cuenta los siguientes 


aspectos:  


a) Una vez aceptada la Tesis por el Tribunal, el/la doctorando/a deberá hacer su 


defensa oral y pública. Este acto revistará la categoría de académico.   


b) El Comité Académico propondrá la fecha en la cual deberá efectuarse la defensa 


oral y pública de la Tesis dentro de los 30 (treinta) días siguientes a su aceptación, 


correspondiendo darse a publicidad, con no menos de 15 (quince) días hábiles de 


antelación. La defensa deberá realizarse en un mínimo de 30 minutos y máximo de 1 


hora, se realizará en presencia de la totalidad de los/las integrantes del Tribunal, 


los/las cuales podrán realizar las preguntas y/o comentarios que estimen 


convenientes acerca de la Tesis. El/la Secretario/a del Doctorado actuará como 


Secretario/a de Actas, la que se comunicará al Comité Académico.  


c) El Tribunal emitirá un acta de la evaluación del trabajo de Tesis y de la defensa 


pública. Las Tesis aprobadas por el Tribunal se calificarán de acuerdo a la escala de 


1 a 10 puntos empleada en la Universidad Nacional de Córdoba. Su dictamen será 


fundado y no recurrible. El dictamen será comunicado al Comité Académico y a la 


Dirección de la Escuela de Posgrado de la FAUD-UNC.  


d) El Tribunal deberá clasificar las Tesis en tres categorías estableciendo como base 


para su aprobación, la obtención de 7 puntos como mínimo. Los puntajes y su 


denominación son: 7 (siete) puntos (Buena): Cumple con la exigencia básica de haber 


contrastado una hipótesis original, habiendo por tanto hecho un aporte a la plataforma 


cognitiva del momento. 8 (ocho) puntos (Muy Buena) y 9 (nueve) puntos (Distinguida): 


Además de la condición anterior, a juicio del Jurado, el aporte cognitivo es de 


importancia coyuntural o estratégica, y/o la redacción y características del trabajo 


amplían la plataforma cognitiva del momento. 10 (diez) puntos (Sobresaliente): Las 


hipótesis contrastadas, además de original aporte cognitivo, pueden ser consideradas 


muy relevantes para la disciplina. La redacción y presentación en general no pueden 


recibir objeciones de importancia.  


e) El Tribunal podrá adicionar su recomendación de publicación de la Tesis.  


f) En el caso de una Tesis considerada aceptada para su exposición, que tuviera una 


defensa insuficiente a juicio del Tribunal, tal situación deberá también ser registrada 


en un Acta de Evaluación y en este caso el/la doctorando/a podrá solicitar por única 


vez, una nueva fecha de exposición pasados 90 días de la defensa insuficiente.  


g) El Acta de Evaluación será refrendada por los/las integrantes del Tribunal de Tesis. 


Esta Acta será leída públicamente frente al/a la doctorando/a y las personas 


presentes.  
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h) El Acta de Evaluación de la Tesis aprobada será registrada en el Sistema de 


Gestión de Estudiantes SIU Guaraní e informada al Decanato de la FAUD.   


Posteriormente, la Resolución Decanal con la solicitud del título, será girada al 


Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, a los efectos del otorgamiento del 


Diploma correspondiente.  


 


TITULO XI: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  
 


Art. 30°. Todas las situaciones no previstas en el presente Reglamento y las 


interpretaciones que pudieran derivar del mismo serán resueltas, en primera instancia, 


por el Comité Académico de la Carrera, luego por la Escuela de Graduados y, en 


última instancia, por el HCD de la Facultad. 
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DOCTORADO EN ARQUITECTURA 
 


ANEXO II 
PLAN DE ESTUDIOS 


 
1- FUNDAMENTACIÓN  
La arquitectura constituye un campo disciplinar con múltiples aplicaciones 
teóricas e instrumentales y gran diversidad de programas de investigación y 
transferencia, que responden a la dinámica social y territorial del País y de la 
región latinoamericana; sus resultados producen efectos en la calidad de vida y 
en las condiciones ambientales del territorio nacional y regional.  
 


Estos contextos de creación de conocimientos, investigación y transferencias 
fueron considerados en el proyecto de Doctorado en Arquitectura acreditado en 
2012, y continúan vigentes. La Carrera se enmarca en un enfoque 
interdisciplinario, con la finalidad de impulsar conocimientos que colaboren 
significativamente en el desarrollo del País y la región en términos culturales, 
sociales, económicos, ambientales y físico-espaciales. 
 


Siguiendo la trayectoria de la FAUD, el Plan de Estudios se orienta a generar 
nuevos aportes en diferentes categorías de aproximación. En la institucional, 
procura contribuir al fortalecimiento de la formación doctoral con la integración 
de la Carrera en la Red de Doctorados en Arquitectura y Urbanismo de 
Universidades Públicas Sudamericanas. (DOCASUR). Asimismo, se orienta al 
perfeccionamiento de docentes a través de la formación sistemática en 
investigación en el campo. En la académico-profesional, propone introducir, en 
el campo de conocimiento del hábitat humano, instrumentos de análisis y de 
resoluciones de problemáticas sociales, culturales, ambientales y tecnológicas, 
derivadas de la realidad de la región de influencia de la Universidad, tendientes 
a mejorar las acciones sobre la arquitectura, la ciudad y el territorio.  
 


Ante la necesidad de posicionar al País, y a los saberes y producción de la 
arquitectura en el mundo globalizado contemporáneo, se entiende que la 
adquisición de conocimientos e instrumentos actuales de la disciplina, colaborará 
en la producción de nuevas articulaciones con las ciencias, la producción y los 
servicios.  
 


Estas prestaciones se lograrán sólo con el desarrollo de la educación, formación 
y capacitación de recursos humanos, en el campo docente y profesional, a los 
efectos de lograr investigaciones sobre las problemáticas de la realidad 
territorial, que permitan proponer soluciones creativas, sociales y ambientales a 
los nuevos desafíos del mundo actual. 
 


Dentro de ese marco, el Plan de Estudios del Doctorado en Arquitectura 
constituye una propuesta original, que ofrece un espacio académico orientado a 
la obtención del máximo nivel disciplinar en el estudio de la arquitectura, la 
ciudad y el territorio, y posibilita la consolidación y el crecimiento de la formación 
académica de grado y posgrado del cuerpo docente de la Institución. 
 


Constituye un aporte significativo para el avance del conocimiento en 
Arquitectura y en planificación urbana y territorial, y aspectos vinculados con el 
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diseño, con impacto directo en la sociedad, en la enseñanza e investigación y en 
el desarrollo de este nivel de formación de la disciplina a nivel nacional. 
 


La Carrera de Doctorado contribuye desde su especificidad disciplinaria, como 
desde una perspectiva interdisciplinaria, a la resolución integrativa de las 
problemáticas expuestas, en tanto componentes de una totalidad compleja. 
  
Para ello, se ha considerado necesario proponer un enfoque de sustentabilidad 
territorial como otra dimensión para la enseñanza, la investigación y su 
transferencia a la formulación de políticas públicas, lo cual requiere la formación 
de recursos humanos en todas las áreas del conocimiento. También se 
introducen conceptos derivados de los nuevos paradigmas del conocimiento 
contemporáneo en la disciplina. Por tanto, el Doctorado se articula en un 
conjunto de orientaciones o líneas prioritarias que facilitan una mejor 
comprensión y profundización del saber arquitectónico-proyectual. Las líneas 
prioritarias de investigación provienen de capitalizar antecedentes académicos 
derivados de enfoques y conocimientos, que históricamente se han venido 
desarrollando en la Institución a través de las cátedras de grado, carreras de 
posgrado, investigaciones y vínculos interinstitucionales. Tienen el carácter de 
orientativas para el/la doctorando/a con prioridad para la elaboración de los 
temas de tesis. Ellas son: 
 Las teorías, la crítica y la gestión de la arquitectura, la ciudad y el territorio. 
 Los procesos proyectuales, de planificación y de gestión. 
 El patrimonio y el paisaje. 
 Las tecnologías del proyecto y de la construcción sustentable. 
 


El Plan propone el desarrollo de dos módulos a dictarse en cuatro semestres 
académicos, dentro de un currículum de formación y actualización en el estado 
de la disciplina (dos años), y un módulo de seguimiento y evaluación de tesis (a 
realizarse en el primer, tercer, quinto y séptimo semestres, con avances 
anuales). El sexto semestre está destinado exclusivamente a profundizar el Plan 
de trabajo de la Tesis, que debe ser presentado de manera definitiva en el sétimo 
semestre. Se prevé un plazo de cinco años para la presentación y defensa de la 
Tesis a partir de la aprobación del proyecto en el primer Taller de Tesis. El Plan 
incluye un seguimiento tutorial estricto para el tiempo de producción de la Tesis, 
con el fin de asegurar un desarrollo conceptual-metodológico preciso, en los 
tiempos previstos. 
 


Los enfoques conceptuales y metodológicos que propone cada una de las líneas 
prioritarias señaladas servirán de orientación para los avances del/de la 
doctorando/a. A través de seminarios a cargo de especialistas, desarrollará su 
investigación de Tesis en relación con alguna de las líneas o sus posibles 
articulaciones.  
 
2- ANTECEDENTES INSTITUCIONALES  
Estudios de Posgrado en la FAUD 
Se detallan a continuación los antecedentes institucionales que conforman una 
trayectoria de formación de posgrado y de investigación, considerados en la 
formulación del proyecto de Doctorado en Arquitectura y actualmente vigentes. 
 


La FAUD–UNC desarrolla, desde mediados de la década del 90, una importante 
actividad de formación de posgrado, efectivizada en cursos derivados del 
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currículum de grado y en la implementación de cinco Carreras de Maestría y 
siete Especializaciones y dos Doctorados. La gestión y desarrollo de estos 
programas ha tenido como soporte operativo para su ordenación y coordinación 
a la Escuela de Posgrado de la FAUD.  
 


Las ofertas de formación de posgrado obran como antecedentes de la Carrera 
de Doctorado, por la convergencia de enfoques y contenidos. Receptan 
anualmente una importante cantidad de estudiantes, generando una masa crítica 
que se traslada a la formación de grado y a las investigaciones y productos a 
través de sus egresados/as. 
 


Formación de Recursos Humanos – Programas Fomec 
Otro antecedente importante en la creación de la Carrera fue la realización de 
dos proyectos Fomec, que significaron una contribución exitosa para la 
formación del cuerpo docente que cursó maestrías y se fue incorporando a la 
docencia de grado y posgrado. 
El primero de ellos destinado a la “Formación de recursos humanos en la 
Maestría en Desarrollo Urbano” (Nº 442/97) El segundo, tuvo como objetivo la 
“Formación de recursos humanos en el campo de Diseño Arquitectónico” (Nº 
449/97)  
 


Trayectoria en investigación FAUD – UNC  
La FAUD cuenta con cinco Centros, dos Talleres, seis Institutos de Investigación 
y dos Laboratorios de reconocida trayectoria, dependientes de la Secretaría de 
Investigación de la Facultad. La investigación en la Universidad Nacional de 
Córdoba se rige por las políticas establecidas por la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología (SeCyT) a través de su Consejo Asesor, conformado por los 
Secretarios de Ciencia y Tecnología de las quince Unidades académicas de la 
UNC. La SeCyT otorga subsidios a los/las investigadores/as, que se 
complementan con los Programas Vigentes del MECyT (Ministerio de 
Educación, Ciencia y Técnica de la Nación) y CONICET (Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología), como órganos rectores de la política de investigación 
nacional y del PROINCE (Programa de Incentivo Docente Investigador).  
 


En la actualidad se encuentran en desarrollo 46 proyectos Consolidar, 15 
Formar, 8 Estimular y 5 Programas de investigación financiados por la SECyT-
UNC. En 42 equipos (61%) participan docentes de diferentes cátedras de un 
mismo nivel (relaciones interdisciplinarias horizontales) y/o de distintos niveles 
(relaciones interdisciplinarias horizontales y verticales)  En 20 equipos (29%) 
participan docentes una misma área de conocimiento que se desempeñan en 
diferentes niveles de la Carrera, y los proyectos que desarrollan se relacionan y 
articulan verticalmente con esa especificidad.  Sólo 7 equipos (10%) están 
integrados por miembros de una misma y única cátedra, y en estos casos los 
proyectos que desarrollan guardan estrecha relación con los contenidos 
curriculares y disciplinares de esa asignatura.  
 


a. Centro de Estudios de la Tecnología de la Arquitectura – CETA - La 
relación con el Doctorado se realiza a través de la línea “las tecnologías del 
proyecto y de la construcción sustentable”, mediante su producción instalada en 
la web y la transferencia al cuerpo docente.  
b. Centro de Investigaciones Acústicas y Luminotécnicas – CIAL - La 
relación con el Doctorado se realiza a través de la línea “las tecnologías del 
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proyecto y de la construcción sustentable”, mediante el desarrollo de 
conocimientos y transferencias sobre acústica e iluminación en edificios y 
entornos urbanos, diseño y cálculo de sistemas de aprovechamiento de la 
radiación solar. 
c. Centro “Marina Waisman” de Formación en Investigación en Historia y 
Crítica de la Arquitectura. Este Centro es un dinámico foco institucional 
promotor de investigaciones específicas en macroproyectos y programas de 
investigación; cursos y seminarios de reconocidos especialistas. Se relaciona 
con el Doctorado en la línea prioritaria “Teoría y crítica de la Arquitectura”. 
d. Centro “Arq. Jaime Roca” de Estudios Históricos Urbano 
Arquitectónico y Latinoamérica – CEHUALA - Promueve el desarrollo de 
investigaciones para profundizar el conocimiento de nuestro patrimonio 
arquitectónico, en vistas a su conservación y protección. Se relaciona con el 
Doctorado en la línea prioritaria “Teoría y crítica de la Arquitectura”. 
e. Taller de Investigación de Diseño Estructural – TIDE - Asesora sobre 
cálculo estructural en obras de gran envergadura y de patrimonio urbano de la 
humanidad. Asesor de la Universidad Nacional de Córdoba, la relación con el 
Doctorado se realiza a través de la línea prioritaria “las tecnologías del proyecto 
y de la construcción sustentable”. 
f. Taller de Investigación en Proyectos Urbanos – TIPU – Apoya y asesora 
a organismos comunales y provinciales acerca de la problemática urbana y 
urbana metropolitana. Difunde, a través de publicaciones temáticas, la 
investigación proyectual urbana. Se relaciona con el Doctorado en la línea 
prioritaria “los procesos proyectuales, de planificación y de gestión”. 
g. Instituto del Ambiente Humano “Liliana Rainis”- Desarrolla el Programa 
Agenda 21 Local en la provincia, a través de seminarios y foros temáticos de 
difusión sobre la sustentabilidad y concientización local/regional. Realiza 
estudios de impacto ambiental y asesoramiento a Municipios en Planes de 
Desarrollo Urbano Ambiental. Se relaciona con el Doctorado en las líneas 
prioritarias “los procesos proyectuales, de planificación y de gestión” y “las 
tecnologías del proyecto y de la construcción sustentable”. 
h. Instituto de Investigación de Vivienda y Hábitat – INVIHAB - Crea 
sistemas de base de datos de información y documentación y facilita su consulta 
a organismos de investigación, enseñanza, administración y sector productivo. 
Integrante de Red Alfa- ibis de Investigadores en Globalización, Forma Urbana 
y Gobernabilidad. Integrante de la Red de Estudios sobre Política Habitacional 
en Argentina con CONICET. Se relaciona con el Doctorado en la línea “los 
procesos proyectuales, de planificación y de gestión”. Dada la trayectoria de este 
Instituto en investigación, es el lugar de trabajo de becarios/as CONICET, que 
cursan la carrera de Doctorado. 
i. Instituto de Medios Físicos de Salud – IMFIS (Arquitectura Hospitalaria) - 
Integra la Organización Panamericana de la Salud. Organiza el Centro de 
Información y bases de datos, determina estándares y normas de salud con 
miras a prestaciones con control de gestión. Se relaciona con el Doctorado en la 
línea “los procesos proyectuales, de planificación y de gestión”. 
j. Instituto del Color - Realiza proyectos de revalorización de la imagen de 
micro áreas urbanas. Se relaciona con el Doctorado en la línea “los procesos 
proyectuales, de planificación y de gestión”. 
k. Instituto de Investigación de Gráfica aplicada al Diseño (IIGRADI) 
l. Instituto de Conservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbano 
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m. Centro de Investigaciones en Diseño Industrial Córdoba – CIDIC - Este 
Centro de Investigaciones es de reciente implementación en la Carrera de 
Diseño Industrial. Se pretende que doctorandos/as provenientes de esa 
disciplina establezcan los vínculos con el Doctorado. 
n. Laboratorio de Investigación proyectual  (LIP) 
o. Laboratorio de Capacitación e investigación permanente en TICs (CIPTIC´s) 
 
3. OBJETIVOS DE LA CARRERA 
La principal meta de una carrera de doctorado se centra en la formación 
académica superior de profesionales altamente calificados/as para actividades 
de investigación y docencia, en un contexto de excelencia académica en el 
campo disciplinar. En el caso del Doctorado en Arquitectura, se espera que, 
como resultado de esa formación, contribuyan a las trayectorias de 
sustentabilidad de los procesos y transformaciones de la arquitectura, la ciudad 
y el territorio, tanto en el País como en Latinoamérica.  
 


Sus objetivos son: 
- Desarrollar conocimientos y capacidades de resolución de problemas 
concernientes a las líneas de investigación previstas. 
- Realizar investigaciones innovadoras en el campo disciplinar de la arquitectura 
y el hábitat urbano, que contribuyan a profundizar el estado de la cuestión del 
corpus teórico-conceptual y al desarrollo del campo específico en la disciplina. 
- Investigar temas de la arquitectura, la ciudad y el territorio y sus avances 
conceptuales y metodológicos, desde las disciplinas y saberes convencionales, 
incorporando los emergentes contemporáneos, tales como la sustentabilidad, la 
comunicación, la tecnología. 
- Profundizar las temáticas de investigación en las problemáticas de la Argentina 
y el marco latinoamericano a los efectos de contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida y al desarrollo del campo de conocimiento de la región. 
- Incentivar la transferencia de los resultados de las investigaciones a la 
capacitación en las áreas de la docencia, la ciencia, la producción, los servicios 
y los sistemas decisionales en el campo de la arquitectura y el hábitat humano 
en general. 
 
4- PERFIL DEL/DE LA EGRESADO/A 
El/la egresado/a adquirirá una formación de nivel académico – científico experto 
en áreas específicas de la disciplina, desde enfoques multi e interdisciplinarios, 
para la reflexión crítica, la relación y vinculación de sus investigaciones en 
asuntos académicos, de la ciencia y la profesión, en el marco institucional, 
nacional y latinoamericano. Estará capacitado/a para:  
- Efectuar contribuciones originales a los procesos de la ideación, proyectación, 
producción, construcción y conservación de la arquitectura, la ciudad y el 
territorio.  
- Integrar equipos interdisciplinarios y dirigir trabajos de investigación orientados 
a la producción de nuevos enfoques conceptuales y metodológicos sobre 
arquitectura y hábitat humano. 
- Participar en la organización de planes de formación académica, científico-
tecnológica y de capacitación de expertos en campos de arquitectura y hábitat 
humano. 
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- Integrar y dirigir equipos docentes para el desarrollo de planes de formación de 
grado y; especialmente, de posgrado en campos de arquitectura y hábitat 
humano. 
- Difundir y generar acciones en el campo de la arquitectura y el hábitat, en 
términos de sustentabilidad e integración multi e interdisciplinar.  
 
5- REQUISITOS DE INGRESO 
a) El/la postulante deberá poseer título habilitante de Arquitecto/a, Diseñador/a 
Industrial, Ingeniero/a Civil, Ingeniero/a en Construcciones o Licenciado/a en 
Artes, emitido por Universidades Nacionales o privadas del País, reconocidas 
por el Ministerio de Educación de la Nación, o ser egresados/as de universidades 
extranjeras con títulos de grado o posgrado equivalentes a los otorgados por la 
UNC, conforme a normas vigentes en la materia, con aceptación por parte de 
HCD de la FAUD. En el caso de los/as postulantes con título extranjero, la 
admisión no significará la reválida de dichos títulos. 
b) El/la graduado/a en otras carreras de Universidades Nacionales o privadas de 
Argentina, o de universidades extranjeras, podrá inscribirse presentando los 
antecedentes académicos (plan de estudio, programa analítico de las materias 
cursadas, duración de los cursos, docentes a cargo, certificado analítico de las 
calificaciones obtenidas, fotocopia del título, debidamente legalizados, y toda 
otra documentación pertinente) que acrediten título de grado equivalente a los 
otorgados por la Universidad Nacional de Córdoba. 
 
6- ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS  
 


6.1 Título: Doctor/a en Arquitectura 
 


6.2 Duración de la Carrera: 11 semestres 
 


6.3 Modalidad: presencial, semi-estructurado 
 


6.4 Sede: 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. 
 


6.5 Conducción y cuerpo académico: La conducción del Doctorado estará a 
cargo del/de la Director/a, el/la Co-director/a y el Comité Académico, en tanto el 
cuerpo académico estará constituido por los/las profesores/as de los diferentes 
espacios curriculares y los/las Directores/as y Co-directores/as de Tesis, 
conforme a lo regulado en el Reglamento de la Carrera. El/la Director/a podrá 
proponer la designación de un/a Secretario/a Técnico/a, como apoyo para las 
tareas de gestión de la Carrera. 
 


6.6 Estructura de la Carrera 
La estructura del Plan de Estudios se fundamenta en dos aspectos, el académico 
y el curricular: 
- Académico, al establecer la continuación del fortalecimiento de la formación de 
docentes de la Universidad Nacional de Córdoba y de su región de influencia.  
- Curricular, en tanto materias, talleres y seminarios acompañan el recorrido del 
plan individual de Tesis, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las 
metas propuestas.  
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Los criterios seleccionados tienen estricta relación con los requerimientos del 
plan de Tesis individual y con los contenidos de los espacios curriculares que lo 
acompañan en el desarrollo temporal. Desde el comienzo y en el desarrollo del 
mismo, se entrecruzan los seminarios de revisión de Tesis con los talleres de 
contenidos específicos de las líneas de investigación prioritarias.   
 


El Plan de Estudios de la Carrera de Doctorado en Arquitectura es de carácter 
semi-estructurado, se ordena a partir de un eje definido por el plan de Tesis 
individual que se acuerda con el/la Director/a de la investigación. Requiere 
aprobación del Comité Académico y culmina con la finalización de la Tesis que 
tiene dos instancias: la de presentación preliminar ante un tribunal y la de 
defensa pública. 
 


Para lograr la graduación y acceder al título de Doctor/a en Arquitectura es 
requisito previo a la presentación y defensa pública de la Tesis, haber aprobado 
con la nota mínima de (7) siete puntos, las actividades curriculares académico–
científicas exigidas en el programa, reuniendo los 22 créditos (440 horas) 
obligatorios. 
 


Conjuntamente con el plan de Tesis, se desarrollan, en el término de cuatro 
semestres, espacios curriculares teórico-prácticas, que organizan una red de 
contenidos con obligatoriedad de cursado: el Módulo de formación básica (MFB), 
el de profundización, (MP). El Módulo de seguimiento y evaluación de Tesis 
(MSET), se inicia con el primer Taller de Tesis y continúa con la presentación de 
avances anuales de investigación. 
 


El Módulo de formación básica (MFB), reúne 3 cursos que actúan como soportes 
teóricos y metodológicos para el desarrollo posterior de la investigación. Su 
cursado tiene el carácter de obligatorio, con un total de 6 créditos (120 horas), 
realizándose en cada una de ellas una actividad teórico–práctica, dirigida a 
incorporar conocimientos inherentes a salvar aspectos de la formación básica, 
como saberes previos al conocimiento disciplinar.  
 


El Módulo de profundización (MP) comprende cuatro seminarios con un total de 
8 créditos (40) horas cada uno, los cuales pertenecen a un espacio curricular de 
formación disciplinar, reflexión y debate acerca de las teorías, las prácticas y los 
instrumentos de la arquitectura en sus diversas complejidades, escalas y 
expresiones.  
 


En ellos se brindará al/a la doctorando/a elementos teóricos y prácticos que le 
permitan profundizar y construir conocimientos integradores que apoyen la 
investigación de temas de sus trabajos de Tesis. Su cursado es de carácter 
obligatorio, durante dos semestres.  
 


El/la doctorando/a deberá realizar el Módulo de profundización, cuyos 
contenidos guardan relación directa con las líneas prioritarias de investigación 
del programa, o cursos y/o seminarios que tengan relación con el tema y con los 
marcos conceptuales y objetivos de su Tesis, siempre que los mismos tengan 
carácter doctoral avalado por instituciones académicas o científicas. Estas 
actividades deberán cubrir los créditos obligatorios establecidos por el programa 
y podrán ser realizados en Universidades Nacionales o del exterior. Estas 
actividades deberán estar evaluadas y sus programas serán avalados por el/la 
Director/a de Tesis y el Comité Académico del Doctorado. 
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Al tratarse de una Carrera semi-estructurada, el/la doctorando/a podrá acreditar 
el 50% de los créditos de los Módulos de formación básica y de profundización 
cursados en otros programas de doctorado siempre que las temáticas sean 
afines a su investigación doctoral y que se encuentren debidamente acreditados. 
 


El módulo de seguimiento y evaluación (MSE) comprende cuatro Talleres de 
Tesis, que constituyen un espacio curricular de aprendizaje interactivo para el 
debate, difusión e intercambio de reflexiones entre los/las doctorandos/as, del 
manejo metodológico y de los temas de investigación, en elaboración conjunta 
con los/las integrantes de la Comisión Asesora de Tesis. Además, pretende 
facilitar a los/las egresados/as de carreras altamente profesionalistas, el manejo 
de metodologías de investigación.  
 


Los Talleres de Tesis serán obligatorios y se realizarán desde el final del primer 
semestre con periodicidad anual con una presentación de avance en cada uno 
de ellos. En cada Taller se efectuará la tarea de seguimiento y evaluación de 
cada etapa del plan individual de Tesis del/de la doctorando/a, a los fines de 
asegurar su cumplimiento. El/la doctorando/a presentará su informe de avance, 
el cual será expuesto, debatido y posteriormente evaluado y certificado mediante 
acta.  
 


La Tesis deberá ser defendida y aprobada en un plazo no mayor a cinco años 
calendarios, a contar desde el momento de aprobación del plan individual de 
Tesis. 
 
6.7 Organización del Plan de Estudios 
Módulo de formación básica (MFB) (primer semestre) 
Este Módulo reúne tres cursos obligatorios, realizándose en cada uno de ellos 
una actividad teórica–práctica dirigida a incorporar conocimientos inherentes a 
nivelar aspectos de la formación básica, como saberes previos al conocimiento 
disciplinar. Está integrado por los siguientes espacios curriculares: 
Epistemología social y ambiental (Parte I) 
Epistemología social y ambiental (Parte II) 
Metodología de la investigación en arquitectura  
Antropología cultural 
 


Módulo de profundización (MP) (segundo, tercer y cuarto semestres) 
El Módulo de profundización (MP) comprende cuatro seminarios organizados en 
dos partes, con un total de 40 horas cada uno, los cuales pertenecen a un 
espacio curricular de formación disciplinar, reflexión y debate acerca de las 
teorías, las prácticas y los instrumentos de la arquitectura en sus diversas 
complejidades, escalas y expresiones. En ellos se brindará al/a la doctorando/a 
elementos teóricos y prácticos que le permitan profundizar y construir 
conocimientos integradores que apoyen la investigación de temas en sus 
trabajos de Tesis.  
 
El cursado es de carácter obligatorio, durante tres semestres. El/la doctorando/a 
cursará los módulos de profundización, cuyos contenidos guardan relación 
directa con las líneas prioritarias de investigación del Plan de Estudios, o bien 
materias y/o seminarios que tengan relación con el tema y con los marcos 
conceptuales y objetivos de su Tesis, siempre que los mismos tengan carácter 
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doctoral avalado por instituciones académicas o científicas. Estas actividades 
deberán cubrir los créditos obligatorios establecidos por el programa y podrán 
ser realizados en Universidades Nacionales o del exterior. Estas actividades 
deberán estar evaluadas y sus programas serán avalados por el/la Director/a de 
Tesis y el CA del Doctorado.  
 


Está integrado por los siguientes espacios curriculares: 
Segundo semestre 
Teorías, críticas y gestión de la arquitectura, la ciudad y el territorio (Parte I) 
Teorías, críticas y gestión de la arquitectura, la ciudad y el territorio (Parte II) 
Procesos proyectuales y planificación (Parte I) 
Tercer Semestre 
Procesos proyectuales y planificación (Parte II) 
Problemática y gestión del patrimonio y el paisaje (Parte I) 
Problemática y gestión del patrimonio y el paisaje (Parte II) 
Cuarto semestre 
Innovaciones tecnológicas para la construcción sustentable (Parte I) 
Innovaciones tecnológicas para la construcción sustentable (Parte II) 
 


Tanto en el Módulo de formación básica, como en el de profundización, se prevé 
que el 50% de las actividades puedan ser cursadas en otros programas, si la 
pertinencia de la investigación doctoral lo requiere. 
 
Módulo de seguimiento y evaluación (MSE) (primer, tercer, quinto y séptimo 
semestres) 
Está integrado por los siguientes espacios curriculares: 
Taller de Tesis I 
Taller de Tesis II 
Taller de Tesis III 
Taller de Tesis IV 
 


Cabe mencionar que el sexto semestre está dedicado a la profundización de 
avances en el plan de Tesis para su presentación definitiva en el último Taller de 
Tesis. 
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Esquema de organización del Plan de Estudios 
 


Instancia 
       
 
 
                          


Tiempos 


 
Módulo de formación básica  (MFB) 


 
Módulo de profundización(MP) 


 


 
Módulo de seguimiento y evaluación 


(MSET) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Escritura 
de tesis 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 


Proceso de finalización de tesis 
 
 
 


 
 
 


1º 
semestre 


 


Cursos 


 


Modalidad  


 


Cré
dito
s 


 


Seminarios 


 


Modalidad 


 


Crédi- 
tos 


 


Taller de tesis 


 


Modalidad 


 


créditos 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Presentación  
preliminar 


de tesis ante 
Tribunal  


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Defensa pública 
de tesis ante 


Tribunal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Epistemología social y 
ambiental 


obligatorio 2 
 


   
 
 
 


 
1º Taller de 


tesis 
/Presentación 
plan individual 


y director  


 
 


obligatorio 


 
 
2 Metodología de la 


investigación en arquitectura 
obligatorio 2 


Antropología cultural obligatorio 2 


 
 
 


2º 
semestre 


 Teorías, críticas y gestión de la 
arquitectura, la ciudad y el territorio. 
   


 
obligatori


o 
 


 
2 


   


Procesos proyectuales y planificación  
Obligatori


o 


 
2  


 
 
 


3º 
semestre 


 Problemática y gestión del patrimonio y 
el paisaje 
 


Obligatori
o 


 
2 


 
 


2º Taller de 
tesis/ Revisión  


 
 


 
 


obligatorio 
 
 
 


 
 
2 


4º 
semestre 


 Innovaciones tecnológicas para  la  
construcción sustentable 


Obligatori
o 


2    


5°  
semestre 


 3° Taller de 
tesis/ revisión 


Obligatorio 2 


6°  
semestre 


    


7° 
semestre 


 4° Taller de 
tesis/revisión 


Obligatorio  2 


Total créditos 
Total horas 


6 
120 


 8 
160 


 8 
160 


Total créditos y horas de la carrera  =  22 créditos = 440 horas 
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6.8 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, taller de discusión y reelaboración de conceptos y síntesis 
individuales y grupales, correcciones sobre proyectos de transferencia y aplicación. 
-Clases prácticas con presentación de casos, relevamiento de campo en casos de 
aplicación, con asistencia de profesionales externos y entrevistas a informantes 
clave. 
-Workshops combinando modalidades presencial y virtual (video conferencias, por 
ejemplo). 
-Actividades prácticas orientadas a la búsqueda, procesamiento y estudio de 
información en diferentes soportes: bibliográficos, virtuales y de informantes 
calificados, 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 metodológica y de debate, 
así como de transferencia para la organización del proyecto de Tesis. 
 


Se ha previsto un sistema de tutorías, destinadas al acompañamiento y 
fortalecimiento de las actividades de desarrollo de la Tesis. 
 


6.9 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 doctorandos/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 
doctorandos/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 al trabajo de Tesis del/de 
la doctorando/a.  
 


Para la evaluación se emplean criterios basados en el nivel de interpretación y 
síntesis de los conceptos teóricos alcanzado por el/la doctorando/a, el manejo y la 
aplicación de metodologías e instrumentos de transferencia a situaciones 
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problemáticas, la calidad de los aportes personales en la resolución del tema 
tratado, las vinculaciones establecidas entre la temática del curso/seminario/taller 
y el resto de temáticas afines abordadas hasta ese momento, el manejo de 
bibliografía y material técnico 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. 
 


6.10 Previsiones para el dictado intensivo 
El dictado se desarrollará mensualmente, concentrando los espacios curriculares, 
según el cronograma anual, en días consecutivos de ocho a diez horas de clases 
cada uno. Se ha previsto intensificar el dictado de algunas materias, sobre todo 
cuando se cuente con invitados/as nacionales o 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 doctorandos/as, presentaciones audiovisuales, desarrollo de trabajos 
prácticos grupales e individuales, visitas en situaciones urbanas territoriales 
acotadas, video conferencias con expertos/s, 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 doctorandos/as. 
 


6.11 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 definido. Esto 
incluye implementación, seguimiento y evaluación del Plan de Estudios y de 
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 doctorandos/as y se 
efectuarán reuniones con los docentes a fin de analizar y articular los procesos 
formativos de áreas específicas con los requerimientos/necesidad de los/las 
doctorandos/as.  
 


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 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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7-  TABLA SÍNTESIS DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR 
 


 
Espacios curriculares 
 


Formato 
pedagó-gico 


Semestre Carácter 


Carga Horaria 


Teóricas Prácticas 
Total 
horas 


Epistemología social y 
ambiental 
(Parte I)  
 


curso 1° obligatorio 15 5 20 


Epistemología social y 
ambiental 
(Parte II)  
 


curso 1° 
 


obligatorio 
15 5 20 


Metodología de la 
investigación  en arquitectura  
  


curso 1° obligatorio 25 15 40 


Antropología cultural curso 1° obligatorio 25 15 40 


Teorías, críticas y gestión de 
la arquitectura, la ciudad y el 
territorio 
(Parte I) 
 


seminario 2° obligatorio 15 


 
 


5 


 
 


20 


Teorías, críticas y gestión de 
la arquitectura, la ciudad y el 
territorio 
(Parte II) 
 


seminario 2° obligatorio 15 5 20 


Procesos proyectuales y 
planificación 
(Parte I) 
 


seminario 2° obligatorio 10 10 20 


Procesos proyectuales y 
planificación 
(Parte II) 
 


seminario 3° 
 


obligatorio 
15 5 20 


 Problemática y gestión del 
patrimonio y el paisaje 


 (Parte I)   
 


seminario 3° 


 
 


obligatorio 


 
15 


 
5 


 
20 


 Problemática y gestión del 
patrimonio y el paisaje 


 (Parte II)  
 


seminario 3° 
 


obligatorio 
15 5 20 


Innovaciones tecnológicas 
para la construcción 
sustentable 
(Parte I) 
 


seminario 4° obligatorio 15 


 
 


5 


 
 


20 


Innovaciones tecnológicas 
para la construcción 
sustentable 
(Parte II) 
 


seminario 4° obligatorio 15 5 20 


Taller de Tesis I  taller 1° obligatorio 25 15 40 


Taller de Tesis II taller 3° obligatorio 25 15 40 


Taller de Tesis III taller 5° obligatorio 25 15 40 


Taller de Tesis IV taller 7° obligatorio 25 15 40 


Tesis  ° obligatorio    


Carga horaria total 295 145 440 
 


Observación: se requiere la aprobación de un examen de lecto-comprensión 
de un idioma extranjero en el primer año de cursado del Doctorado. 
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8- CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
1. MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA 
 


Epistemología social y ambiental 
 


Parte I: Epistemología de las disciplinas proyectuales 
 


Curso. Parte 1 
Carga horaria: 20 horas (15 teóricas/ 5 prácticas) 
Régimen: Mensual 
Carácter: Obligatorio 
Modalidad: Presencial 
 


Objetivos 
-Construir un modelo crítico de abordaje del fenómeno proyectual vinculado a la 
producción arquitectónica, a partir del análisis de nuevas categorías que permitan 
comprender los fundamentos epistemológicos de la disciplina y las dimensiones 
asociadas a la producción de conocimientos propios de la praxis proyectual. 
-Interpretar el rol de la epistemología y del conocimiento en la comprensión de los 
procesos proyectuales constitutivos de la Arquitectura.  
-Criticar los modelos y concepciones dominantes sobre el conocimiento proyectual: 
orígenes, metodologías y procesos de evolución.  
-Analizar la dimensión interdisciplinaria de la actividad proyectual, en el escenario 
de las dinámicas representacionales que constituyen la cultura actual.  
-Explicitar y reflexionar sobre los presupuestos metodológicos que subyacen a las 
praxis proyectuales, los modelos emergentes y decadentes que condicionan la 
formación, la profesión y la reflexión.  
-Construir, a partir de bases epistémicas fundadas, nuevas estrategias para 
conducir procesos de investigación anclados en las praxis proyectuales. 
 


Contenidos 
Unidad 1. La ciencia: ¿cerca o lejos de nuestra identidad disciplinar? La 
investigación, la ciencia, la arquitectura y la tesis doctoral. Los grandes modelos 
epistemológicos del siglo XX: co-evolución de las filosofías de la ciencia y el 
nacimiento de una filosofía del diseño.  La construcción del conocimiento 
proyectual: analogías con el modelo de la ciencia. Ciencia y diseño, espacios 
comunes.  Categorías que fundaron la disciplina: Scientific Design; Design-Science; 
Science-of-Design.   
 


Unidad 2. ¿Es posible un conocimiento del conocimiento proyectual? El problema 
del conocimiento: ¿Qué implica la construcción de un abordaje epistemológico? 
Modelos de acceso al conocimiento.  El conocimiento como fundamento de toda 
acción eficaz. Dificultades de los enfoques basados en el realismo (ontológico y 
epistemológico). El sujeto epistémico.  
 


Unidad 3. Epistemología del proyecto: ¿Cuál es el rol de la dimensión simbólico-
representacional en la construcción de conocimiento proyectual? El proyecto como 
oficio, profesión o disciplina. La cuestión transdisciplinar y el nuevo anclaje 
cognitivo. 
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Unidad 4. Metodología e investigación proyec tual: ¿qué conocimiento producimos 
los arquitectos?  Nuevos fundamentos para la actividad: la investigación proyectual 
como modelo superador de las concepciones metodológicas clásicas. Desde la 
teoría del “problem solving” y la lógica de los objetos hacia los nuevos modelos 
representacionales y las lógicas de los procesos constitutivos.  Nuevos modelos 
metodológicos: las redes proyectantes.  
 


Unidad 5. La praxis proyectual revisitada: ¿es válido sostener la dicotomía creativo 
vs. racional? Viejas y nuevas concepciones de la práctica, procesos de ajuste y 
coevolución de requerimientos y propuestas. Nuevos sujetos del proyecto más allá 
de los esquemas inspiracionistas: “las redes proyectantes” El proyecto como tema 
de tesis doctorales: la construcción del objeto de estudio. Dimensiones básicas del 
diseño de la investigación: modelos y estrategias generales 
 


Metodología de enseñanza  
El dictado se concretará de manera intensiva. Se prevé que los/las cursantes 
realicen una lectura previa de la bibliografía recomendada e intervengan de manera 
activa en el tratamiento de cada uno de las cuestiones-problema que integran este 
programa.  
La actividad pedagógica se organizará según el modelo: presentación-discusión-
conclusión. El/la docente a cargo realizará una presentación de los conceptos de 
cada clase y los objetivos que se pretenden alcanzar con su tratamiento. 
Seguidamente, los/las cursantes realizarán intervenciones grupales que posibiliten 
el intercambio y el uso de la crítica para permitir el abordaje desde diferentes puntos 
de vista sobre el problema en cuestión. Con estos insumos se promoverá la 
redacción parcial de conclusiones preliminares que sinteticen los resultados del 
tratamiento de cada cuestión. 
 


Modalidad de evaluación 
Se evaluarán diferentes instancias:   
-Conocimiento sobre la bibliografía recomendada en el módulo.   
-Aportes a la discusión en cada módulo. Estos aportes quedarán registrados en 
documentos de trabajo reflexivo que se entregan al final de la clase a modo de 
conclusiones preliminares.  
-Capacidad para la escritura de un texto breve (individual) que aborde cada 
cuestión-problema desde una perspectiva particular y fundada en las fuentes 
bibliográficas del Seminario. 
Para la aprobación, cada cursante enviará un artículo de reflexión para su 
evaluación que integrará las cinco cuestiones abordadas en el programa, a la luz 
de un enfoque construido al efecto. El tema general estará centrado en la 
construcción de nuevos objetos de estudio e investigación con base en las praxis 
proyectuales. La extensión será de entre seis y ocho páginas y su contenido 
recorrerá los siguientes aspectos mínimos: título, resumen, introducción, desarrollo, 
conclusión, bibliografía. 
 


Bibliografía 
Aicher, O. (1994)  El Mundo como Proyecto, México: GGili.  
 


Burgos, C; (2015a). La naturaleza cognitiva del proyecto y la crisis de la concepción 
heredada en la enseñanza de la arquitectura. Arquitecturas del Sur, Vol. 34, pp. No. 
48. ISSN Impresa 0716-2677, ISSN Digital 0719-6466. 
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Burgos, C. (2015b). Más allá del modelo del problem–solving: el proyecto 
arquitectónico como investigación proyectual. Arquisur revista. No. 7, Año 4, pp.20-
31. ISSN 2250-4206. 
 


Burgos, C. E.; Faure, R. (2017) Reticular structures in the methodological models 
of design disciplines; Revista Chilena de Diseño, RChD: creación y pensamiento, 
[Departamento de Diseño, Universidad de Chile]. 3(4), 1-12. 
 


Burgos, C. y Strycek, L. (2018). Nuevas aproximaciones lógico-racionales a las 
concepciones metodológicas clásicas en el diseño. Revista 180, (42), 96-111. 
 


Capdevila Werning, R. (2012). Construir símbolos y hacer mundos. las dimensiones 
epistemológica y ontológica de la arquitectura. Enrahonar: Quaderns de Filosofia, 
(49), 0107-120.  
 


Cross, N. (2004)  Expertise in Design: An Overview, Design Studies, vol. 25, no. 5, 
pp. 427-441. [Traducción libre CB].  
 


Díez, J. A., y Moulines, C. U. (1997). Fundamentos de filosofía de la ciencia. 
Barcelona:Ariel. 
 


Dorst, K. (2008) Design Research: A Revolution-Waiting-to-Happen, Design 
Studies, vol. 29, no. 1, pp. 4-11.  
 


Escandón, C. H. C. (2016). Hacia una nueva epistemología de la teoría urbana y 
arquitectónica. Estoa, Revista de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad de Cuenca, 5(9), 91-97.  
 


Farrell, R., Hooker, C. (2012) The Simon-Kroes Model of the Technical Artifact and 
the Distinction between Science and Design, Design Studies, vol. 33, no. 5, pp. 480-
495. 
 


Farrell, R., & Hooker, C. (2013). Design, science and wicked problems. Design 
Studies, 34(6), 681-705. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.destud.2013.05.001 
 


Farrell, R., & Hooker, C. (2014). Values and norms between design and science. 
Design Issues, 30(3), 29-38.  
 


Farrell, R., & Hooker, C. (2015). Designing and sciencing: Response to galle and 
kroes. Design Studies, 37, 1-11.  
 


Friedman, K. (2003) Theory Construction in Design Research: Criteria, Approaches, 
and Methods, Design Studies, vol. 24, no. 6, pp. 507-522. [Traducción libre CB].  
 


Friedman, K. (2008) Research into, by and for Design, Journal of Visual Art Practice, 
vol. 7, no. 2, pp. 153-160.  
 


Galle, P., & Kroes, P. (2014). Science and design: Identical twins? Design Studies, 
35(3), 201-231. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.destud.2013.12.002 
 


Galle, P., & Kroes, P. (2015). Science and design revisited. Design Studies, 37, 67-
72.  
 


Goodman, N. (2015). Maneras de hacer mundos Antonio Machado Libros; Madrid. 
 


Hacking, I., (1996), Representar e Intervenir, Paidós Ibérica, Mexico. 
 


Hutchins, E. (1996) Cognition in the Wild, The MIT Press, Cambridge, MA.  
 


Ibarra, A., (2012), Epistemic Networks. New Subjects for new Forms of (Scientific) 
Knowledge Production, Science, Technology & Innovation Studies, vol. 8, no. 1, pp. 
61-74. 
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Jacques, R., Powell, J. (1980) Design: Science: Method, Westbury House: Surrey, 
UK.  
Jimenez Narvaez, L. M. (2000) Design's own knowledge. Design issues, vol.16, no 
1, pp. 36-51.  
 


Kroes, P., Meijers, A. (2002) The Dual Nature of Technical Artifacts, Techné, vol. 6, 
nº 2, pp. 48. [Traducción libre CB].  
 


Kupareo, R. (2020). Filosofía de la arquitectura. AISTHESIS: Revista Chilena De 
Investigaciones, 4, 21-32.  
 


Margolin, V. et al. (2005) Las Rutas del Diseño: Estudios sobre Teoría y Práctica, 
Buenos Aires: Nobuko.  
 


Michel, R. (2007) Design Research Now, Berlín: Birkhäuser. 
 


Murphy, P. (2017). Design research: Aesthetic epistemology and explanatory 
knowledge. She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation, 3(2), 117-
132. 
 


Otxotorena, J. (1991) Arquitectura y Proyecto Moderno. La Pregunta por la 
Modernidad, Barcelona, Ediciones Internacionales Universitarias, Pensamiento y 
Universidad.  
 


Oxman, R. (2001) The Mind in Design: A Conceptual Framework for Cognition in 
Design Education, en: Design Knowing and Learning: Cognition in Design 
Education, (eds.), C. Eastman, M. McCracken & W. Newstetter, Elsevier Science, 
Oxford, pp. 269-295.  
 


Polanyi, M. (2009) The Tacit Dimension, Chicago: University of Chicago Press.  
 


Roth, S. (1999) The State of Design Research, Design Issues, vol. 15, no. 2, pp. 
18-26. [Traducción libre CB].  
 


Schön, D., Wiggins, G. (1992) Kinds of Seeing and their Functions in Designing, 
Design Studies, vol. 13, no. 2, pp. 135-156. 
 


Simon, H. (1995), Problem Forming, Problem Finding and Problem Solving in 
Design", Design & Systems, (eds.) Collen & Gasparski, Transaction Publishers, 
N.B., pp. 245-257. 
 


Visser, W. (2009) Design: One, but in Different Forms, Design Studies, vol. 30, no. 
3, pp. 187-223. 
 


Wlosko, M. (2002) Sujetos en Tránsito: De la Subjetividad Práctico-Profesional a la 
Conformación de un Sujeto Epistémico, Revista Litorales, Año 1, N°1[En línea] 
Disponible en: <http://litorales.filo.uba.ar/web-litorales/articulo2.htm>. 
 
 


Parte II: Epistemología ambiental. Consecuencias éticas de las 
epistemologías 


 
Curso. Parte 2 
Carga horaria: 20 horas (15 teóricas/ 5 prácticas) 
Régimen: Mensual 
Carácter: Obligatorio 
Modalidad: Presencial 
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Objetivos 
- Interpretar desde una perspectiva ética las causas epistemológicas de la crisis 
ambiental.  
- Analizar los modelos éticos, su devenir histórico y sus consecuencias prácticas.  
- Indagar las posibilidades que abre la ética contemporánea para la justificación de 
cursos de acción moralmente válidos a partir de la noción de responsabilidad por el 
futuro. 
- Desarrollar la actitud crítica, la búsqueda de la verdad, la objetividad y la 
honestidad en el ejercicio de la respectiva profesión. 
 


Contenidos  
Unidad 1. Epistemología, racionalidad y saber ambiental: luego de un recorrido por 
los grandes núcleos de la epistemología, se indagará cuáles aspectos pueden tener 
influencias a nivel ambiental. Un saber ambiental permite las bases epistémicas para 
una comprensión holista de la realidad.  
 


Unidad 2. Ciencia e interés: las perspectivas de la ciencia no son axiológicamente 
neutrales, como tampoco inocuas en sus resultados prácticos. Se debe analizar la 
pregunta por la noción de interés como vínculo entre lo epistemológico y la toma de 
decisiones a nivel moral.  
 


Unidad 3. Ética de la responsabilidad, ética del discurso, ética procedimental: modelos 
de fundamentación práctica de las decisiones para un mundo secular y 
valorativamente plural.  
 


Unidad 4. La arquitectura como lugar de intervención práctica: dilemas ético-
epistemológicos en la práctica arquitectónica. La cuestión del poder, el anonimato y 
el control. La intervención sustentable. La arquitectura como campo de emancipación. 


 


Metodología de enseñanza  
El seminario se concretará de manera intensiva. Se hará de cada tema una 
exposición del/de la docente. Luego se definirán temas y se asignarán lecturas. Se 
seguirá la dinámica de un seminario con presentaciones iniciales del/de la 
profesor/a, seguidas de presentaciones de las lecturas realizadas por los/las 
estudiantes y de debates de las ideas y argumentos presentados. 
 


Modalidad de evaluación 
Se evaluarán:  
- Conocimiento e información desarrollados en el seminario. 
- Rigor y consistencia lógica, gramatical y argumentativa en el lenguaje escrito o 


hablado en el que se formulan los conocimientos. 
- Capacidad de análisis y reflexión mostrados en la exposición de los 


conocimientos. 
Para la aprobación de la materia el/la doctorando/a deberá realizar una evaluación 
escrita. Una evaluación alternativa que se considerará según los intereses y 
posibilidades de los/las doctorandos/as consiste en elaborar a partir de los textos 
propuestos una fundamentación de su trabajo final. La extensión será de entre seis 
y ocho páginas y su contenido recorrerá los siguientes aspectos mínimos: título, 
resumen, introducción, desarrollo, conclusión, bibliografía. 
 


Bibliografía 
Cortina, Adela (1993) Ética, Madrid: Akal.   
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Cortina, Adela (1995) Ética sin moral, Madrid: Tecnos.  
De Azúa, Félix (1993) El artista de la modernidad, Revista La Caja, n. 6, Buenos Aires, 
Noviembre – Diciembre.  
 


Foucault, Michel, (1987). Vigilar y castigar, México: Siglo XXI.  
 


Habermas, Jürgen, (1988) Conocimiento e interés, Madrid: Taurus. (Segunda 
edición).  
 


Leff Zimmerman, E.D (1994) Ecología y Capital; Racionalidad Ambiental, Democracia 
Participativa y Desarrollo Sustentable, México: Siglo XXI Editores/UNAM, (Séptima 
edición 2007)  
 


Leff Zimmerman, E.D (1994a). Ciencias Sociales y Formación Ambiental, Barcelona: 
GEDISA /UNAM /PNUMA (varios autores)  
 


Leff Zimmerman, E.D (1998) Saber Ambiental: Sustentabilidad, Racionalidad, 
Complejidad, Poder, México: Siglo XXI/UNAM/PNUMA (tercera edición, revisada y 
aumentada, 2002; sexta edición, 2010). 
 


Leff Zimmerman, E.D (2001) Epistemología Ambiental, Sao Paulo, Brasil: Cortez 
Editora, (cuarta edición revisada 2007” Racionalidad Ambiental. 
 


Leff Zimmerman, E.D  (2001a) Espacio, Lugar y Tiempo. La reapropiación social de 
la naturaleza y la construcción local de la racionalidad ambiental, Nueva Sociedad, 
No. 175, Caracas, pp. 28-42, 2001. 
 


Leff Zimmerman, E.D (2004)  La Reapropiación Social de la Naturaleza, México: Siglo 
XXI Editores, (segunda edición, 2009). 
 


Leff Zimmerman, E.D (2006) Aventuras de la Epistemología Ambiental: de la 
Articulación de las Ciencias al Diálogo de Saberes, México: Siglo XXI Editores.  
 


Leff Zimmerman, E.D (2010) Interdisciplinariedad, ciencias sociales y desarrollo 
sustentable: una propuesta para ambientalizar la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM, en Eschenhagen, M.L. (comp.), Aportes ambientales desde 
América Latina para la apertura de las ciencias sociales, Universidad Central, Bogotá, 
pp. 125-142. 
 


Ortiz, Gustavo, (2000) La racionalidad esquiva: sobre tareas de la filosofía y de la 
teoría social en América Latina,  Córdoba: CEA (UNC), UNRC, Conicor.  
 


Sennett, Richard, (2001) La nueva sociedad urbana, Le monde diplomatique 20, 
Buenos Aires. 
 


Souza Santos, Boaventura (ed.) (2018) Epistemologías del sur, Clacso, Buenos Aires. 
 


 


Metodologia de investigacion en arquitectura 
 


Curso 
Carga horaria: 40 horas (25 teóricas/ 15 prácticas) 
Régimen: Mensual 
Carácter: Obligatorio 
Modalidad: Presencial 
 


Objetivos 
-Construir herramientas conceptuales y metodológicas para abordar el diseño de un 
proyecto de investigación que pudiera servir de base para la elaboración de la Tesis 
doctoral. 
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-Conocer las diferentes etapas de una investigación y las actividades a desarrollar por 
el/la investigador/a. 
-Adquirir conocimientos sobre metodología de la investigación, sus características y 
modos de implementación, en función de las necesidades que se plantean en el 
contexto de las disciplinas proyectuales. 
-Conocer las variables que intervienen en la formulación, desarrollo y evaluación de 
proyectos de investigación. 
-Formular una propuesta de investigación original y fundamentada a partir de 
comprender la estrecha articulación que existe entre el enfoque teórico, el planteo de 
problema y el abordaje metodológico. 
  
Contenidos 
Unidad 1. Criterios para estudios científicos en el campo del diseño. Tipologías de 
investigación en las disciplinas proyectuales. La investigación como proceso: 
Producto, método y condiciones de realización. 
 


Unidad 2. El problema de investigación: formulación y delimitación. Diferencia entre 
problema y tema. Formulación de los interrogantes de la investigación y su 
desagregado en posibles variables, unidades de observación y contexto. 
 


Unidad 3. Construcción del marco teórico: Estrategias de búsqueda y revisión de 
antecedentes. Marco conceptual y descripción del objeto de estudio. Nombrar y 
describir. Componentes y conceptos. Identificación, Selección, y Análisis de datos e 
información que se proponen respecto del problema. Presentación del enfoque 
adoptado, originalidad y relevancia. 
 


Unidad 4. El tipo de conocimiento que se pretende construir y el enfoque general 
del planteo: Objetivos generales y objetivos específicos.  
 


Unidad 5. Concepto de hipótesis. Tipo de hipótesis en función del tipo de 
investigación. Formulación de hipótesis de partida (conjeturas y supuestos 
subyacentes).  
 


Unidad 6. Metodología: Técnicas, e instrumentos de recolección de datos, en función 
del tipo de estudio a desarrollar en la Tesis. Los componentes del dato científico. La 
matriz de datos. Unidades de análisis, variables, valores. Los indicadores: 
dimensiones y procedimientos. Validez y confiabilidad de los instrumentos de 
investigación. Coherencia interna y externa en el proceso de investigación. 
 


Unidad 7. Plan de actividades y cronograma. Revisión del grado de consistencia entre 
los objetivos y el diseño metodológico propuesto. Pautas para la redacción de un texto 
científico. Fuentes, bibliografía, citas, notas. 
 


Metodología de enseñanza 
A lo largo del curso se articularán dinámicas de diálogo reflexivo y debate, a partir de 
la lectura de textos, exposiciones teóricas de los contenidos del programa, 
exposiciones preparadas en forma grupal por los/las asistentes (sobre textos 
previamente indicados), en una secuencia de actividades de complejidad creciente, 
fundada en la interacción de saberes previos, exposiciones dialogadas, reflexiones 
grupales y personales. 
Se implementarán clases teóricas en las cuales se introducen las nociones básicas 
para el diseño de un plan de investigación y se expondrán ejemplos de distintos 
modos de abordaje y prácticas. Se trabajará tanto en forma individual como en 
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pequeños grupos para de articular la sesión teórica con sus propios planes de 
investigación a partir de: 
-Lectura y reelaboraciones teóricas sobre temáticas emergentes de los problemas de 
investigación considerados en la formulación de los proyectos, material bibliográfico y 
documentos de trabajo. 
-Elaboraciones colectivas en instancias metodológicas puntuales como, por ejemplo: 
los interrogantes a los que la investigación busca dar respuesta, la formulación de los 
objetivos, la metodología propuesta.  
-Elaboración del proyecto de investigación y acompañamiento tutorial a los efectos de 
posibilitar la valoración personalizada de las diferentes propuestas, su discusión y 
reelaboraciones. 
-Presentación de los proyectos de investigación en los diferentes estadios de avance, 
críticas colectivas y ajustes metodológicos. 
 


Modalidad de evaluación 
Se espera que el espacio curricular aporte a la formulación inicial del proyecto de 
investigación (individual) en torno a la problemática definida por cada asistente, 
para el desarrollo de su Tesis. 
En la instancia de evaluación, se considera: la participación en las discusiones, 
actividades grupales de lectura y exposición y se evaluará fundamentalmente la 
capacidad reflexiva, argumentativa y crítica.  
Para la aprobación del módulo se requerirá el desarrollo de un documento escrito 
donde se aborden los temas desarrollados y se explicite el objeto de estudio, el marco 
teórico de la investigación, los objetivos e hipótesis, la metodología a aplicar, el plan 
de actividades, el cronograma, la bibliografía, y la factibilidad de su desarrollo.  
 


Bibliografía 
Aliata F., Sessa E. Silvestri G. (2016) Investigación y proyecto. Bs. As. Ed. Diseño. 
 


Cárcamo Vásquez H., Méndez Bustos P., Rebolledo Carreño A., (2009) Tendencias 
de los enfoques cualitativos y cuantitativos en Revista Paradigma, Vol. XXX, Nº 2. 
 


Carmona Marisa, Burgess Rod, Badenhorst Marthinus, (2009) Planning through 
projects. Moving from Master Planning to Strategic Planning. 30 Cities. Amsterdam: 
Techne Press  
De Jong T.M; Van Der Voordt D.J.M. (2002) Ways to study and Research, Urban, 
Architectural and Technical Research. En DUP Science. 
 


Eco, Umberto. (1986) Cómo se hace una tesis. Buenos Aires: Gedisa. 
 


Fernández Roberto, (2013) Inteligencia Proyectual, un Manual de investigación en 
Arquitectura. Colección UAI Investigación. Bs. As: Ed. Teseo.   
 


Henríquez Guillermo, Barriga Omar A, (2003) La presentación del objeto de estudio, 
en Cinta de Moebio, septiembre, N° 017, Santiago de Chile: Universidad de Chile. 
 


International Conference. Faculty of Architectura Delft University of Technology in 
cooperaction with EAAE/AEEA. (2001) Research by Design Conference. Conference 
Proceedings. Books A & B. Ed. DUP Science. Delft University Press.  
 


Morin, E. (2004) Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Ed. Gedisa.  
 


Quivy, Raymond y Van Campenhoudt, Luc. (1999) Manual de investigación en 
ciencias sociales. México: Limusa - Noriega Editores. 
Sabate Joaquim, (2008) Proyectar el territorio en tiempos de incertidumbre, en Revista 
Contextos Barcelona: Ed. UPC. 
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Sabino, Carlos (1992). El proceso de investigación.  Caracas: Ed. Panapo.   
 


Samaja, Juan. (2005) Epistemología y Metodología. Elementos para una teoría de 
la investigación científica. Buenos Aires: Editorial Eudeba.  
 


Sarquis Jorge, (2007)  Itinerarios del proyecto. La investigación proyectual como 
forma de conocimiento en arquitectura. Buenos Aires: Nobuko. 
 


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


Wainerman, C. y R. Sautu (comps.) (1997) La trastienda de la investigación. Buenos 
Aires: Editorial de Belgrano. 
 


Yuni Jose, Urbano Claudio, (2005) Técnicas para investigar y formular proyectos de 
investigación. Volumen I. y II.  Córdoba: Editorial Brujas.  
 
 


Antropología cultural 


Curso 
Carga horaria: 40 horas (25 teóricas/ 15 prácticas) 
Régimen: Mensual 
Carácter: Obligatorio 
Modalidad: Presencial  
 


Objetivos 
-Concebir de manera compleja y articulada el lugar de la arquitectura y el diseño en 
el marco de lo que se entiende por cultura humana. 
-Emplear categorías provistas por la antropología cultural y la sociología a la hora 
de pensar acerca de las necesidades y los requerimientos del usuario, del 
ciudadano o del destinatario de la acción proyectual. 
-Articular y profundizar la concepción diferencial entre lo que se tiene por 
antropológico natural y lo que se tiene por cultural artificial. 
-Orientar investigaciones en base al empleo de un lenguaje analítico que contenga 
nociones relativamente consensuadas en el arco de la teoría crítica y los estudios 
culturales, tales como: espacio público, acción estratégica, identidad, discurso, 
ideología, teoría crítica, economía política del signo, cultura y ciencia de lo artificial. 
 


Contenidos 
Unidad 1. El impacto del concepto de cultura en los de hombre y de necesidad 
humana. El medio ambiente artificial, un mecanismo de control extragenético.  
 


Unidad 2. Necesidades antropológicas y economía política del ambiente artificial. 
La génesis ideológica de las necesidades antropológicas. Economía política del 
diseño. Los valores que se atribuyen a los productos del diseño, desde K.Marx y 
Th.Veblen, pasando por M.Mauss, hasta J.Baudrillard y Bourdieu. Diseño, entorno 
y escalada de la economía política. 
Unidad 3. El problema de las Ciencias de lo artificial. La cientificidad básica de la 
actividad proyectual, considerada desde el punto de vista filosófico o 
epistemológico. La recepción de las tesis de Herbert Simon. 
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Unidad 4. Soluciones de orden antropológico para una humanidad genérica. El 
problema espacio-esfera público y la teoría crítica del diseño. La relación -
específica- del diseño con lo público y lo político considerado desde un punto de 
vista teórico (antropológico, filosófico y sociológico), especialmente enlazado con 
el pensamiento crítico y la noción de crítica a partir de E.Kant, pasando por K.Marx, 
Weber, y la Escuela de Frankfurt (de Th. Adorno a J. Habermas) hasta sus actuales 
desarrollos más heterodoxos. 
 


Metodología de enseñanza 
El módulo se llevará a cabo a través de clases teóricas (i), foros (ii) y realización de 
trabajos prácticos. En las primeras (i) se expondrán las nociones y categorías 
teóricas y se revisarán las lecturas. En los segundos (ii) se discutirán las categorías 
introducidas, así como su posible aplicación al campo de la arquitectura, el 
urbanismo y el diseño en general. (iii) 
 


Modalidad de evaluación  
Los trabajos prácticos de acreditación del módulo, consistirán en análisis y 
valoración crítica de casos específicos, con las teorías y categorías que han sido 
tomadas como objeto.  
El trabajo de acreditación consistirá en la redacción de un paper o artículo destinado 
-hipotéticamente- a formar parte de una publicación científica (las hay ya, en el 
marco institucional y científico del programa DoctA) en materia de una teoría de la 
arquitectura capaz de dialogar –de igual a igual- con otras disciplinas preocupadas 
por los productos culturales. Dos son las opciones temáticas y problemáticas para 
la realización del trabajo de acreditación (con diferente grado de apertura en la 
selección temática), debe seleccionar una de las dos. La extensión del artículo 
deberá situarse entre las 3000 y 8000 palabras (aproximadamente) y los aspectos 
más formales de su escritura deberán atenerse a las normas más habituales de la 
escritura universitaria. 
 


Bibliografía 
Adorno, Theodor W.; Horkheimer, Mark. (1944) Dialektik der Aufklärung: 
Philosophische Fragmente, New York: Social Studies Association Inc. Traducción 
castellana de H.A.Murena, (1969) Dialéctica del Iluminismo Buenos Aires: 
Sudamericana.  
 


Adorno, Theodor W. (1955) Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft, Frankfurt am 
Main: Suhrkamp Verlag. 1955. Traducción castellana de Manuel Sacristán, (1984) 
Crítica cultural y sociedad, Madrid: Ed. Sarpe. 
 


G.Adorno y R.Tiedemann (ed) 1970) Gesameltte Schriften, 7, Asthetische Theorie, 
Frankfurt am Main. Traducción castellana de Jorge Navarro Pérez, (2004) Teoría 
Estética, Madrid: Ed. Akal. 
 


Aicher, Otl.  Die Welt als Entwurf. Paris: Inge Aicher-Scholl (1992). Traducción 
castellana de Joaquín Chamorro Wielke, (1994) El mundo como proyecto. 
Barcelona GG.  
 


Arfuch, Leonor et Alt. (1997) Diseño y comunicación. Teorías y enfoques críticos, 
Buenos Aires: Edit. Paidós.  
 


Bajtin, Mijail, (1979)  El problema de los géneros discursivos, en Bajtín M. [1982, 
pp. 248-293].Traducción castellana de Tatiana Bubnova, Estética de la creación 
verbal. México: Siglo XXI editores, 1982. 
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Baudrillard, Jean. (1968) Le Système des objets. Paris Editions Gallimard. 
Traducción castellana de Francisco González Aramburu (1969), El sistema de los 
objetos. México : Siglo XXI Editores. 
 


Baudrillard, Jean (1972) Pour une critique de l'économie politique du signe Paris: 
Editions Gallimard. Traducción castellana de Aurelio Garzón del Camino (1974), 
Crítica de la economía política del signo, México: Siglo XXI Editores. 
 


Bourdieu, Pierre. (1992) Les règles de l’art, Paris Editions du Seuil  Traducción 
castellana de Thomas Kauf (1995), Las reglas del arte, Barcelona: Anagrama.  
 


Bourdieu, Pierre (1979) La distinction, critique sociale du jugement Paris: Minuit. 
Traducción castellana de Mª del Carmen Ruiz de Elvira (1988), La distinción. 
Criterio y bases sociales del gusto Madrid: Taurus.  
 


Bürdek, Bernhard E. (1991).  Geschichte. Theorie und Praxis der Produktgestaltung 
Köln: DuMont. Traducción castellana de F. Vegas López Manzanares (1994), 
Diseño. Historia, teoría y práctica del diseño industrial. Barcelona: G.Gilli,  
 


Chartier, Roger. (1991) Les origines culturelles de la revolution française Durham 
Duke University Press. Traducción castellana de Beatriz Lonné (1995), Espacio 
público, crítica y desacralización en el siglo XVIII. Los orígenes culturales de la 
revolución Francesa Barcelona: Gedisa.  
 


Dehaene, Stanislas. (2009) Reading in the Brain: The New Science of How We 
Read. New York: Penguin. Traducción castellana de Martía Josefina D’Alessio 
(2014) El cerebro lector: últimas noticias de las neurociencias sobre la lectura, la 
enseñanza, el aprendizaje y la dislexia. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. 
 


Eco, Umberto. (1979) Lector in fabula Milano, Bompiani. Traducción castellana de 
Ricardo Pochtar (1981). Lector in fabula. Barcelona: Lumen,  
 


Eco, Umberto (1992) Apuntes sobre semiótica, filosofía y ciencias humanas”, en 
Sobre los espejos y otros ensayos Buenos Aires: Lumen, pp.323-357.  
 


Eco, Umberto (1990) I limiti dell’interpretazione Milano: Bompiani. Traducción de 
Helena Lozano, Los límites de la interpretación Barcelona: Lumen, 1992. 
 


Ehmer H.K. et alt. (Ed.). (1971)  Visuelle Kommunication. Beitrage zur Kritik der 
Bewusstseinsindustrie, (Köln: DuMont). Traducción castellana de E. Subirats, 
Miseria de la comunicación visual Barcelona: G. Gili, 1977.  
 


Foucault, Michel. (1966) Les mots et les choses, une archéologie des sciences 
humaines Paris: Gallimard. Traducción castellana de Elsa Cecilia Frost (1968), Las 
palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas. Buenos Aires: Siglo 
XXI Editores. 
 


Foucault, Michel (1969) L’archéologie du savoir Paris Gallimard. Traducción 
castellana de Aurelio Garzón del Camino (1970) Arqueología del saber Madrid: 
Siglo XXI.  
Foucault, Michel (1972) L’ordre du discours Paris Gallimard.Traducción castellana 
de A. Gonzáles Troyano (1973), El orden del discurso Barcelona: Tusquets. 
 


Fraenza, Fernando. (1999)  Sobre la construcción de las identidades de diseñador 
y usuario en el metadiscurso del diseño hacia fines del siglo XX, Córdoba: Centro 
de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba.  
 


Fraenza, Fernando & Perié, Alejandra. (2010) Diseño, esteticidad & discurso 
Córdoba: Universidad Blas Pascal & Advocatus. 
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Fraenza, Fernando et alt. (2015) El diseño: del sentido a la acción. Córdoba: 
Editorial Brujas. 
 


Fraenza, Fernando (2018) El arte, una pregunta. Escritos previos. Córdoba: 
Editorial Brujas. 
 


Galfione, Ma. Verónica y Esteban Juarez, editors, et alt. (2018) El devenir de la 
apariencia. Perspectivas estéticas contemporáneas. Buenos Aires: Prometeo. 
 


Geertz, Clifford (1973). The interpretation of cultures. New York. Basic Books, Inc.  
Traducción castellana de Alberto L. Bixio (1990) La interpretación de las culturas. 
Barcelona: Gedisa. 
 


Groys, Boris (2014) Going Public (Berlin: Sternberg Press) Traducción castellana 
de Paola Cortes Rocca (2018) Volverse público: las transformaciones del arte en el 
ágora contemporánea, Buenos Aires: Caja negra editora. 
 


Guerri, Claudio (2014) Nonágono semiótico: un modelo operative para la 
investigación cualitativa. Buenos Aires: Eudeba. 
 


Habermas, Jurgen. (1962) Strukturwandel der Offentlichkeit. Untersuchungen zu 
einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, H.Luchterhand, Darmstadt. 
Traducción castellana de Antonio Doménech, (1981) Historia y crítica de la opinión 
pública, Barcelona: Ed.G.Gilli. 
 


Habermas, Jurgen (1981) Modernity versus post-modernity (Frankfurt am Main: 
New German Critique, N.22) 1981. Traducción castellana de Modernidad, un 
proyecto incompleto (1984) en Nicolás Casullo (ed.): El debate Modernidad Pos-
modernidad, Buenos Aires: Puntos de Vista, N.21. 
 


Llovet, Jordi. (1977) Ideología y metodología del diseño. Introducción crítica a la 
teoría proyectual. Barcelona: Gustavo Gilli.  
 


Maldonado, Tomás (1970). La speranza progettuale. Ambiente e società.Torino. 
Einaudi. Traducción castellana del autor (1972) Ambiente humano e ideología. 
Buenos Aires: Nueva Visión, 
 


Maldonado, Tomás (1976) Disegno industriale, un riesame. Milano. 
Feltrinelli.Traducción castellana El diseño industrial reconsiderado. (1993) 
Barcelona: G.Gili.  
 


Marcuse, Herbert. (1937) Über den affirmativen Charakter de Kultur en Kultur und 
Gesellschaft I (Frankfurt: Suhrkamp Verlag). Traducción castellana, Sobre el 
carácter afirmativo de la cultura, en Cultura y Sociedad-I Buenos Aires Sur, 1969.  
 


Möller, Heino. (1971) El arte como ideología, en Ehmer et alt.  Miseria de la 
comunicación visual, (1977) Barcelona: Ed. G. G.,  pp.7-71.  
Papanek, Victor. (1971)  Design for the Real World: Human Ecology and Social 
Change. New York: Pantheon Books. Traducción castellana de Luis Cortés de 
Alvaro (1977), Diseñar para el mundo real: Ecología humana y cambio social. 
Madrid: H. Blume. 
 


 


Rosler, Martha (2013) Culture class. Berlin: Sternberg Press. Traducción castellana 
de Gerardo Jorge (2017) Clase cultural: Arte y gentrificación. Buenos Aires: Caja 
negra editora. 
 


Simon, Herbert A. (1969) The Sciences of the Artificial. Cambridge. MIT Press. 
Traducción castellana Las ciencias de lo artificial. Granada: Comares, 2006. 
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Selle, Gert. (1972) Ideologie und Utopie des Design. Zur gesellschaftlichen Theorie 
der industriellen Formgebund .Köln. DuMont. Traducción castellana de E. Subirats 
(1975) Ideología y utopía del diseño, contribución a la teoría del diseño industrial. 
Barcelona: G.Gilli. 
 


Veblen, Thorstein (1989) The Theory of the Leisure Class. New York: The New 
American Library. Traducción castellana de Vicente Herrero, (1988) Teoría de la 
clase ociosa. Buenos Aires: Hyspamérica. 
 


Wellmer, Albrecht. (1985) Zur Dialektik von Moderne und Postmoderne. 
Vernunftkritik nach Adorno.Frankfurt am Main. Suhrkamp. Traducción castellana de 
J.Luis Arántegui, Sobre la dialéctica de modernidad y postmodernidad. La crítica de 
la razón después de Adorno. Valencia: Visor, 1992. 
 
MÓDULO DE PROFUNDIZACIÓN 
 


Teorías, críticas y gestión de la arquitectura, la ciudad y el territorio 
 


Parte I. Historia del proyecto, estrategias proyectuales del clasicismo a la 
modernidad 
 


Seminario. Parte 1 
Carga horaria: 20 horas (15 teóricas/ 5 prácticas) 
Régimen: Mensual 
Carácter: Obligatorio 
Modalidad: Presencial  
 


Objetivos  
-Revisar la historia de los diferentes modos de proyectar que se fueron sucediendo 
históricamente desde el Renacimiento hasta el presente.  
-Desarrollar herramientas para que la revisión crítica pueda constituirse en un 
insumo relevante para analizar la producción proyectual del pasado y del presente 
en el contexto del doctorado.  
-Indagar sobre la noción clásica de arquitectura y la evolución de los modos de 
proyectar dentro del clasicismo desde Alberti hasta la Ecole des Beaux Arts. 
-Examinar el modo moderno de proyectar, desde las teorías de Viollet-le-Duc y 
Semper, las vanguardias y el funcionalismo hasta los cambios en los paradigmas 
del hacer arquitectónico de las últimas décadas. 
 


Contenidos 
Unidad 1. La arquitectura clásica. De Brunelleschi al barroco. Origen y 
transformaciones del lenguaje de la yuxtaposición. 
 


Unidad 2. La idea de la composición: de Blondel a Guadet. 
 


Unidad 3. Funcionalismo y vanguardias: la muerte de la clasicidad y los cambios 
del paradigma. Sistema y diseño: los géneros de la tecnoutopía.  
 


Unidad 4. El retorno de la historia, tipologías y contextos. Cambio de siglo y 
evolución operativa: Los diversos paradigmas de la era de la globalización.  
 


Metodología de enseñanza 
El espacio curricular se organiza en base a clases teóricas y seminarios de lectura 
con textos previamente enviados por el docente. Inicia con una serie de precisiones 
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teóricas acerca de la noción clásica de arquitectura y posteriormente analiza la 
evolución de los modos de proyectar dentro del clasicismo desde Alberti hasta la 
Ecole des Beaux Arts.  
La segunda parte examina el modo moderno de proyectar, desde las teorías de 
Viollet-le-Duc y Semper, las vanguardias y el funcionalismo hasta los cambios en 
los paradigmas del hacer arquitectónico de las últimas décadas. 
La modalidad combina presentaciones teóricas con discusiones de textos, 
previamente leídos por los/las doctorandos/as. 
 


Modalidad de evaluación 
Se solicitará un ensayo de alrededor de 10 –15 carillas (sin contar el material gráfico 
que acompaña el texto). Los ensayos pueden enfocar distintos aspectos de los 
temas tratados en clase, pero se alentará su articulación con temas vinculados con 
las futuras tesis. 
 


Bibliografía 
Aliata, F. (2013) Los géneros del proyecto moderno, Fernando Aliata, Diseño - 
Sociedad Central de Arquitectos ed., Colección, Teoría y crítica de la Arquitectura, 
volumen 10, Buenos Aires. 
 


Colquhoun, A. (1991) Modernidad y tradición clásica, Madrid: Jucard universidad. 
Drexler A. (1978) The Architecture of the Ecole of Beaux Arts, New York: MOMA   
En The Beaux-arts, Architectural Desing, Nº 11/12. 
 


Fernández, R. (2002) Lógicas de Proyecto, Buenos Aires: Editorial Concentra.  
García Germán, Jacobo, (2012) Estrategias operativas en arquitectura. Técnicas 
de proyecto de Price a Koolhaas, Buenos Aires: Nobuko. 
 


Ortega, Luis (2018) El autor como diseñador total. Autoría en la arquitectura de la 
época posdigital, Revista PLOT, n. 40. 
 


Liernur, J. (2000) Arquitectura en la Argentina del siglo XX, Buenos Aires: Fondo 
Nacional de las Artes. 
 


Lucan, J., (2017) Composition, non-composition: architecture et théories, XIXe-XXe 
siècles, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes. 
 


Kostof, Spiro (1884) (coordinador) El Arquitecto, Historia de una profesión, Madrid: 
Cátedra. 
Scott, F.  (2017) Arquitectura o Tecnoutopía. Política después del Modernismo, 
Bernal: UNQUI. 
 


Tzonis, Lefaivre, (1983) D. Bilodeau: El Clasicismo en Arquitectura. La poética del 
orden, H. Buenos Aires: Blume.  
 


Van Zanten, David (1978) El sistema Beaux Arts, Architectural Design, Vol 48, No 
11-12. 
 
 


Parte II. La tecnología entre utopías y distopías 


 
Seminario. Parte 2 
Carga horaria: 20 horas (15 teóricas/ 5 prácticas) 
Régimen: Mensual 
Carácter: Obligatorio 
Modalidad: Presencial 
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Objetivos 
-Precisar las nociones de tecnología vinculadas a objetos físicos, procesos y 
conocimientos. 
-Comprender las tecnologías y sus contextos: sistemas tecnológicos, redes 
tecnológicas y las cuestiones metodológicas derivadas. 
-Abordar la relación tecnología, naturaleza y sociedad, desde la perspectiva de la 
ciencia, la complejidad y la historia del conflicto como antecedente de su solución.  
-Indagar sobre la responsabilidad ética en cuestiones ambientales derivadas de la 
innovación tecnológica 
 


Contenidos 
Unidad 1. Introducción. Cultura y técnica. Las dos culturas: arquitectos, entre 
ingenieros y humanistas. Cuestiones metodológicas: “internalismo” y “externalismo” 
en el estudio de la tecnología. 
 


Unidad 2. La cultura contra la tecnología. La técnica como amenaza y alienación. 
Tecnología, totalitarismo y la reacción antimoderna. Politécnica y monotécnica. La 
mecanización de la vida cotidiana. 
 


Unidad 3. La tecnología como conocimiento y como habilidad. Homo faber y homo 
laborans. Científicos, obreros y artesanos. El error y la falla tecnológica. 
 


Unidad 4. Técnica, sociedad, naturaleza: nuevas perspectivas. Inscripciones, 
gráficos, computadoras. Inteligencia artificial y realidad virtual. 
 


Unidad 5. Tecnología y naturaleza: la historia del conflicto como antecedente para 
su solución. Tecnología, naturaleza y sociedad. Utopías arcádicas, distopías 
industriales. Ciencia, complejidad y sustentabilidad. 
 


Metodología de enseñanza  
La estructura del seminario se divide en clases teóricas y actividades de discusión 
de textos propuestos por el/la docente y previamente leídos por los/las asistentes. 
Inicia con una serie de precisiones teóricas acerca de las nociones de cultura y 
técnica posteriormente aborda la cuestión de la tecnología y sus vínculos con la 
sociedad y la naturaleza. 
La modalidad combina presentaciones de clases teóricas, con elaboraciones en 
clase en base a las consignas del/de la docente y las lecturas del material 
bibliográfico. 
Se discutirán las categorías introducidas, así como su posible aplicación al campo 
de la arquitectura, el urbanismo y el diseño en general.  
 


Modalidad de evaluación 
Para la evaluación de esta primera parte del seminario se requiere la presentación 
de un ensayo con una extensión entre ocho y diez páginas. El temario para el 
ensayo estará centrado en aspectos específicos de los temas del seminario y la 
bibliografía para cada uno de ellos. El ensayo deberá mostrar conocimiento de la 
bibliografía sugerida y una evaluación crítica de la misma por parte del/de la 
estudiante. Se tratará en lo posible de hacer coincidir el tema elegido con la 
orientación temática de cada proyecto de tesis doctoral. 
 


Bibliografía 
Arendt Hanna, (1993) La Condición humana. Barcelona: Ediciones Paidós 
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Bernal John, (1929) The World, the Flesh, and the Devil. An Inquiry into the three 
Enemies of the Rational Soul. London. 
https://www.marxists.org/archive/bernal/works/1920s/soul/  
 


Bijker Wiebe, Thomas Hughes, Trevor Pinch (eds.) (1987) The social construction 
of technological systems. Cambridge, Mass.: The MIT Press.  
 


Cache Bernard, (1995) Earth moves. The furnishing of territories. Cambridge 
(Mass.): The MIT Press. 
 


Collins, Harry M., (1992) Dreyfus, forms of life, and a simple test for machine 
intelligence. Social Studies of Science, vol. 22 nr. 4. 726-739. 
 


Dreyfus, Huber, (1992) What computers can’t do. A critic of artificial reason. 
Cambridge (Mass.): The MIT Press. 
 


Feibleman, James, (1966) Technology as skills. En: Technology and Culture, 7, 
318-328.  
 


Galison, Peter, (1990) Aufbau/Bauhaus’ Logical Positivism and Architectural 
Positivism. Critical Inquiry, 16/4, 709-752. 
 


Giedion, Siegfried, (1978) La mecanización toma el mando. Barcelona: Gustavo 
Gilli.  
 


Haraway, Donna, (1995) Ciencia, Cyborgs, y mujeres. La reinvención de la 
naturaleza. Madrid: Ediciones Cátedra. 
 


Heim, Michael, (1993) The Metaphysics of Virtual Reality. New York: Oxford 
University Press.  
 


Herf, Jeffrey, (1993) El modernismo reaccionario: tecnología, cultura y política en 
Weimar y el Tercer Reich. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.  
 


Latour, Bruno, (1992) La ciencia en acción. Barcelona: Labor 
Latour, Bruno (1996) Aramis, or the love of technology. Cambridge: Harvard 
University Press. 
Latour, Bruno (2004) Why Has Critique Run out of Steam? From Matters of Fact to 
Matters of Concern. Critical Inquiry 30, no. 2 (January) 225–248. 
 


Latour, Bruno (2007a) Nunca fuimos modernos. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. 
 


Latour, Bruno (2007b) Mixing humans and nonhumans together. The sociology of a 
Door-Closer. En: William W Braham (ed.) Rethinking Technology. London: 
Routledge. 
 


Latour, Bruno (2008) Give me a gun and I will make all buildings move.  An ant’s 
view on architecture. En: Geiser, Reto (ed.) Explorations in Architecture. Basel: 
Birkhäuser. 
 


Latour, Bruno (2017) Facing Gaia. Eight Lectures on the New Climatic Regime. 
Cambridge: Polity Press. 
 


Marcuse, Herbert, (1985) El hombre unidimensional. Barcelona: Planeta. 
 


Marcuse, Herbert (2001) Guerra, tecnología y fascismo. Medellín: Editorial 
Universidad de Antioquia. 
 


Merchant, Carolyn, (1990). The Death of Nature. Women, Ecology and the Scientific 
Revolution. San Francisco (USA): Harper & Row, Publishers. 
 


Mitcham, Carl, (1994) Thinking through Technology. The Path between Engineering 
and Philosophy. Chicago: The University of Chicago Press. 
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Lewis, Mumford, (1992) Técnica y civilización. Madrid: Alianza. 
 


Lewis, Mumford, (1964) Authoritarian and Democratic Technics. En: Technology 
and Culture, 5, 1964, pp. 1-8. 
 


Lewis, Mumford, (1966) Technics and the Nature of Man. En: Technology and 
Culture, 7,303-317. 
 


Ortega y Gasset, José, (1965) Meditación de la técnica. Buenos Aires: Espasa 
Calpe. 
 


Petroski, Henry, (2003) La ingeniería es humana. La importancia del fallo en el éxito 
del diseño. Madrid: CINTER. 
 


Popper, Karl R., (1977) El mito del marco común. Barcelona: Paidós. 
 


Sennett, Richard, (2009) El artesano. Barcelona: Anagrama.  
 


Snow, C. P., (1977) Las dos culturas y un segundo enfoque. Madrid: Alianza. 
 


Stengers, Isabelle. (2017) En tiempos de catástrofes. Cómo resistir a la barbarie 
que viene. Buenos Aires: Futuro Anterior Ediciones. 
 


Wittgenstein, Ludwig, (2009) Tractatus Logico-philosophicus. Investigaciones 
filosóficas. Madrid: Gredos. 
 


Wittgenstein, Ludwig (2017) Investigaciones filosóficas. Madrid: Trotta.  
 


Zimmermann, Michael, (1990) Heidegger confrontation with Modernity. Technology, 
Politics, art. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 1990. 
 
 


Procesos proyectuales y planificación  
 


Parte I: Procesos proyectuales. diseño paramétrico 
 


Seminario. Parte 1 
Carga horaria: 20 horas (10 teóricas/10 prácticas) 
Régimen: Mensual 
Carácter: Obligatorio 
Modalidad: Presencial 
 


Objetivos 
• Reflexionar sobre las implicancias conceptuales y técnicas de los nuevos medios 
de ideación análogos/digitales a través de ejercicios prácticos de generación de 
formas y espacios arquitectónicos complejos. 
• Explorar las posibilidades de integración entre medios análogos y digitales como 
factor imprescindible de la producción del objeto arquitectónico y de diseño 
reconocido éstos en su devenir histórico y contextualizándolos en los paradigmas 
culturales en que se desenvuelven. 
• Proponer alternativas proyectuales a través de nuevos modos de abordaje y 
estrategias de ideación para la generación, control y construcción geométrica de 
formas, espacios y objetos específicos en situaciones contemporáneas. 
 


Contenidos  
Unidad 1. Historia de los sistemas de representación en arquitectura. 
 


Unidad 2. Representación e ideación: espacio, tiempo y arquitecturas complejas. 
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Unidad 3. Geometría y arquitectura: De la rigurosidad modular al informalismo. 
 


Unidad 4. Paradigmas didácticos: instrumentos gráficos proyectuales e Ideación. 
 


Unidad 5. Integración estratégica de medios, instrumentos y procesos: modelado 
vectorial, fotogrametría, diseño paramétrico y programación visual, adaptación 
inversa, prototipado rápido y fabricación digital. 
 


Unidad 6. Nuevos paradigmas: arquitectura y diseño performativo. Componentes, 
parámetros, conexiones, estructura de datos, sistemas correlacionales, bio-
miméticos y factores dinámicos.  
 


Metodología de enseñanza 
La propuesta consiste en la realización de un seminario con transferencia 
experimental a partir de la confluencia de nuevos saberes instrumentales y miradas 
conceptuales derivadas de la incorporación estratégica de la programación visual 
(diseño paramétrico) en arquitectura. Se opta por una metodología didáctica activa 
y participativa fomentando la mirada reflexiva y acciones colaborativas propias de 
los entornos de trabajos digitales. Se desarrollará un ejercicio proyectual que 
verifique los conceptos enunciados. 
 


Modalidad de evaluación 
Durante el cursado se desarrollará un ejercicio proyectual (a modo de taller 
experimental) adaptado a los casos de estudio o contextos que propongan los/las 
doctorandos/as a fin de vincular conceptos, estrategias e instrumentos dentro de 
los contenidos teóricos abordados. 
Los aspectos a evaluar del trabajo práctico final serán los siguientes: 
- Nivel de asimilación y manejo conceptual de los contenidos teóricos brindados en 
el curso. 
- Capacidad de transferencia del corpus teórico del curso. 
- Capacidad operativa de las estrategias instrumentales y conceptuales propuestas. 
- Nivel de innovación de los experimentos proyectuales desarrollados. 
 


Bibliografía 
Burry, M. (2011) Scripting Cultures: Architectural Design and Programming. AD 
Primers.  
 


Chiarella, M. (2009) Representación e Ideación: Mixturas y multiplicidades de lo 
proyectual, en Revista Origen, vol. 6  Santa Fe: CAPSF. 
 


Chiarella, M. (2016) Visual Computing and Emerging Geometrical Design Tools. 
Chapter: Folds and Refolds: Space Generation, Shapes and Complex Components. 
Advances in Media, Entertainment, and the Arts (AMEA). New York: IGi Global 
Publisher. 
 


Chiarella M., Martín-Pastor A., Saez N. (2018) Graphic Thinking and Digital 
Processes: Three Built Case Studies of Digital Materiality (COCOON/Colombia, 
BANCAPAR/Chile, SSFS/Argentina). In: Castaño Perea E., Echeverria Valiente E. 
(eds) Architectural Draughtsmanship. EGA 2016. Springer, Cham. 
 


Chiarella M., Miotto Bruscato U., Castro Henriques G., Tortul C.B. (2019) 
Augmented Graphic Thinking. In: Marcos C. (eds) Graphic Imprints. EGA 2018. 
Springer, Cham. 
 


Hauschild, M.; Karzel, R. (2011) Detail Practice: Digital Processes. Basel: 
Birkhauser. 
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Legendre, G. (2011) Mathematics of Space: Architectural Design. AD Reader. 
 


Menges, A. (2011) Computational Design Thinking: Computation Design Thinking. 
AD Reader.  
 


Meredith, M. (2008) From Control to Design. Parametric/Algorithmic Architecture. 
New York: Actar.  
 


Puebla Pons, J. (2002)  Neovanguardias y representación arquitectónica. La 
expresión innovadora del proyecto contemporáneo. Barcelona: Edicions UPC.  
 


Pottmann, H. (2007)  Architectural Geometry. Viena: Bentley Institute Press.  
Ubeda Blanco, M. (2002) La maqueta como experiencia del espacio arquitectónico. 
Valladolid: Ediciones Universidad de Valladolid. 
 
 


Parte II: Planificación y políticas públicas en el contexto de las 
transformaciones urbanas actuales 
 


Seminario. Parte 2 
Carga horaria: 20 horas (10 teóricas/ 10 prácticas) 
Régimen: Mensual 
Carácter: Obligatorio 
Modalidad: Presencial 
 


Objetivos 
-Estudiar y reflexionar sobre   la construcción de la ciudad en su territorio, los 
procesos de ocupación y transformación del espacio urbano, en el marco de las 
teorías, modelos y actores intervinientes.  
-Desarrollar un marco teórico para el análisis de los procesos urbanos y territoriales 
y su relación con los instrumentos de planificación física. 
-Revisar las actuales herramientas de actuación, frente a las condiciones y 
demandas sociales de transformación del espacio.  
-Analizar e interpretar críticamente las políticas urbanas vigentes en el contexto 
regional y su relación con las demandas actuales. 
-Desarrollar lineamientos teórico metodológicos que orienten propuestas de 
intervención, estrategias y posibles acciones orientadas a construir ciudades más 
inclusivas y sustentables. 
 


Contenidos  
Unidad 1. Globalización y transformaciones urbanas. Nuevos requerimientos sobre 
el territorio derivados de la desaparición paulatina del estado como prestador de 
servicios, privatización, e incremento de las demandas de los sectores sociales más 
desprotegidos. Definiciones y dimensiones de análisis. 
 


Unidad 2. La dimensión urbana del territorio. Rasgos distintivos de la 
contemporaneidad y sus manifestaciones en el ámbito latinoamericano y argentino. 
Las áreas metropolitanas, las ciudades intermedias y los centros rurales como 
campos de indagación. 
 


Unidad 3. Transformaciones en la estructura socio-espacial de las ciudades. La 
ciudad neoliberal, enfoques para su abordaje. La ciudad dual. Segregación 
residencial. Conceptos y Metodología para su medición. El crecimiento urbano en 
contextos de alta inequidad social. 
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Unidad 4. La extensión urbana, fragmentación espacial y hábitat urbano. Políticas 
de Vivienda y su relación con las políticas de intervención urbana y los nuevos 
actores en la planificación del crecimiento.  
 


Unidad 5. Calidad residencial; Densidad y sustentabilidad urbana. ¿Hacia un 
modelo de ciudad compacta? 
 


Unidad 6. Las propuestas de intervención en diversas ciudades latinoamericanas 
en el marco de los fenómenos urbano-territoriales emergentes. Nuevas formas de 
entender la intervención sobre el territorio. Desafíos posibilidades de la planificación 
urbana contemporánea, métodos e instrumentos de intervención.  
 


Metodología de enseñanza 
El trabajo del Seminario considera la revisión de algunas experiencias de 
intervención sobre la ciudad y el territorio, desde dos dimensiones:  
-una dimensión teórica-conceptual, tendiente a revisar las distintas aproximaciones 
teórico-metodológicas, puestas a punto en el debate urbanístico internacional y 
local respecto a algunos momentos significativo del desarrollo disciplinar, y  
-una dimensión técnico-operativa, tendiente a profundizar los contenidos técnicos 
específicos de los instrumentos de actuación y gestión de la problemática. 
La modalidad combina presentaciones de clases teóricas, con elaboraciones en 
clase en base a las consignas del/de la docente y las lecturas del material 
bibliográfico. 
Se discutirán las categorías introducidas, así como su posible aplicación al campo 
del urbanismo, la planificación urbana y las políticas públicas.  
 


Modalidad de evaluación 
Para la aprobación del seminario se requiere de la presentación de un documento 
escrito que ponga en relación los desarrollos teóricos y metodológicos abordados 
en el seminario, con el análisis de un caso elegido por el estudiante, en lo posible 
con vinculación a su investigación doctoral. 
Sobre la base de la bibliografía de referencia, se requiere que en el documento se 
analicen las vertientes epistemológicas que desarrolla el texto, seleccionando la 
que resulte de mayor interés y/o mayor vinculación con el tema de Tesis, y se 
amplíe el enfoque con autores/as que considere aportan al tema elegido, de modo 
de identificar las principales aportaciones conceptuales desarrolladas. 
 


Bibliografía 
Ascher, F. (2016) Los nuevos principios del urbanismo. El fin de las ciudades no 
está a la orden del día. Buenos Aires: Alianza Ed.  
 


Barreto, Miguel; Lentini, Mercedes (2014). Hacia una política integral del hábitat. 
Aportes para un observatorio de política habitacional en Argentina. Buenos Aires: 
Café de las Ciudades. 27-94.ISBN 978-987-3627-01-9. 
 


Brain, Isabel y Sabatini, Francisco (2006) Los precios del suelo en alza carcomen 
el subsidio habitacional, contribuyendo al deterioro en la calidad y localización de 
la vivienda social. [En línea] ProUrbana (4): 2-13, mayo, 2006. 
 


Borsdorf, Axel. (2003) Cómo modelar el desarrollo y la dinámica de la ciudad 
latinoamericana. EURE (Santiago) [online]. 2003, vol.29, n.86 [citado 2012-08-13], 
pp. 37-49. Disp.en: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-
71612003008600002&script=sci_arttext 
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De Mattos, Carlos. (2010)  Una nueva geografía latinoamericana en el tránsito de 
la planificación a la gobernanza, del desarrollo al crecimiento. EURE. 36 (108): 167-
179, agosto. [12 de julio 2011]. 
 


Harvey, David (2014) Ciudades rebeldes. Del derecho a la ciudad a la revolución 
urbana. Ciudad Autónoma de Bs. As.: Ed. Akal. 
 


Etulain, Juan Carlos (2009). Gestión urbanística y proyecto urbano. Buenos Aires: 
Ediciones Nobuko.  
 


Hall, P. (1996) Ciudades del mañana. Barcelona: Ediciones del Serbal.  
 


Marengo, Cecilia (2014) En el borde: prácticas y políticas urbanas. El caso de 
Córdoba, Argentina, En Bitácora Urbano-Territorial; Lugar: Bogotá. 
 


Marengo, Cecilia; Lemma Martin (2017) Ciudad dispersa y fragmentada. Lecturas 
de forma urbana en emprendimientos habitacionales privados, Córdoba 2001-2010, 
en Cuaderno Urbano vol. 22. Resistencia. 
 


Secchi, Bernardo (2015) La ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres. Madrid: 
Editorial Catarata. 
 


Svampa M. Viale E. (2014) Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y del 
despojo. Buenos Aires: Katz Editores. 
 
 


Problemática y gestión del patrimonio y el paisaje 
 


Parte I. Problemática y gestión del patrimonio 
 


Seminario. Parte I. 
Carga horaria: 20 horas (15 teóricas/ 5 prácticas) 
Régimen: Mensual 
Carácter: Obligatorio 
Modalidad: Presencial 
 


Objetivos 
-Presentar el área temática del patrimonio y los bienes culturales con sus propias 
características y condicionantes.  
-Reflexionar sobre la evolución del concepto de patrimonio a través de la historia.  


-Introducir los criterios de valoración del recurso cultural y turístico, para orientar su 


uso adecuado y su conservación.  


-Analizar la problemática actual en torno a la conservación, puesta en valor y 


gestión del patrimonio cultural construido.  
 


Contenidos 
Unidad 1. Concepto de patrimonio. Cultura e identidad cultural. El bien cultural. 


Clasificaciones. Evolución del reconocimiento de los bienes culturales. Valor 


cultural. Integridad y autenticidad.  
 


Unidad 2. Tipos de patrimonio. a) Patrimonio cultural tangible. Conservación, 


preservación y restauración del patrimonio. Patrimonio arquitectónico y urbano. 


Arqueología urbana. b) Patrimonio cultural intangible. Cultura popular y sus 


manifestaciones. Tradición. c) Patrimonio natural. Reservas naturales, áreas 


protegidas, parques nacionales. Los nuevos paradigmas del patrimonio: d) Los 
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paisajes culturales. e) Museos. Museología. Museos en edificios de valor 


patrimonial. 
 


Unidad 3. Tutela y conservación de los bienes. Legislación sobre patrimonio 


cultural: internacional, nacional, provincial y municipal.  
 


Unidad 4. Gestión del Patrimonio cultural y natural. Identificación, valoración 


catalogación e inventario de bienes patrimoniales. Difusión del patrimonio cultural. 


Intervenciones en el patrimonio cultural.  
 


Unidad 5. Problemáticas del patrimonio. Estrategias de recuperación y trasmisión 


del patrimonio. Promoción y desarrollo local. Casos de estudio.  
 


Metodología de enseñanza  
El seminario involucra para su desarrollo, actividades de presentaciones teóricas 
de contenidos y de análisis y discusión colectiva de textos y ejemplos de 
intervención relacionados con los temas propuestos en el programa, como práctica 
de análisis críticos de proyectos de conservación y gestión del patrimonio edificado.  
 


Modalidad de evaluación  
La aprobación del seminario requiere de la presentación escrita y gráfica de un 


trabajo de relevamiento, análisis y diagnóstico de un sector urbano que posea 


bienes culturales diversos (área o centro histórico), reconocidos legalmente o no, 


con elementos factibles de intervención contemporánea.   


En lo posible deben seleccionarse lugares de origen de los/las estudiantes para 


analizar además la visión del ciudadano local frente a sus bienes culturales y el uso 


de los mismos como recursos de diseño o los sitios identificados para el proyecto 


de Tesis. A modo de conclusión se pretende establecer los efectos de una 


intervención contemporánea sobre los valores de los bienes culturales 


seleccionados para su análisis (especialmente el de autenticidad), de acuerdo a los 


contenidos desarrollados en el curso.  


Se evaluará: la pertinencia del ejemplo propuesto; la organización general del 


trabajo, sus contenidos específicos, el material gráfico, documental y/o bibliográfico 


relevado, el análisis integral del mismo, así como el diagnóstico y la valoración 


adecuada del sector urbano, el aporte crítico personal y original y la legibilidad 


gráfico conceptual del trabajo. 
 


Bibliografía  
Alonso Ibáñez, María del Rosario (1992) El Patrimonio Histórico: Destino Público y 


Valor Cultural. Madrid: Editorial Civitas.  
 


Alvarez Alvarez, José Luis (1992) Sociedad, Estado y Patrimonio Cultural. Madrid: 


Espasa Calpe.   
 


Ballart Hernández, Josep, Tresserras, Jordi; (2001) Gestión del patrimonio cultural. 
Barcelona: Ariel.  
 


Ballart, Josep (1977) El Patrimonio Histórico y arqueológico: valor y uso. Barcelona: 


Ariel.   
 


Bonet, L. Castañer, X. Y Font, J. (2001) Gestión de proyectos culturales: análisis 


de casos.  Barcelona: Ariel.   
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Campillo Garrigos, R. (1998) La gestión y el gestor del patrimonio cultural. Murcia: 
KR.   
Choay, F. (2007) Alegoría del Patrimonio. Barcelona: Gustavo Gili.   
 


De Gracia, Francisco. (1996) Construir en lo Construido: la arquitectura como 


modificación. Madrid: Nerea.   
 


García Canclini, N. (1987) ¿Quienes usan el Patrimonio?, Políticas culturales y 


participación social. En: Revista Antropología. . Ciudad de México: Boletín Oficial 


del Instituto de Antropología e Historia (15-16), 11-24.  
 


Gonzales-Varas, Ignacio. (1999) Conservación de Bienes Culturales. Teoría, 


historia, principios y normas. Madrid: Ediciones Cátedra.  
 


Hayakawa, José C. (2010) Gestión del Patrimonio cultural y centros históricos 


latinoamericanos. Lima: Universidad de Ingeniería.  
 


Hernández Hernández, Francisca (2002) El patrimonio cultural: la memoria 
recuperada. Madrid: Trea.  
 


Macarrón Miguel, Ana María y González Mozo, Ana (1998) La Conservación y la 


Restauración en el Siglo XX. Madrid: Tecnos.   
 


Prats, Llorenç (1997) Antropología y patrimonio.  Barcelona: Ariel Antropología.  
 


Querol, María A. (2010) Manual de Gestión del Patrimonio cultural. Akal: Madrid.   
Riegl, Aloïs (1987) El Culto Moderno a los Monumentos. Viena y Leipzing: 1903; 


Madrid: Visor.   
 


Waisman, Marina (1985) La estructura histórica del entorno.  Buenos Aires: 
Ediciones Nueva Visión.  
  


-Carta de Venecia. Segundo Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de 
Monumentos Históricos.  
 


-Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, 


UNESCO, París.  
 


-Carta de Burra: Conservación de lugares de valor cultural. Australia, UNESCO. 
   


-Carta de Nara, Japón: Autenticidad. ICOMOS. 
  


-Carta Internacional sobre Turismo Cultural. La gestión del turismo en los sitios con 


patrimonio significativo. ICOMOS, Comité Científico Internacional de Turismo 


Cultural. 
  


-Directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial. 


Centro del Patrimonio Mundial, UNESCO. 
  


-Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural. UNESCO. 
  


-Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, UNESCO, 


París. 
  


-Carta de Ename para la interpretación de lugares pertenecientes al patrimonio 


cultural. ICOMOS.  
  


-Declaración de Xi’an sobre la Conservación del entorno de las estructuras, sitios y 


áreas patrimoniales. ICOMOS. 
  


-Declaración de Muscat (Mascate) sobre el entorno arquitectónico del turismo 


sustentable. Omán, OMT.  







 37 


 


-Carta de Washington: Carta Internacional para la Conservación de Poblaciones y 


Áreas Urbanas Históricas, ICOMOS. 


 
 


Parte II. Problemática y gestión del paisaje 
 


Seminario. Parte 2. 
Carga horaria: 20 horas (15 teóricas/ 5 prácticas) 
Régimen: Mensual 
Carácter: Obligatorio 
Modalidad: Presencial 
 


Objetivos 
-Reflexionar sobre el concepto de paisaje a través de la historia. 
-Identificar el estado de cuestión de la disciplina en el mundo, en Latinoamérica y 


en   Argentina.  


-Reconocer el estudio interdisciplinar de paisaje como nueva orientación para 


investigar e intervenir problemáticas arquitectónicas, urbanas y territoriales.  
 


Contenidos 
Unidad 1. El concepto de Paisaje desde los nuevos paradigmas ecológicos, 


sociales, económicos y ambientales.  
 


Unidad 2. Intervención conceptual y metodológica de las disciplinas que participan 


y operan en los procesos de diagnóstico y gestión del paisaje.  
 


Unidad 3. Estudio de casos de intervención en la imagen del territorio nacional y 
latinoamericano.  
 


Unidad 4. Categorías de paisaje. Escalas, actores y variables que actúan en la 
semiosis de la imagen. 
 


Unidad 5. Relaciones teóricas, prácticas, metodológicas y de gestión entre las 
culturas locales, regionales y globales.  
 


Unidad 6. Lógicas proyectuales y pautas de gestión.  
 


Metodología de enseñanza 
El seminario involucra para su desarrollo, actividades de presentaciones teóricas 
de contenidos y de análisis y discusión colectiva de textos y ejemplos de 
intervención relacionados con los temas propuestos en el programa, como práctica 
de análisis críticos de proyectos de intervención y gestión del paisaje.  
 


Modalidad de evaluación  
La aprobación del seminario requiere de la elaboración de un documento escrito 
con los desarrollos teóricos y metodológicos propuestos en donde sustente 
posturas personales sobre la materia, en lo posible se buscará vincular el contenido 
del módulo con su trabajo de investigación de Tesis. 
Se evaluará la comprensión y aplicación creativa de los contenidos desarrollados. 
    
Bibliografía 
Avalos, Iñaki (2009) Naturaleza y artificios. Gustavo Gili: Barcelona.   
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Batlle, Enric (2011) El jardín de la Metrópolis. Del paisaje romántico al espacio libre 
para una ciudad sostenible, Barcelona: GG.  
 


Briceño Ávila, Morella (2009) El valor estético y ecológico del paisaje urbano y los 


asentamientos humanos sustentables. En Revista Geográfica Venezolana, vol. 50, 


núm. 2, julio-diciembre, pp. 213-233 Mérida, Venezuela: Universidad de los Andes.  
 


Briceño, M y B. GIL. (2005). Ciudad, imagen y percepción. Revista Geográfica 
Venezolana.  
 


Borja, J. (2002). La ciudad como oferta y la innovación urbanística. Curso: El 
Marketing como  estrategia de desarrollo metropolitano. Donosita-España. Centro 
de Estudios Ambientales - Foro de Paisaje de Vitoria-Gasteiz   
 


Colafranceschi, Daniela (2007) Landscape +100 palabras para habitarlo. 
Barcelona, Ed.  GG. 
 


Durán, María Ángeles (2007) Paisajes del cuerpo, en Joan Nogué (ed.) La 


construcción social del paisaje, Madrid: Biblioteca Nueva. 


Fernández De Rota, José A. (2011). Antropología simbólica del paisaje. En 


González Alcantud y González De Molina (eds.) La tierra. Mitos, ritos y realidades. 


Barcelona: Anthropos. 
 


Gravano, Ariel (2003) Antropología de lo barrial. Estudios sobre producción 
simbólica de la vida urbana. Buenos Aires: Espacio Editorial.  
 


Gravano, Ariel  (2013) Antropología de lo urbano. Tandil: UNICEN.  
 


Luna, Toni; Valverde, Isabel (dir.) (2015). Paisaje y emoción. El resurgir de las 


geografías emocionales. Barcelona: Observatorio del Paisaje de Cataluña; 


Universidat Pompeu Fabra.  
 


Mcharg, I. (2000). Proyectar con la naturaleza. Barcelona-España: Editorial 


Gustavo Gili.   
 


Macfarlane, Robert (2004) Centre for Environmental and Spatial Analysis, Lipman 
Building, Northumbria University, Newcastle upon Tyne, NE1 8ST   
 


Maderuelo, Javier (2005) El paisaje. Génesis de un concepto. Madrid: Abada.  
 


Morgado, Ignacio (2012) Cómo percibimos el mundo. Barcelona: Ariel.   
 


Muñoz, Francesc (2008) Urbanalización. Paisajes comunes, lugares globales. 


Barcelona: GG  
 


Nogué, Joan  (ed.) (2007) La construcción social del paisaje. Madrid: Biblioteca 


Nueva.  
 


Nogué, Joan  (ed.) (2008) El paisaje en la cultura contemporánea. Madrid: 


Biblioteca Nueva.  
 


Nogué, Joan  (ed.) (2009) Entre paisajes. Barcelona: Àmbito.  
 


Nogué, Joan  (ed) (2007) “El paisaje como constructo social”. Madrid: Biblioteca 


Nueva.  
 


Nogué, Joan  (2009) Entre paisajes. Barcelona: Àmbit.  
 


Nogué, Joan; Puigbert, Laura; Bretcha, Gemma (eds.) (2008). Paisatge i salut. 


Barcelona: Departamento de Salud de la Generalidad de Cataluña 
 







 39 


Revista Geográfica Venezolana v.50 n. 2, Mérida (Ve.): Universidad de Los Andes. 
 


Rueda, S. (2000) Del Urbanismo de Cerdá a la Ecología Urbana. En: J. Guillumet 


(ed.)  
 


Planeamiento sostenibilidad. 65-75. Colección Papeles Sert. Interlands. Barcelona, 
España.   
 


Santos, Milton (2000) De la totalidad al lugar. Barcelona: Oikos Tau  
 


Santos, Milton (2000) La Naturaleza del espacio.  Madrid: Ariel  
 


Saperas, Enric (1998) Manual básico de teoría de la comunicación. Barcelona: 


CIMS.  
 


Tafalla, Marta (2015) Paisaje y sensorialidad. Barcelona: Observatori del Paisatge 


de Catalunya; Universitat Pompeu Fabra.  


Tuan, Yi-Fu (1977) Space and place. The perspective of experience. 


Minneapolis:University of  Minnesota Press.  
 


Tuan, Yi-Fu (2007). Topofilia: un estudio de las percepciones, actitudes y valores 


sobre el               entorno.   Barcelona: Melusina. [Título original Topophilia. A study 


of environmental perception, attitudes and values].  
 


Urry, John (2004). La mirada del turista. Lima: Universidad de San Martín de Porres.  
 


Verdaguer, C. (2005) Periferias: hacia dentro, hacia fuera. Conclusiones I Foro 


Urbano De  Paisaje Vitoria-Gasteiz. 1-11. Miembros de gea21 (Comité Técnico). 


España   


 
 


Innovaciones tecnológicas para la construcción sustentable  
 


Parte I. Problemática de la tecnología arquitectónica 
 


Seminario. Parte 1. 
Carga horaria: 20 horas (15 teóricas/ 5 prácticas) 
Régimen: Mensual 
Carácter: Obligatorio 
Modalidad: Presencial 
 


Objetivos 
-Abordar la problemática de la tecnología arquitectónica desde su significación 
histórica y como condicionante de la forma arquitectónica. 
-Conocer nuevas metodologías de abordaje para limitar el uso de los recursos 
naturales en el diseño arquitectónico, urbano y territorial.  
-Concientizar sobre la necesidad de optimizar el uso racional de la energía como 
exigencia de protección del ambiente y preservación de la naturaleza y el paisaje. 
-Conceptualizar sobre la innovación tecnológica en arquitectura y campos del 
diseño. 
 


Contenidos 
Unidad 1. Introducción a la problemática actual de la tecnología arquitectónica. 
Significación del concepto de tecnología arquitectónica. La construcción de la 
arquitectura. Relación histórica - cronología de la técnica arquitectónica. Relación 
de la arquitectura y la tecnología a través del tiempo. La materialización de la 
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arquitectura como problema físico. La tecnología como condicionante de la forma 
arquitectónica. 
 


Unidad 2. De la tradición mecánica al concepto activo de la termodinámica.  La 
arquitectura como sistema complejo. Tecnología y entropía.  Cultura arquitectónica 
de la energía. Autosuficiencia energética. El concepto de eficiencia tecnológica. 
Sustentabilidad y tecnología arquitectónica. 
 


Unidad 3. Reflexiones para un debate sobre la relación entre tecnología 
arquitectónica, sustentabilidad y cultura. Conceptualización de la innovación 
tecnológica en arquitectura. Características de la innovación tecnológica como 
resultado. El fenómeno de transiliencia en la innovación. La innovación como 
proceso. Modelos clásicos de procesos de innovación. Relación entre la innovación 
tecnológica y la innovación arquitectónica. Innovaciones locales – regionales. 
Transculturación de las innovaciones tecnológicas. Efectos y consecuencias. 
 


Unidad 4. Construcción sostenible y relación con la innovación. La tecnología de la 
arquitectura emergente. Los sistemas complejos como productores de arquitectura. 
Importancia de la transdisciplina. Appropriate Technology (AT). Cultura 
arquitectónica de la energía. Autosuficiencia energética. El concepto de eficiencia 
tecnológica. Movimientos y propuestas. 
 


Metodología de enseñanza 
El dictado se concretará de manera intensiva. Se prevé que los/las cursantes 
realicen una lectura previa de la bibliografía recomendada e intervengan de manera 
activa en el tratamiento de cada uno de las cuestiones-problema que integran este 
programa.  
La actividad pedagógica se organizará según el modelo: presentación-discusión-
conclusión. El/la docente a cargo realizará una presentación de los conceptos de 
cada clase y los objetivos que se pretenden alcanzar con su tratamiento. 
Seguidamente, los/las cursantes realizarán intervenciones grupales que posibiliten 
el intercambio y el uso de la crítica para permitir el abordaje desde diferentes puntos 
de vista sobre el problema en cuestión. Con estos insumos se promoverá la 
redacción parcial de conclusiones preliminares que sinteticen los resultados del 
tratamiento de cada cuestión. 
 


Modalidad de evaluación 
La aprobación del seminario requiere del desarrollo de un trabajo práctico individual 
que incorpore los desarrollos teóricos y metodológicos abordados, en donde el 
doctorando sustente posturas personales sobre la materia. Se preferirá que se 
vincule el contenido del seminario con el trabajo de investigación doctoral. Se 
evaluará la comprensión y aplicación creativa de los contenidos desarrollados. 
 


Bibliografía 
Abalos, Iñaki; Herreros, Juan. (1992) Técnica y Arquitectura en la Ciudad 
Contemporáne, Madrid: Editorial .  
 


Abalos, I., Sentkiewicz, R. (2015) Ensayos sobre Termodinámica, Arquitectura y 
Belleza Nueva York, Barcelona: Actar Publishers. 
 


Abernathy, William J.; Clark, Kim B. (1985) Innovation: mapping the winds of 
creative destruction. Research policy; 14. pp. 3 – 22. 
 



http://faudi.biblio.unc.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:%2286%22

http://faudi.biblio.unc.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%22Bozal,%20Amaya%22

http://faudi.biblio.unc.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Akal%20Ediciones,%20
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de Albuquerque, A.A. (2019) El diálogo entre tectónica y la reconsideración de la 
Modernidad como enfoque teórico en la Arquitectura Contemporánea. Red 
Universitaria de urbanismo y arquitectura. RUA. año 11, número 22, 2019 
 


Araujo, Ramón. (2007) La arquitectura como técnica. (1), Superficies. Madrid: 
A.T.C. ediciones. 
 


Castro Villalba, Antonio. (1999) Historia de la construcción arquitectónica. Volumen 
12 de Quaderns d'arquitectes. Barcelona: Universidad Politécnica de Cataluña.  
 


Escorsa, Pere; Valls, Jaime. (2003) Tecnología e innovación en la empresa, 
Capitulo 1: La Innovación. Barcelona: Ediciones UPC. 
 


García-Germán, Javier. (2010) De lo mecánico a lo termodinámico. Por una 
definición energética de la arquitectura y del territorio. Barcelona: Editorial Gustavo 
Gili, S.L. 
 


Frampton, Kenneth; Bozal, Amaya; Calatrava, Juan A. (1999) Estudios sobre 
cultura tectónica: poéticas de la construcción en la arquitectura de los siglos XIX y 
XX, Madrid:  Akal Ediciones   
 


Instituto Argentino de Normalización y Certificación. IRAM 11930 Construcción 
sostenible: principios generales / Sustainability in building construction: general 
principles.  
 


Jauregui, Uriel; Barbachan, Carlos. (1999) Arquitectura-tecnología-innovación 
Tecnológica y docencia. Estudios del Hábitat. Vol. II, N°6, pp. 17-21. 
 


Parera C. (2017). Pautas para una arquitectura del futuro. Reyner Banham y la 
tecnología para un entorno bien climatizado. Revista AREA. Agenda de Reflexión 
en Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Agenda of Reflection on Architecture, Design 
and Urbanism 23, octubre de 2017. 
 


Sarquis, Jorge. (2008) Arquitectura y técnica, Buenos Aires: Editorial Nobuko. 
 


Strike, J. (2004). De la construcción a los proyectos: la influencia de las nuevas 
técnicas en el diseño arquitectónico, 1700-2000. Reverte. 229 páginas. 
 


Vallderuten Daraviña, O. (2018) La tecnología como proceso de producción del 
espacio. Entorno Geográfico, no. 16, 2018, p. 94+.  
 


Villegas-Rodríguez E., Prieto L.F.M., Cortés-Cely O. (2016). Paradigmas que 
limitan la producción y el consumo sustentable de la arquitectura. Revista de 
Tecnología, Journal of Technology, Volumen 13, Número Especial, Págs. 27-37. 
 
 


Parte II. Sustentabilidad del hábitat construido 
 


Seminario. Parte 2. 
Carga horaria: 20 horas (15 teóricas/ 5 prácticas) 
Régimen: Mensual 
Carácter: Obligatorio 
Modalidad: Presencial 
 


Objetivos 
-Desarrollar criterios de sustentabilidad en arquitectura y urbanismo y 
conceptualizar sobre la sustentabilidad en el hábitat edificado.  
-Analizar ejemplos de estudios de impacto ambiental en distintas escalas.  



http://ggili.com/es/tienda/productos/de-lo-mecanico-a-lo-termodinamico?persona_id=842

http://ggili.com/es/tienda/productos/de-lo-mecanico-a-lo-termodinamico?persona_id=842

http://faudi.biblio.unc.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:%2286%22

http://faudi.biblio.unc.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%22Bozal,%20Amaya%22

http://faudi.biblio.unc.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%22Calatrava,%20Juan%20A.%22

http://faudi.biblio.unc.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Akal%20Ediciones,%20

http://faudi.biblio.unc.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:%224705%22
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-Demostrar aplicaciones del método experimental en investigación urbana y 
arquitectónica. 
 


Contenidos 
Unidad 1. Sustentabilidad del hábitat construido. De la teoría a la práctica de 
sustentabilidad en el desarrollo urbano.  Sustentabilidad ambiental, social y 
económica en urbanismo. 
 


Unidad 2. Morfología edilicia, tejido urbano y espacios micro urbanos. 


Transformación urbana en ciudades latinoamericanas. Cualidades de diseño a 


escala urbana y micro urbana. 
 


Unidad 3. Cualidades de diseño urbano: experimentación en la ciudad. Condiciones 


micro climáticas y caracterización de espacios exteriores urbanos. Accesibilidad 


universal a escala urbana. Observación y evaluación de calidad de diseño urbano. 
 


Unidad 4. Impacto ambiental del hábitat edificado. Resultados de la 


experimentación en sectores urbanos. Ecología urbana, huella ecológica. 


Fenómeno de la isla de calor. Impacto ambiental, conservación y desarrollo del 


hábitat edificado. 
 


Unidad 5. Desarrollo urbano sustentable. Evaluación de impacto ambiental EIA y 


sustentabilidad en proyectos. Estudio de casos, potencial y evidencias: Proyecto 


GEF-Argentina en vivienda social; EE Ciudad Judicial de Barcelona; EIA en 


proyecto ‘al Río’; AU-3; etc. 
 


Metodología de enseñanza 
El seminario involucra para su desarrollo, actividades de presentaciones teóricas 
de contenidos y de análisis y discusión colectiva de textos. Se trata de un seminario 
presencial con una instancia final de verificación experimental con trabajo de campo 
en la ciudad analizando ejemplos de intervención relacionados con los temas 
propuestos en el programa.  
 


Modalidad de evaluación 
La evolución final se realizará sobre la base de la presentación de trabajo individual 
de síntesis. Se deberán analizar y proponer alternativas de iniciativas de 
sustentabilidad urbana en distintas escalas de la producción de hábitat: sector 
urbano, espacio específico o recorrido, y detectar posibilidades de innovación en 
proyectos o medidas que contribuyan a mejorar la calidad urbana y su respuesta 
social. 
 


Bibliografía 
de Schiller, Silvia, (2001), Sustentabilidad y transformación del tejido urbano en la 
cuadrícula Latinoamericana en Globalización, Forma Urbana y Gobernabilidad, 
Eds. Falú, Ana y Carmona, Marisa, 3ra Conferencia Internacional Red Alfa-Ibis, 
UNC-TUD, Córdoba, Argentina, y Delft, Países Bajos.  
 


de Schiller, Silvia, (2011), Calificación de Sustentabilidad Urbana, 2da Conferencia 
Internacional en Medio Ambiente Construido y Desarrollo Sustentable, La Habana: 
MACDES2011.  
 


de Schiller, Silvia et al, (2011), Hacia la Certificación de Edificación Sustentable, 
Jornadas de Investigación SI+AMB, Buenos Aires: FADU-UBA.  
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de Schiller, Silvia; Evans, John Martin; Kullock, David, y Murillo, Fernando (2015), 
Ordenamiento Territorial y Ambiente (2015). Jornadas de Investigación SI+Ter, 
Buenos Aires: FADU-UBA.   
 


Evans, Julian, (2010), Sustentabilidad en Arquitectura 1, Ediciones CPAU, 
Comisión de Arquitectura, Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, 97 
págs., Buenos Aires. Resumen en SUMMA+ 104 (junio 2010), 4 págs., Buenos 
Aires.  
 


Evans, John Martin y de Schiller, Silvia, (2004), Herencia y Vigencia de la 
Arquitectura Bioclimática en América del Sur, en Anuario UAM-Azcapotzalco, 
México D. F., 28 págs.  
 


Evans, John Martin y Silvia de Schiller (2005), Isla de calor en ciudades con clima 
calido-húmedo, el caso de Tampico, México. Actas de ASADES.   
 


Kozak, Daniel y Romanello, Laura, (2013) Sustentabilidad en Arquitectura 2, 
Comisión de Arquitectura, Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, 
Buenos Aires: Ediciones CPAU.  
 


Schwarz, Andrés y de Schiller, Silvia (2015) Indicadores de sustentabilidad en 
edificios comerciales, Jornadas de Investigación SI+Ter, Buenos Aires: FADU-UBA. 
 


Skvarca, Verónica y de Schiller, Silvia, (2015), La patrimonialización del territorio: 
Parques Nacionales, una estrategia para el desarrollo patagónico, Jornadas de 
Investigación SI+Ter, Buenos Aires: FADU-UBA. 
 
 


MÓDULO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN   
 


Taller de Tesis I A IV 
 


Carga horaria: 40 hs (cada Taller) (25 teóricas/ 15 prácticas) 
Régimen:  Mensual 
Carácter: Obligatorio 
Modalidad: Presencial 
 


Objetivos 
Los Talleres de Tesis cumplen el propósito de efectuar el seguimiento y evaluación 
cada etapa del plan individual de tesis del/de la doctorando/a, facilitando el 
intercambio de opiniones sobre la metodología y los temas de Tesis entre los/las 
doctorandos/as y la Comisión Asesora de Tesis. 
Sus objetivos son: 
-Formular, organizar y presentar el proyecto de plan de tesis individual. 
-Profundizar conocimientos y metodologías y su transferencia en correspondencia 
con el estado de avance del plan de tesis.  
 


Contenidos 
En los Talleres se verificará el correlato del estado de avance de la tesis y la 
precisión de su desarrollo metodológico acorde a los siguientes contenidos 
mínimos: 
 


Taller de Tesis I (primer semestre) 
En el primer Taller de Tesis es requerida la presentación del plan individual de Tesis 
y Director/a / Co-director/a propuesto/a. 
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El mismo incluirá: título, palabras clave, fundamentos de la elección del tema, 
formulación del problema de investigación, estado del arte, y marco teórico en el 
que se fundamentará la investigación, objetivos generales y específicos, hipótesis, 
metodología y actividades a desarrollar, factibilidad y bibliografía. Se presentará en 
formato de documento con una extensión mínima de 3.000 palabras y se expondrá 
en forma oral. 
 


Taller de Tesis II (tercer semestre) 
En el segundo Taller los/las doctorandos/as presentarán los avances en relación al 
marco teórico de la Tesis y profundizarán sobre el estado del arte del tema a 
investigar que fuera enunciado en el Taller I. 
Se requiere haber realizado un avance bibliográfico pertinente para la temática 
respectiva, fundamentando las corrientes de pensamiento en las que se sitúa su 
trabajo, y estructurar el desarrollo del marco teórico considerando las palabras 
clave, e identificando las dimensiones analíticas que se abordarán en el estudio. 
Un mes antes de la fecha de realización del Taller, el/la doctorando/a presentará 
un documento con una extensión mínima de 6.000 palabras, en el que desarrollará 
los avances realizados en este campo. 
 


Taller de Tesis III (quinto semestre) 
El Taller versa sobre el desarrollo empírico propuesto para verificar la hipótesis de 
investigación. Se requiere precisar las dimensiones analíticas, (variables – 
indicadores) y presentar un avance metodológico que dé cuenta de cómo se 
abordará el trabajo de campo. Precisar sobre el estudio a realizar (casuística) y las 
técnicas y estrategias metodológicas (cualitativas, cuantitativas, otras) que se 
aplicará para la obtención de los datos que verifiquen el desarrollo empírico 
propuesto.  
Un mes antes de la fecha de realización del Taller, el/la doctorando/a presentará 
un documento con una extensión mínima de 6.000 palabras, en el que presente los 
avances realizados en este campo. 
 


Taller de Tesis IV (séptimo semestre) 
Dado que se trata del último Taller, el/la doctorando/a presentará un avance general 
de su proyecto de investigación doctoral. En esta instancia de avance se deberá 
contar con el formato de la Tesis (estructura del trabajo) ya definido. Se incluirá el 
índice general de la Tesis con el desagregado en los diferentes capítulos de los 
contenidos / temas que se abordan. Se presentará la bibliografía y los avances o 
resultados parciales que se hubieran obtenido en relación con las diferentes etapas 
en que se estructuró su trabajo de investigación doctoral.  
Un mes antes de la fecha de realización del Taller, el/la doctorando/a presentará 
un documento con una extensión mínima de 10.000 palabras, en el que presente 
los avances realizados en este campo. Para la aprobación de este Taller, se 
requiere una publicación de avances de su Tesis en una revista científica acorde al 
campo temático de la Tesis.  
 


Metodología de enseñanza 
Presentación en el Taller de todos los trabajos de Tesis, en presencia de todos 
los/las doctorandos/as, los/las respectivos/as Directores/as de Tesis y los/las 
integrantes de la Comisión Asesora de Tesis (CAT). 
Cada doctorando/a expone su avance de Tesis y el resto de los/las doctorandos/as, 
Directores/as e integrantes de CAT efectúan el debate y reflexión sobre cada tema.  
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La modalidad incluye la presentación de un informe de avance escrito que será 
expuesto, debatido y posteriormente evaluado y certificado mediante acta.  
 


Modalidad de evaluación 
En cada Taller se efectuará la tarea de seguimiento y evaluación del avance del 
plan individual de la Tesis presentado por el/la doctorando/a y avalado por su 
Director/a.  
Los avances presentados en cada Taller serán evaluados por la CAT quien emitirá 
un dictamen sobre el trabajo parcial presentado, acreditando o no la aprobación de 
la etapa, en base al seguimiento y evaluación académica de la aplicación de los 
conceptos adquiridos en las bibliografías específicas, en las Instancias de 
formación básica, profundización, reflexión y debate, y en la construcción de 
metodologías y pensamientos originales. 
 


Bibliografía 
Específicas utilizadas por los/las doctorandos/as para el desarrollo de sus Tesis y 
las sugeridas por la Comisión Asesora de Tesis para cada Taller. 
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