
Universidad Nacional de Córdoba
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Resolución H. Consejo Superior

Número: 

Referencia: EX-2020-00049486- -UNC-ME#FAUD

 
VISTO:

Las presentes actuaciones, en las que el H. Consejo Directivo de la Facultad de
Arquitectura, Urbanismo y Diseño modifica el Reglamento y el Plan de Estudios de la
carrera de Maestría en Urbanismo (RHCD-2020-65-E-UNC-DEC#FAUD y Anexos I y II,
orden 26); y

CONSIDERANDO:

Que dicha carrera fue creada por Resolución HCS 388/14, la que a su vez aprobó el
Reglamento y el Plan de Estudios originarios de la misma;

Que las modificaciones propuestas incluyen las sugerencias que el Consejo Asesor de
Posgrado formula en el orden 15 y cuentan con el visto bueno de la Subsecretaría de
Posgrado de la Secretaría de Asuntos Académicos (orden 41);

Que al orden 48 las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de Enseñanza,
dictaminando acerca del asunto en cuestión, producen despacho conjunto en el que
aconsejan hacer lugar a lo solicitado por la Facultad en la citada resolución;

Por ello,

EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- Aprobar las modificaciones al Reglamento y al Plan de Estudios de la
carrera de Maestría en Urbanismo propuestas por el H. Consejo Directivo de la Facultad
de Arquitectura, Urbanismo y Diseño en los Anexos I y II, respectivamente, de su
Resolución N° RHCD-2020-65-E-UNC-DEC#FAUD, la cual conforma el anexo de la
presente.



ARTÍCULO 2°.- Disponer que a través de la Secretaría de Asuntos Académicos se dé
prosecución al trámite correspondiente ante el Ministerio de Educación de la Nación.

ARTÍCULO 3°.- Tómese razón al pie de la R.HCS 388/14, comuníquese y pase para
su conocimiento y efectos a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y a la
Secretaría de Asuntos Académicos.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO SUPERIOR A DIEZ
DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS VEINTE.

fv





Universidad Nacional de Córdoba
2020 - Año del General Manuel Belgrano


Resolución H. Consejo Directivo


Número: 


Referencia: EXP 2020-00049486


 
VISTO


El Expediente Electrónico 2020-00049486, por el que la Escuela de Posgrado, solicita la
aprobación de las modificaciones al REGLAMENTO y PLAN DE ESTUDIOS de la Carrera
de Maestría en Urbanismo,


Y CONSIDERANDO:


Que la Resolución HCS Nº 388/14, hace lugar a la Resolución HCD Nº 26/14 de creación de la
Carrera de Maestría en Urbanismo y de aprobación de su Plan de Estudios y Reglamento.


Que la Carrera tuvo su última validación por el Ministerio de Educación de la Nación el 9 de
febrero 2017, mediante Resolución N° 450/2017.


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 Maestría en
Urbanismo aprobado por Resolución HCD Nº 26/14 y por Resolución HCS Nº 388/14, que







consta en ANEXO I que forma parte de la presente Resolución.


ARTÍCULO 2º: Aprobar las modificaciones al PLAN DE ESTUDIOS de la Carrera de
Maestría en Urbanismo aprobado por Resolución HCD Nº 26/14 y por Resolución HCS Nº
388/14, que consta en ANEXO II que forma parte de la presente Resolución.


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


DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO A
SIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.
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MAESTRÍA EN URBANISMO 
 



ANEXO I 
REGLAMENTO DE CARRERA  



 



 
TÍTULO I – DE LA CARRERA 
 



Artículo 1º – La Universidad Nacional de Córdoba otorgará, a propuesta de la 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, el título de posgrado de Magíster 
en Urbanismo de acuerdo con el Plan de estudios de la Carrera, mediante los 
procedimientos dispuestos en el Reglamento General de la Escuela de Posgrado 
y en el presente Reglamento de Carrera. La Maestría en Urbanismo es de 
carácter profesional; involucra el estudio y capacitación en el área del Desarrollo 
Urbano y el Urbanismo, con el objetivo de ampliar y perfeccionar la capacitación 
profesional 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 programa de la Maestría y aprobar las materias que lo 
estructuran. 
b. Aprobar un examen de lecto-comprensión de un idioma extranjero (inglés, 
francés, portugués o italiano). 
c. Elaborar y aprobar un Trabajo Final cuya presentación y resolución se 
ajustarán a lo dispuesto en el presente Reglamento. 
d. Cancelar los compromisos arancelarios fijados. 
 



Artículo 3º - La duración total de la Carrera es de tres años. La duración del 
cursado es de 760 h presenciales (375 teóricas y 385 prácticas), en dos años, 
organizados en ciclos de carácter modular semestral. A ello se agrega un año 
más destinado al desarrollo del Trabajo Final de Maestría.  
 
TÍTULO II - DE LA CONDUCCIÓN Y GESTIÓN DE LA CARRERA 
 



Artículo 4º – La conducción y gestión de la Carrera será ejercida por un/a 
Director/a, un/a Co-director/a y un/una Secretario/a Académico/a. Podrán ser 
asistidos/as por una persona a cargo de la Coordinación Técnica. Como órgano 
de asesoramiento y evaluación funcionará un Comité Académico. 
 
TÍTULO III – DE LA DIRECCIÓN  
 



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



Artículo 6º - Las funciones del/de la Director/a serán:   
a) Planificar y organizar el desarrollo de las actividades académicas de la 
Carrera.  
b) Observar y hacer observar el cumplimiento del presente Reglamento y otras 
disposiciones relacionadas con el funcionamiento de la Carrera.  
c) Promover programas y gestionar convenios que amplíen los ámbitos de 
investigación donde se puedan realizar los Trabajos. 
d) Coordinar los procesos de evaluación establecidos en el presente 
Reglamento. 
e) Ejercer la representación de la Carrera ante las autoridades de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño y ante los organismos oficiales y privados, y 
asesorar en todas las cuestiones atinentes a la Carrera que le sean requeridas. 
f) Promover relaciones y transferencias de las actividades y producciones de la 
Carrera al interior de la FAUD/UNC, con otras unidades académicas y con el 
medio social en general. 
g) Presidir el Comité Académico y convocar las reuniones ordinarias y 
extraordinarias del Cuerpo. 
h) Proponer a la Dirección de la Escuela de Posgrado, conjuntamente con el 
Comité Académico, la nómina de los/las integrantes de tribunales evaluadores 
de Tesis para su designación por Resolución Decanal. 
i) Proponer a la Dirección de la Escuela de Posgrado, conjuntamente con el 
Comité Académico, la nómina de docentes de las asignaturas para su 
designación.  
j) Evaluar los antecedentes de los/las postulantes y considerar su admisión en la 
maestría, conjuntamente con el Comité Académico. 
k) Determinar sobre las solicitudes de equivalencia y otorgar equivalencias, 
previo análisis de antecedentes, conjuntamente con el Comité Académico. 
l) Coordinar el proceso de autoevaluación de la Carrera. 
m) Presentar a la Dirección de la Escuela de Posgrado, conjuntamente con el 
Comité Académico, las propuestas de modificación de la currícula, con la 
correspondiente fundamentación, para su tratamiento y aprobación por el 
HCD/FAUD. 
n) Proponer la gestión de los recursos de la Carrera y elevar a la Dirección de la 
Escuela de Posgrado las tasas retributivas de servicio que deberán abonar 
los/las estudiantes, el presupuesto estimativo anual y las rendiciones anuales de 
cuentas.  
o) Presentar a la Dirección de la Escuela de Posgrado la propuesta de 
Secretario/a Académico/a para su designación por Resolución Decanal. 
p) Colaborar con la Dirección de la Escuela de Posgrado en tareas generales 
pertinentes a ésta. 
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Las funciones del/de la Co-director/a serán:  
a) Colaborar con el/la Director/a en todas las instancias de gestión.  
b) Reemplazar al/a la Director/a en caso de ausencia transitoria de éste/a.  
c) Participar de las reuniones del Comité Académico con voz pero sin voto 
cuando el/la Director/a esté presente. En caso de reemplazar al/a la Director/a 
en la presidencia del Comité Académico, participará con voz y voto. 
d) Coordinar con la Escuela de Posgrado las actividades para el desarrollo 
académico de la Carrera. 
e) Articular la relación del Comité Académico con los/las Directores/as de Trabajo 
Final y con los/las estudiantes. 
 
TÍTULO IV – DEL COMITÉ ACADÉMICO   
 



Artículo 7º - El Comité Académico estará integrado por cuatro profesores/as, 
que podrán pertenecer al cuerpo docente de la Carrera. Deberán ser o haber 
sido docentes investigadores/as y poseer título de posgrado igual o superior al 
que otorga la Carrera. Durarán en sus funciones por un período de cuatro años 
y podrán ser re designados/as, por única vez consecutiva, por el mismo término. 
La nómina de integrantes del Comité Académico será propuesta por el/la 
Director/a de la Carrera a la Dirección de la Escuela de Posgrado, para su 
designación por el HCD/FAUD. 
 



Artículo 8º - El Comité Académico será presidido por el/la Director/a, quien 
intervendrá en todas las reuniones y decisiones que se adopten, con voz y con 
voto en caso de empate. El/la Co-director/a participará de las reuniones con voz 
pero sin voto, salvo en el caso de reemplazar al/a la Director/a en la presidencia 
del Cuerpo. Las normas sobre asistencia y funcionamiento del Comité se 
ajustarán al Reglamento establecido para los miembros del Comité Asesor de la 
Escuela de Posgrado. En caso de ausencia del/la Director/a y del/la Co-
director/a, el Comité Académico será presidido por el/la integrante de mayor 
antigüedad. 
 



Artículo 9º - Las funciones del Comité Académico serán:  
a) Evaluar los antecedentes de los/las postulantes y considerar su admisión en 
la Maestría, conjuntamente con el/la Director/a de la Carrera. 
b) Determinar sobre las solicitudes de equivalencia y otorgar equivalencias, 
previo análisis de antecedentes, conjuntamente con el/la Director/a de la 
Carrera. 
c) Evaluar los temas y los antecedentes de los/las Directores/as de los Trabajos 
Finales propuestos por los/las maestrandos/as para finalizar la Carrera, 
conjuntamente con el/la Director/a de la Carrera. 
d) Decidir el otorgamiento de becas internas de la Carrera.  
e) Colaborar con el/la Director/a cuando éste/a lo demande en las actividades de 
gestión y/o evaluación.   
f) Realizar el seguimiento del desarrollo de la Maestría y elaboración de planes 
de mejoras.   
g) Proponer conjuntamente con el/la Director/a de la Carrera, a la Dirección de 
la Escuela de Posgrado, la composición de los tribunales de evaluación del 
Trabajo Final de la Maestría para su designación por Resolución Decanal. 
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h) Proponer a la Dirección de la Escuela de Posgrado, conjuntamente con el/la 
Director/a de la Carrera, la nómina de los/las profesores/as de los espacios 
curriculares para su designación por el HCD/FAUD. 
i) Establecer las pautas de la evaluación escrita que deberán aprobar los/las 
postulantes egresados/as de Institutos de Educación Superior, tendiente a 
verificar una formación compatible a las exigencias de la Maestría.  
j) Realizar, conjuntamente con el/la Director/a, la autoevaluación de la Carrera 
en todos sus aspectos y proponer los ajustes necesarios. 
 
TÍTULO V – DEL/DE LA SECRETARIO/A ACADÉMICO/A  
 



Artículo 10º - Para ejercer la Secretaría Académica de la Carrera se requiere 
poseer título igual o superior al que otorga la Carrera. La designación será 
realizada por resolución decanal a propuesta de la Dirección de la Carrera y sus 
funciones serán:   
a) Asistir a la Dirección  de la Carrera en todas las funciones y actividades 
organizacionales y administrativas de la Carrera.  
b) Actuar como Secretario/a de actas en las reuniones del Comité Académico y 
participar en las mismas con voz pero sin voto.  
c) Ejercer el contralor y derivación a quien corresponda de la documentación 
inherente a la administración específica de la Carrera.   
d) Mantener actualizados el sistema de registros y archivos de la Carrera.  
e) Cooperar en la elaboración y coordinar con los/las docentes de la Carrera el 
calendario de clases, y del uso de los ámbitos y equipos.  
f) Realizar el enlace administrativo y técnico externo a la FAUD inherente al 
alojamiento, viáticos, pasajes de profesores invitados que correspondan a la 
actividad específica de las Carreras. 
 
TÍTULO VI – DE LOS/LAS DOCENTES 
 



Artículo 11º – Podrán ser docentes responsables de asignaturas de la Carrera, 
aquellos/aquellas docentes o investigadores/as que acrediten un título de 
posgrado igual o superior al de la Carrera y antecedentes científicos o 
académicos de relevancia en las áreas de conocimiento afines a la asignatura 
que dictan. 
Podrán ser designados/as en carácter de docentes invitados/as los 
profesores/as de la FAUD, o de otras facultades de la UNC o de otras 
Universidades del País o del extranjero, o de instituciones oficiales de reconocida 
trayectoria científica que hayan sido especialmente convocados para desarrollar 
actividades particularizadas en el marco de las asignaturas de la Carrera. 
 



Artículo 12º – La propuesta de designación de los/las docentes será presentada 
por la Dirección de la Carrera, conjuntamente con el Comité Académico, a la 
Dirección de la Escuela de Posgrado para su tratamiento y designación mediante 
Resolución del HCD. 
 
TITULO VII – DE LOS/LAS ESTUDIANTES 
 



Artículo 13º – Podrán postularse para cursar la Maestría: 
a) Los/as egresados/as de Universidades Nacionales, Provinciales, públicas o 
privadas reconocidas por la autoridad competente, que posean título de grado 
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universitario, en carreras de al menos cinco años de duración: Arquitectura, 
Ingeniería Civil, Ciencias Ambientales, Paisaje, Geografía, Derecho, Economía, 
Ciencias Sociales, entre otras disciplinas afines a las temáticas que intervienen 
en la Carrera.  
b) Los/as egresados/as de Universidades extranjeras con título de nivel 
equivalente a los de grado mencionados en el inciso a), según normativas 
vigentes en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba. Su admisión no 
significará reválida del título de grado ni los habilitará para el ejercicio profesional 
en el ámbito de la República Argentina. 
c) Los/as egresados/as de Institutos de Educación Superior que posean títulos 
en carreras afines a los ejes temáticos de la que se dicta. Los/las postulantes 
deberán acreditar antecedentes suficientes y específicos en el área de la 
Maestría, encuadrándose en lo establecido por el art. 39 bis de la Ley 25.754 y 
la Resolución HCS 279/04. En este caso se realizará una evaluación escrita cuya 
modalidad será pautada por el Comité Académico, tendiente a verificar una 
formación compatible a las exigencias de la Maestría.  
 



Artículo 14º - Cada postulante deberá inscribirse mediante la presentación de 
una solicitud escrita dirigida al/a la Director/a de la Carrera, acompañada de su 
CV, en el período que se establezca. La presentación implica el reconocimiento 
y aceptación del Reglamento de la Carrera por parte del/de la postulante. Una 
vez admitido/a deberá presentar en el Área Enseñanza de la Escuela de 
Posgrado la siguiente documentación:  
a) Fotocopia del Título Universitario debidamente legalizada. 
b) Certificado analítico con promedio general incluidos aplazos, debidamente 
legalizado. 
c) Para el caso de estudiantes extranjeros/as, se requerirá fotocopia legalizada 
del título universitario y del plan de estudios debidamente apostillados. Fotocopia 
de permiso de residencia para estudiante. La aceptación no significará la reválida 
del título de grado ni habilitará para ejercer la profesión en el ámbito de la 
República Argentina.   
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 (OHCS 6/2018). 
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 su domicilio legal en la ciudad de Córdoba y una dirección 
de correo electrónico válida donde pueda ser notificado.  
La Dirección de la Carrera y su Comité Académico podrán exigir a los/las 
postulantes una entrevista para considerar su admisión. 
Procedimiento de selección: La Dirección de la Carrera y su Comité Académico 
evaluarán los antecedentes de los/as postulantes y el resultado de la entrevista 
para su admisión. La decisión no será recurrible. 
 



Artículo 15º - La solicitud detallada precedentemente deberá ser aprobada por 
el/la Director/a y el Comité Académico de acuerdo a los requisitos de admisión 
previstos por la Carrera en el Art.13°.    
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Artículo 16º – El/la Director/a de la Carrera conjuntamente con el Comité 
Académico podrá reconocer por equivalencia, hasta un 30% del total del plan de 
estudios, cursos de posgrado ya aprobados por el/la estudiante en esta u otra 
universidad, en temas afines a los propuestos en los cursos de la Maestría, 
siempre y cuando hayan sido aprobados con una antelación no mayor a 5 (cinco) 
años a contar desde la fecha de inscripción del/de la estudiante en 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. El dictamen, 
debidamente fundado en cada caso, será elevado a la Dirección de la Escuela 
de Posgrado para su consideración y convalidación, y se notificará 
fehacientemente al/a la postulante. 
 



Artículo 17º – Para adquirir o conservar la condición de estudiante regular de la 
Carrera, se requiere: 
-Ser admitido/a por el Comité Académico conjuntamente con la Dirección de la 
Carrera. 
-Tener al día los pagos correspondientes al cursado de las materias efectuadas.  
-Cursar al menos dos espacios curriculares por semestre en el primer año de la 
Carrera. Se admitirá un año de espera (prorrogable por motivos laborales o 
personales debidamente justificados) para el cursado del Taller de aplicación, 
una vez cursada la totalidad de las asignaturas del primer año de la Carrera. Se 
requiere asistencia mínima al 80%de las clases teórico- prácticas y las 
correspondientes tutoriales.  
-Presentar y aprobar los trabajos prácticos u otras modalidades de evaluación 
correspondientes a los distintos espacios curriculares en un plazo no mayor a los 
90 días (prorrogable por motivos laborales o personales debidamente 
justificados) de su cursado. 
-Presentar el Trabajo Final en un período no mayor a un año (prorrogable por 
motivos laborales o personales debidamente justificados) a partir del cursado del 
Taller de aplicación. 
Las prórrogas mencionadas en el presente Artículo deberán ser otorgadas por 
acto administrativo debidamente fundamentado por el Comité Académico de la 
Carrera, que comunicará a la Escuela de Posgrado las solicitudes de prórroga y 
la resolución correspondiente en cada caso. 
 



Artículo 18º – El/la estudiante será considerado/a regular en los espacios 
curriculares, cuando haya asistido al 80% de las clases y aprobado el Trabajo 
Final propuesto en cada uno de ellos. La aprobación de cada uno será con una 
calificación no menor de 7(siete) puntos en una escala de 0 (cero) a 10 (diez). 
Para cada espacio curricular se fijará la fecha de presentación de trabajo para 
evaluación final, así como la instancia de recuperación para quienes no hubieran 
aprobado.  
 
TITULO VIII- DEL TRABAJO FINAL 
 



Artículo 19º - El Trabajo Final será una producción original de tipo integrador de 
conocimientos, metodologías y prácticas adquiridas a lo largo del cursado de la 
Carrera, que dará cuenta del estado de la cuestión en la temática elegida por 
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el/la estudiante, así como de su capacidad para implementar una metodología 
de investigación pertinente y alcanzar resultados y conclusiones apropiados en 
relación con el campo problemático propuesto. Será realizada bajo supervisión 
de un/a Director/a de Tesis, conforme a las disposiciones siguientes. 
 



Artículo 20º – El/la estudiante propondrá un tema de Tesis y elevará el proyecto 
con la propuesta de Director/a de Tesis y plan de Trabajo a la Dirección de la 
Maestría y al Comité Académico en un plazo de dos meses posteriores a la 
finalización del Taller de Tesis. La propuesta del nombre del/de la Director/a de 
Trabajo Final debe ser acompañada de un currículum vitae y la aceptación formal 
por escrito de la Dirección de la Tesis. En un plazo de 15 días hábiles, a partir 
de presentada la propuesta de Trabajo y del/de la Director/a, el Comité 
Académico se expedirá sobre su aceptación o rechazo. En caso de no ser 
aceptada, o de ser aceptada con observaciones, el/la estudiante tendrá un plazo 
máximo de quince días hábiles, a partir de su devolución, para realizar una 
segunda presentación con las correcciones y/o modificaciones que le hayan sido 
señaladas. Una vez completado y aprobado el proyecto de Tesis, se establecerá 
un año como plazo máximo de entrega del Trabajo Final de Maestría, con la 
posibilidad de solicitar prórroga de un año más, debidamente fundamentada, a 
través de un informe de avance avalado por el/la Director/a, justificando la 
vigencia del tema propuesto.  
 



Artículo 21º - Directores/as de Trabajo Final  
Podrán ser Directores/as de Trabajo Final: 
a) Docentes universitarios que posean título de Magister o Doctor/a, que por su 
trayectoria académica, su producción científica y actividad en formación de 
recursos humanos demuestren tener condiciones necesarias para planear y 
efectuar investigaciones originales en forma independiente. 
b) Investigadores/as que posean grado académico de Maestría o Doctorado 
cuya producción científica demuestre que tiene condiciones necesarias para 
planear y efectuar investigaciones originales en forma independiente. 
 
TÍTULO IX – DE LOS TRIBUNALES DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO FINAL 
 



Artículo 22º – Para integrar un Tribunal de Evaluación de Trabajo Final, los 
jurados deberán cumplir los mismos requisitos fijados para el/la Director/a de 
Trabajo Final.  
 



Artículo 23º - El/la Director/a de la Carrera, conjuntamente con el Comité 
Académico propondrá la conformación de los Tribunales, con 3 titulares y 3 
suplentes, notificando a los/las interesados/as. Uno de los/las titulares y su 
suplente deberá ser externo/a a la UNC. El/la Director/a del Trabajo Final no 
podrá integrar el tribunal de evaluación. Pasados los términos establecidos para 
la aceptación, la Dirección de la Escuela de Posgrado gestionará la designación 
del jurado por Resolución Decanal.   
 



Artículo 24º - El/la Director/a de la Carrera entregará un ejemplar del Trabajo 
Final a cada miembro del Tribunal. Los/las integrantes del Tribunal disponen de 
treinta (30) días corridos a contar desde la recepción del Trabajo para evaluarlo 
y presentar, en forma individual, un dictamen debidamente fundamentado. El 
Trabajo Final podrá resultar, por unanimidad de votos del Tribunal, como: 
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a) Aceptado para su defensa, en cuyo caso se procederá según lo estipulado en 
los siguientes artículos.  
b) Rechazado. Si esto ocurre, el/la estudiante deberá presentar un nuevo 
proyecto en un plazo de 12 (doce) meses; caso contrario se considerará que ha 
habido desistimiento por parte del/de la estudiante, perdiendo su condición de 
estudiante regular. 
Por mayoría de votos del Tribunal, el Trabajo podrá ser aceptado con 
observaciones. En este caso el/la estudiante deberá modificar o complementar 
su Trabajo, según las observaciones, para lo cual el Tribunal fijará un plazo no 
mayor de seis meses desde la notificación del resultado. Cumplido este plazo sin 
haberse realizado las modificaciones sugeridas, y no habiendo solicitado 
prórroga (la que no podrá exceder los seis meses) se considerará que hay 
desistimiento por parte del/de la estudiante, quien perderá su condición de 
regular. 
 



Artículo 25º - La presentación constará de un ejemplar original en idioma 
castellano, en soporte papel A4, con todas sus hojas numeradas en forma 
consecutiva y encuadernado; y tres copias anilladas para ser entregadas a los 
miembros del Tribunal. Deberá contener un resumen de no más de 200 
(doscientas) palabras e incluirá al final la bibliografía citada en el cuerpo del texto, 
debidamente referenciada según normas APA. Se adjuntará además un soporte 
digital con el Trabajo presentado en extensión PDF. El formato final responderá 
a una guía de estilo que tendrá como objetivo facilitar y normar la comunicación 
de los contenidos del Trabajo Final. 
 



Artículo 26º - El Trabajo Final será expuesto y defendido de manera oral y 
pública con la presencia de los 3 (tres) integrantes del Tribunal. La exposición 
oral y pública tendrá una duración máxima de sesenta minutos y una entrevista 
de treinta minutos. Concluidas ambas instancias, los/las integrantes del Tribunal 
labrarán un acta con la decisión final y la calificación correspondiente. El Trabajo 
Final se aprobará con una calificación no menor a 7 (siete) en base a la siguiente 
escala: 7 (siete) y 8 (ocho) muy bueno, 9 (nueve) distinguido y 10 (diez) 
sobresaliente, que podrá incluir la recomendación de publicación del mismo.  
 
Título X - DE LAS SITUACIONES NO PREVISTAS 
 



Artículo 27º – Todas las situaciones no previstas en el presente Reglamento y 
las interpretaciones que pudieran derivar del mismo serán resueltas en primera 
instancia por el Comité Académico, en segunda por la Escuela de Posgrado y en 
última instancia por el HCD de la Facultad. 
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MAESTRÍA EN URBANISMO 
 



ANEXO II 
PLAN DE ESTUDIOS 



 
Nombre de la Carrera:  
Maestría en Urbanismo  
 



Modalidad de la Carrera / Plan de Estudios:  
Maestría Profesional 
Modalidad: Presencial  
Plan de estudios: Estructurado 
  
Disciplina, Sub disciplina y Especialidad:  
Área: Ciencias Aplicadas 
Disciplina: Arquitectura 
Sub disciplina: Planificación Urbana 
Especialidad: Desarrollo Urbano. 
 



1 Fundamentación 
La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) cuenta con una muy buena tradición 
en formación de posgrado orientada específicamente al campo del Urbanismo. 
En el periodo 1993-2003 se dictó la Maestría en Desarrollo Urbano (MDU), 
dirigida por la arquitectaq María Elena Foglia, tradición que fue retomada por 
esta Carrera -Maestría en Urbanismo- en el año 2015, con cohortes abiertas en 
dicho año y en 2016, 2017 y 2019. De esta manera, se ha respondido a una 
creciente demanda de formación teórica y práctica en dicho campo, con la 
necesaria evolución de espacio formativo de posgrado, adecuado a los 
requerimientos de las problemáticas urbano-territoriales actuales. 
 



Se requiere, entonces, instrumentar la formación de posgrado en urbanismo y, 
en particular, en las distintas modalidades que actualmente asume el desarrollo 
urbano: el gran proyecto urbano (en la forma que toma especialmente a partir de 
la década de 1980, en articulación con las miradas críticas sobre el tipo de 
“planeamiento en cascada” y la difusión del planeamiento estratégico), los 
programas de actuación planificada en la periferia, el desarrollo “parcela a 
parcela” no planificado, la renovación de áreas degradadas, la puesta en valor 
de áreas centrales y centros históricos, los megaemprendimientos privados, la 
recuperación e integración urbana de áreas de urbanización informal, la 
producción social del hábitat, entre otras cuestiones que actualmente 
problematizan el campo disciplinar. 
 



Estos desarrollos se caracterizan por su gran escala de intervención, pero 
especialmente por su compleja lógica de implementación, dada por la 
concurrencia de una gran cantidad de actores (públicos y privados, 
empresariales y sociales) con intereses legítimos pero muchas veces 
contrapuestos, su extensión en el tiempo, sus mecanismos de gestión, sus 
implicaciones ambientales, su impacto urbanístico sobre territorios más 
extensos, su interrelación con procesos de consolidación o transformación de la 
base económica de la ciudad. Una extensa producción teórica en diversas 
disciplinas y el estudio de casos ha generado un corpus de análisis sobre estas 
distintas modalidades.  
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Por otro lado, la relación de estas formas de desarrollo urbano con procesos 
socio-económicos más amplios, desde la transformación post-fordista de los 
mecanismos productivos, la globalización y los actuales procesos de crisis 
económico-financiera, los complejos ciclos de crecimiento y estancamiento de 
economías emergentes y la emergencia de condiciones extremas de riesgo y 
vulnerabilidad por motivos ambientales y sociales, puede indicar una crisis en su 
evolución y seguramente advierte sobre la necesidad de una revisión crítica de 
los supuestos sobre los cuales se ha desarrollado esa producción. Se suman a 
esto las consecuencias socioterritoriales (procesos de segregación, guetificación 
y expulsión, entre otras.) de muchas de las operaciones consideradas 
emblemáticas a partir del segundo tercio del siglo XX. 
 



En todo caso, resulta claro que el desarrollo urbano contemporáneo requiere la 
interacción de una cantidad de actores sociales y, en el campo profesional, 
disciplinas con distintos saberes y modalidades de actuación entre las cuales 
el/la profesional de arquitectura y puede ocupar un lugar de liderazgo, pero no 
reclamar la exclusividad de la actuación, ni tampoco esperar de otras disciplinas 
un asesoramiento parcializado y cerrado en sí mismo. El desarrollo urbano, su 
evolución y su adecuación a la realidad nacional y regional requieren de 
profesionales conocedores/as de las lógicas políticas, sociales, económicas, 
culturales, ambientales, que influyen en este desarrollo y que estén 
capacitados/as para interactuar y dialogar con otras disciplinas concurrentes. Se 
trata, en ese sentido, de formar profesionales que puedan diseñar procesos de 
desarrollo urbano y no solamente sus formas arquitectónicas. 
 



Una numerosa producción teórica y casuística se ha generado en ese sentido en 
años recientes. Por solo referir algunos, se puede mencionar la Nueva Agenda 
Urbana de ONU-Hábitat y los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, además de una gran cantidad de producción académica, 
técnica y política generada por organismos, instituciones y profesionales de todo 
el mundo y muy particularmente de Argentina y de la región. 
 



Córdoba constituye un ámbito estratégico para esa formación. Por un lado, por 
ser la Universidad Nacional una referencia para estudiantes y profesionales de 
una extensa región que abarca provincias y territorios tan diversos como 
representativos de la realidad argentina, desde el noroeste andino hasta la 
llanura pampeana y la Patagonia. Son, además, numerosos los casos de 
egresados/as profesionales que trabajan en ámbitos municipales de ciudades 
intermedias y pequeñas, así como en ámbitos provinciales, abordando 
problemáticas metropolitanas o regionales, en contextos que en, muchos casos, 
manifiestan escasa formación específica en sus áreas técnicas. Por otro lado, la 
capital provincial presenta muchos y variados ejemplos de desarrollo urbano 
contemporáneo, no siempre ordenados y gestionados de una manera virtuosa, 
aunque en un pasado no demasiado lejano constituyó una referencia nacional y 
continental en la materia. Como contrapartida, hoy predominan los desarrollos 
segmentados y segregadores, como las urbanizaciones privadas en la periferia 
y los megaemprendimientos privados en áreas centrales, y la extensión 
metropolitana incontrolada. 
Por estos motivos, la Maestría cuenta con un número importante de estudiantes 
provenientes de reparticiones públicas provinciales y municipales: agentes, 
técnicos/as y responsables de áreas. Otra demanda importante es la de 
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profesionales recién egresados/as con intenciones de especializar su formación 
en el campo del Urbanismo, cuyos principios básicos se cursan en las carreras 
de grado. 
 



2. Inserción institucional 
La Maestría, orientada específicamente al Urbanismo, constituye un espacio que 
da continuidad a la oferta curricular de grado, expresada particularmente en las 
cursos Urbanismo I y Urbanismo II (Nivel IV y V de la Carrera de 
Arquitectura/FAUD/UNC) que concentran los contenidos específicos de abordaje 
y propuesta sobre la ciudad. También son objeto de estudio -aunque más 
enfocado desde el ejercicio proyectual- en las cursos Arquitectura V y 
Arquitectura VI –Trabajo Final de grado. 
 



Por otra parte, la Escuela de Posgrado cuenta con Carreras que abordan 
contenidos de urbanismo que, aunque orientados a la gestión ambiental 
(Maestría en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano) y a la gestión habitacional 
(Maestría en Gestión y Diseño Habitacional), permitirían articular contenidos, 
espacios curriculares y sistemas de cursado. Con relación a la masa crítica, la 
FAUD/UNC cuenta con docentes y profesionales formados/as y/o en formación 
en áreas con relación al campo urbanístico (docentes egresados/as y en vías de 
egresar con posgrados de la misma Escuela, de otras universidades nacionales 
y del extranjero; también, docentes que ejercen su profesión en ámbitos públicos 
que definen políticas urbanas y territoriales).  
 



Asimismo, un alto porcentaje (prácticamente el 50%) de investigaciones 
subsidiadas por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC abordan 
temáticas urbanísticas, lo que demuestra el interés de equipos integrados por 
docentes y estudiantes por la producción de conocimiento en tal dirección, así 
como la necesidad de brindar espacios formativos especializados. Por otro lado, 
una parte considerable de la actividad de extensión se nutre de convenios entre 
UNC-FAUD y municipios, referidos a temas urbanos. Esto, junto con lo 
mencionado en investigación, corrobora el involucramiento de docentes y 
estudiantes en temas referidos a la producción de ciudad. 
 



3. Objetivos    
-Construir una línea de reflexión y de acción sobre una modalidad de desarrollo 
urbano inclusivo, basado en la recuperación de la ciudad abierta y en la 
regeneración ambiental del territorio.  
-Articular líneas de investigación, crítica y actuación profesional que están 
dispersas en distintas miradas parciales y/o sectoriales sobre la ciudad: 
proyectuales, sociales, económicas, ambientales. 
-Profundizar los conocimientos sobre planificación urbana y el conocimiento 
aplicado (y aplicable) sobre casos de desarrollo urbano en la ciudad, la región y 
el mundo.  
-Desarrollar competencias para la actuación en equipos multidisciplinarios e 
interdisciplinarios dedicados a la producción de desarrollos urbanos integrales 
en la ciudad abierta.   
-Profundizar enfoques y metodologías de las distintas disciplinas que concurren 
en el urbanismo, facilitando y posibilitando el diálogo entre profesionales de 
distintos campos de formación, entre sí y con los actores sociales 
involucrados/as en el desarrollo urbano.   
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4. Perfil del/de la egresado/a  
Al terminar su formación, el/la egresado/a estará en condiciones de: 
-Dirigir y/o participar en equipos inter o multidisciplinarios dedicados a la 
programación, proyecto y gestión de desarrollos urbanos en el ámbito público, 
privado y/o social, con conocimientos y especialidades avanzados en los temas 
propios de su disciplina de origen, y capacidad de interactuación y evaluación en 
los temas ajenos a ella.  
-Integrar o dirigir equipos dedicados a la confección de planes urbanos, agendas 
o lineamientos de actuación, propuestas normativas, evaluaciones de impacto, 
estudios técnicos de movilidad o infraestructura y, en general, todos los 
instrumentos operativos propios del urbanismo. 
-Producir y dirigir trabajos de investigación y transferencia orientados a la idea 
de ciudad abierta, la consideración de pasivos y necesidades ambientales, la 
factibilidad económica de los desarrollos, su incidencia en la conformación de 
una sociedad más justa e inclusiva y la complejidad política propia de procesos 
socio-territoriales en sociedades complejas y pluralistas, con capacidad de 
inserción en procesos multiactorales. 
 



5. Requisitos de ingreso  
Podrán postularse para cursar la Maestría: 
a) Los/as egresados/as de Universidades Nacionales, Provinciales, públicas o 
privadas reconocidas por la autoridad competente, que posean título de grado 
universitario, en carreras de al menos cinco años de duración: Arquitectura, 
Ingeniería Civil, Ciencias Ambientales, Paisaje, Geografía, Derecho, Economía, 
Ciencias Sociales, entre otras disciplinas afines a las temáticas que intervienen 
en la Carrera.  
b) Los/as egresados/as de Universidades extranjeras con título de nivel 
equivalente a los de grado mencionados en el inciso a), según normativas 
vigentes en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba. Su admisión no 
significará reválida del título de grado ni los/las habilitará para el ejercicio 
profesional en el ámbito de la República Argentina. 
c) Los/as egresados/as de Institutos de Educación Superior que posean títulos 
en carreras afines a los ejes temáticos de la que se dicta. Los/las postulantes 
deberán acreditar antecedentes suficientes y específicos en el área de la 
Maestría, encuadrándose en lo establecido por el art. 39 bis de la Ley 25.754 y 
la Resolución HCS 279/04. En este caso se realizará una evaluación escrita cuya 
modalidad será pautada por el Comité Académico, tendiente a verificar una 
formación compatible a las exigencias de la Maestría. 
 



6. Organización de la Carrera 
 



6.1 Título que otorga 
Magister en Urbanismo 
 



6.2 Duración total de la Carrera  
La duración del cursado de la Carrera es de cuatro semestres abarcando en total 
760 horas (375 teóricas y 385 prácticas). Se destinan además dos semestres 
para el desarrollo del Trabajo Final, extendiendo la duración total de la Maestría 
a tres años. 
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6.3 Modalidad  
La modalidad de la Carrera es presencial. Los cursos se aprueban con el 
cumplimiento de una asistencia mínima del 80% (ochenta por ciento) en los 
diversos espacios curriculares y a través de los procedimientos de evaluación 
previstos para cada uno. 
 



6.4 Gestión y Cuerpo académico  
El Cuerpo Académico de la Carrera está conformado por el/la Director/a de la 
Carrera; el/la Co-director/a; el/la Secretario/a Académico; los/las integrantes del 
Comité Académico; el Cuerpo Docente, constituido por docentes responsables 
del dictado de las cursos y docentes invitados/as y los/las Directores/as y Co-
Directores/as de Trabajo Final. 
 



6.5 Sede 
La Maestría se cursa en la Escuela de Posgrado de la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba.  
 



6.6 Estructura del plan curricular  
Los contenidos y actividades de la Maestría en Urbanismo se organizan a partir 
de tres bloques con contenidos teóricos, metodológicos y de transferencia 
práctica específicos del campo, un taller de aplicación de estos contenidos sobre 
un caso concreto, y un bloque de investigación y Trabajo Final. 
El primer bloque, denominado Las formas del desarrollo urbano, es introductorio 
al conjunto de la Carrera. Está referido a los modos en que se ejercita la práctica 
del urbanismo y a las orientaciones de acciones concretas de gestión e 
intervención, así como a los contenidos y propuestas de los planes urbanos y 
territoriales. Por lo tanto, resulta esencial su comprensión para permitir una visión 
integral de los contenidos generales de la Carrera y para la comprensión de las 
posibilidades concretas que el egresado/a tendrá para su actuación sobre la 
realidad que enfrentará en la vida profesional. Por sus características, este 
bloque incluye la presentación de una gran cantidad de casos aplicados en 
ciudades argentinas, latinoamericanas y de otras regiones. En los dos cursos 
integrantes del bloque, dicha presentación casuística está acompañada de un 
encuadre teórico crítico que, a la vez que explicita la visión docente acerca de 
las cualidades y evaluación del caso, permite entender a este dentro de un 
contexto más amplio e integrador de las diversas visiones que confluyen en la 
carrera. El bloque se completa con un curso dedicad al análisis de la cuestión 
urbana en términos culturales y del campo disciplinario. 
El segundo bloque, denominado Planeamiento, territorio y ciudad, está referido 
a los aspectos físico-territoriales del desarrollo urbano.  
El tercero, Desarrollo urbano y sociedad, aborda los aspectos socioeconómicos, 
culturales y políticos.  
Cada uno de los espacios curriculares que componen estos bloques desarrolla 
contenidos teóricos, prácticos y casuística, de modo de continuar el criterio de 
amalgamar un sólido y comprehensivo enfoque teórico con el conocimiento de 
casos concretos de actuación y la capacidad de entender y/o manejar 
herramientas prácticas de acción y gestión. 
El cuarto bloque Investigación y Trabajo Final está dedicado a la metodología de 
investigación y su aplicación a la elección del tema y la organización del plan de 
Trabajo Final. Este bloque busca generar un ámbito de contención, apoyo y 
coordinación de las diferentes experiencias individuales, de modo de estimular y 
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concretar la presentación de los Trabajos Finales por parte de los/las estudiantes 
que, por su orientación profesional, pueden carecer de experiencia y formación 
para esa tarea en particular. Se admitirá y orientará la presentación de Trabajos 
Finales vinculados a la experiencia y ámbito de actuación de los/las 
maestrandos/as, siempre dentro del enfoque profesional que se busca para la 
Carrera. El Taller de Trabajo Final incluye contenidos se determinarán para cada 
edición en función de las necesidades particulares que la cohorte 
correspondiente presente en cuanto a perfeccionamiento, herramientas e 
instrumentos o complementación de conocimientos adquiridos. 
El quinto y último bloque, Aplicación práctica, está concentrado en el Taller de 
aplicación en desarrollo urbano. Se orienta a integrar los distintos conocimientos 
y herramientas adquiridos en el dictado de las cursos que componen los bloques, 
en una propuesta integral de desarrollo urbano que trascienda la instancia 
morfológica usualmente asociada al concepto de “proyecto urbano”, 
malentendido como proyecto arquitectónico de gran escala, y pueda plantear 
una resolución integral para un área determinada de una ciudad cordobesa. Es 
la ocasión además para la constitución de equipos de trabajo interdisciplinarios, 
considerando la posible integración de diferentes orígenes profesionales en las 
cohortes que componen la Maestría. 
Se implementará, además, un mecanismo de apoyo y seguimiento de Trabajos 
Finales. 
 



6.7. Correlatividades 
Bloque 4 Investigación y Trabajo final requiere: Bloque 1 aprobado y Bloques 2 
y 3 cursados. 
Bloque 5 Aplicación práctica requiere: Bloque 1 y 2 aprobados y Bloques 3 y 4 
cursados. 
 



6.8 Trabajo Final 
Para acceder al título de magíster, el/la estudiante deberá componer un Trabajo 
Final de Carrera acorde a lo dispuesto en el Reglamento, preferentemente sobre 
un tema relacionado con la realidad territorial cordobesa o regional, o con el 
ámbito de actuación profesional del/de la estudiante El tema del Trabajo Final 
deberá ser presentado en el transcurso del tercer cuatrimestre, durante el 
cursado del Bloque de Investigación y Trabajo Final. El Trabajo Final se 
desarrollará bajo la conducción de un/una Director/a, cuyos méritos serán 
evaluados por el Comité Académico conjuntamente con la Dirección de la 
Carrera.  
Al finalizar el segundo año de la Carrera el/la estudiante deberá tener aprobado 
su plan de Trabajo Final y Director/a. El Trabajo Final deberá ser presentado en 
un lapso no mayor de 12 meses, con prórrogas admisibles de uno y dos años 
respectivamente. Las solicitudes de prórroga deberán acompañarse de un 
avance del Trabajo Final y de la evaluación fundada del/de la Director/a.  
Los Trabajos Finales serán evaluados por un tribunal integrado por tres 
integrantes titulares y tres suplentes. Al menos uno/a de ellos/ellas debe ser 
externo/a a la UNC. El/la Director/a del Trabajo no podrá integrar el Tribunal de 
evaluación. 
 



6.9 Metodología de enseñanza 
Cursos teórico-prácticos: clases a cargo de docentes, presentaciones de casos 
o temas específicos a su cargo y de expositores/as invitados/as. 
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Talleres: exposiciones de apoyo teórico, debates de textos y presentación de 
casos, a cargo de docentes y expositores/as invitados/as y ocasionales. 
Seguimiento del trabajo de taller por tutores/as. 
 



6.10 Modalidades de evaluación. 
En el caso de los cursos teórico-prácticas: trabajos escritos y resolución de 
casos, a criterio de los/las docentes responsables de cada espacio curricular. Se 
privilegiará la realización de trabajos que repliquen instrumentos operativos en 
la vida profesional. 
En el caso de los talleres: propuestas de intervención en equipos 
multidisciplinarios, con carácter de trabajo integrador. 
En ambos casos se realizará evaluación de seguimiento en base a asistencia y 
participación en clases, debates, presentaciones de trabajos grupales e 
individuales. 
Trabajo Final de Carrera: de acuerdo a las disposiciones del Reglamento de la 
Carrera. 
 



6.11 Importancia de la práctica 
Por tratarse de una Maestría profesional se ha considerado especialmente la 
incorporación de instancias casuísticas, el conocimiento de experiencias 
concretas de trabajo profesional y gestión pública y privada y el contacto y debate 
con los distintos actores profesionales, sociales, estatales y privados que 
participan de la producción de la ciudad y el territorio. La práctica ha sido 
entonces incorporada en todos los espacios curriculares previstos.  
Las actividades prácticas previstas para cumplimentar por las/los estudiantes 
son las siguientes: 
- Desarrollar los trabajos prácticos requeridos en los espacios curriculares de la 
Carrera. 
- Cumplimentar las exigencias requeridas en los talleres de aplicación práctica, 
seminarios y exposiciones de apoyo teórico y de casos. 
- Desarrollo del Trabajo Final. 
Con las actividades prácticas se buscará también generar espacios de 
transferencia a casos de estudio en Municipios de la Provincia de Córdoba, 
reparticiones técnicas provinciales y sedes locales de organismos nacionales, 
centros de investigación de la FAUD u otras casas de la UNC; empresas u 
oficinas de consultoría del ámbito privado, organizaciones del sector social, etc. 
Eventualmente, puede convenirse la realización de prácticas como parte del 
Taller de aplicación. 
Considerando el total de 760 horas de cursado, se alcanza una relación 
equilibrada entre cantidad de horas teóricas y horas prácticas. 
 



6.12 Propuesta de seguimiento curricular 
El Comité Académico de la Carrera Maestría en Diseño Arquitectónico y Urbano, 
conjuntamente con la Dirección de la Carrera, tendrán a su cargo gestionar la 
organización, implementación y seguimiento de la Carrera, con el propósito de 
alcanzar el perfil profesional definido. Esto incluye implementación, seguimiento 
y evaluación del Plan de Estudios y la 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 
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realizarán encuestas destinadas a los/las estudiantes y se efectuarán reuniones 
con los/las docentes a fin de analizar y articular los procesos formativos de áreas 
específicas con los requerimientos/necesidad de los/las maestrandos/as. 
Asimismo, a través de encuestas se valorará la inserción de egresados/as en el 
ámbito laboral, en su relación con la universidad y su interés por la formación 
permanente, ya que la experiencia adquirida por los/las mismos/as constituye un 
componente importante del ciclo de formación en tanto se transforma en reflexión 
y retroalimentación de la Carrera. Los/las egresados/as, al realizar el trámite 
administrativo para la obtención del título, deben completar digitalmente la 
encuesta provista por la UNC. 
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Tabla síntesis de la estructura curricular  
 



AÑO 
 
 



 
BLOQUE 



 
ESPACIO CURRICULAR 



SEMESTRE 



 
CARGA HORARIA 



teóricas Prácticas Totales 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primero 



 
 
1 
Las formas del 
desarrollo 
urbano 



 
Las formas de desarrollo urbano 



 
1 
 



 
50 



 



 
30 



 
80 



 
La cuestión urbana. Enfoques generales y 
culturales sobre la ciudad y el territorio. 
 



 
1 
 
 



 
15 



 



 
5 



 
20 



 
2.  
Planeamiento, 
territorio y 
ciudad 
 



 
Enfoques teóricos de la ciudad y de la 
planificación urbana y territorial 



 
1 
 



 
15 



 
5 



 
20 



Planificación y ordenamiento urbano  
territorial 



1 
 



15 
 



5 
 



20 



Movilidad y transporte 
 



1 
 



15 
 



5 
 



20 



 
Infraestructuras, equipamientos y servicios  



 
1 
 



 
20 
 



 
10 
 



 
30 
 



 
Paisaje urbano y espacio público 



 
2 



 



 
20 



 



 
10 



 
30 



 
Proyecto urbano contemporáneo. 
 



 
2 
 



 
15 
 



 
5 
 



 
20 
 



 
Políticas e instrumentos de gestión del 
suelo 



 
2 



 



 
20 
 



 
10 



 
30 



 
Ciudad y medioambiente 
 



 
2 
 



 
15 
 



 
5 



 
20 



 
Sistemas de información geográfica. 



 
2 



 
10 



 
10 



 
20 



 
3. 
Desarrollo 
urbano y 
sociedad 
 



 
Economía urbana y proyectos de inversión 



 
2 



 
25 



 
15 



 
40 



 
Ciencias sociales y vida urbana 
 



 
2 



 
15 
 



 
5 



 
20 



 
Dinámicas de población y demografía 
 



 
3 



 
10 



 
10 



 
20 



 
Gestión urbana y territorial 
 



 
3 



 
15 



 
5 



 
20 



 
Normativa y derecho urbanístico y 
ambiental 



 
3 



 
15 



 
5 



 
20 



 
 
 
 
 
 
 
Segundo 



 
4. 
Investigación y 
Trabajo final 
  
 
 



 
Metodología de investigación 



 
3 



 
30 
 



 
20 



 
50 



 
Taller de Trabajo final  



 
3 y 4 



 



 
20 



 



 
100 



 
120 



5.  
Aplicación 
práctica 
 



 
Taller de aplicación en desarrollo urbano 



 
4 



 
35 



 
125 



 
160 



Totales 
 
 



 
 



 
 



 
375 



 
385 



 
760 



 
 



  
Trabajo final 



    



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



BLOQUE 1: Las formas del desarrollo urbano  
 



Las formas del desarrollo urbano  
 



Curso teórico-práctico 
Carga horaria: 80 horas (50 teóricas - 30 prácticas)  
Duración: bimestral 
Carácter: obligatorio 
 



FUNDAMENTACIÓN 
Planteada como módulo troncal de la Maestría, esta curso estudia las 
características de las principales formas de desarrollo urbano en la actualidad, 
ubicándolas en un contexto general más amplio que está relacionado 
especialmente a las condiciones impuestas por la globalización económica y las 
condiciones sociales, culturales y políticas resultantes de la crisis del modelo 
fordista de producción, el Estado de Bienestar y el “socialismo real”.  
En este sentido, se considera que varias circunstancias del contexto global 
introducen nuevas rupturas y desafíos que interpelan (entre otras cuestiones) el 
rol del urbanismo frente a los recientes modelos de desarrollo urbano. Entre esas 
circunstancias se encuentran la crisis financiera inmobiliaria comenzada en 
Europa y Estados Unidos a fines de la década pasada, la emergencia de nuevos 
paradigmas políticos en la región –tanto a partir del cuestionamiento al modelo 
económico de desregulación y privatización como de la restauración 
conservadora–, la evidencia de situaciones de riesgo y vulnerabilidad ambiental, 
etc. Por otro lado, se proponen nuevos paradigmas globales de actuación en el 
campo territorial, como los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Nueva 
Agenda Urbana (ONU) o, desde otros ámbitos, las Ciudades Creativas o las 
Ciudades Inteligentes. 
En un contexto de ruptura e incertidumbre, el análisis crítico de esos modelos 
urbanos resulta esencial para entender sus aspectos positivos y negativos, tanto 
para prever continuidades como innovaciones teóricas, metodológicas y 
normativas que permitan una renovación virtuosa de las formas de urbanización 
en nuestras ciudades. 
Se pondrá especial énfasis en entender las condiciones sociales, culturales, 
políticas y económicas que establecen escenarios regionales diferenciados para 
el desarrollo de los modelos estudiados, en el ámbito latinoamericano y en 
Argentina en particular. 
 



OBJETIVOS 



 Comprender las formas y procesos de desarrollo urbano contemporáneos, en 
particular en la ciudad latinoamericana y muy especialmente en Argentina. 



 Analizar de manera crítica sus aspectos positivos y negativos, a fin de poder 
prever continuidades o innovaciones teóricas, metodológicas y normativas 
que permitan una renovación virtuosa de las formas de urbanización en 
nuestras ciudades. 



 Interpretar las condiciones sociales, culturales, políticas y económicas que 
establecen escenarios regionales diferenciados para el desarrollo de los 
modelos estudiados. 
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 Analizar de manera crítica las lógicas que explican las diversas formas de 
desarrollo urbano contemporáneas, tanto las propias del campo disciplinario 
como las externas y contextuales. 



 



CONTENIDOS  
Unidad 1. Modalidades de desarrollo urbano: revisión histórica y caracterización 
de las principales corrientes y su vinculación con el planeamiento estratégico.  
Unidad 2. Proyecto Urbano en ciudades europeas y en otros países 
desarrollados y emergentes. Proyecto urbano en América Latina y Argentina. 
Unidad 3. Renovación urbana en áreas centrales con y sin planificación estatal: 
influencia de la normativa y tendencias socio-culturales. Periferia: programa de 
actuación urbanística con planificación estatal, renovación y expansión urbana 
sin planificación. La interfase entre el territorio urbano, periurbano, rural y natural. 
Grandes conjuntos de vivienda. Evolución de la producción estatal del hábitat: 
análisis crítico. Mega emprendimientos privados. Urbanización “popular” y 
producción social del hábitat. Integración de áreas marginadas.  
Unidad 4. Análisis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda 
Urbana. La crisis del paradigma del Gran Proyecto Urbano, las tendencias en 
curso y los escenarios posibles.  
 



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
Durante el curso se realizarán visitas y recorridas guiadas e interpretativas a 
desarrollos urbanos, áreas en transformación y ejemplos paradigmáticos de 
renovación urbana en Córdoba y otras ciudades. Asimismo, se efectuarán 
encuentros de debate con actores del desarrollo urbano pertenecientes al sector 
privado, público, social y profesional, en los que estos actores expondrán las 
características específicas de su área de desempeño y dialogarán con las/los 
estudiantes. Se realizará un trabajo práctico en el que el/la estudiante deberá 
analizar las características generales y particulares de un desarrollo urbano 
específico, estudiando para ello sus condiciones ambientales, territoriales, 
económicas, sociales y culturales, de modo de poder entender su lógica de 
producción y formular un análisis crítico que pueda además generalizarse a 
desarrollos similares, a otros tipos de producción y/o a otros ámbitos de 
actuación. 
 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
La modalidad del dictado es presencial, incluyendo visitas a ejemplos de interés, 
incluidas en la cursada en los casos locales, optativos y no incluidos en la 
cursada en casos externos a la provincia. Se realizarán paneles de debates con 
distintos actores del desarrollo urbano (sector privado, público, social y 
profesional). Las clases desarrollarán aspectos teóricos y presentación de casos 
en similares proporciones. 
 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
La evaluación final del curso se realizará sobre la base de un trabajo escrito y 
gráfico con el análisis crítico de un ejemplo de desarrollo urbano, 
preferentemente latinoamericano o argentino y vinculado a la experiencia directa 
del/de la estudiante.  
 



BIBLIOGRAFÍA 
Obligatoria 
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Borja, J. (2003) Ciudad y planificación: La urbanística para las ciudades de 
América Latina. En Revista Mediterráneo Económico, N° 3. Madrid: Ed. Caja 
Rural Intermediterránea – Cajamar. 
 



Corti, M. (2012) Apuntes para una guía de las operaciones urbanas. El “paso a 
paso” de una intervención. Revista digital Café de las ciudades, N°120 
 



Corti, M. (2015) Formas y mixturas urbanas en las ZAC francesas. La evolución 
de la manzana al "macrolot", según Jacques Lucan. Café de las ciudades. 
 



Corti, M. (2018) Ciudad, individuo y globalización. Café de las ciudades. 
 



Corti, M. (2019a). Política Nacional Urbana en Argentina. Una propuesta para la 
implementación de la Nueva Agenda Urbana. Café de las ciudades.  
 



Corti, M. (2019b). El proyecto de una ciudad abierta. Café de las ciudades. 
 



Corti Marcelo (2019c) Diez principios para ciudades que funcionen. Café de las 
Ciudades. 
 



Garay, A. (2004) El montaje de una gran intervención urbana, en LUNGO, M. 
Grandes proyectos urbanos, Buenos Aires: El Salvador-UCA. 
 



Garay A. (2011) Modalidades de gestión de grandes proyectos. Revista Carajillo 
de la ciudad, N° 10. 
 



Garay A. (2018) Líneas de borde y franjas de transición. Fragmento de Cien 
cafés. Café de las ciudades. 
 



Heng, Chye Kiang (2016)  Singapur: Planificación y desarrollo físicos. En: 
Janches, Amette, Jaimes, Corti (eds.)  Del conocimiento al desarrollo. Nuevos 
desafíos de la universidad en la gestión del desarrollo urbano contemporáneo.. 
Buenos Aires: Eudeba. 
 



Kozak, D. (2012) Otros “Abastos” posibles. Veinte años de proyectos para el área 
en torno al ex-Mercado de Abasto de Buenos Aires, 1978-1998. En Cuenya, B., 
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Levin, M. (2012) Los grandes proyectos urbanos. La experiencia de la ciudad de 
Rosario, Argentina. Revista digital Café de las ciudades, No 119. 
 



ONU-Hábitat (2016) Nueva Agenda Urbana 2016, Quito: Conferencia Hábitat III. 
 



Sassen, Saskia (2017) No necesitamos a Starbucks para tomar un buen café ni 
a IKEA para comprar una silla. Entrevista por Ana Falú y Marcelo Corti en 
Córdoba. Café de las ciudades. 
 



Vecslir, L.; Kozak, D. (2013) Transformaciones urbanas en la manzana 
tradicional. Desarrollos fragmentarios y micro transformaciones en el tejido del 
barrio de Palermo, Buenos Aires, en Revista Cuaderno Urbano, Espacio, cultura 
y sociedad N°14, Universidad Nacional del Nordeste. p. 146-171. 
 



Complementaria 
AAVV (2008) Bases para el Plan Director de la Ciudad de Córdoba. Lineamientos 
y estrategia general para el reordenamiento del territorio. Municipalidad de 
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Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba - Facultad de Arquitectura 
Urbanismo y Diseño - Taller de Investigación de Proyectos Urbanos, Córdoba. 
 



AVV, (2008) Barcelona, Transformación, Planes y Proyectos, Barcelona: 
Ayuntamiento de Barcelona. 
 



Balbo, M. (2003)  La Ciudad Inclusiva. Cuadernos de la CEPAL 88. Santiago de 
Chile, 2003, p. 305-313. 
 



Borja, J. (2003) Ciudad y planificación: La urbanística para las ciudades de 
América Latina. En Revista Mediterráneo Económico, N° 3 Madrid: Ed. Caja 
Rural Intermediterránea - Cajamar, p.81-104. 
 



Borja, J. (2011) Luces y sombras del urbanismo de Barcelona, Buenos Aires, 
Café de las ciudades. 
 



Capel, H. (2003) A modo de introducción: Los problemas de las ciudades. Urbs, 
Civitas y Polis. En Revista Mediterráneo Económico, N° 3 Madrid: Ed. Caja Rural 
Intermediterránea - Cajamar, p.9-22. 
 



Corominas, Miquel; Sabaté, Joaquim; Sotoca, Adolf (2007)  Planes muy 
especiales. Escola Sert, En Colección Papers Sert, nº16, Barcelona: Colegio de 
Arquitectos de Cataluña. 
 



Cuenya, Beatriz, Novais, Pedro, Vainer, Carlos (comp.) (2012) Grandes 
proyectos urbanos. Miradas críticas sobre la experiencia argentina y brasileña, 
Buenos Aires: Editorial Café de las Ciudades. 
 



Diez, Fernando E. (1996) Buenos Aires y algunas constantes en las 
transformaciones urbanas, Buenos Aires: Fundación Editorial de Belgrano. 
 



Esteban I Noguera, J. (2001) Elementos de ordenación urbana. Barcelona: 
Edicions UPC. 
 



Etulain, J. C. (2009) Gestión urbanística y proyecto urbano. Modelos y 
estrategias de intervención. Buenos Aires: Ed. Nobuko. 
 



Font, A. (coord.) (2003) Planeamiento urbanístico. De la controversia a la 
renovación. Barcelona: Ed. Diputació de Barcelona. 
 



Lungo, Mario (Comp.) (2004) Grandes proyectos urbanos, Buenos Aires: UCA: 
El Salvador. 
 



Lewis, David (Comp.) (1970) La ciudad, problemas de diseño y estructura, 
Barcelona: GG. 
 



Monclús, Francisco J. (2000) Teorías y formas de intervención urbanística en los 
años 90: tradiciones y paradigmas Curso de especialización Zaragoza: UPC-
COAA.  
 



Sainz Gutiérrez, Victoriano (2006) El proyecto urbano en España. Génesis y 
desarrollo de un urbanismo de los arquitectos. Colección Kora. Sevilla: 
Universidad de Sevilla, Consejería de Obras Públicas y Transportes.  
 



Secchi, B. (2004) Ciudad moderna, ciudad contemporánea y sus futuros. En 
Martin Ramos, Ángel (Ed.). Lo urbano en 20 autores contemporáneos. 
Barcelona: Edicions UPC.  
 



Solá-Morales, M. (1987) La Segunda Historia del Proyecto Urbano, Otra tradición 
moderna. En UR Nº 5, Barcelona, p.21-31. 
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Szecsi, Alberto E (2006) Reciclado de ciudades. Nuevas herramientas de 
planificación y diseño urbano para intervenir en ciudades existentes, Buenos 
Aires: Nobuko. 
 



Varas, Alberto, (2006) Buenos Aires: una trilogía metropolitana. Arquitectura, 
paisaje y espacios urbanos en transición, Buenos Aires: Nobuko. 
 



Vecslir Peri, Lorena; Anton, Gabriel (2010) El proyecto urbano como instrumento 
de gestión y participación. Nuevas centralidades en el Plan de desarrollo local 
de Bahía Blanca. En Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias 
Sociales. Vol. XIV, nº 331 (10), Barcelona. 
 
 



La cuestión urbana. Enfoques generales y culturales sobre la ciudad y el 
territorio. 
 



Curso teórico-práctico 
Carga horaria: 20 horas (15 teóricas - 5 prácticas)  
Duración: quincenal 
Carácter: obligatorio 
 



FUNDAMENTACIÓN 
La ciudad y el territorio son el escenario de la vida política, económica, social y 
cultural, pero también son su condición y, en muchos casos, su objeto. Como 
adelantara Lefebvre en los 60, hoy toda la sociedad es urbana, más allá de su 
localización. La intervención sobre la ciudad requiere un conocimiento previo de 
estas cuestiones. 
La cultura y el pensamiento se nutren de los fenómenos espaciales, territoriales 
y urbanos, a los que sirven de registro, así como en muchos casos prefiguran y 
condicionan la imaginería y los contenidos de esos procesos. El cine, la 
televisión, la literatura, el ensayo, los medios de comunicación, etc., constituyen 
así un campo esencial para la comprensión de los fenómenos de desarrollo 
urbano.  
El curso procura introducir al/a la estudiante en el conocimiento general y la 
posibilidad de análisis crítico de los productos culturales que definen esa 
relación. 
 



OBJETIVOS 



 Interpretar críticamente teorías urbanas y procesos de construcción de la 
ciudad. 



 Desarrollar enfoques conceptuales y metodológicos para el trabajo analítico y 
el abordaje de las problemáticas urbanas contemporáneas. 



 Discutir conceptos y metodologías de análisis de la estructura, morfología y 
dinámicas metropolitanas, analizando las problemáticas específicas de 
ciudades latinoamericanas. 



 Desarrollar capacidades para la búsqueda sistematizada de información 
existente desde bases de datos y bibliografías, así como para la 
estructuración de presentación de una investigación preliminar 



 Analizar críticamente los problemas y desafíos actuales del urbanismo ante 
los nuevos escenarios metropolitanos. 



 



 
 











15 



 



CONTENIDOS  
Unidad 1. Abordajes de la complejidad: dimensión temporal del fenómeno 
urbano; formas de pensar, explicar e interpretar la ciudad; los instrumentos de 
intervención y control urbano a lo largo del siglo XX; la mirada de teóricos y 
especialistas; discursos científicos y representaciones técnicas.  
Unidad 2. Cultura urbana. Relación cultura-ciudad y espacio social-cultura. 
Prácticas e imaginarios en torno a lo urbano. La ciudad latinoamericana: 
panorama urbano regional, paradigmas y debates teóricos. Relaciones espacio-
sociedad. Ciudad informal y desigualdad social. El derecho a la ciudad. Las 
tecnologías de la información y la comunicación y su impacto sobre la vida 
urbana y el territorio.  
 



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
Los/las estudiantes elaborarán una presentación oral con apoyo visual sobre un 
debate específico o un marco teórico presentado en caso, incluyendo un estudio 
de caso o una reseña bibliográfica de un tema a asignar relacionado con los 
contenidos del curso. De este modo se vincularán los enfoques culturales 
analizados a la práctica profesional en sus etapas de abordaje, análisis, 
diagnóstico, propuesta y/o gestión. 
 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
El curso se organiza sobre dos instancias diferenciadas:  
a. Clases teóricas: presentadas por los/las docentes, junto con las discusiones 



grupales a partir del tema expuesto y la bibliografía correspondiente. 
b. Presentaciones de los/las estudiantes, que, sobre la lectura de la bibliografía 



y análisis de casos, organizan el debate y promueven la construcción colectiva 
del conocimiento asegurando además, el seguimiento del curso. 



En las clases teóricas, el/la profesor/a presenta las teorías, los principales textos 
e instrumentos o planes urbanos que contribuyeron a su construcción.  
Las presentaciones de los/las estudiantes pueden ser de carácter grupal o 
individual según el número de inscriptos/as. En la primera clase se distribuyen 
los textos y los temas que se deben preparar y se organiza una agenda de 
trabajo. 
En la primera parte del curso se examinarán una serie de conceptualizaciones 
urbanas que han proporcionado a lo largo de la historia tanto instrumentos 
analíticos para leer y explicar la forma, estructura y funcionamiento de las 
ciudades, como también herramientas para operar sobre ellas.  
La segunda parte del curso se concentrará en diferentes problemáticas urbanas 
contemporáneas, como la cuestión de los grandes proyectos urbanos, el impacto 
de la globalización en las ciudades, las nuevas formas de marginación, el debate 
sobre sustentabilidad urbana, las formas contemporáneas de fragmentación, el 
significado del derecho a la ciudad en la actualidad y la infraestructura azul y 
verde en regiones metropolitanas densas. Para este fin se utilizarán 
principalmente ciudades latinoamericanas como caso de estudio y se 
establecerán análisis comparativos.  
 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
A los efectos de la evaluación se considerarán tres instancias:  
a. la participación durante los debates en clase; 
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b. una presentación oral con apoyo visual sobre un debate específico o un marco 
teórico, un estudio de caso o una reseña bibliográfica de un tema a asignar 
relacionado con contenidos del curso; y 



c. junto con la presentación, cada estudiante presentará un resumen de dos 
carillas como máximo con un punteo de los temas principales del análisis y la 
bibliografía utilizada. La bibliografía sugerida deberá complementarse con 
textos que surjan de las búsquedas específicas de cada análisis.   



 



BIBLIOGRAFÍA 
Aymonino, Carlo (1981) El significado de las ciudades, Madrid: Blume. 
 



Berman, Marshall (2000) Todo lo sólido se desvanece en el aire, México DF: 
Siglo Veintiuno.  
 



Brenner, Neil (2000) The urban question as a scale question: reflections on Henri 
Lefebvre, urban theory and the politics of scale. En International Journal of Urban 
and Regional Research, Vol. 24 (2), pp. 361-378. 
 



Castells, Manuel (2014) La cuestión urbana, Madrid: Siglo Veintiuno, 4ª 
reimpresión. 
 



Castro Fresno, Daniel, Rodríguez Bayón, Joseba, Rodríguez Hernández, Jorge,  
Ballester Muñoz, Francisco (2005) Sistemas urbanos de drenaje sostenible 
(SUDS). En Interciencia, Vol. 30 (5), pp. 255-260. Disponible en: 
www.scielo.org.ve. 
 



Certeau, Michel de (2007) La invención de lo cotidiano. Las artes de hacer, 
México DF: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidentes 
Universidad Iberoamericana. 
 



CIRIA (2015) The SuDS Manual 2015. London: Construction Industry Research 
and Information Association (CIRIA). 
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La ciudad americana. De la guerra civil al New Deal, Barcelona: GG. 
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(2015) The evolution and application of terminology surrounding urban drainage. 
En Urban Water Journal, Vol. 12, (7) pp. 525–542.  
 



Frisby, David (2007) Paisajes urbanos de la modernidad. Exploraciones críticas, 
Buenos Aires: Prometeo.  
 



Gorelik, Adrián (1998) La grilla y el parque. Espacio público y cultura urbana en 
Buenos Aires, 1887–1936, Buenos Aires: UNQ. 
 



Gorelik, Adrián (2002a) Richard Morse: la ciudad latinoamericana como idea, en 
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BLOQUE 2: Planeamiento, territorio y ciudad 
 



Enfoques teóricos de la ciudad y de la planificación urbana y territorial 
 



Curso teórico 
Carga horaria: 20 horas (15 teóricas – 5 prácticas) 
Duración: quincenal 
Carácter: obligatorio 
 



FUNDAMENTACIÓN 
El curso aborda distintas conceptualizaciones sobre la ciudad que, a lo largo de 
la historia contemporánea, han proporcionado formas de leer y comprender el 
fenómeno urbano, así como la forma, la estructura y la organización de la ciudad. 
Asimismo, se analizan los paradigmas de planificación que, con el objetivo de 
transformar la realidad urbana, han configurado modelos instrumentales de 
intervención más allá de sus materializaciones. A partir de una primera distinción 
entre los enfoques para la comprensión de los diversos aspectos que hacen a la 
ciudad y los planteos para su transformación, se recorrerán una serie de 
problemáticas que expresan las principales preocupaciones centradas en la 
ciudad a los largo del siglo XX y hasta la actualidad. Su análisis tiene por principal 
cometido situar al estudiante en las tendencias generales en las que se 
desenvuelve su práctica profesional y en la comprensión de las condiciones de 
generación de las diversas conformaciones urbanas y territoriales.  
 



OBJETIVOS 
- Generar un espacio de reflexión e intercambio a partir de la aproximación a 



las diferentes formas de abordaje de la problemática urbana, que amplíe el 
campo de conocimiento teórico sobre la ciudad y otorgue instrumentos de 
lectura, interpretación e intervención sobre la realidad urbana. 



- Analizar críticamente la realidad actual de la ciudad y el territorio, a partir de 
una aproximación al conocimiento de las tendencias, tanto históricas como 
actuales, hegemónicas o no, de la disciplina urbanística. 



- Construir parámetros de análisis teóricos e instrumentales para un enfoque 
contextualizado de las formas de construcción conceptual y material de la 
ciudad, con el fin de otorgar marcos generales que sitúen y enriquezcan las 
prácticas profesionales específicas. 



- Interpretar la dimensión temporal de la ciudad y discutir sobre la vigencia de 
las preocupaciones disciplinares y los cambios de paradigmas en los 
problemas del urbanismo, así como los desafíos actuales de la ciudad y el 
territorio. 



 



CONTENIDOS  
Unidad 1. Teorías y modelos urbanos. Del organismo a la “máquina de habitar. 
La visión economicista y la visión social del espacio urbano. La mirada crítica: 
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formas colectivas y Proyectación. Legibilidad, fragmento y preexistencias 
urbanas. Ciudad, sustentabilidad y globalización.  
Unidad 2. Enfoques de la planificación urbana y territorial. La construcción de la 
disciplina: los planes de reforma y extensión; los planes reguladores. Modelos 
de crecimiento: ciudad fordista y posfordista. Planificación científica-tradicional-
normativa y la planificación estratégica-“participativa”. El paradigma ambiental 
en el urbanismo.  
Unidad 3. Enfoques renovadores de la planificación: el proyecto territorial de la 
escuela catalana y el enfoque morfológico de la ordenación territorial. El paisaje 
cultural y la planificación basada en los recursos culturales del territorio. Planes 
urbanos fundacionales. La experiencia anglosajona y francesa. La experiencia 
latinoamericana y argentina. El urbanismo en Córdoba.  
 



ACTIVIDADES DE FROMACIÓN PRÁCTICA 
En la elaboración del trabajo práctico, los/las estudiantes vincularán las 
corrientes de pensamiento y enfoques presentados en las clases teóricas con 
prácticas concretas identificadas en ejemplos paradigmáticos de planificación y 
gestión urbana y territorial. De este modo se establecerá y visibilizará una 
articulación entre producción teórica, casuística y aplicación práctica, así como 
sus circuitos de reproducción. 
 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
El curso se desarrolla en dos partes, de cinco clases cada una, con una duración 
de 2 horas por clase. A su vez, cada clase se organiza de la siguiente manera:    
1) Exposición teórica: a cargo de los/las docentes de la curso (duración: 1 hora) 
en donde se expondrán los nudos principales por tema, acerca de las teorías 
urbanas y los enfoques de la planificación. 
2) Seminario: al finalizar la clase teórica, consistente en la discusión de los textos 
de referencia correspondientes a dicha clase (duración: 1 hora), que se 
estructurará sobre la base de una serie de interrogantes previamente formulados 
por los/las docentes, a los fines de guiar el debate. 
Los/las docentes proveerán del material de lectura para cada clase, que será 
distribuido con la suficiente antelación para garantizar su procesamiento por 
parte de los/las estudiantes y su manejo al momento de la clase. 
 



METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
A los fines de evaluar y dar por aprobada la curso los/las estudiantes presentarán 
una Monografía como trabajo final, que tendrá carácter de ensayo, en la cual se 
problematizarán temas expuestos en las clases teóricas, valorizándose 
especialmente la articulación de contenidos de la Parte 1 (Teorías y modelos) 
con los de la Parte 2 (Enfoques de la planificación). Su extensión será de 10 a 
15 páginas, incluyendo imágenes (no más de 3 páginas).   
 



BIBLIOGRAFÍA 
Parte 1. 
Bibliografía Obligatoria 
Bailly, A. (1978) La organización urbana. Teorías y modelos. Madrid: IEAL. 
 



Cucci, G., dal co F., Manieri-Elia M. y Tafuri M. (1975) La Ciudad Americana. De 
la guerra civil al New Deal. Barcelona: Gustavo Gili. 
 



Geddes, P. (1960) Ciudades en evolución. Buenos Aires: Infinito. 
 



Harvey, D. (1977) Urbanismo y Desigualdad social. Madrid: Siglo XXI.  
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architettura di Venezia, Daest. 
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Random Houses. 
 



Lefebvre, H. (1969) El derecho a la ciudad. Barcelona: Ediciones Península. 
 



Lynch, K. (1986) La Imagen de la ciudad. Buenos Aires: Infinito. 
 



Panerai, Ph., Depaule, J. Ch., Demorgón, M., Veyrenche, M. (1983) Elementos 
de análisis urbano. Madrid: IEAL. 
 



Rossi, A. (1982) La arquitectura de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili. 
 



Rowe, C. and Koetter, F. (1981) Ciudad Collage. Barcelona: Gustavo Gili. 
 



Sassen, S. (1999) La ciudad global. Nueva Cork, Londres, Tokio. Buenos Aires: 
Eudeba. 
 



Simmel G. (1951) “La metrópolis y la vida mental”. En Estudios Políticos, vol 2. 
oct-dic l983, México. 
 



Solà-Morales, Manuel de (1981) “La identitat del territori”. En Quadern 
d’Arquitectura i Urbanismo, I’Extra 1, Barcelona. 
 



Soja Edward (1989) Postmetropolis. Critical Studies of Cities and Regions. 
London: Blackwell Publishers. 
 



Bibliografía Complementaria 
Ascher, F. (2005) Los nuevos principios del urbanismo. Madrid: Alianza. 
 



Choay, F. (1976) El urbanismo. Utopías y realidades. Barcelona: Lumen. 
 



Hall, P. (1996) Historia del urbanismo del siglo XX. Barcelona: Ediciones del 
Serbal. 
 



Kozak, D. (2010) “Fragmentación Urbana y Neoliberalismo Global”. En: Pradilla 
E., ed. Ciudad Compacta y Ciudad Dispersa, México DF: Universidad Autónoma 
Metropolitana Xochimilco y Miguel Angel Porrúa Editor. 
 



Sassen S. (1999). La ciudad global. Buenos Aires: Eudeba 
 



Lewis, D. comp. (1970) La ciudad, problemas de diseño y estructura. Barcelona: 
Gustavo Gili. 
 



Ordeig Corsini, J.M. (2004). Diseño urbano y pensamiento contemporáneo. 
Barcelona: Instituto Monsa. 
 



Zárate Martín, A. (1991) El espacio interior de la ciudad. Madrid: Síntrabajo final. 
 



Parte 2. 
Bibliografía Obligatoria 
AAVV (2012) Lineamientos del plan estratégico urbano territorial de la región 
metropolitana de Córdoba. Córdoba: IPLAM, Gobierno de la Provincia de 
Córdoba. 
AAVV (2008) Plan Estratégico Territorial (PET). Avance 2008. 1816-2016. 
Buenos Aires: Ministerios de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 
 



AAVV Tennessee Valley Authority (TVA). www.tva.com. 
 



AAVV (1973) Diagnóstico Tentativo y Alternativas de Desarrollo Físico para la 
ciudad de Córdoba. Córdoba: APU, Municipalidad de Córdoba. 
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AAVV (1978) Esquema Director de Ordenamiento Urbano (EDOU). Córdoba: 
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Carrasco, B. (1927) Córdoba, Plan Regulador y de Extensión. Memoria y 
Expediente urbano. Córdoba: Gobierno de la Provincia. 
 



Chadwick, G. F. (1973) Una visión sistémica del planeamiento. Barcelona: 
Gustavo Gili. 
 



Jordán, R., Simioni, D. coord. edit., Martelli, G., comp. (2003) Guía de gestión 
urbana para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. Santiago de 
Chile: CEPAL. 
 



La Padula, E. (1957) Lineamientos generales del Plan Regulador de la Ciudad 
de Córdoba. En Folleto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, FAUD, UNC. 
 



Merlin, P. (1978) Las nuevas ciudades. La planificación urbanística frente a los 
nuevos modelos de crecimiento urbano. Barcelona: Laia. 
 



Novick, A. (2008) La ciudad como objeto de estudio y acción. Higienistas, 
ingenieros, arquitectos e instrumentos de planificación y gestión en Buenos 
Aires. En Registros, UNMdP, pp. 85-105. 
 



Sabaté, J. (2008) Paisajes culturales y proyecto territorial. En Nogué, J. edit. El 
paisaje en la cultura contemporánea. Madrid: Biblioteca Nueva.  
 



Soria y Puig, A. (1979) Ildefonso Cerdá. Hacia una teoría general de la 
Urbanización. Madrid: Turner. 
 



Terán, F. de (1982) La ordenación territorial: evolución y crisis de los 
fundamentos teóricos. En Curso de ordenación territorial, Servicio de Publicación 
del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid -COAM-.   
 



Bibliografía Complementaria 
Díaz, Fernando. (2012) Parque, suburbio y centro cívico en Córdoba. El Plan 
Regulador y de Extensión de 1927, de Benito J. Carrasco. En: Méndez, P., edit. 
Experiencias de urbanismo y planificación en Argentina, 1909-1955, Buenos 
Aires: CEDODAL y Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires.  
 



Díaz, Fernando. (2011) Los territorios periurbanos de Córdoba. Aportes a una 
mirada específica. En: RIURB, Nº 5. 
 



Esteban, Juli (2003) Perspectivas para la ordenación territorial, en FONT, A. 
(coord.). Planeamiento urbanístico. De la controversia a la renovación, 
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Fernández Güell, José M. (2011) Planificación estratégica de ciudades, Reverté: 
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Foglia, M. Elena (1990). Los procesos de modernización en la estructura urbana 
de Córdoba y su significado actual, en Foglia, M. E.; N. Goytia, Los procesos de 
modernización en Córdoba, Córdoba: FAUD, UNC.  
 



Liernur, Jorge; Aliata, Fernando (2004) Diccionario de Arquitectura Argentina, 
Clarín: Buenos Aires.  
 



Sica, Paolo (1981) Historia del Urbanismo, Tomos Siglo XIX y Siglo XX, Madrid: 
Instituto de Estudios de Administración Local. 
 



Walker, John (2004). Nuevas ciudades inglesas. Adaptabilidad a la economía 
actual, en Urbanismo, Revista del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid –
COAM-, N° 32. 
 
 



Planificación y ordenamiento urbano territorial  
 



Curso teórico-práctico 
Carga horaria: 20 horas (15 teóricas - 5 prácticas)   
Duración: quincenal 
Carácter: obligatorio 
 



FUNDAMENTACIÓN 
La actual visión del urbanismo considera la necesidad de una planificación del 
territorio y las ciudades que incorpore la incertidumbre, la redefinición constante 
de objetivos y la revisión de herramientas y procedimientos, en un delicado 
equilibro entre los factores técnicos, políticos y sociales. Una planificación, en 
definitiva, considerada como matriz de escenarios posibles y acciones 
deseables. Esta visión se corresponde con la consideración epistemológica del 
urbanismo y la planificación urbana-territorial como interdisciplina. Se entiende 
como Plan al conjunto organizado y coherente de las políticas, programas y 
proyectos establecidos para una ciudad, en uno o varios de sus componentes o 
en su integralidad. Dado el campo de actuación de la Carrera, esta materia se 
ocupará específicamente de la dimensión física-territorial, lo cual no excluye la 
existencia de objetivos, estrategias, políticas, programas y proyectos de otra 
naturaleza, pero indispensables para la realización integral del Plan. La tarea 
del/de la urbanista requiere el conocimiento adecuado de las estrategias, 
procedimientos e instrumentos de planificación, a fin de coordinarlos (a la vez 
que considerarlos en su integralidad) con los componentes de desarrollo 
territorial y gestión. 
 



OBJETIVOS 
-Desarrollar conocimientos sobre la evolución histórica de los planes urbanos y 
su desarrollo actual.  
-Adquirir capacidades para la realización de planes, agendas y lineamientos 
urbanos, desde el ámbito estatal, particularmente municipal, y desde la 
consultoría privada, con énfasis en los aspectos metodológicos e instrumentales 
y en la articulación con la gestión.  
-Desarrollar competencias para integrar o dirigir equipos a cargo de la confección 
de planes territoriales, estratégicos o sectoriales con incidencia positiva en la 
realidad. 
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CONTENIDOS  
Unidad 1. La cultura del Plan, desde la city beautiful a los planes estratégicos. 
Casos recientes de interés. Articulación entre planificación y gestión.  
Unidad 2. Conformación de equipos y financiamiento. Instrumentos de 
Planificación. Planes territoriales y sectoriales. Determinación de áreas de 
actuación.  
Unidad 3. Búsqueda y tratamiento de datos, confección de diagnósticos y 
objetivos, ordenamiento conceptual. Marco lógico. Matriz FODA. Árbol de 
problemas y otras herramientas instrumentales. Indicadores. Políticas, 
programas y proyectos. Determinación de áreas de oportunidad para realización 
de proyectos estratégicos. El abordaje territorial y el abordaje sectorial, sus 
articulaciones.  
Unidad 4. Aspectos sociales y políticos. La articulación de lo físico y lo social. 
Las formas y límites de la participación. Difusión y comunicación. Instrumentos y 
herramientas del Plan. Articulación de Plan y Normativa. Cartera de proyectos. 
Presupuesto. Particularidades y articulación del Ordenamiento Urbano y el 
Ordenamiento Territorial.  
 



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
A partir de la casuística analizada y la guía metodológica expuesta en clase, 
los/las estudiantes realizarán una propuesta sintética de Agenda Urbana para 
una ciudad o sector (preferentemente, vinculado a su práctica o experiencia 
personal) o los Términos de Referencia para la confección de un Plan o 
Programa urbano o territorial. En cualquiera de los casos, el trabajo incluirá una 
presentación del área objeto de intervención, un diagnóstico de los problemas 
identificados, su representación mediante los instrumentos de Matriz FODA y/o 
Árbol de problemas, modelos actual, tendencial y deseado del área, enunciación 
de políticas, programas y proyectos sugeridos, propuesta de indicadores de 
evaluación y fuentes de financiación sugeridas. 
 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
El curso prevé la exposición de contenidos teóricos y prácticos que abordan la 
historia y teoría de la planificación urbana y territorial, el estudio de casos de 
interés y la formulación de una metodología general para la confección de 
planes. 
 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
Formulación de una Agenda urbana y/o Términos de referencia para la 
confección de un plan urbano/ de sector para una pequeña localidad / sector 
urbano. 
 



BIBLIOGRAFÍA 
AAVV (2008) Bases para el Plan Director de la Ciudad de Córdoba. Lineamientos 
y estrategia general para el reordenamiento del territorio. Córdoba: Municipalidad 
de Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba - Facultad de Arquitectura 
Urbanismo y Diseño - Taller de Investigación de Proyectos Urbanos. 
 



Busquets, Joan (1985) La escala intermedia. Nueve planes catalanes, en 
Urbanismo Nº 2, Barcelona. 
 



Cerdà, Ildefons (1967) Teoría general de la urbanización y aplicación de sus 
principios y doctrinas a la reforma y ensanche de Barcelona. Madrid: Imprenta 
Española. Disponible en http://www.anycerda.org 
 





http://www.anycerda.org/
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de Australia”. Café de las ciudades, nº 126 – abril de 2013. Buenos Aires. 
 



Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial (2007) Lineamientos 
estratégicos para el Área Metropolitana de Buenos Aires .DPOUT. Subsecretaría 
de Vivienda y Urbanismo. La Plata.  
 



Esteban, Juli (1998) Elementos de Ordenación Urbana, Barcelona, COAC. 
 



Esteban, Juli (2007) L’ordenació urbanística: conceptes, eines i practiques, 
Barcelona: Diputació de Barcelona. 
 



Faraci, Mariano (2013) Plan de Reordenamiento Territorial y Espacio Público - 
Ciudad Universitaria. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba.  
 



Fernandez Güell, José M. (2011) Planificación estratégica de ciudades, 
Barcelona: Reverté. 
 



Folch, Ramón (Coord.). (2003) El territorio como sistema. Conceptos y 
herramientas de ordenación, Barcelona, Diputació de Barcelona, Xarxa de 
Municipis. 
 



Font, Antonio (Coord.) (2003)  Planeamiento urbanístico. De la controversia a la 
renovación, Barcelona: Diputació de Barcelona. 
 



Huertas, Franco (2006) El Metodo PES. Entrevista a Carlos Matus. San Justo: 
UNLaM. (Edición original: Quito. 1993). 
 



IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2011)  “Pesquisa do perfil 
dos Municípios Brasileiros” – MUNIC. 2010. Citado en Alves Dos Santos Junior, 
Orlando y Todtmann Montandon, Daniel (orgs.). Os Planos Diretores Municipais 
Pós-Estatuto da Cidade: balanço crítico e perspectivas. Letra Capital. 
Observatório das Cidades. Rio de Janeiro: IPPUR/UFRJ.  
 



IPLAM. (Instituto de Planificación del Área Metropolitana) (2012) Lineamientos 
del Plan Estratégico Urbano Territorial de la Región Metropolitana de Córdoba. 
Córdoba: Ministerio de Infraestructura. Gobierno de la Provincia de Córdoba.  
 



Iros, Guillermo (2007) Ciudad y Región. Orientaciones para un desarrollo 
ambiental sostenible. Córdoba: FAUD-UNC. 
 



Marcelloni, Mauricio (2005) El Urbanismo: una disciplina border line de frente a 
poderes inciertos. El urbanista debe desempeñar su rol de la manera más radical 
posible y La participación debe ser real: los ciudadanos deben conocer realmente 
los datos del problema. En Café de las ciudades, nº 27 y 28.  
 



Martínez Guarino, Ramón (2005) Gestión del territorio y del desarrollo urbano. 
Alta Simplicidad. Maestría en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
Montevideo, Uruguay: Universidad de la República. 
 



Mata, Rafael, Tarroja; Alex (Coord.) (2006) El paisaje y la gestión del territorio. 
Criterios paisajísticos en la ordenación del territorio y el urbanismo, Barcelona: 
Diputació de Barcelona. 
 



Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (2008) 1816 - 
2016 Argentina del Bicentenario - Plan Estratégico Territorial - Avance 2008. 
Buenos Aires: Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública.  
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Minvu (2001) Ribera Norte, Concepción de cara al Bío Bío. Concepción: 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.  
 



Moya González, Luis. (edit.) (1994) Las prácticas del planeamiento urbanístico, 
Madrid: Síntesis. 
 



Pacheco, Juan Francisco; Contreras, Eduardo (2008) Manual metodológico de 
evaluación multicriterio para programas y proyectos. Santiago de Chile: Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES).  
 



Sabaté, Joaquín (2011) Algunas pautas metodológicas en los proyectos en 
paisajes culturales y a lgunos retos metodológicos en el proyecto territorial, en 
La práctica del urbanismo, Madrid: Síntesis.  
 



Suarez, Odilia (1986) Planes y códigos para Buenos Aires 1925-1985. Serie 
Ediciones previas, Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, 
Buenos Aires: Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, UBA.  
 
 



Movilidad y transporte  
 



Curso teórico-práctico 
Carga horaria: 20 horas (15 teóricas - 5 prácticas)  
Duración: quincenal 
Carácter: obligatorio 
 



FUNDAMENTACIÓN 
La movilidad y el transporte de personas y cargas constituyen el factor 
estructurante de la ciudad y el territorio contemporáneos. En la actualidad se 
asiste a un cambio de paradigma respecto al enfoque centrado en el automóvil 
privado, hegemónico durante el siglo XX, a un enfoque integral, centrado en el/la 
usuario/a, el medio ambiente y respetuoso del espacio urbano en sus múltiples 
funciones, de las cuales la movilidad es solo una. El curso procura introducir y 
capacitar al/a la estudiante en este enfoque. 
 



OBJETIVOS 
- Introducir a los/las estudiantes en los fundamentos del diseño, operación y 
gestión de sistemas de movilidad y transporte en sus distintos modos y medios, 
tanto para pasajeros/as como de cargas. 
- Comprender las relaciones existentes entre usos del suelo, modelos de 
desarrollo urbano, planificación territorial, movilidad y transporte. 
- Comprender las implicancias sociales, económicas y ambientales de los 
distintos modelos de movilidad. 
- Conocer las particularidades de determinación de niveles de servicio y otros 
instrumentos de cálculo de necesidades y dimensionamiento. 
- Comprender integralmente de los sistemas de desplazamientos urbanos, con 
énfasis en la intermodalidad, el buen diseño de las transferencias y la opción 
preferencia por opciones de peatonalidad, movilidad sustentable y uso del 
transporte público. 
- Integrar una visión de la movilidad desde el urbanismo en distintas escalas de 
intervención. 
 



CONTENIDOS  
Unidad 1. Movilidad y transporte urbano e interurbano. Nueva logística urbana. 
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Medios y modos: público-privado, motorizados y guiados, no motorizados 
(peatones y ciclistas). Carga y pasajeros. Particularidades, requerimientos y 
estándares de diseño.  
Unidad 2. Principios de estudio de la movilidad. Desafíos y debates 
contemporáneos. La movilidad en las ciudades de modelo compacto o disperso. 
Eficiencia energética. Requerimientos de espacio. Impacto ambiental y social. 
Complementación intermodal, diseño de las transferencias y proyecto del 
espacio público de la movilidad.  
Unidad 3. Modos, herramientas y mecanismos de gestión de la movilidad. La 
movilidad metropolitana. Enfoques de demanda y de oferta. Movilidad sostenible: 
peatonalidad, bicicleta, medios guiados, BRT dentro de una familia de modos de 
capacidad medio. Casos de estudio: Curitiba, Transmilenio, generación de áreas 
peatonales, Medellín.  
 



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
Se realizarán recorridos interpretativos guiados por el área vecina al lugar de 
dictado de las clases, en los que se evaluarán críticamente las soluciones y 
prácticas existentes en materia de tránsito, coexistencia de modos, seguridad 
vial y derechos de peatones, así como la sostenibilidad ambiental de las 
modalidades efectivas de movilidad y transporte. En la realización del trabajo 
práctico, los/las estudiantes aplicarán los conocimientos adquiridos a través de 
la casuística estudiada y los conceptos transmitidos en las clases y en los 
recorridos mencionados. 
 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
Se presenta con anterioridad el programa, una consigna de reflexión previa y la 
bibliografía, de modo tal de llegar a la clase presencial con un paso previo de 
familiaridad con el programa.  
Las clases se basan en una fuerte interacción y en un estudio de casos 
presentados por los/las profesores y estudiantes. A partir de la experiencia de 
años anteriores, la publicación de los prácticos y la posibilidad de articular los 
trabajos de movilidad junto a trabajos de proyecto urbano.  
 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
La evaluación se hace sobre los trabajos producidos por los/las estudiantes y a 
partir de los intercambios sostenidos a lo largo de las clases presenciales.  
A través de un estudio de movilidad de un sector urbano acotado, asociado a un 
caso propio y de interés para el/la estudiante, se pondrá en valor la formulación 
de recomendaciones para su mejoramiento.  
Dado que el módulo ocupa una parte de un proceso más largo, se integra en la 
evaluación la perspectiva general de la Dirección de la Maestría. 
 



BIBLIOGRAFÍA 
Azuela, Antonio (2016) La Ciudad y Sus Reglas Sobre la huella del Derecho En 
El Orden Urbano. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México. 
 



Borthagaray, Andrés (Dir.) (2009) ¡Ganar la calle! Compartir sin dividir, Buenos 
Aires: Instituto para la Ciudad en Movimiento. 
 



Borthagaray, Andrés y Jean Pierre Orfeuil (eds) (2013) La Fábrica Del 
Movimiento. 16 Casos de Política Pública en Materia de Movilidad Urbana. 
Buenos Aires: Café de las Ciudades. 
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Borthagaray, Andrés (curador) (2017) La Mutación Del Espacio Urbano En La 
Era Post Fósil. En Arquis, Revista de Arquitectura de la Univ. de Palermo , n°.8.  
 



Buchanan, Colin (1973) El tráfico en las ciudades, Madrid: Tecnos. 
 



Cervero, Robert (1998) The Transit Metropolis. A Global Enquiry. Washington 
DC: Island Press. 
 



Chase, R. (2015). Peers Inc How People and Platforms are Inventing the 
Collaborative Economy and Reinventing Capitalism. New York: Public Affairs.  
 



Dextre, Juan Carlos, and Pau Avellaneda (2014) Movilidad En Zonas Urbanas. 
Lima, Perú: Fondo Editorial PUC. 
 



Dextre, Juan Carlos (2015) Contra El Dogma Del BRT. En  Revista R, 
Monográfico de La Revista de La Facultad de Arquitectura “Passages, Espacios 
de Transición Del Siglo XXI.” Montevideo, 
http://www.ganarlacalle.org/passages/. 
 



Dupuy, Gabriel (1998) El urbanismo de las redes. Teorías y métodos, 
Barcxelona: Oikos-Tau-Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.  
 



Ferro, José Salazar, María Isabel Espinosa, and (editores) (2018) Una mirada 
propositiva sobre la ciudad latinoamericana. Debates sobre los temas clave para 
su regeneración. Barcelona: Universidad Politécnica de Cataluña Máster DUT.  
 



Gutiérrez, A., Ziliani, L., & Borthagaray, A. (2019). La ville lise, flux et points 
d’ancrage de l’e-commerce à Buenos Aires. En Urbanisme, 65–68. 
 



Herce, Manuel (2009) Sobre la movilidad en la ciudad. Propuestas para 
recuperar un derecho ciudadano, Barcelona: Reverté. 
 



Gehl, Jan (2014)  Ciudades para la gente. Buenos Aires: Infinito. 
 



Herce, M., and F. Magrinya (2013) El espacio de la movilidad urbana. Buenos 
Aires: Café de las Ciudades. 
 



Jacobs, Allan B. (1995), Great Streets, Cambridge: MIT Press. 
 



Lopez, M. J., Waddell, J. E., & Martínez, J. P. (2016). Historia del ferrocarril en 
Argentina. La política ferroviaria entre 1857 y 2015. Buenos Aires: Lenguaje 
Claro. 
 



Stephens-Davidowitz, S. (2017). Everybody Lies: Big Data, New Data, and What 
the Internet Can Tell Us About Who We Really Are. New York: HarperCollins 
Vasconcelos, Eduardo A. (2012) Transporte urbano y movilidad en los países en 
desarrollo: reflexiones y propuestas. Sao Paulo: Instituto Movimento. (reeditado 
en Buenos Aires por UNSAM en 2015). 
 



+ Bibliografía especializada por estudios de caso temático. 
+ Manuales de organismos multilaterales. 
+ Complemento con la bibliografía general de la Maestría. 
 
 



Infraestructuras, equipamientos y servicios  
 



Curso teórico-práctico 
Carga horaria: 30 horas (20 teóricas - 10 prácticas)  
Duración: mensual 
Carácter: obligatorio 
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FUNDAMENTACIÓN 
Las infraestructuras estructuran el territorio y la ciudad contemporánea. Su 
concepción más actualizada y progresiva es la que las considera de manera 
integral con las cuestiones medioambientales y sociales, generando un 
entramado íntimamente relacionado del espacio público y los tejidos urbanos.  
El enfoque amplio desde lo social y ambiental (con visión de 360º), intenta 
superar la visión parcelaria que predominó durante gran parte del siglo XX.  
Se procura con este curso impartir conocimientos técnicos específicos relativos 
al costo, financiación, dimensionamiento y gestión de estas infraestructuras, pero 
especialmente en su interacción con otras variantes urbanas, territoriales y 
sociales. Se privilegia en ese sentido el enfoque desde el/la usuario/a y no desde 
el proveedor de los servicios o redes.  
Los gobiernos locales se enfrentan a un escenario sumamente complejo, 
caracterizado por una mayor responsabilidad en la prestación y provisión de 
servicios a la comunidad, y por una creciente demanda social de los mismos. 
Este cuadro general llevó a una complicación de la situación fiscal de dichos 
niveles de gobierno, y colocó en un primer plano el análisis y el estudio de nuevos 
mecanismos de financiamiento de proyectos de infraestructura y equipamiento a 
escala urbana y metropolitana. 
En este curso se realiza una descripción y presentación de los principales 
instrumentos que tradicionalmente han sido utilizados por los gobiernos locales 
de Latinoamérica para financiar proyectos de infraestructura y equipamiento, así 
como de un conjunto amplio de mecanismos de financiamiento denominados no 
tradicionales, que han sido (y son en la actualidad), extensamente utilizados con 
un importante éxito por gobiernos locales de América Latina, América del Norte, 
Europa, y Asia. 
 



OBJETIVOS 
El curso tiene el propósito de Introducir al/a la estudiante en el campo conceptual 
de la infraestructura y los servicios públicos como herramienta para el desarrollo, 
analizando sus fundamentos y contenidos, y estudiando específicamente como 
instrumento clave para el planeamiento integral, para la gestión de las obras y 
de los servicios públicos, para la preservación del medio ambiente y la 
sostenibilidad (económica, ambiental y social)  
Sus objetivos son: 
- Analizar las características de la dinámica regional y urbana.  
- Analizar las características de las obras y de los servicios públicos, con 



carácter general, particularizando el enfoque en aquellos más usuales en el 
ámbito municipal.  



- Desarrollar elementos para el diseño y el desarrollo de la gestión de obras y 
servicios en las diferentes modalidades, aspectos económicos y sus 
mecanismos regulatorios.  



- Analizar los aspectos sociales en el sistema y la sostenibilidad.  
- Identificar elementos de sustentabilidad en los servicios públicos.  
- Profundizar el conocimiento de un conjunto de herramientas y técnicas de 



financiamiento de proyectos de desarrollo utilizadas en diversas ciudades del 
mundo. 



 



CONTENIDOS  
Unidad 1. Introducción a la gestión de la infraestructura, los equipamientos y los 
servicios públicos: la delimitación del espacio y la gestión del territorio. 
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Problemática urbana, su dinámica, impacto urbano y ambiental de la 
infraestructura y los servicios públicos.  
Unidad 2. Generalidades de los servicios públicos. Principios de los servicios 
públicos. La infraestructura urbana y el municipio como prestador de servicios 
públicos. La importancia de un buen diseño. Parámetros de diseño, calidad del 
servicio. Identificación de necesidades, Ingeniería del diseño, proceso de 
prestación del servicio, análisis, evaluación y mejora del servicio.  
Unidad 3. La financiación de los servicios, aspectos sociales, ambientales. La 
regulación. La sustentabilidad del sistema de infraestructura y servicios públicos 
La infraestructura, los equipamientos y los servicios en el debate Ciudad 
Compacta - Ciudad dispersa.  
 



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
En las clases se presentarán ejemplos prácticos de los sistemas y tecnologías 
estudiados, así como referencias de aplicación concreta para su previsión, 
proyecto, cálculo y ejecución. Se realizarán visitas interpretativas guiadas a 
casos y ejemplos de interés. El trabajo práctico consistirá en la confección de un 
plan de trabajo para la implementación de un sistema de infraestructuras, 
equipamientos y/o servicios en una ciudad o sector urbano, preferentemente 
dentro del área de práctica o experiencia del/de la estudiante. 
 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
La modalidad del dictado es presencial.  
El proceso de enseñanza-aprendizaje se basa en clases presenciales teórico-
prácticas, con participación activa de los asistentes (exposición dialogada).  
Durante el desarrollo de la clase se expondrá, además de los aspectos teóricos, 
casos y videos para analizar en grupos y discusión.  
Se complementará con trabajos prácticos a desarrollar por el/la estudiante con 
seguimiento presencial.  
En las reuniones el/la docente hará la presentación y desarrollo de la temática 
correspondiente, y utilizará el método de análisis de casos 
 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
La evaluación del proceso se realizará teniendo en cuenta la participación, los 
trabajos grupales, en clase y el trabajo escrito individual.  
La evaluación final se realizará con un examen final que podrá ser oral o escrito.  
 



BIBLIOGRAFÍA 
AAVV (2000) Privatizaciones e impacto en los sectores populares. Banco 
Mundial. Grupo de trabajo de ONG sobre el Banco Mundial. Buenos Aires: 
Editorial Belgrano.  
 



AAVV (1991) Libro de consulta para evaluación ambiental. Banco Mundial. 
Volumen I. Políticas, procedimientos y problemas intersectoriales. Trabajo 
Técnico N° 139.  
 



Bocarejo, Juan Pablo, Lecompte, Maria Caroline, Zhou Jiangping (2012)  Vida y 
muerte de las autopistas urbanas. Reporte del instituto de Políticas para el 
Transporte y el Desarrollo (ITDP) y por EMBARQ.   
 



Delgadino Francisco, A et.al. (2006) Contribuciones a la gestión pública / -1a ed. 
- Córdoba: Universidad Católica de Córdoba, v. 1.  
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Delgadino Francisco, A et.al. (2007) Contribuciones a la gestión pública II /. - 1a 
ed. - Córdoba: EDUCC - Editorial de la Universidad Católica de Córdoba.  
 



Sanin Angel, Héctor (1995) Guía metodológica general para la preparación y 
evaluación de proyectos de inversión local. Instituto Latinoamericano y del 
Caribe de Planificación Económica y Social, Santiago de Chile: ILPES.  
 



Lecturas recomendadas:  
Congreso para el Nuevo Urbanismo. (1997—2010). De Autopistas a Bulevares. 
http://www.cnu.org/highways/sfembarcader   
 



Litman, T. (2011). Generated Traffic and Induced Travel Implications for 
Transport Planning. Victoria Transport Policy Institute.  
http://www.vtpl.org/gentraf.pdf   
 



Winters, M., Brauer, M., Setton, E., & Teschke, K. (2010) Built Environment 
Influences on Healthy Transportation Choices: Bicycling versus Driving. In 
Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine, 87(6), 
969—993.  
 



TransMilenio S.A. (2004). Un Sistema de Transporte Masivo de alta capacidad y 
bajo costo http://nestlac.org/Consulta/TransmilenioBogatá.pdf   
 



Delgadino, Francisco, A. (mayo 2012) Política de transporte público en las áreas 
metropolitanas de Andalucía. Caso Granada y Sevilla. Un instrumento de 
gobernabilidad local y regional para el desarrollo económico, la equidad social y 
la calidad institucional. Recomendaciones para su aplicación al Área 
Metropolitana de Córdoba, Argentina. Revista Iberoamericana de Gobierno 
Local. Número 2, Granada, ISNN: 2173-8253  
 



Clichevsky, N. (2001) La Captación de Plusvalías Urbanas en la Argentina: 
¿Futuro Instrumento de Equidad Social? en  Recuperación de plusvalías en 
América Latina: Alternativas para el Desarrollo Urbano. EEUU: Lincoln Institute 
of Land Policy. Massachussets. 
 



Gonzáles Arrieta, G. (1999) Acceso a la vivienda y subsidios habitacionales 
directos: experiencias latinoamericanas.  Revista de la Cepal N°. 69.  
Government of Ontario (2004) Business Improvement Areas Handbook. Ontario: 
Queen’s Printer   
 



Hung Hong, Y. y Bourassa, S. (2003) ¿Por qué los Arrendamientos Públicos? 
Cuestiones y Conceptos. Capítuo 1, Leasing Public Land. Policy Debates and 
International Experiences. Lincoln Institute of Land Policy.  
 



Jaramillo, S. (2001)  La Experiencia Colombiana en la Recuperación Estatal de 
los Incrementos del Precio del Suelo. La Contribución de Valorización y la 
Participación en Plusvalías, en  Recuperacion de plusvalias en America Latina: 
Alternativas para el Desarrollo Urbano. EEUU: Lincoln Institute of Land Policy. 
Massachussets. 
 



Lucca, C. (2008) Financiamiento de Proyectos de Desarrollo Local y Regional. 
Una Nueva Perspectiva en Gestión del Desarrollo Económico Local. Buenos Aires: 
Organización Internacional del Trabajo.  
 



Ministry of Municipal Affaire and Housing (2000) Municipal Financial Tools for 
Planning and Development. Ontario, Canadá. 
 



Petersen, J. (2000) Pagando por las mejoras públicas de hoy con los ingresos 
de mañana. Documento del curso Financiamiento de las Ciudades 





http://www.cnu.org/highways/sfembarcader


http://www.vtpl.org/gentraf.pdf


http://nestlac.org/Consulta/TransmilenioBogatá.pdf


http://www.cepal.org/publicaciones/SecretariaEjecutiva/7/lcg2067/gonzalesesp.pdf


http://www.cepal.org/publicaciones/SecretariaEjecutiva/7/lcg2067/gonzalesesp.pdf
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Latinoamericanas con Suelo Urbano. Programa para América Latina y el Caribe. 
USA: Lincoln Institute of Land Policy. Massachussets.  
 



Sandroni, P. (2000)  Financiamiento de grandes proyectos urbanos. Capítulo 3, 
en Lungo, Mario (compilador), Grandes proyectos urbanos. UCA editores y 
Lincoln Institute of Land Policy.  
 



Smolka, M. y Amborsky, D. (2004) Captura de Plusvalías para el Desarrollo 
Urbano: Una Comparación Interamericana. Documento del curso Financiamiento 
de las Ciudades Latinoamericanas con Suelo Urbano. Programa para América 
Latina y el Caribe. Massachussets. USA: Lincoln Institute of Land Policy.  
   



Smolka, M. y Furtado, F. (2001) Ensayo Introductorio: Recuperación de 
Plusvalías en Latinoamérica: ¿Bravura o Bravata? en  Recuperación de 
plusvalías en América Latina: Alternativas para el Desarrollo Urbano. 
Massachussets. EEUU: Lincoln Institute of Land Policy. 
  
 



Paisaje urbano y espacio público 
 



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



FUNDAMENTACIÓN 
Por distintos motivos, el diseño, tratamiento y gestión del espacio público ha sido 
clave en los desarrollos urbanos del pasado reciente. Por un lado, se lo considera 
un factor de inclusión y equidad social y representativo de los valores de una 
sociedad, al punto de plantearse la calidad del espacio público como un indicador 
de resultados de operaciones urbanas inclusivas. Por otro lado, la recuperación 
de espacios para el peatón, la revalorización del patrimonio cultural y 
arquitectónico y a la calidad ambiental del espacio colectivo se han integrado a 
estrategias de marketing urbano y renovación inmobiliaria. La tensión entre las 
componentes social, cultural, político y económico, las condicionantes 
introducidas por las visiones sobre la seguridad ciudadana y la violencia urbanas, 
la crítica a la visión estética mercantilista del espacio público, son indicadores de 
la vigencia y necesidad de un debate sobre estos aspectos en la consideración 
del desarrollo urbano contemporáneo. El curso procura realizar una revisión 
crítica de experiencias recientes y formular criterios de actuación en distintos 
contextos. 
 



OBJETIVOS 



 Comprender las ciudades como el resultado de procesos sociales y modelos 
ideológicos. 



 Interpretar los fenómenos urbanos actuales. 



 Detectar los problemas urbanos y su posible solución de acuerdo a la agenda 
contemporánea y a valores de compacidad, eficiencia, sustentabilidad e 
inclusión social. 



 Analizar los aportes de estrategias ya ensayadas en distintas ciudades. 



 Comprender y familiarizarse con los instrumentos disponibles para la 
intervención urbana y ensayarlos en ejemplos reales. 
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CONTENIDOS  
Unidad 1. El paisaje urbano y los espacios públicos. La ciudad como ideología 
construida. El modelo antropocéntrico. Nociones filosóficas del contrato social. 
De la construcción del concepto de ciudadano a la institución de los derechos 
humanos universales. La ciudad espectacular. Enfoque semiótico: La ciudad 
portadora de textos. Enfoque perceptual y paisajístico. Enfoque existencialista- 
Dimensión de la existencia humana. Enfoque sociológico. Usos sociales. 
Enfoque sustentabilista.  
Unidad 2. Modalidades de intervención: Proyecto estratégico. Acupuntura 
urbana. Elementos articuladores. Redes e infraestructuras. Arquitecturización de 
las infraestructuras. Tejidos. Contenedores autoportantes. La búsqueda del 
paisaje oculto. Monumentalización del tejido. Por áreas verdes. Calidad artística 
en los hechos urbanos. Producción del espacio público para su apropiación 
social.  
 



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
Se realizarán recorridos interpretativos por espacios públicos de interés en la 
ciudad de Córdoba u otras; en algunos casos, profesionales a cargo del proyecto 
o gestión de dichos espacios acompañarán las visitas. Se presentará abundante 
casuística en relación a los temas objeto del espacio pedagógico, también con 
la posibilidad de su exposición a cargo de profesionales involucrados/as en la 
producción de los casos de estudio. El trabajo práctico a realizar exigirá la 
comprensión de las lógicas de producción y gestión concreta del espacio público 
y el paisaje urbano. 
 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
El curso comprende exposiciones teóricas y presentaciones prácticas (casos), 
seguidas de instancias de debate. 
 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
El curso se evaluará con la presentación de un trabajo escrito y gráfico referida 
a un tema de los contendidos. 
 



BIBLIOGRAFÍA 
Alberti, León Battista (1991) De readificatoria. Madrid: Akal.  
 



Ascher, F. (2012). La ciudad son los demás. La numerosidad, entre necesidad y 
azar. En Belil, M., Borja, J., y Corti, M. (eds.) Ciudades, una ecuación imposible. 
Buenos Aires: Editorial Café de las Ciudades. 
 



Aumont, J. (2013). La Imagen. Barcelona: Paidós.  
 



Batlle, E. (2008). Los nuevos paisajes de la metrópoli. En Maderuelo, J. (edir.) 
Paisaje y territorio. Madrid: Abada Editores 
 



Bachelard, Gastón (2000)  La poética del espacio. Buenos Aires: FCE. 
 



Bauman, Zygmunt (2002)  La modernidad líquida. Buenos Aires: Fondo de 
Cultura Económica. 
 



Domínguez Moreno L. & Sánchez González D. (2014). (eds) Identidad y espacio 
público. Ampliando ámbitos y prácticas. Barcelona: Gedisa 
 



Borja, Jordi. (2005)  La ciudad conquistada, Madrid: Alianza. 
 



Borja, Jordi, Muxí, Xaida (2003) El espacio público: ciudad y ciudadanía, 
Barcelona: Electa, Diputació de Barcelona. 
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Cullen, Gordon (1965) Townscape, The Architectural Press, London  
 



Debord, Guy (1976) La sociedad del espectáculo, Madrid: Castellote Editor. 
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Proyecto urbano contemporáneo 
 



Curso teórico-práctico 
Carga horaria: 20 horas (15 teóricas - 5 prácticas)  
Carácter: obligatorio. 
 



FUNDAMENTACIÓN 
Una de las formas que asume el desarrollo urbano contemporáneo es el 
Proyecto Urbano, entendido como un imaginario de lo posible, lo deseable y lo 
utópico. Una operación de gran complejidad, en general en áreas centrales, con 
actores públicos, sociales y privados que contienden y acuerdan sobre los 
diversos componentes de la operación y establecen reglas de juego cambiantes 
de acuerdo con las particulares relaciones de fuerza y contextos. Se requiere, 
para la comprensión de estas operaciones, reconocer y entender las lógicas de 
conflictividad y generación de consenso implícitas en su gestión. El Proyecto 
urbano debe trascender la mera configuración morfológica de los ensayos, 
buscar legitimación por encima de una voluntad de forma. Su objetivo debe ser 
dotar de usos a áreas vacantes y su entorno próximo y fomentar la diversidad de 
hábitats, programas mixtos y de tipos urbano – arquitectónicos. 
El Proyecto Urbano (PU) Contemporáneo tiene los siguientes propósitos: 
 Función crítica-analítica. 
 Investigación, experimentación y modelización para abordar la complejidad de 



la ciudad actual. 
 Instrumento de gestión y planificación. 
 Articulación de actores: organismos públicos, inversionistas privados, la 



comunidad. 
 Sinergia entre el espacio público y las inversiones privadas. 
 



OBJETIVOS 
- Presentar las lógicas de conflictividad y consenso generadas en torno a la 
gestión y diseño de proyectos urbanos contemporáneos, a partir de las 
concertaciones actorales, público-privadas. 
- Analizar las consecuencias de estas lógicas actorales sobre los aspectos 
proyectuales físicos, etapabilidad, apropiación, etc. del proyecto urbano. 
- Entender las condiciones sociales, culturales, políticas y económicas 
involucradas. 
- Comprender el rol fundamental de los elementos urbanos que componen la 
ciudad: espacio público, infraestructuras, tejido habitativo y equipamientos. La 
pertinencia con la que se los valore, mixture y gradúe, establecerá en gran 
medida el éxito o fracaso del PU Contemporáneo.  
- Interpretar la importancia de la incorporación de temas de agenda 
contemporánea urbana en el PU, como una oportunidad de hacer ciudad: la 
sostenibilidad (económica, ecológica y social), la resiliencia y la participación 
ciudadana.  
 



CONTENIDOS  
Unidad 1. Proyecto Urbano Contemporáneo. Sus condicionantes y 
características: colaboración pública-privada, localización en áreas centrales de 
oportunidad a partir del deterioro de usos industriales, portuarios, etc., el recurso 
del “gran acontecimiento”, procesos participativos, arquitecturas de prestigio, etc.  
Unidad 2. Condicionantes patrimoniales. Condicionantes ambientales. 
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Unidad 3. Lógicas actorales: sector público, privado y social. Contextos de 
producción. Tipos de Proyectos.  
Unidad 4. El Plan Urbano (PU) contemporáneo como continuidad de formas de 
intervenir en la ciudad y forma de hacer ciudad. El PU como instrumento de la 
planificación urbana. Variables de la operación del proyecto urbano. Impactos 
territoriales y medioambientales. Casuística.  
 



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
Se realizarán recorridos interpretativos y visitas guiadas por proyectos urbanos 
contemporáneos de interés en Córdoba u otras ciudades. Se presentarán casos 
nacionales e internacionales de importancia reconocida. Tanto la guía de los 
recorridos como la presentación de casuística estarán en algunos casos a cargo 
de profesionales partícipes en la elaboración y gestión de los proyectos en 
estudio. En la elaboración del trabajo práctico, los/las estudiantes deberán 
utilizar los conocimientos adquiridos en clase y o a través del estudio de la 
casuística para elaborar una propuesta de proyecto urbano con atributos 
contemporáneos y acorde a criterios de sostenibilidad ambiental, razonabilidad 
económica y relevancia cultural en un área urbana definida por el cuerpo 
docente. 
 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
 Se incluyen clases de instrumentación teórica y de casuística. 
 Visitas in situ a ejemplos de interés en la ciudad de Córdoba y al 
sector/sectores objeto de ensayo (de carácter obligatorio e incluidas en la 
cursada en los casos locales –optativos- y no incluidos en la cursada en casos 
externos a la Provincia).  
Se propone el desarrollo de un ensayo/simulación de PU Contemporáneo, en un 
área de oportunidad, preferentemente de la ciudad de Córdoba que servirá como 
método de aplicación de conocimientos adquiridos y como forma de evaluación. 
El mismo se enfocará en la inclusión de los elementos urbanos: espacio público, 
infraestructuras, tejido habitativo y equipamientos, determinando la importancia 
de cada uno y sus vínculos. Para establecer estas relaciones, se incorporarán a 
modo de reglas de juego temas de la agenda de las ciudades contemporáneas: 
equidad social, movilidad, energía, alimentación urbana, agua y residuos sólidos 
urbanos. El ensayo se centrará, para su desarrollo, en algunas de las siguientes 
acciones de proyecto propuestas: remediar, excitar, integrar, condensar, hibridar 
y democratizar. Se trabajará en grupos de estudiantes que expondrán el estado 
de avance de sus trabajos en dos instancias de crítica colectiva: una a mitad de 
cursada y otra al final. 
 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
 El ensayo/simulación de un Proyecto Urbano Contemporáneo será el método 
evaluativo.  
 Se tendrán en cuenta las exposiciones grupales durante el cursado, la 
pertinencia de cada propuesta y la presentación final del mismo.  
 El material que deberán entregar los/las estudiantes será 1 panel/lámina 
síntesis final del PU que incluirá: memoria descriptiva, planimetría/axonometría, 
gráficos conceptuales, imaginarios, esquema de planta noble y cortes.  
 Además, una presentación digital.  
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Políticas e instrumentos de gestión de suelo 
 



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



FUNDAMENTACIÓN  
El curso se ubica en el primer ciclo de la Carrera a los efectos de brindar una 
introducción a los procesos de producción urbana y a los mecanismos de gestión 
del suelo. De tal forma sirve de plataforma para enmarcar los enfoques 
sectoriales y de profundización de aspectos específicos de los contenidos de los 
ciclos de enseñanza siguientes con especial énfasis a los ejercicios de taller 
donde se trabajarán casos de fraccionamiento del suelo.  
 



OBJETIVOS 
- Interpretar la problemática del acceso al suelo y las transformaciones urbanas 
recientes a partir de un enfoque que combina las múltiples determinaciones 
existentes entre las políticas y normas urbano habitacionales, los procesos de 
producción y reproducción de la ciudad y el funcionamiento de los mercados de 
suelo.  
- Comprender los conflictos existentes desde la complejidad del entramado de 
actores y de procesos y su relación con la configuración socio espacial. 
- Analizar diferentes instrumentos y mecanismos de gestión pública dirigidos a la 
construcción de una ciudad más justa y sostenible. 
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CONTENIDOS  
Unidad 1. Conformación del territorio. Relación entre procesos sociales, políticas 
públicas y mercados de suelo. Gestión del suelo en Argentina y América latina. 
Lógicas, actores y variables. Planificación y gestión del desarrollo territorial. 
Evidencias de los últimos años y ejes de debate actual en Argentina.  
Unidad 2. El papel del mercado inmobiliario: conceptos, características y 
procesos. La competencia entre usos del suelo y la conformación socio espacial 
de las ciudades. Relación entre estructura urbana y precios. Especulación 
inmobiliaria y segregación urbana. La intervención del Estado. Rol de políticas y 
normas en la conformación de la ciudad: el urbanismo de la desigualdad. 
Derecho a la ciudad y función social de la propiedad.  
Unidad 3. Instrumentos de gestión del territorio: planificación, promoción y 
desarrollo, financiamiento, movilización social de las plusvalías. Competencias 
entre los niveles estatales y debate actual de los proyectos de la ley nacional de 
desarrollo urbano. Ley 14.449 Prov. B.A.  
Unidad 4. Instrumentos de financiamiento urbano que utilizan la valorización de 
la tierra como recurso público. Administración de índices constructivos, 
distribución de cargas y beneficios de la urbanización, exacciones, 
contribuciones especiales, etc.  
Unidad 5. Métodos y herramientas para la utilización de instrumentos 
urbanísticos y de financiamiento urbano. Catastro multifinalitiario, SIG y 
geotecnologías. 
 



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
Se presentará y ejercitará en clase una guía metodológica para analizar los 
aspectos de gestión de suelo, reparto de cargas de urbanización y recuperación 
pública de los mayores valores del suelo generados por la acción del Estado y la 
Sociedad. Se presentarán y analizarán casos concretos de aplicación en 
América Latina y el resto del mundo. Mediante la realización de los trabajos 
prácticos y el análisis de casos, los/las estudiantes adquirirán los conocimientos 
necesarios para poder evaluar en su actuación profesional el alcance y 
razonabilidad de las políticas de gestión de suelo empleadas y proponer 
actualizaciones o reformas que favorezcan políticas virtuosas en ese sentido. 
 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
Combina exposiciones teóricas, debates sobre temas críticos, simulaciones y 
ejercicios prácticos grupales e individuales. 
 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
La evaluación de la curso tiene dos instancias: a) la primera comprende un 
cuestionario de preguntas a responder por escrito seguido de un debate que es 
utilizado como instrumento de evaluación del proceso; b) la segunda, consta de 
la realización de un ejercicio de resolución de una intervención urbana y de su 
financiamiento a través de diversos instrumentos de distribución equitativa de 
cargas y beneficios. 
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Ciudad y medio ambiente 
 



Curso teórico-práctico 
Carga horaria: 20 horas (15 teóricas - 5 prácticas)  
Duración: quincenal 
Carácter: obligatorio 
 



FUNDAMENTACIÓN 
En este año 2020 especialmente las modificaciones que el hombre ha generado 
al planeta nos confrontan con datos contundentes como los elevados niveles de 
contaminación al aire al agua al subsuelo que repercute irremediablemente en la 
calidad de vida de los seres vivos; la pérdida de la biodiversidad, disminución 
violenta de pulmones de oxígeno a causa de tala de árboles de manera 
indiscriminada, contaminación de aguas de mares lagunas y ríos, la aparición de 
epidemias y enfermedades crónicas (el caso de la pandemia del Coronavirus 19) 
o las derivadas de las fumigaciones con agrotóxicos  por mencionar alguno de 
los daños relacionados con el cambio climático. Este escenario sólo darse por 
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falta de conocimiento por parte de la población, de que cada acto de extracción 
sobre el ambiente es un impacto que favorece alguna respuesta de la tierra que 
pone en jaque nuestra existencia, como ocurre en este año 2020. La educación 
se vuelve un arma para frenar estas situaciones. UNESCO señala que la 
educación, es esencial para el desarrollo sostenible. Los/las ciudadanos/as del 
mundo tienen que encontrar su camino hacia la sostenibilidad, la base de 
conocimientos actual no contiene las soluciones a los problemas ambientales, 
sociales y económicos contemporáneos. Otra práctica que se requiere para dar 
respuesta a esta compleja situación es incorporar la interdisciplinariedad como 
una necesidad en el abordaje de las problemáticas en ambiente. Tomar 
conocimiento, sensibilizarse, ser conscientes y tomar acciones para mejorar el 
medio ambiente y la diversidad biológica, es hoy mandatorio. Se propone que 
los/las estudiantes se apropien de los contenidos y metodologías de las bases 
ambientales, con énfasis en el impacto ambiental humano y en las herramientas 
disponibles para su previsión, monitoreo y eventual mitigación. 
 



OBJETIVOS 
- Integrar conocimientos y metodologías para participar en la resolución de 
diferentes situaciones ambientales en ámbitos urbanos a diferentes escalas.  
- Desarrollar la capacidad de identificar conflictos ambientales y actuar para su 
correcta resolución. 
-Debatir e Interpretar la relación entre modelos de urbanización y la base 
ambiental, desde el paradigma de la complejidad. 
- Generar procesos de transformación natural y social que mejoren la relación 
sociedad naturaleza existente en espacios urbanos.  
- Desarrollar capacidades para generar políticas públicas, instrumentos de 
gestión e infraestructura que permitan mejorar situaciones ambientales 
conflictivas. 
- Desarrollar espíritu crítico y capacidad creativa adecuada a nuestra realidad. 
 



CONTENIDOS  
Unidad 1. Los problemas ambientales en la globalización. Concepto de 
desarrollo sostenible global. La urbanización y el medio ambiente. Globalización 
y Territorio. El ecotono entre el espacio rural y urbano: Planificación territorial.  
Unidad 2. La cuestión ambiental: paradigmas y teorías; bases ecológicas de la 
estructura y funcionamiento del territorio. Enfoque ecosistémico. La ciudad 
desde la mirada ambiental, requerimientos funcionales para el desarrollo de la 
vida. 
Unidad 3. Ecología: principios; niveles de organización y percepción. Parámetros 
por nivel. Ciclos y flujos. Nicho ecológico. Diversidad. Rol ecológico y ambiental 
de espacios naturales en ámbitos urbanos. Escalas. Sustentabilidad urbana: 
sistema ambiental frente a impactos de diversa magnitud.  
Unidad 4. La ciudad como sistema complejo: asentamientos, procesos 
socioeconómicos y ecológicos. Paisaje urbano y su estructura urbana. Forma y 
función. Gestión del ambiente urbano. Cuestiones patrimoniales. Indicadores de 
sustentabilidad. Aplicaciones al caso Córdoba. 
 



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
Se realizarán visitas interpretativas con la guía docente, en espacios de interfase 
de ciudad y naturaleza en la ciudad de Córdoba. En este trabajo de campo se 
desarrollarán aspectos metodológicos y conceptos prácticos de diálogo e 











41 



 



incorporación de criterios ambientalmente sostenibles en la planificación, 
proyecto y gestión de la ciudad. La casuística presentada y las recomendaciones 
para la actuación serán aplicadas en la elaboración del trabajo práctico, que 
propones tomar datos concretos del territorio y analizar la situación ambiental 
dada para generar una propuesta alternativa a partir del análisis de los datos. 
 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
Se busca que el/la estudiante desarrolle actividades participativas permanentes 
y se integre en equipos que le aporten diferentes miradas, contenidos y debate 
que se plasmen en criterios concretos en los proyectos a trabajar. Se propone 
un curso eminentemente teórico-práctico. Se propende a un trabajo en equipo 
con instancias individuales. Se completa con una salida a campo. 
 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
Se realizará un estudio de caso con propuestas alternativas. Para ello se realiza 
una salida a campo (lugar de la ciudad de Córdoba a determinar) a los efectos 
de tomar datos concretos del territorio y analizar la situación ambiental dada. Se 
requiere a partir del análisis de los datos, generar una propuesta alternativa. 
Podrá realizarse en equipo.  
La evaluación como parte integrante del modelo didáctico debe ser continua de 
forma tal que integre procesos y productos. La evaluación del proceso permitirá 
constatar el progreso en la construcción e integración de los aprendizajes como 
así también identificar los aspectos que los favorecen o dificultan. Se realizará 
un seguimiento personal y permanente de los procesos conceptuales mediante 
grillas de seguimiento. Evaluación grupal final con aplicación de los 
conocimientos integrados. 
 



BIBLIOGRAFÍA  
Albán Crespo, S.C. Peralta Urgilés, M.B. (2017) Propuesta de un índice de 
calidad ambiental para el área urbana de Cuenca. Cuenca, Ecuador: Universidad 
del Azuay. 
 



Busquets, J., Cortina, A. (Coords.). (2008) Gestión del paisaje. Manual de 
protección, gestión y ordenación del paisaje, Barcelona: Ariel. 
  



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



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



Leff, E. (2002) Saber ambiental. Sustentabilidad, racionalidad, complejidad y 
poder. México: Editorial siglo XXI.  
 



Tyler Miller, G. (2007) Ciencia Ambiental, Desarrollo sostenible. Un enfoque 
integral, México: CENGAGE Learning. 
 



Romero, H., Salgado, M., & Smith, P. (2010). Cambios climáticos y climas 
urbanos: Relaciones entre zonas termales y condiciones socioeconómicas de la 
población de Santiago de Chile. Revista INVI, 25(70), 151-179.  
 



Vásquez, A. E. (2016) Infraestructura verde, servicios ecosistémicos y sus 
aportes para enfrentar el cambio climático en ciudades : el caso del corredor 
ribereño del río Mapocho en Santiago de Chile. Revista de Geografía Norte 
Grande, 63, 63–86.  
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Sistemas de información geográfica  
 



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



FUNDAMENTOS 
La complejidad del análisis urbano, así como la planificación requieren de 
diversidad de instrumentos conceptuales y operativos. Las cartografías son uno 
de ellos y para ello es importante conceptualizar su especificidad, así como el 
desarrollo de metodologías que permitan su aplicación a la comprensión, 
explicación y transformación de la realidad. El desarrollo de los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) en las últimas décadas los ha convertido en una 
herramienta indispensable en los procesos de gestión urbana, por lo que se hace 
necesario un reconocimiento de las diversas potencialidades de los mismos y 
sus posibilidades de utilización en la etapa de formación de maestrandos/as así 
como en el futuro ejercicio profesional. 
 



OBJETIVOS 
- Desarrollar fundamentos teóricos de las problemáticas urbanas, en particular 
vinculados a la representación de la realidad. 
- Comprender el concepto de Sistemas de información geográfica y sus 
posibilidades de aplicación al análisis, planificación y gestión urbana. 
- Reconocer los diferentes sistemas y los requerimientos informacionales para 
su utilización.  
- Transferir conceptos y metodologías a partir del desarrollo de ejercitaciones 
prácticas. 
 



CONTENIDOS 
Unidad 1: Marco teórico de los Sistemas de Información Geográfica. Cartografías 
de la complejidad urbana: Sistema de objetos y Sistema de acciones. Territorio: 
Transformaciones física y apropiaciones territoriales. Temporalidades. 
Conceptos básicos de SIG (historia, estado actual, y tendencias) y la ciencia de 
la información geográfica. Aplicaciones. 
 



Unidad 2: Los Sistemas de Información Geográfica. Pasos en el montaje de un 
SIG dentro del contexto de la planificación ambiental urbana. Localización, 
preparación y entrada de datos, Bases de datos, análisis y modelamiento, Salida 
de datos y cartografiado. Formatos vectoriales y raster. Articulación con bases 
de datos. Posibilidades de procesamiento y expresión de variables en el espacio. 
Software disponible en el mercado. Software libre. Software en la nube. 
Infraestructura de datos espaciales. Estandares. Intercambio de datos. 
Ejemplos de aplicación a la Planificación y Gestión urbana. Construcción de 
Mapas. Casos Prácticos. 
 



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
La totalidad del curso se realiza con acceso y uso a la tecnología objeto de 
estudio, permitiendo de esa manera un ejercicio directo que permite la 
comprensión del sistema y su uso en la práctica profesional. La realización del 
trabajo práctico responde a este mismo criterio y es un resultado directo de la 
práctica realizada en clase. 
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
En una instancia previa al encuentro presencial se envía material para lectura y 
preparación de presentación de un caso de aplicación. La idea es que funcione 
como clase invertida donde el/la estudiante llegue al espacio del seminario con 
conocimientos teóricos previos y preguntas para desarrollar el seminario. 
Introducción teórica y presentación de casos por parte del estudiantado con 
discusión colectiva. 
Instalación de software en PC propia y reconocimiento básico del mismo. 
Desarrollo de ejercicios de complejidad baja a media de entre 1.30 a 2.00. Son 
ejercicios guiados que tienen un respaldo bibliográfico que se llevan los 
estudiantes como instrumento de trabajo posterior. 
Cierre con armado de una propuesta de posible uso del SIG para Trabajo Final 
de Maestría. 
Es necesario contar con una notebook para el desarrollo de los ejercicios. 
 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
Hay una evaluación cualitativa de seguimiento desde la exposición en seminario 
como de los ejercicios desarrollados, buscando reconocer la incorporación de 
conceptos y la lógica relacional operativa de los SIG, así como su aplicación a 
tareas de investigación y trabajo profesional. 
La calificación final la define un Trabajo Práctico semi-estructurado donde se 
aplican los conceptos trabajados en el curso. Para el desarrollo del mismo 
reciben información y una guía de trabajo con la opción de tutoriado. Disponen 
de tres semanas para su desarrollo. 
 



BIBLIOGRAFÍA 
Barredo Cano, J. I. (1996). Sistemas de Información Geográfica y Evaluación 
Multicriterio. Madrid: Editorial Rama. 
 



Bernabé-Poveda, M. Á., & López-Vázquez, C. M. (2012). Fundamentos de las 
infraestructuras de datos espaciales (IDE). Biblioteca Online SL. 
 



Buzai, G. D., & Baxendale, C. A. (2006). Análisis socioespacial con sistemas de 
información geográfica. Buenos Aires, Edit. Gepama. 
 



Buzai, G. D. (2006). Sistemas de Información Geográfica (SIG) y cartografía 
temática. Métodos y técnicas para el trabajo en el aula. Buenos Aires: Edit. 
Gepama. 
 



Buzai, G. D., & Baxendale, C. A., Humacata, L., & Principi, N (2016). Sistemas 
de Información Geográfica (SIG): Teoría y aplicación. Luján, 
Argentina:Universidad Nacional de Luján. 
 



Erba, D. A. (2006). Sistemas de Información Geográfica Aplicados a Estudios 
Urbanos: Experiencias Latinoamericanas. EEUU: Lincoln Institute of Land Policy 
 



IDERA. (2016) Descripción de Datos Básicos y Fundamentales. 
http://www.idera.gob.ar/images/stories/downloads/catalogo/DescripcinCatlogod
eOG_V2.5_IDE RA.pdf. 
 



IDERA. (2016). Estructura del Catálogo de Objetos Geográficos de IDERA.  
http://www.idera.gob.ar/images/stories/downloads/catalogo/DescripcinCatlogod
eOG_V2.5_IDE RA.pdf.  
 



Moreno, A. (2008). Sistemas y análisis de la Información geográfica – Manual de 
autoaprendizaje de ARCGIS. Buenos Aires: Alfaomega 2da edición. 





http://www.idera.gob.ar/images/stories/downloads/catalogo/DescripcinCatlogodeOG_V2.5_IDE%20RA.pdf


http://www.idera.gob.ar/images/stories/downloads/catalogo/DescripcinCatlogodeOG_V2.5_IDE%20RA.pdf
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Olaya, V. (2009). Sistemas de Información Geográfica libres y geodatos libres 
como elementos de desarrollo. Cuadernos Internacionales de Tecnología para 
el Desarrollo Humano, 2009, núm. 8. 
 



Olaya, V. (2014). Sistemas de Información Geográfica. Libro SIG 
https://www.osgeo.org/ 
 



Piumetto, M. (2012). Usos y Aplicaciones de los Sistemas de Información 
Geográfica. Lincoln Institute of Land Policy 
 



Santos Preciado, J. M (2005) Sistemas de Información Geográfica, Madrid: 
U.N.E.D. 
 
 



BLOQUE 3. Desarrollo urbano y sociedad 
 



Economía urbana y proyectos de inversión  
 



Curso teórico-práctico 
Carga horaria: 40 horas (25 teóricas - 15 prácticas)  
Duración: mensual 
Carácter: obligatorio 
 



FUNDAMENTACIÓN 
Hay actividades y procesos económicos que se desarrollan en las ciudades, pero 
también hay una economía que es propia y específica de las ciudades. Tenemos 
entonces tres grandes cuestiones a considerar en materia de economía urbana:  
-La renta del suelo urbano en sus distintas formas (comercial, residencial, o 
industrial). Ésta es la economía propia de las ciudades.  
-La influencia que tienen sobre el desarrollo de los mercados privados, en tanto 
son lugares de producción y consumo de bienes y servicios.  
-La influencia sobre la economía del sector público, especialmente en los 
aspectos tributarios y en el financiamiento de obras y servicios públicos: redes 
de infraestructura, educación y salud pública.  
Estos dos últimos son los aspectos de la economía desarrollada en las ciudades.  
Por otro lado, el desarrollo urbano y la implementación de políticas, programas y 
proyectos resultantes de procesos de planificación urbana y territorial requieren 
de inversiones públicas, privadas y sociales.  
Todas estas consideraciones hacen necesario el conocimiento por parte del/de 
la urbanista, cualquiera sea su formación de base, de nociones básicas sobre el 
funcionamiento de las economías urbanas y de los instrumentos que permiten la 
evaluación y toma de decisiones sobre proyectos de inversión. 
 



OBJETIVOS 
- Comprender los aspectos básicos de la macroeconomía y las distintas visiones 
teórico-políticas sobre la disciplina.  
- Comprender los aspectos económicos que se desarrollan en la ciudad y el 
territorio (mercados privados, cuentas públicas y economía social) y aquellos que 
son específicamente urbano-territoriales, con principal atención a la renta del 
suelo y al financiamiento de las políticas públicas. 
- Analizar críticamente las distintas consecuencias de los enfoques vinculados a 
la globalización de la economía y aquellos relacionados al desarrollo local, y en 
especial su articulación con las políticas urbanas y territoriales. 





https://www.osgeo.org/
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- Desarrollar enfoques conceptuales y metodológicos de evaluación de proyectos 
de inversión. 
 



CONTENIDOS  
Unidad 1. Enfoques y paradigmas sobre desarrollo y crecimiento. Desarrollo 
local y su articulación con políticas urbanas.  
Unidad 2. Economía de ciudades: Modelos de la estructura interna de la ciudad 
y localización de actividades económicas. Regiones económicas. Cadenas y 
tramas productivas. Procesos de segmentación socioeconómica. Economía 
informal.  
Unidad 3. Diseño y formulación de proyectos. Enfoque financiero. Cuadros de 
inversión, costos e ingresos. Flujo de caja proyectado. Costo de oportunidad. 
Indicadores para la evaluación financiera. VPN, TIR, B/C, PR, IVAN. Fortalezas 
y debilidades. Análisis e interpretación de resultados, sensibilidad, riesgo. Reglas 
de decisión.  
Unidad 4. Estudio del financiamiento, alternativas, evaluación. Apalancamiento. 
Financiamiento no tradicional y otros instrumentos. Instrumentos de 
financiamiento de Proyectos Urbanos.  
Unidad 5. Enfoque social. Identificación y valoración social de costos y 
beneficios. Costo de oportunidad social. Efectos. Indicadores de evaluación 
social de proyectos.  
 



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA  
Durante el desarrollo del espacio curricular, los/las estudiantes recibirán 
capacitación para realizar en clase una ejercicio de evaluación financiera de un 
proyecto de inversión pública, privada o social, con instrumentos utilizados en la 
práctica profesional. De esta manera estarán en condiciones de entender la 
aplicación de esos instrumentos en su experiencia profesional y, especialmente, 
de comprender los mecanismos que permiten evaluar la rentabilidad económica 
y social de un proyecto urbano-territorial, así como proponer variantes que 
permitan ajustar los términos y condiciones de la inversión. 
 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
Se realizarán exposiciones teóricas, presentación de casos y ejercitaciones de 
transferencia en clase. 
 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
La evaluación final del curso se realizará sobre la base de un trabajo de 
evaluación de un proyecto de inversión pública, privada o social.  
 



BIBLIOGRAFÍA 
Albuquerque Llorens, Francisco, Mattos, Carlos A. De, Jordán Fuchs, Rodrigo 
(1990) Revolución tecnológica y reestructuración productiva: impactos y desafíos 
territoriales, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y 
Social, Chile: Instituto de Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, IEU, PUC, Grupo Editor Latinoamericano. 
 



Ciccolella, Pablo (1999) Globalización y dualización en la Región Metropolitana 
de Buenos Aires. Grandes inversiones y reestructuración socioterritorial en los 
años noventa, en EURE, Vol. 25. 
 



Jacobs, Jane (1975) La economía de las ciudades, Barcelona: Penísula. 
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Jaramillo, S. (2001) La Experiencia Colombiana en la Recuperación Estatal de 
los Incrementos del Precio del Suelo. La Contribución de Valorización y la 
Participación en Plusvalías, en Recuperación de plusvalías en América Latina: 
Alternativas para el Desarrollo Urbano. EEUU: Lincoln Institute of Land Policy. 
Massachussets.  
 



Jaramillo, Samuel (1994) Hacia una Teoría de la Renta del Suelo Urbano. 
Bogotá: Ediciones Uniandes.  
 



Mattos, Carlos A. De; Hiernaux, Nicolás; Restrepo Botero, Darío (Comps.) (1998) 
Globalización y territorio. Impactos y perspectivas, Chile: Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Instituto de Estudios Urbanos, FCE. 
 



Moseley, Malcolm J. (1977) Centros de crecimiento en la planificación espacial, 
Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local. 
 



Sandroni, Paulo (2004) Financiamiento de grandes proyectos urbanos, en 
Lungo, Mario (Comp.) Grandes proyectos urbanos, El Salvador: UCA. 
 



Topalov, Christian (1979) La urbanización capitalista, algunos elementos para su 
análisis. México: Edicol.  
 
 



Ciencias sociales y vida urbana 
 



Curso teórico-práctico 
Carga horaria: 20 horas (15 teóricas - 5 prácticas)  
Duración: quincenal 
Carácter: obligatorio 
 



FUNDAMENTACIÓN 
Esta materia ofrece un recorrido crítico por autores clásicos y 
contemporáneos provenientes de la sociología, pero también de la 
geografía humana y la antropología, que ofrecen diversos abordajes 
teórico-metodológicos capaces de brindar un panorama en torno a una 
serie de problemas vinculados a la vida urbana de las metrópolis 
contemporáneas, la explicación y comprensión del espacio urbano, sus 
tendencias y contradicciones.  
El estudio de la ciudad y la vida urbana constituye una de las 
preocupaciones fundantes de las ciencias sociales y en particular de la 
sociología. El programa abre con una introducción sobre qué significa 
pensar sociológicamente, para luego detenernos en la pregunta sobre qué 
significar pensar la ciudad y la vida urbana desde las ciencias sociales y 
cómo abordar la relación entre espacio y sociedad. Los padres fundadores 
de la sociología no reconocieron la ciudad y lo urbano como un objeto de 
estudio, sino que, tal como señala Nisbet, todas las proposiciones 
sociológicas de fines del siglo XIX y comienzos del XX, entendieron la 
ciudad como el ámbito o “locus” de la desorganización, la alienación y el 
aislamiento mental (Nisbet, 1990). En ese contexto, una serie de textos 
clásicos nos acercan a lecturas en las que modernidad, metrópoli y 
experiencia urbana se solapan.   
El recorrido continúa por reflexiones posteriores que sedimentarán -hacia 
mitad del siglo XX- en la conformación de un corpus que, aunque 
heterogéneo, considera el espacio urbano ya no un escenario, sino factor 











47 



 



central en la explicación de procesos sociales. Desde entonces, pensar la 
ciudad y la vida urbana desde la sociología, la antropología y la geografía, 
implica partir de la recíproca relación entre estructuras espaciales y 
sociales, la consideración de que la ciudad es constrictiva y habilitante de 
prácticas, productora y producto de procesos y relaciones sociales de 
actores situados históricamente. 
A partir de allí, las distintas unidades recorren una serie de núcleos 
problemáticos que, sin agotarlos, son parte de las dimensiones 
estructurantes de la vida urbana contemporánea: la compresión espacio-
temporal, la segregación urbana y los modos contemporáneos que asume 
la desigualdad socio-espacial, las movilidades urbanas, la producción de 
fronteras y la conflictividad urbano-territorial.  
 



OBJETIVOS 
- Desarrollar contenidos teóricos y metodológicos para la comprensión de 
las distintas dimensiones de la vida urbana que están en juego en el 
desarrollo urbano y territorial. 
- Analizar críticamente los procesos sociales urbanos como campos de 
disputas entre actores, lógicas e intereses diversos, donde lo que está en 
juego es cómo distribuir los costos y los beneficios de la urbanización.   
- Evaluar intervenciones concretas y sus efectos sobre la vida urbana. 
 



CONTENIDOS  
Unidad 1. Ciudad y vida urbana. La tradición sociológica. Mapa de 
tradiciones y principales nociones desarrolladas por las ciencias sociales 
para pensar la vida urbana y la ciudad. Espacio público y privado: una 
tensión básica de la vida urbana. La vida en la ciudad moderna occidental. 
Vida pública y privada. Estructuración, usos y prácticas del espacio. Unidad 
2. Espacio urbano y capitalismo. La ciudad como espacio socialmente 
diferenciado y la importancia de la localización. De la segregación a la 
fragmentación socio espacial.  
Unidad 3. Los procesos multiactorales. Conflictos urbanos y participación 
ciudadana. Dinámicas de los conflictos urbanos. Actores y lógicas. El papel 
de la judicialización de los conflictos y la emergencia de dispositivos de 
participación ciudadana. Herramientas e instrumentos vinculados al 
desarrollo territorial y urbano. 
 



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
Se presentarán casos y experiencias concretas de conflictos urbanos y procesos 
de mediación y participación, en algunos casos con presentación directa por 
actores sociales involucrados/as. Se presentarán y ejercitarán herramientas e 
instrumentos de aplicación práctica en el ejercicio de la actividad urbanística. El 
trabajo práctico permitirá a los/las estudiantes comprender los alcances y 
mecanismos por los cuales las ciencias sociales pueden aportar a la correcta 
ejecución de planes, programa y proyectos urbanos. Estas prácticas permitirán 
además una valoración especial de la importancia de los procesos participativos 
en el ejercicio de la disciplina. 
 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
La modalidad del dictado de la materia es presencial. Consiste en exposiciones 
donde serán presentados los conceptos y tópicos de cada unidad en la que se 
estructura la materia. Se presupone la lectura previa de la bibliografía obligatoria 
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señalada en cada unidad. La exposición apunta a profundizar la comprensión de 
esa bibliografía, a reafirmar los principales conceptos planteados y a establecer 
relaciones entre distintos enfoques presentados. Luego de la exposición 
realizada por el/la docente al inicio de cada unidad temática, se procederá a la 
presentación de casos a partir de los cuales hacer jugar las herramientas 
analíticas planteadas, abriendo el debate y pretendiendo una intensa 
participación. En esa instancia se invitará en algunas de las sesiones a docentes-
investigadores/as que aporten hallazgos de investigaciones empíricas ligadas a 
las temáticas del seminario.  
 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
El curso será evaluado mediante un trabajo final escrito individual. Se utilizará 
parte de la última sesión para acordar con cada uno de los/las participantes, qué 
temas y qué casos abordarán en el trabajo final, teniendo siempre como 
propósito el abordaje de un problema y el uso crítico de las categorías analíticas 
estudiadas.  
 



BIBLIOGRAFÍA 
Unidad I. La ciudad y la vida urbana desde las ciencias sociales 
Bibliografía Obligatoria 
Celdeño Pérez, M (2009) Ciudad y vida urbana: un esbozo teórico en Periferia 
Núm. 10.  
 



Garcia Canclini, N. (2005) Imaginarios Urbanos. Buenos Aires: Eudeba. 
 



Magnani, J. (2002) De perto e de dentro: notas para uma etnografia urbana De 
perto e de dentro: notas para uma etnografia urbana. Revista Brasileira de 
CiênciasSociais, 17 (49), 11-29 
 



Marqués, J.-V. (1981) No es natural. Para una sociología de la vida. Barcelona: 
Anagrama. 
  



Mills, Charles Wright. (2003). La promesa. La imaginación sociológica. México: 
FCE. Pp. 23-43. 
 



Simmel, George, (1983): La metrópolis y la vida mental, en Estudios Políticos, 
vol 2, México. 
 



Park, R. (1999). La ciudad y otros ensayos de ecología urbana. Barcelona: 
Serbal.  
 



Bibliografía complementaria 
Altomare, M. (2012) Acción social y orden social en la sociología de Giddens. 
Revista de ciencias sociales, segunda época Nº 22, primavera de 2012, pp. 125-
13 
 



Chapagne, P.; Lenoir, R.; Merllie D. Y Pinto L. (1993) La iniciación a la práctica 
sociológica, Madrid: Siglo XXI. 
 



Giddens, A. (2000) Sociología. 3ª Edición Revisada. Madrid: Alianza Editorial 
S.A. 
 



Lahire, B. (2016) En defensa de la sociología. Contra el mito de que los 
sociólogos son unos charlatanes, justifican a los delincuentes y distorsionan la 
realidad. Buenos Aires: Siglo Veintiuno. 
 



Lahire, B.  (2006) El espíritu sociológico, Buenos Aires: Ed Manantial. 
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Rosa, P. (2009). La ciencia que se está haciendo: Reflexiones metodológicas de 
la mano de Pierre Bourdieu. Revista de temas sociales, Kairos: (24), s/n. 
 



Unidad II. Espacio público y espacio privado: una tensión básica de la vida 
urbana 
Bibliografía Obligatoria 
Bahrdt  H. (1970) La moderna metrópolis. Reflexiones sociológicas sobre la 
construcción en las ciudades.  Buenos Aires: EUDEBA. 
 



Giglia, A. (2017) Espacios públicos, sociabilidad y orden urbano. Algunas 
reflexiones desde la ciudad de México sobre el auge de las políticas de 
revitalización urbana, en  Cuestión Urbana - Año 2 Nro. 2 – 2017 
 



Prost, A. (2001), Fronteras y espacios de lo privado en Ariés, Philippe y Duby, 
Georges (dirs.), Historia de la vida Privada, Tomo 5, De la Primera Guerra 
Mundial hasta nuestros días, Madrid: Taurus- Santillana.  
 



Sennett, R. (2011). El declive del hombre público. Barcelona: Anagrama. 
 



Bibliografía complementaria 
García Canclini, N. (1996) Público-privado: la ciudad desdibujada. 
Revista  Alteridades. 11. 
 



Elias, N. (1998) ¿"L'Espace privé", "Privatraum" o "espacio privado"? en Elias, N 
(ed.). La civilización de los padres y otros ensayos. Bogotá:  Ed.Norma. 
 



Vincent, G. (2001) La vida privada en la ciudad, en Ariés, Philippe y Duby, 
Georges (dirs.), Historia de la vida Privada, Tomo 5, De la Primera Guerra 
Mundial hasta nuestros días, Madrid: Taurus- Santillana. 
 



Unidad III. La urbanización capitalista  
Bibliografía Obligatoria 
Harvey, D. (1977) Procesos sociales y forma espacial: los problemas 
conceptuales de la planificación urbana en Urbanismo y desigualdad social. 
Madrid: Siglo XX.  
 



Harvey, D. (1990) La condición de la posmodernidad.  Investigación sobre los 
orígenes del cambio cultural, Buenos Aires: Amorrortu. 
 



Harvey, David (2004)  El nuevo imperialismo. Madrid: Editorial Akal. 
 



Castells, M (1999) La Era de la Información, economía, sociedad y cultura. Vol. 
I: La sociedad en red. Madrid: Alianza.  
 



Lefebvre, H. (2013) La producción social del espacio. Madrid: Capitán Swing. 
 



Sassen, Saskia (2007) Una Sociología de la globalización. Buenos Aires: Akal. 
 



Massey, Doreen (1984) Introducción. La geografía importa, en Albet, A. y 
Benach, N. (2012)  Un sentido global del lugar. Barcelona¨ICARIA 
 



Bibliografía complementaria 
Harvey, D. (2007) Una geografía urbana posiblel. Buenos Aires: Edhasa. 
 



Castells, M. (1999) La Era de la Información, economía, sociedad y cultura. Vol. 
I: La sociedad en red. Madrid: Alianza.  
 



Castells, M.  (1978) La cuestión urbana. México: Siglo XXI. 
 



Cuenya, B. y Corral, M. (2011). Empresarialismo, economía del suelo y grandes 
proyectos urbanos: el modelo de Puerto Madero en Buenos Aires. Revista EURE 
37, (11), 25-45.  
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De Mattos, C. A., (2016).  Financiarización, valorización inmobiliaria del capital y 
mercantilización de la metamorfosis urbana. En Sociologías, 18 (Mayo-Agosto).  
 



Lipietz, A. (1994) El posfordismo y sus espacios Las relaciones capital-trabajo 
en el mundo. Serie Seminarios Intensivos de Investigación Documento de 
Trabajo Nº 4. PIETTE-CONICET 
 



Mendez, R. (1997) Geografía Económica. La lógica espacial del capitalismo 
global. Barcelona: Ariel. 
 



Smith, N. (2012) La nueva frontera urbana. Ciudad revanchista y gentrificación. 
Madrid: Traficantes de sueños.  
 



Topalov, C. (1992) La urbanización capitalista. México: Edicol 
 



Unidad IV. Desigualdades y vida urbana 
Bibliografía Obligatoria 
Abramo, Pedro (2002) Uma teoría econômica da favela: quatro notas sobre o 
mercado imobiliário informal em favelas e a mobilidade residencial dos pobres, 
en: Revista Cadernos Ippur. Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e 
Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Vol. XVI, Nº 2, pág. 34-50. 
 



Bourdieu, Pierre (2010) La miseria del mundo. Buenos Aires: FCE. 
 



Duhau, E. (2013). La división social del espacio metropolitano. En Nueva 
Sociedad (243), 79-91. 
 



Harvey, D. (1977) Urbanismo y Desigualdad social. Madrid: Siglo XXI. 
 



Jirón, Paola; Lange, Carlos; Bertrand, María (2010) Exclusión y desigualdad 
espacial: Retrato desde la movilidad cotidiana, en: Revista INVI, Vol. 25, Nº 68, 
pág. 15-57. 
 



Mansilla, P. (2018) Accesibilidad y movilidad cotidiana, en Zunino Singh, 
Giudicci, G. y Jirón, P. Términos clave para los estudios de movilidad en América 
Latina. Buenos Aires: Biblos. Pp. 25-32. 
 



Sabatini, Francisco (2006) La segregación social del espacio en las ciudades de 
América Latina. Documentos del Instituto  de Estudios Urbanos y Territoriales. 
Serie Azul no. 35. BID. 
 



Saraví, Gonzalo (2008) Mundos aislados. Segregación urbana y desigualdad en 
la ciudad de Méxic”, en: Revista EURE 34, 103, 93-110. 
 



Elguezabal, Eleonora (2018) Fronteras urbanas. Los mundos sociales de las 
torres de Buenos Aires, Buenos Aires: Café de las Ciudades. 
 



Kessler, G. (2011) Exclusión social y desigualdad ¿nociones útiles para pensar 
la estructura social argentina? En Lavboratorio: revista de estudios sobre cambio 
estructural y desigualdad social, ISSN-e 1852-4435, Nº. 24,  (Ejemplar dedicado 
a: Reactualizando los debates acerca de la estructura y la movilidad social), 
págs. 4-18. 
 



Pirez, P. (2017)  El circuito perverso: exclusión, estigma, represión en Borja,J. 
Carrión, F. y Corti,M. (coords.) La ciudad resistentes, ciudades posibles. 
Barcelona: UOC. 
 



Bibliografía Complementaria 
Carman, M. (2015): Cercanías espaciales y distancias morales en el Gran 
Buenos Aires, en: Kessler, Gabriel (Dir.) El Gran Buenos Aires, Historia de la 
provincia de Buenos Aires. Vol. 6, Buenos Aires: UNIPE / EDHASA. Pp.521-549 





https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7661


https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7661


https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/391469


https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/391469
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Bermudez, N. Y Previtali, M. (2014) Merodear la ciudad Miradas antropológicas 
sobre espacio urbano e “inseguridad” en Córdoba. Córdoba: UNC  
 



Duhau y Giglia (2008) Las reglas del desorden. Habitar la metrópoli. México, DF.: 
SXXI. 
 



Kralich, Susana (2000) Transporte urbano, accesibilidad y situación 
socioeconómica en los partidos del Gran Buenos Aires, en: Primera Reunión 
Anual sobre Pobreza y Distribución del Ingreso. Buenos Aires: Universidad 
Torcuato Di Tella. Departamento de Economía.  
 



Kaztman, Rubén (2001) Seducidos y abandonados. El aislamiento social de los 
pobres urbanos. Revista CEPAL (75), 175-189. 
 



Hernández, Diego (2012) Activos y estructuras de oportunidades de movilidad. 
Una propuesta analítica para el estudio de la accesibilidad por transporte público, 
el bienestar y la equidad, en: Revista EURE, Vol. 38, Nº 115, pág. 117-135. 
 



Miglierina, D. Y Pereyra Iraola, V. (2018) Inmovilidad, en  Zunino Singh, Giudicci, 
G. y Jirón, P. Términos clave para los estudios de movilidad en América Latina. 
Buenos Aires: Biblos.  
 



Segura, Ramiro (2012) Elementos para una crítica de la noción de segregación 
residencial socio económica. Desigualdades, desplazamientos e interacciones 
en la periferia de La Plata, en: Quid16, N° 2, pág. 106-132. 
 



Svampa, M. (2004) Las dimensiones de la homogeneidad social, en La brecha 
urbana. Countries y barrios privados. Buenos Aires: Capital Intelectual.  
 



Prévot-Schapira, Marie-France (2001): Fragmentación espacial y social. 
Conceptos y realidades, en: Perfiles Latinoamericanos 19, 33-56. 
 



Saraví, Gonzalo (2016) Miradas recíprocas: representaciones de la desigualdad 
en Revista Mexicana de Sociología, 78, pp. 409-436. 
   



Wacquant, L. (2009) La estigmatización territorial en la edad de la marginalidad 
avanzada. En Renglones, revista arbitrada en ciencias sociales y humanidades, 
núm.60. Tlaquepaque, Jalisco: ITESO.  
 



Unidad V. Actores y Conflictos Urbanos  
Bibliografía obligatoria 
Azuela, A. Y Cosacov, N. (2013). Transformaciones urbanas y reivindicaciones 
ambientales: En torno a la productividad social del conflicto por la construcción 
de edificios en la Ciudad de Buenos Aires. Santiago de Chile: EURE, 39(118), 
149-172. 
 



Merlinsky, G. (2003) Introducción. La cuestión ambiental en la agenda pública. 
En Merlinsky, G. (comp.) Cartografías del conflicto ambiental en Argentina. 
Buenso Aires: Ediciones CICUS. 
 



Mele, Patrice (2016)  ¿Qué producen los conflictos urbanos? , en F. Carrión, J. 
Erazo (coord.), EL derecho a la ciudad en América Latina, Visiones desde la 
política. México: UNAM, Coordinación de Humanidades, PUEC, CIALC, 
IDRC/CRDI. 
 



Von Lüken, M. (2017) El conflicto como abordaje de la conformación urbana. El 
caso del puente Letizia en Córdoba, Argentina en Boy, M. y Perelman, M. 
Fronteras en la ciudad. (Re) Producción de desigualdades y conflictos urbanos. 
Buenos Aires: Teseo. 
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Castells, M. (2008). Movimientos sociales urbanos. México: Siglo XXI. 
 



Gallano, H. R. (2008) (Vi)viendo la lucha por la ciudad. Actores y conflictos 
urbanos en América latina. Santiago de Chile: Documento de trabajo 
Corporación SUR de estudios sociales y educación. 
 



Bibliografía complementaria 
Huarte Trujillo, T. (2012) Conflictos urbanos y centralidad: el caso de las Colonia 
Roma e Hipódromo Condesa. En Coulomb Bosc R., Esquivel, M. T. y Ponce.  
 



Semicharo, G. (Coord.) Hábitat y centralidad en México. Un desafío sustentable.- 
(pp- 221-246) México D.F: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. 
 



Lorenc Valcarce, F. (2005) La sociología de los problemas públicos. Una 
perspectiva crítica para el estudio de las relaciones entre la sociedad y la política. 
Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas N° 12. 
  



Pirez, P.  (1995)  Actores sociales y gestión de la ciudad. En CIUDADES 28, 
octubre-diciembre 1995, RNIU, México. 
 



Sassen, S. (2003) De quién es la ciudad? Globalización y la constitución de 
nuevas demandas, en Los espectros de la globalización. Buenos Aires: FCE.  
 
 



Dinámicas de población y demografía 
 



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



FUNDAMENTACIÓN 
El presente curso se propone introducir al/a la estudiante en el manejo de teórico 
y práctico de las problemáticas socio-demográficas más importantes de los 
últimos tiempos en áreas urbanas, susceptibles de ser aplicados al proceso y 
dinámica urbana. Se pretende instrumentar al/a la estudiante en el uso de 
variables demográficas, mediante el manejo de estadísticas, censos y 
cuantificación de problemas relativos a la ciudad y su población, tales como 
estructura, composición y dinámica poblacional; tasas y tendencias de 
crecimiento; proyecciones poblacionales; composición de los hogares; relación 
de dependencia, pobreza urbana; vivienda y demanda habitacional. 
 



OBJETIVOS 
- Comprender conceptos y problemáticas socio-demográficas propias de las 
áreas urbanas y/o regionales, como principales actores en el objetivo de la 
Planificación Urbana. 
- Manejar conceptos de migración y distribución espacial de la población. 
Población rural, urbana. Densidad urbana y rural. 
- Analizar los problemas socio-demográficos más importantes a nivel urbano y 
territorial. 
- Analizar las características sobresalientes en la composición de los hogares y 
vivienda, cuantificación y demanda habitacional. 
- Analizar y manejar herramientas de medición poblacional: Censos, Encuestas 
de Hogares, grupos de interés. 
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CONTENIDOS  
Unidad 1. Aspectos conceptuales de la dinámica poblacional. Introducción a la 
problemática socio-demográfica. Estructura y dinámica de una población. 
Feminización de la población. Interpretación de pirámides de población. 
Conceptos de migración y distribución espacial de la población. Población y 
densidad rural-urbana. Problemas socio-demográficos.  
Unidad 2. Aspectos instrumentales de la dinámica poblacional. Herramientas de 
medición poblacional cuantitativas y cualitativas, gráficos e interpretación. 
Análisis y elaboración de informes socio-demográfico de áreas urbanas.  
Unidad 3. Estimaciones y proyecciones socio-demográficas. Mortalidad, 
Natalidad, y Migración. Pobreza y Tipos de hogares. Análisis cuali-cuantitativo. 
Déficit habitacional y demanda de vivienda. Crecimiento vegetativo. 
Composición social del hogar y la vivienda. Tasas de crecimiento y estimaciones. 
Aplicación a casos y grupos de interés para la planificación urbana.  
 



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
Se realizará en clase un ejercicio práctico consistente en el análisis culi-
cuantitativo e interpretación de una problemática socio-demográfica de una 
localidad, área o sector urbano en estudio por parte del/de la estudiante, y su 
consecuente proyección y análisis de conclusiones. Con este trabajo, el/la 
estudiante se capacitará en la aplicación concreta de los conocimientos e 
instrumentos adquiridos en la clase, con supervisión docente directa. 
 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
Cuatro clases teóricas de 2 horas de duración, con una actividad práctica que 
reforzará los aspectos tratados en la clase teórica. 
Las horas de clases restantes se emplearán para la profundización en un planteo 
y elaboración de un informe de caso práctico por parte del/de la estudiante, en 
relación con la localidad o sector urbano en estudio, y las proyecciones posibles 
para su planificación y/o gestión. 
Las clases contarán con presentaciones presenciales audiovisuales y tutorías a 
distancia, el material bibliográfico será provisto por el/la profesor/a, además de 
las guías de estudio, y bases de datos para el desarrollo de la actividad práctica. 
 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
La evaluación consistirá en la entrega por parte del/de la estudiante de la 
actividad Práctica planteada en la clase, consistente en el análisis culi-
cuantitativo e interpretación de una problemática socio-demográfica de una 
localidad, área o sector urbano en estudio por parte del/de la estudiante, y su 
consecuente proyección y análisis de conclusiones. 
El planteo del tema requerirá el estudio de la bibliografía provista por el equipo 
docente y el estudio de caso correspondiente. 
 



BIBLIOGRAFÍA 
Bibliografía Básica 
Aguirre, Rosario (octubre 2004) Familias urbanas del cono sur: transformaciones 
recientes. Argentina, Chile y Uruguay. Departamento de Sociología. Universidad 
de la República del Uruguay. En CEPAL. Reunión de expertos. Cambio de las 
familias en el marco de las transformaciones globales: necesidad de políticas 
públicas eficaces.  Santiago de Chile. 
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Arriagada Luco, Camilo (enero 2003) La dinámica demográfica y el sector 
habitacional en América Latina, en Centro Latinoamericano y Caribeño de 
Demografía (CELADE) -División de Población. Población y desarrollo,  Santiago 
de Chile. 
 



Arriagada Luco, Camilo (octubre 2003) América Latina: información y 
herramientas socio-demográficas para analizar y atender el déficit habitacional. 
Proyecto Regional de Población CELADE-UNFPA (Fondo de Población de las 
Naciones Unidas) Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) 
– División de Población. Población y desarrollo,  Santiago de Chile.  
 



Peralta, Carolina; Díaz, Cecilia (2007) Componentes Demográficos de la 
Demanda a través del Censo y otras Fuentes (Documento de Cátedra) Córdoba, 
MGDH, FAUD, UNC. 
 



Peralta, Carolina;  Díaz, Cecilia (2008) Definiciones de algunos indicadores 
demográficos”. Guía para los Estudiantes. Córdoba, MGDH, FAUD, UNC. 
 



Peralta, Carolina; Díaz, Cecilia (2008) Déficit habitacional. Definiciones y 
herramientas de medición. (Documento de Información general). Córdoba, 
MGDH, FAUD, UNC. 
 



Satherwaite, David (1997) Ciudades sustentables o ciudades que contribuyen al 
desarrollo sustentable, en UrbanStudies. Vol 34. N° 10. 
 



Torrado, Susana (2004) Historia de la familia Argentina. 1970-2000. Buenos 
Aires: Ed. Sudamericana. 
 



Bibliografía complementaria por temas: 
Envejecimiento poblacional: 
CEPAL (2004) Caracterización socio-económica de las condiciones de vida del 
adulto mayor. Cap 4. En Panorama social de América Latina · 1999-2000. 110. 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 
 



Chackiel, Juan (2000) Población latinoamericana: ¿hacia una relación de 
Dependencia favorable?- En Población y Desarrollo N° 4. Santiago de Chile: 
Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE). División de 
Población.  
 



Giraldo, Liliana (2019) Reseña: Población y envejecimiento. Pasado, presente y 
futuro en la investigación socio-demográfica Disponible en: 
https://doi.org/10.31406/relap2019.v13.i1.n24 
 



Yerpez, Joël  (2005) Áreas urbanas y personas mayores, ordenación urbana y 
ancianos. Researcher at the “InstitutNational de Recherche sur les Transports et 
leurSécurité” (INRETS), Salon de Provence, France 
 



Pobreza: 
INDEC (septiembre 2003) El estudio de la pobreza con datos censales: Índice 
de privación material de los hogares (IPMH). Algunos resultados desde la 
perspectiva de género. Dirección Nacional de Estadísticas Sociales y de 
Población. La Paz, Bolivia: Dirección de estadísticas poblacionales. 
Presentación en la reunión técnica sobre la incorporación de la perspectiva de 
género en la medición de la pobreza.  
 



Sepúlveda Ocampo, Rubén (2010) Pobreza, y proceso de urbanización en 
América Latina. Reflexiones a partir de la experiencia reciente. Santiago de 
Chile: Instituto de la Vivienda. FAU.  





https://doi.org/10.31406/relap2019.v13.i1.n24
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Situación habitacional: 
Aparicio, Gustavo Pedroso de Lima Brusse (2018) Demanda demográfica de 
viviendas: proyección de los arreglos residenciales hasta 2030 a partir de la 
población destinataria de un programa de vivienda social de la Compañía de 
Desarrollo Habitacional y Urbano (CDHU) en el estado de São Paulo Cimar 
Alejandro Prieto  
 



Arriagada Luco, Camilo (2004) El déficit habitacional en Chile Medición de 
requerimientos de vivienda y su distribución espacial. Santiago de Chile: 
Gobierno de Chile, Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
 



Jiménez, Mabel, Tassano, Néstor (2011) Diagnóstico de la situación habitacional 
urbana. Buenos Aires, Argentina: Dirección nacional de políticas habitacionales, 
Secretaría de desarrollo Urbano y vivienda de la Nación.  
 



Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y servicios. (2006) La 
situación habitacional en La Argentina. Año 2001. Provincia de Córdoba. Parte I. 
Total provincial. Buenos Aires: Secretaría de Obras Públicas. Subsecretaria de 
desarrollo urbano y Vivienda. Universidad de Quilmes. 
 



Peralta, Carolina (2006) Demanda habitacional y políticas públicas en Córdoba. 
Córdoba: Seminario Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Hábitat 
Popular organizado por el CEVE. Universidad Católica de Córdoba. 
 



Szalachman Raquel R. (1999) Un perfil del déficit de vivienda en Uruguay, 1994. 
En Políticas financieras para incrementar el ahorro y promover la equidad. 
Comisión económica para América Latina y el Caribe serie financiamiento del 
desarrollo N° 76. UN. Proyecto CEPAL. La Haya: Gobierno de Holanda. 
   



Censos y Fuentes de Datos: 
GOBIERNO DE Córdoba. Boletín estadístico.  
INDEC (1991) Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del Año 1991 
Definiciones Conceptuales del Censo ´91 



 



INDEC (2010) Cédula Censal 
 



Massé, Gladys; Giusti, Alejandro; Olmos, Fernanda; Gómez, Silvia; Gómez, 
Alicia (2003) “Hábitat y vivienda por medio de datos censales calidad de los 
materiales de la vivienda” (CALMAT). Dirección nacional de estadísticas sociales 
y de población dirección de estadísticas poblacionales área de información 
derivada. INDEC 
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA. Dirección de estadísticas. 
 
 



Gestión urbana y territorial  
 



Curso teórico-práctico 
Carga horaria: 20 horas (15 teóricas - 5 prácticas)  
Duración: quincenal 
Carácter: obligatorio 
 



FUNDAMENTACIÓN 
El curso aborda los condicionantes políticos, administrativos y jurídicos del 
desarrollo urbano, con especial interés en los instrumentos existentes para 
agilizar, facilitar o posibilitar la resolución de proyectos especiales. Se analizarán 
estos en relación a la relación con la estructura estatal existente y a las 
condicionantes económicas, legales y sociales para su concreción. El foco del 
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análisis estará puesto en los procesos de toma de decisión y en los dispositivos 
institucionales en los que se procesan. El manejo de un campo de fuerzas y la 
construcción de consenso, por medio de un sistema de instituciones, 
instrumentos y procedimientos. Interesa comprender el fenómeno de las áreas 
de ampliación del estado, y las formas de articulación entre estados y sociedad 
civil 
 



OBJETIVOS 
- Comprender la complejidad del sistema de toma de decisiones en la gestión 
urbana. 
- Desarrollar estrategias para implementar planes o proyectos urbanos. 
 



CONTENIDOS MÍNIMOS 
Unidad 1. Procesos de toma de decisión. Actores sociales y lógicas sectoriales. 
La noción de conflicto y los modos de resolución. Gobernanza. 
Unidad 2. Dispositivos. Sistemas de instituciones, instrumentos y procedimientos 
para la resolución de conflictos. 
Unidad 3. Unidades de gestión de gobierno. Diseño institucional (unitario, 
federal, republicano, división de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial) y escalas 
de gobierno (nacional, provincial, municipal). Análisis de procedimientos. 
Sistemas de decisión La lógica del expediente. Organigramas, personal político, 
persona de carrera, Políticas públicas y gestión. Conflicto de intereses, 
transparencia. Acountablity, nuevas tecnologías, gobernanza. 
Unidad 4. Formas de gestión privada. Estructural empresarial. Relación entre 
producción, comercialización y capital financiero en el mundo globalizado. 
Formas de estructuración de la economía social. 
Unidad 5. Gobernabilidad e institucionalidad urbana y metropolitana. 
Comportamiento del mercado de suelo. Conflictos. Rol del gobierno y de la 
planificación en los procesos de toma de decisiones. Estrategias y planeamiento 
estratégico. 
 



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
Se presentarán casos concretos, focalizados en el desarrollo de buenas 
prácticas de gestión de proyectos y desarrollos urbanos y territoriales; en algunos 
casos, la presentación estará a cargo de profesionales involucrados/as 
directamente en el diseño y ejecución de los casos. El trabajo práctico requerido 
implica el diseño administrativo y operativo de una entidad estatal de derecho 
privado, destinada a la creación y gestión de una intervención urbanística, de 
modo que el/la estudiante pueda formular una propuesta de intervención con sus 
objetivos y fundamentación. El ejercicio incluye una secuencia de 
implementación que incluya los procedimientos a desarrollar. 
 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
Consiste en una serie de exposiciones teóricas, apoyadas por un documento 
audiovisual, que dan lugar a una ronda de discusión y al desarrollo de ejercicios 
de aplicación de los contenidos expuestos en las clases. 
 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
Diseño administrativo y operativo de una entidad estatal de derecho privado, 
destinada a la creación y gestión de una intervención de urbanismo a determinar 
cada año. Se busca que este trabajo lleva al/a la estudiante a formular la 
propuesta de intervención, definiendo objetivos, y las razones que lo llevan a 
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elegir por esa propuesta. Debe identificar las herramientas que se propone 
utilizar, y a las entidades (públicas o privadas) que considera deben formar parte 
del dispositivo. 
Por último debe establecer una secuencia de implementación, estableciendo los 
procedimientos que se deben seguir en cada paso. 
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Normativa y derecho urbanístico y ambiental  
 



Curso teórico-práctico 
Carga horaria: 20 horas (15 teóricas - 5 prácticas)  
Duración: quincenal 
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Carácter: obligatorio 
 



FUNDAMENTACIÓN 
Los aspectos normativos son esenciales tanto para la implementación de 
desarrollos urbanos planificados como para la realización cotidiana “parcela a 
parcela”; constituyen una expresión de consenso social acerca de la ciudad y el 
territorio deseados y constituyen en la práctica el instrumento más universal y 
poderoso de la planificación. Se vinculan además con la rentabilidad privada y 
social de los emprendimientos, con la construcción de una ciudad más justa y 
con las características morfológicas, ambientales y espaciales del entorno 
humano. Se procura con esta curso la comprensión de sus fundamentos e 
instrumentos por el/la estudiante, y la adquisición de conocimientos adecuados 
para intervenir en su formulación y discusión. 
Asimismo, la normativa ambiental aplicable a las ciudades se integra en un plexo 
normativo urbanístico a considerar, al momento de la aplicación de los 
conocimientos a los diferentes desarrollos urbanos y situaciones a analizar. 
 



OBJETIVOS 
- Comprender conceptos sobre el derecho aplicable a las ciudades.  
- Analizar cuerpos normativos y factibilidad jurídica de diversas situaciones de 
desarrollo urbano. 
 



CONTENIDOS  
Unidad 1. Legislación urbana y territorial: marcos jurídicos generales. Derecho 
administrativo. Visión histórica de las regulaciones urbanas. Tres generaciones 
de normativa, del “zoning” a los indicadores urbanos y los actuales instrumentos 
avanzados.  
Unidad 2. Regímenes jurídicos del suelo. Legislación urbanística comparada. 
Legislación urbanística argentina y de la provincia de Córdoba. Leyes 
provinciales. Proyectos de legislación nacional.  
Unidad 3. Diseño normativo: códigos e instrumentos. Regulación de usos, 
densidades y morfología. Protección del patrimonio y del medio ambiente. 
Presentación de casos, con acento en la experiencia de la ciudad de Córdoba. 
Relación y articulación del plan con la normativa.  
 



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
Se presentarán ejemplos concretos de normativas urbanísticas formuladas con 
criterios actualizados de legislación territorial, con énfasis en la equidad urbana, 
la sostenibilidad y el correcto reparto de cargas de urbanización. A partir del 
estudio de casos y de los conocimientos adquiridos en clase se realizará un 
ejercicio que permitirá comprender y practicar esas condiciones deseadas, 
concretarlas en una actualización normativa y entender las condiciones y 
contenidos mínimos de una normativa adecuada. 
 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
Incluirá instancias de exposición teórica, presentación de casos y debate con 
participación de los/las estudiantes.  
 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
Formulación de una propuesta de avance de una ordenanza reguladora para la 
concreción de un desarrollo urbano de mediana envergadura, en el contexto de 
una normativa existente.  
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BLOQUE 4: Investigación y Trabajo final 
 



 
 



Metodología de investigación  
 



Curso teórico-práctico 
Carga horaria: 50 horas (30 teóricas - 20 prácticas)  
Duración: mensual 
Carácter: obligatorio 
 



FUNDAMENTACIÓN 
El curso se propone introducir los fundamentos teóricos y metodologías de la 
investigación científica (teórica y aplicada), a fin de orientar al/a la estudiante en 
la elección del tema y la preparación de la propuesta que servirá de base para la 
Trabajo final o el Trabajo Final de Carrera.  
A tal efecto, se presentarán las distintas corrientes y métodos usados, con 
énfasis en la investigación sobre y a través del planeamiento y el proyecto 
urbano.  
Asimismo, se brindará un repertorio de herramientas vinculadas a la realización 
de una Trabajo Final o Trabajo Final, procurando guiar al/a la estudiante en la 
búsqueda y construcción de datos, manejo de fuentes primarias y secundarias, 
normas de estilo, y especialmente en los tiempos, componentes, extensión y 
formalidades de dicho producto académico.  
Se pretende que esta formación teórica esté a cargo de profesionales 
vinculados/as a la temática de la Maestría, a efectos de reducir la eventual 
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distancia entre los conocimientos teóricos y aplicados y facilitar la transmisión de 
conocimientos a estudiantes de las disciplinas objeto del curso. 
 



OBJETIVOS 
- Incorporar y aplicar fundamentos conceptuales y metodológicos de 
investigación a un proyecto de Trabajo Final. 
- Organizar el plan preliminar del Trabajo Final de Carrera, incorporando 
metodologías de tipo cuantitativo como cualitativo, prestando atención a los 
recursos propios de la investigación a través del proyecto. 
- Definir las unidades o casos de estudio, así como las variables o dimensiones 
del análisis.  



 



CONTENIDOS  
Unidad 1. Fundamentos de la investigación científica. Supuestos teóricos y 
procedimientos metodológicos de la investigación sobre y a través del 
planeamiento y el proyecto urbano. La utilización del proyecto como dispositivo 
cognitivo. Componentes y atributos de un trabajo final de maestría. La elección 
y definición del tema-problema: pregunta y objetivos de investigación. La revisión 
de la literatura y construcción del marco teórico. Búsqueda de fuentes. Unidad 2. 
El análisis de datos cuantitativos y cualitativos. Métodos inductivos y deductivos. 
Selección de unidades de análisis y casos de estudio. Técnicas de búsqueda y 
construcción de datos. Variables o dimensiones de análisis. Los recursos de la 
investigación proyectual.  
Unidad 3. Estructura de una trabajo final. Aspectos instrumentales: apartados y 
extensión, apéndices o anexos, normas de estilo, uso y cita de la bibliografía.  
 



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
Durante el desarrollo del espacio curricular y como trabajo práctico, los/las 
estudiantes avanzarán en la concepción de su Trabajo Final, tanto en la 
definición del tema, marco teórico, objetivos y aspectos metodológicos como en 
la elección de Director/a y en aspectos prácticos de redacción, material gráfico, 
presentación y defensa final. 
 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
Se trabajará en base a exposiciones teóricas de contenidos y metodologías de 
investigación y el debate de textos propuestos por los/las docentes responsables 
del espacio curricular. 
 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
Se realizará evaluación de seguimiento sobre los avances de las propuestas de 
trabajo final de los/las estudiantes, con exposiciones individuales y producción 
escrita y gráfica, con evaluaciones de las diferentes instancias de desarrollo 
marcadas durante la cursada.  
La evaluación final se realizará sobre el proyecto de plan de trabajo referido a 
las propuestas de Trabajo Final de Maestría de los/las maestrandos/as, que 
deberá contener la presentación del tema, problema y caso/s de estudio; la 
preselección bibliográfica y la confección de un índice tentativo. 
 



BIBLIOGRAFÍA 
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convertirse en un hábil investigador. Gedisa. 
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elección de la metodología. Buenos Aires: CLACSO. 
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Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. Laboratori d'Urbanisme. 
 



Stake, Robert E. (1994) "Case Studies". En Norman K. Denzin y Yvonna S. 
Lincoln (Editores). Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, 
California: Sage Publications, p. 236 - 247 
 



Vecslir, Lorena; Bozzola, Santiago (2016) La investigación en arquitectura y 
urbanismo. HI Revista Hábitat Inclusivo 08. Buenos Aires: FADU, UBA.  
 



Wainerman, Catalina y Sautu, Ruth Comp. (2001) La trastienda de la 
investigación, Buenos Aires: Editorial Lumiere, 3ª edición ampliada. 
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Taller de Trabajo Final 
Taller  
Carga horaria: 120 horas (20 teóricas-100 prácticas)  
Duración: trimestral  
Carácter: obligatorio  
 



FUNDAMENTACIÓN  
El Taller se plantea como un espacio de acompañamiento al/a la estudiante en 
el tramo inicial del desarrollo de su Trabajo Final de Maestría, en la cual deberá 
integrar los conocimientos adquiridos en la Carrera, elaborando una reflexión 
personal y fundamentada, en el campo del Urbanismo. A través del Taller de 
Trabajo Final, se pretende constituir un ámbito de reflexión y ejercicio 
permanente, que contribuya a la construcción de nuevos conocimientos o 
nuevas perspectivas de análisis sobre cuestiones fundamentales de la disciplina.  
La curso pretende apoyar el esfuerzo de los/las estudiantes para abordar las 
particularidades de la confección de un trabajo final o una trabajo final de 
Maestría, y posibilitarles la adquisición de capacidad investigadora.  
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OBJETIVOS  
El Taller tiene el propósito de acompañar y guiar al/a la estudiante en el proceso 
de realización de su Trabajo Final de Maestría, generando sinergias y 
colaboraciones entre maestrandos/as y docentes según temas y enfoques 
elegidos. 
Sus objetivos son: 
- Desarrollar reflexiones críticas sobre cuestiones fundamentales del urbanismo, 
que contribuyan a ampliar las fronteras del conocimiento disciplinar.  
- Organizar la concepción y estructura del plan de Trabajo Final y su 
correspondiente proceso de investigación.  
 



CONTENIDOS  
El plan del Trabajo Final: estructura y aspectos componentes. Desarrollo 
particularizado según temas y enfoques elegidos.  
Seminarios ad-hoc de contenidos específicos, dictados por docentes 
invitados/as, tales como: 
Seminario: Gráfica y representación urbanística, que tiene como objetivos el de 
reflexionar sobre el papel del dibujo como herramienta que nos permite 
interpretar, investigar, proyectar y comunicar; indagar sobre la utilización de los 
distintos recursos gráficos y sus técnicas en la construcción de conocimiento y 
en la proyectación urbanística; dar cuenta de la utilización de diferentes recursos 
gráficos para expresar ideas y/o representar documentos urbanísticos técnicos; 
introducir al conocimiento de diversas perspectivas cartográficas desde la 
interdisciplina; y aportar herramientas cartográficas para el trabajo de Trabajo 
Final de los/las maestrandos/as. 
Seminario: Género y ciudad, que aborda la discusión sobre la incorporación de 
la perspectiva de la igualdad de género y otros derivados, como “género del 
espacio” o “evaluación de impacto de género” en la planificación urbana y en la 
legislación, partiendo de la base que el desarrollo de las ciudades presenta 
obstáculos en el día a día a sus habitantes según los roles que cumplen en la 
vida pública. En ese sentido, se intentará responder si existe un Urbanismo con 
enfoque o perspectiva de género, cuáles serían sus presupuestos y si a partir de 
ello se puede contribuir a mejorar el diseño de las ciudades. 
Seminario: Trazado urbano, cuya finalidad es la de perfeccionar los 
conocimientos o capacitar al/a la estudiante en los aspectos proyectuales, 
ambientales, normativos y económicos de la división del suelo, la conformación 
de amanzanamientos, fracciones y polígonos y su parcelamiento de acuerdo a 
criterios de aprovechamiento, rentabilidad, adaptación al sitio y aptitud para el 
desarrollo urbano previsto; generando de esta forma una alternativa crítica al 
habitual criterio reduccionista en base a la mensura, y extender el campo de la 
reflexión y la gestión del desarrollo urbano 
 



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
Durante el desarrollo del Taller, los/las estudiantes continuarán su avance en la 
concepción de su Trabajo Final, siendo asistidos por el equipo docente en la 
elección definitiva del tema, conformación del marco teórico, objetivos y aspectos 
metodológicos como en la elección de Director/a y en aspectos prácticos de 
redacción, material gráfico, presentación y defensa final. En esta etapa se 
consideran asumidos los aspectos vinculados a la metodología de la 
investigación y se pone énfasis en los aspectos específicos del Trabajo Final. 
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  
Las sesiones del Taller se articularán fundamentalmente en torno al material 
producido por el/la estudiante, que deberá exponer, mediante presentaciones 
individuales, los avances de su investigación, a los fines de promover que el/la 
estudiante adquiera capacidades comunicativas, de generar instancias de 
debate grupal y de colaboración e intercambio con los otros trabajo finales, y de 
posibilitar una devolución y seguimiento ordenada por parte de los/las docentes 
del taller. Asimismo, se abordarán temas y problemas comunes al grupo de 
Trabajo Final, y se convocará a investigadores/as egresados/as, 
preferentemente de Maestría, invitándolos/las a exponer sus trabajos de 
investigación, haciendo hincapié en el proceso de su construcción. 
Tutorías individuales: se prevé realizar un seguimiento del/de la estudiante 
durante el proceso de realización de su plan de Trabajo Final, que cuente con la 
participación e integración del/de la Director/a de la misma. 
Se prevé la realización de sesiones de exposición de los avances realizados por 
parte de los/las maestrandos/as y participación de docentes invitados/as, con el 
objetivo de integrar diferentes perspectivas sobre las investigaciones en curso, y 
de facilitar una instancia de reflexión compartida y de debate sobre los temas 
abordados.  
Seminarios ad-hoc: se contempla la realización de seminarios de contenidos 
específicos, cuyo dictado se encuentra a cargo a docentes invitados/as. Los 
temas a desarrollar podrán alternarse en diferentes ediciones del Taller, 
respondiendo a demandas determinadas, y pretenden brindar herramientas 
particulares al/a la estudiante, en el proceso de realización de su Trabajo Final.  
 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN  
Se realizará evaluación de seguimiento sobre los avances de las propuestas de 
Trabajo Final de los/las estudiantes, con exposiciones individuales y producción 
escrita y gráfica, con evaluaciones de las diferentes instancias de desarrollo 
marcadas durante el desarrollo del Taller. Se considerará en la evaluación la 
participación y las exposiciones individuales realizadas en el Taller y seminarios 
de investigación. 
La evaluación final del Taller de Trabajo Final consistirá en la entrega por parte 
del/de la estudiante del plan de trabajo definitivo de su Trabajo Final de Maestría. 
Dicho avance deberá incluir el tema de la investigación, su título, Director/a, 
resumen, objetivo general y objetivos particulares, índice probable de capítulos 
encadenados y contenidos a desarrollar, selección de bibliografía básica y 
complementaria.  
 



BIBLIOGRAFÍA  
Borsotti, Carlos (2007) Temas de metodología en la investigación en ciencias 
sociales empíricas, Buenos Aires: Miño y Dávila.  
 



Eco, Umberto (2001) Cómo se hace una tersis. Barcelona: Gedisa.  
 



Quivy, Raymond y Van Campenhoudt, Luc (1999). Manual de Investigación en 
Ciencias Sociales. México: Limusa/ Noruega Editores.  
 



Sautu, Ruth; Boniolo, Paula; Dalle, Pablo y Elbert, Rodolfo (2005) Manual de 
metodología. Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y 
elección de la metodología. Buenos Aires: CLACSO libros.  
 



Solà Morales Rubió, Manuel de (1969) Sobre metodología urbanística. Escola 
Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. Laboratori d'Urbanisme.  
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Stake, Robert E. (1994) Case Studies. En Norman K. Denzin y Yvonna S. Lincoln 
(Editores). Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, California: Sage 
Publications, p. 236 – 247 
  



Wainerman, C.(2001) Acerca de la formación de investigadores en Ciencias 
Sociales en Wainerman, Catalina y Sautu, Ruth (comp.), La trastienda de la 
investigación, Buenos Aires: Editorial Lumiere, 3ª edición ampliada.  
 



Nota: dada la Metodología de enseñanza de la curso, la bibliografía no se 
encuentra definida a priori en su totalidad, sino que se enriquece en cada edición, 
mediante textos seleccionados de forma particular, en concordancia con los 
temas propuestos y abordados por los trabajo finales. 
 
 



BLOQUE 5: Aplicación práctica 
  
 
 



Taller de aplicación en desarrollo urbano 
 



Curso teórico-práctico 
Carga horaria: 160 horas (35 teóricas-125prácticas) 
Duración: cuatrimestral 
Carácter: obligatorio 
 
FUNDAMENTACIÓN 
El carácter profesional de la Carrera exige la aplicación coordinada y conjunta 
de los conocimientos adquiridos y desarrollados durante el cursado de la 
Maestría en un caso de aplicación concreta vinculado estrechamente a nuestro 
contexto urbano territorial y a la práctica profesional efectiva.   
 



OBJETIVOS 
- Formular un proyecto de desarrollo urbano-territorial integrando los 
conocimientos adquiridos en los bloques teóricos.  
- Aplicar conocimientos y metodologías aprendidos a partir de la intervención 
práctica sobre un área geográfica concreta -un sector urbano, una localidad o 
una región- detectando problemáticas urbano territoriales vinculadas a la 
realidad nacional, provincial o regional y desarrollando un plan de acción.  
- Poner en práctica una metodología de trabajo completa incluyendo distintas 
etapas de aproximación sucesiva: análisis y diagnóstico; identificación de 
problemáticas y determinación de escenarios;  propuesta de resolución de los 
conflictos sociales relativos al desarrollo, su justificación social y política; 
evaluación económica; propuesta de gestión ambiental y el diseño de sus 
mecanismos de gestión e instrumentos normativos. 
- Desarrollar acciones concretas de vinculación con el medio (sector público, 
privado y social) de modo de ejercitar la práctica de procesos multiactorales de 
planificación, gestión y desarrollo territorial. 
- Ejercitar la práctica profesional en equipos de trabajo inter o multidisciplinarios. 
 



CONTENIDOS  
Unidad 1. Introducción metodológica para la formulación de un plan de desarrollo 
en áreas urbanas. Manejo práctico de variables. Representación y recopilación 
de datos.  
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Unidad 2. Elaboración de diagnóstico. Selección y valoración. Interpretación de 
la evolución económica de la realidad local. Caracterización del escenario 
ambiental y urbano e identificación de los actores, intereses, prácticas y 
conflictos. Caracterización del marco jurisdiccional, normativo y administrativo. 
Formulación de un pronóstico y la configuración de escenarios alternativos. 
Unidad 3. Discusión del marco conceptual y ponderación de los diferentes 
escenarios. Selección de herramientas y piezas urbanas a intervenir. 
Tratamiento de problemas específicos de diseño urbano. Tratamiento de la 
problemática del acceso al suelo urbano y la vivienda. Tratamiento de la 
problemática vial, movilidad y transporte. Montaje de operaciones de urbanismo: 
modelos de gestión. Evaluación de impacto (ambiental y social). Impacto de las 
intervenciones urbanas.  
 



ACTIVIDADES E FORMACIÓN PRÁCTICA 
El trabajo práctico objeto del Taller constituye un ejercicio concreto de práctica 
profesional que permite la aplicación simultanea de las capacidades y 
conocimientos adquiridos en el transcurso de la Carrera. El caso de aplicación 
es concreto, referido a una situación urbana-territorial real, e incluye visitas y 
recorridos interpretativos al sitio de intervención, así como encuentros con 
funcionarios/as y equipos técnicos municipales o de otros niveles del Estado, y 
con actores sociales vinculados al caso. La ejercitación involucra todos los 
aspectos de un trabajo profesional, desde la investigación y relevamiento al 
análisis, diagnóstico, formulación de escenarios y objetivos y formulación de 
propuestas, con consideración de aspectos sociales, políticos, económicos, 
culturales y ambientales. El producto final es un trabajo urbanístico con fuerte 
contenido real y posibilidad de incidencia en estudios y trabajos posteriores. 
 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
Exposiciones teóricas y debates sobre aspectos específicos del área de 
intervención, visitas y recorridos en campo, reuniones con actores sociales, 
públicos y privados del área y trabajo en taller. 
 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
Se realizará evaluación de seguimiento sobre los avances de las propuestas 
grupales de aplicación a un entorno urbano local, con exposiciones y producción 
escrita y gráfica, con evaluaciones de las diferentes instancias de desarrollo 
marcadas durante el desarrollo del Taller. Se considerará en la evaluación la 
participación y las exposiciones realizadas en el Taller. 
La evaluación final se realizará sobre el trabajo de aplicación en equipos de dos 
a cuatro integrantes sobre un caso real: pequeña o mediana localidad cordobesa 
o área urbana de Córdoba Capital o entorno regional. Se evaluará el trabajo 
presentado por cada equipo y la componente individual en cada caso. 
 



BIBLIOGRAFÍA 
La producción del campo disciplinario o afines existente sobre el área de 
intervención (estudios, planes, textos académicos, normativa, entre otras.), así 
como bibliografía sobre temáticas ambientales, económicas, sociales, 
urbanísticas, etc., vinculadas a problemas existentes en el área de intervención.  
 



También se podrá incorporar la bibliografía de otros cursos de la Carrera que 
pudieran ser de utilidad específica para el abordaje de problemas del área de 
intervención. 
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Corti, M. (2012) Apuntes para una guía de las operaciones urbanas. El “paso a 
paso” de una intervención. Revista digital Café de las ciudades, N° 120. 
 



Corti, M. (2015) Formas y mixturas urbanas en las ZAC francesas. La evolución 
de la manzana al "macrolot", según Jacques Lucan. En Buenos Aires: Café de 
las ciudades. 
 



Corti, Marcelo (2019) Diez principios para ciudades que funcionen. Buenos Aires: 
ED Café de las Ciudades. 
 



Garay A. (2018) Líneas de borde y franjas de transición. Fragmento de Cien 
cafés.  Buenos Aires: Café de las ciudades. 
 



Garay A. (2011) Modalidades de gestión de grandes proyectos. Revista Carajillo 
de la ciudad, No 10. 
 



Garay, A. (2004) El montaje de una gran intervención urbana, en Lungo, M. 
Grandes proyectos urbanos, El Salvador, UCA. 
 



Levin, M. (2012) Los grandes proyectos urbanos. La experiencia de la ciudad de 
Rosario, Argentina. Buenos Aires: Revista digital Café de las ciudades, No 119. 
 



ONU-Hábitat (2016) Nueva Agenda Urbana. Aprobada en la Conferencia Hábitat 
III, Quito. 
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