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Resolución H. Consejo Directivo

Número: 

Referencia: EXP 2020-00049499

 
VISTO

El Expediente Electrónico 2020-00049499, por el que la Escuela de Posgrado, solicita la
aprobación de las modificaciones al REGLAMENTO y PLAN DE ESTUDIOS de la Carrera
de Especialización en Planificación y Diseño del Paisaje,

Y CONSIDERANDO:

Que la Resolución HCS Nº 207/03 ampliada mediante Resolución HCS Nº 209/03, hace lugar a
la Resolución HCD Nº 14/03 de creación de la Carrera de Especialización en Planificación y
Diseño del Paisaje, de aprobación de su Plan de Estudios y Reglamento.

Que la Carrera fue validada por el Ministerio de Educación de la Nación el seis de octubre de
2016, mediante Resolución N° 1674/2016.

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

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

Que 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



Especialización en Planificación y Diseño del Paisaje aprobado por Resolución HCD Nº 14/03
y por Resolución HCS Nº 207/03 ampliada mediante Resolución HCS Nº 209/03, que consta en
ANEXO I que forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º: Aprobar las modificaciones al PLAN DE ESTUDIOS de la Carrera de
Especialización en Planificación y Diseño del Paisaje aprobado por Resolución HCD Nº 14/03
y por Resolución HCS Nº 207/03 ampliada mediante Resolución HCS Nº 209/03, que consta en
ANEXO II que forma parte de la presente Resolución.

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO A
SIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.
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ESPECIALIZACIÓN EN PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DEL PAISAJE 
 


ANEXO I 
REGLAMENTO DE CARRERA 


 
TÍTULO I – DE LA CARRERA 
 


Artículo 1º: La Universidad Nacional de Córdoba otorgará, a propuesta de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño, el título de posgrado de Especialista en Planificación 
y Diseño del Paisaje de acuerdo con el Plan de Estudios de la Carrera, mediante los 
procedimientos dispuestos en el Reglamento General de la Escuela de Posgrado y en el 
presente Reglamento de Carrera. La obtención del título de posgrado de Especialista en 
Planificación y Diseño del Paisaje involucra el estudio y capacitación en el área de la 
Arquitectura del Paisaje, con el objetivo de ampliar y perfeccionar la capacitación del 
arquitecto/a y de otras disciplinas concurrentes en la materia. 
 


Artículo 2º: Para la obtención del título mencionado en el Art. 1º se requerirá la realización 
de las actividades académicas que se enuncian a continuación: 
 


a) Cursar la totalidad del Plan de Estudios de la Especialización y aprobar las materias 
que lo estructuran.  


 


b) Aprobar, en el primer año de la Carrera, un examen de lecto-comprensión de idioma 
extranjero (inglés, francés, portugués, italiano o alemán) o acreditar conocimiento 
suficiente de un idioma extranjero, que le permita leer y comprender textos científicos 
y técnicos. 


 


c) Elaborar y aprobar un Trabajo Final Integrador de contenidos, cuya presentación y 
resolución tendrán una definición proyectual disciplinar. 


 


d) Cancelar la totalidad de los compromisos arancelarios fijados. 
 


Artículo 3º: Cuando el/la estudiante haya cumplido todos los requisitos establecidos en el 
Reglamento y resoluciones que se dictaren como consecuencia, la Dirección de la Escuela 
de Posgrado dará curso a los trámites necesarios para que la Universidad le otorgue el 
Título de Especialista en Planificación y Diseño del Paisaje. 
 
TÍTULO II - DE LA CONDUCCIÓN Y GESTIÓN DE LA CARRERA 
 


Artículo 4º: La conducción y gestión de la Carrera será ejercido por un/a Director/a, un/a 
Coordinador/a y un Comité Académico. 
 
TÍTULO III – DE LA DIRECCIÓN 
 


Artículo 5º: El/la Director/a de la Carrera deberá ser o haber sido Profesor/a Emérito/a, 
Consulto/a, o Profesor/a regular. En todos los casos ser o haber sido docente investigador/a 
categoría I, II, o III y poseer título de posgrado igual o superior al que otorga la Carrera.  
 


El/la Director/a y Coordinador/a serán designados por el HCD a propuesta de la Dirección 
de la Escuela de Posgrado. Durarán en sus funciones por un período de cuatro años y 
podrán ser re designados/as, por única vez, por el mismo término. En caso de ser 
necesarias las designaciones de nuevo Director/a y/o Coordinador/a, el/la Director/a de la 
Escuela de Posgrado presentará al HCD una propuesta, según lo establecido en el 
Reglamento de la Escuela de Posgrado FAUD, previa consulta con los/las integrantes del 
Comité Académico y los/las profesores/as estables de la Carrera. 
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Artículo 6º: Las funciones del/de la Director/a serán:  
a) Planificar y organizar el desarrollo de las actividades académicas de la Carrera.  
 


b) Evaluar los antecedentes de los/las postulantes y considerar su admisión en la 
especialización, conjuntamente con el Comité Académico de la Carrera. 
 


c) Promover programas y gestionar convenios que amplíen los espacios de investigación y 
desarrollo donde se puedan realizar los Trabajos Finales que surjan del ámbito específico 
de la Carrera.  
 


d) Coordinar los procesos de evaluación establecidos en el presente Reglamento. 
 


e) Ejercer la representación de la Carrera ante las autoridades de la FAUD, ante 
organismos oficiales y privados y asesorar en todas las cuestiones atinentes a la Carrera 
que le sean requeridas.  
 


f) Promover vinculaciones internas y externas a la FAUD, propiciando la transferencia de lo 
producido en la Carrera con otras unidades académicas y con el medio social en general. 
 


g) Proponer a la Dirección de la Escuela de Posgrado FAUD la nómina de integrantes del 
Comité Académico para su designación por el HCD. 
 


h) Presidir el Comité Académico y convocar las reuniones ordinarias y extraordinarias del 
Cuerpo. 
 


i) Proponer a la Dirección de la Escuela de Posgrado, conjuntamente con el Comité 
Académico, la nómina de los/las docentes de las asignaturas para su designación por 
Resolución.  
 


j) Proponer a la Dirección de la Escuela de Posgrado, conjuntamente con el Comité 
Académico, la nómina de los/las integrantes de tribunales evaluadores de Trabajos Finales 
de Integración, para su designación por Resolución Decanal. 
 


k). Evaluar los temas y los antecedentes de los/las Directores/as de los Trabajos Finales 
integradores propuestos/as por los/las estudiantes para finalizar la Carrera, conjuntamente 
con el Comité Académico. 
 


l) Supervisar el desempeño de docentes a través de encuestas a estudiantes y/o 
requerimiento de informes. 
 


m) Acordar, en conjunto con el Comité Académico, equivalencias previstas en el presente 
Reglamento. 
 


n) Proponer a la Dirección de la Escuela de Posgrado la nómina de estudiantes con méritos 
para ser acreedores/as de becas que otorgue la Facultad y/o la Universidad. 
 


o) Organizar y coordinar el proceso de autoevaluación de la Carrera y los procesos de 
acreditación que correspondieren. 
 


p) 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. 
 
q) Proponer la gestión de los recursos de la Carrera y elevar a la Dirección de la Escuela 
de Posgrado FAUD la propuesta de aranceles que deberán abonar los/las estudiantes, el 
presupuesto estimativo anual y las rendiciones anuales de cuentas.  
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r) Velar por el cumplimiento del presente Reglamento y otras disposiciones relacionadas 
con el funcionamiento de la Carrera. 
 


s) Colaborar con la Dirección de la Escuela de Posgrado en tareas generales pertinentes a 
ésta. 


  
TITULO IV - DEL/DE LA COORDINADOR/A 
 


Artículo 7º: El/la Coordinador/a tendrá título igual o superior al que otorga la Carrera. La 
designación será realizada por Resolución Decanal a propuesta del/de la Directora/a de la 
Carrera. 
Las funciones del/de la Coordinador/a serán:  
a) Colaborar con el/la Director/a en todas las instancias de planificación, dictado y 
autoevaluación de la Carrera como así también en las gestiones de extensión y vinculación.  
 


b) Coordinar con la Escuela de Posgrado las actividades para el desarrollo académico de 
la Carrera. 
 


c) Colaborar con el/la Director/a en las gestiones extensionistas y de vinculación con el 
medio laboral, académico y estatal. (Nación, Provincia, Municipios, Comunas). 
 


d) Coordinar las actividades y el funcionamiento del Comité Académico de la Carrera. 
 


e) Coordinar con la Escuela de Posgrado la recepción y tramitación de las inscripciones a 
la Carrera, así como la presentación del Trabajo Final de los/las estudiantes. 
 


f) Articular la relación del Comité Académico con los/las Directores/as de Trabajo Final y 
los/las estudiantes.  
 


g) Realizar el control y el seguimiento administrativo de los/las estudiantes, en coordinación 
con la Escuela de Posgrado. 
 


h) Difundir las actividades vinculadas a la Carrera, tanto la comunidad de la FAUD como en 
general, en coordinación con la Escuela de Posgrado. 
 


i) Receptar y atender las inquietudes y requerimientos de los/las estudiantes y elevarlas 
al/a la Director/a cuando requieran de un tratamiento o resolución especial o excepcional.  


 
TÍTULO V – DEL COMITÉ ACADÉMICO 
 


Artículo 8º: El Comité Académico estará integrado por tres docentes de la Carrera y será 
presidido por el/la Director/a. Las normas sobre asistencia y sobre el funcionamiento se 
ajustarán al Reglamento establecido para los/las integrantes del Comité Asesor de la 
Escuela de Posgrado. En caso de ausencia del/de la Director/a, el Comité Académico será 
presidido por el/la integrante de más antigüedad.  
Artículo 9º: Los/las integrantes del Comité Académico 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 o superior a la 
ofrecida por la Carrera y acorde a los objetivos de la misma. En caso de ausencia del título 
de posgrado podrá considerarse la trayectoria como profesional, docente e investigador/a. 
Al menos el cincuenta por ciento (50%) de sus integrantes deberán ser o haber sido 
profesores/as regulares de la UNC con titulación de posgrado. El/la Director/a de la Carrera 
elevará la nómina al/a la Director/a de la Escuela de Posgrado para que proponga su 
designación al HCD y durarán un período de cuatro años en sus funciones, pudiendo ser 
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re designados/as en los mismos términos que las personas que ejercen la Dirección y 
Coordinación de la Carrera.  
 


Artículo 10º: Las funciones del Comité Académico serán: 
a) Evaluar los antecedentes de los/las postulantes y considerar su admisión en la 
Especialización, conjuntamente con la Dirección de la Carrera. 
 


b) Expedirse sobre las solicitudes de equivalencia y otorgar equivalencias, previo análisis 
de antecedentes. 
 


c) Evaluar los temas y los antecedentes de los/las Directores/as de los Trabajos Finales 
propuestos/as por los/las estudiantes para finalizar la Carrera, conjuntamente con la 
Dirección de la Carrera.  
 


d) Decidir el otorgamiento de becas internas de la Carrera y la nómina de los/las estudiantes 
que poseen merecimientos para ser acreedores/as a las becas que otorgue la Facultad o 
la Universidad.  
 


e) Colaborar con la Dirección de la Carrera, cuando 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. 
 


g) Proponer a la Dirección de la Escuela de Posgrado FAUD, conjuntamente con la 
Dirección de la Carrera, la composición de los tribunales de evaluación de Trabajos Finales 
para su designación por Resolución Decanal. 
 


h) Proponer a la Dirección de la Escuela de Posgrado, conjuntamente con la Dirección de 
la Carrera, la nómina de los/las docentes de los espacios curriculares para su designación 
por el HCD. 
 


i) Establecer las pautas de la evaluación escrita que deberán aprobar los/las postulantes 
egresados/as de Institutos de Enseñanza Superior, tendiente a verificar una formación 
compatible a las exigencias de la Carrera. 
 


j) Presentar a la Dirección de la Escuela de Posgrado, conjuntamente con la Dirección de 
la Carrera, las propuestas de modificación del Plan de Estudios, con la correspondiente 
fundamentación, para su tratamiento y aprobación por el HCD. 
 


k) Realizar el seguimiento del plan de gestión de la Especialización y elaboración de planes 
de mejoras.  
 


l) Evaluar y dictaminar sobre el proyecto del Trabajo Final de la Carrera y el/la Director/a 
propuesto/a por el/la estudiante. 
 


m) Otorgar reconocimiento de materias aprobadas o su actualización en el caso de 
estudiantes que se reincorporen a la Carrera. 
 
TÍTULO VI – DE LOS/LAS ESTUDIANTES  
 


Artículo 11º: Podrán postularse para cursar la Especialización: 
a) Egresados/as de universidades nacionales, provinciales, públicas o privadas 
reconocidas por autoridad competente, que posean título de grado en carreras de al menos 
cuatro años de duración, afines a los ejes temáticos de esta Carrera. Deberán poseer título 
de grado universitario en Arquitectura, Diseño Industrial, Ingeniería Civil, Biología, Artes, 
Ciencias Agropecuarias y Geografía, emitido por universidades nacionales o privadas del 
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País u otros títulos de distintas áreas cuyas actuaciones profesionales acrediten vinculación 
con la planificación y el diseño del paisaje, emitidos por universidades reconocidas por el 
Ministerio de Educación de la Nación. 
b) Egresados/as de universidades extranjeras con título de nivel equivalente al de grado 
otorgado por la Universidad Nacional de Córdoba, según normativas vigentes en el ámbito 
de la Universidad Nacional de Córdoba. Su admisión no significará reválida del título de 
grado ni los/las habilitará para ejercer la profesión en el ámbito de la República Argentina. 
c) Egresados/as de Institutos de Educación Superior que posean títulos en carreras afines 
a los ejes temáticos de la que se dicta. Deberán acreditar antecedentes suficientes y 
específicos en el área de la Especialización, encuadrándose en lo establecido por el art. 39 
bis de la Ley 25.754 y la Resolución HCS 279/04. La Dirección de la Carrera y su Comité 
Académico podrán exigir a los/as postulantes incluidos/as en estos casos, para considerar 
su admisión, la realización de un examen sobre temas generales relacionados al campo de 
la Carrera y/o una entrevista. 
La Dirección de la Carrera y su Comité Académico podrán exigir a los/las postulantes, para 
considerar su admisión, un examen de calificación sobre temas generales sobre 
planificación, gestión y/o diseño disciplinar del Paisaje, acorde a los conocimientos 
adquiridos en sus respectivos títulos de grado. 
 


Artículo 12º: Cada postulante deberá inscribirse mediante la presentación de una solicitud 
escrita dirigida al/a la Director/a de la Carrera, en el período que establezca la Unidad 
Académica en la Escuela de Posgrado. La presentación implica el reconocimiento y 
aceptación del Reglamento de la Carrera por parte del/de la postulante. Una vez admitido/a 
por las autoridades de la Carrera, entregará en carpeta al Despacho de Estudiantes de la 
Escuela de Posgrado la siguiente documentación: 
 


a) Fotocopia legalizada del Título Universitario tal como se refiere en el Art. 13º del presente 
Reglamento, debidamente legalizado. 
b) Fotocopia legalizada del Certificado analítico de las materias de grado, con el promedio 
general incluidos aplazos, debidamente legalizado. 
c) Para el caso de estudiantes extranjeros/as, se requerirá fotocopia legalizada del título 
universitario y del plan de estudios debidamente apostillados. Fotocopia de permiso de 
residencia para estudiantes. La aceptación no significará la reválida del título de grado ni 
habilitará para ejercer la profesión en el ámbito de la República Argentina.   
d) Currículum Vitae. 
f) Fotocopia DNI o pasaporte, en caso de ser extranjero/a. 
g) Fotografía actualizada 4 cm x 4 cm. 
h) Ficha de estudiante provista por Área Enseñanza de la Escuela de Posgrado. 
i) En el caso de estudiantes extranjeros/as no hispano parlantes, comprobante de 
aprobación de examen CELU, según normativa vigente en la UNC. 
j) Para quienes aún no hayan recibido su Diploma de Grado, comprobante de diploma en 
trámite (Resolución HCS 842/14, Art.1). 
El/la inscripto/a fijará un domicilio legal en la ciudad de Córdoba, donde pueda ser 
notificado/a. 
 


Artículo 13º: La solicitud detallada precedentemente deberá ser aprobada por el/la 
Director/a basada en dictamen del Comité Académico. Dicho Comité deberá expedirse 
sobre la aceptación del/de la postulante con dictamen debidamente fundado en cada caso. 
 
Artículo 14º: La Dirección de la Carrera conjuntamente con el Comité Académico 
considerará casos particulares, pudiendo considerar cumplidos ciertos tramos curriculares 
si la evaluación de los antecedentes de formación del/de la aspirante así lo justificare. El 
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dictamen, debidamente fundado en cada caso, será elevado a la Dirección de la Escuela 
de Posgrado para su consideración y convalidación.  
 


Artículo 15º: La Dirección de la Carrera conjuntamente con el Comité Académico podrá 
reconocer por equivalencia cursos de posgrado ya aprobados por el/la estudiante en esta 
u otra universidad, en temas afines a los propuestos en la Especialización, hasta un máximo 
del 30% del Plan de Estudios de la Carrera. Para estos casos se tendrá en cuenta el 
programa del curso, su pertinencia y profundidad temática, su duración, las características 
de la evaluación final, la nota obtenida, y el currículo del/de la profesor/a dictante. Para su 
reconocimiento, tales cursos de posgrado deben haber sido aprobados con una antelación 
no mayor a los 2 (dos) años al momento de la solicitud y no deben haber sido utilizados por 
el/la aspirante para obtención de título. 
 


Artículo 16º: Cada postulante deberá demostrar conocimiento suficiente de un idioma 
extranjero (inglés, francés o italiano), que le permita leer y comprender textos científicos y 
técnicos. Para ello tendrá una instancia de evaluación inicial. Si no aprobara esta instancia, 
contará con una segunda instancia de evaluación. Se podrá acreditar el conocimiento del 
idioma inglés con la presentación de un resultado en el examen estandarizado TOEFL con 
valores equivalentes al objetivo. En el caso de estudiantes provenientes de países de habla 
no hispana será condición el conocimiento del castellano. La Escuela de Posgrado podrá 
considerar la aceptación de otros exámenes estandarizados de idiomas. 
 


Artículo 17º: Para ser considerado estudiante regular de las asignaturas es necesario 
haber asistido al 80% de las clases teórico-prácticas. Deberá aprobar el Trabajo Final 
propuesto en cada una. Se fijará para cada asignatura fecha de presentación de Trabajo 
Final, así como instancia de recuperación de los no aprobados.  


 


Artículo 18º: Para ser considerado/a estudiante regular de la Carrera, es necesario cursar 
la totalidad de las materias en cada semestre y aprobar por lo menos el 80% de las 
actividades académicas propuesta.  Cuando se haya producido abandono de la Carrera o 
se haya perdido la condición de estudiante regular, se podrá solicitar la reincorporación en 
una nueva cohorte, en tanto se dicte la Carrera. Corresponderá al Comité Académico el 
reconocimiento de las materias aprobadas o solicitar su actualización. 
 


Artículo 19º: La evaluación de los espacios curriculares tendrá carácter obligatorio. La 
aprobación de cada una de ellas será con una calificación no menor de 7(siete) puntos en 
una escala de 0(cero) a 10 (diez). 


 
TÍTULO VII - DE LOS/LAS PROFESORES/AS 
 


Artículo 20º: Todos/as los/las Profesores/as y Directores/as de Trabajo Final Integrador 
que conformen el cuerpo académico de la Especialización deberán poseer título de 
posgrado igual o superior al que otorga la Carrera y deberán ser, o haber sido, 
Profesores/as o Investigadores/as de la Universidad Nacional de Córdoba u otras 
Universidades Nacionales o Institutos orientados a la investigación y/o desarrollo. Además, 
deberán contar con reconocida trayectoria profesional -o indiscutible idoneidad- en el 
campo de la Carrera. 
 


Artículo 21º: La propuesta de designación será presentada por la Dirección de la Carrera 
a la Dirección de la Escuela de Posgrado para que proponga su designación al HCD.  
 
Artículo 22º: Para el reemplazo de docentes, la Dirección de la Carrera elevará la nueva 
propuesta a la Dirección de la Escuela de Posgrado. La nómina se realizará en base a una 
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selección evaluando antecedentes y propuesta de Trabajo. Para estos trámites la Dirección 
será asesorada por el Comité Académico. 
 
TÍTULO VIII – DEL TRABAJO FINAL DE INTEGRACIÓN  


 


Artículo 23º: La evaluación final de la Especialización, se realizará sobre un Trabajo Final 
Integrador de carácter individual que podrá ser acompañado con una defensa por parte 
del/de la estudiante. En esta instancia se realizará la integración de los contenidos 
estudiados en el transcurso de la Carrera y tendrá un desarrollo estricto en el campo de 
cada profesión bajo formatos de proyecto arquitectónico, de plan de manejo agronómico, 
de investigación de casos, artísticos, de diseño industrial, entre otros. Además, la exigencia 
se centrará en la destreza que el/la estudiante demuestre en el manejo conceptual y 
metodológico de los ejes de la Especialización. 
 


Artículo 24º: El/la estudiante presentará un plan de su Trabajo Final Integrador cuando 
finaliza el tercer semestre; y propondrá un/a Director/a dentro del plantel docente de la 
Especialización. Si el tema del Trabajo del/de la estudiante demanda una orientación 
especial, podrá solicitar un/a Codirector/a fuera del plantel docente de la Carrera.  
 


Artículo 25º: El Comité Académico en un plazo de 10 días aceptará o no el plan de trabajo 
y Director/a o Tutor/a Consejero/a, en base a analizar su currículum, verificando que se 
cumplan idénticas condiciones vigentes para los/las docentes de la Especialización, a 
saber: ser profesores/as universitarios/as, ser docentes investigadores/as categorías I, II, o 
III, poseer antecedentes relevantes en su especialidad y experiencia en supervisión de 
trabajos similares. También resolverá sobre situaciones particulares, tales como convenios 
con instituciones que pueda demandar el trabajo.  
 


Artículo 26º: El/la aspirante al título de Especialista deberá presentar y defender su Trabajo 
Final de Integración, dentro de los seis meses de aceptado el plan de trabajo y el/la 
Director/a o Tutor/a Consejero/a, por el Comité Académico. Pasado este plazo el/la 
estudiante deberá solicitar prórroga fundada por otros seis meses. Finalizado el período de 
la prórroga sin haber realizado la nueva presentación, el/la estudiante deberá replantear su 
tema y Director/a.  
 


Artículo 27º: Si el/la estudiante no realiza el cambio de tema y Director/a o Tutor/a 
Consejero/a, dentro de los seis meses siguientes, caducará su regularidad en la 
Especialización. En el caso de desear continuar con sus estudios, el/la estudiante deberá 
realizar una nueva admisión. De ser admitido/a nuevamente, el/la Director/a de Carrera y 
su Comité Académico podrán considerar la aceptación de total o parcial de las asignaturas 
ya aprobadas por el/la estudiante. 
 


Artículo 28º: El Trabajo Final Integrador deberá presentarse a la Dirección de la Carrera y 
Comité Académico para solicitar un tribunal ante el cual se defenderá. La presentación 
constará de 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor transferido a un soporte papel A4 en 
idioma castellano, con todas sus hojas numeradas en forma consecutiva y contener un 
resumen de no más de 200 (doscientas) palabras traducidas en uno de los idiomas 
autorizados e incluirá al final la bibliografía citada en el cuerpo del texto, debidamente 
referenciada según normas APA. Se adjuntará además un soporte digital con el trabajo 
presentado en extensión PDF. La Carrera proporcionará una guía de estilo de informe del 
TFI que tendrá como objetivo facilitar y normar la comunicación de los contenidos del 
informe TFI.  
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TÍTULO IX – DE LOS TRIBUNALES DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO FINAL DE 
INTEGRACIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN  


 


Artículo 29º: La Dirección de la Carrera, conjuntamente con el Comité Académico 
propondrá la conformación del Tribunal de Evaluación del Trabajo Final de Integración. El 
Tribunal estará compuesto por tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes, 
notificando a los/las interesados/as, quienes deberán reunir los mismos requisitos que el/la 
Director/a del Trabajo Final Integrador. La nómina será elevada a la Dirección de la Escuela 
de Posgrado para su convalidación y solicitud de designación. 
 


Artículo 30º: Los/las integrantes del Tribunal de Evaluación dispondrán de un plazo de 
cinco (5) días hábiles a partir de recibir la comunicación de su designación, para comunicar 
por escrito su aceptación. A partir de allí la Dirección de la Carrera deberá notificar a los/las 
estudiantes. 


 
TÍTULO X - DE LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO FINAL INTEGRADOR 


 


Artículo 31º: La Dirección de la Carrera entregará un ejemplar del Trabajo a cada 
integrante del Tribunal, quienes firmarán el recibo correspondiente. 
Los/las integrantes del Tribunal disponen de treinta (30) días corridos a contar desde la 
recepción del Trabajo para redactar un voto debidamente fundamentado, en forma 
individual, emitiendo un dictamen cuyos resultados con mayoría de votos del Tribunal se 
expresarán como:  
a) Aceptado para ser expuesto, en cuyo caso se procederá según lo estipulado en los 
siguientes artículos.  
b) Devuelto para reelaborar. En cuyo caso el/la estudiante deberá modificar o 
complementar, para lo cual el Tribunal fijará un plazo no mayor de seis meses. Cumplido 
este plazo sin haberse realizado las modificaciones sugeridas, y no habiendo solicitado 
prórroga, (la que no podrá exceder los seis meses), el Trabajo se considerará rechazado. 
c) Rechazado. Si esto ocurre, el/la estudiante no podrá presentarlo para su estudio por el 
Tribunal hasta transcurrido 12 (doce) meses de su presentación original, término durante 
el cual deberá rehacerlo. 
 


Artículo 32º: Si el Tribunal acepta el Trabajo, la Dirección de la Carrera, fijará una fecha 
especial para que el/la estudiante realice su exposición en sesión pública, si se optara por 
este mecanismo. 
 


Artículo 33º: La defensa se realizará ante la presencia de los/las tres integrantes del 
Tribunal de Evaluación del Trabajo Final Integrador designado y confirmado. Concluida la 
exposición, los/las integrantes del Tribunal podrán realizar preguntas aclaratorias, luego de 
lo cual labrarán el acta donde constará la decisión final sobre la aprobación del Trabajo que 
se reflejará en la siguiente escala: De 0 (cero) a 6 (seis) equivale a desaprobado y por lo 
tanto será insuficiente, de 7 (siete) a 10 (diez) aprobado: 7 (siete) y ocho (ocho) muy bueno, 
9 (nueve) distinguido y 10 (diez) sobresaliente. 
 
TÍTULO XI – DE LA RESOLUCIÓN DE SITUACIONES NO PREVISTAS 
 


Artículo 34º: Todas las situaciones no previstas en el presente Reglamento, serán 
resueltas en primera instancia por el Comité Académico, en segunda por la Escuela de 
Posgrado y en última instancia por el HCD de la Facultad.  
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ESPECIALIZACIÓN EN PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DEL PAISAJE 
 


ANEXO II 
PLAN DE ESTUDIOS 


 
Carrera: Especialización en Planificación y Diseño del Paisaje 
Modalidad: Presencial. Plan de Estudios estructurado 
 
1. FUNDAMENTACIÓN 
La Especialización en Diseño y Planificación del Paisaje constituye un espacio 
académico de producción de conocimientos y transferencias para formar expertos 
en el campo disciplinar. Se orienta a profundizar la temática del paisaje como 
campo de aplicación de varias profesiones que intervienen con investigaciones, 
teorías y prácticas en temas relacionados al paisaje, ampliando así la capacitación 
profesional. 
 


A los efectos de enmarcar conceptualmente la Carrera se explica al paisaje como 
un producto social resultante de la transformación colectiva de los escenarios 
naturales por la proyección cultural de la sociedad en un territorio determinado. 
 


Los paisajes manifiestan una particular forma de organizar y experimentar el 
territorio construyendo socialmente complejas y cambiantes relaciones de poder, 
de clase, de etnia, de sistemas productivos, de sistemas simbólicos. Por eso las 
visiones sobre el paisaje son diversas y a veces contrapuestas, pero siempre son 
realidades socio-territoriales. 
 


Esta caracterización explica porque en los últimos 40 años el campo de 
conocimiento del paisaje se ha ampliado y se ha tornado interdisciplinario e 
inclusivo en cuanto a sus incumbencias y alcances, incorporando en primera 
instancia, el interés por su relación con los conceptos de ambiente, ecología, 
sustentabilidad y resiliencia.  
 


En los mismos años, temas relacionados con la equidad social, los aspectos 
culturales, patrimoniales y artísticos en su relación con los componentes naturales 
y las artes, la salud y últimamente los económicos, reclamaron la atención en el 
tratamiento del paisaje al incorporar nuevos requerimientos para un espectro más 
amplio de las demandas sociales en el tema. 
 


En la actualidad y desde una mirada prospectiva, es necesario incorporar 
profesionales con alto nivel científico académico, formados para integrar equipos 
interdisciplinares capaces de formular propuestas innovadoras para atender los 
aspectos antes enunciados, desde visiones sustentables, para la planificación y 
diseño del paisaje en territorios de transición (urbano, periurbano y rural), con 
resoluciones de problemáticas, escalas y localizaciones geográficas diferentes.  
 


Desde esa perspectiva, los lineamientos de la Carrera se orientan a cubrir un área 
de vacancia capacitando al/a la profesional para intervenir en los procesos 
investigativos, metodológicos, de gestión, propositivos y tecnológicos necesarios 
para el ordenamiento e integración del paisaje natural, rural y urbano bajo los 
actuales enfoques sobre resiliencia de paisajes degradados, el impacto que el 
cambio climático ejerce sobre las condiciones naturales del territorio, la 
sustentabilidad ambiental y la restauración ecológica. A la vez pretende generar la 
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necesaria reflexión científica, técnica y política orientada a guiar las actuaciones de 
los diversos actores públicos y privados, en materia de paisaje. 
 


En estos términos la propuesta que desarrolla la Carrera tiende a lograr actuaciones 
profesionales precisas en la creación de paisajes emergentes de las realidades 
culturales, sociales, ecológicas y económicas del territorio de nuestro país y 
Latinoamérica.  
 


Por todo ello, la enseñanza requiere la intervención de docentes provenientes de 
diversas disciplinas., tales como ingenieros agrónomos, arquitectos, geólogos, 
geógrafos, etc., a los fines de asegurar una mirada interdisciplinar para 
profesionales provenientes de diferentes formaciones disciplinares de grado.  
 
2. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES. Grado y Posgrado 
En la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNC se mantienen en la 
carrera de grado las materias que abordan la temática del paisaje, con una 
continuidad desarrollada por la asignatura Arquitectura Paisajista, (anual y 
obligatoria en el 4º año), la materia electiva Gestión Ambiental del Paisaje, en el 5º 
año; la Asesoría en Paisaje en Trabajo Final de grado, en el 6º año; y en el 
posgrado, esta Especialización. 
 


La Carrera se encuentra en funcionamiento desde el año 2003; la cursaron y se 
recibieron docentes e investigadores/as de la Institución y hoy otros/as la continúan 
cursando, además de profesionales independientes de la ingeniería agronómica, 
de artes y de arquitectura. El cincuenta por ciento de los/las matriculados/as 
presentan su TFI y obtiene su diploma de egreso. En cada llamado a inscripción se 
preinscriben entre 15 y 20 aspirantes concretándose en el primer semestre de 
cursado una matrícula de entre 10 y 15 cursantes por cada promoción. Casi el 
ochenta por ciento de la matrícula tiene residencia en provincias del NOA, NEA, 
Centro, Cuyo y Patagonia. Esta particularidad dificulta la posibilidad de organizar 
eventos o actividades en la sede, no obstante, se realizaron dos actividades: en el 
año 2015 las “Jornadas sobre Paisaje, diseño y arte, Paisaje e historia, Paisaje y 
gestión, Paisaje y tecnología” participando como expositores/as, además de 
diseñadores/as prestigiosos/as, egresados/as de la Carrera que actúan 
profesionalmente en diferentes ámbitos de la comunidad. En el año 2016 tuvieron 
lugar las “Jornadas de actualización profesional metodológica para la restauración 
de sitios degradados con flora nativa en áreas urbanas periféricas” siendo el 
expositor principal el Dr. G. Burgueño. Ambas actividades fueron de carácter 
interdisciplinar. 
 


Los/las responsables de la Dirección, la coordinación y varios/as de los/las 
profesores/as responsables de cursos y tutorías de TFI son docentes 
investigadores/as en temas relacionados a la Carrera, algunos/as de ellos/as son: 
 


Mgter. Arq. Teresita Álvarez, Titulo Investigación: “Paisaje e infraestructura. Caso 
de estudio la ciudad de Rio Ceballos y su vinculación al Parque Metropolitano. 
Corredor de las Sierras Chicas. Córdoba”.  
 


Mgter. Arq. Víctor D. Ávila, Titulo de la investigación: “Territorios emergentes como 
espacios de oportunidad en los procesos urbano -metropolitanos. Valoración del 
periurbano desde el enfoque de la calidad sustentable para la cualificación del 
hábitat-habitar en la región metropolitana de Córdoba”. 
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Dra. Marta Julia, Titulo de la investigación: “La disputa por la construcción política 
ambiental en argentina: actores y estrategias para la ejecución en el territorio”. 
 


Esp. Ing. Agrónoma Ana R. Meehan, Titulo de la investigación: “Domesticación de 
especies herbáceas y arbustivas introducidas en jardines tintóreos de las sierras de 
Córdoba”. 
 


Mgter. Arq. María Rebeca Medina, Titulo de la investigación: “Tipo Urbano en 
América Latina. Una mirada crítica para el diagnóstico urbano sustentable de la 
región”. 
 


Mgter. Arq. Alejandra Novello y Esp. Arq. Marcelo Ferreyra, Titulo de la 
investigación: “El paisaje en su dimensión ecológica como instrumento de 
planificación a escala metropolitana y urbana. Caso Córdoba”. 
 


Dr. Arturo Maristany, Titulo de la investigación: “Las envolventes arquitectónicas 
adaptativas como recurso de diseño sustentable en Córdoba”  
En el País existen otras carreras que con diferentes enfoques trabajan la temática 
del paisaje en la formación profesional así en las Universidades públicas podemos 
mencionar: 
En la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional 
de Rosario se dicta la Maestría en arquitectura del paisaje centrada en la 
proyectación en arquitectura del paisaje. 
En la Universidad de Buenos Aires existe la Especialización en Planificación del 
Paisaje de carácter interdisciplinar. 
En la Universidad Nacional de la Plata, dentro de la Facultad de Ciencias Agrarias 
y Forestales, se dicta la Carrera Especialización en Planeamiento Paisajista y 
Ambiente, y en el ámbito de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo la Maestría 
en Paisaje, Medioambiente y Ciudad, de carácter interdisciplinar. 
En el ámbito privado en Córdoba, en la Universidad Católica de Córdoba se dicta 
la  Maestría en Arquitectura Paisajista. 
Esta variada oferta manifiesta la preocupación existente en el ámbito académico 
por la formación de profesionales en esta temática. 
 
3. OBJETIVOS  
Los principales objetivos de la Carrera son los siguientes: 
- Formar profesionales expertos/as en enfoques interdisciplinarios y metodologías 
de planificación, diseño, restauración de paisajes, con el fin de contribuir a la 
sustentabilidad y la resiliencia de escenarios territoriales del País y de América 
Latina. 
- Capacitar profesionales que intervienen en la planificación, diseño y gestión del 
paisaje, insertos en la comunidad académica, en distintos sectores sociales, en 
ámbitos políticos comprometidos con la definición de políticas públicas en la 
materia. 
- Integrar enfoques de diversas disciplinas para la comprensión del paisaje, 
abordando cuestiones epistemológicas, metodológicas e instrumentales para el 
tratamiento de particularidades del paisaje local y regional en el marco de 
problemáticas globales. 
- Capacitar profesionales para la resolución de problemas del paisaje en situaciones 
reales relacionadas con las características naturales y socio – culturales de cada 
ciudad o región, identificando y valorando la identidad y el patrimonio natural y 
cultural existente en la estructura local/regional del paisaje. 



https://app.secyt.unc.edu.ar/unc/proyectos_contenido.php?recordID=9721

https://app.secyt.unc.edu.ar/unc/proyectos_contenido.php?recordID=9721

https://app.secyt.unc.edu.ar/unc/proyectos_contenido.php?recordID=8919

https://app.secyt.unc.edu.ar/unc/proyectos_contenido.php?recordID=8919

https://app.secyt.unc.edu.ar/unc/proyectos_contenido.php?recordID=8919

https://fapyd.unr.edu.ar/

https://fapyd.unr.edu.ar/maestria-en-arquitectura-del-paisaje/

http://www.agro.unlp.edu.ar/carrera/especializacion-en-planeamiento-paisajista-y-ambiente

http://www.agro.unlp.edu.ar/carrera/especializacion-en-planeamiento-paisajista-y-ambiente

http://www.fau.unlp.edu.ar/index.php/content/html/133

http://www.fau.unlp.edu.ar/index.php/content/html/133

https://www.ucc.edu.ar/portal2015/UniversidadCatolica/sin-asignar/maestria-en-arquitectura-paisajista/
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4. PERFIL DEL/DE LA EGRESADO/A 
El/la egresado/a estará capacitado/a para: 
- Participar en procesos de investigación, proyecto, producción, construcción y 
conservación del paisaje del territorio, de la ciudad, la arquitectura, los 
procedimientos agronómicos y biológicos, los conocimientos de las artes y las 
infraestructuras en su conexión con el paisaje. 
- Generar y promocionar acciones concretas en el campo del paisaje, en términos 
de sustentabilidad ambiental e integración multidisciplinar de conocimientos. 
- Participar, en el ámbito público y en el privado, en planificaciones y diseños de 
planes tales como: de manejo territorial, de mitigaciones de impactos en situaciones 
urbanas y regionales, de forestación urbana y regional, de ordenamiento urbano–
regional, de diseño urbano – arquitectónico, de procedimientos agronómicos y 
biológicos relacionados con el paisaje y su entorno, de incorporación de 
manifestaciones artísticas en el paisaje de diversas escalas, de intervenciones de 
infraestructura en paisajes de diferentes escalas, de mantenimiento de parques, 
rutas, bordes de agua. 
 
5. REQUISITOS DE INGRESO 
Podrán postularse para la Carrera de Especialización: 
a) Egresados/as de universidades nacionales, provinciales, públicas o privadas 
reconocidas por autoridad competente, que posean título de grado en carreras de 
al menos cuatro años de duración, afines a los ejes temáticos de esta 
Especialización. Deberán poseer título de grado universitario en Arquitectura, 
Diseño Industrial, Ingeniería Civil, Biología, Artes, Ciencias Agropecuarias y 
Geografía, emitido por universidades nacionales o privadas del País u otros títulos 
de distintas áreas cuyas actuaciones profesionales acrediten vinculación con la 
planificación y el diseño del paisaje, emitidos por universidades reconocidas por el 
Ministerio de Educación de la Nación. 
b) Egresados/as de universidades extranjeras con título de nivel equivalente al de 
grado otorgado por la Universidad Nacional de Córdoba, según normativas vigentes 
en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba. Su admisión no significará 
reválida del título de grado ni los/las habilitará para ejercer la profesión en el ámbito 
de la República Argentina. 
c) Egresados/as de Institutos de Educación Superior que posean títulos en carreras 
afines a los ejes temáticos de la que se dicta.  Deberán acreditar antecedentes 
suficientes y específicos en el área de la Especialización, encuadrándose en lo 
establecido por el art.39 bis de la Ley 25.754 y la Resolución HCS 279/04. La 
Dirección de la Carrera y su Comité Académico podrán exigir a los/las postulantes 
incluidos en estos casos, para considerar su admisión, la realización de un examen 
sobre temas generales relacionados al campo de la Carrera y/o una entrevista.  
 
6. ORGANIZACIÓN DE LA CARRERA 
 


6.1 Título que otorga 
Especialista en Planificación y Diseño del Paisaje 
 


6.2 Duración total de la Carrera 
La Carrera tiene una duración total de 4 (cuatro) semestres. El trayecto formativo 
se organiza en 11 cursos y tres talleres distribuidos a lo largo de 3 (tres) semestres 
presenciales (360 horas). El Trabajo Final Integrador de contenidos se desarrolla 
en 1 (un) semestre posterior a la finalización del cursado. 
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6.3 Modalidad 
Presencial 
 


6.4 Gestión y cuerpo académico  
La Carrera tendrá un/a Director/a, un/a Coordinador/a, un Comité Académico 
compuesto por tres docentes y el cuerpo de profesores/as y los/las Directores/as y 
Co-directores/as de Trabajo Final Integrador según normas vigentes. 
 


6.5 Sede 
Escuela de Posgrado de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la 
Universidad Nacional de Córdoba. 
 


6.6 Organización del Plan de Estudio  
La Carrera se desarrolla mediante un Plan de Estudios estructurado con materias 
y talleres y un trabajo final integrador de contenidos.  
 


La metodología y forma de organización de la Carrera se relaciona con la utilización 
de métodos de carácter productivo, participativo y creativo, con prevalencia de la 
actividad grupal en clase, ajustados según las profesiones que tienen los/las 
estudiantes.  
 


La modalidad de cursado es presencial y su régimen es intensivo; este modo se 
adopta para responder a la demanda de profesionales oriundos de distintas 
ciudades y provincias. 
 


Estructura curricular 
Se organiza en base a cuatro ejes temáticos, cada uno de ellos referido a un 
conjunto de contenidos y cursos afines que se relacionan entre sí y con los otros 
ejes, fundamentalmente en las transferencias a la práctica.  
Dos de ellos agrupan espacios curriculares derivados de las disciplinas con 
contenidos ordenadores del paisaje, estos son: 
Eje social, integrado por los siguientes cursos: Historia del paisaje y la cultura, 
Espacio y territorio en la construcción social y cultural del paisaje, Percepción del 
paisaje, Instrumentos jurídicos de gestión ambiental del paisaje natural y cultural, 
Fundamentos de administración y marketing. 
Eje natural, en el cual se reúnen los siguientes cursos: La vegetación en el paisaje 
I, La vegetación en el paisaje II, El suelo en el paisaje I, El suelo en el paisaje II. 
Los otros dos se relacionan con la práctica concreta de planificación y diseño: 
Eje de los recursos y técnicas constructivas, que incluye instrumentos derivados de 
las disciplinas con contenidos para la construcción y mantenimiento del paisaje: 
cursos Técnicas constructivas y Restauración y mantenimiento del paisaje. 
Eje operativo, que reúne los talleres a través de los cuales se transfiere a la práctica 
de diseño y planificación disciplinar los contenidos de los ejes anteriores. A lo largo 
de este eje se realiza la aplicación y profundización de contenidos según temas y 
escalas de estudio. 
En los talleres se promueve la participación activa del/de la estudiante, 
coordinados/as por el/la docente de taller, confrontando teorías, metodologías y 
conocimientos sobre los problemas en estudio. 
Los contenidos de los ejes se desarrollan progresivamente en tres semestres de 
dictado con diferentes modos de aproximación y explicitación, según las 
características y contenidos de cada espacio curricular. 
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Los conocimientos y habilidades de los espacios curriculares se articulan vertical y 
horizontalmente. La articulación vertical se manifiesta en una secuencia continua 
de contenidos disciplinares entre la teoría y la práctica que se integran en los tres 
talleres (eje operativo). En ellos se desarrollan conceptos y variables de la temática 
en diferentes escalas y complejidades, permitiendo practicar y desarrollar 
conocimientos continuos en los tres semestres. 
La articulación e integración de los contenidos de los cursos entre sí y con el taller 
se realiza horizontalmente en cada semestre, interconectando los contenidos. La 
integración horizontal la realizan docentes y estudiantes en el debate de cada caso 
y la comparación entre ellos, promoviendo el estudio sistémico del paisaje, 
permitiendo que el estudiante descubra la complejidad existente en la estructura 
del mismo. 
Los enfoques integradores realizados en cada semestre, permiten orientar el 
problema desde diferentes ópticas, métodos y escalas.  
El Plan de Estudios concluye con la presentación y defensa de un Trabajo Final 
Integrador (TFI), que constituye una síntesis del trabajo de los tres talleres 
concretados sobre una misma problemática y localización, profundizando la 
temática y abordajes, se estructura con una presentación del tema / problema, 
fundamentos, hipótesis y objetivos, los marcos conceptuales y contextuales, la 
investigación de variables y el diagnostico, las estrategias de intervención y gestión 
del paisaje, el proyecto operativo, la confrontación de la hipótesis y las reflexiones. 
Cada campo de conocimiento correspondiente a la formación profesional de los/las 
estudiantes tiene su propuesta de TFI adecuada a ella en la resolución de los 
problemas estudiados.  
 


6.7 Correlatividades 
Existe correlatividad directa entre los cursos La vegetación en el paisaje I y La 
vegetación en el paisaje II. También entre los cursos El suelo en el paisaje I, El 
suelo en el paisaje II.  
El Taller I. Interpretación del paisaje requiere tener cursados todos los espacios 
curriculares del primer semestre del primer año. 
El Taller II. Estrategias de intervención y gestión del paisaje requiere tener 
aprobados los espacios curriculares del primer semestre del primer año y cursados 
los del segundo semestre del primer año. 
El Taller III. Proyectos operativos en el paisaje requiere tener aprobados los 
espacios curriculares del primer año de la Carrera y cursados los del primer 
semestre del segundo año. 
 


6.8 Metodología de enseñanza  
La metodología lleva a un aprendizaje activo mediante la participación permanente 
e interactiva de estudiantes en el tratamiento de los contenidos, asociativo y 
colaborativo al proponer el/la docente objetivo para actividades en las que los/las 
estudiantes trabajan juntos en grupos en los que todos participan. Las actividades 
se ajustan a la formación e integración del estudiantado a través de trabajo con 
lugares y temas que les permitan involucrarse o enfrentarse a estudios de 
problemas y situaciones de la vida real, que tienen significado y valor para ellos. 
Esto le permite al/a la estudiante solo/a y en grupo operar su objeto de estudio y 
participar sobre el de los/las compañeros/as y reflexionando sobre ellos movilizando 
sensaciones, sentimientos y recuerdos, incorporando así las dimensiones afectiva, 
cognoscitiva y sensorial tan importantes en el tratamiento del paisaje. 
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6.9 Modalidad de evaluación 
La Carrera prevé diferentes modalidades de evaluación, acorde a los contenidos 
desarrollados en los programas analíticos de cada asignatura. Entre ellas, las más 
importantes son: la evaluación inicial-diagnóstica que se practica en el primer 
cuatrimestre, la evaluación procesual-formativa, que se aplica en todas las materias 
y la final integradora que tiene lugar en el TFI. 
 


6.10 Importancia de la práctica 
Por tratarse de una Especialización, las actividades de formación práctica revisten 
gran importancia para asegurar la adquisición de las habilidades y competencias 
que persigue la Carrera. A tal fin, cada uno de los espacios curriculares contempla 
una instancia de investigación, transferencia y aplicación específica, a través del 
estudio de casos reales y el planteo de situaciones problemáticas, que 
representaran la base de los trabajos a presentar para la evaluación y aprobación 
de cada asignatura. El caso y el problema siempre estará vinculado con el que se 
desarrolla en los talleres. La supervisión del estudiantado en la actividad práctica 
estará a cargo de cada docente responsable de las materias y talleres. 
 


6.11 Previsiones para el dictado intensivo 
Con respecto a la modalidad presencial del cursado, se ha previsto que la misma 
sea de tipo intensivo. Por ello, se propone concentrar las actividades en una 
semana por mes, con actividades intensivas teóricas y prácticas que se continúan 
y completan en el resto del mes por parte del estudiantado, con la aplicación 
práctica de contenidos a casos, de nuevas informaciones, datos y situaciones 
particulares en base a la cual se realiza la posterior evaluación de cada espacio 
curricular. A los fines de asegurar el aprovechamiento eficaz de la modalidad 
adoptada, se ha previsto desarrollar distintas modalidades de enseñanza y de 
trabajo, combinando sesiones de debate de textos previamente entregados al 
estudiantado, clases teóricas, presentaciones audiovisuales, desarrollo de trabajos 
prácticos grupales e individuales, críticas y reflexiones colectivas sobre los avances 
de prácticos,  salidas a diferentes espacios urbanos y a otros de carácter rural, todo 
ello con los debidos tiempos de descanso y de intercambio informal entre 
estudiantes y docentes.  
 


6.12 Propuesta de seguimiento curricular  
El Comité Académico de la Especialización, conjuntamente con la Dirección de la 
Carrera, tendrá a su cargo gestionar la organización, implementación y seguimiento 
de la misma, con el propósito de alcanzar el perfil profesional definido. Esto incluye 
implementación, seguimiento y evaluación del plan de estudios y de su revisión 
periódica de la propuesta en términos de diseño y desarrollo curricular, formación 
teórico práctica, logros y dificultades. En el proceso de seguimiento, se valorarán el 
desempeño docente, la adecuación de los contenidos, las actividades teórico-
prácticas, la actualización de la bibliografía y la modalidad de evaluación, para lo 
cual se realizarán encuestas destinadas al estudiantado y se efectuarán reuniones 
con los/las docentes a fin de analizar y articular los procesos formativos de áreas 
específicas con los requerimientos/necesidad de los/las estudiantes.  
 


Para garantizar la permanencia y atención de los/las estudiantes durante el dictado 
intensivo, se prevé la implementación de tiempos de descanso y la combinación de 
actividades teóricas y prácticas, así como diferentes modalidades didácticas en el 
desarrollo de las clases. También se realizará un seguimiento vía correo electrónico 
y redes sociales, informando sobre las fechas de cursado y entregas, publicando el 
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resultado de producciones del curso, difundiendo actividades, encuentros 
científicos y profesionales, viajes temáticos, concursos, capacitaciones 
relacionadas a la especificidad, generando un vínculo con los/las participantes y 
manteniéndolo con los/las egresados/as.  
 


Con respecto al seguimiento de egresados/as, se valorará, a través de encuestas, 
su inclusión laboral y social, su relación con la universidad e interés por la formación 
permanente, su relación con la investigación tratando de capitalizar su experiencia 
como factor importante del ciclo de formación en tanto se transforma en reflexión y 
retroalimentación de la Carrera.  
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7. Tabla síntesis del Plan de Estudios y carga horaria 


 


Espacio curricular 


 


 


 


Año 


 


Semes


tre 


Carga horaria 


Carácter Duración 


Formato 


pedagó-


gico 
Horas 


teóricas 


Horas 


prácticas 


Horas 


totales 


Historia del 


paisaje y la 


cultura 


1º 1º 15 5 20 obligatorio bimestre curso 


Espacio y 


territorio en la 


construcción 


social y cultural 


del paisaje 


 


1º 


 


1º 15 5 20 


 


obligatorio 


 


bimestre 


 


curso 


Percepción del 


paisaje 
1º 1º 10 10 20 


obligatorio bimestre curso 


La vegetación en 


el paisaje I 
1º 1º 10 10 20 obligatorio bimestre curso 


El suelo en el 


paisaje I  
1º 1º 10 10 


20 obligatorio bimestre curso 


Taller I. 


Interpretación del 


paisaje  


1º 1º 15 25 40 obligatorio semestre taller 


Instrumentos 


jurídicos de 


gestión ambiental 


del paisaje natural 


y cultural 


 


1º 


 


2º 15 5 20 


 


obligatorio 


 


bimestre 


 


curso 


La vegetación en 


el paisaje II   


 


1º 2º 10 20 30 
obligatorio bimestre curso 


El suelo en el 


paisaje II  1º 2º 
10 10 20 


obligatorio bimestre curso 


Taller II. 


Estrategias de 


intervención 


y gestión del 


paisaje  


 


1º 


 


2º 15 25 40 


 


obligatorio 


 


semestre 


 


taller 


Técnicas 


constructivas 
2º 1º 15 15 30 


obligatorio bimestre curso 


Restauración y 


mantenimiento 


del paisaje 


2º 


 
1º 10 10 20 obligatorio bimestre 


curso 
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Fundamentos de 


administración y 


marketing  


2º 1º 10 10 20 obligatorio bimestre curso 


Taller III. 


Proyectos 


operativos en el 


paisaje 


2º 1º 
15 25 40 obligatorio semestre taller 


Trabajo Final Integrador 


Carga horaria total 185 175 360  


 


Observación: se requiere la aprobación de un examen de lecto-comprensión de 
un idioma extranjero durante el primer año de cursado. 
 


CONTENIDOS MÍNIMOS 
 


HISTORIA DEL PAISAJE Y LA CULTURA 
 


Curso teórico-práctico 
Carga horaria: 20 horas  
Duración: bimestral 
Carácter: obligatorio 


 


Fundamentación 
El fundamento de este espacio curricular es incorporar y explicitar la producción 
paisajística desde sus contextos socio – culturales y su proyección histórica 
mediante el discernimiento de las teorías que la sustentaron y cuales perduran 
en la civilización actual. El estudio de la historia del paisaje a través de la 
producción cultural del mismo requiere enfoques metodológicos para su análisis 
que requieren ser incorporados en la práctica del paisaje.  
 


Objetivos  
- Comprender los criterios de valoración del recurso cultural y natural, para 
orientar su uso adecuado y su conservación. 
- Reflexionar sobre la dinámica de cambio de los bienes culturales y naturales, y 
del espacio público de valor patrimonial. 
 


Contenidos 
Unidad 1. Principales cosmovisiones y teorías que fundamentaron las 
expresiones paisajísticas en el mundo oriental y occidental desde la prehistoria 
hasta el siglo XIX. Las principales cosmovisiones y teorías del paisaje en los 
siglos XX y XXI, derivadas de la filosofía, la antropología, la geografía humana, 
la arquitectura, el arte, la ecología y el ambiente. 
 


Unidad 2. La historia –desde la geografía humana y la antropología-, como base 
para la construcción de conceptos y significados en el paisaje cultural.  
Influencias que el medio físico, cultural y social ejerció sobre las producciones 
territoriales.  
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Unidad 3. El Paisaje como patrimonio cultural. Conceptos y protección legal. 
Concepto de “paisaje cultural”. Las Cartas y documentos Internacionales como 
marco jurídico. 
 


Actividades de formación práctica 
La transmisión de los contenidos se efectuará en exposiciones teórico -
conceptuales, caracterizando contextos históricos, datación, filosofía de cada 
cultura, su percepción e interpretación de paisajes culturales paradigmáticos del 
paisaje y el territorio. Esos contenidos se discutirán con documentos y textos 
aplicados a espacios urbanos, suburbanos y rurales de valor cultural, debates 
grupales y presentación de análisis de casos.  
Articulación de historia y diseño en la práctica de Taller I. 
 


Metodología de enseñanza 
La metodología se desarrollará en los siguientes pasos: 
Exposición de contenidos teóricos que permitan trabajar en clase la evolución de 
la historia del paisaje, en cortes diacrónicos y sincrónicos. 
Presentación de parámetros que puedan verificarse en sitios diversos de 
análisis, permitiendo caracterizar cada etapa histórica. 
 


Modalidad de evaluación 
Los contenidos y metodologías de este espacio curricular se verificarán, dentro 
del Taller I, en el análisis y diagnóstico de un sector del caso de estudio 
incorporando la visión del ciudadano local frente a sus bienes culturales, y su 
uso. 
 


Bibliografía 
Alain, R. (2007), Breve tratado del paisaje, Madrid: Biblioteca Nueva. 
 


Brinckerhorff Jackson, J. (2010), Descubirendo el paisaje autóctono. Madrid: 
Biblioteca Nueva. 
 


Fariello, F. (2000) La Arquitectura de los Jardines, Madrid: Celeste Ediciones 
S.A. 
 


Hernández Josep Ballart (2018)  Paisaje y patrimonio , Barcelona: JAS 
Arqueología  
 


Jellicoe, Geoffrey, y Susan (1995) El paisaje del Hombre: la conformación del 
entorno desde la prehistoria hasta nuestros días. Bacelona: Edit. GG. 
 


Maderuelo, Javier (2012) El Paisaje, Génesis de un concepto. Madrid: Abada Ed. 
 


Maderuelo, Javier, (edic.2015) Paisaje e Historia, Madrid: Edit. Abada 
 


Maderuelo, Javier, (edic.2015) Paisaje y patrimonio, Madrid: Edit. Abada 
 


Martínez de Pisón, E y Ortega Cantero, N. (eds, 2008), La recuperación del 
paisaje, Madrid: Fundación Duques de Soria-UAM. 
 


Martrínez de Pisón, E. (2009), Miradas sobre el paisaje, Madrid: Biblioteca 
Nueva. 
 


Silvestri, G., Aliata, F. (2001) El paisaje como cifra de armonía, Buenos Aires: 
Nueva Visión.  
 
 
 



https://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30704322124&searchurl=sortby%3D20%26tn%3Dpaisaje%2By%2Bpatrimonio&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title2
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ESPACIO Y TERRITORIO EN LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
DEL PAISAJE 
 


Curso teórico-práctico 
Carga horaria: 20 horas  
Duración: bimestral 
Carácter: obligatorio 
 


Fundamentación 
Este espacio curricular incorpora la valoración cultural del paisaje desde una 
perspectiva crítica y a partir del conocimiento de los principales conceptos sobre 
sociedad-cultura y espacio-territorio. El propósito es generar un espacio de 
reflexión y actualización, sobre sociedad, cultura, territorio y conceptos 
derivados, como punto de partida para especialistas que operaran en la 
planificación y diseño del paisaje. Poner en evidencia el papel relevante del 
paisaje como proyección cultural de una sociedad, que en un espacio y territorio 
geográfico determinado construye una dimensión física y objetiva y otra cultural 
y subjetiva cargada con significados sociales que se manifiestan a partir de la 
producción de signos, códigos y transformaciones espaciales urbanas y 
territoriales que significan los actuales paisajes. Consecuentemente la influencia 
en la generación de imágenes que provocan las nuevas tecnologías de 
aplicación y comunicacionales.   
 


Objetivos 
- Reconocer en la relación dialéctica naturaleza - sociedad la génesis de la 
noción de espacio geográfico, cultura y paisaje. 
- Enriquecer la planificación y el diseño del paisaje mediante herramientas 
conceptuales y metodológicas de ciencias sociales. 
- Analizar las nociones de sociedad-cultura y territorio como construcciones 
sociales a través del tiempo. 
- Analizar críticamente los procesos de construcción social y profesional del 
paisaje y su transferencia al territorio. 
 


Contenidos 
Unidad 1. Conceptos sobre el espacio y el territorio en la construcción de 
paisajes. El espacio geográfico como sistema de objetos, de acciones, 
representaciones y significados sociales. El ambiente humano y la construcción 
del territorio y el espacio como resultado de las interacciones sociedad y 
naturaleza. Conceptos instrumentales. 
 


Unidad 2. Categorías de análisis de la sociedad, la cultura y del espacio 
territorial: paisaje, imagen, configuración territorial, división territorial del trabajo, 
el espacio productivo, las rugosidades, las formas – contenido, ecología del 
paisaje y sustentabilidad ambiental. 
 


Unidad 3. Las delimitaciones espaciales: la región, el lugar, las redes y las 
escalas. 
 


Actividades de formación práctica 
Trabajo práctico de transferencia al Taller II.  
Reconocimiento vivencial del territorio: 
 


1 El territorio pensado y explicado:  







13 
 


Luego de la instancia vivencial de reconocimiento del territorio/paisaje del caso 
de estudio se procede a una instancia analítica y explicativa del mismo, 
rescatando sus elementos significativos, que potenciarán la generación de ideas 
de diseño. Cartografiar las configuraciones espaciales del territorio del caso de 
estudio del Taller II, explicando los elementos que conforman el territorio en las 
diferentes dimensiones y variables de análisis y escalas. Identificar las 
espacialidades significativas (lugares) con una mirada propositiva. 
 


2 El territorio promueve ideas: Valoración propositiva: 
A modo de síntesis integradora de los aspectos reconocidos y analizados en las 
instancias anteriores, se realizará un “Relato Valorativo” del territorio / paisaje 
del caso de estudio, según las “representaciones” del autor/a-diseñador/a y/o de 
los/las habitantes locales.  Consiste en una “composición” gráfico-conceptual, 
que exprese y pondere las situaciones espaciales y de paisaje del territorio con 
intención propositiva y proyectual, como disparador ideativo de diseño. 
 


Metodología de enseñanza 
Teórico, reflexiones en reuniones grupales.  
A partir de una “deriva territorial-espacial” en el caso de estudio de Taller II, 
mediante la experiencia sensible del/los lugares/es, realizar un mapeo 
situacionista de los valores y escenarios significativas del territorio y el paisaje 
del caso. Registros gráfico-fotográficos para la elaboración del/ de los mapa/s. 
Cualitativo para las instancias posteriores, la percepción de los/las habitantes 
locales. 
 


Modalidad de evaluación 
La acreditación del espacio curricular se efectivizará mediante la elaboración de 
un trabajo práctico de aplicación al caso de estudio en Taller II. 
 


Bibliografía  
Aliata, Fernando; Silvestri, Graciela (2001) El paisaje como cifra de armonía. 
Relaciones entre cultura y naturaleza a través de la mirada paisajista, Buenso 
Aires: Nueva Visión.  
 


Busquets, Jaume; Albert Cortina (coords.) (2009) Gestión del paisaje. Manual de 
protección, gestión y ordenación del paisaje, Barcelona: Ariel. 
 


De Sola Morales, Ignasi (2002) Territorios. Barcelona: G. Gili. 
 


Fernández De Rota, José A. (1998) Antropología simbólica del paisaje, en 
González Alcantud y González de Molina (Eds.) La tierra. Mitos, ritos y 
realidades.  
http://www.scielo.org.co/pdf/antpo/n8/n8a07.pdf.  
 


Gómez Mendoza, Josefina (edic. 2018) La mirada del geógrafo sobre el paisaje: 
del conocimiento a la gestión, en Maderuelo, Javier, Paisaje y territorio, 
Fundación Beulas.  
 


CDAN (Centro de Arte y Naturaleza) (2018) Pensar el paisaje, Madrid: Edit. 
Abada.  
  


Gravano, Ariel (2013) Antropología de lo barrial. Estudios sobre producción 
simbólica de la vida urbana, Buenos Aires: Espacio Editorial. 
 


Maderuelo, Javier (comp., 2018), Paisaje y Territorio. Madrid: Edit. Abada  
 



http://www.scielo.org.co/pdf/antpo/n8/n8a07.pdf
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Maderuelo, Javier (2012) El Paisaje, Génesis de un concepto. Madrid: Abada Ed. 
 


Nogue, Joan (2011) La Construcción Social del Paisaje, Madrid: Edit. Biblioteca 
Nueva. 
 


Nogue, Joan (ed.) (2010) El paisaje en la cultura contemporánea, Madrid: 
Biblioteca Nueva. 
 


Nogue, Joan (2015) Paisaje y comunicación: el resurgir de las geografías 
emocionales, en Luna, Toni; Valverde, Isabel (Dir.), Teoría y paisaje: reflexiones 
desde miradas interdisciplinarias. 
http://www.catpaisatge.net/esp/documentacio_coedi_2.php.  
 


Santos, Milton (2000) La Naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y 
emoción, Barcelona: Ariel. 
 


Santos, Milton (1996) Metamorfosis del espacio habitado, Barcelona: Oikos-Tau.  
 


Soba Giordano A. (2015) El Paisaje en la ordenación del territorio, Madrid: EAE 
Editorial Academia Española. 
 
PERCEPCIÓN DEL PAISAJE 


 


Curso teórico-práctico 
Carga horaria: 20 horas  
Duración: bimestral 
Carácter: obligatorio 
 


Fundamentación 
 


La percepción del paisaje por parte del/de la habitante en sus diversas formas 
es un componente fundamental para proceder a la intervención sobre el mismo. 
Por lo cual es importante que en la etapa de investigación se profundice sobre el 
paisaje desde lo fenomenológico, integrando en el proceso cognitivo, variables 
interdependientes como la percepción, la experimentación y las motivaciones 
sensoriales, la emoción los sentimientos.  La captación de estas valoraciones se 
efectúan en un proceso de codificación y categorización que posibilite determinar 
las cualidades de la imagen, y los aspectos simbólicos (significados), guías para 
el proceso creativo en el diseño que construirá un lugar con relación a sus 
atributos tangibles e intangibles y con un carácter e identidad propios. Los 
contenidos son fundamentales para trabajarlos en la etapa de investigación y en 
los sucesivos procesos de planificación y diseño del paisaje. 
 


Objetivos 
- Interpretar la variable perceptual y la motivación plurisensorial del hombre en 
relación con el paisaje. 
- Identificar los componentes morfológicos – estéticos y significativos 
determinantes de las expresiones e identidad del paisaje. 
- Efectuar una interpretación sensible y una valoración estética de las 
componentes naturales y construidas del paisaje. 
- Incorporar al proceso proyectual una creatividad analógica, derivada de la 
expresión, la morfogénesis y la identidad del paisaje. 
 


Contenidos 
Unidad 1. Origen y naturaleza de la percepción y de las sensaciones. Energías 
que se trasmiten mediante la percepción, intercambios de sensaciones. 



http://www.catpaisatge.net/esp/documentacio_coedi_2.php

https://www.bookdepository.com/es/author/Soba-Giordano-Alvaro

https://www.bookdepository.com/es/publishers/EAE-Editorial-Academia-Espanola

https://www.bookdepository.com/es/publishers/EAE-Editorial-Academia-Espanola





15 
 


Comunicación e información recibida por los sentidos. Diferentes dimensiones y 
calidades de percepción según los sentidos. 
 


Unidad 2. Características y resignificación de la identidad del paisaje: El paisaje 
encuentra su identidad, simbolismo y significado, en la expresividad de sus 
elementos componentes, y en la superposición de los procesos históricos que 
posibilitan la evolución de su identidad formal y su significado. 
 


Unidad 3. Derivaciones e implicancias psicológicas, afectivas, estéticas y 
formales que se aplican en el diseño del paisaje. La forma y la expresión: 
investigación de diferentes componentes materiales, su estructura morfológica y 
su expresividad dada por su sustancia. La valoración estética: la capacidad que 
el paisaje tiene para despertar sensibilidades y permitir la construcción de 
significados. La cualidad sensible: sensaciones y emociones que los estímulos 
materiales producen, y sus efectos sobre comportamientos y acciones, bienestar 
y construcción de significados. 
 


Actividades de formación práctica 
Los/las estudiantes desarrollarán sus experiencias de conocimiento y 
exploración en salidas a campo para instrumentar las formas de lecturas e 
interpretación, utilizando las técnicas de roles. 
Las actividades serán definidas con una instancia teórica y otra práctica en la 
cual se desplegarán formas de lectura e interpretación perceptual y exploración 
proyectual con metodologías y técnicas particulares desarrolladas y 
experimentadas por los/las estudiantes. 
La ejercitación práctica abarcará la instancia de exploración de las diferentes 
componentes del paisaje, de esta manera efectuará el conocimiento y la 
interpretación en términos perceptuales, formales, estéticos, expresivos, de 
identidad y de significado del paisaje donde localiza la problemática proyectual 
a resolver. Registros, mapeos, relatos. 
 


Metodología de enseñanza 
Investigación teórica sobre la percepción del paisaje en base a bibliografía y 
ejemplos. 
Presentación teórica y práctica de la utilización de diferentes técnicas y registros. 
Transferencia mediante mapeos y gráficos al trabajo de Taller I. 
 


Modalidad de evaluación 
Presentación conceptual y gráfica (informe con un formato determinado), 
efectuando una exposición oral de cierre y plenario de discusión y reflexión, con 
una instancia de autoevaluación efectuada por los/las estudiantes y una 
evaluación final realizada por el/la Profesor/a de la asignatura. 
 


Bibliografía 
Asunto R. (1973) Il Paesaggio e l’estetica, Natura e Storia, Napoli: Giannini 
Editore. 
 


Bachelard, G. (1978) La poética del espacio, México: Fondo de Cultura 
Económica.  
 


Bru J. Folch R. (2017) Ambiente, territorio y paisaje, Valores y valoraciones, 
Fundación AQUAE, Barcelona/Madrid: Edit. Barcino. 
 


Kessler, M. (2000) El paisaje y su sombra, Idea Books S.A. 
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Luria, A.R. (1981) Sensación y Percepción, Ed. Fontanella. 
  


Martínez De Pisón, E., Ortega, N. (eds.) (2009) Los valores del paisaje, Madrid: 
UAM. 
 


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


Nogué, J. (ed.) (2008), El paisaje en la cultura contemporánea, Madrid: Biblioteca 
Nueva 
 


Silvestri, G., Aliata, F. (2001) El paisaje como cifra de armonía, Buenos Aires: 
Nueva Visión.  
 


Artículos en Revistas 
Aragón Rebollo, T. (2014) Reconfiguración del paisaje desde lo común, Una 
perspectiva ético-estética, Universidad de Salamanca, Enrahonar, Quaderns de 
Filosofia 53, pp. 43-61 Revista Académica Internacional de Filosofía, Universitat 
Autònoma de Barcelona (Departamento de Filosofía).  URL: https://www.raco.cat 
› index.php › Enrahonar › article › download 
 


Revistas 
Quaderns D’Arquitectura I Urbanisme, Colegio de Arquitectos de Cataluña. Nº 
222 Espirales - Nº 223 Bucles - Nº 224 Destellos 
 


Links 
https://www.landuum.com/historia-y-cultura/paisaje-y-percepcion-hacia-una-
exploracion-sensible-del-territorio/ 
 
LA VEGETACIÓN EN EL PAISAJE I 
 


Curso teórico-práctico 
Carga horaria: 20 horas  
Duración: bimestral 
Carácter: obligatorio 
 


Fundamentación 
La ecología del paisaje tiene carácter de introductorio al eje natural, esta relativa 
nueva disciplina relaciona los aspectos ecológicos con sus manifestaciones en 
el paisaje. 
Sus conocimientos habilitan la comprensión del funcionamiento y la estructura 
de las ecorregiones, soporte básico del paisaje regional donde los/las 
estudiantes trabajaran sus casos. Además es la introducción a la utilización de 
métodos particulares de esta disciplina útiles para el trabajo profesional del 
paisaje. 
 


Objetivos 
- Identificar los principales conceptos y métodos utilizados por la ecología del 
paisaje. 
- Conocer las Ecorregiones Argentinas y las imágenes o paisajes resultantes en 
cada una de ellas. 
- Reconocer los diferentes hábitats, procesos ecosistémicos y usos de suelo. 
 


Contenidos 
Unidad 1. Concepto de ecología, niveles y escalas. Población, comunidad y 
ecosistema. Principales conceptos y métodos utilizados por la ecología del 



https://www.landuum.com/historia-y-cultura/paisaje-y-percepcion-hacia-una-exploracion-sensible-del-territorio/

https://www.landuum.com/historia-y-cultura/paisaje-y-percepcion-hacia-una-exploracion-sensible-del-territorio/
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paisaje y la evolución que ha experimentado desde su aparición hasta la 
actualidad. Marco conceptual y metodológico utilizado en el estudio territorial 
urbano y periurbano. Su relación con la geografía. 
 


Unidad 2. Ciclos, productividad y ocurrencia de bioformas- Biomas mundiales-
Ecorregiones Argentinas: Imágenes o paisajes resultantes en cada una de ellas. 
Variaciones de escalas, bioformas o geoformas, colores, interacción de los 
elementos que las conforman identificando los paisajes. Paisaje como objeto de 
estudio, definición y componentes del paisaje ecológico. Configuración espacial, 
factores que influyen en su estructura. 
 


Unidad 3. Provincias fitogeográficas de Córdoba, hábitats y paisajes. Técnicas 
y escalas de trabajo, a los fines de establecer bases de consenso interdisciplinar. 
Como se trabajan los territorios urbanos y periurbanos integrando elementos 
ecológicos con los sociales, económicos y culturales que exponen la situación 
actual y los cambios en la dinámica de los paisajes. 
 


Unidad 4. Consecuencias ecológicas del cambio climático, de las actividades 
productivas en general: expansión de la frontera agroganadera y urbana, 
desmontes, catástrofes naturales, el comercio turístico, etc. 
 


Actividades de formación práctica 
Debate de bibliografía y aplicación de conceptos en la investigación del Taller I. 
Practica de campo sobre reconocimientos de las estructuras y formaciones 
ecológicas. Utilización en esta práctica de métodos e instrumentos específicos. 
Tarea de gabinete registrando los paisajes de su ecorregión. 
 


Metodología de enseñanza 
Actividad 1: 
Lectura sobre los recursos naturales, el ambiente, naturaleza, sociedad y cultura. 
Discusión en pequeños grupos. Definición de conceptos. 
 


Actividad 2: 
Identificar en imágenes satelitales, Google Earth y fotos aéreas diferentes 
paisajes, morfología, vegetación, usos del suelo. Interpretar los procesos 
ecosistémicos. 
 


Actividad 3: Salida a campo. Reconocimiento de hábitats, procesos, usos de 
suelo. 
Reconocimiento de elementos del ecosistema, comunidades, poblaciones y 
paisajes. Aplicar escalas temporales y espaciales. 
 


Actividad 4: 
Tomar una ecorregión del lugar donde vive. Describir en imágenes de Google 
sus componentes, procesos, usos y modificaciones en el tiempo. Determinar 
diferentes paisajes en esa ecorregión. Describir sus elementos y procesos a 
escala temporal. Debatir tendencias a futuro según escenarios prospectivos.  
 


Modalidad de evaluación 
La evaluación es individual y se realizara sobre las actividades planteadas 
aplicadas a su región de trabajo. Se realizará evaluación de seguimiento a través 
de la participación de cada estudiante en las clases y actividades del curso. 
Para la evaluación final del curso se requiere tener aprobadas las actividades 
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planteadas en la metodología de enseñanza. 
 


Bibliografía  
Bettini, Virginio (1996) Elementos de ecología urbana, Madrid: Edit. Trotta.  
 


Bozzano, Horacio (2000) Territorios reales, territorios pensados, territorios 
posibles. Aportes para una teoría territorial del ambiente, Buenos Aires: Edit. 
Espacio. 
 


Burel, F.; Baudry, J. (2002) Ecología del Paisaje, Madrid: Edic. Mundi-Prensa.  
 


Fernández, Roberto (2000) La ciudad verde. Teoría de la gestión ambiental 
urbana, Centro de Investigaciones Ambientales, Buenos Aires: Edit. Espacio. 
 


Montagnini, F; Finney, C. (Eds.) (2011). Restoring degraded landscapes with 
native species in Latin America. Nova Science Publishers. 
 


Gómez Orea, Domingo (2004) Recuperación de Espacios Degradados, Madrid: 
Ediciones Mundi-Prensa. 
 


Herzer, Hilda et al. (Comp.) (2011) La cuestión urbana interrogada. 
Transformaciones urbanas, ambientales y políticas públicas en Argentina, 
Buenos Aires: Editorial Café de las Ciudades. 
 


Hough, Michael (1995) Naturaleza y Ciudad. Planificación Urbana y procesos 
ecológicos, Barcelona: GG  
 


Wu, JJ. (2013) Landscape ecology, In: Leemans, R. (Ed.). Ecological Systems. 
Springer New York. Pp. 179-200. 
 


Zev, N; Lieberman, A. Sarmiento, F., Ghersa, C. y León, R. (2018) Ecología de 
Paisajes –Buenos Aires: Edit. Orientación Grafica 
 
El suelo en el paisaje I 
 


Curso teórico-práctico 
Carga horaria: 20 horas  
Duración: bimestral 
Carácter: obligatorio 
 


Fundamentación  
El suelo es el material de soporte del paisaje que, en interacción permanente con 
el clima y los seres vivos, configura la base del paisaje. Estas valiosas 
interacciones hacen a la sustentabilidad de los paisajes. 
El curso tiene el objetivo de introducir las características de los suelos como 
objeto de investigación y diseño del paisaje, conocer sus formas y 
comportamientos en relación a los demás componentes naturales y sociales. 
 


Objetivos 
- Conocer las formas del relieve terrestre a través de su origen, evolución, 
características y distribución. 
- Interpretar las formas de relieve como resultado de un conjunto de procesos 
naturales relacionados con la respuesta de los materiales de la superficie 
terrestre, a la actuación de fuerzas de origen interno (relieves estructurales) y a 
la actuación de los procesos relacionados con fuerzas externas (Geomorfología 
dinámica y climática). 
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- Interpretar las formas del relieve en el contexto de un sistema integrado en el 
medio físico natural o geosistema y como resultado de la relación entre relieve, 
agentes y procesos del modelado 
- Comprender la relevancia de los sistemas morfoclimáticos y su variabilidad 
espacial y temporal. 
 


Contenidos 
Unidad 1. Geografía física y ordenamiento territorial- amenazas naturales riesgo. 
Utilidad de las técnicas de la teledetección. Generalidades en el reconocimiento 
de geoformas, procesos dinámicos y amenazas vinculadas en imágenes 
satelitales libres. Sitios de acceso a información geoespacial. Mapas temáticos. 
Constitución de la tierra, capas que la conforman. Materiales que componen la 
litosfera: minerales y rocas. El ciclo de las rocas. Rocas ígneas, sedimentaria 
metamórficas. Clasificación. 
 


Unidad 2. Procesos geodinámicos internos. Placas tectónicas. Tipos de 
convergencia de placas y orogenias. Tectónica de placas y actividad volcánica y 
metamorfismo. Tipo y naturaleza de volcanes. Vulcanismo en Argentina. 
Deformación de la corteza terrestre. Pliegues y fallas. Tipos y clasificación. 
Terremotos. Origen. Magnitud, intensidad y profundidad de los terremotos. 
Maremotos y tsunamis. Sismología: detección y localización de sismos. Efecto 
de los terremotos. Sismología en argentina. Procesos geodinámicos externos. 
Acción del escurrimiento superficial. Factores condicionantes de la erosión 
hídrica normal y acelerada. Procesos gravitacionales o de remoción en masa: 
caídas, deslizamientos y flujos. Factores desencadenantes. Clasificación y 
peligrosidad. Principales formas eólicas erosivas y deposicionales. Peligrosidad 
asociada. 
 


Unidad 3. Formas fluviales. Procesos fluviales: erosión, transporte y 
sedimentación. Principales formas de erosión y deposición fluvial. Valles fluviales 
y su gradación. Modelos de cauces y su relación con la dinámica y alcance de 
inundaciones ordinarias y extremas y procesos asociados. Unidades y 
elementos que componen el ámbito fluvial y peligrosidad asociada (lecho 
ordinario, meandros, terrazas erosión de márgenes, etc.). Inundaciones: causas 
y control. Las inundaciones en argentina y el mundo. 
 


Actividades de formación práctica 
Clases teóricas con utilización de material audiovisual y gráfico y con interacción 
con estudiantes, confrontando experiencias y conocimientos. 
Transferencia de instrumentos y tecnologías para trabajar la temática. 
Utilización de documentación especifica relacionada a las áreas de estudio 
Salidas a campo para demostrar los contenidos de la Unidad 3  
 


Metodología de enseñanza 
La materia se desarrollará mediante la transferencia de contenidos teóricos y 
bibliografía por parte del/de la profesor/a responsable, en estrecha relación de 
transferencia a los casos prácticos de taller. Los objetivos y contenidos 
constituyen temas asociados a la problemática del paisaje debatida y trabajada 
en talleres de proyectos en diferentes escalas y profundizaciones de estudio. La 
integración se realizará en el Taller I durante la investigación de cada tema. El 
método de integración se realizará de acuerdo a la explicitada en los 
fundamentos de los talleres. 
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Modalidad de evaluación 
Los contenidos específicos de la materia se verificarán en un informe conceptual 
y en una comprobación sobre el proyecto del Taller, y se valorará conjuntamente 
entre los/las docentes responsables y estudiantes. Implicará la elaboración de 
un informe final sobre el área personal de trabajo de cada estudiante. 
 


Bibliografía  
González M. y Bejerman, N. (eds.) (2004) Peligrosidad Geológica En Argentina. 
Metodologías de análisis y mapeo. Estudio de casos. Publicación especial. Nº 4, 
ISBN 987-21766-0-4 172-216 –ASAGAI Disponible en: 
https://asagai.org.ar/descargas/Peligrosidad-Geologica-en-Argentina.pdf 
 


Tarbuck, E. y  F.  Lutgens (1999) Ciencias de la tierra. Una introducción a la 
Geología Física, Neww York: Prentice Hall.  
 


Gutierrez Elorza, M (2001) Geomorfología climática. Barcelona: Edic. Omega. 
 


Quintana Salvat. F., O. Barbeito y R. Menso (2015) Carta de Peligrosidad 
(amenaza) de Inundación, Erosión y Anegamiento para las acciones de   
prevención. Ciudad de Córdoba. Municipalidad de Córdoba. 
 


SAG y P – INTA (1990) Atlas de Suelo de La República Argentina, INTA. 
 


INTA (2003) Los Suelos. Recursos Naturales de la Provincia de Córdoba. 
Agencia Córdoba D.A.C. y T.S.E.M.  
 


Vázquez, J. B. (Ed.). (1979) Suelos. Geografía Física de Córdoba. Córdoba: Ed. 
Boldt.  
 


Chuvieco Salinero, E. (2006/2008/2010): Teledetección ambiental: La 
observación de la tierra desde el espacio. Barcelona: Ariel. 
  


Olaya Víctor (2011-2016) Sistemas de Información geográfica. Creative 
Commons Atribución. http://volaya.github.io/libro-sig/ 
 


García Rodríguez et al. (2015): Guía práctica de Teledetección y 
fotointerpretación. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. 
http://www.tysmagazine.com/libro-gratuito-guia-práctica-de-teledeteccion-
yfotointerpretacion/ 
 
TALLER I. INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE AMBIENTAL 
 
Taller 
Carga horaria: 40 horas  
Duración: semestral 
Carácter: obligatorio 
 


Fundamentación 
La estrategia metodológica empleada en este espacio curricular permite la 
interacción de contenidos de las disciplinas que acompañan al Taller en forma 
horizontal y de las investigaciones particulares de los/las estudiantes. El 
desarrollo de este Taller, que es el primero del cursado, transcurre sobre un 
esquema de investigación aplicada al paisaje que es utilizada por los/las 
estudiantes de manera sistemática en los territorios seleccionados para el 
trabajo práctico. Todo trabajo sobre el paisaje debe comenzar por investigar la 
relación de componentes y variables que definen sus características intrínsecas, 
diagnostican sus realidades y determinan las acciones. 



https://asagai.org.ar/descargas/Peligrosidad-Geologica-en-Argentina.pdf

http://volaya.github.io/libro-sig/

http://www.tysmagazine.com/libro-gratuito-guia-práctica-de-teledeteccion-yfotointerpretacion/

http://www.tysmagazine.com/libro-gratuito-guia-práctica-de-teledeteccion-yfotointerpretacion/
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Objetivos 
-Estudiar problemáticas locales diversas que posibiliten la aplicación de los 
contenidos conceptuales y prácticos desarrollados en el Taller. 
-Reconocer, comprender y diagnosticar el paisaje de un sector o área urbana, 
peri urbana o rural integrado a un enmarque regional. 
-Desarrollar el marco conceptual, los objetivos y las herramientas específicas de 
investigación del paisaje. 
-Identificar las variables que determinan las características naturales, socio–
culturales y perceptuales del paisaje. 
-Concretar un diagnóstico y valoración del paisaje mediante interpretación 
integrada de las variables que lo estructuran. 
-Elaborar una síntesis interpretativa del paisaje, integrando los contenidos de las 
disciplinas del semestre. 
 


Contenidos 
Unidad 1. El proceso de investigación del paisaje. La comprensión y 
determinación de la problemática ambiental y paisajística estudiada. Desarrollo 
de metodologías que posibiliten descubrir, comprender y demostrar los hechos 
relevantes del caso en estudio. Formulación de la hipótesis, los objetivos y del 
enmarque conceptual que orientará la resolución de la problemática desde una 
perspectiva sustentable, considerando sus condiciones y cualidades 
perceptuales, biológico–ecológicas, y socio–culturales. 
  
Unidad 2. La componente perceptual, la morfogénesis, y el estudio visual, 
orientados a la aprehensión sensible, emotiva, afectiva, el significado en 
términos de identidad, la definición de su estructura y las cualidades estéticas 
del paisaje como determinantes de su identidad. 
 


Unidad 3. La fisiología del paisaje ambiental, percibir e interpretar el contexto 
natural y antrópico del paisaje a partir de la comprensión integrada de los 
diferentes indicadores físico–ambientales que lo componen y determinan su 
fisiografía. La investigación aportará información sobre: 1) el sistema natural, su 
historia y las variables geográficas, biológico-ecológicas que lo caracterizan y 2) 
el sistema cultural, las variables físicas, socio–culturales, históricas y de 
significado  


 


Unidad 4. La interpretación integrada del paisaje. La investigación sistematizada 
y la interpretación interactuada de las diferentes variables estudiadas. Diseño de 
las estrategias de intervención en el ámbito territorial. 
 


Actividades de formación práctica 
El Taller sigue un método de estudio y reflexión sobre los nuevos conceptos 
recibidos y de integración - transferencia de conocimientos de las otras 
disciplinas del semestre que se cursan simultáneamente; aplicando 
herramientas que propicien la reflexión y debate conceptual, el estudio de campo 
de la realidad donde se va a intervenir y el conocimiento, discusión y revisión 
crítica de los casos de trabajo, localizados en el territorio geográfico donde viven 
los/las estudiantes. 
Las instancias programadas en términos pedagógicos y didácticos serán las 
siguientes: 
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1. Presencial de clases teóricas, prácticas, visitas y estudios de campo, en las 
que se desarrollan e integran los contenidos específicos básicos para alcanzar 
los objetivos diseñados para el Taller. 
2. No presencial en la cual el/la estudiante en trabajo individual desarrolla marcos 
conceptuales e instrumentos metodológicos, gráficos y de soporte informático 
que le posibiliten desarrollar el proceso de interpretación y valoración del paisaje.  
3. Actividades prácticas de investigación bibliográfica y de campo sobre las 
diferentes componentes del paisaje. 
4. Presentación conceptual y gráfica del trabajo del Taller en plenario.  
 


Metodología de enseñanza  
Las actividades encaminan a desarrollar en los estudiantes la capacidad de 
investigar y aprender por sí mismos, incentivando el interés y compromiso por la 
actualización en la disciplina a lo largo de su vida profesional.   
La estrategia metodológica empleada permite la interacción de contenidos de las 
disciplinas que acompañan al taller y de las investigaciones particulares de los 
estudiantes. Los objetivos del Taller se van desarrollando en la investigación 
documental, de campo y bibliográfica en instancia de aula y grupo y en el lugar 
de trabajo en relevamientos, encuestas, y trabajo de gabinete. 
 


Modalidad de evaluación 
Instancias parciales realizadas por el profesor responsable del Taller y de 
coevaluación efectuadas por el grupo. 
Una instancia final, de evaluación integrada por el/la profesor/a responsable del 
Taller y los/las profesores/as de las disciplinas del semestre, la misma será 
presencial con discusión y reflexión sobre los trabajos. 
 


Bibliografía  
Ábalos, Iñaki (2005) Atlas pintoresco. Vol. 1: el observatorio. Barcelona: Edit. 
Gustavo Gili. 
  


Batlle, Enric (2011) El jardín de la metrópoli, Land&scapeSeries, Brcelona: Edit. 
Gustavo Gili.  
 


Brinckerhoff Jackson, John (2010) Descubriendo el paisaje autóctono, Madrid: 
Biblioteca Nueva.  
 


Clément, Guilles (2007) Manifiesto del tercer paisaje, Barcelona: Edit. Gustavo 
Gili. 
 


Di Marco, A.; Budovski, V.; Novello, A.; Asís, M.; Mas A., Castellan, W. (2009) El 
espacio público desde una visión paisajística, Córdoba: Edit. Alta Córdoba 
Impresos. 
 


Fernández, Teodoro (2008) Arquitectura en el paisaje. Santiado de Chile: Edic. 
ARQ Santiago. 
 


Galí-Izard, Teresa (2005) Los mismos paisajes, ideas e interpretaciones, 
Barcelona: Edit. Gustavo Gili. 
 


Laurie, Michel (1983) Introducción a la arquitectura del paisaje, Barcelona: Edit. 
Gustavo Gili.  
 


Lyall, Sutherland (1990) Landscape, Diseño del Espacio Público, Barcelona: 
Edit. Gustavo Gili.  
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Maderuelo, Javier (2006) Paisaje y pensamiento, Col. Pensar el Paisaje (comp.) 
Madrid: Abada Edit., S.L.  
 


Maderuelo, Javier (2008) Paisaje y territorio, Colección Pensar el Paisaje (comp.) 
Madrid: Abada Edit.  
 


Mc Harg Ian (2000) Proyectar con la naturaleza, Barcelona: Edit. Gustavo Gili. 
 


Nogué Joan (2008) El paisaje en la cultura contemporánea, Madrid: Edit. 
Biblioteca Nueva.  
 


Palomo Salvador, Pedro J. (2003) La planificación verde en las ciudades. 
Barcelona: Edit. Gustavo Gili.  
 


Lynch, Kevin (1992) Administración del paisaje, Buenos Aires: Grupo Edit. 
Norma. 
 


Ravella, Olga; Varela, Leandro (2008) Diseñando el Paisaje. Trabajos de Taller 
de proyectos. Buenos Aires: Edit. Prometeo Libros. 
 


Sabaté, Joaquim (2000) El corredor Sant Llorenç de Mont-Collserola. Elementos 
para la construcción de un proyecto territorial. Barcelona: Edic. Fundación 
Politécnica de Catalunya.  
 


Sabino, Carlos (1996) El proceso de investigación, Barcelona: Edit. 
Lumen/Humanitas.  
 


Revistas 
 


Paisea revista. Revista de Paisajismo. Nº 01. 2007. a Nº 033. 2017. 
 


Paisea Monográfica por países. 2009. Nº01 a Nº 08.  
 


Quaderns D’Arquitectura i Urbanisme. Colegio de Arquitectos de Cataluña.Nº 
196 Dunas - Nº 212 Tierra – Agua Nº 217 - Land Arch Nº 220 - Topografias 
operativas - Nº 222 Espirales - Nº 223 Bucles - Nº 224 Destellos - Nº 225 Las 
escalas de lá sostenibilidad 
 


Revista El Croquis, Nº 49 - 50 – 1991, Mapas mentales y paisajes sociales - La 
arquitectura de Miralles y Pinós. 
 
INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL PAISAJE 
NATURAL Y CULTURAL 


 


Curso teórico-práctico 
Carga horaria: 20 horas  
Duración: bimestral 
Carácter: obligatorio 
 


Fundamentación 
Se pretende capacitar en la interpretación de categorías jurídico - conceptuales, 
instrumentos jurídicos de gestión ambiental sobre problemas teóricos y prácticos 
desde una perspectiva interdisciplinaria, en áreas y proyectos de inversión 
estratégicos vinculados a la planificación y gestión ambiental del paisaje natural 
y sociocultural, desarrollando habilidades técnicas y capacidades críticas para el 
reconocimiento de las necesidades y conflictos subyacentes en los procesos de 
desarrollo. Se implementara el conocimiento de legislaciones de gestión 
ambiental donde se pueden inferir instrumentos jurídicos aplicables a problemas 
del paisaje. 
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Objetivos  
- Conocer las categorías jurídicas básicas, contenidos programáticos y 
operativos relativos al dominio de recursos y bienes ambientales, deslindando 
los distintos niveles de jurisdicción legislativa y competencia. 
- Conceptualizar la integración del medio ambiente y el desarrollo en el ámbito 
de políticas, planificación y gestión. 
- Identificar problemas teóricos y prácticos en materia de desarrollo 
socioeconómico y ambiente, vinculando políticas e instrumentos jurídicos con 
planificación y gestión ambiental del paisaje natural y cultural. 
- Analizar y evaluar críticamente experiencias locales e internacionales y la 
aptitud de la normativa sustancial y procesal argentina, en la gestión de sistemas 
integrados de gestión ambiental del paisaje y del medio natural y socio cultural. 
 


Contenidos  
Unidad 1. Planteamientos conceptuales: Relación hombre-ambiente natural y 
cultural. Ecología y ciencias sociales. Recursos comunes ambientales y recursos 
naturales. Patrimonio natural y cultural. Valores escénicos y paisajísticos. 
Dominio y jurisdicción sobre recursos naturales y de la biodiversidad. Jurisdicción 
y competencia en materia ambiental. Principios jurídicos ambientales. 
 


Unidad 2. Instrumentos jurídicos de planificación, política y gestión ambiental: 
Gestión de programas y planes de desarrollo económico - social y ambiental. 
Evaluación del impacto económico, social y ambiental de políticas, programas y 
normativas: Evaluación ambiental estratégica (EAE). Incidencia en el paisaje 
natural y cultural urbano y rural. Evaluación de proyectos de inversión pública y 
privada (EIA). Sistemas de evaluación de impacto ambiental. Caracterización 
general. Modalidades. Principios. Otros instrumentos de la política y gestión 
ambiental provincial (Ley 10.208). Fases del proceso de EIA. Desarrollo urbano 
y rural sustentable: Dimensiones. Finalidad productiva y conservativa: conflictos 
de intereses económicos, ambientales, sociales, culturales y políticos. La 
influencia de las finalidades en la construcción del paisaje regional. 
 


Unidad 3. Ordenamiento ambiental del territorio: Técnicas y experiencias a 
escala nacional y en el derecho comparado. Su formulación en la política 
ambiental provincial. Estudio de casos. Gestión y conservación del paisaje 
natural y cultural en áreas protegidas. Unidades de análisis, regulación, 
planificación y gestión. Sistemas de contabilidad ecológica y económica 
integrada. Fondos de protección ambiental. 
 


Actividades de formación práctica 
El desarrollo del cursado se concretará en forma teórica y práctica, a cuyos fines 
los trabajos prácticos constituirán una extensión y/o complemento de las clases 
teóricas, con el objeto de transferir los conocimientos teóricos a situaciones 
problemáticas concretas, sea para el análisis y elaboración de diagnósticos; 
elaboración de documentos, relevamientos informativos de problemáticas o 
ejercicios de simulación. 
 


Metodología de Enseñanza 
Se priorizará la mediación personal docente-estudiante, a los fines de reforzar 
actitudes de iniciativa y creatividad, promoviendo capacidades y habilidades 
técnicas nuevas para el planteo y solución de problemas. Su implementación 
implicará trabajos de carácter grupal (cada equipo constará de no más de 4 
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estudiantes y deberá asumir un rol específico para el análisis o estudio del caso), 
o bien individual. 
 


La programación supone que en la realización de los trabajos prácticos se 
promoverá la transferencia y aplicación concreta de los conocimientos teóricos 
a la resolución de planteos y problemáticas consideradas jurídicamente 
significativas y relevantes, cuya evaluación será en todos los casos de carácter 
individual, cualquiera sea la modalidad implementada para su desarrollo 
(individual o grupal). A estos fines, resultará imprescindible la lectura previa de 
los materiales predispuestos anticipadamente y/o sugeridos en la bibliografía. 
Esta modalidad de enseñanza estará asociada a los métodos de evaluación.  
 


Modalidad de evaluación 
Se tendrá en cuenta la capacidad de búsqueda, selección e interpretación del 
material pertinente e idóneo para la resolución de trabajos prácticos, así como la 
capacidad de comprensión, argumentación y resolución de planteamientos 
teóricos y prácticos significativos en la realización simulada de tareas 
profesionales en la especialidad, aplicando los criterios, métodos, técnicas y 
normas pertinentes para tal fin. 
 


Bibliografía 
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Cultura Económica. 
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LA VEGETACIÓN EN EL PAISAJE II 
   
Curso teórico-práctico 
Carga horaria: 30 horas  
Duración: bimestral 
Carácter: obligatorio 
 


Fundamentación  
La variabilidad, la dinámica y expresividad que incorporan al paisaje la presencia 
de la singularidad del componente vegetal en sus aspectos estéticos, ecológicos 
y funcionales; además de la diversidad existente en sus categorías de nativas o 
exóticas hace necesario conocer sus relaciones ecosistémicas en el paisaje y 
las funciones de la flora en relación al funcionamiento natural. La importancia de 
conocer las rutas de la flora exótica y su desempeño en el ámbito social y natural 
colaboran al estudio. El reconocimiento de las cualidades estéticas de la flora y 
sus requerimientos ecológicos a los fines de ser introducidos en los diseños de 
paisaje en diferentes escalas y situaciones, son instancias ineludibles en este 
proceso de aprendizaje. 
 


Objetivos 
- Interpretar las relaciones intrínsecas de la naturaleza y de ésta con las acciones 
del hombre. 
- Determinar las funciones y significados de la naturaleza en el contexto de las 
relaciones ecosistémicas en el paisaje. 
- Conocer el proceso de introducción de la flora exótica de uso paisajístico y su 
protagonismo en el diseño del paisaje. 
- Reconocer los valores expresivos y estéticos de las especies nativas y exóticas 
más representativas que se encuentran en las ecorregiones de cada unidad 
paisajística en estudio. 
- Identificar la flora básica de cada ecorregión para poder construir un elenco 
base de trabajo. 
- Reconocer a la flora nativa y exótica cómo un material de orden arquitectónico 
factible de ser utilizado en ese lenguaje. 
 


Contenidos 
Unidad 1. Introducción. La vegetación en el paisaje. Conceptos de feno y 
criptosistema. Ejercicio de percepción e interpretación de la flora. Percepción de 
la vegetación: dimensión espacial, temporal, afectiva, sensorial. La vegetación 
en el ecosistema. Su expresión perceptual en el paisaje: altura, forma, textura, 
color, aroma, cobertura. Arreglo Incidencia en la estructura del paisaje de los 
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patrones espaciales de la vegetación en relación con el suelo, relieve, agua, 
clima, uso y espacial, contraste. 
 


Unidad 2. Paisajes naturales e intervenidos. Principales ambientes argentinos: 
potencialidad y estado actual. La transformación del paisaje. Los vegetales en 
las ideologías proyectuales del paisaje. Modelos de diseños introductorios de 
vegetales nativos y exóticos. Modelos de explotación de recursos deteriorantes 
de la flora nativa. Pérdida y modificación de identidades paisajísticas según el 
uso de vegetales. 
 


Unidad 3. El vegetal en el paisaje. Simbolismos y significados en las diferentes 
culturas. Reconocer la capacidad organizativa de los vegetales en espacios 
vivenciales de diferentes escalas. Sus aportes escalares, sensoriales y 
funcionales. Reconocimiento de especies nativas y exóticas mediante sus partes 
constitutivas más representativas desde el enfoque estético y morfológico 
(estructura, forma, silueta, colores, etc.). Elaboración de fichas de vegetales de 
la ecorregión, nativas, introducidas y exóticas con sus características 
particulares. 
 


Actividades de formación práctica 
Previo al dictado de la materia se proveerá de un cuerpo bibliográfico 
seleccionado a los fines de su lectura y reflexión. Se trabajará sobre cartas, 
mapas, imágenes satelitales y material fotográfico profundizándose las técnicas 
de lectura e interpretación, conocidas por los/las estudiantes. 
Clases a campo en espacios abiertos a los fines de reconocer e identificar las 
capacidades expresivas de las unidades paisajísticas, de las asociaciones y sus 
comportamientos ambientales. 
Transferencia a la problemática del Taller I y III. Según los temas y la localización 
de los mismos se tratará de visitar los espacios de trabajo propuestos a los fines 
de interpretar los contenidos. 
 


Metodología de enseñanza 
Clases generales de carácter teórico – prácticas. Se pretende lograr clases 
presenciales con buen nivel de participación.  
Mediante material gráfico y audiovisual presenta la flora a los fines de articular 
imágenes previas del/de la estudiante con la identificación y comportamiento de 
la flora. 
Visitas a campo y a viveros para reconocimiento de la flora y sus relaciones. 
 


Modalidad de evaluación 
Se evaluará la Interpretación mediante una elaboración de informe efectuado 
sobre el lugar problema que se trabaje en taller, en donde se verificará la 
interpretación adecuada de la cartografía disponible y piezas referenciales 
elaboradas, el manejo conceptual de los contenidos referenciado a situaciones 
reales. 
El informe será valorado por el/la docente con los/las estudiantes mediante 
exposición y debate de los trabajos. 
 


Bibliografía 
Benassi, Alfredo H. (2015) Ciudad Botánica. Ediciones del Autor. 
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Encuentro, Grupo editor.  
 


Luti, R., Bertrán de Solís, M.A., Galera, F.M., Müller de Ferreira, N., Berzal, M., 
Nores, M, Herrera, M. y J.C. Barrera (1979), Vegetación en: Geografía física de 
la Provincia de Córdoba, Córdoba: Ed.Boldt. 
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y jardinería, Córdoba: Edit. Acme. 
 


Palomo Salvador, P. J. (2003) La planificación verde en las ciudades, Barcelona: 
Gustavo Gili. 
  


Sérsic, A., Cocucci, A., Benítez-Vieyra, S., Cosacov, A., Díaz, L., Glinos, E., et 
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Zev.Naveh-Arthur, S., Lieberman Fausto, O. Sarmiento, Claudio, M., Ghersa, R. 
y J.C. León (2001) Ecología de paisajes. Buenos Aires: Edit. Facultad de 
Agronomía UBA.  
 
EL SUELO EN EL PAISAJE II  
 


Curso teórico-práctico 
Carga horaria: 20 horas  
Duración: bimestral 
Carácter: obligatorio 
 


Fundamentación 
La planificación y el diseño del paisaje requieren del conocimiento de la 
conformación de los suelos y sus características intrínsecas a los fines de 
posibilitar el buen uso del mismo desde su morfología hasta su relación con la 
flora el agua y el clima a los fines de colaborar con la evolución de los 
ecosistemas en la intervención mediante sus diseños.  
 


Objetivos  
- Analizar la génesis de las diferentes formas del suelo. 
- Conocer las características de los suelos que influyen en el desarrollo armónico 
y expresivo del vegetal.  
- Estudiar la relación existente entre el suelo y la retención y movimiento del 
agua.  
- Analizar el origen de los colores y texturas del suelo a los fines de su tratamiento 
estético.  
- Reconocer los procesos internos y externos del suelo que actúan cómo 
amenazas a las expresiones del paisaje.  
 


Contenidos  
Unidad 1. Orígenes y procesos de génesis de la morfología del suelo y su aporte 
a la expresión regional o local. Definiciones generales de suelo y roca. 
Identificación de las limitaciones y aportes que efectúan a la estructura del 
paisaje. 
 


Unidad 2. Importancia del agua, el aire, la temperatura y estructura del suelo 
para el desarrollo vegetal. Escurrimiento superficial del agua de lluvia. Su 
relación con las pendientes y con la estructura del suelo.  
 


Unidad 3. Posibilidades que permite el suelo para la retención y drenaje. Su 
influencia en la planificación de usos y de diseños del paisaje. Conceptos básicos 
sobre el color y la textura del suelo, la naturaleza del fenómeno físico y su 
relación con la expresividad estética.  
 


Unidad 4. Conceptos básicos sobre procesos internos y externos del suelo que 
influyen en el mantenimiento de sus formas y permiten prevenir erosiones u otras 
amenazas deteriorantes de la imagen. Posibilidad de modelado estético del 
suelo según sus disponibilidades estructurales.  
 


Unidad 5. La mitigación de amenazas naturales en la planificación territorial de 
la estructura del paisaje y de su diseño en las acciones de restauración y tutela. 
Suelo urbano, impacto que recibe y tratamiento posible. 
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Actividades de formación práctica 
Los contenidos serán transferidos en cada encuentro a las condiciones edáficas 
de las áreas de trabajo, para lo cual cada estudiante necesitará realizar la 
identificación del suelo que le corresponda. 
Mediante el uso de programas de simulación se identificará la calidad del suelo 
y las posibilidades de enmiendas para su uso exitoso. 
 


Metodología de enseñanza  
El curso se desarrollará mediante la transferencia de contenidos teóricos, 
bibliográficos e informáticos por parte del/de la profesor/a responsable, en 
estrecha relación a los casos prácticos de taller. Los objetivos y contenidos 
constituyen temas asociados a la problemática del paisaje debatida y trabajada 
en diferentes escalas y profundizaciones de estudio. La integración se realizará 
según la estructura metodológica de cada Taller durante la investigación de cada 
tema.  
 


Modalidad de evaluación 
Los contenidos específicos de la materia se verificarán en un informe conceptual 
y en una comprobación sobre el proyecto del Taller, el cual se realizará durante 
el curso y se valorará conjuntamente entre los/las docentes responsables y 
estudiantes. Implicará la elaboración de un informe final sobre el área personal 
de trabajo de cada estudiante. 
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paisaje y sobre los problemas del medio ambiente, Cuadernos de Investigación: 
Geografía e Historia, Tomo 1, Fasc. 2, pp. 15-40. 
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Buol, S.W., F.D. Hole and R.J. McCracken (1991) Génesis y Clasificación de  
Suelos. México: Ed. Trillas. 
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Investigaciones Geográficas, núm. 91, UNAM, México: Instituto de Geografía, 
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una comunidad indígena: caso de estudio en la región purépecha, occidente de 
México, Investigaciones Geográficas, Boletín, núm. 89, UNAM, México: Instituto 
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contínua en suelos de Córdoba, Argentina. Madrid: Editorial Académica 
Española. 
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sobre el comportamiento físico-funcional de los suelos franco limosos de la 
región semiárida central de la provincia de Córdoba (Argentina). Terra 
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Tresch S., Moretti M., Le Bayon R., Mäder P., Zanetta A., Frey D., Stehle B., 
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A Comprehensive Case Study Dataset of Urban Garden Soils. Frontiers in  
Environmental Science, 6. https://doi.org/10.3389/fenvs.2018.00136 
 
TALLER II. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN Y GESTIÓN DEL PAISAJE 
 


Taller 
Carga horaria: 40 horas  
Duración: semestral 
Carácter: obligatorio 
 


Fundamentación 
Esta etapa de taller continua con el diagnostico producido en el Taller I a partir 
del cual se trabaja con la escala y la complejidad de la planificación y la gestión. 
Pretende ejercitar instancias múltiples de práctica del paisaje incorporando 
conceptos de escenarios, redes, propuestas de acción y gestión dentro de 
conceptos actuales de planificación ecológica. Es la etapa en la cual deben 
introducirse a los diferentes actores sociales, institucionales, disciplinares que 
intervienen en el manejo del paisaje.  Se considera instancia de proposiciones 
espaciales, legales, ecológicas. 
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Objetivos 
- Interpretar a los espacios abiertos como una red de nuevos escenarios sociales 
sustentables, solapados de artificios y naturaleza, operando como nuevas 
centralidades dentro de un desarrollo estratégico de sectores urbanos, 
periurbanos y /o rurales. 
- Reconocer el funcionamiento de la red con sus enlaces, sus disfunciones, su 
legibilidad, su jerarquía, a través de las criticidades, restricciones, 
potencialidades, oportunidades diagnosticadas. 
- Proponer nuevas formas de acción a través de programas y proyectos de 
intervención para el área geográfica seleccionada. 
- Desarrollar Estrategias de Intervención en el territorio acorde a las disciplinas 
que se trabajen. 
 


Contenidos 
Unidad 1. La Planificación del Paisaje y la cuestión ambiental urbano-territorial. 
Principios de sustentabilidad incorporados en las estrategias y gestión del 
paisaje. Aplicación de los criterios de conservación, recuperación y protección 
del recurso natural y cultural 
 


Unidad 2. Estrategias interdisciplinares en la gestión del paisaje. Metodología e 
instrumentos de gestión ambiental para intervenir en un territorio urbano. 
Periurbano y/o rural. 
 


Unidad 3. Elaboración de estrategias de planificación territorial, manejos de 
variables interdisciplinares en la formulación de estrategias. Organización de 
programas y proyectos en función de estrategias, actores y variables dentro de 
la problemática ambiental. Definir las acciones de las estrategias, programas y 
proyectos en el formato de plan maestro, plan de manejo biológico, agronómico, 
legal, etc., según las disciplinas base del/de la estudiante. 
 


Actividades de formación práctica 
Se realizarán trabajos de transferencia según el caso que se trate, con desarrollo 
de estrategias de intervención. Se trabajará de manera experimental en un 
laboratorio de ideas con participación de estudiantes y profesores/as de los 
espacios curriculares que confluyen en el Taller. 
 


Metodología de enseñanza 
El Taller se desarrollará en forma paralela y simultánea con las disciplinas 
correspondientes al semestre. Se organizará en base a principios participativos 
de autogestión pedagógica con enfoque interdisciplinario. Se hará énfasis en la 
investigación temática, reflexión, debate, sobre la proposición de alternativas de 
intervenciones para un objeto sobre el área de estudio seleccionada, a partir de 
implementar una metodología de gestión desde una lectura ambiental. 
Los/las estudiantes propondrán la temática a desarrollar dentro de los 
lineamientos generales planteados cuyas escalas serán opcionales según el 
área geográfica seleccionada para su intervención. 
 


Modalidad de evaluación 
- Evaluación parcial individual / grupal. Con instancias de auto evaluación grupal 
a través de los encuentros del curso. 
- Evaluación final. Realizada por el/la Profesor/a del taller y los/las profesores/as 
de las disciplinas del semestre. Modalidad presencial individual/ grupal. 
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para la construcción de un proyecto territorial. Barcelona: Edic. Fundació 
Politècnica de Catalunya. 
 


Rueda S., de Cáceres R., Cuchí,A. , Brau, Lluís,.Berta Cormenzana (coords., 
2012) El urbanismo ecológico. Barcelona, Edit. BCNecologia (Agencia de 
Ecología Urbana). 
 


Rueda, S., et al (2007) Plan de Movilidad y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz. 
 


Varas, A. (2008) natural + artificial, Buenos Aires. Impresión A. G. GRUPO S.A  
 


Revistas 
AAVV-Croquis N° 83. Eisenman 83. Ordenación Urbana del Parque Rebstock 
(Pág.88) 
 


Alemania (1990) Ordenación Urbana de Derendorf. Norte (Pág. 120)  
 


AAVV (1992) Croquis N° 71. Toyo Ito. Proyecto de renovación urbana en 
Amberes. (Pág. 150) 7). Parque Agrícola de Oita. 
 


Sitios Web 
Plan de Manejo Ambiental del Partido de Tandil –RA Ley Nº: 14.126 
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/opds-11-17.html 
http://www.estudislocals.cat/wp-
content/uploads/2017/01/Urbanismo_ecologico.pdf 
 
TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS 
 


Curso teórico-práctico 
Carga horaria: 30 horas  
Duración: bimestral 
Carácter: obligatorio 



http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/opds-11-17.html

http://www.estudislocals.cat/wp-content/uploads/2017/01/Urbanismo_ecologico.pdf

http://www.estudislocals.cat/wp-content/uploads/2017/01/Urbanismo_ecologico.pdf
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Parte 1- Técnicas constructivas 
 


Fundamentación 
El paisaje tiene etapas de investigación y de proyectos, en ambas las preguntas 
con qué, con quién y cómo lo construyeron o construyó deben estar presentes, 
para lo cual es necesario abrir esta temática y profundizarla. En función de ello 
el curso tiene el objetivo de trabajar las técnicas correspondientes a los 
materiales inertes y naturales que intervienen en la construcción del paisaje. 
Generalmente se trabajan los materiales de las ecorregiones y los recursos 
existentes en la misma a los fines de apoyar los conceptos de culturas regionales 
e identidad. 
 


Objetivos 
- Interpretar e integrar a la propuesta resolutiva los aportes de materiales 
naturales y artificiales. 
- Conocer los procedimientos técnicos que requiere cada material en sí mismo y 
en interrelación. 
- Relacionar los aspectos naturales con los de estabilidad estructural y cálculos 
de riesgos. 
 


Contenidos 
Unidad 1. Técnicas diversas de construcción y uso de materiales naturales, 
según los recursos humanos, económicos y tecnológicos. Propiedades y 
requerimientos básicos. Técnicas diversas de construcción y uso de materiales 
artificiales, según los recursos humanos, económicos y tecnológicos. 
Propiedades y requerimientos básicos, tipos según su función y expresión. 
Criterios para la selección de materiales, disponibilidad de recursos, costos. 
Investigación de los recursos disponibles en la región, conocimiento de los 
materiales renovables y no renovables. 
 


Unidad 2. Resoluciones de diferentes problemas constructivos del espacio 
exterior incorporando la problemática de la intemperie y el mantenimiento. Muros 
de contención, el peso y movimiento de la vegetación cómo problema de cálculo 
estructural, las escaleras y rampas cómo problemas estructurales y de 
contención del terreno, los desagües y su diseño. Diferentes infraestructuras 
según localizaciones, funciones y objetivos. 
 


Actividades de formación práctica 
Transferir a modo de prediseños las resoluciones técnicas, pliego de 
especificaciones y planilla de vegetales y cómputos métricos, a los trabajos de 
Taller III. Debates sobre trabajos profesionales. 
 


Metodología de enseñanza 
Introducción a la temática a través de ejemplos y detalles de obras de paisaje 
paradigmáticas de todos los continentes y de la Argentina. 
Transferencia de contenidos mediante gráficos, planos y videos con debates 
sobre las técnicas y los materiales, costos y disponibilidad de recursos. 
 


Modalidad de evaluación 
Se evaluará la transferencia de los contenidos del curso en el trabajo del Taller 
III, verificando los materiales y técnicas utilizadas en el diseño propuesto. 
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Bibliografía 
Bosch, Joaquín, Candela x., Jane G. (2006) Pliego de prescripciones técnicas 
de mantenimiento de los espacios verdes, Diputación de Barcelona. 
 


Falcón, Antoni (2008) Espacios verdes para una ciudad sostenible. Planificación, 
proyecto, mantenimiento y gestión, Gustavo Gili. 
 


Ministére de L´Equipement du logement des transports et du tourisme (1992) 
L´aménagement des espaces verts, París: Le moniteur. 
 


Ros Orta, Serafín (1996) La Empresa de Jardinería y Paisajismo, Mundi Prensa. 
 


Walker, Theodore (1990) Lansdcape Architecture - Section technology Site 
Design and Construction Details, EEUU: PDA Publishers. 
 
Parte 2 – COMPORTAMIENTO ACÚSTICO DE ESPACIOS URBANOS 
 


Fundamentación 
El paisaje a través de la percepción humana se relaciona a través de los 
sentidos. El sonido que tienen los lugares le proporcionan identidades y 
dimensiones que los diferencian. El paisaje toma la característica de un paisaje 
sonoro cuando el sonido que lo distingue de otro lo define en un momento 
determinado. En algunos momentos reflejan instantes irrepetibles, o tiempos de 
características no agradables. El sonido que contiene un paisaje debe ser tenido 
en cuenta en la investigación, planificación y diseño del paisaje. 
 


Objetivos 
- Incorporar la dimensión sonora como aspecto inherente a la identidad y 
caracterización de los paisajes. 
- Desarrollar enfoques y metodologías para el análisis y resolución de problemas 
acústicos en la investigación, planificación y diseño del paisaje. 
 


Contenidos 
Unidad 1. Introducción a la problemática y evaluación del ruido urbano. 
Contaminación acústica en las ciudades. Revisión de fundamentos físicos de la 
acústica. Propagación del sonido en espacios abiertos. 
 


Unidad 2. Fuentes de ruido urbano. Parámetros característicos del ruido. 
Instrumentos y Metodologías para la medición. Normas y legislación vigente. 
Sonido en las vías de comunicación. Sonido generado por actividades humanas. 
Sonidos de origen natural. Descriptores acústicos de interés medioambiental. 
 


Unidad 3. Propagación del sonido en espacios urbanos abiertos. 
Comportamiento del sonido en las calles, plazas y parques. Zonificaciones. 
Influencia y relación del sonido con la vegetación, el agua, los pavimentos, la 
conformación topográfica y otros elementos componentes del paisaje. Influencia 
de la ubicación y orientación de edificios. Sistemas de control de barreras 
acústicas 
 


Unidad 4. Concepto de Paisaje Sonoro. Influencia del sonido en la percepción y 
caracterización de los espacios urbanos. Respuesta subjetiva de los/las 
usuarios/as. 
Identidad del sonido en los espacios urbanos. Relación entre el análisis objetivo 
y la respuesta subjetiva. 
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Actividades de formación práctica 
Clases teóricas con ejemplificaciones sonoras y métodos de manejo del sonido 
en el diseño. 
Recorridos urbanos efectuando mediciones para implementar el uso de 
tecnologías. 
Práctica de aplicaciones informáticas para ser usadas en sus lugares de 
investigación y diseño. 
 


Metodología de enseñanza 
Presentaciones teóricas y prácticas de situaciones concretas. Talleres de 
discusión de problemas y alternativas de solución posibles. Observación de 
daños en situación real. Técnicas interdisciplinares para elaborar un diagnóstico. 
 


Modalidad de evaluación 
Se evaluará con la presentación de un texto síntesis de las clases teóricas, las 
sesiones de observación y discusión de problemas y las lecturas de sonidos 
aplicando la tecnología a casos concretos. 
 


Bibliografía 
Berglund Birgitta, Lindvall Thomas y Schwela. Dietrich (2000) Guidelines for 
Community Noise, Estocolmo: Organización Mundial de la Salud. Disponible en 
Formato Digital. 
 


García Sanz, Benjamín; Garrido, Francisco Javier (2003) La Contaminación 
Acústica en Nuestras Ciudades, Barcelona: Colección Estudios Sociales. 
Fundación La Caixa. 
 


González Germán; M. Santillán, Arturo (2006) Del Concepto de Ruido Urbano al 
de Paisaje Sonoro. Bitácora Urbano Territorial. Vol.1 Nº10. Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia.  
 


llinares, J.; Llopis, A.; Sancho, F.J. (2008) Acustica, arquitectónica y urbanística. 
Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. 
 


Maristany, Arturo (2013) Caracterización del Paisaje Sonoro y su Interacción con 
el Paisaje Urbano. Tesis Doctoral, E.T.S.I. Industriales (UPM). 
http://oa.upm.es/32533/ 
 


Maristany A.; Recuero López M.; Asensio Rivera C. (2016) Soundscape quality 
analysis by fuzzy logic: A field study in Cordoba, Argentina. Applied Acoustics. 
Volume 111, October 2016, Pages 106–115. 
 


Maristany, Arturo. (2016) Paisaje sonoro urbano “Soundwalk” como método de 
análisis integral. Revista Pensum. Vol. 2 Núm. 2. Córdoba: UNC. 
 


Recuero López, Manuel (2001) Contaminación Acústica, Madrid: Universidad 
Politécnica de Madrid. 
 


Rejano de la Rosa, Manuel (2000) Ruido Industrial y Urbano, Editorial Paraninfo. 
 


http://www.catpaisatge.net/dossiers/psonors/esp/docs/article_pigem.pdf 
 


http://www.catpaisatge.net/dossiers/psonors/esp/docs/article_pardo.pdf 
 
RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PAISAJE 
 


Curso teórico-práctico 
Carga horaria: 20 horas  



https://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?an=francisco%20javier%20sancho%20vendrell%20jaime&cm_sp=det-_-bdp-_-author

http://oa.upm.es/32533/

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/pensu/article/view/16431

http://www.catpaisatge.net/dossiers/psonors/esp/docs/article_pigem.pdf

http://www.catpaisatge.net/dossiers/psonors/esp/docs/article_pardo.pdf
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Duración: bimestral 
Carácter: obligatorio 
 


Fundamentación 
En la actualidad, la ocurrencia de riesgos ambientales en situaciones urbanas y 
rurales provocadas por fenómenos de la naturaleza o por acciones humanas es 
una problemática recurrente. Los riesgos ambientales impactan en la calidad y 
sustentabilidad del paisaje, por ese motivo y dependiendo del fenómeno en 
cuestión, existe la posibilidad de tomar medidas para evitar los daños o accionar 
en consecuencia. Por ese motivo es necesario alertar que, a los paisajes heridos 
se les debe devolver su salud protegiendo el hábitat mediante algún tipo de 
trabajo de restauración ecológica utilizando diferentes instrumentos y técnicas 
interdisciplinares que protejan la salud de los ecosistemas y aseguren en el 
futuro la reversión de su degradación por causa humana. Además, es necesario 
explicar cómo, medidas proactivas pueden impulsar y acelerar la resiliencia 
mediante los procesos naturales de recuperación, y generar oportunidades para 
devolver la vitalidad biológica a los paisajes dañados cuya rehabilitación siempre 
va a ser una buena inversión de tiempo y recursos. 
 


Objetivos 
- Incorporar el enfoque de riesgo ambiental en la investigación, planificación y 
diseño del paisaje. 
- Desarrollar enfoques y metodologías de restauración paisajística ambiental 
para el análisis e intervención en paisajes deteriorados. 
 


Contenidos 
Unidad 1. Percepción, evaluación y gestión del riesgo ambiental en el paisaje 
urbano y rural. El riesgo ambiental y la planificación urbana 
 


Unidad 2. El trabajo interdisciplinar en el uso de diversas técnicas de 
restauración de impactos ecológicos y estéticos en situaciones urbanas y rurales 
tanto en suelos, vegetales, agua. 
 


Unidad 3. La importancia del diagnóstico de los diversos ítems que conforman 
el concepto de mantenimiento del paisaje a los fines de su administración en las 
diversas escalas. 
 


Actividades de formación práctica 
Trabajos de aplicación de teorías y prácticas. 
Visitas a campo para vivenciar acciones sobre situaciones de riesgos 
ambientales, de restauración ecológica y conservación de la sustentabilidad. 
Visitas a viveros exclusivos para restauración de impactos ecológicos y estéticos. 
 


Metodología de enseñanza 
Presentaciones teóricas y prácticas de situaciones concretas. Talleres de 
discusión de problemas detectados por los/las estudiantes en su lugar de trabajo 
y alternativas de soluciones posibles. Técnicas interdisciplinares para elaborar 
un diagnóstico. Observación de daños en situación real.  
 


Modalidad de evaluación 
Se evaluará con la presentación de un texto síntesis de las clases teóricas, las 
sesiones de observación y discusión de problemas y las transferencias a casos 
concretos. 
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Se evaluará por la presentación de monografías síntesis de las clases teóricas, 
de las sesiones de observación y de los talleres de discusión de problemas, 
además de verificarlo en la producción del Taller. 
 


Bibliografía 
Belli, E. (2010) Paisajismo, imagen y expresión: teoría, diseño e ingeniería, cap. 
La ingeniería paisajista, pag.362-468 Edit. Grafikar. 
 


Busquets, Jaume, Cortina Albert (2009) Gestión del Paisaje, Barcelona: Edit. 
Ariel. 
 


Ceccon, Eliane; Pérez, D.R (2016) Más allá de la ecología de la restauración: 
perspectivas sociales en América Latina y el Caribe. Buenos Aires: Vázquez 
Mazzini Editores  
 


Ross Horta, S.  (2001) La Empresa de Jardinería y Paisajismo, Madrid: Edit. 
Mundi Prensa. 
 


Rueda, S. (2009) El urbanismo ecológico: un nuevo urbanismo para abordar los 
retos de la sociedad actual. Obtenido de: 
http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/UrbanismoEcologicoSRueda.pdf 
 


Rueda, S., et al (2007) Plan de Movilidad y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz. 
Vitoria: Ayuntamiento. 
 
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y MARKETING  
 


Curso teórico-práctico 
Carga horaria: 20 horas  
Duración: bimestral 
Carácter: obligatorio 
 


Fundamentación 
El diseño y la planificación del paisaje pueden insertarse dentro organizaciones 
con o sin fines de lucro, ubicadas en el sector público o en el sector privado. La 
gestión estratégica del diseño y planificación del paisaje es posible a partir de 
una clara comprensión del entorno circundante y las posibilidades y desafíos que 
el mismo presenta. La administración y el marketing proveen un conjunto de 
herramientas necesarias para analizar el entorno de una organización y su 
mercado. La segmentación, el análisis del/de la consumidor/a o sujeto 
destinatario/a, la definición de estrategias y planes de acción, los mecanismos 
para la recolección y análisis de información, los procesos de evaluación y 
control, son algunos de los aportes propuestos por este módulo para contribuir 
al diseño y la planificación del paisaje con un enfoque estratégico. El desarrollo 
de un nuevo producto/servicio desde una concepción estratégica favorece sus 
posibilidades de inserción, desarrollo y aceptación del público destinatario. 
Asimismo, es posible plantear una genuina respuesta a las demandas de la 
sociedad. 
 


Objetivos 
- Comprender el funcionamiento de las organizaciones para poder identificar las 
influencias de su contexto y de la visión de sus líderes en lo que respecta a su 
gestión y propuesta de productos/servicios. 



http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/UrbanismoEcologicoSRueda.pdf
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- Reconocer las funciones básicas de la administración e identificar los estadios 
y pasos necesarios para la elaboración de un plan de negocios. 
- Identificar los pasos del proceso de marketing para comprender las principales 
actividades a desarrollar en esta área y facilitar la interrelación con el proceso de 
diseño y planificación del paisaje. 
 


Contenidos 
Unidad I: Visión estratégica. La empresa: Análisis estratégico del entorno. 
Visión y misión. Sistemas de información para la gestión empresarial.  
 


Unidad II: Gestión estratégica del negocio. Modelo y plan de negocios. 
Planificación estratégica. Diseño y gestión de un plan de negocios. Herramientas 
de evaluación y control. 
 


Unidad III: Marketing. El proceso de marketing. El análisis del sujeto 
destinatario como punto de partida para el diseño de la estrategia de marketing. 
Estrategia de marketing y posicionamiento. Marketing operativo. 
 


Actividades de formación práctica 
Actividades permanentes durante el desarrollo de los conceptos teóricos. 
Análisis de estrategias de diferentes entornos y escalas 
Simulaciones de gestión, de estrategias de empresas de planificación y diseño 
del paisaje 
 


Metodología de enseñanza 
Combina el desarrollo de contenidos teóricos con actividades de transferencia 
de teorías, ejercicios y casos de aplicación de los conceptos. Estos se 
desarrollan a través de la modalidad de taller y trabajo en equipo. 
Los ejes centrales de los métodos pedagógicos utilizados son: 
Aprendizaje participativo y bidireccional, basado en la interacción de profesores 
y estudiantes durante las presentaciones de contenidos. 
Aprendizaje activo, a partir del estudio de casos. 
Aprendizaje interactivo, colaborativo y vivencial, en base al trabajo grupal, los 
debates y las decisiones dirigidas. 
 


Modalidad de evaluación 
La evaluación del curso realizará con la presentación de un trabajo de aplicación 
de los conceptos desarrollados. Este trabajo estará vinculado con el diseño 
desarrollado en los talleres proyectuales. 
Los criterios de evaluación que se emplearán son los siguientes:  
-Utilización del vocabulario específico de la disciplina 
-Aplicación y transferencia de contenidos teóricos a situaciones prácticas 
-Interrelación de contenidos.  
-Calidad formal de la presentación. 
 


Bibliografía 
Aaker, D.; Day, G. (1997) Investigación de mercados. Madrid:Editorial Mc Graw 
Hill. 
 


Assael, H. (1999) Comportamiento del consumidor. Madrid: International 
Thomson editores.  
 


Hill, Charles; Jones, Gareth (2011) Administración estratégica. Madrid: Ed. 
Cengage Learning. 
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Howard, J. (1994) El comportamiento del consumidor en la estrategia de 
Marketing. Ed. Prentice Hall.  
Kotler, Philip; Armstrong, Gary (2017) Marketing. Madrid: Editorial Pearson. 
  


Kotler, Philip; Keller, Kevin. (2012) Dirección de Marketing. Madrid: Editorial 
Pearson.  
 


Lamb, Ch.; Hair, J., y otro (2006) Fundamentos de Marketing (Cuarta edición)., 
Madrid: International Thomson Editores. 
 


Mullins, J; Orville, C. y otros (2007) Administración del Marketing. Un enfoque en 
la toma estratégica de decisiones. Madrid: Editorial Mc Graw Hill.  
 


Orozco, A. (1999) Investigación de Mercados: concepto y práctica. Buenos Aires: 
Grupo editorial Norma.  
 


Osterwalder, A.; Pigneur, Y. (2011) Generación de Modelos de Negocios. Bilbao: 
Editorial Deusto.  
 


Robbins, Stephen P.; Coulter, Mary (2005) Administración. Madrid: Ed. Pearson 
educación.  
 


Santesmases Mestre, M; Sánchez De Dusso, F. y otro (2000) Marketing, 
conceptos y estrategias Madrid: Ed. Pirámide. 
  


Shiffman, L; Wisenblit J. (2015) Comportamiento del consumidor. Madrid: 
Editorial Pearson. 
 


Thompson, Arthur y otros. (2012) Administración estratégica. Teoría y casos. 
Madrid: Editorial Mc Graw Hill.  
 


Sitios Web 
-Colectivo Emprendedor. Página creada por Tristana Barseghian con 
recopilación de artículos sobre marketing, comunicación, emprendedorismo y 
diseño, con casos de interés para ser utilizado como material didáctico. 
Disponible en https://www.facebook.com/ColectivoE   
 


-Publicaciones de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico sobre la 
evolución del comercio electrónico en Argentina. Recuperados en 
http://www.cace.org.ar/ . 
 


-Publicaciones de la Asociación Argentina de Marketing.  Recuperados en 
http://www.aam-ar.org.ar/. 
 
TALLER III. PROYECTOS OPERATIVOS EN EL PAISAJE 
 


Taller 
Carga horaria: 40 horas  
Duración: semestral 
Carácter: obligatorio 
 


Fundamentación 
Constituye la instancia conclusiva del trabajo práctico de talleres, a través de él 
se determina una propuesta de proyecto operativo posible de ser transferido a 
una de las formas de construcción o aplicación. Los contenidos apuntan a 
ejercitarse en el manejo de técnicas, materiales, métodos, escalas y lógicas 
propios del proyecto del paisaje, a través de una praxis propositiva que realice 
una transferencia permanente de los campos de conocimiento disciplinares que 
componen la Carrera. Las problemáticas a resolver serán abordadas 



https://www.facebook.com/ColectivoE

http://www.cace.org.ar/

http://www.aam-ar.org.ar/
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considerando las diferentes escalas y las particularidades de los lugares a 
intervenir y en relación a los nuevos paradigmas establecidos tanto en el 
contexto global como en el local. De este modo, el Taller promueve la creatividad 
proyectual y ejecutiva, el despliegue de habilidades para decidir diseños 
arquitectónicos, artísticos, agronómicos, etc., que despejan los problemas 
detectados en el paisaje de estudio, para lo cual la aplicación de procesos de 
diseños, de utilización de materiales y recursos, de investigaciones sobre 
tecnologías que resuelvan problemas ambientales en la ejecución y el 
conocimiento del ciclo de vida de los materiales naturales e inertes serán el eje 
de conocimiento y debate del Taller. 
 


Objetivos 
- Resolver problemáticas paisajístico–ambientales concretas en base a la 
transferencia y síntesis de los contenidos teóricos y prácticos desarrollador en la 
Carrera. 
- Desarrollar habilidades analíticas y críticas para efectuar propuestas de 
intervención orientadas a la conservación y/o transformación del paisaje con un 
enfoque ambiental. 
- Desarrollar metodologías de diseño a partir de la exploración de alternativas de 
intervención que incorporen las características físicas, la identidad del paisaje y 
del ambiente, la realidad socio–cultural y económica del lugar. 


 


Contenidos 
Unidad 1. Principios básicos de sustentabilidad del diseño, acorde a las 
localizaciones, las disponibilidades de recursos y sus optimizaciones en función 
del paisaje a crear, restaurar, recuperar, o mitigar. La estructuración espacial del 
territorio (área o sitio): la forma espacial, las relaciones con el entorno, las 
cualidades morfológicas y perceptuales.  Los modos de uso y apropiación del 
lugar, derivados de cada problemática a resolver y los valores sociales, éticos y 
el significado a sustentar. 


 


Unidad 2. La utilización de los elementos naturales: el suelo, el vegetal, el agua, 
el clima; y los criterios asociativos, de temporalidad, de expresividad. La 
tecnología del paisaje: aplicación de técnicas de construcción específicas 
definidas por el diseño y/o utilización de infraestructura de saneamiento y de 
producción de energías limpias. 


 


Actividades de formación práctica 
Las actividades se desarrollarán continuando con las problemáticas estudiadas 
y definidas en los Talleres I y II, y estarán orientadas a resolver casos concretos 
de diseño y construcción paisajística de un área o sitio del territorio rural, 
periurbano o urbano. 
El nivel de resolución deberá contemplar tanto los aspectos globales de la 
propuesta como los particulares, considerando el detalle y resolviendo todas las 
instancias del proceso con solvencia técnica y profesional. 
El Taller se desarrollará con carácter presencial intensivo independiente y 
simultáneamente con las instancias de las disciplinas del semestre, e 
integrándolas de manera conceptual y práctica a las actividades y producciones 
del Taller. 
Según las diferentes instancias del proceso se incorporará la reflexión y debate 
bibliográfico conceptual, el estudio de campo de la realidad donde se va a 
intervenir, la discusión y revisión crítica de casos. 
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El cierre de las actividades del Taller culminará con una presentación de un 
trabajo (propuesta resolutiva arquitectónica, agronómica, artística etc., según la 
disciplina de base del estudiante), efectuando una exposición oral de cierre en 
plenario. La modalidad y técnicas de exposición serán definidas según 
características de cada trabajo. 
 


Metodología de aprendizaje 
Se llevará a cabo un proceso proyectual, cíclico y lineal, que desde un punto de 
vista práctico comprenderá tres instancias: 


1. Instancia de concepción: consiste en operaciones mentales que resultan en 
formalizaciones mínimas en forma de bocetos o croquis. Las mismas 
orientarán la intervención paisajística incorporando aspectos ambientales, 
ecológicos, sociales, éticos y estéticos. 


2. Instancia de desarrollo: profundiza en la concreción del proyecto de paisaje 
apuntando fundamentalmente a definir dimensiones, materialidades y 
tecnologías. En esta instancia se desarrollan la mayor parte de las 
operaciones de verificación mediante el ejercicio de la crítica, entendida esta 
como instrumento pedagógico. En particular se evaluará el impacto 
ecológico, funcional, social y paisajístico, así como la complejidad y 
multiplicidad de efectos factibles de producir a partir de las modificaciones 
introducidas en lo planificado. 


3. Instancia de comunicación: tiene relación con la manera en que se presenta 
el proyecto para que otras personas lo puedan entender y utilizar. Se 
promoverá la presentación por capas de variables aisladas e integradas, 
retomando de esta manera metodologías utilizadas en instancias analíticas 
y estratégicas previas. 


 


Modalidad de evaluación 
Instancias parciales realizadas por el/la profesor/a del Taller y de coevaluación 
efectuadas por el grupo. 
Una instancia final, de evaluación integrada por el profesor del Taller y los/las 
profesores/as de los espacios curriculares del semestre, la misma será 
presencial con discusión y reflexión sobre los trabajos. 
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