
Universidad Nacional de Córdoba
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Resolución H. Consejo Superior

Número: 

Referencia: EX-2020-00049492- -UNC-ME#FAUD

 
VISTO:

La Resolución del H. Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y
Diseño N° RHCD-2020-64-E-UNC-DEC#FAUD, que con sus Anexos I y II embebidos
obra en el orden 27, cuyo Art. 1° modifica el Reglamento de la carrera de Maestría en
Diseño Arquitectónico y Urbano y el Art. 2º modifica el Plan de Estudios de la carrera de
Maestría en Diseño Arquitectónico y Urbano; y

CONSIDERANDO:

Que la carrera de Maestría en Diseño Arquitectónico y Urbano fue creada por
Resolución de este H. Cuerpo 36/90, que a su vez aprobó su Reglamento y su Plan de
Estudios originarios;

Que las modificaciones introducidas recogen las recomendaciones efectuadas en el
orden 16 por el Consejo Asesor de Posgrado y cuentan con el visto bueno de la
Subsecretaría de Posgrado de la Secretaría de Asuntos Académicos (orden 42);

Por ello, y teniendo en cuenta lo aconsejado por las Comisiones de Vigilancia y
Reglamento y de Enseñanza en despacho conjunto al orden 49,

EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- Hacer lugar a lo solicitado por el H. Consejo Directivo de la Facultad
de Arquitectura, Urbanismo y Diseño en su Resolución N° RHCD-2020-64-E-UNC-
DEC#FAUD, la que consta en el orden 27 y se anexa a la presente y, en consecuencia,
aprobar las modificaciones al Reglamento y el Plan de Estudios de la carrera de
Maestría en Diseño Arquitectónico y Urbano,

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 36/90, 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 2020-00049492


 
VISTO


El Expediente Electrónico 2020-00049492, 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 Diseño Arquitectónico y Urbano,


Y CONSIDERANDO:


Que la Resolución HCS Nº 36/90 hace lugar a la Resolución HCD Nº 260/89 de creación de la
Carrera de Maestría en Diseño Arquitectónico y Urbano y de aprobación de su Plan de Estudios
y Reglamento.


Que la Carrera tuvo su validación por el Ministerio de Educación de la Nación el 6 de marzo
2017, mediante Resolución N° 929/2017.


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







Diseño Arquitectónico y Urbano aprobado por Resolución HCD Nº 260/89 y por Resolución
HCS Nº 36/90, 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 Diseño Arquitectónico y Urbano aprobado por Resolución HCD Nº 260/89 y por
Resolución HCS Nº 36/90, 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 DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANO 



 
ANEXO I 



REGLAMENTO DE CARRERA 
 
TÍTULO I – DE LA CARRERA 
 



Artículo 1º – La Universidad Nacional de Córdoba otorgará, a propuesta de la 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, el título de posgrado de Magíster 
en Diseño Arquitectónico y Urbano de acuerdo con el Plan de Estudios de la 
Carrera, mediante los procedimientos dispuestos en el Reglamento General de 
la Escuela de Posgrado y en el presente Reglamento de Carrera. La Maestría en 
Diseño Arquitectónico y Urbano es de tipo profesional; involucra el estudio y 
capacitación en el área diseño arquitectónico y urbano con eje en el proyecto, 
con el objetivo de formar, actualizar y profundizar en los conocimientos 
disciplinares, conceptuales y prácticos referido al proyecto arquitectónico y 
urbano.  
 



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) durante el primer año de cursado. 
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 seis semestres. La duración 
del cursado de los espacios curriculares (570 hs. presenciales) es de cuatro 
semestres. A ello se agregan dos semestres más (160 hs. tutoriales) destinados 
al desarrollo y presentación del Trabajo Final.  
 
TÍTULO II - DE LA CONDUCCIÓN Y GESTIÓN DE LA CARRERA 
 



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



Artículo 5º - El/la Director/a y el/la Co-director/a de la Carrera deberán ser o 
haber sido Profesores/as Eméritos/as, Consultos/as o Regulares de la 
Universidad Nacional de Córdoba, o Investigador/a con categoría I, II o 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 
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uno/a de ellos/ellas acredite dependencia de la Universidad Nacional de 
Córdoba. 
El/la Director/a y Co-director/a serán designados/as por el HCD de la FAUD/UNC 
a 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. 
d) Coordinar los procesos de evaluación establecidos en el presente 
Reglamento. 
e) Ejercer la representación de la Carrera ante las autoridades de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño, ante los organismos oficiales y privados y 
asesorar en todas las cuestiones atinentes a la Carrera que le sean requeridas. 
f) Promover relaciones y transferencias de las actividades y producciones de la 
Carrera al interior de la FAUD/UNC, con otras unidades académicas y con el 
medio social en general. 
g) Proponer a la Dirección de la Escuela de Posgrado de la FAUD la nómina de 
integrantes del Comité Académico para su designación por el HCD/FAUD. 
h) Presidir el Comité Académico y convocar las reuniones ordinarias y 
extraordinarias del Cuerpo. 
i) Proponer a la Dirección de la Escuela de Posgrado, conjuntamente con el 
Comité Académico, la nómina de los/las integrantes de tribunales evaluadores 
de Tesis para su designación por Resolución Decanal. 
j) Proponer a la Dirección de la Escuela de Posgrado, conjuntamente con el 
Comité Académico, la nómina de los/las docentes de los espacios curriculares 
para su designación por el HCD. 
k) Determinar sobre las solicitudes de equivalencia y otorgar equivalencias, 
previo análisis de antecedentes, conjuntamente con el Comité Académico de la 
Carrera. 
l) Coordinar el proceso de autoevaluación de la Carrera. 
m) Presentar a la Dirección de la Escuela de Posgrado, conjuntamente con el 
Comité Académico, las propuestas de modificación del Plan de Estudios, con la 
correspondiente fundamentación, para su tratamiento y aprobación por el 
HCD/FAUD. 
n) Proponer a la Dirección de la Escuela de Posgrado la designación, por 
Resolución Decanal, del/de la Secretario/a Académico/a de la Maestría. 
o) Gestionar los recursos de la Carrera y elevar a la Dirección de la Escuela de 
Posgrado la propuesta de aranceles que deberán abonar los/las estudiantes, el 
presupuesto estimativo anual y las rendiciones anuales de cuentas.  
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p) Colaborar con la Dirección de la Escuela de Posgrado en tareas generales 
pertinentes a ésta. 
 



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, como mínimo por tres 
docentes investigadores/as que podrán o no ser profesores/as de la Carrera y 
será presidido por el/la Director/a y/o Co-director/a, quienes intervendrán en 
todas las reuniones y decisiones que se adopten, con voz y con voto en caso de 
empate. Las normas sobre asistencia y funcionamiento del Comité se ajustarán 
al Reglamento establecido para los/las integrantes del Comité Asesor de la 
Escuela de Posgrado. En caso de ausencia del/de la Director/a y del/de la Co-
director/a, el Comité Académico será presidido por el/la Director/a de la Escuela 
de Posgrado.  
 



Artículo 8º - Los/las integrantes del Comité Académico deberán ser o haber sido 
Profesores/as Regulares de esta u otra Universidad Nacional o de Institutos 
orientados a la investigación y/o desarrollo; poseer formación de posgrado 
equivalente o superior a la ofrecida por la Carrera y acorde a los objetivos de la 
misma. En caso de ausencia del título de posgrado podrá considerarse la 
trayectoria como profesional, docente e investigador/a. 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. Las funciones son 
ad honorem y en los casos de profesores/as de planta que pudieran integrarla, 
las cumplirán como carga anexa de su cargo docente.   
 



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 la Dirección de la Carrera. 
b) Determinar sobre las solicitudes de equivalencia y otorgar equivalencias, 
previo análisis de antecedentes. 
c) Evaluar los temas y los antecedentes de los/las Directores/as o Tutores/as de 
los trabajos de Tesis propuestos por los/las estudiantes para finalizar la Carrera.  
d) Decidir el otorgamiento de becas internas de la Carrera.  
e) Colaborar con el/la Director/a, cuando 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.   
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g) Proponer conjuntamente con el/la Director/a de la Carrera, a la Dirección de 
la Escuela de Posgrado, la composición de los tribunales de evaluación de la 
Tesis de Maestría para su designación por Resolución Decanal. 
h) Proponer a la Dirección de la Escuela de Posgrado, conjuntamente con el/la 
Director/a de la Carrera, la nómina de docentes de las asignaturas para su 
designación por Resolución. 
i) Establecer las pautas de la evaluación escrita que deberán aprobar los/las 
postulantes egresados/as de Institutos Superiores no universitarios, tendiente a 
verificar una formación compatible a las exigencias de la Maestría.  
 
TÍTULO V – DEL/DE LA SECRETARIO/A ACADÉMICO/A 
 



Artículo 10º - La designación será realizada por el Decanato a propuesta del/de 
la Director/a de la Carrera y sus funciones serán:   
a) Asistir al/a la Director/a en todas las funciones y actividades organizacionales 
y administrativas de la Carrera.  
b) Actuar como Secretario/a de actas en las reuniones del Comité Académico y 
participar en las mismas con voz pero sin voto.  
c) Ejercer el contralor y derivación a quien corresponda de la documentación 
inherente a la administración específica de la Carrera.   
d) Mantener actualizados el sistema de registros y archivos de la Carrera.  
e) Cooperar en la elaboración y coordinar con los/las docentes de la Carrera el 
calendario de clases, y del uso de los ámbitos y equipos.  
f) Cooperar en la gestión de alojamiento, viáticos, pasajes de profesores/s 
invitados/as que correspondan a la actividad específica de la Carrera.   
 
TÍTULO VI – DE LOS/LAS DOCENTES  
 



Artículo 11º – Podrán ser docentes responsables de asignaturas de la Carrera, 
aquellos/aquellas profesores/as universitarios/as o investigadores/as que 
acrediten un título de posgrado igual o superior al de la Carrera. En casos 
excepcionales podrán ser profesores/as titulares o adjuntos/as por concurso de 
antecedentes y oposición que, careciendo del título de posgrado, acrediten 
antecedentes científicos o académicos de relevancia en las áreas de 
conocimiento afines al espacio curricular para el que se los/las designare. 
Podrán ser designados/as en carácter de docentes invitados/as los/las 
profesores/as titulares, adjuntos/as o asistentes 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/as para desarrollar actividades particularizadas en el 
marco de los espacios curriculares de la Carrera. 
 



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



Artículo 13º – Podrán postularse para cursar la Maestría: 











 



 



5 



 



a) Los/las egresados/as de Universidades Nacionales, Provinciales, públicas o 
privadas reconocidas por la autoridad competente, que posean título de grado 
universitario, en carreras de al menos cinco años de duración: Arquitectura, 
Urbanismo y otras disciplinas afines a las temáticas que intervienen en diseño 
arquitectónico y urbano. 
b) Los/las egresados/as de Universidades extranjeras con título de nivel 
equivalente a los de grado mencionados en el inciso a), según normativas 
vigentes en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba. Su admisión no 
significará reválida del título de grado ni habilitará para el ejercicio profesional en 
el ámbito de la República Argentina. 
c) Los/las egresados/as de Institutos de Educación Superior que posean títulos 
en carreras afines a los ejes temáticos de la Maestría. 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 ésta establezca. La presentación implica el reconocimiento 
y aceptación del Reglamento de la Carrera por parte del/de la postulante. Una 
vez admitido/a presentará en el Área Administrativa 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, según 
normativa vigente en la UNC. La aceptación no significará la reválida del título 
de grado ni lo/la habilitará para ejercer la profesión en el ámbito de la República 
Argentina.   
d) Fotocopia DNI o pasaporte, en caso de ser extranjero/a. 
e) Fotografía actualizada 4 cm x 4 cm. 
f) Ficha de estudiante provista por Área Enseñanza de la Escuela de Posgrado. 
g) En el caso de estudiantes extranjeros/as no hispano parlantes, comprobante 
de aprobación de examen CELU según normativa vigente en la UNC. 
h) 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/a. 
  
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/las postulantes y el resultado de la entrevista 
para su admisión. La decisión no será recurrible. 
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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°.    
 



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 ésta 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 docente 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 ser considerado/a estudiante regular de la Carrera, es 
necesario cursar la totalidad de las materias en cada cuatrimestre y aprobar por 
lo menos el 80% de las actividades académicas propuestas, clases Teórico-
Prácticas, Seminarios, trabajos, y evaluaciones propuestas por cada una. 
Se fijará para cada asignatura la fecha de presentación de su Trabajo Final, la 
que no podrá superar los 60 días desde la finalización del cursado. Si el trabajo 
no fuera aprobado, se brindará una instancia de recuperación cuya presentación 
no deberá exceder los 60 días desde el resultado de la primera evaluación. Si 
el/la estudiante no aprobara en la instancia de recuperación deberá recursar la 
Asignatura. 
Perderá la condición de estudiante regular por incumplimiento de pago, 
inasistencia o reprobación, por segunda vez, de los trabajos prácticos de las 
asignaturas consideradas imprescindibles para la continuidad académica. 
También, cuando el número de notas insuficientes obtenidas en las asignaturas, 
los talleres y seminarios sea superior al 20%. 
 



Artículo 18º – El/la estudiante será considerado regular en las asignaturas, 
cuando haya asistido al 80% de las clases y aprobado el trabajo final propuesto 
en cada una de ellas. Para cada asignatura se fijará la fecha de presentación de 
trabajo final, así como la instancia de recuperación para quienes no hubieran 
aprobado.  
 
TITULO VIII- DEL TRABAJO FINAL  
 



Artículo 19º - El Trabajo Final será un trabajo original integrador de 
conocimientos, metodologías y prácticas adquiridas a lo largo del cursado de la 
Carrera, que dará cuenta del estado de la cuestión en la temática elegida por 
el/la estudiante, así como de su capacidad para implementar una metodología 
de investigación pertinente y alcanzar resultados y conclusiones apropiados en 
relación con el campo problemático propuesto. Será realizada bajo supervisión 
de un/a Director/a, conforme a las disposiciones siguientes. Podrá incorporarse 
un/a Co-director/a si la especificidad de la temática lo requiere. 
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Artículo 20º – El/la estudiante propondrá un tema de Trabajo Final y elevará el 
proyecto con la propuesta de Director/a de Trabajo Final 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 Trabajo final III. 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 Trabajo 
Final. En un plazo de 15 días hábiles, a partir de presentada la propuesta de 
trabajo y del/de la Director/a, el Comité Académico se expedirá sobre su 
aceptación o rechazo. En caso de no ser aceptada, o de ser aceptada con 
observaciones, el/la estudiante tendrá un plazo máximo de quince días hábiles, 
a partir de su devolución, para realizar una segunda presentación con las 
correcciones y/o modificaciones que le hayan sido señaladas. Una vez 
completado y aprobado el proyecto de Trabajo Final, se establecerá un plazo 
máximo de dos semestres para su desarrollo y presentación. La presentación 
deberá ser acompañada de una nota aval del/de la Director/a. Existe la 
posibilidad de solicitar prórroga de dos semestres más, debidamente 
fundamentada, a través de un informe de avance avalado por el/la Director/a, 
justificando la vigencia del tema propuesto.  
 



Artículo 21º -Podrán ser Directores/as de Trabajo Final: 
a) Docentes universitarios/as 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 Magister o Doctor/a cuya 
producción científica demuestre que tiene condiciones necesarias para planear 
y efectuar investigaciones originales en forma independiente. 
Estos mismos requisitos deberán ser cumplidos por el/la Co-director/a en caso 
de existir. 
 
TÍTULO IX – DE LOS TRIBUNALES DE EVALUACIÓN DE TRABAJO FINAL 
DE MAESTRÍA   
 



Artículo 22º – Para integrar un Tribunal de Evaluación de Maestría los/las 
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. Uno/a de los/las titulares y su 
suplente deberá ser externo/a a la UNC. El/la Director/a de Trabajo Final no 
podrá integrar el tribunal de evaluación. 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 integrante del Tribunal. Los/las integrantes del Tribunal disponen de 
treinta (30) días corridos a contar desde la recepción del trabajo para evaluarlo 
y presentar, en forma individual, un dictamen debidamente fundamentado. El 
Trabajo Final podrá resultar, por unanimidad de 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 podrá 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 
estudiante 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/las integrantes del Tribunal. Deberá contener un resumen de no más de 200 
(doscientas) palabras e incluirá al final la bibliografía citada en el cuerpo del texto, 
debidamente referenciada según normas APA. Se adjuntará además un soporte 
digital con el trabajo presentado en extensión PDF. El formato final responderá 
a una guía de estilo de informe del Trabajo Final que tendrá como objetivo 
facilitar y normar la comunicación de los contenidos del informe. 
 



Artículo 26º - El Trabajo Final será expuesto y defendido de manera oral y 
pública con la presencia de 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. La tesis 
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 de la Tesis.  
 
TITULO 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 Dirección de la Escuela 
de Posgrado y en última instancia por el HCD de la Facultad. 
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MAESTRÍA EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANO 



 
ANEXO II 



PLAN DE ESTUDIOS 
 
1. Fundamentación 
La presente propuesta de gestión académica se desarrolla con el fin de dar 
continuidad a la Carrera de Maestría en Diseño Arquitectónico y Urbano (MDAU). 
Se trata de una Maestría de tipo profesional, estructurada y de modalidad 
presencial. La propuesta se inscribe en el escenario actual y tiene la finalidad de 
potenciar esta oferta de formación de posgrado en correspondencia con las 
exigencias de nuestra época, el estado de transformación de nuestra Facultad, 
el contexto de debate y cambio disciplinar, así como las nuevas demandas 
sociales de nuestro País y la región. 
 



La formación de posgrado, su desarrollo y aporte, constituyen una parte del 
proyecto institucional de la FAUD–UNC que se sostiene en el tiempo desde hace 
años, crece y mejora, trascendiendo las distintas gestiones políticas, siendo la 
Maestría en Diseño Arquitectónico y Urbano, la que dio origen a esta instancia 
en la Facultad. Para el ámbito académico, la continuidad de la Maestría es 
fundamental como aporte a la formación docente de la FAUD en general, y en 
particular para aquellos/aquellas que desarrollan su actividad dentro del campo 
de conocimientos estructurantes de la Carrera de Grado, las asignaturas 
Arquitectura I a VI, ya que los contenidos que se abordan en la MDAU 
constituyen el desarrollo, ampliación y profundización de aquellos en un marco 
de investigación y debate de la disciplina. 
 



Existe una demanda de formación, actualización y profundización de 
conocimientos conceptuales y técnicos desde lo disciplinar, sus ensanches y 
vínculos interdisciplinares, siempre ligados al proyecto; tanto desde la mirada 
académica como desde el ejercicio de la profesión en sus diferentes ámbitos. 
Para el mundo productivo vinculado a la disciplina, la existencia y continuidad de 
la Carrera tiene importancia en tanto constituye una de las instancias de 
posgrado desde la que se explora y ensaya el proyecto en distintas escalas y 
sobre los más diversos temas, con la orientación de destacados profesores/as 
que en su trayectoria articulan solidez y amplitud conceptual y una experiencia 
proyectual profusa. Esto alcanza tanto a los/las arquitectos/as que hacen un 
ejercicio liberal de la profesión como a quienes trabajan desde lo público. 
 



Se considera, asimismo, la demanda de formación de posgrado, sobre todo de 
jóvenes arquitectos/as dedicados/as a la docencia o al ejercicio de la profesión, 
tanto en el ámbito privado como público, que se pone de manifiesto en 
postulaciones y cursadas en otras universidades del País y del extranjero; siendo 
la MDAU una alternativa real de mayor alcance, en particular, para quienes, por 
sus obligaciones laborales, no pueden alejarse de su lugar de residencia.  
 



También, debido al radio de influencia de la UNC en el País y la región y el 
reconocimiento del interés de formación a nivel profesional y académico en 
Latinoamérica, la existencia de una Carrera de Posgrado de tipo profesional, con 
eje en el ensayo proyectual desde una base conceptual sólida, orientada en 
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particular a abordar la necesidad de establecer estrategias de proyecto que 
articulen pensamiento arquitectónico, producción y proposición técnica, 
constituye una opción importante.  
 



La Maestría en Diseño Arquitectónico y Urbano se define como Carrera de tipo 
profesional, en tanto ámbito de formación, de reflexión y de exploración 
disciplinar, orientado a la integración y síntesis del pensamiento y la producción 
del proyecto arquitectónico. Se propone abordar la arquitectura y su impacto en 
la ciudad, desde las lógicas de las ciudades intermedias y sus problemas 
característicos, en las múltiples escalas, desde el proyecto urbano, el proyecto 
arquitectónico y de allí al detalle, con el enfoque de la investigación proyectual y 
una mirada disciplinar integradora. 
 



Se trata de articular una arquitectura de proposición con una arquitectura de 
producción, superando la separación entre proyecto y construcción. A partir de 
reflexionar sobre la actuación profesional se apunta a la profundización y 
especialización en el diseño arquitectónico y urbano, incluyendo el desarrollo de 
las capacidades teóricas, instrumentales y proyectuales. 
 



Se promueve, a partir de una mirada situada respecto de la región y de su 
contemporaneidad, un enfoque disciplinar sobre la arquitectura y la ciudad que 
junto a la dimensión estética asume una dimensión ética, asociada a la idea de 
servicio social. Superando la cultura del objeto arquitectónico disociado de las 
realidades socioculturales que ubica el éxito individual (económico o de 
prestigio), por encima del bien común. Concordando con el planteo de Bernard 
Tschumi, se entiende que es el concepto, no la forma, lo que distingue a la 
arquitectura de la mera construcción de espacios1. Asimismo, es imprescindible 
percibir que toda obra de arquitectura lo es en un contexto determinado; y que 
supone un contenido, esto es, algo sucede ahí y las obras son para algo.  
 



Se plantea, asimismo, la necesidad de formar a los/las maestrandos/as en el 
pensamiento complejo como condición de lo contemporáneo. La realidad es 
compleja y la complejidad es un tejido que está conformado por el universo de 
elementos y fenómenos heterogéneos, inseparablemente asociados, que 
establecen sistemas de relaciones dinámicas y cambiantes entre sí. La condición 
contemporánea extrema la percepción de los procesos complejos, las topologías 
de redes que expresan los vínculos funcionales y las causalidades entre 
fenómenos, acciones e intercambios muy diversos, incluso distantes y 
desterritorializados. 
 



En este marco se considera al proyecto como herramienta de conocimiento y 
transformación, y a la vez como eje estructurante del proceso que implica 
prácticas de enseñanza tendientes a promover aprendizajes, organizadas con 
centro en el taller como ámbito de la práctica del proyecto —en tanto espacio de 
creación colectiva—, donde docentes y estudiantes interactúen proactivamente 
en base a la exploración, el debate y la producción, como manera de potenciar 
capacidades.  
 



El enfoque propuesto para la Maestría tiene como claves a la región en tanto 
matriz del conocimiento; al proyecto como investigación; al pensamiento 



                                                 
1 Tschumi, Bernard: “Concepto, contexto y contenido”, Arquine, Nº: 34, México 2005. 
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complejo como condición contemporánea; al proyecto como crítica de la 
realidad; a la ciudad como origen y finalidad de la construcción del conocimiento. 
 



Se opta por actuar en la vasta región latinoamericana, en tanto lugar desde 
donde construir una cosmovisión del mundo contemporáneo, a partir de su 
dimensión geográfica y su raíz histórica común, reconociendo un espacio 
connotado y un sustrato cultural híbrido, que determina y contextualiza la 
producción de conocimientos a partir del proyecto como modo de investigación.  
 



Se entiende al proyecto como investigación, como un modo particular en la 
producción de conocimiento, como resultado de operaciones teóricas e 
instrumentales asociadas de manera indisoluble, que califican y definen su 
particular lógica investigativa en el campo del pensamiento, generando 
conocimientos a través de la práctica del proyecto. Esta dimensión particular del 
pensamiento opera sobre las posibilidades de transformación de la realidad, 
haciendo uso de complejos procesos cognitivos de interpretación, prefiguración 
y estrategias de concreción material / espacial, que inciden y modifican lo real. 
 



La investigación proyectual trasciende el “oficio del proyecto”, pero lo contiene 
en sus procedimientos para traducir y ordenar relaciones del mundo abstracto 
de las ideas con el mundo material y específicamente técnico. Finalmente integra 
lo que se denomina la cultura del proyecto. La producción de conocimiento 
específico sobre el proyecto, construido en el tiempo a partir del ejercicio propio 
de la práctica y en la acumulación de saberes, criterios y lógicas proyectuales 
que surgen del hacer y el investigar sobre el proyecto y la obra de los/las 
referentes de la disciplina, conformando un capital intelectual y un saber 
disciplinar común que evoluciona en el tiempo. 
 



El proyecto, por otra parte, constituye una crítica a la realidad. Tal como sostiene 
Vittorio Gregotti, la noción de proyecto, en tanto fuga hacia delante frente a una 
situación, constituye una crítica a la realidad dada, su cuestionamiento, su 
deconstrucción para, a posteriori, con la finalización del proceso alcanzar un 
nuevo orden, una nueva comprensión, un nuevo estadio de coherencia de los 
elementos constitutivos de esa realidad  En este sentido, el acto de proyectar 
arquitectura nunca se limitaría a una acción puramente técnica/instrumental, 
constituiría al mismo tiempo una crítica creativa al presente y una propuesta para 
su reorganización y transformación. 
 



La ciudad, desde esta perspectiva, es concebida como origen y finalidad de la 
construcción del conocimiento. La ciudad como concepto, representa la máxima 
construcción colectiva alcanzada por el hombre, la expresión material y espacial 
del acto civilizatorio. En ella se manifiestan los alcances e interacciones de la 
mayoría de las acciones realizadas por la humanidad, como también de las más 
grandes crisis que históricamente afrontó.  Por tanto, se constituye como campo 
de estudio y ensayo disciplinar e interdisciplinar.  
 



2. Antecedentes 
 



2.1 En la FAUD. Grado y Posgrado 
La Carrera de Arquitectura que se desarrolla en la Facultad es la instancia de 
grado destinada a generar e impartir conocimientos disciplinares para la 
formación profesional. No obstante, fue desde esa instancia desde la que, con el 
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advenimiento de la democracia en los 80´ y, en particular desde 1986 bajo el 
decanato del arquitecto Taranto, que se comenzaron a dictar cursos y 
conferencias de actualización profesional y capacitación docente. Acciones que 
luego se continuaron y profundizaron bajo las distintas gestiones a través de 
cursos, seminarios y foros que incluyeron invitados/as especiales y 
destacados/as Arquitectos/as de trayectoria nacional e internacional.  
 



La Maestría en Diseño Arquitectónico y Urbano se crea atendiendo las políticas 
de la Universidad Nacional de Córdoba, de acuerdo a lo especificado por el CIN 
en la Res. Nº 183 del 05/12/88 por las que se propone formar recursos humanos 
con aptitudes para responder a las demandas de la sociedad y a su propia 
identidad, determinando el apoyo permanente a las Carreras de Posgrado que 
respondan a esa característica.  
 



Inicia su actividad entre 1990 y 1991, promovida por los arquitectos Miguel Ángel 
Roca, Cesar Naselli, Osvaldo Ramaciotti y Julio Rivera Garat, pero es entre 1994 
y 1996 cuando su desarrollo es sostenido regularmente, siendo en este último 
año, bajo la dirección del arquitecto Naselli, reconocida con categoría “C” por el 
Consejo Interuniversitario Nacional; este reconocimiento posibilitó la obtención 
de fondos FOMEC. La iniciativa, tendiente a formar recursos humanos con 
aptitudes para responder a las demandas de la sociedad y a su propia identidad, 
cobra importancia y profundiza su experiencia, organización y estructura su Plan 
de Estudio hasta que, en el año 2005, bajo la dirección del arquitecto 
Ramacciotti, es acreditada por CONEAU por primera vez, con categoría “C” 
(Res. N° 633/05 con Validación Ministerial N° 323/07), y luego de una nueva 
presentación en 2010, ahora bajo la dirección del arquitecto Rivera Garat, recibe 
la acreditación por parte del mismo Organismo, con categoría “B” en 2012 (Res. 
Nº733/12).  
 



Pionera en la formación de posgrado en el ámbito de nuestra Facultad, muchos 
fueron los esfuerzos dispuestos por sus promotores/as, directores/as y docentes, 
alcanzando a organizar y gestionar una Carrera de Posgrado del nivel y con el 
reconocimiento obtenido, a pesar de la falta de tradición de continuar la 
formación de postgrado en nuestra disciplina. Desde los 90´ se realizaron una 
serie de seminarios, talleres y cursos con profesores/as extranjeros/as 
referentes, de dilatada trayectoria, que se constituyeron en una enorme 
oportunidad para la formación de docentes del grado, aunque no cursaran la 
Maestría. 
 



Entre los años 2016 y 2018, impulsado desde la propia Maestría se establecieron 
articulaciones con dos de las Maestrías de la Escuela de Posgrado, la Maestría 
en Urbanismo (MU) y la Maestría en Gestión y Desarrollo Habitacional (MGDH). 
Se compartieron docentes y recursos técnicos, además de algunas iniciativas de 
divulgación.  
 



En términos de relación académica con el grado, hubo instancias de articulación 
en relación a temas de investigación, e incluso la incorporación de 
investigadores/as (docentes invitados/as y maestrandos/as), con el LIP 
(Laboratorio de Investigación Proyectual) y con el TIPU (Taller de Investigación 
del Proyecto Urbano); ambos institutos de la Facultad dedicados a la 
investigación y extensión. 
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En este mismo período, se produjeron una serie de acciones en relación al grado, 
tanto por generar interés en los/las estudiantes de los últimos niveles, como por 
aportar a la formación de estudiantes, adscriptos/as y docentes del grado. 
Conferencias abiertas destinadas a la comunidad FAUD, dictadas por cada 
uno/a de los/las profesores/as responsables de Módulos de la MDAU, que no 
pertenecían a la FAUD – UNC; Seminarios e intercambios especiales con 
docentes y adscriptos/as de Talleres de Proyecto pertenecientes al grado; 
Muestras, exposiciones y publicaciones de lo producido en distintos Módulos, 
dirigidas al grado y al posgrado.  



 



2.2 Otros antecedentes vinculados con el tema de la Carrera. En la UNC, en 
otras universidades locales, en el ámbito regional y nacional 
 



Dado el enfoque sobre el diseño arquitectónico y urbano, centrado en el proyecto 
en sus escalas de proyecto urbano, proyecto arquitectónico y proyecto de detalle, 
los vínculos principales a nivel local se establecen con el Colegio de 
Arquitectos/as de Córdoba, compartiendo charlas y conferencias, y 
recientemente se han iniciado conversaciones con la Municipalidad de Córdoba, 
a los efectos de compartir problemáticas para abordar a nivel de ensayos en los 
Módulos que se considere pertinentes.  
 



En el ámbito Regional y Nacional, se han mantenido intercambios conceptuales 
sobre estrategias de gestión con la Maestría en Arquitectura, Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad Nacional del Litoral y con la 
Maestría en Proyecto Arquitectónico y Urbano de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. En el presente se está 
articulando un Workshop y viaje de estudios conjunto en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
 



3. Objetivos 
La Maestría en Diseño Arquitectónico y Urbano, en tanto aborda el proyecto en 
su dimensión conceptual y práctica, está orientada a la formación de expertos/as 
en el campo disciplinar a partir del desarrollo, actualización y profundización de 
los aspectos teóricos, metodológicos, tecnológicos y profesionales que forman 
parte del campo de conocimiento.   
Sus objetivos son: 
- Generar un espacio de investigación proyectual, reflexión conceptual y 
exploración práctica sobre el proyecto. Ubicando el foco en la profundización de 
las competencias analíticas, críticas y creativas del/de la estudiante. 
- Abordar y profundizar el tema-problema del proyecto entendido como síntesis 
de una arquitectura de proposición y una arquitectura de producción, en el marco 
de los nuevos paradigmas contemporáneos: los actuales requerimientos 
medioambientales y los cambiantes modos de habitar lo privado y lo público. 
- Desarrollar la reflexión teórica y crítica con solidez conceptual en torno a las 
ideas que sustentan al proyecto arquitectónico y urbano en relación con las 
principales teorías y enfoques contemporáneos en el marco del debate 
disciplinar actual. 
- Desarrollar y profundizar estudios e investigaciones proyectuales que, en el 
marco de la arquitectura contemporánea, tomen con especial sensibilidad temas 
prioritarios desde la acción pública, como la vivienda y los tejidos habitativos, los 
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espacios públicos de calidad y los equipamientos colectivos y sus programas 
arquitectónicos.  
- Profundizar los conocimientos para una mejor interpretación de la realidad 
social, económica, cultural y geográfica en tanto contexto de intervención 
arquitectónica y urbana.  
- Considerar y ponderar cualitativamente los criterios de implantación, recursos 
materiales y simbólicos. Tanto a nivel global como regional, de Argentina y de 
Córdoba. 
- Profundizar el conocimiento y desarrollo del proyecto arquitectónico, integrando 
su dimensión conceptual y técnica, en tanto respuesta al lugar y al tema-
problema, como propuesta síntesis espacial y constructiva en relación a los 
nuevos, complejos y cambiantes contextos actuales. 
- Actualizar y especializar en la conceptualización de los medios gráficos y 
digitales, vinculados a los distintos estadios del proyecto, desde su concepción, 
su representación, hasta su comunicación. 
- Capacitar para el desempeño profesional experto en los ámbitos públicos y 
privados, como así también en el campo de la docencia y la investigación, 
aportando a la renovación y elevación del nivel científico universitario. 
 



4. Perfil del/de la egresado/a 
El/la egresado/a de la MDAU estará capacitado/a para: 
- El dominio del campo teórico, metodológico y proyectual en el contexto 
contemporáneo, y el ejercicio profesional con solvencia, especificidad y actitud 
ética en áreas de la docencia superior, la investigación y la gestión estratégica 
de los problemas vinculados al proyecto de arquitectura en sus distintas escalas. 
- La interpretación y formulación de propuestas de transformación de la realidad 
compleja que impone la condición contemporánea en cuanto se refiere al 
reconocimiento de los nuevos problemas ligados al hábitat y su abordaje desde 
el proyecto arquitectónico 
- La actuación profesional desde un nivel de experticia disciplinar y una ética de 
la práctica a la hora de abordar el proyecto arquitectónico, en sus distintas 
escalas de intervención y niveles de profundidad  
- La investigación proyectual de los temas-problemas presentes mediante la 
conceptualización, la exploración, la ideación y el ensayo de estrategias 
alternativas de abordaje y propuesta. 
- La intervención en actividades de investigación y propuestas en contextos de 
complejidad, tanto a nivel de formulación de estrategias proyectuales, como de 
desarrollo de proyecto, atendiendo en las condiciones de sustentabilidad 
ambiental en el contexto de la cultura arquitectónica contemporánea. 
 



5. Requisitos de ingreso  
Podrán postularse para cursar la Maestría: 
a) Los/las egresados/as de Universidades Nacionales, Provinciales, públicas o 
privadas reconocidas por la autoridad competente, que posean título de grado 
universitario, en carreras de al menos cinco años de duración: Arquitectura, 
Urbanismo y otras disciplinas afines a las temáticas que intervienen en diseño 
arquitectónico y urbano. 
b) Los/las egresados/as de Universidades extranjeras con título de nivel 
equivalente a los de grado mencionados en el inciso a), según normativas 
vigentes en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba. Su admisión no 
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significará reválida del título de grado ni habilitará para el ejercicio profesional en 
el ámbito de la República Argentina. 
c) Los/las egresados/as de Institutos de Educación Superior que posean títulos 
en carreras afines a los ejes temáticos de la Maestría. 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 Diseño Arquitectónico y Urbano 
 



6.2 Duración total de la Carrera  
La duración total de la Carrera es de seis semestres (730 horas totales). El 
cursado presencial de los espacios curriculares integrantes del Plan de Estudios 
(570 horas) se organiza en cuatro semestres, a partir de los cuales se inicia el 
Trabajo Final (160 horas), para cuya realización y presentación se establecen 
dos semestres. 
 



6.3 Modalidad  
La modalidad de la Carrera es presencial. Las asignaturas se aprueban con el 
cumplimiento de una asistencia mínima del 80% (ochenta por ciento) a las clases 
presenciales y a través de los procedimientos de evaluación previstos para cada 
una. 
El Plan de Estudios es estructurado y comprende dieciocho (18) asignaturas de 
cumplimiento obligatorio y la aprobación de un Trabajo Final de Carrera 
 



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 regulares 
responsables del dictado de las asignaturas y docentes invitados/as que se 
integran a alguno de los seminarios, talleres y laboratorios; 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 Plan Curricular  
La Maestría en Diseño Arquitectónico y Urbano es una Carrera de tipo 
profesional, de modalidad presencial y con un Plan de Estudios estructurado.  
La Carrera organiza sus 18 espacios curriculares de cumplimiento obligatorio en 
tres áreas: el de la Práctica del Proyecto, el de la Teoría y el de la Técnica; y en 
tres ciclos, cada uno de los cuales tiene la asignatura base de proyecto como eje 
estructurante que se nutre de las demás y las integra. En total comprende 570 
horas presenciales (265 teóricas y 305 prácticas); a lo que se suma el Trabajo 
Final de Carrera (160 horas). 
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El Área de Proyecto cuenta con tres espacios curriculares bases (cada una de 
las cuales estructura cada ciclo), a saber: 
Proyecto, estrategia urbana y espacio público 
Proyecto, estrategia arquitectónica y equipamientos colectivos  
Proyecto, tejidos urbanos y vivienda colectiva 
 



A ellos se integran, a modo de laboratorio de exploración proyectual, los 
siguientes espacios curriculares: 
Representación del proyecto contemporáneo  
Espacio, luz y materia  
La arquitectura del plano cero: Los bajos de los edificios altos  
Arquitectura, materialidad y tectónica   
 



El Área de Teoría cuenta con cuatro espacios curriculares, a saber: 
Teoría de la arquitectura moderna y contemporánea 
Crítica arquitectónica y urbana  
Análisis y crítica de proyectos 
Ciudad, cultura y sociedad 
 



El Área de Técnica cuenta con cuatro espacios curriculares, a saber: 
Proyecto, tecnología y medio ambiente  
Arquitectura y diseño estructural  
Re-habitar: Construir sobre lo construido  
Arquitectura, técnica y detalle  
 



El Plan de Estudios se completa con tres talleres de orientación para el Trabajo 
Final de Carrera: 
Taller de Trabajo Final I.  
Taller de Trabajo Final II.  
Taller de Trabajo Final III.  
 



Finalmente, estos mismos espacios curriculares, a los efectos del cursado, se 
organizan en los tres ciclos mencionados, más el Trabajo Final de Carrera: 
 



Ciclo 1: 
Representación del proyecto contemporáneo  
Teoría de la arquitectura moderna y contemporánea  
Crítica arquitectónica y urbana 
Proyecto, tecnología y medio ambiente  
Proyecto, estrategia urbana y espacio público 
 



Ciclo 2: 
Espacio, luz y materia  
Análisis y crítica de proyectos 
Arquitectura y diseño estructural  
La arquitectura del plano cero: Los bajos de los edificios altos  
Proyecto, estrategia arquitectónica y equipamientos colectivos  
Taller de Trabajo final I (investigación y proyecto, temas y escalas) 
 



Ciclo 3: 
Arquitectura, materialidad y tectónica   
Ciudad, cultura y sociedad 
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Re-habitar: construir sobre lo construido  
Arquitectura, técnica y detalle  
Taller de Trabajo final II (investigación y metodologías de abordaje)  
Proyecto, tejidos urbanos y vivienda colectiva 
Taller de Trabajo Final III (investigación y ensayos proyectuales) 
 



La elaboración del Trabajo Final comprende 160 horas para el seguimiento del 
desarrollo del Trabajo propiamente dicho y finalmente, el/la maestrando/a debe 
realizar su defensa pública. 
 



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



6.7 Metodología de enseñanza 
Las asignaturas de cada área que se desarrollan en los ciclos descriptos, lo 
hacen de modo presencial y, según su especificidad, bajo la modalidad de taller 
teórico-práctico de investigación o seminarios teóricos; mientras que el Trabajo 
Final de Carrera, implica el seguimiento personalizado del/de la estudiante por 
parte del/de la Director/a y Co-director/a (si lo/la hubiere) del Trabajo Final. 
Los talleres teórico-prácticos son ámbitos de trabajo individual, grupal y 
colectivo, de elaboración teórica y exploración y producción proyectual. 
Corrientemente se estructuran en torno a clases teóricas, que otorgan el marco 
conceptual a ejercicios e investigaciones proyectuales que se desarrollan en 
parte en el aula, en parte en fuera del horario de cursado.  
Los seminarios son ámbitos de reflexión y debate en función de los temas 
propios de la asignatura propuestos por el/la docente responsable. Se 
estructuran a partir de clases teóricas, lectura y comentario de textos y análisis 
y estudio de casos.  
 



6.8 Modalidades de evaluación  
Todos los espacios curriculares se aprueban a través de la presentación de 
trabajos, en el caso de los Talleres, de carácter proyectual, en caso de los 
Seminarios, de carácter monográfico, siempre en correspondencia con sus 
contenidos. 
Estos trabajos, de acuerdo a su tipo, son evaluados en ocasión de su 
presentación final, luego de críticas, orientaciones y evaluaciones parciales de 
carácter diagnóstica y formativa sobre el proceso de elaboración; y tienen como 
parámetro la superación de umbrales mínimos respecto de los resultados 
esperados en cada caso, referidos principalmente a los contenidos específicos, 
la claridad conceptual, el posicionamiento teórico, la calidad de propuesta, la 
capacidad de comunicación, a la calidad de presentación.  
Las evaluaciones están a cargo de los/las docentes responsables, y las 
calificaciones para aprobar la asignatura deben ser como mínimo de 7 (siete) en 
una escala de 0 (cero) a 10 (diez).  
En el caso de los Talleres, suele recurrirse, además, a la conformación de un 
tribunal a modo de jurado, que tiene por función, más que la evaluación, una 
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valoración crítica a modo de devolución colectiva, en tanto instancia de 
aprendizaje. 
La evaluación del Trabajo Final de Carrera está a cargo de un Tribunal reunido 
a tal efecto, cuya composición debe ser de acuerdo a normas vigentes, supone 
un proceso que se inicia con el envío del Trabajo del/de la estudiante, autorizado 
por su Director/a, a los/las integrantes del Tribunal a través de la Secretaría de 
la Maestría, quienes hacen una pre-evaluación del Trabajo en función de una 
serie de parámetros preestablecidos y que por unanimidad de votos del Tribunal, 
podrá resultar aceptado para su defensa o rechazado. En este último caso, el/la 
estudiante podrá presentar un nuevo proyecto en un plazo de 12 (doce) meses. 
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. Una vez realizado este paso, tendrá lugar 
la defensa del Trabajo y su aprobación definitiva por parte del Tribunal. 
 



6.9 Correlatividades 
La estructura del Plan de Estudios de la Carrera, descripta en el apartado 6.6, 
obedece a una lógica organizativa donde se correlacionan e interactúan los 
contenidos de los espacios curriculares de un modo proactivo, con el objetivo de 
nutrir al taller proyectual de base para cada ciclo, que constituye el ámbito de la 
síntesis de los demás contenidos. Se recomienda por ello, el cursado ordenado 
de cada ciclo, no obstante, no está previsto un régimen de correlatividades ya 
que no se considera necesario, en función de contenidos y niveles, el cursado 
previo obligatorio de una asignatura respecto de otras. 
 



6.10 Importancia de la práctica 
En coherencia con los objetivos, los contenidos y las competencias expuestas, 
que definen a esta como una maestría de carácter profesional, se propone 
construir ámbitos tendientes a promover una reflexión disciplinar más compleja, 
sustentados en un proceso de exploración e innovación abierto y a la vez 
intensificar y perfeccionar constantemente las habilidades y destrezas del oficio, 
en tanto instrumentos insoslayables de la práctica proyectual.  
 



Las actividades de formación práctica siempre están en correspondencia con los 
contenidos de los espacios curriculares que las contemplan. Se trata de Talleres 
y Seminarios que se detallan en el apartado 7, que incluyen estudio y análisis de 
casos, revisión e indagación bibliográfica, visitas y viajes de estudio, 
investigación y ensayos proyectuales, debates y conclusiones. 
 



Los estudios y análisis de casos, dependiendo de los contenidos específicos de 
la asignatura que se trate, implica el estudio de aspectos propios de la 
arquitectura y la ciudad en tres escalas: proyectos urbanos, obras y/o proyectos 
arquitectónicos y detalles, cuya autoría, por lo general, es de referentes de la 
profesión; se busca analizar el modo en que otros/as profesionales dieron 
respuesta a temas problemas y lugares en situaciones concretas, que operan 
como antecedentes. 
 



Estudio e indagación bibliográfica en asignaturas no proyectuales que aportan 
fundamentos teórico conceptuales desde campos de conocimientos históricos, 
sociológicos, urbanos, arquitectónicos, etc. y se traducen en trabajos 
monográficos, ensayos, etc. producidos por los/las maestrandos/as. 
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El viaje a otras ciudades se entiende como un rito iniciático por paisajes 
culturales que no nos son propios, que invitan a sumergirse y desentrañar las 
vivencias y relaciones entre una sociedad y el espacio que construye y habita; lo 
que constituye un aporte imprescindible para desarrollar una perspectiva crítica 
y entender los contextos donde se desenvuelven las ideas que construyen los 
lugares. 
 



Las visitas a obras y hechos arquitectónicos, ya sea en el marco del viaje a otra 
ciudad o dentro de la ciudad de Córdoba, se centran en la experiencia del 
espacio, en tanto síntesis de vacío, límite y materialidad y su percepción desde 
todos los sentidos, tanto la propia como la de sus habitantes,  
 



Las investigaciones y ensayos proyectuales consisten en indagaciones, desde 
bases conceptuales sólidas, relativas a un tema - problema concreto abordado 
desde el proyecto, tendiente a profundizarlo y alcanzar una nueva síntesis. 
Implican ejercicios de diseño en alguna de las tres escalas mencionadas, 
proyecto urbano, obra de arquitectura, detalle arquitectónico, orientados a 
explorar alternativas que permitan establecer claves para el desarrollo 
experimental de una propuesta proyectual que expresa la idea del/de la autor/a 
al respecto.  
 



La práctica, básicamente proyectual en la MDAU, es por lo tanto fundante y de 
ahí su importancia, que queda de manifiesto en su impacto sobre las 18 
asignaturas, donde 14 constituyen Talleres Teórico – Prácticos y 4 constituyen 
Seminarios.  
 



6.11 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 
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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6.12 Tabla síntesis de la estructura curricular 
 



A
ñ
o 



Se 
mes 
tre 



 
Espacio curricular 



Horas 
teóricas 



Horas 
prácticas 



Horas 
totales 



Duración 



Denominación Formato 



1 1 Representación del 
proyecto contemporáneo  



Taller  10 20 30 mensual 



1 1 Teoría de la arquitectura 
moderna y 
contemporánea 



Seminario 25 5 30 mensual 



1 1 Crítica arquitectónica y 
urbana 



Seminario 25 5 30 mensual 



1 1 Proyecto, tecnología y 
ambiente  



Taller  10 20 30 mensual 



1 1 Proyecto, estrategia 
urbana y espacio público 



Taller  10 30 40 mensual 



1 2 Espacio, luz y materia  Taller  10 20 30 mensual 



1 2 Análisis y crítica de 
proyecto 



Seminario 25 
 



5 30 mensual 



1 2 Arquitectura y diseño 
estructural  



Taller  10 20 30 mensual 



1 2 La arquitectura del plano 
cero: los bajos de los 
edificios altos 



Taller  10 20 30 mensual 



1 2 Proyecto, estrategia 
arquitectónica y 
equipamientos colectivos 



Taller  10 30 40 mensual 



1 2 Taller de trabajo final I Taller  25 
 



5 30 mensual 



2 1 Arquitectura, materialidad 
y tectónica   



Taller  10 20 30 mensual 



2 1 Ciudad, cultura y 
sociedad 



Seminario 25 5 30 mensual 



2 1 Re-habitar: construir 
sobre lo construido  



Taller  10 20 30 mensual 



2 1 Arquitectura, técnica y 
detalle  



Taller  10 20 30 mensual 



2 1 Taller de trabajo final II Taller  25 5 30 mensual 



2 2 Proyecto, tejidos urbanos 
y vivienda colectiva  



Taller  10 30 40 mensual 



2 2 Taller de trabajo final III  Taller  5 25 30 mensual 



Total de horas de cursado presencial 265 305 570  



2 1 - 2 Trabajo Final     160  



Duración total de la Carrera 730  



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



REPRESENTACIÓN DEL PROYECTO CONTEMPORÁNEO 
 



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



FUNDAMENTACIÓN  
El contenido del Módulo está orientado a profundizar y explorar el rol que 
cumplen dentro de la práctica del proyecto los diferentes sistemas de expresión 
y representación arquitectónica, tanto analógicos como digitales. Interesa la 
doble condición o función que adoptan los mismos ya sea como mecanismos de 
comunicación del proyecto y como herramientas de ideación y prefiguración. Se 
desarrollarán los diferentes sistemas de expresión gráfica o modélica que han 
sucedido en distintos momentos de la arquitectura, estableciendo vinculaciones 
con los tipos de arquitectura que propician. Así como la relación que existe con 
la cultura de la época, el arte, la tecnología, la innovación y los nuevos modos 
de comunicación. Algunos de los sistemas desarrollados son: collage, croquis, 
fotografía, fotomontaje, infografía, maqueta, animación. Interesa también aquello 
que podemos denominar como sistemas híbridos que surgen de la integración 
entre dos o más sistemas y que nos aproximan finalmente a la necesidad de 
diseñar el propio modo en que se expresa y manifiesta un determinado proyecto. 
El Taller concluirá con el análisis de casos y desarrollo de ejercicios prácticos 
que permitan experimentar uno o varios sistemas de representación concretos, 
con la posibilidad de articular lo producido e indagado en las asignaturas de 
proyecto. 
 



OBJETIVOS  
-Generar un espacio reflexivo y exploratorio (teórico-práctico) respecto de la 
expresión del proyecto arquitectónico con énfasis en la hibridación de técnicas y 
herramientas - y en referencia a la creatividad, la complejidad y los nuevos 
paradigmas comunicacionales.  
- Identificar y analizar procedimientos alternativos de representación ─tanto 
analógicos como digitales─ provenientes de múltiples campos disciplinares y 
traducibles al campo del proyecto arquitectónico.  
- Promover la exploración y mixtura de técnicas de representación que posibiliten 
y optimicen la expresión de conceptos, principios y valores del proyecto 
arquitectónico.  
- Desarrollar ejercitaciones prácticas que permitan explorar los sistemas de 
representación realizando articulaciones concretas con las asignaturas del área 
Proyecto de la Maestría.  
 



CONTENIDOS 
Unidad 1. La imagen arquitectónica. La imagen secuencial fija y animada. La 
imagen digital, su edición y transmutación. - La imagen en arquitectura. 
Unidad 2. Los sistemas de representación. Los sistemas y técnicas de 
representación. La hibridación de sistemas y dimensiones tecnológicas.  
Unidad 3. Los medios de representación. La expresión y comunicación 
proyectual. Los soportes analógicos y digitales. Los modelos físico-materiales.  











 



 



14 



 



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA  
La actividad consiste en la indagación práctica organizada a partir del desarrollo 
de ensayos de diseño en torno a la temática específica del módulo (los sistemas 
de representación del proyecto). Los/las maestrandos/as realizarán ejercicios 
tomando como base antecedentes de la cultura arquitectónica, el estudio 
conceptual del tema y las consignas y pautas establecidas por el/la docente que 
servirán como punto de partida y guía para realizar las exploraciones de diseño 
específicas. El o los ejercicios se realizarán de manera individual o grupal, 
compartiendo el espacio del taller para la continua realización de intercambios, 
puestas en común y críticas grupales.  
 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  
Se programa un taller con modalidad de cursado presencial, organizado a partir 
de las siguientes actividades:  
 



1.  Clases teóricas estructurado en base a los contenidos particulares 
previamente enunciados en el programa, donde se realizará la presentación de 
la problemática por parte del/de la docente, la exposición de los contenidos 
generales y particulares, el planteo de casos de estudio para el análisis grupal 
para concluir con actividades de intercambio de opinión y debate colectivo entre 
docentes y estudiantes.  
 



2.  Actividad práctica organizada a partir de: Análisis crítico y evaluación de casos 
concretos de la cultura disciplinar; exploraciones prácticas sobre los contenidos 
y temáticas específicas abordadas; puesta en común, exposiciones reflexivas, 
debates y crítica colectiva.  
 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
La modalidad de evaluación pretende acompañar el proceso y evolución de 
los/las estudiantes en las diferentes instancias del módulo (evaluación 
formativa). Que van desde la participación en los debates durante las clases 
teóricas, las primeras observaciones en relación a los trabajos prácticos y como 
cierre una evaluación en relación al Trabajo Final.  
  
La evaluación y presentación de la actividad cuenta de tres partes: 
1. Presentación parciales de los trabajos en sus respectivos formatos según el 
caso (presentación digital, papel, maqueta y ensayo escrito argumentando la 
propuesta).  
2. Exposición grupal frente al/a la docente o a un cuerpo de docentes 
especializados/s en la temática conformados a modo de tribunal que harán 
devoluciones y comentarios a cada uno de los trabajos expuestos.  
3. Evaluación: finalmente el/la docente a cargo del taller hará la evaluación y 
critica escrita de cada uno de los trabajos presentados, teniendo en cuenta el 
desempeño, evolución y participación del/de la maestrando/a a lo largo del 
módulo. 
 



Se evaluará: 
-Cumplimentación y calidad de la propuesta en relación a los parámetros 
propuestos en el ejercicio. 
-Instrumentación y formulación de los conceptos y criterios proyectuales 
desarrollados en las clases teóricas a partir del estudio de casos. 
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-Grado de síntesis en relación a la claridad de la propuesta y los contenidos 
desarrollados en taller. 
-Representación gráfica y comunicación de la propuesta. 
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TEORÍA DE LA ARQUITECTURA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 
 



Seminario 
Carga horaria: 30 horas (25 teóricas-5 prácticas)  
Duración: mensual 
Carácter: obligatorio 
 



FUNDAMENTACIÓN 
La siguiente asignatura está orientada a la formación de una conciencia crítica 
del/de la maestrando/a sobre la disciplina arquitectónica y los distintos abordajes 
asumidos a lo largo de su historia. El desarrollo de la materia se centrará en el 
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eje indisoluble establecido por la variable “teoría / práctica”. Abordando su 
evolución y transformación en su dimensión temporal y contextual. El módulo 
toma como primera instancia los aspectos más importantes de la teoría clásica 
y se estructura en unidades temáticas que abordan contenidos de carácter 
general, así como teorías, autores y la práctica del proyecto hasta llegar a los 
inicios del siglo XX. Posteriormente se aborda el análisis y estudio de la práctica 
y teoría arquitectónica desde mediados del SXX hasta nuestra actualidad. A 
partir de entender la Arquitectura Moderna como la raíz sobre la cual se 
construye nuestra contemporaneidad, se pone el eje en la relación que existe 
entre las continuidades, transformaciones, evoluciones o rupturas que existen 
entre esta y nuestra práctica contemporánea. A partir de esta formulación se 
intenta develar y desarrollar la condición de nuestra arquitectura contemporánea 
haciendo foco en las prácticas latinoamericanas y en los debates disciplinares 
actuales. 
 



OBJETIVOS 
-Reflexionar sobre la problemática de la arquitectura en la contemporaneidad 
con especial mención a la situación latinoamericana.  
-Ampliar el conocimiento de las teorías arquitectónicas en las distintas épocas. 
-Detectar líneas de debate activas.  
-Comprender procesos de producción de arquitectura y ciudad.  
-Proyectar y escribir con sentido crítico-reflexivo. 
 



CONTENIDOS 
Unidad 1. Teoría clásica. Breve desarrollo del contexto cultural. Relación entre 
las teorías clásicas, arquitectos, obras y tratadistas.  
Unidad 2. Modernidad. Contexto cultural, político y social en que se originó la 
arquitectura moderna. Las teorías de la arquitectura moderna y su desarrollo en 
Europa y Latinoamérica. Relación entre la teoría, los arquitectos y las obras.  
Unidad 3: Contemporaneidad. Contexto cultural, político y social en que se 
desarrolla la arquitectura contemporánea. La condición contemporánea en 
relación a la multiplicidad de abordajes del proyecto arquitectónico. Las teorías 
arquitectónicas y su relación con las prácticas arquitectónicas contemporáneas  
Unidad 4. Aspectos de la teoría arquitectónica. Problemática del abordaje del 
hecho arquitectónico. Conceptualización sobre la relación entre teoría y práctica 
del proyecto arquitectónico a lo largo de la historia de la arquitectura, haciendo 
foco en la condición contemporánea y el contexto Latinoamericano. 
 



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
Organizadas a modo de ensayos escritos sobre alguno de los contenidos 
desarrollados en clase presentado bajo el formato de documentos escritos y 
gráficos que expresaran una indagación y opinión de carácter teórico por parte 
de cada maestrando/a.   
 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  
Se programa un seminario en base a clases teóricas y prácticas. Los contenidos 
se estructuran inicialmente a partir de las lecturas y textos dados previamente 
por el o la docente, luego se desarrollan las clases teóricas, acompañadas de 
una puesta en común, comentarios, y un debate conjunto entre docentes y 
estudiantes. Finalmente se completan con las actividades prácticas. 
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MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
La modalidad de evaluación pretende acompañar el proceso y evolución de 
los/las estudiantes en las diferentes instancias del módulo (evaluación 
formativa). Que van desde la participación en los debates durante las clases 
teóricas, las primeras observaciones en relación a los trabajos prácticos y como 
cierre una evaluación en relación al Trabajo Final.  
 



La evaluación y presentación de la actividad cuenta de tres partes: 
1. Presentación parciales de los trabajos en sus respectivos formatos según el 
caso (presentación digital, papel, maqueta y ensayo escrito argumentando la 
propuesta).  
2. Exposición grupal frente a un cuerpo de docentes especializados/as en la 
temática conformados a modo de tribunal que harán devoluciones a cada uno de 
los trabajos expuestos.  
3. Evaluación: finalmente el/la docente a cargo del taller hará la evaluación y 
critica escrita de cada uno de los trabajos presentados, teniendo en cuenta el 
desempeño, evolución y participación del/de la maestrando/a a lo largo del 
módulo. 
 



Se evaluará: 
-Cumplimentación y calidad de la propuesta en relación a los parámetros 
propuestos en el ejercicio. 
-Instrumentación y formulación de los conceptos y criterios proyectuales 
desarrollados en las clases teóricas a partir del estudio de casos. 
-Grado de síntesis en relación a la claridad de la propuesta y los contenidos 
desarrollados en taller. 
-Representación gráfica y comunicación de la propuesta. 
 



BIBLIOGRAFÍA 
Agamben, G. (2016) ¿Qué es un dispositivo? Buenos Aires, Argentina: Ed. 
Adriana Hidalgo. 
 



Amo / Koolhaas, Rem. (2020). Countryside. A report. Colonia: Taschen. 
 



Arroyo, J., (2011). Espacio público. Entre afirmaciones y desplazamientos. Santa 
Fé, Argentina: Ediciones UNL. 
 



Aureli, P.V., (2011). The possibility of an absolute architecture. Cambridge, 
Estados Unidos: The MIT Press.  
 



Aureli, P. V. (2016) Menos es suficiente. Barcelona, España: Ed. Gustavo Gili. 
 



Baird, G., Banham, R., Choay, F., Colquhoun, A., Dorfles, G., Eyck, A. V. & Parin, 
P. (1975). El significado en arquitectura. Madrid: H. Blume. 
 



Bregazzi, D. M. (2008). Construir ficciones: para una filosofía de la arquitectura. 
Madrid, España: Biblioteca Nueva. 
 



Domenech, M.; Tirado, F. J. (1998) Sociología Simétrica: ensayos sobre ciencia, 
tecnología y sociedad. Barcelona: Gedisa Editorial. 
 



Fernández, R. (2000) El proyecto Final. Nota sobre las lógicas proyectuales de 
la arquitectura al final de modernidad. Montevideo: Editorial Dos Puntos  
 



García Canclini, N., (1999). La globalización imaginada. Bs. As., Argentina: 
Paidós. 











 



 



18 



 



 
Harari, Y. N., (2015). Homo Deus: Breve historia del mañana. Bs. As., Argentina: 
Penguin Random House Grupo.  
 



Harari, Yuval Noah. (2018). 21 lecciones para el siglo XXI. Buenos Aires: Debate. 
 



Harvey, D., (2016). Conflictos territoriales, desigualdad y modos colaborativos de 
producción de ciudad, Montevideo, Uruguay: FADU/UdelaR. 
 



Harvey, D., (2000). Espaços de esperança. São Paulo, Brasil: Loyola.  
 



Manson, P. (2015) PostCapitalism. Londres: Allen Lane. 
 



Mielgo Bregazzi, Daniel. (2016). Leer a contrapelo. Una breve propuesta para la 
crítica arquitectónica. JIDA’16, Valencia, ETSAV-UPV. 
 



Montaner, J. M. (2002). Las formas del siglo XX. Barcelona: Gustavo Gili. 
 



Montaner, J. M. (2014). Del diagrama a las experiencias, hacia una arquitectura 
de la acción. Barcelona, España: Gustavo Gili.  
 



Pérez-Gómez, A. (2016). Attunement: architectural meaning after the crisis of 
modern science. Cambridge, Estados Unidos: MIT Press. 
 



Oliveras, Elena (2019). La cuestión del arte en el siglo XXI. Nuevas perspectivas 
teóricas. Bs. S., Paidós. 
 



Solá-Morales, I. D. (1995). Diferencias: Topografía de la arquitectura 
contemporánea (No. 72.01). Barcelona, España: Gustavo Gili. 
 



Reiser, J., & Umemoto, N. (2006). Atlas of novel tectonics. New York: Princeton 
Architectural Press. 
 



Soriano, F., (2004) Sin-tesis. Barcelona: Gustavo Gili. 
 
 



CRÍTICA ARQUITECTÓNICA Y URBANA 
 



Seminario 
Carga horaria: 30 horas (25 teóricas-5 prácticas)  
Duración: mensual 
Carácter: obligatorio 
 



FUNDAMENTACIÓN 
El seminario aborda la dimensión crítica del proyecto desde tres dimensiones: 
Como recurso pedagógico en la enseñanza, cuyo objetivo es el de formar 
personas. Como recurso de optimización de la praxis profesional, operando 
como instrumento e insumo teórico que permite reflexionar y tomar decisiones a 
la hora de resolver productos arquitectónicos. Y finalmente como comprensión 
de contextos y pertinencias, encuadrado en lo que se podría denominar “crítica 
social” funcionando como un andamiaje teórico que permite ampliar, profundizar 
y clarificar la mirada sobre la complejidad de relaciones que existe entre las 
diferentes variables, actores, agendas, problemáticas e intereses que suceden 
en las ciudades y el mundo contemporáneo en que se desempeña la práctica 
arquitectónica y urbana actual. Asociado a estas tres dimensiones de la crítica 
se plantean ejercicios o ensayos cortos cuyo objetivo es el de reflexionar, 
proponer y poner en juego desde una mirada crítica, de carácter activo y 
propositiva los contenidos teóricos desarrollados en el módulo.  
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OBJETIVOS 
-Reconocer y formular agendas de proyecto contemporáneas. 
-Organizar un mapa del panorama teórico-conceptual actual de la disciplina. 
-Profundizar en el conocimiento de las metodologías y estrategias de crítica del 
proyecto.  
-Desarrollar la habilidad de detectar y formular conceptos operativos de proyecto.  
-Desarrollar el trabajo intelectual colectivo. 
 



CONTENIDOS 
Unidad 1. La complejidad y las mutaciones arquitectónicas-urbanísticas 
contemporáneas. 
Unidad 2. Las nuevas agendas de proyecto. 
Unidad 3. Los métodos de crítica y los métodos de proyecto. 
Unidad 4. Las teorías de la arquitectónica contemporánea. 
Unidad 5. El concepto de crítica de proyectos y proyecto crítico. 
 



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
Organizadas a modo de ensayos escritos sobre alguno de los contenidos 
desarrollados en clase presentado bajo el formato de documentos escritos y 
gráficos que expresaran una indagación y opinión de carácter teórico por parte 
de cada maestrando/a.   
 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  
Se programa un seminario en base a clases teóricas y prácticas. Los contenidos 
se estructuran inicialmente a partir de las lecturas y textos dados previamente 
por el/la docente, luego se desarrollan las clases teóricas, acompañadas de una 
puesta en común, comentarios, y un debate conjunto entre docentes y 
estudiantes. Finalmente se completan con las actividades prácticas. 
 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
La modalidad de evaluación pretende acompañar el proceso y evolución de 
los/las estudiantes en las diferentes instancias del módulo (evaluación 
formativa). Que van desde la participación en los debates durante las clases 
teóricas, las primeras observaciones en relación a los trabajos prácticos y como 
cierre una evaluación en relación al Trabajo Final.  
 



La evaluación y presentación de la actividad cuenta de tres partes: 
1. Presentación parciales de los trabajos en sus respectivos formatos según el 
caso (presentación digital, papel, maqueta y ensayo escrito argumentando la 
propuesta).  
2. Evaluación: finalmente el/la docente a cargo del taller hará la evaluación y 
critica escrita de cada uno de los trabajos presentados, teniendo en cuenta el 
desempeño, evolución y participación del/de la maestrando/a a lo largo del 
módulo. 
 



Se evaluará: 
-Cumplimentación y calidad de la propuesta en relación a los parámetros 
propuestos en el ejercicio. 
-Instrumentación y formulación de los conceptos y criterios proyectuales 
desarrollados en las clases teóricas a partir del estudio de casos. 
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-Grado de síntesis en relación a la claridad de la propuesta y los contenidos 
desarrollados en taller. 
-Representación gráfica y comunicación de la propuesta. 
 



BIBLIOGRAFÍA  
Libros 
Ábalos, I., Herreros, J. (1999). Áreas de impunidad. Barcelona: Actar. 
  



Augé, M.  (1994) Los "no lugares" Espacios del anonimato / Una antropología de 
la sobremodernidad. Barcelona: Gedisa Editorial. 
 



Baudrillard, J. N. (2002) Los objetos singulares, Arquitectura y filosofía. Buenos 
Aires: Fondo de Cultura Económica. 
 



Eisenman, P. (2011) Diez edificios canónicos 1950-2000. Barcelona: Gustavo 
Gili. 
  



Fernández, R. (2001) Derivas: Arquitectura en la cultura de la posurbanidad. 
Santa Fé, Argenitna: Centro de Publicaciones – Universidad Nacional del Litoral. 
 



Gómez, l. M., Gómez l. A., Godoy g. (2013) 12 Arquitectos Contemporáneos, 
Buenos Aires: Nobuko. 
 



Koolhaas, r., (2004) Delirio de Nueva York New York: un manifiesto retroactivo 
para Manhattan. Barcelona: Gustavo Gilli. 
 



Moneo, r. (2004) Inquietud Teórica y Estrategia Proyectual en la Obra de Ocho 
Arquitectos Contemporáneos. Barcelona: Actar. 
 



Montaner J. M. (2017) Arquitectura y Crítica, Barcelona: Gustavo Gili. 
 



Rocha L. (2018) Arquitectura Crítica: Proyectos con espíritu inconformista, 
Madrid: Turner Publicaciones S.L. 
 



Artículos 
Busquets, j. (1996). Nuevos fenómenos urbanos y nuevo tipo de proyecto 
urbanístico. In Presente y futuros: arquitetura en las ciudades. Barcelona: Comitê 
d'Organització del Congres UA. Barcelona: Cal. Legi d'Arquitcctes de Catalunya, 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona y ACTAR (pp. 280-287). 
 



Koolhaas, R. (2000). El espacio basura: de la modernización y sus secuelas= 
Junkspace: modernization's fall-out. Arquitectura Viva, (74), 23-31. 
 



Rubió, I. S. M., & COSTA, X. (1996). Presente y futuros: La arquitectura en las 
ciudades. En Presente y futuros: Arquitectura en las grandes ciudades, 10-23. 
 



Schneier, g. (2002). Las formas de la ciudad a la hora de la 
globalización. BLANCO, J.; CAlRRILLO, l.; CICERCHIA, R-y CONVERT, R. 
Ciudad y Ciudadanos. Aportes para la enseñanza del mundo urbano. Buenos 
Aires: Paidós. 
 



Schneier-Madanes, G. (2002). Las formas de la ciudad a la hora de la 
globalización. En Ciudad y Ciudadanos, Buenos Aires: Paidós 
 



Zaera-Polo, A. (2016). Ya bien entrado el Siglo XXI ¿Las arquitecturas del Post-
Capitalismo? El Croquis, 187. 
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PROYECTO, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE  
 



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



FUNDAMENTACIÓN 
El eje de los contenidos del taller está puesto en la relación entre arquitectura, 
técnica y ambiente en la condición del mundo contemporáneo, entendiendo esta 
dialéctica en un sentido amplio que supera la idea de construcción para abordar 
cuatro grandes áreas: la materia, la energía, el agua y la biohabitabilidad (salud 
y confort de los usuarios). Interesa desarrollar el concepto de sostenibilidad 
medioambiental, investigar en tecnologías y diseño que habilite reflexiones sobre 
pertinencias constructivas e innovación en materiales junto a respuestas 
sustentables. Así como abordar el concepto de reciclaje y reutilización como 
posibles insumos para la aplicación en la industria de la construcción. En ese 
sentido, es preciso destacar que se concibe a la construcción siempre ligada al 
sentido de investigación del proyecto, no es un tema aislado, por el contrario, la 
reflexión sobre el carácter constructivo y material debe disolverse a lo largo de 
todo el proceso proyectual. Aparecen así nuevos conceptos que se pondrán en 
práctica en ensayos proyectuales concretos: El concepto de escasez asociado a 
la idea de reducir el impacto de la construcción, La idea de restauración, reciclar, 
rehabilitar, reutilizar, reprogramar, reaprovechar, recuperar nos transportan más 
allá de consideraciones estilísticas, a maneras más eficientes y de conciencia 
ecológica. 
 



OBJETIVOS  
-Investigar en tecnologías y diseños que habiliten reflexiones sobre pertinencias 
constructivas e innovación en materiales junto a respuestas sustentables. 
- Reflexionar sobre las posibilidades y los riesgos abiertos por las tecno-ciencias 
de modo de poder actualizar el concepto de desarrollo sustentable.  
- Desarrollar un nuevo paradigma donde el concepto de sostenibilidad 
medioambiental actúe como la dimensión ética de los futuros desarrollos 
tecnológicos e innovación en materiales. 
- Construir nuevos paradigmas resultantes de la integración de los nuevos 
conocimientos y recursos y componer con todo ello nuevas técnicas de proyecto. 
- Investigar sistemas constructivos no tradicionales, de prefabricación, con 
tecnologías en seco o híbridas, industriales o artesanales.  
- Desarrollar nuevos modelos de producción y gestión que involucren a los/las 
usuarios/as finales dentro de esos procesos. 
- Profundizar el conocimiento de estrategias de re utilización o reciclaje de 
nuevos insumos y su posible aplicación en la industria de la construcción en sus 
distintos campos de aplicación. 
 



CONTENIDOS 
Unidad 1. Ambiente y tecnología. Tecnologías y procesos de cambio social. 
Definición de confort, eficiencia energética y envolvente arquitectónica. Nuevos 
modelos de gestión productiva del hábitat y nueva normativa ambiental. 
Desarrollos tecnológicos más inclusivos, equitativos y ambientalmente 
sustentables.  
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Unidad 2. Sistemas constructivos y recursos materiales. Costos de producción 
de sistemas tradicionales, nuevas tecnologías o sistemas constructivos. Los 
materiales y su relación con el medio ambiente, los recursos económicos. 
Materiales tradicionales vs nuevos materiales. Investigación de sistemas 
constructivos no tradicionales, de prefabricación, con tecnologías en seco o 
híbridas, industriales o artesanales.  
Unidad 3. Técnicas de proyecto alternativas. La noción de construcción como 
investigación proyectual. Técnicas alternativas de abordaje de proyecto: 
restauración, reciclaje, rehabilitación, reutilización, reprogramación, 
reaprovechamiento, como estrategias de proyecto más eficientes y de 
conciencia ecológica. 
 



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA  
La actividad consiste en la indagación práctica organizada a partir del desarrollo 
de ensayos de diseño en torno a la temática específica del módulo (proyecto, 
estrategia urbana y espacio público). Los/las maestrandos/as realizarán 
ejercicios tomando como base antecedentes de la cultura arquitectónica, el 
estudio conceptual del tema y las consignas y pautas establecidas por el docente 
que servirán como punto de partida y guía para realizar las exploraciones de 
diseño específicas. El o los ejercicios se desarrollarán de manera individual o 
grupal, compartiendo el espacio del taller para la continua realización de 
intercambios, puestas en común y críticas grupales.  
 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  
Se programa un taller con modalidad de cursado presencial, organizado a partir 
de las siguientes actividades:  
1. Clases teóricas estructurado en base a los contenidos particulares 
previamente enunciados en el programa, donde se realizará la presentación de 
la problemática por parte del/de la docente, la exposición de los contenidos 
generales y particulares, el planteo de casos de estudio para el análisis grupal 
para concluir con actividades de intercambio de opinión y debate colectivo entre 
docentes y estudiantes.  
2. Actividad práctica organizada a partir de: análisis crítico y evaluación de casos 
concretos de la cultura disciplinar; exploraciones prácticas sobre los contenidos 
y temáticas específicas abordadas; puesta en común, exposiciones reflexivas, 
debates y crítica colectiva.  
3. La propuesta incluye opcionalmente un día extra de visita a obras de 
arquitectura cuyo abordaje proyectual se relaciona con los contenidos 
desarrollados en el módulo.  
 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN  
La modalidad de evaluación pretende acompañar el proceso y evolución de los 
estudiantes en las diferentes instancias del módulo (evaluación formativa). Que 
van desde la participación en los debates durante las clases teóricas, las 
primeras observaciones en relación a los trabajos prácticos y como cierre una 
evaluación en relación al Trabajo Final.  
 



La evaluación y presentación de la actividad cuenta de tres partes: 
1. Presentación parciales de los trabajos en sus respectivos formatos según el 
caso (presentación digital, papel, maqueta y ensayo escrito argumentando la 
propuesta).  
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2. Exposición grupal frente a un cuerpo de docentes especializados/as en la 
temática conformados a modo de tribunal que harán devoluciones a cada uno de 
los trabajos expuestos.  
3. Evaluación: finalmente el/la docente a cargo del taller hará la evaluación y 
critica escrita de cada uno de los trabajos presentados, teniendo en cuenta el 
desempeño, evolución y participación del/de la maestrando/a a lo largo del 
módulo. 
 



Se evaluará: 
-Cumplimentación y calidad de la propuesta en relación a los parámetros 
propuestos en el ejercicio 
-Instrumentación y formulación de los conceptos y criterios proyectuales 
desarrollados en las clases teóricas a partir del estudio de casos. 
-Grado de síntesis en relación a la claridad de la propuesta y los contenidos 
desarrollados en taller. 
-Representación gráfica y comunicación de la propuesta. 
 



BIBLIOGRAFÍA 
Desplazes, A. (2010) Construir la Arquitectura, del material bruto al edificio, un 
manual, Barcelona: Gustavo Gili. 
 



García, G. J., (2010).  De lo Mecánico a lo Termodinámico, por una definición 
energética de la arquitectura y del territorio, Editorial Gustavo Gili, Barcelona. 
 



Herreros, J. (2008). Transferencias, por un pensar técnico. En, J. Sarquis (comp.) 
Arquitectura y Técnica, pp. 61-70, Buenos Aires: Editorial Nobuko. 
 



Herreros, J. (2014). Transferencias por un pensar técnico. Boletín CF+ S, 
(38/39), 221-226. 
 



Lacaton, A. y Vassal, J. P., (2017). Actitud - Libertad estructural, condición del 
milagro, Barcelona: Editorial Gustavo Gili.  
 



Lotopolsky, L., (2011). La Huella de Carbono, Revista Arquis de la Universidad 
de Palermo (Buenos Aires). Recuperado de: 
https://www.palermo.edu/arquitectura/pdf/Arquis_02_webUP.pdf 
 



Organización de las Naciones Unidas, (1987). El desarrollo sostenible, una guía 
sobre nuestro futuro común: El informe de la Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo. Nueva York: ONU. 
 



Picotti, Diana V., (2008). Rodolfo Kusch, aportes de una antropología americana, 
El pensamiento latinoamericano del siglo XX ante la condición humana. 
Ensayistas. Recuperado de http:// www.ensayistas.org/critica/generales/C-
H/argentina/kusch.htm 
 



Rham, P., (2006). La Forma y la función siguen al clima. Recuperado de: 
www.philliperahm.com 
  



Sabaté, J., (2011). Del Laboratorio a la vida real, LIMA, Low Impact 
Mediterranean Architecture, Recuperado de: 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-59402/lima-low-impact-
mediterranean-architecture-saas 
  



Saiz Sánchez, P., (2018). La casa industrializada, un sueño incompleto, Buenos 
Aires, Argentina: Nobuko. 
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Sarquis, J. (Ed.), (2008). Arquitectura y técnica, Buenos Aires, Argentina: 
Nobuko. 
 
 



PROYECTO, ESTRATEGIA URBANA Y ESPACIO PÚBLICO 
 



Taller 
Carga horaria: 40 horas (10 teóricas-30 prácticas)  
Duración: mensual 
Carácter: obligatorio 
 



FUNDAMENTACIÓN 
El objetivo del taller es promover el análisis crítico y el interés por entender a la 
ciudad como un organismo complejo de organizar e intervenir a partir del 
conocimiento de las diferentes relaciones que se dan entre sus elementos 
constitutivos, actores e intereses que en ella intervienen. A su vez, interesa 
conocer, reflexionar y aplicar en ejercicios teóricos y prácticos concretos, a modo 
de exploraciones dentro de un fragmento urbano, los diferentes instrumentos y 
lógicas de proyecto contemporáneas que permiten desarrollar acciones y 
estrategias de intervención con el fin de transformar positivamente la ciudad y la 
calidad de vida de sus habitantes. 
 



OBJETIVOS  
-Realizar ejercicios de diseño que permitan el desarrollo de herramientas, 
instrumentos y criterios de diseño sobre el proyecto urbano. 
-Desarrollar el análisis crítico y la preocupación por entender a la ciudad como 
un organismo complejo de organizar, planificar e intervenir a través del diseño. 
- Estudiar y analizar los componentes que dan forma a la ciudad: la manzana, 
los corredores, los espacios públicos, etc. 
- Desarrollar la habilidad de interpretar, representar gráficamente y manipular 
estratégicamente los diferentes elementos que estructuran la ciudad.  
 



CONTENIDOS 
Unidad 1. Espacio público y ciudad. Proyecto urbano: conceptos generales y 
tipos de intervención. El espacio público como elemento constitutivo de la ciudad, 
rol urbano, rol social, relaciones, su transformación y evolución en la ciudad en 
el tiempo. Escala, tipos y patrones de sistemas de calles, manzanas, prototipo 
de viviendas colectivas, modelos urbanos de desarrollo productivo. Rol y diseño 
de espacio público e infraestructuras urbanas. 
Unidad 2. Estrategias de intervención urbana. Estrategias de intervención a partir 
del restauro, re-funcionalización y desarrollo de áreas urbanas abandonadas o 
en desuso. Estrategias proyectuales y estudio de casos en relación al espacio 
público abierto, los equipamientos colectivos y la ciudad. El espacio público en 
relación a las lógicas opuestas de desarrollo urbano: la densificación y desarrollo 
de centros urbanos versus el crecimiento de las áreas suburbanas. Estrategias 
urbanas contrapuestas en relación a los modelos de crecimientos locales 
(tradicionales) y modelos de crecimientos globales, tipologías emergentes. 
Unidad 3. Instrumentos de abordaje y técnicas representación del proyecto 
urbano. Medios y técnicas de representación del proyecto urbano: planos y 
mapas, maqueta, collage, foto aérea, modelados 3d, etc. 
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA  
La actividad consiste en la indagación práctica organizada a partir del desarrollo 
de ensayos de diseño en torno a la temática específica del módulo (proyecto, 
estrategia urbana y espacio público). Los/las maestrandos/as realizarán 
ejercicios tomando como base antecedentes de la cultura arquitectónica, el 
estudio conceptual del tema y las consignas y pautas establecidas por el/la 
docente que servirán como punto de partida y guía para realizar las 
exploraciones de diseño específicas. El o los ejercicios se realizarán de manera 
individual o grupal, compartiendo el espacio del taller para la continua realización 
de intercambios, puestas en común y críticas grupales.  
 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
Se programa un seminario-taller con modalidad de cursado presencial y 
caracterizado por los siguientes formatos de actividades:  
1. Clases teóricas estructurado en base a los contenidos particulares 
previamente enunciados en el programa, donde se realizará la presentación de 
la problemática por parte del/de la docente, la exposición de los contenidos 
generales y particulares, el planteo de casos de estudio para el análisis grupal 
para concluir con actividades de intercambio de opinión y debate colectivo.  
2. Actividades prácticas de diseño organizadas a partir de: análisis crítico y 
evaluación de casos concretos de la cultura disciplinar; exploraciones prácticas 
de proyecto arquitectónico sobre los contenidos y temáticas específicas 
abordadas. 
3. La propuesta incluye opcionalmente un día extra de visita a obras de 
arquitectura urbanas cuyo abordaje proyectual se relaciona con los contenidos 
desarrollados en el módulo.  
 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
La modalidad de evaluación pretende acompañar el proceso y evolución de 
los/las estudiantes en las diferentes instancias del módulo (evaluación 
formativa). Que van desde la participación en los debates durante las clases 
teóricas, las primeras observaciones en relación a los trabajos prácticos y como 
cierre una evaluación en relación al Trabajo Final.  
 



La evaluación y presentación de la actividad cuenta de tres partes: 
1. Presentación parciales de los trabajos en sus respectivos formatos según el 
caso (presentación digital, papel, maqueta y ensayo escrito argumentando la 
propuesta).  
2. Exposición grupal frente a un cuerpo de docentes especializados/as en la 
temática conformados a modo de tribunal que harán devoluciones a cada uno de 
los trabajos expuestos.  
3. Evaluación: finalmente el/la docente a cargo del taller hará la evaluación y 
critica escrita de cada uno de los trabajos presentados, teniendo en cuenta el 
desempeño, evolución y participación del/de la maestrando/a a lo largo del 
módulo. 
 



Se evaluará: 
-Cumplimentación y calidad de la propuesta en relación a los parámetros 
propuestos en el ejercicio. 
-Instrumentación y formulación de los conceptos y criterios proyectuales 
desarrollados en las clases teóricas a partir del estudio de casos. 
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-Grado de síntesis en relación a la claridad de la propuesta y los contenidos 
desarrollados en taller. 
-Representación gráfica y comunicación de la propuesta. 
 



BIBLIOGRAFÍA 
Busquets, J. y Correa, F., (2007). Cities X Lines: A New Lens for the Urbanistic 
Project, Cambridge, Mass.: Harvard Graduate School of Design. 
 



Burle Marx, R. (2019). Lectures: Landscapes as Art and Urbanism. Zurich: Lars 
Müller Publishers. 
 



Favelukes, G. (2012). Imágenes del territorio. Mapas, cultura y ciudad.  En: B. 
Cicutti (Comp.), Reflexiones sobre la cartografía como objeto de cultura (pp. 23- 
48), Buenos Aires: Nobuko. 
 



Fernández, R., (1998). El Laboratorio Americano. Arquitectura, Geocultura y 
Regionalismo, Madrid: Editorial Biblioteca Nueva. 
 



Gandelsonas M. (1999). X Urbanism: Architecture and the American City. 
Princeton: Princeton Architectural Press. 
 



García Vázquez, C., (2004). Ciudad hojaldre. Visiones urbanas del siglo XXI, 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 
 



Holl, S., (1999). Urbanism, working with doubt, Princeton: Princeton Architectural 
Press.  
 



Koolhaas, R. (1995). Atlanta: una lectura. En J. Bernadó (Comp.), Atlanta. 
Barcelona: Actar.  
 



Koolhaas, R. (1995). The Terrifying Beauty of the Twenty Century. En: J. Sigler. 
(Ed.), S, M, L, XL. Rotterdam: 010 Publishers. 
 



Koolhaas, R., (2000). Harvard Project on the city. Mutations, Barcelona: Actar. 
  



Koolhaas, R., (2011). Ciudad Genérica, Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 
  



Maas, W. MVRDV (Firm) (1999). Metacity datatown. Rotterdam: MVRDV/010 
Publishers. 
  



Machado, R. (Ed.). (2003). The Favela-Bairro Project Jorge Mario Jáuregui 
Architects, V.6, Cambridge: Harvard University Graduate School of Design.  
 



Mostafavi, M. y G. Doherty, (2015). Urbanismo Ecológico.Barcelona: Gustavo 
Gili. 
 



Novick, A. (2011). Los proyectos territoriales en perspectiva. En: M. Charriere 
(Ed.), Planes, proyectos e ideas para el AMBA. Buenos Aires: CPAU. 
 



Rowe C. (1981). Ciudad Collage, Crisis del objeto: dificultades de la textura. 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 
 



Rossi, A., (2013). La Arquitectura de la ciudad, Barcelona: Gustavo Gili. 
 



Sennett, R. (2019). Construir y habitar, ética para la ciudad. Barcelona: 
Anagrama. 
 



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



Sim, D. (2019). Soft Cities: Building Density for Everyday life. Washington: Island 
Press. 
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Solá Morales, I. (2002). Terrain Vague, Territorios. Barcelona: Gustavo Gili. 
 



Venturi, R., Scot Brown, D. y Izenor S., (2013). Aprendiendo de las Vegas, El 
simbolismo olvidado de la forma   arquitectónica. Barcelona: Gustavo Gili. 
 
 



ESPACIO, LUZ Y MATERIA  
 



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



FUNDAMENTACIÓN 
El presente taller explora, en un sentido fenomenológico, la relación entre 
espacio, luz y materia, entendiendo a estos elementos como parte central del 
proyecto arquitectónico, pero también comprendiendo su rol fundamental como 
parte de la existencia humana. En este sentido la exploración propone ir más allá 
de la dimensión arquitectónica para reforzar la relación entre espacio y el 
habitante en un sentido amplio e integrador. 
 



OBJETIVOS  
-Explorar la relación existente entre la variable espacio-luz-materia, entendiendo 
al espacio como contenedor humano con una función específica, con escala, 
proporciones y condiciones adecuadas para el desarrollo de la vida. 
-Interpretar al elemento luz natural como materia prima fundamental del espacio 
arquitectónico, con las distintas características que presenta a partir de las 
orientaciones y las estaciones del año. 
-Comprender a la materia como el medio por el cual es posible combinar las dos 
anteriores, con su propia lógica y en relación con las posibilidades potenciales y 
constructivas de cada material, tanto para conformar un espacio como para 
interactuar con la luz. 
 



CONTENIDOS 
Unidad 1. Espacio arquitectónico. La experiencia espacial, sensorial y 
fenomenológica del espacio arquitectónico por parte del individuo. La concepción 
del espacio arquitectónico, aspectos semánticos (simbólicos y significativos) y 
sintácticos del mismo (geometría, proporción, escala). 
Unidad 2. Elementos del espacio: forma, luz y materia. La forma arquitectónica: 
leyes de generación, sus geometrías posibles, la idea de orden, proporción, 
forma abstracta y forma material, forma externa, forma interna. Técnica e 
ideación, procedimientos y relaciones a partir de la manipulación de los 
materiales, la generación de formas y su impacto en la conformación del espacio. 
La condición material del objeto arquitectónico, sus diferentes variables y su 
interacción con la luz natural.  
Unidad 3. Estrategias de diseño y abordajes de conformación del espacio 
arquitectónico. El concepto de síntesis dentro del proceso de diseño de un 
proyecto de arquitectura. Instrumentos, técnicas y herramientas de diseño en el 
proceso de generación del espacio arquitectónico (maqueta, fotografía, dibujos, 
etc.). Estudio de la relación entre forma, espacio y programa: configuración, 
capacidad y adecuación del espacio arquitectónico para albergar una actividad 
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específica. Procesos y herramientas para la exploración y generación de formas 
simples y formas complejas y su verificación y correlato en el espacio 
arquitectónico.  
 



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
La actividad consiste en la indagación práctica organizada a partir del desarrollo 
de ensayos de diseño en torno a la temática específica del módulo (espacio, luz 
y materia). Los/las maestrandos/as realizarán ejercicios tomando como base 
antecedentes de la cultura arquitectónica, el estudio conceptual del tema y las 
consignas y pautas establecidas por el/la docente que servirán como punto de 
partida y guía para realizar las exploraciones de diseño específicas. El o los 
ejercicios se realizaran de manera individual o grupal, compartiendo el espacio 
del taller para la continua realización de intercambios, puestas en común y 
críticas grupales.  
 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
Se programa un taller con modalidad de cursado presencial, organizado a partir 
de las siguientes actividades:  
1. Clases teóricas estructurado en base a los contenidos particulares 
previamente enunciados en el programa, donde se realizará la presentación de 
la problemática por parte del/de la docente, la exposición de los contenidos 
generales y particulares, el planteo de casos de estudio para el análisis grupal 
para concluir con actividades de intercambio de opinión y debate colectivo entre 
docentes y estudiantes.  
2. Actividad práctica organizada a partir de: Análisis crítico y evaluación de casos 
concretos de la cultura disciplinar; exploraciones prácticas sobre los contenidos 
y temáticas específicas abordadas; puesta en común, exposiciones reflexivas, 
debates y crítica colectiva.  
3. La propuesta incluye opcionalmente un día extra de visita a obras de 
arquitectura cuyo abordaje proyectual se relaciona con los contenidos 
desarrollados en el módulo.  
 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
La modalidad de evaluación pretende acompañar el proceso y evolución de 
los/las estudiantes en las diferentes instancias del módulo (evaluación 
formativa). Que van desde la participación en los debates durante las clases 
teóricas, las primeras observaciones en relación a los trabajos prácticos y como 
cierre una evaluación en relación al Trabajo Final.  
La evaluación y presentación de la actividad cuenta de tres partes: 
1. Presentación parciales de los trabajos en sus respectivos formatos según el 
caso (presentación digital, papel, maqueta y ensayo escrito argumentando la 
propuesta).  
2. Exposición grupal frente a un cuerpo de docentes especializados/as en la 
temática conformados a modo de tribunal que harán devoluciones a cada uno de 
los trabajos expuestos.  
3. Evaluación: finalmente el/la docente a cargo del taller hará la evaluación y 
critica escrita de cada uno de los trabajos presentados, teniendo en cuenta el 
desempeño, evolución y participación del/de la maestrando/a a lo largo del 
módulo. 
 



Se evaluará: 
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-Cumplimentación y calidad de la propuesta en relación a los parámetros 
propuestos en el ejercicio. 
-Instrumentación y formulación de los conceptos y criterios proyectuales 
desarrollados en las clases teóricas a partir del estudio de casos. 
-Grado de síntesis en relación a la claridad de la propuesta y los contenidos 
desarrollados en taller. 
-Representación gráfica y comunicación de la propuesta. 
 



BIBLIOGRAFÍA 
Baeza, A.C. (2015) Quiero ser arquitecto: para los que sueñan y luego quieren 
construir esos sueños, Madrid, Barcelona: Ed. Diseño. 
 



Baker, G. H. (2005). Le Corbusier. Análisis de la forma. Barcelona: GG. 
 



Colomina, B. (1991). Le Corbusier and Duchamp: the uneasy status of the object 
(2ª ed.). Nueva York: Princeton Architectural Press. 
  



Español, J. (2004). El orden frágil de la arquitectura. Madrid: Fundación Caja De 
Arquitectos. 
 



Kahn, L. (1984). Forma y diseño. Buenos Aires: Ed. Nueva Visión. 
 



Marti, C. (2019). Silencios elocuentes (2ª ed.). Barcelona: Ediciones Asimétricas, 
Iniciativa Digital Politècnica. 
 



Pallasmaa, J. (2014) Los Ojos de la Piel: La arquitectura y los sentidos, 
Barcelona: Gustavo Gili 
 



Zumthor, P. (2004). Pensar la arquitectura (2ª ed.). Barcelona: Gustavo Gili. 
 



Zumthor, P. (2006). Atmósferas: entornos arquitectónicos - las cosas a mi 
alrededor. Barcelona: Gustavo Gili. 
 
 



ANÁLISIS Y CRÍTICA DE PROYECTO 
 



Seminario 
Carga horaria: 30 horas (25 teóricas-5 prácticas)  
Duración: mensual 
Carácter: obligatorio 
 



FUNDAMENTACIÓN 
Este seminario promueve la reflexión en torno al proyecto arquitectónico y 
urbano como instrumento creativo complejo y de profunda inserción en la cultura 
tanto disciplinar como la de un determinado tiempo y lugar. 
Para esta reflexión se presentan aquellos debates relevantes tanto en el plano 
local, nacional como internacionales sobre la problemática de la crítica, su objeto 
y su método. Se parte de considerar que la crítica en arquitectura se verifica en 
múltiples dimensiones en una ida y vuelta del proyecto a la crítica y de la crítica 
al proyecto urbano arquitectónico. 
 



OBJETIVOS  
-Desarrollar cuestiones metodológicas propias de la crítica del proyecto urbano-
arquitectónico. 
-Reflexionar sobre la construcción de indicadores que permitan reconocer y 
valorar los elementos del análisis y crítica de proyectos. 
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-Comprender los instrumentos de legitimación emergentes tanto de la teoría, la 
historia como de la praxis del proyecto urbano-arquitectónico. 
-Practicar la redacción de artículos conforme a normas establecidas por la 
comunidad científica. 
 



CONTENIDOS 
Unidad 1. Conceptos generales y aspectos formales de la crítica. El ensayo como 
soporte de la crítica. Aspectos formales. Normas más usadas. Derivas y 
constelaciones contemporáneas- Principales referentes teóricos y prácticos. 
Crítica y opinión. Diferencias y complementariedades. La doxa y la episteme. La 
autonomía de la Arquitectura. Pervivencia y obsolescencia del concepto.  
Unidad 2. La crítica como instrumento para abordar el proyecto. Cultura y crítica. 
La crítica en el debate disciplinar. Relaciones entre Teoría, Historia y Praxis. La 
arquitectura y el urbanismo como saberes, como disciplinas, como 
conocimientos técnicos específicos: el aporte de la crítica. Proyecto y crítica. El 
proyecto como crítica o manifiesto. La crítica como motivadora de cambios en la 
praxis proyectual. 
 



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
Organizadas a modo de ensayos escritos sobre alguno de los contenidos 
desarrollados en clase presentado bajo el formato de documentos escritos y 
gráficos que expresaran una indagación y opinión de carácter teórico por parte 
de cada maestrando/a.   
 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  
Se programa un seminario en base a clases teóricas y prácticas. Los contenidos 
se estructuran inicialmente a partir de las lecturas y textos dados previamente 
por el/la docente, luego se desarrollan las clases teóricas, acompañadas de una 
puesta en común, comentarios, y un debate conjunto entre docentes y 
estudiantes. Finalmente se completan con las actividades prácticas. 
 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN  
La modalidad de evaluación pretende acompañar el proceso y evolución de 
los/las estudiantes en las diferentes instancias del módulo (evaluación 
formativa). Que van desde la participación en los debates durante las clases 
teóricas, las primeras observaciones en relación a los trabajos prácticos y como 
cierre una evaluación en relación al Trabajo Final.  
La evaluación y presentación de la actividad cuenta de tres partes: 
1. Presentación parciales de los trabajos en sus respectivos formatos según el 
caso (presentación digital, papel, maqueta y ensayo escrito argumentando la 
propuesta).  
2. Evaluación: finalmente el/la docente a cargo del taller hará la evaluación y 
critica escrita de cada uno de los trabajos presentados, teniendo en cuenta el 
desempeño, evolución y participación del/de la maestrando/a a lo largo del 
módulo. 
 



Se evaluará: 
-Cumplimentación y calidad de la propuesta en relación a los parámetros 
propuestos en el ejercicio. 
-Instrumentación y formulación de los conceptos y criterios proyectuales 
desarrollados en las clases teóricas a partir del estudio de casos. 
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-Grado de síntesis en relación a la claridad de la propuesta y los contenidos 
desarrollados en taller. 
-Representación gráfica y comunicación de la propuesta. 
 



BIBLIOGRAFÍA 
Baudrillard, J. (2012) El Sistema de los Objetos. México: Siglo XXI. 
 



Cirvini, S. (2003) Nosotros los Arquitectos. Campo disciplinar y profesión en la 
Argentina. Mendoza: Zeta Editores. 
 



De Sola Morales, I. (1996) Diferencias. Topografía de la arquitectura 
contemporánea, Barcelona: GG. 
  



De Sola Morales, I. (2003) Inscripciones.: Barcelona: GG. 
  



Diez, F. (2008) Crisis de autenticidad. Cambio en los modos de producción de la 
arquitectura argentina. Bs As.: Editorial Donn.  
 



Díez, F. E. (2016). Unsettling Agenda: Environment and Society the First Ten 
Years of the Twenty-first Century. Austin : University of Texas at Austin Center 
for American Architecture. 
 



Fernández, R. (2013) Modos del Proyecto. Buenos Aires: SCA. 
 



Fernández, R. (2015). Descripción lógica del proyecto: teoría como cartografía + 
casuística, Buenos Aires:Nobuko. 
 



Mele, J. (2011) Relatos Críticos. Buenos Aires: SCA. 
 



Montaner, J. M. (2013, 3ª ed.) Arquitectura y Crítica, Barcelona: GG.  
 



Montaner, J. M. (2005) La Crítica de Arquitectura en Latinoamérica, Barcelona: 
GG. 
 



Montaner, J. M. (2014) Del diagrama a las experiencias, hacia una arquitectura 
de la acción, Barcelona: GG.  
 



Muxí, Z. (2018). Mujeres, casas y ciudades: más allá del umbral. Barcelona: dpr-
barcelona. 
 



Sztulwark, P. (2015) Componerse con el mundo. Modos el pensamiento 
proyectual. Buenos Aires: SCA. 
 
 



ARQUITECTURA Y DISEÑO ESTRUCTURAL 
 



Taller 
Carga horaria: 30 horas (10 teóricas-20 prácticas)  
Duración: mensual 
Carácter: obligatorio 
  
FUNDAMENTACIÓN 
Se entiende a la estructura como un elemento fundamental dentro del proyecto 
arquitectónico, superando su rol de “sostener” para constituirse en una variable 
determinante de diseño. Se propone el análisis de obras construidas y el estudio 
de los tipos estructurales asociados a diferentes sistemas constructivos, 
procesos de ejecución y materiales. A su vez, se abordarán los mecanismos 
resistentes adoptados desde el punto de vista del diseño estructural y 
arquitectónico, indagando en la relación que existe con los requerimientos 
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programáticos, la configuración del espacio interior, la expresión formal, las di-
ferentes técnicas materiales y la conformación tipológica. Analizando las 
posibilidades de la estructura a partir del desarrollo de las nuevas técnicas 
constructivas, los nuevos materiales, los diferentes grados de eficiencia, 
herramientas de cálculo y su relación con lo producido en la región. En una 
segunda instancia se propondrá el desarrollo de ensayos estructurales que se 
articulen con los ejemplos analizados y donde se pongan en juego los conceptos 
aprendidos a partir de aplicar una modificación, alteración o transformación en el 
proyecto. 
 



OBJETIVOS  
-Incorporar e integrar dentro del proceso de diseño arquitectónico a la variable 
estructural y sus principios como un elemento fundamental dentro de la práctica 
arquitectónica contemporánea.  
-Desarrollar la capacidad crítica frente a la producción arquitectónico-estructural 
actual.  
-Evaluar el comportamiento estructural de los diferentes tipos edificatorios: 
edificio en altura, bloques, tiras, edificios mixtos, etc.  
-Reconocer procesos conjuntos y eficientes de diseño arquitectónico y 
estructural.  
-Conocer los requerimientos reglamentarios vigentes que garantizan una 
adecuada confiabilidad estructural. 
-Concebir el proceso constructivo como una variable posibilitante y a la vez 
condicionante del diseño. 
 



CONTENIDOS 
Unidad 1. Estructura y Arquitectura, conceptos generales. Tipos estructurales, 
La fachada estructural, las estructuras de transición. La estrategia en el diseño 
de sus mecanismos resistentes. El diseño arquitectónico y la confiabilidad 
estructural. Criterios de diseño eficientes para la organización estructural del 
edificio. Estructuras regulares e irregulares. El proceso constructivo como 
variable de diseño. Aspectos reglamentarios a tener en cuenta. Estructura e 
innovación tecnológica en sus técnicas constructivas. 
Unidad 2. Estrategias de diseño en la estructura. Estudio de obras de 
arquitectura relevantes y actuales. La forma arquitectónica y el diseño estructural 
del edificio entre medianeras y exento. El proceso de diseño conjunto entre 
arquitectura y estructura. La estructura como expresión arquitectónica. Empleo 
de tipologías estructurales no convencionales y utilización de nuevos materiales.  
 



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
La actividad consiste en la indagación práctica organizada a partir del desarrollo 
de ensayos de diseño en torno a la temática específica del módulo (arquitectura 
y diseño estructural). Los/las maestrandos/as realizarán ejercicios tomando 
como base antecedentes de la cultura arquitectónica, el estudio conceptual del 
tema y las consignas y pautas establecidas por el/la docente que servirán como 
punto de partida y guía para realizar las exploraciones de diseño específicas. El 
o los ejercicios se realizarán de manera individual o grupal, compartiendo el 
espacio del taller para la continua realización de intercambios, puestas en común 
y críticas grupales.  
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  
Se programa un taller con modalidad de cursado presencial, organizado a partir 
de las siguientes actividades:  
1. Clases teóricas estructurado en base a los contenidos particulares 
previamente enunciados en el programa, donde se realizará la presentación de 
la problemática por parte del/de la docente, la exposición de los contenidos 
generales y particulares, el planteo de casos de estudio para el análisis grupal 
para concluir con actividades de intercambio de opinión y debate colectivo entre 
docentes y estudiantes.  
2. Actividad práctica organizada a partir de: Análisis crítico y evaluación de casos 
concretos de la cultura disciplinar; exploraciones prácticas sobre los contenidos 
y temáticas específicas abordadas; puesta en común, exposiciones reflexivas, 
debates y crítica colectiva.  
 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
La modalidad de evaluación pretende acompañar el proceso y evolución de 
los/las estudiantes en las diferentes instancias del módulo (evaluación 
formativa). Que van desde la participación en los debates durante las clases 
teóricas, las primeras observaciones en relación a los trabajos prácticos y como 
cierre una evaluación en relación al Trabajo Final.  
 



La evaluación y presentación de la actividad cuenta de tres partes: 
1. Presentación parciales de los trabajos en sus respectivos formatos según el 
caso (presentación digital, papel, maqueta y ensayo escrito argumentando la 
propuesta).  
2. Evaluación: finalmente el/la docente a cargo del taller hará la evaluación y 
critica escrita de cada uno de los trabajos presentados, teniendo en cuenta el 
desempeño, evolución y participación del/de la maestrando/a a lo largo del 
módulo. 
 



Se evaluará: 
-Cumplimentación y calidad de la propuesta en relación a los parámetros 
propuestos en el ejercicio. 
-Instrumentación y formulación de los conceptos y criterios proyectuales 
desarrollados en las clases teóricas a partir del estudio de casos. 
-Grado de síntesis en relación a la claridad de la propuesta y los contenidos 
desarrollados en taller. 
-La participación en los debates y actividades comunes que se desarrollan a lo 
largo del módulo. 
-Representación gráfica y comunicación de la propuesta. 
 



BIBLIOGRAFÍA  
Arnold, C; Reitherman, R. (1987) Configuración y diseño sísmico de edificios. 
México, D.F: Ed. Limusa. 
 



Bernabeu Larena, A. (2007) Estrategias de diseño estructural en la arquitectura 
contemporánea. Tesis de doctorado. Universidad Politécnica de Madrid. 
Recuperado de http://oa.upm.es/910/1/Alejandro_Bernabeu_Larena.pdf 
 



Diez, G. (2016). Diseño estructural en arquitectura. Buenos Aires: Nobuko.   
 



Gonorazky, S; Álvarez, G; Klein, K; Ponssa, C. (2011) Integración del diseño 
estructural en el proceso proyectual arquitectónico en Memoria de las terceras 





http://oa.upm.es/910/1/Alejandro_Bernabeu_Larena.pdf
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jornadas sobre la enseñanza del hormigón estructural. Olavarría, Buenos Aires: 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 
 



Gonorazky, S; Prados, S.; Ponssa, C.; Alvarez, G.; Caffaro, G. (2013). 
Innovaciones en la concepción estructural en XXXII Encuentro y XVII Congreso 
ARQUISUR. Córdoba: FAUD-UNC. 
 



Goytía, N. y Moisset De Espanés, D. (2020). Cuando la estructura es más que 
sostener, Córdoba: FAUD. 
 



Heller, R; Salvadori, M (2005). Estructuras para arquitectos (3º Ed). Buenos 
Aires: Nobuko. 
 



Moisset de Espanés, D. (2000). Intuición y razonamiento en el diseño estructural. 
Córdoba: Ingreso. 
 



Moisset de Espanés, D.; Goytía, N. (2002). Diseñar con la estructura. Córdoba: 
Ingreso. 
 



Prados, S; Cicaré, Y; LLop Joekes, K. (2016) Análisis del comportamiento de 
tipologías estructurales no convencionales en proyectos en zona sísmica. 
Revista científica digital Pensum. Córdoba: FAUD-UNC. Recuperado de 
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/pensu/article/view/16515 
 



Reboredo A. (2017) Diseño Estructural. Buenos Aires: Ediciones de la U. 
 



Torroja E. (1957) Razón y ser de los tipos estructurales. Madrid: Ediciones doce 
calles S.L. 
 
 



LA ARQUITECTURA DEL PLANO CERO: LOS BAJOS DE LOS EDIFICIOS 
ALTOS 
 



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



FUNDAMENTACIÓN 
Cualquier ciudad que pretenda ser lo suficientemente densa y compacta como 
para afrontar las cifras que arrojan los estudios demográficos, necesitará contar 
con una buena proporción de edificios altos dentro de su tejido. Pero al mismo 
tiempo, la intensidad de uso de cualquier construcción en altura dependerá de 
una diversidad de flujos energéticos y circulatorios que solo una ciudad densa y 
compacta puede garantizar. 
Si la construcción en altura y la ciudad compacta son los elementos que dominan 
este escenario, los bajos de los edificios altos serán el espacio donde éstos 
entren en contacto, el lugar donde pacten sus conflictos e intereses. Desde esta 
perspectiva, el título de este seminario deviene en plan de acción… Pero ¿dónde 
empiezan y dónde terminan los bajos de los edificios altos? En este taller se 
ensayan diferentes descripciones de este espacio escurridizo, tan difícil de 
acotar, ligado a costumbres, programas y usuarios/as siempre cambiantes. Se 
aborda la intersección, un instante antes de que el edificio aterrice. En ese 
confuso mundo donde lo público y lo privado se reordena, donde el suelo de la 
ciudad se eleva a la vez que el edificio baja a su encuentro. 
 





https://revistas.unc.edu.ar/index.php/pensu/article/view/16515
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OBJETIVOS  
-Desarrollar una serie de instrumentos proyectuales que permitan aportar al 
análisis y desarrollo de una mirada crítica y proyectual sobre la relación que 
existe entre el binomio edificio / ciudad y la implicancia que las diferentes 
soluciones arquitectónicas tiene en la construcción del espacio urbano en la 
ciudad contemporánea.  
-  Instrumentar mecanismos de diseño a partir del estudio de antecedentes que 
permitan establecer diferentes estrategias referidas a la forma en que los 
edificios construyen y se relacionan con el espacio público y privado de la ciudad 
en la que se insertan.  
- Generar un saber específico referido al diseño del “plano cero” como espacio 
de congruencia entre la planta baja de los edificios y la ciudad a partir del estudio 
de casos y autores/as tanto locales como internacionales.  
- Aprender a ejercitar la mirada crítica de proyectos como una forma pedagógica 
de generar saberes específicos, hipótesis, argumentos proyectuales, etc. 
Poniendo en contrastes las diferentes soluciones en relación al contexto, la 
época, la técnica, etc. 
 



CONTENIDOS 
Unidad 1. El concepto de plano cero en la ciudad. La relación entre las planta 
bajas, los edificios, la calle a lo largo de la historia. Las categorías del espacio 
abierto urbano: público, privado, colectivo, semipúblico. Estudio de 
procedimiento gráfico y analítico para el estudio de los planos bajos de la ciudad 
y sus edificios.  
Unidad 2. La arquitectura del plano cero, estrategias de proyecto y casos de 
estudio. El diseño del plano cero de la ciudad y los edificios. Estrategias 
proyectuales para la planta baja de los edificios en la ciudad consolidada en la 
modernidad y en la contemporaneidad. Estudio de casos sobre la organización 
del plano cero en la ciudad actual, estrategias, conceptos y tipologías. Técnicas 
de reconstrucción de proyectos y representación gráfica. 
 



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
La actividad consiste en la indagación práctica organizada a partir del desarrollo 
de ensayos de diseño en torno a la temática específica del módulo (la 
arquitectura del plano cero: los bajos de los edificios altos). Los/las 
maestrandos/as realizarán ejercicios tomando como base antecedentes de la 
cultura arquitectónica, el estudio conceptual del tema y las consignas y pautas 
establecidas por el/la docente que servirán como punto de partida y guía para 
realizar las exploraciones de diseño específicas. El o los ejercicios se 
desarrollarán de manera individual o grupal, compartiendo el espacio del taller 
para la continua realización de intercambios, puestas en común y críticas 
grupales.  
 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  
Se programa un taller con modalidad de cursado presencial, organizado a partir 
de las siguientes actividades:  
1. Clases teóricas estructurado en base a los contenidos particulares 
previamente enunciados en el programa, donde se realizará la presentación de 
la problemática por parte del/de la docente, la exposición de los contenidos 
generales y particulares, el planteo de casos de estudio para el análisis grupal 
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para concluir con actividades de intercambio de opinión y debate colectivo entre 
docentes y estudiantes.  
2. Actividad práctica organizada a partir de: Análisis crítico y evaluación de casos 
concretos de la cultura disciplinar; exploraciones prácticas sobre los contenidos 
y temáticas específicas abordadas; puesta en común, exposiciones reflexivas, 
debates y crítica colectiva.  
 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
La modalidad de evaluación pretende acompañar el proceso y evolución de 
los/las estudiantes en las diferentes instancias del módulo (evaluación 
formativa). Que van desde la participación en los debates durante las clases 
teóricas, las primeras observaciones en relación a los trabajos prácticos y como 
cierre una evaluación en relación al Trabajo Final.  
 



La evaluación y presentación de la actividad cuenta de tres partes: 
1. Presentación parciales de los trabajos en sus respectivos formatos según el 
caso (presentación digital, papel, maqueta y ensayo escrito argumentando la 
propuesta).  
2. Exposición grupal frente a un cuerpo de docentes especializados/as en la 
temática conformados a modo de tribunal que harán devoluciones a cada uno de 
los trabajos expuestos.  
3. Evaluación: finalmente el/la docente a cargo del taller hará la evaluación y 
critica escrita de cada uno de los trabajos presentados, teniendo en cuenta el 
desempeño, evolución y participación del/de la maestrando/a a lo largo del 
módulo. 
 



Se evaluará: 
-Cumplimentación y calidad de la propuesta en relación a los parámetros 
propuestos en el ejercicio. 
-Instrumentación y formulación de los conceptos y criterios proyectuales 
desarrollados en las clases teóricas a partir del estudio de casos. 
-Grado de síntesis en relación a la claridad de la propuesta y los contenidos 
desarrollados en taller. 
-La participación en los debates y actividades comunes que se desarrollan a lo 
largo del módulo. 
-Representación gráfica y comunicación de la propuesta. 
 



BIBLIOGRAFÍA 
Ábalos, I. y Herreros, J., (1987). Le Corbusier. Rascacielos, Madrid: 
Ayuntamiento de Madrid. 
 



Ábalos, I. y Herreros, J., (1992). El tiempo reversible. En Arquitectura, 293, 130-
140. 
 



  Ábalos, I. y Herreros, J., (1992). Técnica y Arquitectura en la ciudad 
contemporánea, 1950-1990, Madrid: Nerea. 
 



  Andreotti, L. y Costa, X. (eds.), (1996). Teoría de la deriva y otros textos 
situacionistas sobre la ciudad, Barcelona: MACBA Museu d'Art Contemporani de 
Barcelona. 
 



Carter, P., (1999). Mies van der Rohe at work, USA, Nueva York: Phaidon Press 
Limited. 
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Colomina, B., (2006). La domesticidad en guerra, Barcelona, España: Actar. 
  Condit, C. W., (1982). The Chicago School of Architecture., Chicago: The 



University of Chicago Press. 
 



Cook, P. (ed.), (1964). Archigram: Zoom. Londres: Archigram. 
 



La-Hoz, R. de, (2000). Monografía Medalla de Oro de la Arquitectura 2000, en 
Arquitectos, 158. 
 



Cortés, J. A., (1983). Los reflejos de una idea. Sobre los 860/880 Lake Shore 
Drive Apartments de Mies van der Rohe. En Arquitecturas bis, información 
gráfica de actualidad 44, 18-23. 
 



Frampton, K. (1965). The Economist and the Haupstadt. En Architectural Design, 
35. 
 



Koolhaas, R. y Mau, B., (1995). SMLXL. Nueva York: The Monacelli Press. 
  



Rovira, T., (2004). Documentos de Arquitectura Moderna en América Latina 
1950-1965, Barcelona: Instituto Catalá de Cooperació Iberoamericana. 



   



Sbriglio, J. (2003). Le Corbusier: L`Unité d’habitation de Marseille, Paris, Francia: 
Fundación Le Corbusier; Boston- Berlin: Birkhäuser Publisher Basel. 



 



  Tafuri, M., (1975). La montaña desencantada. En: Ciucci, G., Dal Co, F., Manieri-
Elia, M., Tafuri, M. AAVV La citta americana.  Roma-Bari: Laterza.  



 
 



PROYECTO, ESTRATEGIA ARQUITECTÓNICA Y EQUIPAMIENTOS 
COLECTIVOS  
 



Taller 
Carga horaria: 40 horas (10 teóricas-30 prácticas)  
Duración: mensual 
Carácter: obligatorio 
 



FUNDAMENTACIÓN 
Este taller constituye un ámbito de debate de ideas, de exploración y ensayo 
proyectual, a través del cual se intenta definir las claves de proyecto e indagar 
alternativas para alcanzar —en un proceso de síntesis—, una estrategia 
proyectual para un equipamiento colectivo y el espacio público que genera. El 
desafío consistirá en reflexionar y abordar la problemática de la inserción de un 
equipamiento colectivo o de carácter mixto en la ciudad existente, entendiendo 
a éste como un elemento fundamental en la configuración y revitalización urbana 
de un área. Se pondrán en juego diferentes modos actuación, instrumentos y 
lógicas de proyectos tendientes a revelar de un modo sintético e integral las 
relaciones complejas que existen entre el lugar, el proyecto del espacio abierto, 
el programa, la organización espacial y tipológica de un objeto arquitectónico. En 
ese sentido el objetivo es entender la integralidad de variables que confluyen en 
el proyecto y establecer una toma de posición conjunta sobre el modo de 
entender y accionar en un lugar urbano. 
 



OBJETIVOS 
-Interpretar el proyecto arquitectónico como concepto y como técnica, en tantos 
momentos de una misma acción. Como soporte de conocimientos y habilidades 
establecidas y propias de la disciplina que en su conjunto hacen al oficio.  











 



 



38 



 



-Comprender al proyecto como exploración, descubrimiento y re-invención: a 
mayor amplitud de conocimientos, mayor profundidad de aplicación.  
-Interpretar al lugar en donde se va a intervenir junto al tema-problema a resolver, 
como fuente principal de ideas para la generación de una estrategia proyectual. 
-Comprender la estrategia proyectual como la síntesis de las claves respecto de 
cómo ocupar el sitio y de las claves respecto de cómo espacializar el programa. 
-Comprender el equipamiento colectivo en interacción con el espacio público que 
genera. 
 



CONTENIDOS 
Unidad 1. Los equipamientos urbanos y su rol en la ciudadanía. El equipamiento 
social como respuesta a necesidades colectivas e individuales de la ciudadanía. 
Como condensador social de la identidad, como lugar de referencia que le otorga 
carácter nodal a la organización de la ciudad. El Equipamiento Colectivo como 
elemento fundamental de la configuración y revitalización urbana. Tanto desde 
el punto de vista físico como generador de centralidad e integración del tejido 
social.  
Unidad 2. Estrategia proyectual, contexto y programa. La estrategia proyectual, 
en tanto propuesta que sintetiza un tipo de organización espacial y un modo de 
ocupación del territorio como proposición y respuesta al Programa y al Sitio, 
articulándolos. La relación urbana y arquitectónica que existe entre equipamiento 
y espacio público. 
Unidad 3. Instrumentos de la estrategia proyectual. La instrumentación de la 
síntesis proyectual, como toma de posición respecto de cómo intervenir en el 
sitio y al modo de organizar espacialmente el programa de manera integrada y 
coherente. Las estrategias de proyecto de intervención en la ciudad existente, 
tipos (renovación de tejido, acupuntura urbana, superposición, etc.), evolución 
histórica, estudio de casos. 
 



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA  
La actividad consiste en la indagación práctica organizada a partir del desarrollo 
de ensayos de diseño en torno a la temática específica del módulo (proyecto, 
estrategia arquitectónica y equipamientos colectivos). Los/las maestrandos/as 
realizarán ejercicios tomando como base antecedentes de la cultura 
arquitectónica, el estudio conceptual del tema y las consignas y pautas 
establecidas por el/la docente que servirán como punto de partida y guía para 
realizar las exploraciones de diseño específicas. El o los ejercicios se realizarán 
de manera individual o grupal, compartiendo el espacio del taller para la continua 
realización de intercambios, puestas en común y críticas grupales.  
 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
Se programa un seminario-taller con modalidad de cursado presencial y 
caracterizado por los siguientes formatos de actividades:  
1. Clases teóricas estructurado en base a los contenidos particulares 
previamente enunciados en el programa, donde se realizará la presentación de 
la problemática por parte del/de la docente, la exposición de los contenidos 
generales y particulares, el planteo de casos de estudio para el análisis grupal 
para concluir con actividades de intercambio de opinión y debate colectivo.  
2. Actividades prácticas de diseño organizadas a partir de: análisis crítico y 
evaluación de casos concretos de la cultura disciplinar; exploraciones prácticas 
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de proyecto arquitectónico sobre los contenidos y temáticas específicas 
abordadas. 
3. La propuesta incluye opcionalmente un día extra de visita a obras de 
arquitectura urbanas cuyo abordaje proyectual se relaciona con los contenidos 
desarrollados en el módulo.  
 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
La modalidad de evaluación pretende acompañar el proceso y evolución de 
los/las estudiantes en las diferentes instancias del módulo (evaluación 
formativa). Que van desde la participación en los debates durante las clases 
teóricas, las primeras observaciones en relación a los trabajos prácticos y como 
cierre una evaluación en relación al Trabajo Final.  
 



La evaluación y presentación de la actividad cuenta de tres partes: 
1. Presentación parciales de los trabajos en sus respectivos formatos según el 
caso (presentación digital, papel, maqueta y ensayo escrito argumentando la 
propuesta).  
2. Exposición grupal frente a un cuerpo de docentes especializados/as en la 
temática conformados a modo de tribunal que harán devoluciones a cada uno de 
los trabajos expuestos.  
3. Evaluación: finalmente el/la docente a cargo del taller hará la evaluación y 
critica escrita de cada uno de los trabajos presentados, teniendo en cuenta el 
desempeño, evolución y participación del/de la maestrando/a a lo largo del 
módulo. 
 



Se evaluará: 
-Cumplimentación y calidad de la propuesta en relación a los parámetros 
propuestos en el ejercicio. 
-Instrumentación y formulación de los conceptos y criterios proyectuales 
desarrollados en las clases teóricas a partir del estudio de casos. 
-Grado de síntesis en relación a la claridad de la propuesta y los contenidos 
desarrollados en taller. 
-Representación gráfica y comunicación de la propuesta. 
 



BIBLIOGRAFÍA 
Ábalos, I. (2018). Textos Críticos #5. Barcelona: Ediciones Asimétricas 
 



Aparicio Guisado, J. M., (2006). El Muro, Buenos Aires: Nobuko. 
 



  Aravena Mori, A. y Pérez Oyarzum, F., (1999). Los hechos de la arquitectura, 
Santiago de Chile: ARQ / Escuela de Arquitectura. Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 
 



Campo Baeza, A., (2010).  La estructura de la estructura, Buenos Aires: Nobuko. 
 



Campo Baeza, A. (2017).Textos Críticos #1. Barcelona: Ediciones Asimétricas. 
 



Carrión, F., (2002). El regreso a la ciudad construida, Quito: Flacso. 
 



  Chaves, N., (2005). El diseño invisible. Siete lecciones sobre la intervención culta 
en el hábitat humano, Buenos Aires: Paidós. 



 



  De Sola Morales, I. y Llorente M., (2002). Introducción a la Arquitectura – 
Conceptos Fundamentales, México: Editorial Alfaomega – Ediciones UPC. 
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  Faraci, M., Kustich I. y Barrionuevo J.I., (2013). Concursos. Reflexiones, 
exploraciones. Enseñanza de Arquitectura, Buenos Aires: Ed 1:100. 



  Frampton, K., (1995).  Estudios sobre cultura tectónica. Poéticas en la 
construcción de la arquitectura en los siglos XIX  y XX, Madrid: Akal Arquitectura. 



  



Herreros, J. (2019). Textos Críticos #9. Barcelona: Ediciones Asimétricas. 
 



Koolhaas, R., (2004). Delirius New York, Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 
 



Koolhaas, R; Scott Brown, D.; Tsukamoto, Y. (2019). Registros de lo Ordinario. 
Madrid: Puente Editores. 
 



Pallasma, J., (2019). Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos, 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 
 



Piñón, H., (2006). Teoría del Proyecto, Barcelona: Ediciones de la Universidad 
Politécnica de Catalunya. 
 



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



Winograd, M., (1988), Intercambios, Buenos Aires: Espacio Editora.  
 



Zumthor, P., (2005) Pensar la Arquitectura, Barcelona: Editorial Gustavo Gili.  
 
 



TALLER DE TRABAJO FINAL I  
 



INVESTIGACIÓN PROYECTUAL, TEMAS Y ESCALAS 
 



Taller 
Carga horaria: 30 horas (25 teóricas-5 prácticas)  
Duración: mensual 
Carácter: obligatorio 
 



FUNDAMENTACIÓN 
Este Taller se propone contribuir a la elaboración inicial del proyecto de trabajo 
final y un plan de trabajo, teniendo en cuenta ciertos lineamientos metodológicos 
y operativos claves que variarán de acuerdo a la escala del Trabajo y al tema de 
investigación a reflexionar y problematizar. Se organiza en dos unidades cuyos 
contenidos, objetivos y actividades se articulan e integran con el objetivo de 
ayudar al/a la maestrando/a en el desarrollo del Trabajo Final.  
 



OBJETIVOS 
- Definir el tema de Tesis, su área temática. 
- Organizar el plan de Trabajo Final: el problema, los objetivos y la propuesta de 
la investigación y sus etapas en el plan de trabajo. 
- Definir la escala de Tesis: arquitectónica, urbana-barrial o interface entre 
arquitectónica y urbano-barrial. 
- Desarrollar diseños de investigación proyectual adecuados a diversos 
problemas. 
- Reflexionar críticamente acerca de la arquitectura, los modos de abordaje al 
proyecto y a las lógicas operativas de proyectación de la arquitectura.  
 



CONTENIDOS 
Unidad 1. El Trabajo Final de Carrera. Los tipos de trabajos finales proyectuales. 
Los temas y su modalidad de abordaje. Marco teórico/estado del arte/ contexto 
global y local. Metodología/abordaje conceptual y práctico/etapas 
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/procedimientos. Definición del/de los problema/s principales y secundarios. 
Bibliografía pertinente por etapa/actividad. Cronograma de Tesis/por etapa/por 
objetivo. Objeto de la Tesis/ preguntas de Tesis/metodología. Herramientas para 
la definición del tema. 
Unidad 2. El Trabajo Final de Carrera, tipos de abordaje, enfoques proyectuales 
y teóricos. Escala del Trabajo /contexto/antecedentes. Variables de 
estudio/valoración crítica. Ensayos según escala del Trabajo/según tema. Área 
disciplinar y sub-disciplinar/interpretación de datos. Grado de innovación y 
pertinencia según enfoque disciplinar. Tipos de trabajo final, estudio de casos 
(ensayo proyectual, investigación proyectual, reconstrucción y reformulación de 
proyectos o temas de arquitectura, etc.). 
 



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
Organizadas a modo de documento escrito que abordará los temas 
desarrollados en clase y que servirá para estructurar los contenidos iniciales del 
TF de manera gráfica y escrita por parte de cada maestrando/a. 
 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  
1. Clases teóricas. Los contenidos se estructuran inicialmente a partir de las 
lecturas y textos dados previamente por el/la docente, luego se desarrollan las 
clases teóricas, acompañadas de una puesta en común, comentarios, y un 
debate conjunto entre docentes y estudiantes. 
2. Actividad prácticas en taller para la formulación del proyecto inicial del TF. 
 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN  
La modalidad de evaluación pretende acompañar el proceso y evolución de 
los/las estudiantes en las diferentes instancias del módulo (evaluación 
formativa). Que van desde la participación en los debates durante las clases 
teóricas, las primeras observaciones en relación a los trabajos prácticos y como 
cierre una evaluación en relación al Trabajo Final.  
 



La evaluación y presentación de la actividad cuenta de tres partes: 
1. Presentación parciales de los trabajos en sus respectivos formatos según el 
tema de Tesis. 
2. Exposición del Trabajo frente al grupo de estudiantes y docentes.  
3. Evaluación: finalmente el/la docente a cargo del taller hará la evaluación y 
critica escrita de cada uno de los trabajos presentados, teniendo en cuenta el 
desempeño, evolución y participación del/de la maestrando/a a lo largo del 
módulo. 
 



Se evaluará: 
-Cumplimentación y calidad de la propuesta en relación a los parámetros 
propuestos en el ejercicio. 
-Instrumentación y formulación de los conceptos y criterios proyectuales 
desarrollados en las clases teóricas a partir del estudio de casos. 
-Grado de síntesis en relación a la claridad de la propuesta y los contenidos 
desarrollados en taller. 
-Representación gráfica y comunicación de la propuesta. 
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ARQUITECTURA, MATERIALIDAD Y TECTÓNICA  
 



Taller 
Carga horaria: 30 horas (10 teóricas-20 prácticas)  
Duración: mensual 
Carácter: obligatorio 
  
FUNDAMENTACIÓN 
El taller toma como eje de contenidos y ejercicios a la construcción tectónica 
como una estructura de pensamiento que involucra a la materia y es capaz de 
abordar los temas inherentes al espacio arquitectónico, profundizando sobre las 
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lógicas y coherencias en un proceso proyectual. La objetivación del proceso de 
pensamiento y su construcción determinarán y producirán diferentes 
sensaciones con diversas cualidades. Dentro de esas lógicas operacionales se 
encuentra la estructura arquitectónica que se manifiesta como el orden capaz de 
dar la posibilidad de generar el espacio arquitectónico. Se trata de una 
conceptualización en términos tectónicos, que involucra tanto el problema de los 
esfuerzos, lo constructivo, lo material, como las formas y requerimientos 
humanos. 
 



OBJETIVOS  
-Desarrollar el pensamiento tectónico como un instrumento de concepción del 
proyecto y como una herramienta valoración del proyecto de arquitectura que 
involucra las escalas de resolución de un proyecto, lo material, lo expresivo y lo 
técnico.  
-Identificar y caracterizar estructuras conformadas por elementos que generan 
espacios arquitectónicos, permitirá la creación de una plataforma activa que 
devele los mecanismos de producción material para la realización de un nuevo 
proyecto.  
-Estudiar el problema del espacio arquitectónico en sus claves materiales, 
representacionales, simbólicas y fenomenológicas a fin de proponer hipótesis de 
trabajo que se orienten a sostener una posición respecto del tema en la 
arquitectura contemporánea.  
 



CONTENIDOS 
Unidad 1. Tectónica, materiales y técnicas. Concepto de tectónica en 
arquitectura y su relación con los materiales y las técnicas constructivas. 
Factores materiales y las variables constitutivas del objeto arquitectónico: 
factores de borde, factores de vínculo, factores estructurales, factores 
expresivos. 
Unidad 2. Tectónica, sistemas materiales y proyecto. Tipos de sistemas 
constructivos, características y posibilidades: colado, montaje y mampuesto. La 
exploración tectónica como mecanismo de abordaje e indagación material del 
proyecto arquitectónico. Tectónica, recursos materiales y posibilidades 
expresivas y fenomenológicas del proyecto de arquitectura. 
Unidad 3. Estudio de casos. Estudios de caso de la cultura arquitectónica, 
analizados desde su condición tectónica. 
Unidad 4. Instrumentos proyectuales y tectónica. La exploración tectónica como 
mecanismo de abordaje para la resolución material, expresiva y técnica de la 
obra de arquitectura. Tectónica: instrumentos de abordaje y exploración de la 
resolución material, expresiva y formal del objeto arquitectónico.  
 



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
La actividad consiste en la indagación práctica organizada a partir del desarrollo 
de ensayos de diseño en torno a la temática específica del módulo (arquitectura, 
materialidad y tectónica). Los/las maestrandos/as realizarán ejercicios tomando 
como base antecedentes de la cultura arquitectónica, el estudio conceptual del 
tema y las consignas y pautas establecidas por el/la docente que servirán como 
punto de partida y guía para realizar las exploraciones de diseño específicas. El 
o los ejercicios se desarrollarán de manera individual o grupal, compartiendo el 
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espacio del taller para la continua realización de intercambios, puestas en común 
y críticas grupales.  
 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  
Se programa un taller con modalidad de cursado presencial, organizado a partir 
de las siguientes actividades:  
1. Clases teóricas estructurado en base a los contenidos particulares 
previamente enunciados en el programa, donde se realizará la presentación de 
la problemática por parte del/de la docente, la exposición de los contenidos 
generales y particulares, el planteo de casos de estudio para el análisis grupal 
para concluir con actividades de intercambio de opinión y debate colectivo entre 
docentes y estudiantes.  
2. Actividad práctica organizada a partir de: Análisis crítico y evaluación de casos 
concretos de la cultura disciplinar; exploraciones prácticas sobre los contenidos 
y temáticas específicas abordadas; puesta en común, exposiciones reflexivas, 
debates y crítica colectiva.  
 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
La modalidad de evaluación pretende acompañar el proceso y evolución de 
los/las estudiantes en las diferentes instancias del módulo (evaluación 
formativa). Que van desde la participación en los debates durante las clases 
teóricas, las primeras observaciones en relación a los trabajos prácticos y como 
cierre una evaluación en relación al Trabajo Final.  
 



La evaluación y presentación de la actividad cuenta de tres partes: 
1. Presentación parciales de los trabajos en sus respectivos formatos según el 
caso (presentación digital, papel, maqueta y ensayo escrito argumentando la 
propuesta).  
2. Exposición grupal frente a un cuerpo de docentes especializados/as en la 
temática conformados a modo de tribunal que harán devoluciones a cada uno de 
los trabajos expuestos.  
3. Evaluación: finalmente el/la docente a cargo del taller hará la evaluación y 
critica escrita de cada uno de los trabajos presentados, teniendo en cuenta el 
desempeño, evolución y participación del/de la maestrando/a a lo largo del 
módulo. 
 



Se evaluará: 
-Cumplimentación y calidad de la propuesta en relación a los parámetros 
propuestos en el ejercicio. 
-Instrumentación y formulación de los conceptos y criterios proyectuales 
desarrollados en las clases teóricas a partir del estudio de casos. 
-Grado de síntesis en relación a la claridad de la propuesta y los contenidos 
desarrollados en taller. 
-Representación gráfica y comunicación de la propuesta. 
 



BIBLIOGRAFÍA 
Abalos, I, (2000) La buena vida. Visita guiada a las casas de la modernidad. 
Barcelona: Gustavo Gilli. 
 



Abalos, I., Herreros, J. (1992) Técnica y Arquitectura en la ciudad 
contemporánea. 1950-2000. Madrid: Nerea. 
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ARQ. 
  



Baixas, J. I., (2003) La forma resistente. Santiago de Chile: Ediciones ARQ. 
  



Balmond, C. (2002) Informal. London: Prestel. 
 



Dieste, E. (1987). Eladio Dieste: La estructura cerámica. Medellín: Facultad de 
Arquitectura, Universidad de los Andes. 
Fanucci, F. y Ferraz, M. (2020). Brasil Arquitetura Projetos 2005-2020. Sao 
Paulo: Romano Guerra Editors. 
 



Frampton, K. (1999) Estudios sobre cultura tectónica: poéticas de la construcción 
en la Arquitectura de los siglos XIX y XX, Madrid: Akal Ediciones.  
 



Mori, T., (2002) Inmaterial, Ultramaterial. Architecture, Design and materials. 
Cambridge: George Braziller Publisher. 
 



Pastorino, F. (2017), La coherencia sin límites de Jorge Scrimaglio, Buenos 
Aires: 1:100 ediciones. 
 



Paricio, I. (1996) La construcción de la arquitectura. Las técnicas, Barcelona: 
Institut de Tecnologia de la construcció de Catalunya. 
 



Paricio, I. (1996) La construcción de la arquitectura. Los elementos, Barcelona: 
Institut de Tecnologia de la construcció de Catalunya. 
 



Paricio, I. (1997) La construcción de la arquitectura. La composición, Barcelona: 
Institut de Tecnologia de la construcció de Catalunya. 
 



Radic S. (2003) Arquitecturas de Autor,  en Revista AA. T6 Ediciones  
 



Schwartz, Ch. (2017). Introducing Architectural Tectonics, Exploring the 
Intersection of Design and Construction. New York : Ed. Routledge, 
 
 



CIUDAD, CULTURA Y SOCIEDAD 
 



Seminario 
Carga horaria: 30 horas (25 teóricas-5 prácticas)  
Duración: mensual 
Carácter: obligatorio 
 



FUNDAMENTACIÓN 
El contenido del seminario aborda distintas perspectivas analíticas que desde la 
sociología y la geografía han aportado a la interpretación de las problemáticas 
urbanas, en el marco de las transformaciones sociales y territoriales revisando 
la manera en que diferentes abordajes teóricos y metodológicos han analizado y 
explicado los procesos sociales y las particularidades que asumen en contextos 
urbanos históricamente situados. De este modo se trata de pensar con 
autores/as clásicos y contemporáneos para desentrañar los modos en que 
problematizaron la ciudad y lo urbano. En ese sentido, la propuesta presenta un 
doble objetivo: por un lado, busca reflexionar sobre el modo de construcción del 
conocimiento en torno a las problemáticas urbanas y por el otro analizar desde 
una postura crítica las teorías, herramientas y conceptos construidos por la 
sociología y la geografía para la explicación y comprensión del espacio urbano, 
sus tendencias y contradicciones y la identificación de los principales agentes. 
Los contenidos se desarrollan en torno a la perspectiva del conflicto, con centro 
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en el análisis sobre la urbanización, la problemática de la vivienda y el acceso a 
la ciudad. 
 



OBJETIVOS  
-Comprender el modo en que la ciudad y lo urbano constituyen objetos de 
reflexión sociológica, algunos de sus desarrollos teóricos fundamentales y el 
estado actual de las investigaciones y los debates dentro de este sub- campo de 
la sociología. 
-Analizar las características de los procesos de urbanización capitalista de las 
ciudades de América Latina y el papel del Estado.  
-Reflexionar sobre los distintos abordajes en torno a los espacios públicos, los 
bienes comunes urbanos y el derecho a la ciudad.  
-Debatir críticamente acerca de diferentes maneras de construir conocimiento en 
torno a las problemáticas urbanas y los desafíos que implican para la 
investigación.  
 



CONTENIDOS 
Unidad 1. El objeto de estudio de la sociología 
Unidad 2. El proceso de urbanización capitalista 
Unidad 3. El estado y los procesos de urbanización 
Unidad 4. Segregación socio-espacial, desigualdades y movilidades urbanas 
Unidad 5. El derecho a la ciudad, espacios públicos y bienes comunes urbanos: 
debates conceptuales e implicancias políticas 
 



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
Organizadas a modo de ensayos escritos sobre alguno de los contenidos 
desarrollados en clase presentado bajo el formato de documentos escritos y 
gráficos que expresaran una indagación y opinión de carácter teórico por parte 
de cada maestrando/a.   
 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  
Se programa un seminario en base a clases teóricas y prácticas. Los contenidos 
se estructuran inicialmente a partir de las lecturas y textos dados previamente 
por el/la docente, luego se desarrollan las clases teóricas, acompañadas de una 
puesta en común, comentarios, y un debate conjunto entre docentes y 
estudiantes. Finalmente se completan con las actividades prácticas. 
 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN  
La modalidad de evaluación pretende acompañar el proceso y evolución de 
los/las estudiantes en las diferentes instancias del módulo (evaluación 
formativa). Que van desde la participación en los debates durante las clases 
teóricas, las primeras observaciones en relación a los trabajos prácticos y como 
cierre una evaluación en relación al Trabajo Final.  
 



La evaluación y presentación de la actividad cuenta de tres partes: 
1. Presentación parciales de los trabajos en sus respectivos formatos según el 
caso (presentación digital, papel, maqueta y ensayo escrito argumentando la 
propuesta).  
2. Exposición grupal frente a un cuerpo de docentes especializados/as en la 
temática conformados a modo de tribunal que harán devoluciones a cada uno de 
los trabajos expuestos.  
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3. Evaluación: finalmente el/la docente a cargo del taller hará la evaluación y 
critica escrita de cada uno de los trabajos presentados, teniendo en cuenta el 
desempeño, evolución y participación del/de la maestrando/a a lo largo del 
módulo. 
 



Se evaluará: 
-Cumplimentación y calidad de la propuesta en relación a los parámetros 
propuestos en el ejercicio. 
-Instrumentación y formulación de los conceptos y criterios proyectuales 
desarrollados en las clases teóricas a partir del estudio de casos. 
-Grado de síntesis en relación a la claridad de la propuesta y los contenidos 
desarrollados en taller. 
-Representación gráfica y comunicación de la propuesta. 
 



BIBLIOGRAFÍA 
Elguezabal, Eleonora. (2018) Fronteras urbanas: los mundos sociales de las 
torres en Buenos Aires. Buenos Aires: Café de las ciudades. 
 



Giddens, A. (2000) Sociología. Madrid: Alianza 3ª edición revisada. 
  



Harvey, D. (2005) El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión. Buenos 
Aires: CLACSO. 
 



Harvey, D. (2013) La creación de bienes comunes urbanos. En Ciudades 
rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana. Buenos Aires: Akal. 
pp. 107-136. 
  



Hathazy, P. (2006) Políticas de Seguridad en Córdoba (2000-2005): incremento 
del estado penal y re-militarización policial. Agencia Nacional de Ciencia y 
Tecnología.  Buenos Aires: FLACSO. 
  



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



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



Lefebvre, H. (1973) El Derecho a la ciudad. Barcelona: Ed. Península. 
  



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



Mattos, Carlos & Link, F. (Eds.). (2015) Lefebvre revisitado: capitalismo, vida 
cotidiana y el derecho a la ciudad. Santiago de Chile: RIL editores. 
 



Pírez, P. (2000) Servicios urbanos y equidad en América Latina: un panorama 
con base en algunos casos. Santiago de Chile: CEPAL. 
 
Pírez, P. (2016) Las heterogeneidades en la producción de la urbanización y los 
servicios urbanos en América Latina. En Territorios, (34), 87-112. 
Sabatini, F. (2006) La segregación social del espacio en las ciudades de América 
Latina. En Documentos del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales. Serie 
Azul no. 35. https://publications.iadb.org/handle/11319/5324 
 



Sevilla Buitrago, A. (ed.) (2017) Teoría urbana crítica y políticas de escala. 
Barcelona: Icaria Editorial. 
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Rosa, P. (2009) La ciencia que se está haciendo: Reflexiones metodológicas de 
la mano de Pierre Bourdieu. Kairos: Revista de temas sociales, (24), s/n. 
  



Valdés, E. G. (2013) Pobres y maltratados. La ciudad de Córdoba desde la 
segregación y las políticas públicas de seguridad ciudadana. Anuario de la 
Escuela de Historia Virtual, (4), 187-206. 
  



Wacquant, L. (2007) Parias Urbanos. Marginalidad en la ciudad a comienzos del 
milenio. Buenos Aires: Manantial. 
  



Wacquant, L. (2015) Reubicar la gentrificación: clase trabajadora, ciencia y 
Estado en la reciente investigación urbana en El mercado contra la ciudad. 
Globalización, gentrificación y políticas urbanas. Observatorio Metropolitano de 
Madrid (ed); Madrid.  
 
 



RE-HABITAR: CONSTRUIR SOBRE LO CONSTRUIDO  
 



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



FUNDAMENTACIÓN 
La primera actitud sostenible en la arquitectura actual consiste en reciclar, 
reutilizar y re-proyectar. A partir de la relación entre estas tres variables se 
organizan los contenidos del taller. Se plantean ejercicios teóricos / prácticos que 
iniciaran con el análisis de edificios concretos, pasando por una etapa de 
reflexión y critica para abordar finalmente la instancia de re-proyecto. 
 



OBJETIVOS  
-Analizar críticamente el proceso proyectual para entender cómo interactúan las 
distintas complejidades que intervienen en la resolución material de una obra 
existente en la instancia proyectual para su redefinición.  
-Comprender cuales son los nuevos paradigmas y componentes que constituyen 
el universo proyectual de una obra de arquitectura en la contemporaneidad en 
un contexto donde las problemáticas medioambientales y sociales definen un 
nuevo escenario global.  
-Interpretar las demandas actuales de la sociedad en relación al medio ambiente, 
el ahorro de energía, los cánones estéticos, los usos y la percepción del espacio 
contemporáneo, las nuevas tecnologías, o las pertinentes a la producción del 
lugar y su coherencia interna vinculada al desarrollo de la economía y el trabajo 
en la obra. 
 



CONTENIDOS 
Unidad 1. La obra de arquitectura, sus diferentes elementos y variables en la 
modernidad y en la contemporaneidad: la estructura, la envolvente, el sistema 
circulatorio, la resolución material, la resolución tipológica, el espacio. 
Unidad 2. El concepto de uso, programa y función y su impacto en la vida útil de 
los edificios, su evolución, transformación y adaptación en el tiempo. 
Unidad 3. El concepto de sostenibilidad en arquitectura en relación a la idea de: 
reutilizar, reciclar y reducir la utilización de recursos. 
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Unidad 4. El concepto de “construir sobre lo construido” entendido como otras 
modalidades y lógicas proyectuales contemporáneas a partir de la idea de re-
habitar, re-proyectar y re-utilizar preexistencias arquitectónicas. 
 



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
Organizadas a modo de ensayos escritos sobre alguno de los contenidos 
desarrollados en clase presentado bajo el formato de documentos escritos y 
gráficos que expresaran una indagación y opinión de carácter teórico por parte 
de cada maestrando/a.   
 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  
Se programa un seminario en base a clases teóricas y prácticas. Los contenidos 
se estructuran inicialmente a partir de las lecturas y textos dados previamente 
por el/la docente, luego se desarrollan las clases teóricas, acompañadas de una 
puesta en común, comentarios, y un debate conjunto entre docentes y 
estudiantes. Finalmente se completan con las actividades prácticas. 
 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
La modalidad de evaluación pretende acompañar el proceso y evolución de los 
estudiantes en las diferentes instancias del módulo (evaluación formativa). Que 
van desde la participación en los debates durante las clases teóricas, las 
primeras observaciones en relación a los trabajos prácticos y como cierre una 
evaluación en relación al Trabajo Final.  
 



La evaluación y presentación de la actividad cuenta de tres partes: 
1. Presentación parciales de los trabajos en sus respectivos formatos según el 
caso (presentación digital, papel, maqueta y ensayo escrito argumentando la 
propuesta).  
2. Exposición grupal frente a un cuerpo de docentes especializados/as en la 
temática conformados a modo de tribunal que harán devoluciones a cada uno de 
los trabajos expuestos.  
3. Evaluación: finalmente el/la docente a cargo del taller hará la evaluación y 
critica escrita de cada uno de los trabajos presentados, teniendo en cuenta el 
desempeño, evolución y participación del/de la maestrando/a a lo largo del 
módulo. 
 



Se evaluará: 
-Cumplimentación y calidad de la propuesta en relación a los parámetros 
propuestos en el ejercicio. 
-Instrumentación y formulación de los conceptos y criterios proyectuales 
desarrollados en las clases teóricas a partir del estudio de casos. 
-Grado de síntesis en relación a la claridad de la propuesta y los contenidos 
desarrollados en taller. 
-Representación gráfica y comunicación de la propuesta. 
 



BIBLIOGRAFÍA 
Borthagaray  J. M. (compilador). (2009) Habitar Buenos Aires: Las Manzanas, 
Los Lotes y Las Casas. Buenos Aires: Bisman Ediciones. 
 



Curtis, W. (2010) Arquitectura Moderna desde 1900. 3era edición. Londres: 
Phaidon. 
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De la Puerta, J. M. (2007) Collective Housing. A Manual, Barcelona: Actar. 
 



Fernández Per, A., Mozas, J., Arpa, J. (2011). This is Hybrid. Vitoria Gasteiz: 
A&T Research Group. 
 



French, H. (2009) Vivienda Colectiva Paradigmática del Siglo XX. Plantas, 
secciones y alzados. Barcelona: Gustavo Gilli. 
 



Han, Byung-Chul. (2015) El aroma del tiempo. Un ensayo filosófico sobre el arte 
de demorarse. Barcelona: Ediciones Herder. 
Janson, A., Krohn, C., & Grunwald, A. (2007). Le Corbusier: Unité 
d’habitation. Marseille. London/Stuttgart:  Edition Axel Menges. 
 



Lacaton, A. y Vassal, J.-Ph. (2017) Actitud. Barcelona: Ediciones Gustavo Gili. 
 



Le Corbusier. (2013) La Ciudad del Futuro. Buenos Aires: Ediciones Infinito. 
 



Moneo R. (2004) Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho 
arquitectos contemporáneos. Barcelona: Actar. 
 



Monnier, G. (2002). Le Corbusier: les unités d'habitation en France. Paris: Belin-
Herscher. 
 



Pérez de Arce, R. (2006) Domicilio Urbano. Santiago de Chile: Ediciones ARQ. 
 



Sbriglio, J. (2004). Le Corbusier: L'Unité d'habitation de Marseille et les autres 
unités d'habitation à Rezé-Les-Nantes. Belin, Briefly en Fôret et Firminy. Paris: 
Fondation Le Corbusier. 
 



Sherwood, R. (1978) Modern Housing Prototypes. Cambridge: MA: Harvard 
University Press. 
 



Solsona, J. (2007) Hacer y Decir. Buenos Aires: Ediciones Infinito. 
 



Trogal K., Bauman I. (2018) Architecture and Resilience: Interdisciplinary 
Dialogues, Londres: Ed. Routledge. 
 
 



ARQUITECTURA, TÉCNICA Y DETALLE 
 



Taller 
Carga horaria: 30 horas (10 teóricas-20 prácticas)  
Duración: mensual 
Carácter: obligatorio 
  
FUNDAMENTACIÓN 
El taller se entiende como una investigación proyectual que pone el foco en la 
relación que existe entre el diseño del objeto arquitectónico y su dimensión 
técnica material y constructiva. En este caso la escala de los ensayos se achica 
y enfoca en un territorio muy específico “el de los detalles constructivos” para 
poder poner en juego a partir del estudio de casos y ejercicios prácticos de 
diseño las posibilidades expresivas y proyectuales que existen en esta escala de 
desarrollo proyectual y como estos ensayos impactan en la generalidad del 
proyecto. El módulo intenta aborda de este modo una dimensión de diseño 
multiescalar que va del detalle a la parte y al todo de manera integrada, 
consistente y simultánea. 
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OBJETIVOS  
-Reflexionar críticamente sobre contenidos e instrumentos claves en el diseño 
del detalle en arquitectura como modo de abordaje, resolución y desarrollo propio 
del proyecto de arquitectura. 
-Construir el pensamiento proyectual desde la perspectiva del pensamiento 
complejo, focalizando en la relación de partes y subpartes técnicas y materiales 
en estado de permanente consistencia que componen la práctica del proyecto. 
-Interpretar el diseño de la dimensión técnica del proyecto, como un modo de 
abordaje que permite articular las ideas abstractas iniciales de un proyecto a su 
condición material y física de una obra de arquitectura.  
-Desarrollar un pensamiento crítico y propositivo que permita entender al 
proyecto de arquitectura como un sistema de pensamiento y creación cuyas 
variables deben ser abordadas de manera simultánea, desde diferentes escalas 
y saberes que van desde el lugar al detalle, del programa de usos al material, 
etc. 
 



CONTENIDOS 
Unidad 1. El abordaje multiescalar del proyecto de arquitectura: componentes y 
subsistemas, las partes y el todo.  
Unidad 2. Detalles constructivos y expresión material. 
Unidad 3. Técnica y proyecto en arquitectura en Latinoamérica. 
Unidad 4. Técnicas materiales y su evolución en el tiempo: de lo pesado a lo 
liviano, de lo monolítico a lo multicapa. 
Unidad 5. Recursos y técnicas constructivas como modo de abordaje del 
proyecto de arquitectura. 
 



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
La actividad consiste en la indagación práctica organizada a partir del desarrollo 
de ensayos de diseño en torno a la temática específica del módulo (arquitectura, 
técnica y detalle). Los/las maestrandos/as realizarán ejercicios tomando como 
base antecedentes de la cultura arquitectónica, el estudio conceptual del tema y 
las consignas y pautas establecidas por el docente que servirán como punto de 
partida y guía para realizar las exploraciones de diseño específicas. El o los 
ejercicios se desarrollarán de manera individual o grupal, compartiendo el 
espacio del taller para la continua realización de intercambios, puestas en común 
y críticas grupales.  
 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  
Se programa un taller con modalidad de cursado presencial, organizado a partir 
de las siguientes actividades:  
1. Clases teóricas estructurado en base a los contenidos particulares 
previamente enunciados en el programa, donde se realizará la presentación de 
la problemática por parte del/de la docente, la exposición de los contenidos 
generales y particulares, el planteo de casos de estudio para el análisis grupal 
para concluir con actividades de intercambio de opinión y debate colectivo entre 
docentes y estudiantes.  
2. Actividad práctica organizada a partir de: Análisis crítico y evaluación de casos 
concretos de la cultura disciplinar; exploraciones prácticas sobre los contenidos 
y temáticas específicas abordadas; puesta en común, exposiciones reflexivas, 
debates y crítica colectiva.  
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MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
La modalidad de evaluación pretende acompañar el proceso y evolución de 
los/las estudiantes en las diferentes instancias del módulo (evaluación 
formativa). Que van desde la participación en los debates durante las clases 
teóricas, las primeras observaciones en relación a los trabajos prácticos y como 
cierre una evaluación en relación al Trabajo Final.  
 



La evaluación y presentación de la actividad cuenta de tres partes: 
1. Presentación parciales de los trabajos en sus respectivos formatos según el 
caso (presentación digital, papel, maqueta y ensayo escrito argumentando la 
propuesta).  
2. Exposición grupal frente a docentes y estudiantes.  
3. Evaluación: finalmente el/la docente a cargo del taller hará la evaluación y 
critica escrita de cada uno de los trabajos presentados, teniendo en cuenta el 
desempeño, evolución y participación del/de la maestrando/a a lo largo del 
módulo. 
 



Se evaluará: 
-Cumplimentación y calidad de la propuesta en relación a los parámetros 
propuestos en el ejercicio. 
-Instrumentación y formulación de los conceptos y criterios proyectuales 
desarrollados en las clases teóricas a partir del estudio de casos. 
-Grado de síntesis en relación a la claridad de la propuesta y los contenidos 
desarrollados en taller. 
-La participación en los debates y actividades comunes que se desarrollan a lo 
largo del módulo. 
-Representación gráfica y comunicación de la propuesta. 
 



BIBLIOGRAFÍA 
Daza, R., (2000). Buscando a Mies, Barcelona: Actar. 
 



Herreros, J. (2008). Transferencias, por un pensar técnico. En, J. Sarquis 
(Comp.) Arquitectura y Técnica, pp. 61-70, Buenos Aires: Editorial Nobuko. 
 



Morín, E., (1990). Introducción al pensamiento complejo, Barcelona: Gedisa. 
 



Scheps, G., (2018). 17 Registros. Vilamajó e Ingeniería, Montevideo: Gráfica 
Mosca. 
 



Urrutia, D. y Zurmendi, C., (2015). Veintisiete centímetros. Ensayo del método 
de la parte, Montevideo: Ediciones Universitarias, Udelar. 
 



Urrutia, D. y Zurmendi, C., (2017). Veintiocho por ciento. Ensayo del modelo 
conversacional, Montevideo: Ediciones Universitarias, Udelar. 
 



 
 



PROYECTO, TEJIDOS URBANOS Y VIVIENDA COLECTIVA 
 



Taller  
Carga horaria: 40 horas (10 teóricas-30 prácticas)  
Duración: mensual 
Carácter: obligatorio 
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FUNDAMENTACIÓN 
Se entiende a la vivienda colectiva contemporánea unida al hecho urbano, como 
pieza fundamental en el diseño de la urdimbre que componen las manzanas y 
trazas de la ciudad, incorporando programas mixtos, favoreciendo una ciudad 
heterogénea e inclusiva, dirimiendo las relaciones y tensiones entre el espacio 
público y el privado, explorando en los tejidos, la búsqueda de calidad de 
habitabilidad en la ciudad, por ende, calidad de vida urbana. Dentro de ese 
marco, los contenidos teóricos y su puesta en práctica en ensayos proyectuales 
se relacionan con alguna de las siguientes preguntas: ¿Cómo se integra la 
vivienda colectiva al concepto de ciudad compacta? ¿Qué representa hoy lo 
domestico? ¿Cómo repercute los nuevos modos de vida, de habitar en la 
concepción tipológica de la vivienda? ¿Qué conceptos definen la calidad de vida 
en el habitar doméstico y como eso se traduce en proyecto? Finalmente, se 
promueve la idea de hacer ciudad sobre la ciudad, implica intervenir sobre lo 
existente como estrategia de extensión interna. Es la ciudad reproduciéndose en 
la ciudad, hibridando naturaleza con la ciudad construida, avanzando hacia la 
concepción de nuevos tejidos urbanos.  
 



OBJETIVOS  
-Profundizar enfoques de complejidad del diseño y proyecto de los tejidos 
urbanos y las interrelaciones entre los diferentes elementos urbanos y 
arquitectónicos que lo constituyen con el objetivo de dotar de calidad de vida 
tanto al espacio habitacional como al espacio urbano. 
-Desarrollar el concepto de multiescalaridad como lógica de abordaje de diseño 
dentro del proyecto de los tejidos que incluye desde la escala del diseño de la 
célula habitacional a la calle.  
-Transferir conceptos de complejidad del diseño a los diferentes subsistemas y 
partes que integran la tipología de vivienda colectiva. 
-Ensayar y evaluar diferentes modalidades y escalas de tejidos urbanos como 
lógica de crecimiento de la ciudad existente: centrales, áreas intermedias, 
periferia. 
-Analizar y comprender a partir de la selección y categorización de antecedentes 
diferentes lógicas de ocupación y resolución que incluyen tanto a los tejidos 
como a los tipos de edificios. 
 



CONTENIDOS 
Unidad 1. La vivienda. El diseño de la vivienda, como espacio privado y ámbito 
para el desarrollo de la vida, su evolución en el tiempo. La vivienda colectiva 
urbana como respuesta a la problemática de la expansión urbana en la ciudad 
latinoamericana. Los subsistemas del edificio de vivienda colectiva: la estructura, 
las unidades habitacionales, los sistemas circulatorios, las envolventes, etc. 
Unidad 2. Los tejidos. Tejido urbano y vivienda en relación a las siguientes 
variables: calidad de vida, densidad, sostenibilidad, dinámica urbana y diversidad 
de usos. El espacio urbano y sus diferentes categorías (público, privado, 
colectivo) a partir de la relación que existe entre los tipos de edificios, modos de 
organización, espacio abierto, calidad espacial y los tipos de manzana. La 
manzana, tipos, conformación y posibilidades arquitectónicas como unidad 
espacial que media entre la casa y la ciudad. 
Unidad 3. Los instrumentos de proyectos en la vivienda. Instrumentos, 
herramientas pedagógicas y didácticas para el proyecto de los tejidos urbanos: 
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el collage y la maqueta. El diseño y los tipos de edificios de vivienda colectiva 
modernos y contemporáneos: barra, torre, bloque, piezas combinadas, 
superpuestas, piezas hibridas, etc.  
 



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
La actividad consiste en la indagación práctica organizada a partir del desarrollo 
de ensayos de diseño en torno a la temática específica del módulo (proyecto, 
tejidos y vivienda colectiva). Los/las maestrandos/as realizarán ejercicios 
tomando como base antecedentes de la cultura arquitectónica, el estudio 
conceptual del tema y las consignas y pautas establecidas por el docente que 
servirán como punto de partida y guía para realizar las exploraciones de diseño 
específicas. El o los ejercicios se desarrollarán de manera individual o grupal, 
compartiendo el espacio del taller para la continua realización de intercambios, 
puestas en común y críticas grupales.  
 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
Se programa un seminario-taller con modalidad de cursado presencial y 
caracterizado por los siguientes formatos de actividades:  
1. Clases teóricas estructurado en base a los contenidos particulares 
previamente enunciados en el programa, donde se realizará la presentación de 
la problemática por parte del/de la docente, la exposición de los contenidos 
generales y particulares, el planteo de casos de estudio para el análisis grupal 
para concluir con actividades de intercambio de opinión y debate colectivo.  
2. Actividades prácticas de diseño organizadas a partir de: análisis crítico y 
evaluación de casos concretos de la cultura disciplinar; exploraciones prácticas 
de proyecto arquitectónico sobre los contenidos y temáticas específicas 
abordadas. 
3. La propuesta incluye opcionalmente un día extra de visita a obras de 
arquitectura cuyo abordaje proyectual se relaciona con los contenidos 
desarrollados en el módulo.  
 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN  
La modalidad de evaluación pretende acompañar el proceso y evolución de los 
estudiantes en las diferentes instancias del módulo (evaluación formativa). Que 
van desde la participación en los debates durante las clases teóricas, las 
primeras observaciones en relación a los trabajos prácticos y como cierre una 
evaluación en relación al Trabajo Final.  
 



La evaluación y presentación de la actividad cuenta de tres partes: 
1. Presentación parciales de los trabajos en sus respectivos formatos según el 
caso (presentación digital, papel, maqueta y ensayo escrito argumentando la 
propuesta).  
2. Exposición grupal frente a un cuerpo de docentes especializados/as en la 
temática conformados a modo de tribunal que harán devoluciones a cada uno de 
los trabajos expuestos.  
3. Evaluación: finalmente el/la docente a cargo del taller hará la evaluación y 
critica escrita de cada uno de los trabajos presentados, teniendo en cuenta el 
desempeño, evolución y participación del/de la maestrando/a a lo largo del 
módulo. 
 



Se evaluará: 
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-Cumplimentación y calidad de la propuesta en relación a los parámetros 
propuestos en el ejercicio. 
-Instrumentación y formulación de los conceptos y criterios proyectuales 
desarrollados en las clases teóricas a partir del estudio de casos. 
-Grado de síntesis en relación a la claridad de la propuesta y los contenidos 
desarrollados en taller. 
-La participación en los debates y actividades comunes que se desarrollan a lo 
largo del módulo. 
-Representación gráfica y comunicación de la propuesta. 
 



BIBLIOGRAFÍA 
Amorim M., Otero, R. (2009) Habitaçao E Cidade Curso pós-graduaçao lato 
sensu Escola da Cidade. San Pablo: Ecidade. 
 



Capitel, A. (2008) Lecciones de Arquitectura Moderna. Buenos Aires: Nobuko. 
 



Capitel, A. (2011) Nuevas Lecciones de Arquitectura Moderna. Buenos Aires: 
Nobuko. 
 



Ferré, A., Salij, T. H. (Eds.). (2010). Total housing: Alternatives to urban sprawl. 
Barcelona: ACTAR Publishers. 
 



Fernández P. Mozas, A. (2007) Density, Data, Diagrams, Dwellings, Analisis 
visual de 64 proyectos de vivienda colectiva. D book, Vitoria-Gasteiz: A+T 
Ediciones. 
 



Fernández P. A., Mozas J. (2013) 10 Historias Sobre Vivienda Colectiva. Análisis 
gráfico sobre 10 obras esenciales. Vitoria-Gasteiz: A+T Research Group. 
 



Fernández P. A., Mozas J., Ollero A., Deza A. (2015) Why Density? 
Desmontando el mito de la sandía cúbica. San Sebastian: A+T Research Group. 
 



Fernández P. A., Mozas J., Ollero A (2016) Form&Data. Proyectos de vivienda 
colectiva: Una revisión Anatómica. Vitoria-Gasteiz: A+T Ediciones. 
 



Ladizesky J. (2011) El Espacio Barrial, Criterios De Diseño Para Un Espacio 
Público Habitado. Buenos Aires: Bisman ediciones. 
  



Montaner, J.M. (2015) la arquitectura de la vivienda colectiva. Políticas y 
proyectos de la ciudad contemporánea. Barcelona: Editorial Reverté. 
 



Monteys X., Fuentes P. (2001) Casa collage: Un ensayo sobre la arquitectura de 
la casa. Barcelona: Gustavo Gilli. 
 



Monteys X., (2014) La habitación: Más allá de la sala de estar. Barcelona: 
Gustavo Gilli. 
 
 



TALLER DE TRABAJO FINAL II  
 



Investigación y metodologías de abordaje 
 



Taller 
Carga horaria: 30 horas (25 teóricas-5 prácticas)  
Duración: mensual 
Carácter: obligatorio 
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FUNDAMENTACIÓN 
El objetivo del segundo taller de Trabajo Final se relaciona con la definición y 
elaboración del proyecto de Trabajo Final de Carrera y el acompañamiento 
tutorial. Se estudiará el formato y tipo de trabajo a desarrollar considerando lo 
teórico y lo proyectual como partes que deben estar de algún modo presente en 
los diferentes trabajos de investigación. Se realizará la presentación del enfoque 
adoptado, donde se verificará la originalidad y relevancia que propone. La 
construcción de un marco teórico, el desarrollo de una propuesta metodológica, 
la formulación de un índice, etc. Los avances se realizarán en instancias 
colectivas y con el acompañamiento tutorial específico en simultáneo a los 
efectos de posibilitar la valoración personalizada de las diferentes propuestas, 
su discusión y reelaboración para llegar al desarrollo del producto final, la Tesis 
de Maestría. 
 



OBJETIVOS  
-Organizar la estructura del plan de trabajo, los procedimientos y la metodología 
de investigación que permita fundamentar los ensayos proyectuales y el 
desarrollo del Trabajo Final.  
-Transferir los contenidos conceptuales y metodológicos en el desarrollo del 
objeto de estudio, el posicionamiento conceptual frente al tema, los objetivos del 
proyecto, las hipótesis proyectuales, la metodología a aplicar, el plan de 
actividades, el cronograma, la bibliografía, y la factibilidad de su desarrollo. 
-Participar activamente en los intercambios y debates de ideas en torno a las 
cuestiones proyectuales, en el abordaje de las diferentes problemáticas y 
escalas de intervención en la investigación proyectual. 
 



CONTENIDOS 
Unidad 1. Los tipos de problemas de diseño y enfoques posibles.  
Unidad 2. La construcción del marco conceptual y presentación de debates 
teóricos en relación al proyecto.  
Unidad 3. Las estrategias de búsqueda y revisión de antecedentes, obras y 
proyectos recientes. 
Unidad 4. La formulación de las hipótesis de proyecto (metodología y objetivos). 
Unidad 5. El Desarrollo de la propuesta proyectual, identificación de variables de 
diseño, indicadores y (posibles) técnicas de recolección de datos. 
Unidad 6. La formulación de la estructura del Trabajo y el índice. 
 



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
Organizadas a modo de documento escrito que abordará los temas 
desarrollados en clase y que servirá para estructurar los contenidos del TF de 
manera gráfica y escrita por parte de cada maestrando/a. 
 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  
1. Clases teóricas. Los contenidos se estructuran inicialmente a partir de las 
lecturas y textos dados previamente por el/la docente, luego se desarrollan las 
clases teóricas, acompañadas de una puesta en común, comentarios, y un 
debate conjunto entre docentes y estudiantes. 
2. Actividad prácticas en taller para la formulación del proyecto del TF. 
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MODALIDAD DE EVALUACIÓN  
La modalidad de evaluación pretende acompañar el proceso y evolución de los 
estudiantes en las diferentes instancias del módulo (evaluación formativa). Que 
van desde la participación en los debates durante las clases teóricas, las 
primeras observaciones en relación a los trabajos prácticos y como cierre una 
evaluación en relación al Trabajo Final.  
 



La evaluación y presentación de la actividad cuenta de tres partes: 
1. Presentación parciales de los trabajos en sus respectivos formatos según el 
tema de Tesis. 
2. Exposición del trabajo frente al grupo de estudiantes y docentes.  
3. Evaluación: finalmente el/la docente a cargo del taller hará la evaluación y 
critica escrita de cada uno de los trabajos presentados, teniendo en cuenta el 
desempeño, evolución y participación del/de la maestrando/a a lo largo del 
módulo. 
 



Se evaluará: 
-Cumplimentación y calidad de la propuesta en relación a los parámetros 
propuestos en el ejercicio 
-Instrumentación y formulación de los conceptos y criterios proyectuales 
desarrollados en las clases teóricas a partir del estudio de casos. 
-Grado de síntesis en relación a la claridad de la propuesta y los contenidos 
desarrollados en taller. 
-Representación gráfica y comunicación de la propuesta. 
 



BIBLIOGRAFÍA 
Aliata f., sessa e. Silvestri g., (2016) Investigación y proyecto, Buenos Airess: Ed. 
Diseño. 
 



De Jong, T. M., & van der Voordt, D. J. M. (2002). Ways to Study and 
Research. Urban Architectural and Technical Design. Delft: DUP Science. 
 



Carmona M.; Burgess R.; Badenhorst, M., (2009) Planning through projects. 
Moving from Master Planning to Strategic Planning. 30 Cities, Amsterdam 
Techne Press. 
 



Fernández, R. (2013). Inteligencia proyectual: Un manual de investigación en 
arquitectura. Buenos Aires: Teseo. 
 



Sabate, J. (2008) Proyectar el territorio en tiempos de incertidumbre, Barcelona: 
Revista Contextos Ed. UPC. 
  



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



Sautu, R.; Boniolo, P.; Dalle, P.; Elbert, R. (2005) Manual de Metodología de 
investigación Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y 
elección de la metodología, Buenos Aires: CLACSO 
 
TALLER DE TRABAJO FINAL III  
 



Investigación y ensayos proyectuales 
 



Taller 
Carga horaria: 30 horas (5 teóricas /25 prácticas) 
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Duración: mensual 
Carácter: optativa 
 



FUNDAMENTACIÓN 
Este taller, se organiza en una serie de jornadas intensivas que constituyen el 
inicio del desarrollo proyectual que implica el TFC. Se trata de articular alguna 
de las diferentes temáticas desarrolladas en los módulos con los posibles 
ensayos proyectuales a realizar por los diferentes estudiantes. El curso se 
estructura con un formato de taller, dentro del cual se realiza el intercambio de 
ideas y opiniones sobre las diferentes temáticas entre docentes, tutores de tesis 
y estudiantes. Se busca iniciar el ensayo proyectual propiamente dicho, a nivel 
de estrategia. 
 



OBJETIVOS 
-Desarrollar las indagaciones proyectuales (parte práctica) propias del propio 
Trabajo final, contribuyendo al ajuste definitivo del tema de tesis (parte teórica).  
-Realizar propuestas de TF que tenga como requerimiento un espacio o 
dispositivo arquitectónico y/o urbano ante el cual proponer alternativas como 
síntesis disciplinar de concepto y técnica, que implique una toma de posición 
frente al contexto en que se plantea el ensayo y constituya un aporte producto 
de una exploración, un descubrimiento o una reinvención. 
-Interpretar el proyecto como un modo de investigación y producción de 
conocimiento disciplinares que califican y definen la particular lógica investigativa 
en el campo del pensamiento. 
-Integrar y transferir los conceptos y prácticas de los distintos espacios 
curriculares en función a la pertinencia con el tema propuesto para su desarrollo.  
 



CONTENIDOS 
Unidad 1. Teoría y práctica del proyecto de arquitectura. 
Unidad 2. El proceso de diseño a partir de la formulación de ideas, conceptos y 
su elaboración como estrategias e indagaciones de proyecto. 
Unidad 3. Estudio y presentación de formatos de tesis y modalidad de abordajes 
posibles. 
 



Los contenidos específicos de cada trabajo se relacionaran con temáticas y 
enfoques desarrollados en algunos de los espacios curriculares de la maestría, 
surgiendo estos del intercambio de ideas y acuerdo entre los intereses de los/las 
maestrandos/as, docentes y el/la tutor/a de Tesis. Estos contenidos se 
relacionan habitualmente con alguna de las siguientes temáticas:  
-Estudio e indagaciones proyectuales sobre las lógicas de intervención en los 
fragmentos urbanos de la ciudad existente, el diseño de la vivienda colectiva, el 
diseño de los equipamientos colectivos. 
-Estudio e indagaciones proyectuales sobre la relación entre diseño estructural 
y diseño arquitectónico, sobre la condición material y tectónica del objeto 
arquitectónico. 
-Estudio e indagaciones proyectuales sobre el espacio arquitectónico. 
-Estudio e indagaciones proyectuales sobre los recursos materiales y 
medioambientales de diseño en el diseño de la vivienda 
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA  
La actividad consiste en la indagación práctica organizada a partir del desarrollo 
de ensayos de diseño en torno a la temática específica del TFC. Los/las 
maestrandos/as realizarán ejercicios tomando como base antecedentes de la 
cultura arquitectónica, el estudio conceptual del tema y las consignas y pautas 
establecidas por el docente y los tutores que servirán como punto de partida y 
guía para realizar las exploraciones de diseño específicas. El o los ejercicios se 
desarrollarán de manera individual, compartiendo el espacio del taller para la 
continua realización de intercambios, puestas en común y críticas grupales. 
Finalmente, el Taller concluirá con la presentación del proyecto definitivo de TF. 
 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  
Se programa un seminario / taller con modalidad de cursado presencial, 
organizado a partir de las siguientes actividades:  
1. Clases teóricas estructurado en base a los contenidos particulares 
previamente enunciados en el programa, donde se realizará la presentación de 
la problemática por parte del/de la docente, la exposición de los contenidos 
generales y particulares, el planteo de casos de estudio para el análisis grupal 
para concluir con actividades de intercambio de opinión y debate colectivo entre 
docentes y estudiantes.  
2. Actividad práctica organizada a partir de: análisis crítico y evaluación de casos 
concretos de la cultura disciplinar seleccionado por los maestrandos/as; 
exploraciones prácticas sobre los contenidos y temáticas específicas abordadas 
en el TF, a partir; puesta en común, exposiciones reflexivas, debates y crítica 
colectiva.  
 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN  
La modalidad de evaluación pretende acompañar el proceso y evolución de los 
estudiantes en las diferentes instancias del Taller (evaluación formativa). Se 
tendrán en cuenta la participación en los debates durante las clases teóricas y 
las observaciones en relación a los trabajos prácticos y como cierre una 
evaluación en relación al proyecto de Trabajo Final.  
 



La evaluación y presentación de la actividad cuenta de cuatro partes: 
1. Presentación parciales de los trabajos en sus respectivos formatos según el 
caso (presentación digital, papel, maqueta y ensayo escrito argumentando la 
propuesta).  
2. Exposición grupal del Trabajo desarrollado frente a docentes y estudiantes. 
3. Evaluación: el/la docente a cargo del taller hará la evaluación y critica escrita 
de cada uno de los trabajos presentados, teniendo en cuenta el desempeño, 
evolución y participación del/de la maestrando/a a lo largo del módulo. 
Finalmente se realizará la evaluación del proyecto de TF. Tras su aprobación, 
el/la maestrando/a quedará habilitado para su desarrollo efectivo. 
 



Se evaluará: 
-Cumplimentación y calidad de la propuesta en relación a los parámetros 
propuestos en el ejercicio. 
-Instrumentación y formulación de los conceptos y criterios proyectuales 
desarrollados en las clases teóricas a partir del estudio de casos. 
-Grado de síntesis en relación a la claridad de la propuesta y los contenidos 
desarrollados en taller. 
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-La participación en los debates y actividades comunes que se desarrollan a lo 
largo del módulo. 
-Representación gráfica y comunicación de la propuesta. 
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