
Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Resolución H. Consejo Superior

Número: 

Referencia: EX-2021-00290149-UNC-ME#FCEFYN

 
VISTO las presentes actuaciones, y

CONSIDERANDO:

Lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en su RD -2020-
354-E-UNC-DEC#FCEFYN la que obra en el orden 13 y en su RHCD-2020-200-E-
UNC-DEC#FCEFYN la que obra en el orden 14, en el sentido de que se apruebe la
creación de la Carrera de Maestría en Ciencias de la Ingeniería - Mención en
Administración (Distancia) y, aprobar el Plan de Estudios, Reglamento de la Carrera y
Programas Analíticos;

Lo informado en orden 29 y 34 por la Secretaría de Asuntos Académicos;

Lo aconsejado por las Comisiones de Vigilancia y reglamento y de Enseñanza;

EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.-: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales en su RD -2020-354-E-UNC-DEC#FCEFYN la que obra en el orden
13 y en su RHCD-2020-200-E-UNC-DEC#FCEFYN la que obra en el orden 14, y se
anexan a la presente y, en consecuencia, aprobar la creación de la Carrera de Maestría
en Ciencias de la Ingeniería - Mención en Administración (Distancia) y, aprobar el Plan
de Estudios, Reglamento de la Carrera y Programas Analíticos.

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°.-Comuníquese y pase para su conocimiento y efectos a la Facultad de
origen y a la Secretaría de Asuntos Académicos.



DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO SUPERIOR A LOS
VEINTIDOS DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO.

sl





Universidad Nacional de Córdoba
2020 - Año del General Manuel Belgrano


Resolución Decanal


Número: 


Referencia: CUDAP: EXP-UNC:0021769/2018


 
V I S T O:


 


El presente expediente por el cual se solicita la creación de la MAESTRÍA EN CIENCIAS DE
LA INGENIERÍA - MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN; y


 


CONSIDERANDO:


 


Lo aconsejado por el Consejo Asesor de Posgrado y la Subsecretaría de Posgrado - Secretaria de
Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de Córdoba;


 


Que cuenta con el aval de la Escuela de Cuarto Nivel y de la Secretaría Académica Investigación
y Posgrado Área Ingeniería; 


 


EL DECANO DE LA


FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES


 Ad referendum del H. CONSEJO DIRECTIVO


R E S U E L V E:


 


Art. 1º).- Aprobar la creación de la MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA -
MENCION EN ADMINISTRACIÓN (DISTANCIA).







 


Art. 2°).- Aprobar el Plan de Estudios, Reglamento de la Carrera y Programas Analíticos, que
como ANEXO I, II y III forman parte de la presente Resolución.


 


Art. 3°).- Dese al Registro de Resoluciones, comuniques a la Escuela de Cuarto Nivel, a la
Secretaría Académica de Investigación y Posgrado Área Ingeniería, a la Secretaría de Asuntos
Académicos y gírense las presentes actuaciones al H. Consejo Directivo.


 


 


Mbl/
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1 – Fundamentación 
 
La Maestría en Ciencias de la Ingeniería - Mención en Administración es una maestría 
profesional con modalidad de educación a distancia que tiene por objetivo formar 
profesionales altamente capacitados para desempeñarse en funciones de conducción y 
gerenciamiento en empresas de ingeniería, servicios y afines. La Maestría está dirigida a 
egresados universitarios con sólida formación técnico - profesional, especialmente aquellos 
que provienen de las carreras de Ingeniería, que buscan adquirir esta capacitación de una 
manera estructurada y con un nivel académico de excelencia, brindando a este grupo de 
personas un aporte substancial para su acceso a equipos gerenciales de empresas. En 
particular, la Maestría se propone profundizar y actualizar conocimientos en las áreas 
técnicas y prácticas administrativas modernas y su aplicación en los recursos humanos, 
requeridos para la gestión de instituciones privadas y públicas, habilitando destrezas 
gerenciales y de liderazgo que permitan a los egresados, asumir eficazmente el papel de la 
dirección de instituciones de distintos tipos. 
  
Actualmente la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFYN) de la Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC) ofrece la Maestría en Ciencias de la Ingeniería - Mención en 
Administración bajo una modalidad presencial. La misma tuvo origen en el año 2000,  a 
través de la iniciativa de un grupo de docentes de la FCEFYN, y desde su puesta en marcha 
ya han dado inicio 17 (diecisiete) cohortes con un promedio de 15 alumnos.  La carrera fue 
pensada íntimamente ligada al sector productivo y de servicios del medio, por lo que 
organiza periódicamente encuentros tendientes a identificar aspectos de interés mutuo 
entre la carrera y el sector productivo, y donde las empresas formulan problemas que 
puedan ser considerados como posibles temas de tesis. Dado que la gran mayoría de los 
alumnos se desempeñan en empresas privadas, se los incentiva para que traten de aplicar 
los conocimientos adquiridos a su problemática específica. 
  
La modalidad a distancia de la Maestría busca complementar la actual modalidad 
presencial, ofreciendo una alternativa con mayor flexibilidad de tiempo y espacio como 
respuesta a la demanda de formación de esta área del conocimiento, facilitando la 
organización del tiempo personal y minimizando costos y tiempo de traslado.  Además, 
aumenta la capacidad de autogestión y el autocontrol del proceso de aprendizaje.  Por otro 
lado, la modalidad a distancia busca dar respuesta a una creciente consulta y demanda 
regional observada en los últimos años, principalmente de interesados de Perú y Colombia, 
para cursar la Maestría, a lo que se le dará una alternativa adecuada a través de la presente 
Maestría en su modalidad a distancia. 
 



2. Objetivo General 
 
Brindar a los destinatarios de esta propuesta estrategias de capacitación y actualización en 
técnicas y procedimientos modernos de la ingeniería en el área de administración para 
desempeñar funciones de conducción y gerenciamiento en el sector empresarial 
 



3. Objetivos Específicos 
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• Abordar contenidos a través de los cuales se puedan identificar y construir 
relaciones entre las temáticas propias de los campos de Administración y de la 
Ingeniería 



 
• Preparar al maestrando para enfrentar los nuevos paradigmas de gestión en las 



diferentes áreas funcionales dentro de la organización: marketing, recursos 
humanos, finanzas, calidad, con el aporte de instrumentos de análisis y de 
proyección dentro de las ciencias exactas y de comunicación oral e informática. 
 



• Desarrollar en los maestrandos destrezas gerenciales para la administración y 
dirección a los fines de orientar las estrategias financieras, comerciales y legales de 
las empresas. 



 
4. Destinatarios 
 



El postulante debe poseer título de grado de nivel de licenciatura o superior en áreas 
vinculadas a la Ingenierías, expedido por esta Universidad o por otra universidad 
oficialmente reconocida. En el caso de postulantes con títulos en otras carreras técnicas, la 
Comisión Académica evaluará el perfil del mismo y podrá realizar una excepción al presente 
artículo. Si la Comisión Académica lo considera necesario, requerirá el plan de estudios o 
los programas analíticos de las materias sobre cuya base fue otorgado el título, a fin de 
considerar la posibilidad de ingreso a postulantes que no reúnan el requisito anterior, y 
pudiendo exigir aprobar un examen que versará sobre temas generales de la ingeniería y 
particulares de la Administración. 
 
5. Título 
Magíster en Ciencias de la Ingeniería - Mención en Administración. 
 
6. Perfil del Egresado 
 
Los egresados podrán desempeñarse en empresas, organismos, instituciones y negocios 
vinculados con los sectores productivos y sociales, públicos o privados con capacidad para 
desarrollar estrategias innovadoras de planeamiento, gestión y dirección.  
 
Se espera que el egresado adquiera conocimientos técnicos sobre el funcionamiento y 
gestión de organizaciones eficientes mediante el diseño de planes de negocios, formulación 
y evaluación de proyectos e identificación del impacto del entorno económico en las 
empresas.  
 
Los egresados actualizarán sus conocimientos a través de  herramientas que deberán 
aprender a manejar durante el cursado de la maestría. Estas  le permitirán mantenerse al 
día a través del acceso (electrónico) a libros y revistas especializadas, así como a 
información disponible en Internet.  
 
Se espera también que el egresado logre la formación para realizar actividades de 
consultorías y capacitación, para el emprendimiento y desarrollo de negocios y/o proyectos 
productivos y sociales. 
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7. Organización del Plan de Estudios 
 
El plan de estudios es semiestructurado y está compuesto por 19 (diecinueve) cursos 
teóricos prácticos obligatorios (560h), 2 (dos) cursos optativos (40 h), y actividades 
complementarias (160h) que incluyen una actividad de formación práctica (120h), y una 
tutoría de escritura de Trabajo Final (40h), resultando en una carga horaria total para la 
carrera de 760 horas que deben ser cumplimentadas en un plazo de 24 meses desde la 
fecha de admisión a la carrera.  
 
Los cursos obligatorios se organizan en 3 grupos denominados módulos (I, II y II) que 
representan una simple clasificación de los cursos según su propósito, pero que no conlleva 
un orden o asignación temporal específica. Por otro lado, se propone una oferta inicial de 
cursos optativos que podrán ser modificada a propuesta de la Comisión Académica de la 
Maestría.  
 
Cursos Obligatorios 
 



  
Espacio Curricular 



Carga Horaria 
  



  
Cuatrimestre 



Horas 
Teóricas 



Horas 
Prácticas 



  



  
Tota



l 



Módulo I - Enfoque General y Herramientas 



Administración y Dirección de Empresas 20 20 40 1 



Microeconomía 10 10 20 1 



Macroeconomía 10 10 20 2 



Contabilidad de Empresas 15 15 30 1 



Costos y Presupuestos 15 15 30 4 



Modelos Cuantitativos para la Toma de Decisiones I 15 15 30 3 



Modelos Cuantitativos para la Toma de decisiones 
II 



15 15 30 4 



Comportamiento Organizacional 15 15 30 3 
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Legislación Empresarial 15 15 30 4 



Módulo II - La Gestión de Empresas Aplicada 



Finanzas de Empresas (Finanzas Operativas) 15 15 30 2 



Gestión de Recursos Humanos 15 15 30 1 



Marketing Estratégico 15 15 30 3 



Planificación y Control de Gestión 15 15 30 1 



Administración de Operaciones 15 15 30 3 



Módulo III - Integración 



Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión 15 15 30 2 



Estrategia de Empresas 15 15 30 2 



Finanzas Estructurales 15 15 30 2 



Seminario de Trabajo Final   30 30 4 



Gestión de Calidad 15 15 30 1 



CURSOS OBLIGATORIOS 265 295 560  



CURSOS OPTATIVOS   40  



TOTAL CURSOS   600  



Otros Requisitos     



Actividades Complementarias   160  



Examen de idioma inglés   -  



 
 
 
Cursos Optativos (Oferta Inicial) 
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Logística de Transporte 10 10 20 1 2 



Gestión de Negocios Internacionales 10 10 20 1 2 



Desarrollo Organizacional 10 10 20 1 1 



Planificación de Recursos Ambientales 10 10 20 1 2 



Administración Pública 10 10 20 1 2 



Sistemas de Gestión de la Información 10 10 20 1 1 



 
No existen correlatividades entre las asignaturas. 
Cada asignatura se dicta dentro de alguno de los 4 cuatrimestres que dura la carrera (como 
se indica en la tabla superior) y su duración es mensual. 
 
Las actividades complementarias incluyen: 
 



● El taller de formación práctica, (120hs.) donde se brindará a los maestrandos las 
herramientas metodológicas necesarias para desarrollar un Proyecto de Formación 
Práctica en alguno de los proyectos que ejecuta el Instituto de Investigación y 
Servicios Públicos e infraestructura (IISPI), estrechamente ligado a las actividades 
de la Maestría. En el caso de alumnos que tengan acceso a una empresa para 
desarrollar esta actividad podrán desarrollarlo en la misma, previa aprobación por 
el Comité Académico del proyecto presentado y con la conformidad de la empresa. 
El Proyecto de Formación Práctica estará delimitado a un área específica y/o un 
problema concreto a abordar desde la práctica. En el mismo se desarrollarán 
contenidos bajo la tutoría y el acompañamiento del docente a cargo del taller. Se 
desarrollará a través del Campus Virtual EFN (Resolución FCEFyN HCD 256/2004) 
por medio de un Foro de Discusión que estará activo al interior del aula virtual por 
espacio de una semana, para que el alumno pueda compartir sus experiencias y 
trabajos realizados. La participación en dicho foro es individual y obligatoria para 
cada alumno. El foro será moderado y evaluado por el docente a cargo del taller. El 
desarrollo completo de esta actividad de formación práctica está prevista para el 
segundo semestre del primer año. 



 
● La tutoría de escritura de trabajo final consiste en: 



○ Asistir a los estudiantes en la planificación, elaboración, revisión y 
corrección de la puesta en texto de su Trabajo Final, mediante un 
conjunto de herramientas conceptuales que les permitan su correcta 
planificación y escritura acorde con las exigencias académicas, como así 
también resolver los diversos problemas con los que se encuentran a la 
hora de escribir su trabajo final. 
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○ Acompañar a los estudiantes en la adquisición del lenguaje académico y 
el modo adecuado de reformular, comentar, confrontar y citar fuentes 
bibliográficas. 



○ Orientar la tarea de sistematización de la información, obtenida en las 
actividades de práctica, en el trabajo de elaboración, revisión y 
corrección de informes de campo, en el análisis de observaciones y/o 
entrevistas, entre otras. 



 
La tutoría estará a cargo del o los docentes designados al “Seminario de Trabajo Final”. 
 
Resumen de : 
  



  Carga horaria 
Teórica (hs) 



Carga horaria 
Práctica (hs) 



Carga Horaria 
 Total (hs) 



Cursos obligatorios  265 295 560 



Cursos electivos 20 20 40 



Actividades Complementarias       



Taller de formación práctica   120 120 



Tutoría de escritura de trabajo final   40 40 



TOTAL 285 475 760 



 
Además el estudiante de la Maestría debe aprobar un examen de inglés o acreditar 
aprobación de un examen estandarizado. 
 
8. Modalidad a Distancia 
 
La maestría es a distancia y se desarrolla bajo la supervisión del Programa de Educación a 
Distancia “Campus Virtual EFN” creado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba por Resolución FCEFyN HCD 256/2004. 
Dicho programa tiene por función  



● ofrecer capacitación, asesoramiento y soporte a los docentes de la FCEFyN a cargo 
de cursos a distancia, y 



● proveer la estructura de soporte necesaria para desarrollar estos cursos (aulas 
virtuales, herramientas de videoconferencia, producción de contenido digital, 
elaboración de cuestionarios de evaluación, etc.).  



 
El Programa de Educación a Distancia “Campus Virtual EFN” ofrece una plataforma de aulas 
virtuales basada en Moodle [1]. La plataforma es gestionada a través de un Centro de 
Servicios [2] que gestiona procesos específicos a través de un sistema de “tickets” 
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disponible en la nube ofrecido por Jira Service Desk [3]. Esto permite atender las consultas 
de los diferentes usuarios de la plataforma: estudiantes, profesores y responsables 
académicos. Además de servicios específicos a la plataforma de aulas virtuales, el Centro 
de Servicios ofrecer asistencia la cual puede ser realizada a distancia o a través de una 
reunión presencial. 
 
Por otro lado, “Campus Virtual EFN” ofrece la creación de contenido digital como videos 
educativos o actividades que puedan ser realizadas a distancia por los estudiantes. Se 
dispone de un estudio de grabación y edición propio donde producir videos que luegos son 
integrados a las aulas virtuales.  
 
La plataforma de aulas virtuales provista por “Campus Virtual EFN” proveé los siguientes 
mecanismos para la comunicación entre docentes y estudiantes.  



● Mensajería (nativa de Moodle) que permite la comunicación asíncrona de forma 
individual o grupal. 



● Foros  (nativo de Moodle) que permite desarrollar discusiones (de mayor extensión 
que la soportada por los mecanismos de mensajería)  de forma asíncrona 



● BigBlueButton (plugin de Moodle) que permite la comunicación síncrona con 
opción a incorporar además del audio, video y pantalla compartida. 



 
[1] https://moodle.org 
[2] https://campusvirtual.atlassian.net/servicedesk/customer/portals 
[3] https://www.atlassian.com/es/software/jira/service-desk 
 
A su vez, se provee al alumno con Manual de Buen Uso de la plataforma, se brinda un curso 
introductorio al manejo de Entornos virtuales y se provee toda la información necesaria en 
relación al cursado.   
 
8.1 Cursos  
 
Cada asignatura de la carrera se dicta a distancia durante un mes. En ese período, el alumno 
tendrá acceso a la plataforma de aprendizaje a distancia del Campus Virtual EFN para cada 
espacio curricular, en la cual encontrará los contenidos, actividades y recursos de 
aprendizaje elaborados por el docente y las herramientas que permitan la interacción con 
los otros alumnos y el tutor de la materia: foros, wikis, chats, actividades prácticas, videos, 
otros. 
 
Durante las semanas de cursado de cada espacio curricular, los alumnos deberán estudiar 
el material educativo y participar de las distintas opciones de intercambio que ofrecerá el 
aula virtual. La evaluación de los mismos será de proceso y sumativa, para garantizar el 
seguimiento y la acreditación del proceso formativo. Los espacios curriculares podrán ser 
evaluados a partir de dos alternativas: producción de un trabajo final que  podrá consistir 
en la realización de un trabajo, resolución de un caso integral, entre otras posibilidades; o 
a través de una evaluación de contenidos la que requerirá de la presencia del participante 
en la sede central, cuando fuera posible, o se podrá cumplimentar a través de 
videoconferencias u otra comunicación sincrónica o asincrónica con la presencia del 
profesor a cargo del dictado de la asignatura, y de los tutores designados  que garanticen 





https://moodle.org/


https://campusvirtual.atlassian.net/servicedesk/customer/portals


https://www.atlassian.com/es/software/jira/service-desk
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la idoneidad de la evaluación mediada por tecnología. El docente indicará a los alumnos 
desde el inicio de cursado de la materia, la modalidad de evaluación final prevista. 
 
La evaluación de proceso se vincula a las actividades individuales y de carácter práctico 
previstas en la materia tales como participación en foros, wikis y actividades y envíos de 
informes de actividades prácticas solicitadas por el docente de la materia. 
 
En los casos donde el alumno sea evaluado a través de un trabajo final, será contactado 
por el docente para la realización de un coloquio de manera sincrónica y la definición en 
dicha instancia de la calificación definitiva de la materia. La evaluación de cada materia 
deberá realizarse dentro de los 30 días posteriores a la fecha de finalización del cursado. 
 
8.2 Actividad de formación práctica:  
 
A los fines de evaluar y aprobar las actividades de formación práctica, el alumno necesita 
cumplimentar de manera individual lo siguiente: 
 



● Presentar un proyecto de formación práctica relacionado a una actividad en 
desarrollo por el IISPI (Instituto de Investigación y Servicios Públicos e 
infraestructura) o en una empresa, al docente a cargo del Taller de Formación 
práctica, dentro del plazo de 4 meses posterior al inicio del Taller. 



● Enviar dentro de los plazos establecidos, un Informe Final de práctica en el cual se 
resuman las principales conclusiones de la actividad realizada, para su evaluación y 
devolución correspondiente de parte del docente. 



● Aprobar el Informe Final mencionado anteriormente, cuya calificación será 
realizada por el docente a cargo.  



● Participar en un Foro de Discusión, que organizará la Maestría, en el cual tendrá que 
exponer su experiencia y responder a las inquietudes que puedan surgir del resto 
de los participantes.  



 
El cumplimiento y desarrollo de todas estas instancias se realizará mediante el soporte del 
Campus Virtual EFN.  



 
8.3 Trabajo Final 
 
Al finalizar el cursado de todos los módulos el alumno deberá presentar y defender un 
Trabajo Final individual. Este es individual, escrito, que puede adquirir el formato de 
proyecto, estudio de caso, ensayo, informe de trabajo de campo y otras que permitan 
evidenciar la integración de aprendizajes realizados en el proceso formativo, la 
profundización de conocimientos en el campo profesional de la administración y el manejo 
de habilidades y perspectivas innovadoras para la administración de empresas y/o 
proyectos en el área de la Ingeniería. La defensa del trabajo final se realizará 
preferentemente en la sede de la FCEFyN o a través de una herramienta de comunicación 
a distancia que garantice la identidad del alumno si la normativa vigente lo permitiese. 
 
9. Metodología de desarrollo de la Maestría  
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La puesta en marcha de la carrera estará a cargo del equipo de gestión y el equipo docente 
de la Maestría en Ciencias de la Ingeniería - Mención en Administración que actualmente 
se desarrolla de manera presencial de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
con el apoyo técnico/didáctico del equipo de Campus Virtual EFN..  
 
9.1 Etapa de desarrollo o de gestión de la Maestría 
 
El marco teórico seguido en la publicación de los cursos en línea constituye una base firme 
que garantice la calidad pedagógica de los recursos y de los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje.  
 
La estructuración de los materiales directamente relacionados con los contenidos de las 
unidades didácticas que se van a poner a disposición de los alumnos pueden ser: materiales 
elaborados por el docente, lecturas complementarias, animaciones o simulaciones, 
archivos de sonido, enlaces de interés, ejercicios, pruebas y exámenes, trabajos de los 
alumnos de cursos anteriores, etc. La inclusión de elementos audiovisuales como 
animaciones o simulaciones, vídeos, archivos de audio o imágenes  facilita la comprensión 
de ciertos conceptos 
 
También se considera apropiado la Incorporación de materiales creados mediante el 
trabajo individual o colaborativo de los estudiantes tales como: documentos, glosarios, 
conclusiones y mapas conceptuales resultantes de un debate virtual o presencial, 
ponencias resultantes de un simposio electrónico, conclusiones del análisis de casos y, en 
general, todos aquellos creados por ellos. 
 
9.2 Perspectiva metodológica 
 
La puesta en marcha de la carrera estará a cargo del equipo de gestión y el cuerpo docente 
de la Maestría que actualmente se desarrolla de manera presencial de la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, con el apoyo técnico/didáctico del equipo del Campus 
Virtual EFN. Además, se contratará siguiendo la normativa vigente de la UNC personal 
específico para las tareas de diseño y producción de materiales y aulas virtuales como 
también para el desarrollo de las actividades y supervisión de los estudiantes. En particular, 
se contará con los siguientes perfiles: 
 
Docente responsable: tiene a su cargo la selección y desarrollo del contenido de cada 
espacio curricular, su planificación. Diseña gráficos ordenadores, selecciona recursos 
(documentos, videos en YouTube, Vimeo u otros). Además, diseña las actividades de 
aprendizaje. Realiza su presentación personal, exposición de temas centrales, presentación 
de actividades prácticas en videos grabados. 
  
Instructor de montaje: gestiona las aulas virtuales de la Maestría, vela por la seguridad de 
la información, especifica las dimensiones para elementos gráficos, edita videos 
seleccionados por el Docente en YouTube, Vimeo, etc., sube al aula videos de elaboración 
propia.. 
  











11 



 



Diseñador gráfico: es quien proporciona las plantillas, imágenes y rótulos que decoran e 
identifican cada elemento del aula en las dimensiones y formatos adecuados. Trabaja en 
conjunto con el Instructor de Montaje. 
  
Corrector de estilo: verifica que todos los documentos entregados por el docente 
especialista sean originales, tengan las referencias correspondientes, posean una redacción 
de calidad y ortografía correcta. En caso de ser necesario, indica al Docente Especialista las 
correcciones necesarias. 
  
Validador académico: quien evalúa que todos los insumos cumplen con los requerimientos 
académicos correspondientes y el enfoque pedagógico adecuado. 
  
Una vez que el curso tiene la aprobación, se cierra el montaje y queda listo para 
desarrollarlo. En ese momento intervienen dos nuevos integrantes del proceso: 
  
Tutor de cada espacio curricular: lleva la tutoría del curso de forma virtual. Es 
preferentemente el mismo docente responsable, aunque puede ser otro profesor del área. 
Las responsabilidades del Tutor o Facilitador Académico son, entre otras: acompañar y 
promover el proceso de aprendizaje; evacuar dudas de carácter académico; verificar la 
calificación de desempeño académico del alumno de distancia; supervisar que los 
estudiantes completen las tareas y efectúen las evaluaciones solicitadas. (Autoevaluación, 
Trabajos prácticos); participar con los estudiantes en chats semanales y en los foros 
virtuales y evaluar las tareas teniendo en cuenta las consignas definidas por la autoridad 
académica. 
  
Gestor de la cursada: adquieren una relevancia fundamental en el desgranamiento, 
debiendo preverse en los manuales cuáles serán las acciones de retención que se efectuará 
al respecto. Son sus funciones: monitorear el progreso de los estudiantes y los animan a 
completar exitosamente los cursos;  enviar semanalmente a los estudiantes información 
precisa, y consistente a través mensajes estandarizados de seguimiento; asistir a los 
estudiantes en consultas tecnológicas y administrativas de rutina; posibilitar un ambiente 
de aprendizaje profesional, donde todos los estudiantes completen exitosamente los 
cursos y se gradúen  en la carrera; proveer el adecuado apoyo institucional a los  
estudiantes en tiempo y forma a través de la comunicación; notificar al tutor académico 
del desempeño de los alumnos después del desarrollo de cada semestre y al finalizar el 
año; notificar al tutor académico y al Webmaster del estado activo/inactivo de los 
estudiantes.  
 
9.3 Aula Virtual 
 
El desarrollo de la Maestría será totalmente a través de la plataforma de aulas virtuales 
provista por el Campus Virtual EFN. Por medio de ésta los alumnos podrán: 
 



▪ Acceder a información general tanto en aspectos administrativos como 
pedagógico/didácticos, 



▪ Realizar intercambios con los docentes y sus compañeros de estudio (correo 
electrónico, foros, wikis, mensajería interna, etc.), 
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▪ Acceder a los materiales de estudio y bibliográficos centrales y complementarios 
digitalizados y/o que se encuentran en la web y que los docentes seleccionen para 
su espacio curricular. 



▪ La creación y publicación de un curso virtual implica la colaboración estrecha con el 
docente y un equipo multidisciplinario compuesto por diseñadores, 
programadores, especialistas en virtualización y expertos en metodología, 
tecnología educativa y contenidos didácticos para la Web. 
 



9.4 Materiales Didácticos 
 
Para esta Maestría, se diseñarán materiales didácticos a los fines que permitan al 
estudiante interactuar en forma directa como parte de su proceso de construcción de 
conocimientos y que son concebidos, desde el mismo proceso de diseño, para sostener, 
apoyar, guiar orientar procesos de aprendizaje.   
 
Los contenidos educativos a utilizar en los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) serán 
adecuados al modelo pedagógico de la institución que imparte la acción formativa, 
coherente con la acción tutorial y el sistema de evaluación propuesto, flexible y adaptable 
a las necesidades educativas del alumnado y diseñada para aprender. En líneas generales 
podemos decir que los materiales didácticos, incluidos los multimedia permitirán al 
estudiante: 
 



● Construir aprendizajes. 
● Establecer relaciones entre los diferentes conocimientos presentados. 
● Profundizar en los conocimientos. 
● Analizar los conocimientos desde diferentes perspectivas. 
● Aprender a analizar y aplicar los conocimientos existentes. 
● Y facilitar la transferencia de lo adquirido. 



 
En términos de la propiedad intelectual de los materiales didácticos se tomarán los 
recaudos necesarios teniendo en cuenta la normativa vigente en la UNC.  
 
9.5 Explicitación de estrategias para el desarrollo de la modalidad virtual de la Maestría 
 
Las cuestiones relativas al “cómo enseñar” en una situación mediada tecnológicamente 
implica un esfuerzo de coordinación de decisiones y acciones que vinculan aspectos 
conceptuales, aspectos procedimentales y aspectos actitudinales. Por ello las estrategias 
institucionales se complementan con: 
 



▪ Asesoramiento y asistencia tecnológica del equipo de Campus Virtual EFN al equipo 
de gestión de la Maestría. 



▪ Acompañamiento permanente del equipo de gestión de la Maestría para asistir a 
los docentes y al personal administrativo en el manejo y utilización de la plataforma 
de aulas virtuales y sus actividades, 



▪ Reuniones periódicas de trabajo individualizado con cada uno de los docentes 
integrantes de los diferentes espacios curriculares de la carrera para ir 
consensuando contenidos y procesamiento didáctico de los mismos además del 
armado del aula virtual y el acompañamiento de los docentes en su utilización 
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▪ Capacitación del cuerpo docente en temáticas afines a la modalidad virtual  
 
10. Propuesta de Seguimiento Curricular 
  
La Comisión Académica y el Director de la Carrera tendrán a su cargo gestionar la 
organización, implementación y seguimiento de la Carrera con el propósito de alcanzar el 
perfil profesional que se propone. Esto incluye implementación, seguimiento y evaluación 
del plan de estudios y de su revisión periódica en términos de diseño y desarrollo 
curricular, formación teórica y práctica, logros y dificultades. 
 
Asimismo, se valorará la inserción de los egresados respecto a lo laboral, su relación con 
la universidad e interés por la formación permanente. Los egresados, al realizar el trámite 
administrativo para la obtención del título, deben completar digitalmente la encuesta SIU-
KOLLA provista por la UNC. 
 
En tal sentido se han propuesto como instrumentos de evaluación: 
 
1) Análisis de documentos: programas y materiales educativos.  
2) Cuestionarios: encuesta a alumnos. 
3) Informe docente al finalizar cada espacio curricular. 
4) Registro de acceso al aula virtual. 
5) Informe sobre rendimiento de los alumnos. Se podrá realizar el seguimiento curricular 



mediante el sistema SIU KOLLA (egresados) 
6) Establecimiento consensuado por parte del cuerpo docente de criterios básicos y 
metodología de evaluación. 
7) Monitoreo de las moderaciones de los foros y las tutorías presenciales y virtuales. 
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REGLAMENTO 
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA  - MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN 



 
CAPÍTULO 1: DEL TÍTULO  
 
Art. 1º: La Maestría en Ciencias de la Ingeniería - Mención en Administración es una maestría 
profesional con modalidad a distancia y plan de estudios semiestructurado. La Universidad Nacional 
de Córdoba (UNC) otorga el título de Magíster en Ciencias de la Ingeniería - Mención Administración a 
solicitud de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN), de acuerdo a lo dispuesto en 
el presente reglamento. Dicho título tiene carácter exclusivamente académico. Su obtención involucra 
el estudio y adiestramiento en el área de administración en sectores vinculados a la Ingeniería, 
tendiente al mejoramiento y perfeccionamiento de la capacidad profesional. 
 
Art. 2º: Los requisitos para obtener el título son: 



a)  Aprobar los cursos que forman parte del Plan de Estudios: 19 asignaturas obligatorias (560 
hs) y 2 asignaturas electivas (40 hs) que hacen un total de 600 hs. 



b)  Cumplimentar 160 horas de actividades complementarias integradas por 120 hs de 
formación práctica y 40 hs dedicadas a la escritura del Trabajo Final.  



c)  Aprobar un examen del idioma inglés o acreditar aprobación de un examen estandarizado. 



d)  Aprobar un Trabajo Final que demuestre formación sobre aspectos conceptuales y 
metodológicos correspondientes al estado actual del conocimiento en el tema 
desarrollado. Puede consistir en un estudio de casos, o trabajos similares que den cuenta 
de una aplicación innovadora o producción personal, que, sostenida en marcos teóricos, 
evidencian resolución de problemáticas complejas, propuesta de mejoras, desarrollo 
analítico de casos reales y que estén acompañadas de un informe escrito que sistematiza el 
avance realizado a lo largo del trabajo.  



 
CAPÍTULO 2: DEL GOBIERNO 
Art. 3º: El gobierno de la carrera es ejercido por un Director, un Codirector y una Comisión Académica 



integrada por tres miembros. El Director, el Codirector y los miembros de la Comisión 
Académica (CA) serán propuestos por el Decano de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y 
Naturales (FCEFyN) y designados por el Honorable Consejo Directivo (HCD). Durarán tres años 
en sus funciones y podrán ser reelegidos por un único período consecutivo.  



 
Art. 4º: El Director debe ser i) Profesor Regular de la FCEFyN, ii) poseer título de posgrado equivalente 



o superior al ofrecida por la carrera y acorde con los objetivos de ésta, y iii) acreditar probada 
trayectoria profesional y académica, preferentemente con experiencia laboral en puestos 
directivos relacionados a la gestión de organizaciones públicas y/o privadas ligadas al campo 
de la Ingeniería. 



 
 Art. 5º: El Codirector debe ser i) Profesor Regular de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), ii) 



poseer título de posgrado equivalente o superior a la ofrecida por la carrera y acorde con los 
objetivos de ésta, y iii) acreditar probada trayectoria profesional y académica, 
preferentemente con experiencia laboral en puestos directivos relacionados a la gestión de 
organizaciones públicas y/o privadas ligadas al campo de la Ingeniería. 



 
Art. 6º: Los miembros de la Comisión Académica deben i) ser o haber sido Profesores Regulares de la 



Universidad Nacional de Córdoba, ii) poseer título de posgrado equivalente o superior al 
ofrecido por la carrera y acorde con los objetivos de ésta, y iii) acreditar probada trayectoria 
profesional y académica, preferentemente con experiencia laboral en puestos directivos 
relacionados a la gestión de organizaciones públicas y/o privadas ligadas al campo de la 
Ingeniería. Al menos dos (2) miembros de la Comisión Académica deben ser Profesores 
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Regulares de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. Uno de estos miembros podrá 
reemplazar al Director en caso de ausencia, y el otro, al Codirector en caso de ausencia. 



 
Art. 7º: La Comisión Académica debe realizar reuniones ordinarias presididas por el Director con una 



frecuencia mínima de 1 (una) por semestre. Para sesionar deben hallarse presentes al menos 
dos de los tres integrantes de la comisión. Las decisiones deben tomarse por simple mayoría, 
teniendo doble voto el Director en caso de empate.  



 
Art. 8º: La Carrera tiene un Secretario Técnico quien debe ser designado por el Decano a propuesta del 



Director de la Maestría. 
 
Art. 9º: El Director de la carrera tiene las siguientes funciones: 



a)  Proponer anualmente al HCD las tasas retributivas de servicio que deberán abonar los 
maestrandos de la Carrera, el presupuesto anual estimativo y el orden de prioridades de 
cómo se afectarán los recursos. 



b)  Recomendar al HCD respecto a modificaciones a la currícula. 



c)  Presentar al HCD, con su correspondiente justificación, la creación de nuevas orientaciones 
y la currícula correspondiente. 



d)  Proponer al HCD las adecuaciones curriculares de la Maestría. 



e)  Gestionar el proceso de autoevaluación anual de la carrera. 



f)  Proponer al HCD, previo asesoramiento de la Comisión Académica, los profesores y los 
tutores de los cursos 



g)  Proponer al HCD, previo asesoramiento de la Comisión Académica, los miembros del 
Tribunal Especial del Trabajo Final.  



h)  Coordinar reuniones periódicas con el sector productivo y de servicios del medio bajo un 
formato de Mesa de Enlace tendiente a identificar aspectos de interés mutuo entre la 
carrera y el sector productivo, las empresas formulan temas problema y se los toma como 
posibles temas del Trabajo Final. 



i)  Proponer al Decano el Secretario Técnico de la Carrera 
 



Art. 10º: El Codirector de la carrera tiene las siguientes funciones: 



a)  Controlar en la gestión de la carrera el relevamiento, sistematización y análisis de datos 
referidos a la evolución de la matrícula, tasas de aprobación, indicadores de retención y 
graduación entre otros. 



b)  Planificar, organizar y controlar las actividades académicas y científicas de la Carrera. 



c)  Controlar que el cumplimiento de las obligaciones académicas de los cursantes, así como el 
desempeño ético de los mismos en la carrera. 



d)  Asistir al funcionamiento general de la carrera, incluido el control de gestión sobre aspectos 
administrativos generales, en interacción con la Secretaría de Posgrado y el Área 
administrativa de Posgrado de la Facultad. 



 
Art. 11º: La Comisión Académica tiene las siguientes funciones: 



a) Asesorar en todas las cuestiones relacionadas con la Carrera que le sean requeridas por el 
HCD, el Decano, la Escuela de Cuarto Nivel y las Secretarías del Decanato. 



b) Reconocer cursos aprobados en ésta u otras Universidades hasta un máximo del 30% de 
los cursos de la Maestría. 



c) Recomendar al HCD la aprobación de cursos que pasen a formar parte de los cursos 
optativos de la Carrera. 



d) Evaluar los antecedentes del postulante para considerar su admisión.  
e) Aprobar el plan de trabajo, el o los directores del Trabajo FInal 
f) Resolver las solicitudes de prórroga 
g) Evaluar la propuesta de Taller de Formación Práctica 
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Art. 12º. Son funciones del Secretario Técnico: 



a) Coordinar las actividades del cuerpo docente de la carrera. 
b) Atender los aspectos administrativos y los asuntos económicos y contables dirigidos por el 



Director de la Carrera. 
c) Colaborar con la Comisión Académica en todo lo concerniente al funcionamiento para el 



buen desarrollo académico de la Carrera. 
d) Apoyar al Director en las tareas de gestión del proceso de acreditación de la carrera y su 



autoevaluación. 
e) Gestionar los recursos para que los aspirantes puedan desarrollar los trabajos. 
f) Asistir a los estudiantes para el buen desarrollo de todas las actividades de la Carrera. 



 
CAPÍTULO 3: DE LA INSCRIPCIÓN A LA CARRERA  
Art. 13º: El postulante debe poseer título de grado de nivel de licenciatura o superior en áreas 



vinculadas a la Ingenierías, expedido por esta Universidad o por otra universidad oficialmente 
reconocida. En el caso de postulantes con títulos en otras carreras técnicas, la Comisión 
Académica evaluará el perfil del mismo y podrá realizar una excepción al presente artículo. 
Si la Comisión Académica lo considera necesario, requerirá el plan de estudios o los 
programas analíticos de las materias sobre cuya base fue otorgado el título, a fin de 
considerar la posibilidad de ingreso a postulantes que no reúnan el requisito anterior, y 
pudiendo exigir aprobar un examen que versará sobre temas generales de la ingeniería y 
particulares de la Administración.  



 
La selección de aspirantes se llevará a cabo mediante la evaluación de los antecedentes 
requeridos y la realización de una entrevista personal con la Comisión Académica, sin 
perjuicio de la posibilidad de instrumentar los exámenes de calificación anteriormente 
mencionados cuando se juzgue necesario. La entrevista personal podrá ser realizada  a través 
de un sistema online o videoconferencia. 



  
Art. 14º: El postulante deberá inscribirse mediante la presentación de una solicitud escrita, dirigida al 



Director de la carrera en el período que establezca esta Facultad. Deberá adjuntar a la misma: 
a) Nota dirigida al decano por expediente. Adjuntar fotocopia legalizada de DNI o pasaporte. 
b) Fotocopia legalizada del título universitario a que se refiere el Artículo 13º del presente 



Reglamento. 
c) Certificado analítico legalizado de las materias en donde figure el promedio final, incluidos los 



aplazos. 
d) Curriculum vitae y otros antecedentes que el postulante considere pertinentes. 
e) Domicilio legal del postulante. 



 
 En el caso de estudiantes extranjeros se deberá además cumplir con la normativa vigente de 
la UNC. 
 
Art. 15º: La solicitud del postulante que se detalla en el Artículo 13 será evaluada por la  Comisión 



Académica, la cual deberá expedirse sobre la admisión del postulante a la carrera con dictamen 
debidamente fundamentado en cada caso, el que será elevado al HCD para su consideración. 



 
CAPÍTULO 4: DE LOS PROFESORES, TUTORES, ASIGNATURAS Y EVALUACIONES 
Art. 16º Tanto los profesores como los tutores de la carrera deben poseer título de posgrado 



equivalente o superior al ofrecido por la carrera y acorde con los objetivos de ésta, y acreditar 
probada trayectoria profesional y académica, preferentemente con experiencia laboral en 
puestos directivos relacionados a la gestión de organizaciones públicas y/o privadas ligadas 
al campo de la Ingeniería. Deberán acreditar formación en educación a distancia y/o 
trayectoria en la misma. 
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Art. 17º: Los profesores y los tutores de la carrera serán designados por el HCD a propuesta de la 
Comisión Académica, debiendo al menos el 50% ser Profesores Regulares de la FCEFyN. 



 
Art. 18º: Para dar cumplimiento al Artículo 2º, inciso a), el maestrando deberá aprobar 18 asignaturas 



(600hs) con validez para la Carrera en un plazo de veinticuatro (24) meses desde su admisión, 
de las cuales 16 corresponden asignaturas obligatorias (560hs), y las restantes 2 a 
asignaturas electivas (40hs).  



 
Art. 19º: El reconocimiento de cursos aprobados en ésta u otras universidades hasta 5 años antes de 



su admisión a la carrera será analizado y decidido por la Comisión Académica de la Carrera 
hasta un máximo del 30% de los cursos de la Maestría. 



 
Art. 20º: La evaluación de las asignaturas tendrá carácter obligatorio. La aprobación de cada asignatura 



será con una calificación no inferior a siete (7) puntos en una escala de cero a diez. 
 



Art. 21º: La modalidad del dictado de las asignaturas deberá ser evaluada por el Programa de 
Campus Virtual de la FCEFYN u órgano equivalente que designare la UNC en lo que respecta 
al formato de educación a distancia a los fines de autorizar su dictado. 



 
Art. 22º: Para dar cumplimiento al Artículo 2º, inciso b), el maestrando deberá cumplimentar 
160 horas de actividades complementarias dentro de los veinticuatro (24) meses a partir de 
la fecha de admisión a la carrera-. 
 
Art. 23º: Para dar cumplimiento al Artículo 2º, inciso c), el maestrando deberá acreditar  
conocimiento del idioma inglés dentro de los veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de 
admisión a la carrera. A tal efecto el Decano designará un tribunal para recibir las pruebas. 
Las pruebas de idioma serán calificadas con la escala “aprobado” o “no aprobado”.  Se podrá 
acreditar el conocimiento del idioma inglés con la presentación de un resultado en el examen 
estandarizado TOEFL con un valor no menor a 500. La Comisión Académica podrá considerar 
la aceptación de otros exámenes estandarizados de idiomas. 



 
CAPÍTULO 5: DEL TRABAJO FINAL DE LA MAESTRÍA 
Art. 24º: Se exigirá un Trabajo Final que demuestre formación sobre aspectos conceptuales y 



metodológicos correspondientes al estado actual del conocimiento en el tema desarrollado. 
Puede consistir en un estudio de casos, o trabajos similares que den cuenta de una aplicación 
innovadora o producción personal, que, sostenida en marcos teóricos, evidencian resolución 
de problemáticas complejas, propuesta de mejoras, desarrollo analítico de casos reales y que 
estén acompañadas de un informe escrito que sistematiza el avance realizado a lo largo del 
trabajo. 



 
Art. 25º: El maestrando presentará su plan de trabajo y tema a la Comisión Académica con el 



consentimiento de dirección y aval correspondiente del o los Directores de Trabajo Final. Este 
plan podrá ser presentado una vez aprobadas 240 horas.  



 
Art. 26º: El maestrando tendrá un plazo máximo de cuatro (4) años desde su admisión a la carrera para 



aprobar el Trabajo Final. Una vez transcurrido dicho plazo será dado de baja de la maestría. 
En caso de desear continuar sus estudios, el maestrando deberá solicitar una nueva solicitud 
de admisión. En este caso, y de ser admitido nuevamente, la Comisión Académica podrá 
considerar la aceptación de toda o parte de la actuación académica previa del maestrando.  



 
Art. 27º: El Trabajo Final deberá presentarse a la Comisión Académica para ser defendido ante un 



tribunal especial, con acuerdo escrito del o los Directores de Trabajo Final, en tres (3) 
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ejemplares del mismo tenor. El Trabajo Final deberá ser presentado en un formato estipulado 
previamente por la Maestría.  



 
CAPÍTULO 6: DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO FINAL 
Art. 28º: Podrán ser Directores de Trabajo Final Doctores o Magísteres con títulos otorgados por esta 



u otra universidad y demostrar destacada trayectoria profesional. El maestrando podrá tener 
hasta dos (2) Directores pero al menos uno de ellos deberá ser Profesor Regular de la FCEFyN. 



 
Art. 29º: Serán funciones del o los Directores de Trabajo Final: 



a) Elaborar junto con el maestrando el plan de trabajo. 
b) Guiar, aconsejar y apoyar al maestrando durante la elaboración de su Trabajo Final. 
c) Recomendar al maestrando sobre la aceptabilidad de su Trabajo a los efectos de su 
presentación y defensa. 



 
CAPÍTULO 7: DEL TRIBUNAL ESPECIAL DE TRABAJO FINAL 
Art. 30º: Los miembros del Tribunal Especial del Trabajo Final serán designados por el HCD a propuesta 



de la Comisión Académica. El Tribunal Especial de Trabajo Final se integra por tres (3) 
miembros titulares y dos (2) suplentes, debiendo al menos uno de ellos ser externo a la 
Universidad Nacional de Córdoba, y excluye al o los Directores del Trabajo Final. Los 
miembros del Tribunal deben reunir los mismos requisitos que un Director de Trabajo Final.  



 
Art. 31º: Los miembros designados como Tribunal Especial de Trabajo Final dispondrán de un plazo de 



cinco (5) días hábiles a partir de recibida la comunicación de su designación para comunicar 
por escrito a la Facultad su aceptación. 



 
Art. 32º: Los miembros del Tribunal Especial de Trabajo Final podrán ser recusados por el maestrando 



dentro de los cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de la notificación al alumno. Las 
recusaciones sólo podrán estar basadas en causales establecidas en el Código de 
Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, en lo que se refiere sobre recusación de jueces. 
Formulada la recusación, se correrá vista por el término de cinco (5) días hábiles a los 
miembros recusados a fin de que formulen las apreciaciones que estimen corresponder.  



 El Decano, en resolución fundada, resolverá la cuestión en un término no mayor de diez (10) 
días hábiles. 



 
Art. 33º: Los miembros del Tribunal Especial de Trabajo Final deberán excusarse por las mismas 



causales por los que pueden ser recusados. La sola presentación, debidamente fundada, 
bastará para que el Decano haga lugar a la misma. 



 
CAPÍTULO 8: DE LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO FINAL 
Art. 34º: El Trabajo Final de maestría será objeto de una evaluación final por el Tribunal Especial de 



Trabajo Final a que se refiere el Artículo 30º. La carrera entregará un ejemplar del trabajo 
final a cada miembro del Tribunal, quienes acusarán el recibo correspondiente. Los miembros 
del Tribunal disponen de treinta (30) días hábiles a contar de la recepción del Trabajo Final 
para leerlo y redactar un informe debidamente fundamentado, en forma individual, 
emitiendo un dictamen en los términos que se indica en el Art. 35º. 



 
Art. 35º: El Trabajo Final podrá resultar, por mayoría del Tribunal, como: 



a)  Aprobado para su exposición, en cuyo caso se procederá según lo estipulado en los 
siguientes artículos. 



b)  Aprobado condicionalmente cuando existan observaciones  En este caso, el maestrando 
deberá modificarlo o complementarlo, para lo cual el Tribunal fijará un plazo no mayor a 
los seis meses. Cumplido este plazo sin haberse realizado las modificaciones sugeridas y 
no habiendo solicitado prórroga (la que no podrá exceder los seis meses), el trabajo final 
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se considerará reprobado. Si dentro del plazo acordado se presentare nuevamente, el 
Tribunal podrá aceptarlo o reprobarlo. 



c)  Reprobado. Si esto ocurre, el maestrando no podrá presentarla para su estudio por un 
Tribunal hasta transcurrido seis (6) meses de su presentación original, término durante el 
cual deberá rehacerlo. 



 
Art. 36º: Si el Tribunal acepta el Trabajo Final, el Director de Carrera fijará una fecha especial para que 



el maestrando realice la exposición del mismo en sesión pública. 
 
Art. 37º: La exposición oral y pública se realizará ante al menos tres (3) miembros titulares o suplentes 



del Tribunal Especial de Trabajo Final. Se admitirá el uso de medios tecnológicos sincrónicos 
que garanticen la comunicación directa y simultánea para la actuación del Tribunal y 
efectivización de la defensa. Concluida la exposición, los miembros del Tribunal podrán 
realizar preguntas aclaratorias, luego de lo cual labrarán el acta donde constará la decisión 
final sobre la aprobación del Trabajo Final. Esta decisión se reflejará en la siguiente escala: 
reprobada, aprobada, aprobada cum laude, aprobada suma cum laude. 



 
Art. 38º: Un ejemplar del trabajo final se guardará en el archivo de la Facultad, otro en la Biblioteca de 



la Facultad y un tercero lo guardará el Director del maestrando, todos firmados por el o los 
Directores, los integrantes del tribunal que participaron de la defensa y el maestrando. 



 
Art. 39º: Cuando el maestrando haya cumplido todos los requisitos establecidos en el Reglamento y 



resoluciones que se dictar en como consecuencia, podrá dar curso a los trámites necesarios 
para que la Universidad le otorgue el grado de Magíster en Ciencias de la Ingeniería mención 
Administración en la colación de grados. 



 
Art. 40º: Toda situación no prevista en la presente reglamentación será resuelta por el HCD. – 
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Administración y Dirección de Empresas



INTRODUCCIÓN



Como producto del aumento en la complejidad de las organizaciones, la capacidad natural
para administrar se hace obsoleta y se convierte en objeto de estudio permanente.
Se pretende explicar los fenómenos de la administración, la función del administrador y las
razones  de  los  problemas  más  comunes  en  las  organizaciones,  de  índole  humana,
operacional y estratégica. 
Se abordan las condiciones de viabilidad y complejidad de una organización, su control, y
el administrador como un tomador de decisiones y solucionador de conflictos.
Se promueve el análisis crítico del entorno externo y el ambiente interno de la organización
con el propósito de diseñar las estructuras y los procesos orientados a lograr una cultura
de trabajo de alto desempeño, que impacte positivamente en su competitividad.
Se promueve un estilo de liderazgo transformador en el diseño de estructuras que sean
efectivas  y  orientadas  al  logro  de  ventajas  competitivas.  Se  analiza  la  relación  de  la
organización y sus grupos de interés.
Se enfatiza la reflexión del entorno organizacional y su relación con la estrategia, así como
también  el  entorno  tecnológico,  el  ciclo  de  vida  de  la  organización,  y  los  elementos
inherentes al diseño y la estructura organizacional. 
El diseño de los procesos de aprendizaje estimula el pensamiento creativo e innovador con
base en diseños contemporáneos como organizaciones en redes y virtuales, y unidades
estratégicas independientes. 
Se  enfatiza  la  interacción  entre  la  estrategia,  las  estructuras  y  los  procesos
organizacionales con el fin de ampliar la visión, a partir de la cultura y ética organizacional,
y la toma de decisiones y aprendizaje organizacional. 
Se  abordan  temas relacionados  con la  innovación,  cambio  organizacional,  conflictos  y
poder. 
Se repasan los paradigmas sobre la teoría de la organización para comprender su impacto
en la estructura. Se examina la interacción entre las prácticas administrativas y el ambiente
externo, la estrategia, la cultura, el poder, la edad y el tamaño de la organización.
Se pone énfasis en los métodos modernos de diseño del trabajo. 
Se  repasan  los  conceptos  fundamentales  del  Desarrollo  Organizacional  para  elevar  la
efectividad del directivo en sus diversos roles.



OBJETIVO GENERAL



Conocer el marco analítico que enmarca el estudio de las organizaciones, identificando la
disciplina que las estudia, el rol del administrador, las relaciones entre la organización y su
entorno, y las relaciones entre estructura, cultura, política, poder y procesos de cambio.



OBJETIVOS ESPECIFICOS



- Conocer la problemática de la Administración como disciplina.
- Identificar los diferentes enfoques de la Administración. 
- Generar un pensamiento crítico sobre la Administración.
- Comprender las dimensiones que caracterizan a una organización. 
- Distinguir los recursos que dispone una organización y su importancia.
- Comprender la relación entre Organización y Estructura. 
- Comprender la estructura organizacional y las distintas partes que la componen. 
- Explicar como funciona la estructura y el rol de los sistemas de control. 
- Explicar el uso de diversos instrumentos de diseño estructural. 
- Relacionar  los parámetros de diseño estructural,  los factores contingentes y las



partes de una organización efectiva, con sus configuraciones tipo.
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- Explicar las interacciones entre los miembros de la organización y las diferentes
unidades, en el funcionamiento de la estructura.



- Diferenciar las características de un ejecutivo y un administrador. 
- Identificar los diversos componentes que integran el proceso gerencial. 
- Comprender el proceso de toma de decisiones y sus diferentes tipos.
- Comprender  los  métodos  de  construcción  y  transmisión  de  la  cultura



organizacional. 
- Analizar los elementos explícitos e implícitos en la cultura organizacional. 
- Analizar las relaciones de la cultura con las decisiones y estructura organizacional. 
- Identificar como la cultura influye en los procesos de una organización.
- Comprender el enfoque político de las organizaciones y los factores de poder.
- Comprender la importancia del administrador en el manejo de tensiones, crisis y



conflictos.
- Identificar  las  relaciones  de la  política  y  el  poder  en las  organizaciones  con la



cultura y la estructura.
- Comprender  las  dimensiones  que  determinan  la  necesidad  de  cambio



organizacional. 
- Identificar los elementos que se oponen al cambio organizacional. 
- Identificar la cadena de medios y fines organizacionales. 
- Identificar  los  distintos  tipos  de  cambios  organizacionales  y  las  técnicas  que



implican. 
- Comprender los problemas en la implementación de cambios organizacionales. 
- Introducir la validez del Desarrollo Organizacional.



PROGRAMA ANALITICO



UNIDAD I- LA ADMINISTRACIÓN Y LA ORGANIZACIÓN



La Problemática de la disciplina
Enfoques para el tratamiento de las teorías e análisis organizacional
Perspectivas teóricas en la teoría de las organizaciones:



- El modelo de racionalismo mecanicista económico
- El paradigma alternativo



¿Qué es la Organización?
Tipos de organizaciones
Los recursos de la Organización
Las características actuales de los externos a la organización



UNIDAD II- COMPLEJIDAD DE LAS ORGANIZACIONES
El rol de la estructura organizacional
Los mecanismos para coordinar las actividades
Las seis partes fundamentales de la organización
La organización como sistema de flujos
Los parámetros de diseño
Los factores de contingencia
Configuraciones estructurales
Costos burocráticos
Diseño de sistemas de control estratégicos



UNIDAD III- EL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA
¿Cuál es la función del administrador?
Diferencia entre ejecutivo y administrador
Los roles del directivo
Liderazgo
Motivación
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Clasificación de decisiones y el proceso decisional



UNIDAD IV- ESTRATEGIA, ESTRUCTURA, CULTURA ORGANIZACIONAL
¿La estrategia solo se reduce a planificar?
La planificación estratégica
Estrategias intentadas, estrategias realizadas y estrategias emergentes
Modelos de procesos de planeamiento estratégico
El proceso de toma de decisiones estratégicas
El proceso de cambio estratégico
La ventaja competitiva 
La cultura organizacional
Política, poder y conflictos 
Implementación del cambio estratégico



UNIDAD V. PROCESO DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL
Aprendizaje organizacional y sistema de información
Tipos de aprendizaje organizacional
Procesos de aprendizaje organizacional
Factores que influencian el aprendizaje organizacional
Los ciclos del aprendizaje
Cultura y cambio cultural



METODOLOGÍA DE DICTADO Y EVALUACIÓN



● Lectura previa de la bibliografía. 
● Discusión en forma sincrónica para reforzar y profundizar los conceptos.
● Discusión de casos y resolución de problemas.
● Intervención activa de los participantes en la discusión de contenidos y casos.
● EVALUACIÓN FINAL INTEGRADORA a través de análisis de casos. 



ACTIVIDAD PRÁCTICA: 
Analizar la estructura organizacional de una empresa de servicios y una de producción.
En el análisis organizacional se aplicarán los conocimientos adquiridos durante el dictado
teniendo en cuenta:



• Relevamiento de los recursos que dispone la organización y su importancia.
• Identificar las interacciones entre los miembros de la organización y las diferentes



unidades, en el funcionamiento de la estructura. 
• Analizar  los  elementos  explícitos  e  implícitos  en  la  cultura  organizacional  de la



empresa.  
• Identificar los elementos que se oponen al cambio organizacional de la empresa. 
• Identificar la cadena de medios y fines organizacionales.  
• Proponer innovaciones en el Desarrollo Organizacional.



BIBLIOGRAFÍA



DE CONSULTA OBLIGATORIA:



Martinez Rincon, Angel (2017) Organizaciones. 
Recuperado:https://www.gestiopolis.com/objetivosorganizacionales/



Enciclopedia de Características. (2017). 10 características de un Administrador. 
Recuperado de: https://www.caracteristicas.co/administrador/



Tipos página oficial (20-05-2017). Recuperado:
http://www.tipos.co/tipos-de-administradores/#ixzz4h4UjyFsp



Tipos página oficial (20-05-2017). Recuperado:
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http://www.tipos.co/tipos-de-administradores/#ixzz4h4UetX6l



Diaz, Javier, (2016) Negocios y emprendimientos. Recuperado: 
https://www.emprendices.co/rol-deladministrador-empresas/



Taype Molina Martín. (2015, Noviembre 9). Objetivos Organizacionales. Recuperado de 
https://www.gestiopolis.com/objetivos-organizacionales/



HILL, CHARLES Y JONAS GARETH 11 ed. (2015).Administración Estratégica, un enfoque 
integral GONZÁLEZ DOMINGUEZ, FCO. J.; GANAZA VARGAS, J. 
D.: Principios y Fundamentos de la Gestión de Empresas. Ed. Pirámide, Madrid.



Robbins, Sthepen, (2014) Administración. Recuperado:
http://www.lawebdelemprendedor.com.ar/index.php/organizaciones/70-elementos-org



Armijo, Marianela. (Santiago de Chile, junio de 2011) “Planificación estratégica e 
indicadores de desempeño en el sector público”. Recuperado de: 
http://www.eumed.net/libros-gratis/2013b/1348/planificacion-estrategica.html 



UCES, (2008) Administración II Recuperado:
http://www.altillo.com/examenes/unlp/administra2/administra22008cicloorg.asp



DE CONSULTA COMPLEMENTARIA:



Banco GALICIA, (24-05-2017). Buenos Negocios Newletter. Página Institucional 
Recuperado de: http://www.buenosnegocios.com/notas/2846-claves-establecerobjetivos? 
utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=28-12-
2016&utm_content=Claves+para+establecer+objetivos



Banco GALICIA, (30-11-2016). Buenos Negocios Newletter. Página Institucional 
Recuperado de:
http://www.buenosnegocios.com/notas/278-que-estrategia-competitiva-teconviene?
utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=30-11-
2016&utm_content=%C2%BFQu%C3%A9+estrategia+competitiva+te+conviene%3F



Diario El Cronista, (02-05-2017). Division Managment. Página Institucional Recuperado de:
https://www.cronista.com/management/Jorge-Becerra-El-lider-tiene-que-estar-al-servicio-
del-equipo-20170426-0014.html



Banco GALICIA, (20-03-2017). Buenos Negocios Newletter. Página Institucional 
Recuperado de:
http://www.buenosnegocios.com/notas/75-charles-handy-pulgas-y-elefantes



Diario El Cronista, (29-04-2017). División Management. Página Institucional Recuperado 
de:
https://www.cronista.com/management/Las-reglas-del-nuevo-mundo-laboral-20170426-
0002.html



Consultora AXIABIZ, (22-04-2017). Newsletter. Página Institucional Recuperado de:
http://www.axiabiz.com/novedades/cuatro-claves-del-liderazgo-
actual.html#.WSRWWpI1_3g
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por el/los número/s y fecha/s que anteceden. Córdoba,
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GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS



INTRODUCCION



Frente a la internalización de la economía, la competitividad adquiere un carácter
sistémico y la misma se asienta en las actividades “no costo” en relación a la calidad
de  productos  y  servicios,  los  tiempos  de  entrega,  la  capacidad  de  ampliar  y
diferenciar  gamas,  la  especialización  hacia  mercados  de  demanda  creciente,
eficiencia de las redes y de la cooperación Inter-empresarial.



En este escenario,  alineando a las personas con el  plan estratégico, el  principal
desafío de las áreas de recursos humanos consiste en gestionar el “conocimiento”
con el objetivo de desarrollar las competencias necesarias para ser competitivas y
disponer de mecanismos de “incitación” para que los trabajadores pongan en juego
sus conocimientos. 



OBJETIVO GENERAL



- Facilitar un marco analítico a los profesionales interesados en una gestión de
integrada de RRHH que les permita tomar decisiones de índole profesional.  



- Analizar  y realizar una reflexión critica de la gestión de Recursos Humanos,
sus prácticas actuales y aquellas a desarrollar como un factor importante para la
competitividad de la empresa.



- Ejercitarse en el desarrollo de competencias básicas (cognitivas, emocionales
e instrumentales) que permitan desarrollar una gestión estratégica de RRHH 



PROGRAMA ANALÍTICO



MODULO 1: 



La gestión estratégica de RRHH. Desafíos y oportunidades



- El  negocio  de  la  empresa y  la  articulación con las  prácticas de Recursos
Humanos.
- Las  competencias:  Origen.  Los  enfoques  de  competencias.  Diferencias  entre



nivel macro y micro.
- Las  acciones  de  Recursos  Humanos  Orientadas  a  gestionar  el  saber  y  la



implicación. 
- Los desafíos: El desarrollo de competencias y la incitación de los recursos
humanos. 
- La  necesidad  de  articular  redes  con  instituciones  facilitadoras  de
competencias



Una concepción sistémica de la gestión de RRHH.



- La Gestión por competencias de los RRHH.
- El  Rol  de  RRHH:  La  función  de  Recursos  Humanos,  garantizar  sistemas,



políticas y procedimientos y suministrar información a la Dirección
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- Las “Rutinas”  de RRHH: Ocupaciones, Gestión del  desempeño,  selección del
personal, formación y aprendizaje, incentivos y Remuneraciones. 



MODULO 2: 



Un proceso Integral del desarrollo de los Recursos Humanos



- El ciclo de la gestión del desempeño
- Planificar  el  desempeño,  establecimiento  de  objetivos  o  estándares  de
desempeño.
- Seguimiento del  desempeño; formación, capacitación, reuniones de trabajo,
etc.
- Revisión del desempeño  



El proceso de selección de personal



- Definición  de  perfiles.  Modalidades  de  reclutamiento  (interno,  externo).
Herramientas de selección de personal. 



MODULO 3:



 El proceso de formación y aprendizaje en la empresa. 



- Diagnostico de necesidades de formación. Macro y micro diseño de acciones de
capacitación. Mecanismos de evaluación y seguimiento de la capacitación. 



MODULO 4: 



El proceso de gestión del “involucramiento” y clima humano



- La  implicación  del  factor  humano.  Incentivos  económicos  y  no  económicos,
incentivos individuales y grupales. 



- La gestión del clima humano y la resolución de conflictos. La problemática de la
conducción. 



MODALIDAD DE DICTADO Y EVALUACIÓN



Se evaluará a los alumnos en distintas instancias, en el desarrollo de cada módulo a
través de guías de trabajo grupal y sumatoria final, a través de la realización de un
trabajo de integración en el espacio destinado a tal fin. 



ACTIVIDAD PRÁCTICA: 
Participación en un seminario sobre “Desarrollo de pautas para la realización de un
plan estratégico de RRHH¨. Durante el mismo los alumnos interactuarán entre ellos
coordinados por el profesor quien facilitará las consignas para la aplicación de las
herramientas de selección de personal.



BIBLIOGRAFÍA 
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DE CONSULTA OBLIGATORIA:



LEVY-LEBOYER (2003). Gestión de las Competencias



ULRICH D (2003). RH Champions.



GORE, E (2004). La Educación en la Empresa.



MUNDUATE JACA, (2003). Conflicto y Negociación.



FRANCISCO JAVIER QUINTANILLA. Retos de la Dirección de Personas desde a la 
Alta Dirección. Prentice-hall, 2011



SARRIÉS SANZ Buenas prácticas en Recursos Humanos. Luis Pozuelo De Alarcón:
Esic, Dl 2008



ALLES, MARTHA. Dirección Estratégica de Recursos Humanos, Gestión por 
Competencias. Casos. Editorial Gránica. Buenos aires 2010



WERTHER, W, KEITH, D. (2008) Administración de Recursos Humanos: El capital 
humano de las empresas, 6ta edición México, ed. Mc Graw Hill.



DE CONSULTA COMPLEMENTARIA:



CORIAT, Benjamín “Los Desafíos de la competitividad”. ED Eudeba. 1999.
CHIAVENATO,  I.  Administración  de  Recursos  Humanos.  Ed.  Mc  Graw-Hill.
Colombia, 1999.
ORDOÑEZ ORDOÑEZ, M. Psicología del Trabajo y Gestión de Recursos Humanos.
Ediciones Gestión 2000. Barcelona. 1997. 
PEIRO, José. Psicología de las organizaciones (2 vols.). UNED. Madrid. 1984. 
Rodríguez Trujillo,  N.  Selección Efectiva De Personal  Basada En Competencias.
Cinterfor/Oit. Montevideo. 1999.
THE  HAY  GROUP  (Flannery-Hofrichter-Platten).  Personas,  desempeño  y  pago.
Paidós Empresa. Buenos Aires. 1997. 
VARGAS ZÚÑIGA, Fernando. Competencias en la formación y competencias en la
gestión del talento humano. Convergencias y desafíos. Cinterfor/OIT. 2002
WERTHER, W y DAVIS, H. Administración de personal y recursos humanos. Mc.
Graw Hill. México. 1997. 
ZARIFIAN,  P.  El  modelo  de  competencia  y  los  sistemas  productivos.
CINTERFOR/OIT. Montevideo. 1999.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES



REPUBLICA ARGENTINA



Programa de:



Contabilidad de Empresas



Código: O.B.1.3



Carrera: Maestría en Ciencias de la 
Ingeniería 



Mención: Administración              



Créditos: 1,5



Carga horaria: 30 horas   



 Horas Semanales: 4 horas



Objetivos:  Foja 2



Programa Sintético: 1. Conceptos básicos de contabilidad, objetivos. 2. Los Estados
Contables. Estados de Situación Patrimonial – Estado de Resultados. 3.  El Estado de
Flujos  de  Efectivo.  Objetivos,  construcción,  interpretación.  4.  Análisis  de  Estados
Contables: análisis horizontal, vertical, tendencias. Análisis de indicadores financieros.



Programa analítico: Fojas 2 y 3 



Modalidad de dictado y evaluación: Foja 3 y 4



Bibliografía: Foja 4



Aprobado por Res. HCD
Fecha:



Modificado/Anulado/ por Res. HCD:
Fecha:



El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de
la Universidad Nacional de Córdoba certifica que el programa está aprobado por el/
los número/s y fecha/s que anteceden. Córdoba,
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CONTABILIDAD DE EMPRESAS



OBJETIVOS



- Explicar la vinculación de las organizaciones y su medioambiente con la 
contabilidad.



- Conocer las características del concepto de contabilidad.
- Diferenciar entre información económica e información financiera.
- Comprender el significado de medición y su importancia para la contabilidad.
- Comprender la ecuación fundamental de la contabilidad financiera y la ecuación



del balance general.
- Interpretar el efecto de las transacciones.
- Comprender los mecanismos de la partida doble y el proceso de registración.
- Analizar las transacciones usando las cuentas. Describir el ciclo del proceso 



contable.
- Comprender el uso y aplicación del análisis de los estados contables o 



financieros.
- Explicar el análisis de los ratios, confeccionar los distintos ratios. Comprender y 



confeccionar los análisis de tendencias, explicar los límites del análisis 
financiero.



PROGRAMA ANALITICO



Unidad 1: Conceptos básicos de contabilidad, objetivos.



Aspectos teóricos



- La contabilidad y la toma de decisiones    
- Conceptos básicos de contabilidad, objetivos.
- La igualdad fundamental. Ecuación contable expandida.



Casos



- El Barón de Villarrica (Primera Parte)
- Grupo Harrison
- Apícola San Marcos



Unidad 2: Los Estados Contables. Estados de Situación Patrimonial – Estado de
Resultados. 



Aspectos teóricos



- Los Estados Contables. Estados de Situación Patrimonial – Estado de Resultados
- El Estado de Flujos de Efectivo – Presentación
- Introducción al análisis de Estados Contables.
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Casos



- Ordenamiento de Cuentas 
- Ingeniería Sudamericana
- El Barón de Villarrica  (Segunda Parte)



Unidad 3: El Estado de Flujos de Efectivo. Objetivos, construcción, 
interpretación.



Aspectos teóricos



- El Estado de Flujos de Efectivo. Objetivos, construcción, interpretación.



Casos de interpretación:
 
- Monsanto Company
- Whirlpool
- Ejercicios de confección de Estado de Flujos de Efectivo.



Unidad 4: Análisis de Estados Contables: análisis horizontal, vertical, 
tendencias, indicadores financieros.
 
Aspectos teóricos



- Análisis de Estados Contables: análisis horizontal, vertical, tendencias.
- Los ratios como elementos de análisis de estados contables.
- Interpretación de estados contables.



Casos



- ARCOR S.A.
- MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. 
- ROGGIO S.A.



MODALIDAD DE DICTADO Y EVALUACIÓN 



Al finalizar la Quinta reunión se evaluará la asignatura, entregándoles para ello un caso
integral de análisis e interpretación de estados contables, consistente en analizar 
balances reales de empresas del medio. 



ACTIVIDAD PRÁCTICA 
Desarrollo de un estado Contable.
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA



- Introducción a la Contabilidad – Un enfoque sencillo e integrador. Dr. Norberto 
García, Cr. José Arnoletto, 2004 Editorial Advocatus.



- Cuadernillo de casos prácticos de Contabilidad Financiera. Cr. José Luis Arnoletto – 
Cra. Ana María Robles.



BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA



- Contabilidad Básica. Enrique Fowler Newton. Ediciones Macchi.
- Contabilidad Básica. Mario Biondi. Ediciones Macchi.
- Contabilidad. La base para las Decisiones Gerenciales. Meigs, Johnson y Meigs. 



Editorial  McGraw-Hill. Mexico.
- Contabilidad y Análisis de Estados Contables para no Contables. Fregona, Rosana 



y Batistella, Silvana. Editorial Eudecor.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y 



NATURALES
REPUBLICA ARGENTINA



Programa de:



Microeconomía



Código: O.B.1.4



Carrera: Maestría en Ciencias de la 
Ingeniería 



Mención: Administración              



Créditos: 1



Carga horaria: 20 horas   



 Horas Semanales: 4 horas



Objetivos:  Foja 2



Programa Sintético: 1. La teoría del consumidor. 2. La función de producción. 3.
La  maximización  de  beneficios.  4.  La  minimización  de  costos.  5.  Modelos  de
mercado. 6. Mercado de Factores. 7.- Bienes Públicos y externalidades.



Programa analítico: Foja 2 y 3



Modalidad de dictado y evaluación: Foja 3



Bibliografía: Fojas 3 y 4
Aprobado por Res. HCD
Fecha:



Modificado/Anulado/ por Res. HCD:
Fecha:



El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales 
de la Universidad Nacional de Córdoba certifica que el programa está aprobado 
por el/los número/s y fecha/s que anteceden. Córdoba,



Página | 1/4











MICROECONOMÍA



OBJETIVO



El objetivo del curso es brindarle al graduado los principales fundamentos del
análisis microeconómico en las áreas de: a) la producción y de los costos, b) la
teoría del consumidor y c) la formación de los precios en los diferentes mercados.



PROGRAMA ANALITICO



1.- La teoría del consumidor: Las preferencias del consumidor. La maximización
de  la  utilidad:  condiciones  de  primer  y  segundo  orden.  La  demanda  de  bienes.
Elasticidades. La función de utilidad indirecta.



2.-  La  función  de  producción: La  tecnología.  Diferentes  tipos  de funciones de
producción:  Cobb –  Douglas,  Leontief,  logarítmica,  etcétera.  Relación  técnica  de
sustitución. Elasticidades de sustitución. Los rendimientos a escala.



3.- La maximización de beneficios: Planteo general del problema. Las condiciones
de primer  y  segundo orden.  La  función  de demanda de factores.  La  función  de
beneficios indirecta.



4.-  La  minimización  de  costos: Conceptos  y  definiciones.  Las  condiciones  de
primer y segundo orden. Elasticidades. La dualidad.



5.- Modelos de mercado: Determinación del precio y la cantidad transada en los
diferentes mercados: competencia perfecta, competencia monopolística, oligopolio y
monopolio.



6.- Mercado de Factores: Determinantes de la demanda y oferta de factores de la
producción. El equilibrio de mercado.



7.-  Bienes  Públicos  y  externalidades: Conceptos.  Eficiencia  en  la  asignación.
Soluciones.



METODOLOGÍA DE DICTADO Y EVALUACIÓN



El profesor desarrolla los principales tópicos de cada una de las unidades del 
programa de la materia poniendo particular énfasis en el tratamiento matemático. Se
sugiere la lectura a los efectos de lograr un mejor aprovechamiento de los temas y 
para promover la discusión.



La evaluación final sugiere el promedio ponderado del resultado obtenido en el 
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examen que se tomará a la conclusión del curso y la participación en los espacios 
destinados para tales fines. (Foros, wikis, etc.)



ACTIVIDAD PRÁCTICA: 
Aplicar  los  conocimientos  adquiridos  en  una  presentación  sincrónica  sobre  los
diferentes modelos de mercados teniendo en cuenta los factores determinantes de la
demanda y oferta.



Bibliografía



DE CONSULTA OBLIGATORIA:



La bibliografía básica es Miller o Pindyck o Varían (intermedio). Adicionalmente se
utilizará información del siguiente listado:



PINDYCK y RUBINFELD .  Microeconomía 8va ed. Editorial Pearson. 2013



VARIAN, H.R.: MICROECONOMÍA INTERMEDIA: Un enfoque actual . Ed. Antoni 
Bosch. 2011



DE CONSULTA COMPLEMENTARIA:



Chiang, A.: "Métodos Fundamentales de Economía Matemática". McGraw Hill. 1990.
Henderson,  J  y  Quandt,  R.:  "Microeconomic  Theory:  A  Mathematical  Aproach".
McGraw Hill. 1980.
Hirshleifer, J. y Glazer, A.: "Microeconomía, Teoría y Aplicaciones". Prentice Hall Inc.
1992.
Intrigilator, M. "Mathematical Optimization and Economic Theory". Englewood Cliffs:
Prentice Hall Inc. 1971.
Kreps, D. "A course in Microeconomic Theory" Princenton U. P. 1990.
Mas-Collel, Whinston and Green. “Microeconomic Theory”. Oxen. 1995.
Miller, R. y Meiners, R. "Microeconomía". McGraw Hill. 1995.
Pindyck R. y Rubinfeld D.: “Microeconomía”. Prentice Hall. Cuarta Edición. 1998.
Nicholson,  W.:  “Microeconomía  Intermedia  y  sus  Aplicaciones”.  Mac  Graw  Hill.
Octava edición. 2001.
Silberberg, E. "The Structure of the Economics". McGraw Hill. 1990.



Swoboda, C. “La Elección en Condiciones de Riesgo”, Fundamentos, N° 4. Revista
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
1997.
Swoboda, C. "Análisis de Estática Comparativa de la Función de Beneficio de una
Firma  ".  Documentos  de  trabajo  N°  3.  Departamento  de  Economía  y  Finanzas.
Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. Octubre 2000.
Swoboda,  C.  J.:  "La  Función  de  Utilidad  y  la  Actitud  Hacia  el  Riesgo".  Trabajo
publicado  en  Ponencias.  VII  Jornadas  de  Investigación  y  Trabajo  Científico  y
Técnico. 1998.
Swoboda,  C.:  "Teoría  del  Consumidor:  Una  Aproximación  Matemática".  Nota
docente.
Swoboda, C,: “Teoría de los Costos”. Notas docentes Blanchard, O. y Pérez Enrri, D.



Página | 3/4











Swoboda,  C.:  “Microeconomía”.  Maestría  en  Ciencias  de  la  Ingeniería,  Mención
Administración.  Facultad  de  Ciencias  Exactas,  Físicas  y  Naturales.  Universidad
Nacional de Córdoba. Año 2003.
Swoboda,  C.  y  R.  Stucchi:  “Guía  de  Ejercicio  de  Microeconomía”.  Maestría  en
Ciencias de la Ingeniería, Mención Administración. Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba. Año 2003.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES



REPUBLICA ARGENTINA



Programa de:



Gestión de la Calidad



Código: OB.1.5



Carrera:  Maestría en Ciencias de la 
Ingeniería 



Mención: Administración              



Créditos: 1,5



Carga horaria: 30 horas



Horas Semanales: 4 horas



Objetivos: Fojas 2



Programa Sintético: I- Introducción. 2. Infraestructura de la Calidad. 3- Normas 
vinculadas a la gestión de la Calidad. 4 – Normas ISO 9000:2000. 5. Certificación de 
la Calidad. 6 – Herramientas estadísticas de la Calidad. 7 Responsabilidad Social de 
las Organizaciones.



Programa analítico: Foja 2 



Modalidad de dictado y evaluación: Foja 3



Bibliografía: Fojas 3



Aprobado por Res. HCD
Fecha:



Modificado/Anulado/ por Res. HCD:
Fecha:



El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de
la Universidad Nacional de Córdoba certifica que el programa está aprobado por 
el/los número/s y fecha/s que anteceden. Córdoba.
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GESTIÓN DE LA CALIDAD



OBJETIVOS



- Sensibilizar a los alumnos sobre la importancia de incorporar un SISTEMA
DE LA CALIDAD, en cualquier  organización,  para lograr  su eficiencia y
eficacia.



- Aportar conocimientos sobre los roles que desempeñan la Normalización,
la Metrología, la Acreditación, la Certificación y la Educación en la gestión
de una organización.



- Generar capacidades en el uso de algunas herramientas estadísticas de la
calidad.



- Aportar conocimientos sobre las Normas ISO 9000:2000 de Gestión de la
Calidad



- Capacitar  sobre  la  importancia  de  desarrollar  el  concepto  de
Responsabilidad



- Social en las Organizaciones, en los niveles directivos.



PROGRAMA ANALÍTICO



1. INTRODUCCIÓN
1.1.¿Qué es CALIDAD?
1.2.¿La dignidad humana, factor fundamental de la CALIDAD?
1.3.¿Evolución histórica de la Calidad?
1.4.¿Los 5 ceros contra la "empresa fantasma"?



2. INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD
2.1.Normalización.
2.2.Metrología.
2.3.Acreditación.
2.4.Certificación.
2.5.Educación



3. NORMAS VINCULADAS A LA GESTIÓN DE LA CALIDAD.
3.1.Normas de Evaluación de Laboratorios (IRAM 300.
3.2.Normas de certificación de la Calidad (IRAM 350)
3.3.Normas de Gestión de la Calidad (IRAM  ISO 9000)



4. NORMAS ISO  9000:2000-
4.1.Principios de Gestión de Calidad.
4.2.Gestión por procesos.
4.3.Proceso transversal
4.4.Análisis de procesos.
4.5.La mejora continua.
4.6.Análisis de la Norma ISO 9001:2000
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MODALIDAD DE DICTADO Y EVALUACIÓN



Se desarrollarán módulos teórico-prácticos. Se requerirá la lectura  previa, por
parte de los alumnos,  del material de estudio como base imprescindible para la
discusión  activa  en los  foros  y  espacios  de  intercambios  destinados para  el
análisis de los contenidos.
    
Se realizará  la exposición, crítica y análisis de informes de avance  parciales de
un  trabajo  práctico   grupal,  realizado   sobre  una empresa   real,  organizado
desde el inicio del curso.
        
La evaluación de cada alumno se realizará en base a la participación en los
foros,  una  evaluación  de  contenidos  conceptuales  y  un  trabajo  práctico  de
aplicación (grupos de 4 o 5 personas).



ACTIVIDAD PRÁCTICA: visita  a  empresa  líder  para  analizar  su  sistema de
gestión de calidad. Se relevarán y propondrán  normas vinculadas a la gestión
de la calidad.



BIBLIOGRAFÍA



IRAM  ISO  9000:2008.  Sistema  de  gestión  de  la  calidad.  Fundamentos  y
vocabulario. IRAM



IRAM ISO  9004:2008.  Sistema  de  gestión  de  la  calidad.  Directrices  para  la
mejora del desempeño. IRAM



IRAM ISO 9001:2015. Sistema de gestión de la calidad. Requisitos. IRAM



BERLINCHES  CEREZO.  “Calidad”.  Cuarta  edición.  Paraninfo  Thomson
Learning.



EVANS,  LINDSAY.  “Administración  y  Control  de  la  Calidad”.  Cuarta  edición.
International Thomson Editores.



SANGÜESA,  MATEO,  ILZARBE.  (2006)  “Teoría  y  Práctica  de  la  Calidad”.
Primera edición. International Thomson Editores. Madrid.



SENLLE.  (2001)  “ISO 9000-2000 Liderazgo de la  Nueva Calidad”.  Ediciones
Gestión 2000. Barcelona.



SENLLE,  VILAR.  (1997)  “ISO  9000  En  Empresas  de  Servicios”.  Ediciones
Gestión 2000. Barcelona.



KRAJEWSKI,  RITZMAN. (2000) "Administración de Operaciones, Estrategia y
Análisis". Quinta edición. Pearson Educación. México.



CHASE,  AQUILANO,  y  JACOBS.  (2000)  "Administración  de  Producción  y
Operaciones,  Manufactura  y  Servicios".  Octava  edición.  Irwin  Mc  Graw  Hill.
Bogotá



RENDER,  HEIZER.  (2004)  "Principios  de  Administración  de  Operaciones,".
Quinta edición. Pearson Educación. Naucalpan de Juárez.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES



REPUBLICA ARGENTINA



Programa de:



Planificación y Control de Gestión



Código: O.B.1.6



Carrera: Maestría en Ciencias de la 
Ingeniería 



Mención: Administración              



Créditos: 1,5



Carga horaria: 30 horas   



 Horas Semanales: 4 horas



Objetivos:  Foja 2



Programa  Sintético: 1.  La  función  de  control:  bases  y  definiciones.  2.  El
planeamiento  y  la  gestión.  3.  El  control  de  gestión.  4.  El  control  integrado  de
gestión y sus herramientas. 5. La perspectiva económica-financiera. 6. Control de
gestión y presupuesto. 7. Implementación y evaluación del control de gestión.



Programa analítico: Fojas 2 



Modalidad de dictado y evaluación: Foja 4



Bibliografía: Foja 4



Aprobado por Res. HCD:
Fecha:



Modificado / Anulado / por Res HCD:
Fecha:



El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la
Universidad Nacional de Córdoba certifica que el programa está aprobado por el / los
número/s y fecha/s que anteceden. Córdoba,   
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PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN



OBJETIVO GENERAL



Estudiar  y  comprender  las  características  y  necesidades  de  los  sistemas  de
planeamiento y control con la finalidad de poder llevar adelante su diseño y aplicación
efectiva para el desarrollo adecuado y la mejora de la gestión empresaria.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS



- Que  el  participante  conozca  los  fundamentos  teóricos  de  las  técnicas  y
herramientas que se emplean en la planificación y el control de la gestión de la
empresa, abarcando todos los aspectos de la misma.



- Comprender y analizar el  papel que juega la información dentro de la empresa
como apoyo imprescindible para la toma de decisiones, y asimilando la creciente
importancia de la misma como parte de los fundamentos de la gestión del siglo
XXI.



- Desarrollar en el participante habilidades para formular planes, presupuestos y los
mecanismos de control capaces de guiar a la empresa a los objetivos establecidos,
analizando desvíos y ejecutando acciones correctivas.



- Facilitar el desarrollo de la percepción del control como guía o impulso correctivo
dirigido a la mejora continua de los procesos de la empresa.



PROGRAMA ANALÍTICO



1. LA FUNCIÓN DE CONTROL: BASES Y DEFINICIONES
• Las organizaciones y la gestión
• La función y el proceso de control
• El control de gestión: concepto, evolución y modelos
• Nuevos enfoques sobre la gestión de las organizaciones.
• El control de gestión para la toma de decisiones.
• Control de gestión y estrategia



2. EL PLANEAMIENTO Y EL CONTROL DE GESTIÓN



• La planificación: concepto, importancia y evolución
• La planificación y el control como sistemas.
• Planificación integrada y estándar de gestión.
• Componentes esenciales de un plan integrado.



3. EL CONTROL INTEGRADO DE GESTIÓN Y SUS HERRAMIENTAS
• Distintas perspectivas sobre el control de gestión
• Sistemas de Control. Tipologías.
• El control de gestión en el contexto organizativo
• Sistema de Control y Estrategia
• Sistema de Control y Estructura
• El Control de Gestión: Marco, Entorno, Proceso
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4. IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL DE GESTIÓN
La información como sistema.
• Información necesaria por nivel y por área.
• Control Integrado de Gestión: Diseño
• Áreas o factores críticos y herramientas de control.
• Sanders de gestión, indicadores y ratios.
« Una herramienta del control de gestión: El Cuadro de Mando
• El Balanced Scorecard (Cuadro de Mando Integral)
• Benchmarking.
• La tecnología informática y el control de gestión.



5. LA PERSPECTIVA ECONÓMICO-FINANCIERA.
• Evolución de los objetivos estratégicos económico-financieros.
• Medidas del desempeño económico de la empresa. Indicadores económico-
financieros
• Indicadores de valor agregado



6. CONTROL DE GESTIÓN Y PRESUPUESTOS
• Planear, Programar, Presupuestar
• Medidas del desempeño económico de la empresa. Indicadores económico-
financieros
• El presupuesto - Conceptos
• Actividad presupuestaria y control presupuestario



7. IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL DE GESTIÓN



• Evaluación de la gestión.
• Medida dinámica de la gestión.
• La implementación del control de gestión.
• La implementación del cuadro de mando integral
• El sistema de información para la gestión.
• Rentabilidad de la información.
• Organización de la función de planificación y control.
• El comportamiento humano y el sistema de control



MODALIDAD DE DICTADO Y EVALUACIÓN
- Desarrollo de temas en formato teórico – prácticos
- Lectura previa del material de estudio como base imprescindible para la discusión



activa en foros y análisis de los contenidos previstos.
- Exposición, crítica y análisis mediante “informes de avance parciales” de un trabajo



práctico grupal, organizado desde la primera clase realizado sobre una empresa
real. 



La evaluación de cada participante se realizará en base a:



- Evaluación de contenidos conceptuales en actividad sincrónica en la Plataforma
Virtual.



- Trabajo práctico de aplicación (grupos de 4 o 5 personas)
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ACTIVIDAD PRÁCTICA: 
Discusión  on-line con  la  utilización  de  los  instrumentos  principales  de  control  de
gestión en diferentes casos de estudio.



BIBLIOGRAFÍA 



AM AT, JOAN M. (2000). Control de Gestión Una perspectiva de dirección. Editorial
Gestión 2000, Barcelona.
ANTHONY, ROBERT N. Harvard Business School (1990). El control de gestión. 
Marco,
entorno, Proceso. Ed. Deusto S.A., Bilbao.
ANTHONY, ROBERT N., GOVINDARAJAN, VIJAY (2008). Sistemas de control de
gestión. Editorial McGraw-Hill, 12a Ed., Madrid.
BLANCO ILLESCAS, F. (1993). El control integrado de gestión. Iniciación a la 
dirección
por sistemas. Ed. Limusa, México.
KAPLAN Y NORTON (2002). Cuadro de Mando Integral. Editorial Gestión 2000,
Barcelona.
LORÍNO PHILIPPE (1993). El control de gestión estratégico. La gestión por 
actividades.
Ed. Marcombo, Barcelona.
MALLO, ÍCAPLAN, MELJEM Y GIMÉNEZ (2000). Contabilidad de Costos y 
Estratégica
de Gestión. Editorial Prentice Hall, Madrid.
MARTÍNEZ PEDROS, DANIEL Y MILLA GUTIÉRREZ, ARTEMIO (2005). La
Elaboración del Plan Estratégico y su Implantación a través del Cuadro de Mando 
Integral. Editorial Diaz de Santos, Madrid.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y 



NATURALES
REPUBLICA ARGENTINA



Programa de:



Finanzas de Empresas (Operativas)



Código: O.B.1.7
 



Carrera: Maestría en Ciencias de la 
Ingeniería 



Mención: Administración              



Créditos: 1,5



Carga horaria: 30 horas   



 Horas Semanales: 4 horas



Objetivos:  Foja 2



Programa Sintético: 1-Función, objetivos y bases de las finanzas de empresas. 2- 
Los estados financieros. 3- Análisis financiero. 4- Análisis de resultados- 5- 
Planificación financiera. 6- Administración del capital trabajo.



Programa analítico: Fojas 2 y 3 



Modalidad de dictado y evaluación: Foja 4



Bibliografía: Foja 4



Aprobado por Res. HCD:
Fecha:



Modificado / Anulado / por Res HCD:
Fecha:



El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la
Universidad Nacional de Córdoba certifica que el programa está aprobado por el / los
número/s y fecha/s que anteceden. Córdoba,   
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FINANZAS DE EMPRESAS (OPERATIVAS)



OBJETIVOS GENERAL



Proporcionar conceptos y herramientas que permitan el diagnóstico y la gestión
económica-financiera de la empresa; lograr la planificación financiera adecuada en
el corto plazo, maximizando el valor actual neto de la organización.



PROGRAMA ANALITICO



Programa y Contenidos
1. FUNCIÓN, OBJETIVOS Y BASES DE LAS FINANZAS DE EMPRESAS



• La función financiera en las empresas. Objetivos de las finan/as de 
empresas.



Decisiones básicas.
• Finanzas y Contabilidad. Encuadre de las finan/as operativas dentro de las
finanzas en general.



2. LOS ESTADOS FINANCIEROS. VISIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE 
LAS FINANZAS



• El estado económico o de Resultado.
• El Estado de Situación Patrimonial.
• Tax planning.
• Análisis de la evolución patrimonial. Origen y aplicación de fondos



Lecturas previas recomendadas:
- Capítulo 2. GUILLERMO LÓPEZ DUNRAUF (2003). Finanzas Corporativas,



Ediciones
- Grupo Guía.
- Capítulo 1. ROSS, STEPHEN A, WESTERFIELD, RANDOLPH W, 



JORDÁN,
- BRADFORD D. (2005). Fundamento de Finanzas Corporativas. McGraw-



Hill, 7a Edición.
- Capítulo 1. FAUS, JOSEP Y TAPIES, JOSEP (2003). Finanzas Operativas. 



La gestión financiera de las operaciones del día a día. Biblioteca IESE, 5ta 
edición.



- Capítulo 1 y 3 (Sección 2). SAPETNITZKY, CLAUDIO Y OTROS (2000).
- Administración Financiera de las organizaciones. Macchi, 1a edición.



3. ANALÍSIS FINANCIERO
• Análisis de Indicadores. Análisis horizontal y Vertical.



4. ANÁLISIS DE RESULTADOS
• Análisis de Indicadores. Análisis horizontal y Vertical.
• La contribución Marginal
• Punto de equilibrio
• Concepto y tipos de apalancamiento
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Lecturas previas, recomendadas:
- Capítulo 3 (Sección I) SAPETNITZKY, CLAUDIO Y OTROS (2000). 



Administración
Financiera de las organizaciones. Macchi, 1a edición.
- Capítulo 3 y 16 GUILLERMO LÓPEZ DUNRAUF (2003). Finanzas 



Corporativas.
Ediciones Grupo Guía.
- Capítulo 2. FAUS, JOSEP Y TAPIES, JOSEP (2003). Finanzas 



Operativas. La gestión financiera de las operaciones del día a día. Biblioteca IESE,
5ta edición.



5. PLANIFICACIÓN FINANCIERA
• Presupuesto financiero y económico.
• Planificación financiera a corto plazo y su utilización posterior para el 



control.
Lecturas previas, recomendadas:



- Capítulo 3 (Sección 3) SAPETNITZKY, CLAUDIO Y OTROS (2000). 
Administración



- Financiera de las organizaciones. Macchi, 1a edición.
- Capítulo 3. FAUS, JOSEP Y TAPIES, JOSEP (2003). Finanzas 



Operativas. La gestión
- financiera de las operaciones del día a día. Biblioteca IESE, 5ta 



edición.
- Capítulo 18. ROSS, STEPHEN A, WESTERFIELD, RANDOLPH W, 



JORDÁN,
- BRADFORD D. (2005). Fundamento de Finanzas Corporativas. 



McGraw-Hill, 7a Edición.



6. ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL TRABAJO
• Ciclo operativo y ciclo de efectivo. Determinación de las necesidades
• Política financiera a cono plazo.
• El presupuesto de la tesorería
• Administración del efectivo y la liquidez
• Administración de los créditos
• Administración del Stock



Lecturas previas, recomendadas:
- Capítulo 19 y 20. ROSS, STEPHEN A, WESTERFIELD, RANDOLPH 



W, JORDÁN,
- BRADFORD D. (2005). Fundamento de Finanzas Corporativas. 



McGraw-Hill, 7a Edición.
- Capítulo 7. SAPETNITZKY, CLAUDIO Y OTROS (2000). 



Administración Financiera de las organizaciones. Macchi, 1a edición.
- Capítulo 4, 5, 6, 7 y 8. FAUS, JOSEP Y TAPIES, JOSEP (2003). 



Finanzas Operativas.
- La gestión financiera de las operaciones del día a día. Biblioteca 



IESE, 5ta edición.
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MODALIDAD DE DICTADO Y EVALUACION



Los  participantes  deberán  leer  en  forma  previa  a  cada  sesión,  la  bibliografía
indicada.



Las presentaciones por parte del docente tendrán un marco teórico conceptual de
los principales componentes, a través de presentaciones con soporte visual.



Luego  se  trabajará  sobre  casos  en  los  que  se  aplicarán  los  conceptos  y
herramientas desarrolladas.



Los casos se desarrollarán en grupos de participantes.



Al finalizar las sesiones previstas para la materia, se tomará un examen individual
integral, en donde el participante será evaluado.



Valuación total de la materia: La participación en los foros será evaluada con el
30%, y la evaluación final representará el 70% restante.



ACTIVIDAD PRÁCTICA: 
Se realizarán ejercicios sobre toma de decisiones económicas, en forma grupal
coordinados por el profesor.



BIBLIOGRAFÍA



DE CONSULTA OBLIGATORIA:



SAPETNITZKY, CLAUDIO y OTROs. 2da ed. (2004). Administración Financiera de
las Organizaciones.
 
FAUS, JOSEP, y TAPIES JOSEP 6ta ed (2006). Finanzas Operativas. La gestión 
financiera de las operaciones del día a día. Biblioteca IESE - 5ta edición.
 
GUILLERMO LÓPEZ DUMRAUF.  FINANZAS CORPORATIVAS. UN ENFOQUE 
LATINOAMERICANO,|Editorial Alfaomega, 3.a edición, año 2013.



ROSS, STEPHEN A, WESTERFIELD, RANDOLPH W, JORDÁN, BRADFORD D. 
(2005). Fundamento de Finanzas Corporativas. McGraw-Hül - 7a Edición.



GUILLERMO LÓPEZ DUNRAUF (2003).  Finanzas Corporativas. Ediciones Grupo
Guía.



DE CONSULTA COMPLEMENTARIA:
BREALEY, RICHARD Y MYERS, STEWART (2006). Principios de Finanzas 
Corporativas. Mcgraw Hill. 8a ed. Madrid.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y 



NATURALES
REPUBLICA ARGENTINA



Programa de:



Macroeconomía



Código: O.B.1.8.



Carrera: Maestría en Ciencias de la 
Ingeniería 



Mención: Administración              
 



Créditos: 1



Carga horaria: 20 horas   



 Horas Semanales: 4 horas



Objetivos:  Foja 2



Programa  Sintético: 1.  La  información  macroeconómica.  2.  El  modelo
macroeconómico simple. 3. El modelo macroeconómico ampliado en condiciones
de pleno empleo. 4. El modelo macroeconómico ampliado cuando no hay pleno
empleo. 5. La interpretación de las principales variables macroeconómicas de la
Argentina. 



Programa analítico: Foja 2 y 3



Modalidad de dictado y evaluación: Foja 3



Bibliografía: Fojas 3, 4



Aprobado por Res. HCD
Fecha:



Modificado/Anulado/ por Res. HCD:
Fecha:



El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales 
de la Universidad Nacional de Córdoba certifica que el programa está aprobado 
por el/los número/s y fecha/s que anteceden. 
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MACROECONOMÍA



OBJETIVO GENERAL



El objetivo del curso es brindarle al graduado un esquema de análisis que le permita
interpretar la información macroeconómica y de ese modo poder realizar predicciones
sobre la evolución futura de las principales variables macroeconómicas.



PROGRAMA ANALITICO



1.- La información macroeconómica:  Elaboración de los indicadores económicos
básicos. Los índices de precios: el  índice de costo de vida y el  índice de precios
mayoristas. El Producto Bruto Interno: métodos alternativos de medición; el consumo,
la inversión, el gasto del gobierno, las exportaciones y las importaciones. Indicadores
del  mercado  del  trabajo:  nivel  de  actividad,  de  empleo,  de  desocupación  y  sub
empleo.



2.- El modelo macroeconómico simple: Introducción al análisis macroeconómico.
La demanda y  la  oferta  agregada:  componentes.  La  condición  de equilibrio  en  el
mercado del  producto,  en el  monetario  y  en la economía.  Los multiplicadores. La
política económica: fiscal y monetaria.



3.- El modelo macroeconómico ampliado en condiciones de pleno empleo:  El
funcionamiento de una economía pequeña, abierta, con tipo de cambio fijo o variable
y con o sin restricciones al movimiento de capitales.



4.-  El  modelo  macroeconómico  ampliado  cuando  no  hay  pleno  empleo:  El
funcionamiento de una economía pequeña, abierta, con tipo de cambio fijo o variable
y con o sin restricciones al movimiento de capitales.



5.- La  interpretación  de  las  principales  variables  macroeconómicas  de  la
Argentina:  Análisis  de  la  evolución  de  la  economía  Argentina  a  partir  de  la
convertibilidad. El nivel de actividad, el desempleo y la distribución del ingreso, las
finanzas públicas, la cuenta corriente y la cuenta de capital, el mercado de capitales.
Instrumentos para el análisis de las cuentas públicas provinciales.



MODALIDAD DE DICTADO Y EVALUACIÓN



El  profesor  desarrollará  los  principales  tópicos  de  cada  una  de  las  unidades  del
programa de la materia.  En primer término, se presentarán las definiciones de las
variables macroeconómicas más relevantes para luego desarrollar  los modelos de
funcionamiento de una economía pequeña, abierta, con tipo de cambio fijo y variable
y libre y  restricto movimiento de capitales en condiciones de pleno empleo y con
desempleo. Los modelos permitirán una adecuada interpretación de la información
estadística y los comentarios que aparecen en el Informe Económico (cuyo uso será
permanente). Además, se analizarán los contenidos de los Memorandos de Política
Económica firmados entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional. También
se  hará  referencia  a  cómo  analizar  las  Cuentas  de  Inversión  que  presentan  los
gobiernos nacionales.
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La  lectura  previa  es  de  fundamental  importancia  para  lograr  un  aprovechamiento
integral de los temas a revisar durante la presentación y para promover la discusión. 



La evaluación final surgirá del resultado obtenido en el examen que se tomará a la
conclusión del curso.



ACTIVIDAD PRÁCTICA: 
Interpretar  las variables macroeconómicas de los  últimos 10 años en Argentina a
través de trabajos grupales en foro de discusión .



BIBLIOGRAFÍA



La bibliografía básica es Blanchard y Pérez Enrri  y Swoboda (varios artículos y
capítulos).  Adicionalmente  se  recomendará  la  lectura  de  algún  material  que  a
continuación se detalla:



Ben S. Bernanke y Robert H. Frank (2014) MACROECONOMÍA Ed. McGraw Hill, 3ª
Edición



Oliver Blanchard MACROECONOMÍA. (2007). Editorial Pearson. 4ª Edición



PEREZ ENRRI. Economía en el Pensamiento. La realidad y la Acción. Ed. MACCHI.
2.000



Blanchard, O. y Pérez Enrri,  D.: “Macroeconomía: teoría y Política Económica con
Aplicaciones a América Latina”. Prentice Hall. 2000.



Altimir, O. y Beccaria, L.: “Distribución del Ingreso en la Argentina”. Serie Reformas
Económicas N° 40. Noviembre 1999.



Artana, D.: “La Economía Durante el Plan de Convertibilidad”. Fundación FIEL.



Bulacio,  J.  y  H.  Ferullo:  “El  Déficit  Fiscal  en  Argentina  y  sus  Consecuencias
Macroeconómicas”. Universidad Nacional de Tucumán.



Cartas de Intención entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional.



Cenzon, E.: “Crisis de Liquidez de la Deuda Pública: Tres Experiencias en América
Latina”. 2001.



Escude,  G.,  Gabrielli,  M.  y  V.  Sabban:  “Evolución  del  Tipo  de  Cambio  Real
Multilateral  de  Argentina  en  los  últimos  10  años”.  Gerencia  de  Investigaciones
Económico – Financieras. Banco Central de la República Argentina. Nota Técnica.
Octubre 2001.



Heymann, Daniel:  “Políticas de Reforma y Comportamiento Macroeconómico: La
Argentina en los  Noventa”.  Serie  Reformas Económicas N° 61.  CEPAL .  Mayo
2000.



Conesa, E.: “Atraso Cambiario, Deuda Externa y Desempleo. El Caso Argentino”.
Asociación Argentina de Economía Política. 1998.



Cuenta  de  Inversión  de  la  Provincia  de  Córdoba.  Gobierno  de  la  Provincia  de
Córdoba.
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Dornbusch, R. y S. Fisher: “Macroeconomía”. Editorial Mc Graw Hill Interamericana
de España S.A. 1994.



Einokos:  Revista  de  la  Facultad  de Ciencias  Económicas de la  Universidad de
Buenos Aires: “Políticas Económicas en la Argentina. Opciones para el Crecimiento
con Equidad”. Año 5 Número 12.



Fondo Monetario Internacional. Carta de Intención. Varios años.



Gerchunoff, P. y Machinea, J.: “Un Ensayo sobre la Política Económica después de
la Estabilización”. En más allá de la Estabilidad. Fundación Friederich Ebert. 1997.



Informe Económico. Secretaría de Programación Económica y Regional. Ministerio
de Economía de la Nación. Varios números.



Llach, J.: “Otro Siglo, otra Argentina”. Ariel Sociedad Económica. 1997.



Lo Vuelo, R.: “Estabilización, Ajuste Estructural y Política Social”. En Más allá de la
Estabilidad. 1997.



Mundell,  R.:  “La  Dinámica  Monetaria  de  Ajuste  Internacional  Bajo  Tipos  de
Cambios Fijos y Variables.



Mussa,  D.:  “Argentina  and  the  Fund:  From  Triumph  to  Tragedy”.  Institute  for
International Economics: May 2002.



Pérez Enrri, D.: “Economía en el Pensamiento, la Realidad y la Acción. Casos y
aplicaciones”. Ediciones Macchi. 2000.



Plan Fénix:  Propuestas para una Estrategia de Reconstrucción de la Economía
Argentina para el Crecimiento Económico con Equidad. Varios artículos.



Rodríguez,  C.:  “Marco  Teórico  para  la  Política  Macroeconómica  en  Países
Emergentes”. Argentina en Transición. 1999.



Rodríguez, C.: “Implicancias Macroeconómicas del Plan de Convertibilidad”. En el
libro Convertibilidad - Fundamentación y Funcionamiento. Ávila compilador. 1997.



Sach,  J.  y  Larraín,  F.:  “Macroeconomía en la  Economía Global”.  Prentice  Hall.
1994.



Sotelsek, D. y J. Maneiro: “Sistema de Tipos de Cambio y Estrategias de Salida:
Una Reflexión en Torno a los Conceptos de Reputación y Credibilidad”.



Sturzenegger, A. y N. Sosa: “Convertibilidad y Competitividad”. 1997.



Swoboda, C.: Capítulos 9 y 11 del libro “Principios de Economía”. Escrito por Diaz
Cafferata,  A.,  Figueras,  A.,  Frediani,  R.,  Recalde,  L.  y  Swoboda,  C.  Ediciones
Eudecor. Segunda Edición. 1999.



Swoboda, C.: "La Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos" y "El Funcionamiento
de una Economía Abierta, Pequeña con Tipo de Cambio Fijo que no Opera en
Pleno Empleo". Principios de Economía. Eudecor. Segunda Edición, 1999.



Swoboda,  C.:  “La  Situación  Fiscal  en  la  Provincia  de  Córdoba:  La  Cuenta  de
Inversión del Ejercicio 2000”. Trabajo publicado en Documentos de Trabajo N° 6.
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Julio de
2001.



Página | 4/5











UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y 



NATURALES
REPUBLICA ARGENTINA



Programa  de:



Estrategia de Empresas



Código: O.B.1.9.



Carrera: Maestría en Ciencias de la 
Ingeniería 



Mención: Administración              



Créditos: 1,5



Carga horaria: 30 horas   



 Horas Semanales: 4 horas



Objetivos: Foja 2



Programa  Sintético:  I.  Administración  y  competitividad  estratégica.  II.  Ambientes
externo e interno oportunidades, amenazas, competencia industrial y análisis de los
competidores. III. Estrategias a nivel corporativo. IV.  Gobierno corporativo. Controles y
estructura de la  organización.  Liderazgo estratégico,  cultura y ética organizacional.
Actitud emprendedora e innovación corporativa.



Programa analítico: Foja  2, 3 y 4



Modalidad de dictado y evaluación: Foja 4



Bibliografía: 4, 5 y 6



Aprobado por Res.HCD
Fecha:



Modificado/Anulado/ por Res.HCD:
Fecha:



El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de 
la Universidad Nacional de Córdoba certifica que el programa está aprobado por 
el/los número/s y fecha/s que anteceden. Córdoba,
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OBJETIVO GENERAL 
- Brindar los elementos conceptuales que permitan definir, para diferentes casos,



el  posicionamiento  estratégico  y  formular  un  propósito,  a  partir  del
reconocimiento de paradigmas referentes, logros y estilo de una organización
determinada.



- Abordar  y  desarrollar  conceptos  y  problemas  para  ejercitar  el  pensamiento
estratégico ante situaciones de incertidumbre.



- Aprender  a  vincular  el  pensamiento  sistémico  con  el  desarrollo  de  posibles
cursos estratégicos.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS



CONOCIMIENTOS A ALCANZAR
- Aprender a pensar en términos estratégicos.
- Aprender  a  analizar  situaciones  complejas  para  poder  definir  cursos  de



acción.
CAPACIDADES A PROMOVER 



- Aplicar el pensamiento  estratégico a casos reales.
- Analizar situaciones complejas para enfocar decisiones.
- Diagnosticar y formular un plan estratégico acorde a cada organización.



APTITUDES A DESARROLLAR 
- Conocer y aplicar el pensamiento estratégico
- Dominar  la  formulación  de  un  planteo  estratégico  dentro  de  un  mundo



incierto.
- Desarrollo  del  Pensamiento  Crítico  como  fundamento  del  pensamiento



estratégico.



PROGRAMA ANALITICO



Unidad 1
Administración y competitividad estratégica. El mundo en que nos insertamos.
Crisis y paradigmas debilitados. Nuevos referentes en el juego mundial. Impacto de
las Nuevas Tecnologías. Argentina y la Economía del conocimiento.



Complejidad  del  mundo:  Vemos  esta  unidad  como  una  invitación  a  pensar.  A
pensar diferente. Pensar en al cambio constante. La dinámica del entorno. Para
ello tenemos que repensar los paradigmas, evaluar la relevancia de los paradigmas
vigentes. Cotejar con los paradigmas emergentes. Estos últimos surgen de nuestra
interacción como actores de la realidad. Argentina y la Economía del Conocimiento.
¿El Aparato educativo y el sistema de valores, nos educa para ser estrategas? Me
valgo del conocimiento para formular estrategias? Influencias de la idiosincrasia
argentina. Soy “generador o seguidor” El Estratega como jugador. Implicancias de
ser estratega. Características. Autoconocimiento, entenderse a uno en su ser.
Impacto de Internet en los negocios



Unidad 2
Ambientes externo e interno, oportunidades, amenazas, competencia industrial y 
análisis de los competidores. El Estratega como jugador. Aspectos claves para el 
aprendizaje estratégico. “la mente del estratega”. Modelos mentales. 
Interrelaciones entre los aspectos políticos, culturales y económicos que configuran
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los escenarios.



Visiones sobre Estrategia y Pensamiento Crítico:
Entendemos  esta  unidad  como  un  replanteo  de  la  educación  recibida,
diferenciación  entre formación recibida y conocimiento aplicable,  en el  contexto
actual.  Discernimiento.  Consciencia  del  riesgo.  Primer  acercamiento  a  las
herramientas  que  hacen  a  un  estratega.  Pensamiento  sistémico,  pensamiento
crítico,  pensamiento  diferido.  Complejidad  y  límites  de  análisis.  Creatividad,
innovación. Enfoques del pensamiento sistémico. Implicaciones en la realidad.
Lo que subyace en las distintas corrientes del pensamiento estratégico.



Unidad 3



Estrategias a nivel corporativo. Visión como eje de un planteo estratégico.
Posicionamiento como objetivo en línea con la visión. Con quien compite y que 
nivel de riesgos está dispuesto a asumir. Estrategia Competitiva en armonía con la 
visión. Estrategia de marketing.



Identidad y Mercado:
Posicionamiento como idea de reflexión de cómo estamos parados hoy, y hacia
qué rumbo conducir. Herramientas, métodos que ayudan a entender la complejidad
del contexto organizacional,  desde el punto de vista de la filosofía de la acción
competitiva. Vinculación entre visión y posicionamiento (es un hecho estratégico),
con ello definimos los recursos que necesitamos y también defino la identidad del
sujeto y del proyecto. Captar la importancia de entender que la vinculación entre
cursos de acción estratégicos y el mercado objetivo es esencial. (El campo a tomar
para conquistar el objetivo)



Unidad 4
Gobierno corporativo. Liderazgo estratégico, cultura y ética organizacional.



La Cultura y Estructura como fundamentos de determinadas acciones estratégicas. 
Vinculación entre cultura y posibilidades de sustentabilidad. Las organizaciones 
vistas como sistemas complejos y su dinámica como proceso evolutivo y de 
transformación. Estrategia/Estratega/Cultura como unidad de concepción para 
tomar decisiones y desarrollar acciones. Casos diferenciadores o contrapuestos.



Unidad 5 
El concepto de competitividad como basamento del enfoque a adoptar. Estrategias 
a partir de entender sus fundamentos sistémicos. Que significa participar en la 
complejidad. Arquetipos sistémicos y grados de coherencia en los diferentes cursos
de acción.  Alineamiento de la misión en función de la visión. Concepción holística



Pensamiento Sistémico y Estrategia:
Entender  los  arquetipos como estructuras  medianamente  recurrentes.  Notar  las
similitudes en las diferencias y ver las diferencias en las similitudes.  Definir  los
cimientos sobre los cuales vamos a trabajar. Sin ánimo de que implique una receta
mágica, tener un plan. Comunicación de estrategia. El pensamiento sistémico como
basamento  del  concepto  de  “Inteligencia  Estratégica”.  La  Complejidad  como
elemento fundante del pensamiento estratégico y de las acciones consecuentes.
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Unidad 6 
Marco adecuado para Analizar Alternativas Estratégicas. Diferenciación de 
Industrias y Sectores. Según tipo de industria, sector o curva de desarrollo del 
producto. Profundización del significado del Pensar Estratégicamente.



Abordajes para la Acción:
Plantear metodologías de análisis estratégico.
Aprehender  el  ejercicio  del  aprendizaje  constante  y  visualizar  la  pertinencia  de
enfoques de cambio.
Aprender a diferenciar situaciones y estructuras de mercado.
Aprender  a  caracterizar  restricciones  y  enfoques  posibles  dentro  de  un  marco
establecido. 
Caracterización de diferentes tipos de industria y sus implicancias estratégicas.



Unidad 7 
Actitud emprendedora e innovación corporativa. El papel del estratega y la 
definición de la estrategia. La transformación de enfoques o la superación de la 
obsolescencia.   Saltos en la Incertidumbre Poder y procesos de cambio. (Cultura y 
estrategia). Análisis de Casos.



El acto de recrear:
La  capacidad  de  entender  la  estrategia  como  un  proceso  de  renovación  de
enfoques.  Visualizar  estrategias de cambio  a  partir  de la  correcta  definición de
restricciones.  Aprender  del  Cambio.  Entenderlo.  Determinar  oportunidad  y
pertinencia de realizar el cambio. Intensidad. Obstáculos. Estrategia de cambios.
Darnos cuenta que el cambio fundamental subyace en la capacidad de cuestionar
nuestros modelos mentales.



MODALIDAD DE DICTADO Y EVALUACIÓN
Los alumnos realizarán dos Trabajos Prácticos  de Aplicación  y  una Evaluación
Final a través de un trabajo que muestre sus niveles de aprendizaje, el mismo se
expondrá  a través de coloquios.



ACTIVIDAD PRÁCTICA: 
Se  realizarán  actividades  complementarias  a  la  actividad Taller  de  formación
Práctica



BIBLIOGRAFÍA



- LEVY ALBERTO (2007). Cognición y Poder
- DALMASSO EDUARDO (2009). La empresa sustentable.
- SENGER PETER (2006). La Quinta disciplina
- SERRA ROBERTO (2000). El nuevo juego de los negocios



Unidad I
- Dalmasso Eduardo. Contradanzas. Cap.: El mundo en que nos insertamos
- Kelly. Nuevas reglas para nuevas economías. Ed. Granica. Año 1998. Cap. 



Seleccionados: 1, 2, 3, 4 y 5.
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- Day, George; Schoemaker, Paul y Gunther, Robert. Gerencia de tecnologías 
emergentes. Escuela de Wharton. Ed. Javier Vergara. Buenos Aires. Año 2001. 
Cap. Seleccionados: 1 y 2.



Unidad II
- Dalmasso, Eduardo, La mente del Estratega
- Dalmasso, Eduardo, El estratega como jugador
- Whittngton, Richard. ¿Qué es la estrategia? ¿Realmente importa?. Ed. 



Thompson. Año 2001. 2ª Edición.
- Levy, Alberto. Estrategia, cognición y poder. Cambio y alineamiento conceptual 



en sistemas sociotécnicos complejos. Ed. Granica. Año 2007. Cap. 
Seleccionados: 1, 2 y 3.



Unidad III
- Albrecht, Karl. La misión de la empresa. Ed. Paidós. (Seleccionar capítulos de 



visión)
- Al Ries y Trout. Posicionamiento. Ed. McGraw Hill.
- Al Ries y Trout. La revolución del marketing. Ed. McGraw Hill
- Barrionuevo Leopoldo. Gerencia en tiempo de crisis. (Seleccionar algunos 



puntos)
- Baena Guillermo. Investigación Estratégica. Cap. 1 y 2.
- Serra, Roberto. El nuevo juego de los negocios. Cap. 1.
- Kastika Eduardo. Creatividad. De página 144 en adelante.



Unidad IV
- Levy, Alberto. Estrategia, Cognición y Poder. Ed. Garnica. Año 2007 
- Levy, Alberto. La rutina y la ruptura. Ed Tesis. Año 1990. Cap. Seleccionados: 1 



y 3.
- Day, George; Schoemaker, Paul y Gunther, Robert. Gerencia de tecnologías 



emergentes. Escuela de Wharton. Ed. Javier Vergara. Buenos Aires. Año 2001. 
Cap. Seleccionados: 17 y 18.



- Chandler Alfred. Estrategia y Estructura. Instituto de Administración. Insora. 
Chile. Extractado de Harvard University. 1964.



- Dalmasso, Eduardo. Acerca de la empresa sustentable. Separata del libro: 
Administración – Aprender y Actuar. Parte VIII, Cap. 29. Enrique Herrscher. Ed. 
Granica. 2009.



- Schein, Edgar. Cultura Organizacional y Liderazgo. Ed Jossey Bass.2004



Unidad V.
- Herrscher Enrique. Planeamiento Sistémico. Granica Editores. 2008.
- Biasca Rodolfo. ¿Somos Competitivos?. Granica Editores. 2da edición. 2004.
- Manucci Marcelo. La Estrategia de los Cuatro Círculos. Grupo Editorial NORMA.
- Senger Peter. La Quinta Disciplina. Granica Editores. 2006.
- Thurbin Patrick. Financial Times. Biblioteca de Empresa.1994
- Herrscher Enrique. Pensamiento Sistémico. Granica Editores. 2003.
- Levy, Alberto. Estrategia, Cognición y Poder. Ed. Garnica. Año 2007 



Unidad Vl
- Omahe Kenichi. La mente del Estratega. Mc. Graw Hill. 1989
- Biasca Rodolfo. ¿Somos Competitivos? Granica Editores. 2da edición. 2004
- Robert Michel, Diaz Carlos. ESTRATEGIA Pura y Simple. Mc Graw Hill. 2000
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- Minzbert H., Quinn JB, Voyer J. El Proceso Estratégico. A Simon&Schuster 
Company. 1997.



Unidad Vll
- Herrscher Enrique. El Círculo Virtuoso. Granica Editores. 2007.
- Koch Richard. Financial Times. Biblioteca de Empresa.1995
- Chan Kin W., Maubourgne Renée. La Estrategia del Oceano Azul. Grupo 



Editorial Norma. 2005.
- Avinash K. Dixit, Nalebuff Barry. Pensar Estratégicamente. Bosh Anthoni, editor.



1991.
- Autores Varios. Harvard Business Review. DEUSTO. 2004
- Biasca, Rodolfo. ¿Somos competitivos? Análisis estratégico para la creación de 



valor. Ed. Granica. Año 2004. Cap. Seleccionados: Parte 1 y 2.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES



REPUBLICA ARGENTINA



                        
Programa de:



Análisis y Evaluación de Proyectos 
de Inversión



Código: O.B.1.10



Carrera: Maestría en Ciencias de la 
Ingeniería 



Mención: Administración              



 



Créditos: 1,5



Carga horaria: 30 horas   



 Horas Semanales: 4 horas



Objetivos:  Foja 2



Programa Sintético: 1. Introducción. La evaluación de proyectos. 2. Estudio del 
mercado. 3 Estudio técnico. 4. Estudio financiero. 5. Evaluación de proyectos de 
inversión. 6. Decisiones privadas vs. Decisiones colectivas. Principios de la 
evaluación social de proyectos. 7. Evaluación de proyectos de infraestructura de 
servicios públicos.



Programa analítico: Fojas 2, 3 y 4 



Modalidad de dictado y evaluación: Foja 4



Bibliografía: Fojas 4, 5 y 6



Aprobado por Res.HCD
Fecha:



Modificado/Anulado/ por Res.HCD:
Fecha:



El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la
Universidad Nacional de Córdoba certifica que el programa está aprobado por el/los 
número/s y fecha/s que anteceden. Córdoba,
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ANALISIS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN



OBJETIVOS



El curso está orientado a:



Ofrecer los fundamentos teóricos y los desarrollos aplicados que deben usarse para
analizar proyectos de inversión, programas y políticas.



Presentar los distintos aspectos que debe resolver el estudio de proyectos, desde los
que corresponden a su formulación, como los que permiten evaluarlos desde los puntos
de vista privado y social.



Prestar  énfasis  a  la  evaluación  económica  y  social,  pasando  previamente  por  la
evaluación financiera.



Presentar los principios de eficiencia y equidad y los métodos modernos que permiten
incorporarlos  al  análisis,  discutiéndose  las  relaciones  existentes  entre  los  distintos
enfoques de la evaluación de proyectos, con énfasis en la evaluación y regulación de
proyectos de infraestructura y de ingeniería industrial (proyectos productivos). 



Concluir  con  la  observación  de  particularidades  sectoriales  y  de  tópicos  que  se
consideran especiales por su interés.



Se  pretende  que  el  alumno,  al  finalizar,  se  encuentre  en  condiciones  de  tomar
decisiones sobre  la  ejecución  de proyectos de inversión,  programas y políticas,
haciendo uso de las principales herramientas de computación disponibles (básicamente
Excel y programas de evaluación de proyectos de inversión como: @risk y Crystal Ball.



PROGRAMA ANALÍTICO



Capítulo I: Introducción. La evaluación de proyectos.
El proyecto de inversión. Evaluación de proyectos. Evaluación privada vs. evaluación
social.



El estudio de proyectos: perfil, estudios de prefactibilidad y estudio de factibilidad.



Las etapas de un proyecto: preparación y evaluación de proyectos.



Estudios  complementarios:  estudio  del  mercado,  estudio  legal,  estudio  técnico  y
estudio financiero.



Distintas  clases  de  proyectos:  necesarios  o  destinados  a  aumentar  el  beneficio,
independientes vs. mutuamente excluyentes, convencionales vs. no convencionales.



La evaluación social de proyectos de inversión: conceptos básicos y casos.



Capítulo II: Estudio del mercado



Etapas del estudio del mercado. Análisis de la demanda y de la oferta. Técnicas de
proyección de ventas. Estudio de los precios y la comercialización. Casos prácticos.
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Capítulo III: Estudio técnico



Ingeniería del proyecto. Determinación de la capacidad productiva óptima. Elección
entre tecnologías alternativas. Valoración económica de obra física, equipamiento,
personal, costo de materiales y demás costos de fabricación. Decisiones de tamaño
y localización. Casos prácticos.



El  estudio  de  los  aspectos  organizacionales  y  legales.  Logística  de
aprovisionamientos y políticas de control de inventario aplicadas.



Capítulo IV: Estudio financiero.



Cuantificación de las  inversiones del proyecto: previas a la puesta en marcha, en
capital  de trabajo y equipos y durante la operación.  Financiamiento del  proyecto:
adquisición vs. alquiler. Los estados financieros proyectados. Construcción del flujo
de  caja  del  proyecto.  Determinación  de  la  tasa  de  costo  del  capital.  El  modelo
C.A.P.M. Casos prácticos.



Capítulo V: Evaluación de proyectos de inversión



Criterios  de  evaluación  financiera.  Aplicaciones  de  los  criterios  de  decisión  a
diferentes problemas: Vida útil  de los equipos. Momento óptimo para liquidar una
inversión. Momento óptimo para iniciar una inversión. Reemplazo de equipos.



Los distintos criterios de evaluación VPN, TIR, TER, B/C, Período de recupero, otros.
Análisis crítico. Análisis de casos de microemprendimientos.



Aspectos particulares en la aplicación de los criterios: Determinación del costo de
capital y variación de la tasa de descuento. Ordenamiento prioritario de proyectos: (a)
Proyectos  independientes,  sustitutos,  y  complementarios.  (b)  Racionamiento  de
capitales. El método de las alternativas mutuamente excluyentes.



El riesgo y la incertidumbre: decisión con probabilidades desconocidas, análisis de
sensibilidad, decisión con probabilidades conocidas, análisis de riesgo. Método de
Montecarlo Ejercicios.



Determinación  del  valor  de  mercado  de  la  empresa:  Métodos  de  valuación  de
empresas.  Métodos basados  en el  patrimonio.  Métodos basados  en el  fondo  de
comercio.  Métodos basados en el  beneficio  o  dividendo.  Métodos basados en el
descuento de los flujos de fondo. Casos prácticos.



Capítulo  VI:  Decisiones  privadas  vs.  decisiones  colectivas  –  Principios  de  la
evaluación social de proyectos



La necesidad del análisis costo beneficio (ACB) y su enfoque económico y social en
términos de proyectos, programas y políticas. 



Tratamiento de los beneficios y los costos; identificación medición y valuación. Bienes
privados,  bienes  públicos  y  bienes  mixtos.  Bienes  "meritorios".  Efectos  directos  vs.
indirectos;  internos  vs.  externalidades;  no  cuantificables  e  intangibles;  reales  vs.
distributivos.



La consideración de los impuestos y los subsidios.



Productos transables y no transables. Insumos transables y no transables.
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Análisis y medición de los principales insumos. Tipo de cambio. Tasa de descuento.
Salario y rentas.



Problemas particulares: el  valor de los ahorros de tiempo de viaje en evaluación de
proyectos de infraestructura de transporte, el valor de la vida y el ocio. Evaluación de
impacto  ambiental:  principios  de  valoración  ambiental  y  elección  de  la  tasa  de
descuento.



Análisis  de  la  evaluación  económica  de  proyectos  de  inversión  en  América  Latina.
Principios y aplicaciones.



Análisis  costo-beneficio  de  proyectos  de  infraestructura  en  países  desarrollados.
Principios y aplicaciones.



Capítulo VII: Evaluación de proyectos de infraestructura de servicios públicos
Principios  de  regulación  económica  de  inversiones  de  infraestructura  de  servicios
públicos.  Regulación  de  entrada,  precios  y  calidad.  Evaluación  de  proyectos  y
regulación económica. Aplicación del análisis financiero a la regulación de los servicios
públicos. Casos prácticos.



MODALIDAD DE DICTADO Y EVALUACIÓN 
Las  actividades  serán  teórico–prácticas.  En  las  mismas  se  desarrollarán  sólo  los
aspectos más importantes del programa, quedando a cargo de los participantes ampliar
y completar los temas del mismo recurriendo a la bibliografía.



Evaluación
Se calificarán dos instancias parciales que tendrán el carácter de controles de lectura,
más  la  realización  de  un  trabajo  monográfico  grupal  aplicado  a  un  caso  práctico
particular que deberá exponerse mediante una presentación sincrónica con el docente.
Adicionalmente,  se  requerirá  la  realización  de  una  actividad  de  recuperación  para
aquellos alumnos que no hayan aprobado cualquiera de las tres instancias anteriores.
Los alumnos que no aprueben dos o más de las tres instancias de evaluación iniciales,
tendrán la condición de libres.



El examen final será una monografía escrita de aplicación sobre la evaluación de un
proyecto  de  inversión  desde  el  punto  de  vista  privado  y  social  que  aplique  las
herramientas de análisis aprendidas durante el curso, haciendo uso de algunas de las
herramientas de computación disponibles.



ACTIVIDAD PRÁCTICA: 
Realización de foro de discusión sobre diferentes proyectos de inversión.



BIBLIOGRAFÍA 



Capítulo I
(B) Fontaine, E. “Evaluación Social de proyectos”, 10a. edición corregida, Universidad



Católica de Chile, Santiago de Chile, 1994. Introducción A, B y C.
(B) Sapag Chain, N. y Sapag Chain, R.  “Preparación y evaluación de proyectos”, 5a.



edición, Mc Graw Hill, Bogotá, 2007. Capítulos 1 y 2.
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(C)  Thuesen,  H.  G.,  Fabricky,  W.  J.  y  Thuesen,  G.  J.  “Ingeniería  Económica”,  5ª.
Edición, Prentice Hall, 1996.



(C) O.N.U.D.I., Pautas para la Evaluación de Proyectos, N.Y. 1972, cap. II.
(C) Mishan, E.J., Cost Benefit Analysis, G.Allen & Unwin, London, 1979, Caps. XXV a



XXX.
(C) Behrens W., Hawranek P.M., Manual para la preparación de estudios de viabilidad



industrial, ONUDI, Viena , 1994,  Pags. 23/41 – 61/63.



Capítulo II
(B) Fontaine, E. “Evaluación Social de proyectos”, 10a. edición corregida, Universidad



Católica de Chile, Santiago de Chile, 1994.
(B) Sapag Chain, N. y Sapag Chain, R.  “Preparación y evaluación de proyectos”, 5a.



edición, Mc Graw Hill, Bogotá, 2007. Capítulos 3 a 5.



Capítulo III
(B) Fontaine, E. “Evaluación Social de proyectos”, 10a. edición corregida, Universidad



Católica de Chile, Santiago de Chile, 1994.
(B) Sapag Chain, N. y Sapag Chain, R.  “Preparación y evaluación de proyectos”, 5a.



edición, Mc Graw Hill, Bogotá, 2007. Capítulos 6 a 10.
 (C)  Ballou,  Ronald  (1991).  Logística  Empresarial.  Ediciones  Díaz  de  Santos,  S.A.



Madrid.



Capítulo IV
(B) Fontaine, E. “Evaluación Social de proyectos”, 10a. edición corregida, Universidad



Católica de Chile, Santiago de Chile, 1994.
(B) Sapag Chain, N. y Sapag Chain, R.  “Preparación y evaluación de proyectos”, 5a.



edición, Mc Graw Hill, Bogotá, 2007. Capítulos 12, 13, 14 y 16.
 (B) Visintini, A. (1997). “El costo de capital en la revisión quinquenal de tarifas de la



industria el gas natural en Argentina”. Mimeo.
 (B) Fernández, P (1999). “Valoración de empresas”, 1ra. Edición, Ed. Gestión 2000,



Barcelona – España. Capítulo 14 y 16.



Capítulo V
 (B) Sapag Chain, N. y Sapag Chain, R. “Preparación y evaluación de proyectos”, 5a.
edición, Mc Graw Hill, Bogotá, 2007. Capítulo 15.
(B)  Information  for  Investment  Decisions. Los  usos  del  análisis  de  riesgo  en  la



evaluación de proyectos, Washington, 1983.
(C) Weston F. J., Brigham E. F.,  Fundamentos de Administración Financiera, 10ª Ed.,



Mc Graw Hill, México, 1994, págs. 702/722.
(B) Fernández, P. (1999). “Valoración de empresas”, 1ra. Edición, Ed. Gestión 2000,



Barcelona – España. Capítulos 1, 7, 8, 11.
(B)  Vizzio,  M.A., Reflexiones  sobre  Nociones  de  Rentabilidad,  Revista  del  I.A.E.F.



(Instituto Argentino de ejecutivos de Finanzas), Bs. As., marzo de 1996.



Capítulo VI
(B)  Ferrá,  Coloma,  “Evaluación  Social  de  Proyectos”,  Mendoza,  Febrero  de  1990



(mimeo).
(B) Fontaine, E. “Evaluación Social de proyectos”, 10a. edición corregida, Universidad



Católica de Chile, Santiago de Chile, 1994. Introducción A, B y C.
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(B) Londero, Elio, (editor), Precios de Cuenta: Principios, metodologías y estudios de
casos, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, 1992. Capítulo 1, págs.
3/16.



(B)  Londero,  Elio,  Beneficios  y  Beneficiarios,  Banco  Interamericano  de  Desarrollo,
Washington, 1987, Cap. 1.



(C)  Transport  Policy  (2000),  volume  7,  number  1,  Special  Issue.  International
Comparison of Evaluation of Process of Transport Projects. Special Issue Editors:
Hisa Morisugi and Yoshi Hayashi. Pergamon Press.



 (C) Gwilliam, Kenneth (1997). “The Value of Time In Economic Evaluation of Transport
Projectc.  Lessons from Recent  Research.”  Transport  Note OT –5.  The World
Bank.



Capítulo VII
(B)  World  Bank  Institute  (2003).  “Modelización  Financiera  de  las  Políticas  de



Regulación. Introducción teórica y práctica”. The World Bank .
(C) Engel, Eduardo; Ronald Fischer and Alexander Galetovic (1997). Privatizing Roads



– A New Method for Auctioning Highways. Private Policy for the Private Sector –
Note No. 112. The World Bank.



(C)  Crampes,  Claude  and  Antonio  Estache  (1996).  Regulating  Water  Concessions:
Lessons from the Buenos Aires concesión. Public Policy for the Private Sector N°
91. The World Bank.



 (C)  FIEL,  La Regulación  de la  competencia  y  de  los  Servicios  Públicos.  Teoría  y
Experiencia Argentina Reciente,  Bs. As.,  1999. Parte I:  La Teoría Económica,
Cap. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16.



 (C) Train, Kenneth (1991), “Optimal Regulation”. MIT Press, Boston.
 (C) Vickers, John y George Yarrow (1991). "Un análisis económico de la privatización".



Fondo de Cultura Económica. México.



(B): Básica, (C) Complementaria
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y 



NATURALES
REPUBLICA ARGENTINA



Programa  de:



Finanzas Estructurales



Código: O.B.1.11.



Carrera: Maestría en Ciencias de la 
Ingeniería 



Mención: Administración              



Créditos: 1,5



Carga horaria: 30 horas   



 Horas Semanales: 4 horas



Objetivos:  Foja 2



Programa Sintético: 1. Función, objetivos y bases de las Finanzas Estructurales. 
2. Costo de oportunidad. Valor tiempo del dinero, riesgo e inflación. 3. Presupuesto
de capital. 4. Presupuesto de capital y el flujo de efectivo. 5. Rentabilidad, costo de 
oportunidad y prima por riesgo. 6. Costo de Capital. 7. Decisiones de 
financiamiento. 8. Decisiones de distribución



Programa analítico: Fojas 3 y 4 



Modalidad de dictado y evaluación: Foja 3



Bibliografía: Foja 2, 3 y 4



Aprobado por Res.HCD
Fecha:



Modificado/Anulado/ por Res.HCD:
Fecha:



El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de 
la Universidad Nacional de Córdoba certifica que el programa está aprobado por 
el/los número/s y fecha/s que anteceden. Córdoba,
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FINANZAS ESTRUCTURALES



OBJETIVO GENERAL



Proporcionar metodologías que permitan una adecuada toma de decisiones de
inversión, de financiamiento y de distribución de utilidades, como así también
criterios para una correcta planificación y gestión de la estructura financiera de
las empresas dentro de escenarios de mediano y largo plazo, adoptando al
valor económico como criterio rector.



PROGRAMA ANALÍTICO



1 - Función, objetivos y bases de las Finanzas Estructurales: naturaleza; 
objetivos;
Decisiones básicas. El flujo de efectivo y los estados financieros.



2 - Costo de oportunidad. Valor tiempo del dinero, riesgo e inflación. Valoración
por flujos de efectivo descontado. Valuación de bonos. Valuación de acciones.



3 - Presupuesto de capital. Métodos de valuación



4 - Presupuesto de capital y el flujo de efectivo. Análisis y evaluación de 
proyectos.
Casos especiales de proyectos. 



5 - Rentabilidad, costo de oportunidad y prima por riesgo. Rendimiento, riesgo y
línea de mercado de los activos financieros. Costo de Capital. Decisiones de 
financiamiento. Decisiones de distribución.



MODALIDAD DE DICTADO Y EVALUACIÓN



Los participantes deberán leer en forma previa a cada sesión, la bibliografía
indicada. Tendrán una presentación, por parte del docente, de un marco teórico
conceptual  de los principales componentes, a través de presentaciones con
soporte visual.



Luego  se  trabajará  sobre  casos  en  los  que  se  aplicarán  los  conceptos  y
herramientas  desarrolladas.  Los  casos  se  desarrollarán  en  grupos  de
participantes, armados ad – hoc.



Al finalizar las sesiones previstas para la materia, se tomará una evaluación
individual integral, donde el participante será evaluado. 
Valuación total de la materia: El trabajo/participación en foros semanales será
evaluado con el 30% y el examen final representará el 70% restante.



ACTIVIDAD PRÁCTICA
Resolución de ejercicios sobre estructura financiera en los  casos en los que se
aplicarán los conceptos y herramientas desarrolladas.
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BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
- Jeff Madura  Mercados e Instituciones Financieras 11a. ed. Cengage  2015.
- GUILLERMO LÓPEZ DUMRAUF.  FINANZAS CORPORATIVAS. UN 



ENFOQUE LATINOAMERICANO,|Editorial Alfaomega, 3.a edición, año 
2013.



- “Fundamento de Finanzas Corporativas”: ROSS, Stephen y otros. 5ta. 
Edición



- “Finanzas Corporativas”. Guillermo Dumrauf. 3ra. Edición
- “Mercados  e  Instituciones  Financieros”.  Jeff  Madura.  Florida  Atlantic



University. 5ta Edición
- Apunte:  “Cómo  leer  un  diario  Económico  Financiero”  –  Diario  Ámbito



Financiero.



Bibliografía por capítulos



“Finanzas Corporativas” Guillermo Dumrauf:



Capítulo
1 -  Fundamentos y principios de las Finanzas
7 -  Riesgo y Rentabilidad
8 -  Modelo de Valuación de Activos de capital
12  - Costo de capital
13  - Teoría de la estructura del capital



“Fundamento de Finanzas Corporativas”: ROSS, Stephen y otros 



Capítulo 
2 -  Estados Financieros y Flujo de Efectivo
4 - Valor Presente Neto
5 - Valuación de Bonos y Acciones
6 - Algunas reglas de inversión alternativas
7 - Valor Presente Neto y Presupuesto de Capital
18 – La política de Dividendos. ¿Por qué es importante?



“Mercados e Instituciones Financieros”. Jeff Madura. Florida Atlantic University



Capítulo 
7 -  Mercado de Bonos
8 – Valuación y Riesgo
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y



NATURALES
REPUBLICA ARGENTINA



Programa de:



Comportamiento Organizacional



Código: O.B.1.12.



Carrera: Maestría en Ciencias de la 
Ingeniería 



Mención: Administración           



Créditos: 1,5



Carga horaria: 30 horas   



 Horas Semanales: 4 horas



Objetivos:  Foja 2 y 3



Programa Sintético: 1. Teoría de las organizaciones y paradigmas productivos. 2.
La  economía  del  conocimiento  y  las  organizaciones  como  comunidades  de
aprendizaje. 3. El desarrollo Organizacional: dimensiones para el diagnóstico y la
intervención. 4. El punto de vista del observador y la caja de herramientas para el
cambio.



Programa analítico: Fojas 3 y 4 



Modalidad de dictado y evaluación: Foja 4



Bibliografía: Fojas 4, 5, 6 y 7



Aprobado por Res.HCD



Fecha:



Modificado/Anulado/ por Res.HCD:



Fecha:



El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales 
de la Universidad Nacional de Córdoba certifica que el programa está aprobado 
por el/los número/s y fecha/s que anteceden. Córdoba,
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COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL



INTRODUCCION



El desarrollo de la asignatura, se ha concebido como una instancia de especialización y
actualización  en  el  conocimiento  del  comportamiento  humano,  de  los  procesos  de
interacción  y  de  cambio  en  las  organizaciones,  como  así  también  un  espacio  de
desarrollo de la capacidad de investigación de los sistemas sociales. Se pretende que
el  futuro  magister,  independientemente  de  su  profesión  de  origen,  pueda  actuar
apoyando,  facilitando  y/o  guiando  los  procesos  de  transformación  social  que  las
organizaciones modernas requieren. 



Con este fin, se propone abordar la problemática del comportamiento organizacional
desde la moderna perspectiva del “aprendizaje organizacional”. 



El  ambiente  organizativo  nunca  es  educativamente  neutro.  En  él,  las  personas
aprenden por el solo hecho de estar. Todas las acciones e interacciones (modos de
trabajo,  peso de la  jerarquía,  diferencias entre los mensajes oficiales y la  realidad)
tienen un potencial formativo. Esto lleva a reconocer que las organizaciones son un
ámbito de aprendizaje - positivo o negativo- , pues sus códigos determinan lo que se
puede hacer y lo que no se puede hacer y sus miembros asumen esos códigos que
muchas  veces  son  opuestos  a  los  programas formativos  y  a  los  mensajes  de  los
directivos.



En una organización se definen en forma explícita o no explícita las comunicaciones -
que habla de quién y de qué, los castigos, los reconocimientos, etc. y esto condiciona
el quehacer humano y el desarrollo de su potencial al promover unas acciones e inhibir
otras.



El aprendizaje de las organizaciones no es una técnica ni una acción o conjunto de
acciones programables. Es todo un nuevo paradigma, basado en analizar críticamente
los efectos de las acciones de la organización en el cumplimiento de sus fines.



Aprender a usar el potencial educativo de las organizaciones es buscar caminos para
darle  sentido  a  la  experiencia  y  entender  mejor  las  demandas  del  mercado  para
responder a ellas. Cuando una organización aprende, se deja de maldecir al entorno, a
otros departamentos, a los proveedores, a los clientes disconformes, etc., para asumir
la responsabilidad junto con el autodesarrollo. Esta es la única forma de salir de las
dinámicas adictivas en las que caen muchas organizaciones.



Esto implica comprender el sistema del que la organización y sus miembros son parte y
que condiciona la solución de los problemas. 



OBJETIVO GENERAL



Proporcionar los elementos teóricos y metodológicos que permitan a los maestrandos
comprender la dinámica de las organizaciones y de las personas organizando, desde la
moderna perspectiva de la gestión del conocimiento. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS



- Identificar y comprender las tendencias actuales del entorno que tienen impacto en
el desarrollo de las organizaciones. 



- Asimilar  los  modelos  teóricos  que  explican  el  comportamiento  organizacional,  a
partir de la apropiación de los conceptos básicos que les otorgan entidad. 
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- Comprender  las necesidades,  formas de relación y habilidades de las personas
dentro del contexto de la organización, considerando su estructura y la influencia del
entorno. 



- Desarrollar habilidades en el diagnóstico y abordaje de problemas humanos en las
organizaciones. 



- Problematizar  los  modelos  que  subyacen  a  los  procesos  de  innovación
organizacional, favoreciendo la formación de una actitud crítica y creativa. 



- Facilitar  la  comunicación  de  experiencias  y  conocimientos  con  relación  a  los
problemas organizacionales, a partir del intercambio de experiencias y del análisis
de investigaciones. 



PROGRAMA ANALÍTICO



Módulo 1: 



1. Teoría de las organizaciones y paradigmas productivos



1.1. La escuela clásica de la organización científica



1.2. La escuela de las relaciones humanas



1.3.  Toyotismo y pos-fordismo. 



1.4. ¿Se ha modernizado la empresa argentina?



Módulo 2: 



2. La economía del conocimiento y las organizaciones como comunidades
de aprendizaje 



2.1. El  aprendizaje  organizacional:   itinerario  y  revisión  de  conceptos  y
perspectivas. 



2.2. Modelos de  aprendizaje y condiciones para el aprendizaje organizacional



2.3. Los procesos de innovación organizacional. Contexto y problemática local
en agroindustria y agronegocios.



Módulo 3: 



3. El  desarrollo  Organizacional:  dimensiones  para  el  diagnóstico  y  la
intervención



3.1. El proceso productivo y sistemas de actividad



3.2. Vinculaciones, asociatividad y redes



3.3. La empresarialidad, el empresario y las capacidades empresariales



3.4. El ambiente social y técnico de producción



Página | 3/7











Módulo 4: 



4. El punto de vista del observador y la caja de herramientas para el cambio



4.1. La  perspectiva  de  la  interacción  comunicativa.  Observar,  escuchar,
conversar, acordar.



4.2. Dispositivos de consolidación de rutinas y de acción innovativa.



MODALIDAD DE DICTADO Y EVALUACIÓN



El programa de formación se asienta en un enfoque metodológico que posibilita  la
transferencia  de  aprendizajes  al  ámbito  laboral  y  la  reflexión  crítica  sobre  los
contenidos teóricos.  



En función de este enfoque, el dictado de cada módulo se organiza en dos momentos:
uno dedicado al desarrollo de contenidos y otro a la transferencia de aprendizajes al
ámbito  profesional,  a  través  de  la  realización  de  trabajos  de  aplicación  de  distinto
alcance.



La propuesta se estructura desde un enfoque participativo y constructivo que incluye
actividades y ejercicios de aplicación –clínica de casos, laboratorios, ejercicios de taller,
etc.- y actividades de transferencia como el diseño de planes y programas, sistemas,
herramientas.  Para  el  aprovechamiento  óptimo  de  esta  instancia  de  práctica,  se
formarán equipos de trabajo relativamente estables. 



La  asignatura  incluye  instancias  de  evaluación  formativa  –de  diagnóstico  y
seguimiento- en el desarrollo de cada modulo a través de guías de trabajo grupal y
sumativa final, a través de la realización de un trabajo de integración. 



ACTIVIDAD PRÁCTICA: 



Estudio de un caso teniendo en cuenta estructura e influencia del entorno. 



BIBLIOGRAFÍA 



DE CONSULTA OBLIGATORIA:



HATCHUEL, A.; LE MASSON, P. WEIL, B. De la gestión de los conocimientos a las 
organizaciones orientadas a la concepción. Revista internacional de ciencias sociales, 
Nº 171 La sociedad del conocimiento, Organización de Estados Iberoamericanos, 
marzo de 2002. 
http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/revsup/133/07.html



PUJOL, A. & DALL'ASTA, C. Aproximaciones a la relación entre ambiente social y 
aprendizaje en las PyME del sector lácteo. Documento presentado en la 7ª Reunión de 
la Red PyME Mercosur. Centro de Publicaciones de la Universidad del Litoral. Santa 
Fe, 2002.



PUJOL, A. Evolución reciente en el sector software y servicios informáticos en 
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Córdoba. El “Cluster Cordoba Technology”. En: Borello, J. y otros. La informática en la 
Argentina. Ed. Prometeo-UNGS. Buenos Aires.  2006.



PUJOL, A. y ALVAREZ IGARZABAL, C. Experiencia de intervención en la dinámica 
socioproductiva de una PyME industrial a través de la implementación de un sistema de
incentivos. Red PyMEs Mercosur. Santa Fe. 2001. 



ROITTER, S.; DELFINI, M.; ERBES, A.; YOGUEL, G. y PUJOL, A. Tramas productivas,
organización del trabajo y circulación del conocimiento. Los casos de las industrias 
automotriz y siderúrgica de Argentina. Documento presentado en el V Congreso 
Latinoamericano de Sociología del Trabajo. Hacia una nueva civilización del trabajo. 
Montevideo: ALAST. 2007.



ROITTER, S; ERBES, A; YOGUEL, G; DELFINI, M. y PUJOL, A.. Competencias 
endógenas y vinculaciones en agentes pertenecientes a las tramas productivas 
automotriz y siderúrgica. Revista Economía: Teoría y Práctica. Nueva Época. 2007.



VILLAVICENCIO, D. Aprendizaje tecnológico e innovacion en De la Garza Toledo E 
(Coord.). Teorías sociales y estudios del trabajo: nuevos enfoques. Antrophos. Madrid. 
2006.



Robert Dailey. Comportamiento Organizacional. Escuela de Negocios de Edimburgo 
Heriot-Watt University  2012.



FRANKLIN Fincowsky, Enrique Benjamín; et al, Comportamiento oganizacional: 
enfoque para América Latina, México, Pearson Prentice Hall, 2010.



Furnham Adrián. Psicología organizacional: el comportamiento del individuo en las 
organizaciones. Alfaomega - Oxford. México. 2º Edición. 2006.



DE CONSULTA COMPLEMENTARIA:



CARBALLO, R. Innovación y Gestión del Conocimiento. Díaz de Santos. Madrid. 2006.



DAVENPORT, T. y PRUSAK, L. Conocimiento en acción. Cómo las organizaciones 
manejan lo que saben. Prentice Hall. Buenos Aires. 2001.



GREEN, R. y ROCHA DOS SANTOS, R. "Economía de red y reestructuración del 
sector agroalimentario", Desarrollo económico, Revista de Ciencias Sociales, vol. 32, nº
120, Buenos Aires, julio-septiembre. 1992.



ABRAVANEL, H. (1988).Cultura organizacional. Editorial Legis. Bogotá. 



ARGYRIS, C. (1992).Las barreras defensivas de la organización. Diaz de Santos. 



NEWSTROM, D.  (1991)El comportamiento humano en el trabajo comportamiento 
organizacional.. Ed. McGraw-Hill, 



GARETH M. (1994).Imágenes de la Organización. Editorial Ra-Ma. Bs. As. 



GIBSON, J., IVANCEVICH, J., DONELLY, J. (1994).Las organizaciones: 
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Comportamiento, estructura y procesos. Editorial Addison Wesley Iberoamericana. 
USA. 



GIL RODRIGUEZ, F. (1996). Grupos en las organizaciones. Ed. Pirámide. Madrid, 



IGLESIAS, D. (2002). Cadenas de valor como estrategia: las cadenas de valor en el 
sector agroalimentario. Documento de trabajo.Estación Experimental Agropecuaria 
Anguil. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. La Pampa. 
http://www.eumed.net/ce/dhi-cadenas.pdf
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES



REPUBLICA ARGENTINA



Programa de:



Administración de Operaciones



Código: O.B.1.13.



Carrera: Maestría en Ciencias de la 
Ingeniería 



Mención: Administración              



 



Créditos: 1,5



Carga horaria: 30 horas   



 Horas Semanales: 4 horas



Objetivos:  Foja 2



Programa Sintético: 1-  La  Dirección  de  Operaciones.  2  -Diseño  del  Producto  y
Selección  de  los  Procesos.  3  -  El  Sistema  Logístico.  4-   Logística  del  Sistema
Operativo.



Programa analítico: Fojas 2 y 3



Modalidad de dictado y evaluación: Foja 3



Bibliografía: Fojas 3



Aprobado por Res. HCD
Fecha:



Modificado/Anulado/ por Res. HCD:
Fecha:



El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la
Universidad Nacional de Córdoba certifica que el programa está aprobado por el/los 
número/s y fecha/s que anteceden. Córdoba,
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ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES



OBJETIVOS GENERALES:



Valorar la gestión de la producción como herramienta estratégica en la Administración de
Empresas. Comprender la nueva concepción de la Dirección de Operaciones en el actual
contexto Socio – económico y político. Conocer y operar técnicas para resolver problemas
y tomar decisiones en la Administración de la producción,  tanto  en bienes materiales
como en los servicios



PROGRAMA  ANALÍTICO



Unidad didáctica nº 1
- La Dirección de Operaciones



- Administración de operaciones en la Organización
- Visión de los Procesos - Relación clientes y proveedores
- La Cadena de Valor - Agregar valor a lo procesos
- Mejoramiento de la productividad
- Cómo enfrentar los desafíos en operaciones
- Operaciones como ventaja competitiva
- Toma de decisiones
- Estrategia de operaciones



Unidad didáctica nº 2 
- Diseño del Producto y Selección de los Procesos



- Desarrollo de nuevos productos y servicios
- Estrategias de desarrollo
- Definición de productos y servicios
- Proceso de desarrollo
- Elementos constitutivos del servicio
- Estrategia de procesos
- Decisiones principales en los procesos
- Estructura en los procesos en servicios



 Unidad didáctica nº 3 
- El Sistema Logístico



- La Logística Integral
- Gestión de la cadena de suministro
- La subcontratación de los servicios logísticos
- La función de aprovisionamiento
- Compras - Gestión de stocks
- Gestión de la producción
- Planificación de la producción
- Sistema de distribución



Unidad didáctica nº 4
-  Logística del Sistema Operativo.



- Planificación de la Producción
- Planificación estratégica de la Capacidad
- Sistema de Inventario para demanda independiente
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- Sistema de Inventario para demanda dependiente
- Planificación de Requerimiento de Materiales - MRP I
- Planificación de Recursos de Manufactura - MRP II
- Producción Justo a Tiempo - JIT - Sistema KANBAN
- Teoría de las Restricciones



MODALIDAD DE DICTADO Y EVALUACIÓN 



Exposiciones dialogadas para plantear el marco conceptual de referencia a casa unidad 
didáctica, privilegiando el dialogo, opiniones y comentarios de los participantes. Análisis 
de casos para ilustrar los conceptos y explicaciones. Trabajos prácticos grupales a traves 
de los foros, exposiciones grupales con debate colectivo y elaboración de resúmenes y 
conclusiones.



ACTIVIDAD PRÁCTICA: 
Método de casos para integración de conocimientos realizado en forma sincrónoca.



BIBLIOGRAFIA



DE CONSULTA OBLIGATORIA:



Krajewski, L., Ritzman L. y Malhotra M.  - Administración de Operaciones - Procesos y
cadenas de valor, 8º ed., Prentice Hall, México, 2008. 



Chase, R., Aquilano, N. y Jacobs. R. - Administración de la Producción y Operaciones.
Manufactura y Servicios, 10º ed., Irwin - Mc Graw Hill, México, 2004.



Schroeder, Roger - Administración de Operaciones, concepto y casos contemporáneos,
Mc Graw Hill, 2da. ed., México, 2004.



Lovelock,  C.  (compendio)  -  Administración  de  Servicios  -  Estrategias  de  marketing,
operaciones y recursos humanos, Prentice Hall, México, 2004.



Domínguez  Machuca,  J.  A.  (compendio)  -  Dirección  de  Operaciones,  Aspectos
estratégicos en la producción y los servicios, Mc Graw Hill, Madrid, 1995.



Nota: el orden de la bibliografía detallada está en función de la importancia para el estudio
de la asignatura.



DE CONSULTA COMPLEMENTARIA
Anaya  Tejero,  J.  J.  -  La  Gestión  Operativa  de  la  Empresa.  Un  enfoque  de  logística
integral, ESIC, Madrid, 1998.



Boero, Carlos - Gestión de la Producción, aspectos tácticos y operativos, Ed. Triunfar,
Córdoba, 2001.



Domínguez Machuca, J. A. (compendio) - Dirección de Operaciones, Aspectos tácticos y
operativos en la producción y los servicios, Mc Graw Hill, Madrid, 1996.



Eiglier, P. y Langeard, E. - Servucción, el marketing de servicios,  Madrid, 1989.



Nahmias, S. – Análisis de la Producción y las Operaciones, CECSA, México, 1999.



NTC-Novotec Consultora – ISO 9001:2000, Gestión 2000, Barcelona, 2001.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES



REPUBLICA ARGENTINA



                        
Programa de:



Marketing Estratégico



Código: O.B.1.14.



Carrera: Maestría en Ciencias de la 
Ingeniería 



Mención: Administración              



 



Créditos: 1,5



Carga horaria: 30 horas   



 Horas Semanales: 4 horas



Objetivos:  Foja 2



Programa Sintético: 1. Introducción conceptual: el marketing en la economía y las 
organizaciones. 2. Análisis de los mercados. 3. Estrategias para diferenciar y 
posicionar la oferta. 4. El plan de marketing.



Programa analítico: Foja 3



Modalidad de dictado y evaluación: Foja 4



Bibliografía: Fojas  4, 5, 6 y 7



Aprobado por Res.HCD
Fecha:



Modificado/Anulado/ por Res.HCD:
Fecha:



El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la
Universidad Nacional de Córdoba certifica que el programa está aprobado por el/los 
número/s y fecha/s que anteceden. Córdoba,
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MARKETING ESTRATÉGICO



OBJETIVO



- Analizar y conocer las razones y la importancia de una permanente adecuación de la
empresa a las necesidades y exigencias de los mercados actuales y potenciales.



- Adquirir los conocimientos necesarios para poder evaluar y decidir la política comercial
óptima para el cumplimiento de la misión de la organización, considerando para ello
tanto  las  variables  de  mercado,  cuanto  las  capacidades competitivas  de la  propia
empresa.



- Incorporar  los  conocimientos  básicos  de  comercialización  que  le  permitan  al
participante conocer la dinámica de los diferentes mercados, las distintas variantes
competitivas disponibles para la organización,  y aplicar las estrategias comerciales
más adecuadas en consonancia con la estrategia general de la empresa



OBJETIVOS ESPECÍFICOS



1. A nivel de conocimientos
Conocer los métodos de análisis necesarios para reconocer, seleccionar y 
abordar los diferentes mercados meta.
Reconocer las diferentes alternativas estratégicas por las que puede optar la 
empresa en su accionar competitivo
Conocer las capacidades necesarias en las empresas para desenvolverse con
éxito en los diferentes entornos competitivos.
Conocer las diferentes técnicas de gestión, áreas de influencia y alcances de la
Dirección de Marketing, en su integración con la Dirección General de las 
organizaciones.



2. A nivel de actitudes
Servirse  de  la  gestión  estratégica  de  marketing,  como  una  capacidad
orientadora del accionar de la empresa en el cumplimiento de su misión.
Incorporar la función de análisis estratégico, como método de gestión para la
interpretación del contexto y las conductas organizacionales más adecuadas.
Reconocer  al  ejecutivo  en  su  real  dimensión  con  referencia  al  Marketing
Estratégico.



3. A nivel de habilidades
Adquirir la capacidad de interpretar y comprender las acciones necesarias y los
instrumentos adecuados para la gestión de Marketing Estratégico.
Desarrollo  de  las  capacidades  de  reconocimiento  del  escenario  estratégico
más favorable acorde a las capacidades y limitaciones de la empresa.
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PROGRAMA ANALÍTICO



1: INTRODUCCIÓN CONCEPTUAL: EL MARKETING EN LA ECONOMÍA Y LAS 
ORGANIZACIONES



- Conceptos esenciales del marketing. Marketing Estratégico y Marketing Operativo
- Las funciones del marketing en la empresa: orientación de la empresa hacia los 



mercados
- La función del marketing en la economía.
- El marketing activo.
- Actores del microambiente y las fuerzas del macroambiente.



2: ANÁLISIS DE LOS MERCADOS



- El comportamiento del consumidor: Determinantes internos y Condicionantes 
externos del comportamiento.



- Modelo de conducta del consumidor.  El proceso de decisión de compra.
- Las compras organizacionales.  Roles en el proceso de decisión.  Mercados 



institucionales y gubernamentales.
- Las investigaciones de mercado.  Análisis de macro y microsegmentación.
- Análisis del atractivo de los mercados: el análisis de la demanda. Santificación de 



los mercados.



3. ESTRATEGIAS PARA DIFERENCIAR Y POSICIONAR LA OFERTA



- El posicionamiento: concepto e importancia.  Desarrollo de estrategias de 
posicionamiento: consideraciones para determinar la estrategia de posicionamiento
adecuada.



- Estrategias Competitivas y de Desarrollo
- Presentación del mix del marketing. Lineamientos estratégicos.



4. EL PLAN DE MARKETING



- El Plan de Marketing dentro del proceso de Planificación Estratégica. 
- Análisis de la Planificación Estratégica en empresas de diferentes tamaños.
- Fases y etapas en la elaboración de un Plan de Marketing. 
- Análisis de Situación: análisis externo e interno. 
- Formulación de los Objetivos de Marketing. 
- Elección de la Estrategia de Marketing. 
- Definición  de los planes de acción sobre producto, precios, fuerza de ventas y 



comunicación.
- Presupuesto de un Plan de Marketing. 
- Tablero de mando 
- Cuadro de mando Integral
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MODALIDAD DE DICTADO Y EVALUACIÓN



La modalidad estará orientado a facilitar la incorporación e integración de conocimientos
teóricos con un fuerte componente de aplicación práctica a la realidad cotidiana de las
organizaciones que  actúan en nuestro  medio,  permitiendo  una  visión  sistémica de la
empresa y su integración al medio global.



La metodología de enseñanza - aprendizaje estará centrada en:
Lectura previa del material por parte de los participantes. Desarrollo por parte del profesor
de los aspectos claves de cada unidad temática.  Debate sobre experiencias reales de
organizaciones, compartiendo vivencias acerca de los diferentes temas desarrollados por
parte del profesor y de los participantes.



La evaluación de los participantes se basará en un trabajo grupal o un examen escrito;
trabajos que puntualmente solicitará el docente y la ponderación de la participación en
foros y espacios establecidos para tales fines en los siguientes aspectos: conocimientos,
visión global, razonamiento y pertinencia.



 El peso que tendrá cada ítem en la nota final será:
 Exámenes: 60%
 Trabajos: 20%
 Participación en foros y actividades: 20%



ACTIVIDAD PRÁCTICA: 
Estudio de casos: estrategias a implementar y las acciones concretas en cada uno.



BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA



1.1. “Fundamentos de Marketing” – 1era Edición – Diego Monferrer Tirado –
Publicación de la Universitat Jaume I. Miembro de la Unión de Editoriales
Universitarias Españolas – Castellón de la Plana –Comunidad Valenciana –
España 2013.



1.2. “Marketing” – 14a Edición – Philp Kotler y Gary Armstrong – Editorial Pearson
Educación – México 2012



BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA



2.1. “Global Digital Future in Focus”- https://www.comscore.com/ - Publicado por
Comscore - https://www.comscore.com/Insights/Presentations-and-
Whitepapers/2018/Global-Digital-Future-in-Focus-2018 - Marzo de 2018.
2.2. “Estimación del Universo Digital para Argentina, Colombia y México” –
Informe Comscore - https://www.comscore.com/ - Link al artículo:
https://www.comscore.com/lat/Prensa-y-Eventos/Blog/Actualizacion-de-la-
estimacion-del-universo-para-Argentina-Colombia-y-Mexico - Diciembre 2017
2.3. “Cómo hacer un Plan de Marketing?” – Publicado por Genwords 2018 -
https://www.genwords.com/ – Link al artículo:
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https://www.genwords.com/blog/como-hacer-un-plan-de-marketing-
ejemplos
2.4. “Generación Alpha: pensando en los futuros compradores” – Victoria Mujica
– Publicado por El Observador – Enero 2018-
https://www.elobservador.com.uy/ - Link al artículo:
https://www.elobservador.com.uy/generacion-alpha-pensando-los-futuros-
compradores-n1162888
2.5. “Centennials Vs. Millennials: diferencias y desafíos para las marcas” –
Publicado por RevistaPym - http://www.revistapym.com.co/ - Enero 2018 –
Link al artículo: http://www.revistapym.com.co/destacados/diferencias-entre-
millennials-y-centennials
2.6. “Tipos de Estrategias de Mercado” – Publicado por Escuela Europea de
Management - http://www.escuelamanagement.eu/ - Octubre de 2016 – Link
al artículo: http://www.escuelamanagement.eu/estrategia-
internacional/tipos-de-estrategias-de-mercado
2.7. “Matriz de Ansoff: estrategias de crecimiento” – Roberto Espinosa –
Publicado por Roberto Espinosa Blog – 2015 - http://robertoespinosa.es/ -
Link al artículo: http://robertoespinosa.es/2015/05/31/matriz-de-ansoff-
estrategias-crecimiento/
2.8. “CRM: Una estrategia efectiva para retener clientes” – Hadi Alaei – Publicado
por Gestiópolis – Junio 2013 - https://www.gestiopolis.com/ - Link al artículo:
https://www.gestiopolis.com/crm-una-estrategia-efectiva-para-retener-los-
clientes/
2.9. “Polariza tu marca” - Jorge Gonzalez – Publicado por Think & Sell Blog -
https://thinkandsell.com/ - 2013 – Link al artículo:
http://thinkandsell.com/blog/polariza-tu-marca/#more-3220
2.10. “Arquitectura de marca” - Jorge Gonzalez – Publicado por Think & Sell
Blog - https://thinkandsell.com/ - 2015 – Link al artículo:
http://thinkandsell.com/blog/hablando-sobre-arquitectura-de-marca-en-el-
centro-universitario-villanueva/
2.11. “Branding: ¿y eso para qué sirve?” - Jorge Gonzalez – Publicado por Think & Sell 
Blog - https://thinkandsell.com/ - 2013 – Link al artículo: 
http://thinkandsell.com/blog/branding-y-eso-para-que-sirve/#more-3102
2.12. “Coca Cola: Mucho azúcar, poca estrategia” - Jorge Gonzalez –
Publicado por Think & Sell Blog - https://thinkandsell.com/ - 2016 – Link al
artículo: http://thinkandsell.com/blog/coca-cola-mucho-azucar-poca-
estrategia/#more-4249
2.13. “Gestionando la experiencia del cliente desde el branding” - Jorge
Gonzalez – Publicado por Think & Sell Blog - https://thinkandsell.com/ - 2013 –
Link al artículo: http://thinkandsell.com/blog/gestionando-la-experiencia-de-
cliente-desde-el-branding/#more-3113
2.14. “Las 7 dimensiones del branding I: Concepto de marca” - Jorge
Gonzalez – Publicado por Think & Sell Blog - https://thinkandsell.com/ - 2012 –
Link al artículo: http://thinkandsell.com/blog/las-7-dimensiones-del-branding-
i-el-concepto-de-marca/
2.15. “Las 7 dimensiones del branding II: La Identidad de marca” - Jorge
Gonzalez – Publicado por Think & Sell Blog - https://thinkandsell.com/ - 2012 –
Link al artículo: https://thinkandsell.com/blog/las-7-dimensiones-del-
branding-ii-la-identidad-de-marca/
2.16. “Las 7 dimensiones del branding III: La Conciencia de marca” - Jorge
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Gonzalez – Publicado por Think & Sell Blog - https://thinkandsell.com/ - 2012 –
Link al artículo: https://thinkandsell.com/blog/las-7-dimensiones-del-
branding-iii-la-conciencia-de-marca/



2.17. “Las 7 dimensiones del branding IV: El Posicionamiento de marca” -
Jorge Gonzalez – Publicado por Think & Sell Blog - https://thinkandsell.com/ -
2012 – Link al artículo: https://thinkandsell.com/blog/las-7-dimensiones-del-
branding-iv-el-posicionamiento-de-marca/
2.18. “Las 7 dimensiones del branding V: La Fidelidad a la marca” - Jorge
Gonzalez – Publicado por Think & Sell Blog - https://thinkandsell.com/ - 2012 –
Link al artículo: https://thinkandsell.com/blog/las-7-dimensiones-del-
branding-v-la-fidelidad-a-la-marca/
2.19. “Las 7 dimensiones del branding VI: El Capital de marca” - Jorge
Gonzalez – Publicado por Think & Sell Blog - https://thinkandsell.com/ - 2012 –
Link al artículo: https://thinkandsell.com/blog/las-7-dimensiones-del-
branding-vi-el-capital-de-marca/
2.20. “Las 7 dimensiones del branding VII: El Valor de la marca” - Jorge
Gonzalez – Publicado por Think & Sell Blog - https://thinkandsell.com/ - 2012 –
Link al artículo: https://thinkandsell.com/blog/las-7-dimensiones-del-
branding-vii-el-valor-de-la-marca/
2.21. “Las 8 frases del amor a las marcas” - Jorge Gonzalez – Publicado por
Think & Sell Blog - https://thinkandsell.com/ - 2014 – Link al artículo:
http://thinkandsell.com/blog/las-8-fases-del-amor-a-las-marcas/#more-3286
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y 



NATURALES
REPUBLICA ARGENTINA



Programa  de:



Modelos Cuantitativos para la Toma 
de Decisiones I



Código: O.B.1.15.



Carrera: Maestría en Ciencias de la 
Ingeniería 



Mención: Administración              



 



Créditos: 1,5



Carga horaria: 30 horas   



 Horas Semanales: 4 horas



Objetivos: Capacitar en el empleo de modelos en la ciencia administrativa, 
destacando su importancia y limitaciones. Introducir los procedimientos de solución 
y sus aplicaciones.  Conceptualizar los modelos analíticos deterministas e introducir 
los probabilísticos.



Programa Sintético: 1. Solución  de  problemas  y  toma  de  decisiones.  Modelos.
2. Programación y optimización lineal. 3. Técnicas de planificación y administración
de proyectos. 4. Modelos de inventarios. 5. Teoría de Colas.



Programa analítico: Foja 2 



Modalidad de dictado y evaluación: Foja 3



Bibliografía: Foja 3



Aprobado por Res.HCD
Fecha:



Modificado/Anulado/ por Res.HCD:
Fecha:



El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de 
la Universidad Nacional de Córdoba certifica que el programa está aprobado por 
el/los número/s y fecha/s que anteceden. Córdoba,
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MODELOS CUANTITATIVOS PARA LA TOMA DE DECISIONES I



PROGRAMA ANALÍTICO



Capítulo  1.  Solución  de  problemas  y  toma  de  decisiones.  Modelos.  El
proceso. Estructuración del problema. Paso creativo y de definición. Análisis del
problema. Paso de conversión y de decisión. Análisis cuantitativo y cualitativo.
Dominancia  y  equivalencia.  Desarrollo  de  modelos.  Mundo  real  y  simbólico.
Ventajas  de  aplicación.  Formulación.  Construcción.  Datos.  Calibración.
Validación. Optimización y Simulación. Modelos determinísticos y probabilísticos. 



Capítulo  2.  Programación  y  optimización  lineal. Asignación  de  recursos
limitados entre actividades competitivas. Representación gráfica. Formulación de
modelos.  Optimización  del  modelo  con  SOLVER.  Análisis  de  sensibilidad.
Problemas especiales de programación lineal. 



Capítulo  3.  Técnicas  de  planificación  y  administración  de  proyectos.
Administración de Proyectos: PERT y CPM. La lista de actividades. Cálculo de la
ruta  crítica.  Maneras  de  reducir  la  duración  del  proyecto.  Variabilidad  en  los
tiempos de actividades. El equilibrio entre tiempo y costo. Análisis y resolución de
casos. Software de aplicación.



Capítulo  4.  Modelos  de  inventarios. Modelos  de  demanda  independiente.
Modelo EOQ. Lote económico de producción. Demanda probabilística. Período
simple  y  multiperíodo.  Modelos  de  demanda  dependiente.  Planificación  de
requerimientos de materiales (MRP). Tamaño de lotes. Justo a tiempo. Teoría de
las restricciones.  Análisis y resolución de casos. Software de aplicación.   



Capítulo  5.  Teoría  de  Colas.  Teoría  de  Colas.  Casos  determinístico  y
probabilístico. Objetivo. Estructura básica de los modelos. Ejemplos de sistemas
de colas reales. La distribución exponencial.  Cálculo de probabilidades y otros
elementos  característicos.  Clasificación  de  los  modelos.  Toma  de  decisiones.
Formulación de las funciones de costo – espera. Análisis y resolución de casos.
Software de aplicación.



MODALIDAD DE DICTADO Y EVALUACIÓN



El  dictado de clases es  teórico  – práctico.  Se introducen los  conceptos  teóricos
básicos y su fundamentación para posteriormente desarrollar aplicaciones prácticas
en  problemas  de  administración.  Se  introduce  el  manejo  de  software  para  la
resolución de casos. Se recomienda lectura previa de los temas a desarrollar. 



La evaluación se realiza mediante el desarrollo de dos trabajos prácticos en grupo y
una  evaluación  final  individual  en  forma  sincrónica.  Cada  uno  de  los  trabajos
prácticos tiene un peso del  15% y la evaluación final  el  70% restante. El  primer
trabajo práctico está referido a los temas de optimización lineal y administración de
proyectos. El segundo trabajo práctico contiene los desarrollos relativos a modelos
de inventarios y teoría de colas. 
ACTIVIDAD PRÁCTICA 
Se  realizarán  análisis  de  problemas  sobre  la  toma  de  decisión  de  inversión  y
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financiamiento  a  través  de  interacciones  grupales  en  los  foros  con  conclusión
individual. 



  
BIBLIOGRAFÍA



ANDERSON, David R., SWEENEY, Dennis J., WILLIAMS, Thomas A. Métodos
cuantitativos para los negocios. Cengage Learning, 11a., 2011. HILLIER, 
Chase, R.B., Aquilano N.J., Jacobs F.R. (2001) "Administración de la Producción y
Operaciones", McGraw Hill
Eppen G.D., F.J. Gould, C.P. Schmidt,  J.H. Moore y L.R. Weatherford (2000),
"Investigación de Operaciones en la Ciencia Administrativa", Prentice Hall.
Fabricky  W.J.,  G.J.  Thuesen,  D.  Verma  (1998),  "Economic  Decision  Analysis",
Prentice Hall.  
Frederick S. y LIEBERMAN, Gerald J. Introducción a la investigación de
operaciones. 8ª ed. México, D.F., McGraw-Hill, 2006.
Hillier  F.S.,  Hillier  M.  y  G.J.Lieberman (2002),  "Métodos  cuantitativos  para
administración. Un enfoque de modelos y casos de estudio con hojas de cálculo", Mc
Graw Hill.
Hillier  F.S.  y  G.J.  Lieberman (1997),  "Introducción  a  la  Investigación  de
Operaciones", Mc Graw Hill.
Lambert  D.M.,  Stock  J.R.,  Ellram  L.M.  (1998)  “Fundamentals  of  Logistic
Management” Mc Graw Hill 
Ruiz Garzón, Gabriel. Métodos cuantitativos para la toma de decisiones 
empresariales. Editorial: Universidad de Cádiz (UCA) 2013



Artículos de Journals y Memorias de Congresos.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES



REPUBLICA ARGENTINA



Programa de:



Costos y Presupuestos



Código: O.B.1.16



Carrera: Maestría en Ciencias de la 
Ingeniería 



Mención: Administración              



Créditos: 1,5



Carga horaria: 30 horas   



Horas Semanales: 4 horas



Objetivos:  Foja 2



Programa Sintético: Primera parte: contabilidad de costos. Segunda parte: gerencia 
estratégica de costos



Programa analítico: Foja 2 y 3



Modalidad de dictado y evaluación: Foja 4



Bibliografía: Foja 4



Aprobado por Res. HCD
Fecha:



Modificado/Anulado/ por Res. HCD:
Fecha:



El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de
la Universidad Nacional de Córdoba certifica que el programa está aprobado por el/
los número/s y fecha/s que anteceden. Córdoba,
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COSTOS Y PRESUPUESTOS



OBJETIVO GENERAL



Ofrecer al  participante conocimientos, metodologías y entrenamiento que permitan
comprender la contabilidad y gestión de costos en la empresa y desarrollar análisis y
evaluaciones de costos incorporando elementos de la estrategia de empresas.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS



- Que el participante adquiera los conceptos fundamentales para: entender el rol de
la contabilidad de costos, conocer los diferentes conceptos y clasificaciones de
costos, analizar el comportamiento costo-volumen-utilidad y sus aplicaciones en la
planeación, control y toma de decisiones y comprender los diferentes enfoques
para la determinación de precios.



- Comprender  y  analizar  el  papel  que  juegan  los  presupuestos  dentro  de  las
funciones de planeación y control administrativo y de costos.



- Transferir al participante las posibilidades de utilizar y analizar estratégicamente la
información de costos, mediante el  desarrollo y aplicación de los conceptos de
gerencia estratégica de costos.



- Facilitar  el  desarrollo  de  actitudes  que  propendan  al  análisis  conceptual  y
cuantitativo en reemplazo de las apreciaciones empíricas de los problemas de
costos.



PROGRAMA ANALÍTICO



PRIMERA PARTE: CONTABILIDAD DE COSTOS



TEMA 1 - LA CONTABILIDAD Y LA ACTIVIDAD INTERNA DE LA CONTABILIDAD 
Introducción  -  El  Concepto  de  Contabilidad   -  Las  Funciones  Gerenciales  y  la
Información Contable - Contabilidad de Gestión y Estados Contables Publicables -
Función del Contador Interno - La Contabilidad de Gestión ante la Nueva Realidad de
los Negocios - Costos y Beneficios de la Contabilidad.



TEMA 2 - CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 
Introducción - Concepto y Naturaleza del Costo - Distinción entre Costo y Gasto -
Clasificación de los Gastos - Métodos de Estimación del Costo.



TEMA 3 - COMPORTAMIENTO DEL COSTO Y BENEFICIO  
Introducción – Tipos de Modelos del Comportamiento de los Costos - Modelo Costo
Volumen  Beneficio - Modelo Alternativo: Relación Volumen Beneficio - Decisiones en
Materia de Costos Fijos y Variables: Punto de Indiferencia - Aplicaciones Adicionales
del Modelo Costo Volumen Beneficio - Mediciones de la Relación entre los Niveles
Operativos y los Puntos de Igualdad - Modelo Costo Volumen Beneficio en el Caso de
Productos Múltiples - Los Supuestos de Modelo Costo Volumen Beneficio - 
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TEMA 4 - DECISIONES EN MATERIA DE FIJACIÓN DE PRECIOS 
Introducción  - La Fijación de Precios del Producto – Aceptación o Rechazo de una
Orden Especial  – Un Modelo General  para la  Fijación de Precios en Función del
Margen de Contribución - Decisiones Vinculadas con la Eliminación o Inclusión de una
Línea de Productos - Decisiones en Materia de la Elección de Productos: el Factor
Limitante - Decisiones en Materia de Hacer o Comprar - Decisiones en el Tema de los
Costos Conjuntos.



TEMA  5 - EL PLANEAMIENTO Y CONTROL: EL PRESUPUESTO  
Introducción - El Proceso Administrativo del Planeamiento y Control - Los Objetivos
Generales y a Largo Plazo: El Plan Estratégico - La Especificación de la Meta de la
Empresa - Informes de los Resultados Periódicos para el Control Administrativo - La
Evaluación del Desempeño - El Presupuesto - El Presupuesto de Efectivo o de Caja
como un Instrumento Independiente 



  
SEGUNDA PARTE: GERENCIA ESTRATÉGICA DE COSTOS



TEMA 1 - EL ANÁLISIS ESTRATÉGICO FRENTE AL ANÁLISIS TRADICIONAL.
Introducción  –  Definición  y  Visión  General.  Nuevas  manera  de  concebir  la  contabilidad



gerencial – Comparación análisis estratégico y tradicional – Conceptos de estrategias
genéricas, ventaja competitiva y portafolio de sectores estratégicos – Introducción a
los  tres  temas  claves  para  el  análisis  estratégico  de  costos:  cadena  de  valores,
posicionamiento estratégico y causal de costos.



TEMA 2 - GESTIÓN ESTRATÉGICA DE COSTOS A TRAVÉS DE LA CADENA DE 
VALOR.
Introducción  -  Concepto  y  aplicaciones  de  la  cadena de valores  –  La cadena de
valores frente al concepto de valor agregado – Metodología para su construcción y
utilización - Ejemplos.



TEMA 3- LOS COSTOS FRENTE AL POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO.
Introducción  –  La  necesidad  de  atención  explícita  dirigida  al  contexto  –  Conceptos  de



estrategia,  misión,  ventaja  competitiva  y  sus  implicancias  sobre  los  sistemas  de
costos,  de  control,  de  planificación  estratégica,  de  presupuestación  y  de
compensaciones  Sistemas  de  costos  basados  en  el  posicionamiento  estratégico.
Influencia sobre la determinación de precios – Sistemas de control enfocados hacia
factores estratégicos claves.



TEMA 4- ANÁLISIS DE CAUSALES DE COSTOS Y COSTEO BASADO EN 
ACTIVIDADES.
Introducción  –  Volumen y  costo  – Estrategia  y  costos  –  Causales  estructurales  y
ejecucionales de costos – Costeo basado en actividad: concepto y metodología – El
ABC  como  herramienta  estratégica.  Limitaciones  –  Complejidad  de  la  linea  de
productos como causal de costos.



Página | 3/4











MODALIDAD DE DICTADO Y EVALUACIÓN



- Desarrollo de clases teórico – prácticas
- Lectura previa del material de estudio como base imprescindible para la discusión 



activa en clase y análisis de los casos propuestos.
- Resolución de problemas y casos relacionados con los conceptos estudiados en 



cada clase.



Se realizará una evaluación de cada participante en base a:



- Evaluación de contenidos on-line al finalizar el dictado de clases.
- Intervención en la discusión de los contenidos conceptuales en un foro específico.
- Participación en la resolución y discusión de los casos previstos.



ACTIVIDAD PRÁCTICA: 
Realizar  un  ejercicio  de  simulación  de toma de decisiones teniendo en cuenta  el
comportamiento costo-volumen-utilidad cuyo resultado se discutirá en forma grupal
sincrónica.



BIBLIOGRAFÍA



● Oriol Amat, Contabilidad y Gestión de Costes (6ª ED.) 2010 editorial: BRESCA 
(PROFIT EDITORIAL)



● Shank y Govindarajan, “Gerencia Estratégica de Costos”, Grupo Editorial Norma,
1993



● Mallo, Kaplan, Meljem y Gimenez, “Contabilidad de Costos y Estratégica de 
Gestión”, Editorial Prentice Hall, Madrid, 2000.



● Amat y Soldevila, “Contabilidad y Gestión de Costes”, Editorial Gestión 2000, 
Barcelona, 2000.



● Backer, Jacobsen y Ramirez Padilla, “Contabilidad de Costos”, Editorial Mc 
Graw Hill, México, 1988.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
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Programa  de:



Legislación Empresarial



Código: O.B.1.17.



Carrera: Maestría en Ciencias de la 
Ingeniería 



Mención: Administración              



Créditos: 1,5



Carga horaria: 30 horas   



 Horas Semanales: 4 horas



Objetivos: Foja 2



Programa Sintético: 1. Empresa. 2. Gestión empresaria. 3. Recursos Humanos-
Aspectos jurídicos



Programa analítico: Foja 2 



Modalidad de dictado y evaluación: Foja 2



Bibliografía: Foja 3



Aprobado por Res.HCD
Fecha:



Modificado/Anulado/ por Res.HCD:
Fecha:



El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de 
la Universidad Nacional de Córdoba certifica que el programa está aprobado por 
el/los número/s y fecha/s que anteceden. Córdoba,
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Legislación Empresarial



OBJETIVOS GENERALES:  
Durante el transcurso del dictado de clases de la materia Legislación Empresarial, se
tendrá como principal objetivo comprensión general por el alumno del razonamiento
jurídico  en  relación  al  derecho  de  empresa,  distinguiendo  las  distintas  ramas  o
especialidades del derecho que pueden influir en la actividad mercantil.-



 OBJETIVOS ESPECIALES: 
- Aprehender  el  concepto  de  "Empresario/Empresaria",   sabiendo  distinguir  las



implicancias  y  consecuencias  jurídicas  según   quien  realice  la  actividad
empresaria sea una persona individual  física y/o  persona jurídica (Sociedades
Comerciales).-



- Entender  las  responsabilidades  que  surgen  según  la  forma  de  organización
jurídica de la empresa,



- Comprender el concepto y funcionamiento de los modernos contratos comerciales 
y su utilidad en el desarrollo de la actividad empresaria.-



PROGRAMA ANALITICO



1. EMPRESA -  Concepto  Económico -  Jurídico.-    Relaciones de Organización  -
Formas  de  Realización  de  la  empresa:  La  empresa  individual  -  Sociedad
Comercial - Tipos Societarios  - Organización - Terceros acreedores - Derechos
del Accionista - Grupo de Sociedades - Administración.-



2. GESTIÓN  EMPRESARIA:   Modernos  Contratos  de  Empresa:  Los  Contratos
Típicos Compra -  Venta Mercantil,  Cuenta  Corriente Bancaria.-   Los Contratos
Atípicos: Managment, Leasing, Concesión Comercial - Franquicia - Fideicomiso.-
Comercio Electrónico.-



3. RECURSOS  HUMANOS  -  ASPECTOS  JURÍDICOS:  Derecho  Individual  del
Trabajo:  Jornada  de  Trabajo,  Licencias,  Remuneración,  Cese  de  la  Relación.-
Derecho  Colectivo  del  Trabajo:  Asociaciones  Sindicales  -  Representación  -
Paritarias.-



METODOLOGÍA DE DICTADO Y EVALUACIÓN



La metodología de enseñanza – aprendizaje estará centrada en la lectura previa del
material  por  parte  de  los  participantes.  Desarrollo  por  parte  del  profesor  de  los
aspectos  clave  de  cada  unidad  temática  y  debate  sobre  experiencias  reales  de
organizaciones, compartiendo vivencias acerca de los diferentes temas desarrollados
por parte del profesor y de los participantes en los foros destinados para tales fines.
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La  evaluación  final  surgirá  del  promedio  ponderado  del  resultado  obtenido  en  la
evaluación  que  se  tomará  a  la  conclusión  del  curso  y  la  participación  de  las
actividades propuestas en los foros y espacios virtuales.



ACTIVIDAD PRÁCTICA:
Actividad sincrónica: Análisis de fuentes a aplicar en la actividad mercantil.



BIBLIOGRAFÍA:



IEfraín  Hugo  Richard  ;  Orlando  Manuel  Muiño.  Derecho  societario  :  sociedades
comerciales, civil y cooperativa. 2a. ed. act. y ampl. Editorial Buenos Aires : Astrea.
2007



Nissen, Ricardo Augusto Curso de derecho societario.  1a ed . - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires: La Ley, 2019.



Farina, Juan M. Modalidades de contratación empresaria. 3ra ed.  Editorial  Astrea.
2014



Martínez Vivot, Julio J. Elementos del derecho del trabajo y de la seguridad social.
Editorial Astrea 2017



ERPEN, Mónica. “Mercado de Capitales: Manual para no especialistas”. Temas Grupo
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y 



NATURALES
REPUBLICA ARGENTINA



Programa  de:



Modelos Cuantitativos para Toma 
de Decisiones II



Código: O.B.1.18.



Carrera: Maestría en Ciencias de la 
Ingeniería 



Mención: Administración              



 



Créditos: 1,5



Carga horaria: 30 horas   



 Horas Semanales: 4 horas



Objetivos: Capacitar en el empleo de modelos en la ciencia administrativa, 
destacando su importancia y limitaciones. Introducir los procedimientos de análisis 
de decisiones  y sus aplicaciones.  Continuar la conceptualización de modelos 
analíticos probabilísticos e introducir la simulación.  



Programa Sintético:  1.   Pronósticos.   2.  Análisis  de  Decisión.  3.  Dinámica  de
sistemas. Simulación. 4. Cadenas de Markov.  



Programa analítico: Foja 2 



Modalidad de dictado y evaluación: Foja 2



Bibliografía: Foja 3



Aprobado por Res.HCD
Fecha:



Modificado/Anulado/ por Res.HCD:
Fecha:



El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de 
la Universidad Nacional de Córdoba certifica que el programa está aprobado por 
el/los número/s y fecha/s que anteceden. Córdoba,



Página | 1/3











MODELOS CUANTITATIVOS PARA  TOMA DE DECISIONES II



PROGRAMA ANALÍTICO



Capítulo  1.  Pronósticos. Pronósticos  Cuantitativos  y  Cualitativos.  Modelos
Causales. Análisis de regresión. Series de Tiempo. Ajuste de Curvas. Promedios
Móviles  y  Suavización  Exponencial.  Modelos  ARIMA.  Técnicas  Cualitativas.
Método Delphi. Análisis de casos. Software de aplicación.



Capítulo 2. Análisis de decisión. Matrices de Decisión. Decisiones bajo riesgo.
Tomas de decisiones sin y con experimentación. Árboles de decisión. Funciones
de utilidad.  Decisiones bajo incertidumbre.  Decisiones Multicriterio Discretas.
Objetivos  múltiples  y  en  conflicto.  Procesos  de  Jerarquías  Analíticas  (AHP).
Programación de Metas. Teoría de juegos. Decisiones competitivas  Juegos de
conflicto puro. Puntos de silla. Juegos de cooperación y negociación. Análisis de
casos. Software de aplicación.
 



Capítulo  3.  Dinámica  de  sistemas.  Simulación.  Modelización  de  sistemas.
Sistemas de tiempo continuo  y  eventos  discretos.  Simulación  de sistemas  de
eventos discretos. Técnica de avance de la simulación mediante lista de tiempos
de  eventos.  Sistemas  de  Colas.  Problemas  de  inventarios.  Generación  de
variables aleatorias y procesos aleatorios. Software de aplicación.



Capítulo 4. Cadenas de Markov.  Evolución de los sistemas. Probabilidades de
transición. Probabilidades de estado estable. La matriz fundamental y los cálculos
asociados. Aplicaciones. Software de aplicación.



MODALIDAD DE DICTADO Y EVALUACIÓN



El  dictado de clases es  teórico  – práctico.  Se introducen los  conceptos  teóricos
básicos y su fundamentación para posteriormente desarrollar aplicaciones prácticas
en  problemas  de  administración.  Se  introduce  el  manejo  de  software  para  la
resolución de casos. Se recomienda lectura previa de los temas a desarrollar. 



La evaluación se realiza mediante el desarrollo de dos trabajos prácticos en grupo y
una evaluación final individual. Cada uno de los trabajos prácticos tiene un peso del
15% y la evaluación final el 70% restante. El primer trabajo práctico está referido a
los temas de pronósticos y análisis de decisión. El segundo trabajo práctico contiene
los desarrollos relativos a dinámica de sistemas, simulación y cadenas de Markov.
La evaluación final es a través de evaluación de contenidos con preguntas teórico –
prácticas.  



ACTIVIDAD PRÁCTICA
Actividad grupal sobre análisis de casos utilizando cadenas de Markov.
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BIBLIOGRAFÍA



Agresti, A. (2007). An Introduction to Categorical Data Analysis, 2nd edn. Hoboken: 
Wiley.
ANDERSON, David R., SWEENEY, Dennis J., WILLIAMS, Thomas A. Métodos
cuantitativos para los negocios. Cengage Learning, 11a., 2011. HILLIER, 
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Fabricky  W.J.,  G.J.  Thuesen,  D.  Verma (1998),  "Economic  Decision  Analysis",
Prentice Hall.
Frederick S. y LIEBERMAN, Gerald J. Introducción a la investigación de 
operaciones. 8ª ed. México, D.F., McGraw-Hill, 2006.
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Rios Insua D., Jimenez M., Martin J., Rios Insua S. (2009) “Simulación, Métodos y
aplicaciones “ Ed. Alfaomega
Ruiz Garzón, Gabriel. Métodos cuantitativos para la toma de decisiones 
empresariales. Editorial: Universidad de Cádiz (UCA) 2013
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Artículos de journals y memorias de congresos.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA FACULTAD DE
CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES



REPUBLICA ARGENTINA



                        



Programa de:



Seminario de Trabajo Final



Código: O.B.1.19.



Carrera: Maestría en Ciencias de la 
Ingeniería 



Mención: Administración          



Créditos: 1,5



Carga horaria: 30 horas   



 Horas Semanales: 4 horas



Objetivos:  Foja 3



Programa Sintético: 



- Identificación de problemáticas clave en el desarrollo del trabajo final
- Actualización de contenidos básicos en metodología de investigación
- Elaboración de plan de orientación del trabajo de final



Programa analítico: Foja 3  



Modalidad de dictado y evaluación: Fojas  4



Bibliografía: Fojas 4 y 5



Aprobado por Res.HCD



Fecha:



Modificado/Anulado/ por Res.HCD:



Fecha:



El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la
Universidad Nacional de Córdoba certifica que el programa está aprobado por el/los 
número/s y fecha/s que anteceden. Córdoba,
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SEMINARIO DE TRABAJO FINAL



INTRODUCCIÓN



La presente propuesta se genera a partir de una lectura de necesidades y demandas
de estudiantes de cuarto nivel que habiendo finalizado su cursado enfrentan el desafío
de resolver su trabajo final; bajo la orientación de un docente, pero también sobre la
base del desarrollo de sus competencias de aprendizaje autónomo.



A  su  vez,  esta  propuesta  busca  articularse  a  un  proyecto  de  optimización  de  las
prácticas  de capacitación  profesional  en  el  programa de maestría,  considerando la
importancia  que  adquiere  la  producción  de  conocimiento  en  el  desarrollo  y
consolidación de la calidad académica de la oferta educativa de postgrado.  



Interesa explicitar aquí, algunos supuestos básicos que orientan el planteo: 



 Las políticas actuales de educación superior remarcan que las maestrías tienen
por  objeto  proporcionar  una  formación  superior  en  una  disciplina  o  área
interdisciplinaria,  profundizando  la  formación  en  el  desarrollo  teórico,
tecnológico,  profesional,  para  el  estado  del  conocimiento  correspondiente  a
dicha disciplina o área interdisciplinaria. 



 Las  prácticas  de  capacitación  y  actualización  profesional  requieren  de  una
formación especializada. Desde esta perspectiva, investigar no es simplemente
acercarse a un texto o a un sector de la realidad de manera acrítica, sino realizar
un  recorrido  complejo,  riguroso  y  sistemático  que  signifique  superar  la
información  a  la  que  se  tiene  acceso.  En  este  marco,  cobra  actualmente
relevancia el  desarrollo de un conjunto de competencias que no se limitan al
dominio de cuestiones teóricas o metodológicas, sino también a la identificación,
captura, clasificación y utilización de información relevante para la producción de
conocimientos; o el entrenamiento en el acceso a organismos de acreditación y
financiación de proyectos de transferencia de tecnología al sector empresarial  



 A su vez, estas prácticas permiten retroalimentar la formación adquirida en el
programa  y  contribuir  a  que  los  maestrandos  comprendan  cabalmente  la
necesidad de actualizarse profesionalmente, a partir de que la capacitación e
innovación posibilitan tomar conciencia de lo que no se sabe, de la vastedad de
teorías y debates que fundamentan cada disciplina.



 Desde esta perspectiva, interesa en lo inmediato responder a las necesidades
de los alumnos que requieren de formación complementaria para la realización
de su trabajo final  con el  dictado de un seminario que les permita actualizar
conocimientos  metodológicos  e  identificar  obstáculos  en  el  desarrollo  de  su
trabajo final.
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OBJETIVOS 



- Revalorizar la importancia de la capacitación y actualización como instancia de
desarrollo en su actividad profesional y disciplinar.



- Conocer los principales paradigmas en la metodología de la investigación en las
actividades  profesionales  y  reflexionar  sobre  su  impacto  en  la  generación  de
conocimientos.



- Identificar las problemáticas relevantes en el diseño y construcción de proyectos
de Trabajo Final



- Comprender la lógica de construcción de proyectos de trabajo final identificando
criterios consistentes para la validación de sus proposiciones.



- Desarrollar  capacidades de procesamiento de información secundaria (trabajos
publicados, documentos de trabajo, comunicaciones en reuniones profesionales,
etc.).



- Desarrollar  habilidades  en  la  aplicación  de  instrumentos  y  técnicas  de
investigación en organizaciones.



PROGRAMA ANALÍTICO



- Identificación de problemáticas clave en el desarrollo del trabajo final



Problemáticas de la  demarcación,  del  diseño,  del  trabajo de campo, del  trabajo de
análisis, del desarrollo de informe



- Actualización de contenidos básicos en metodología de investigación



Enfoques de investigación en ciencias formales y ciencias fácticas. 



Tipología:  estudios,  investigaciones,  proyectos,  relevamientos,  trabajo  final,  tesinas,
diagnósticos. 



Fases de la investigación y su aplicación a diferentes tipos de trabajos. 



Planteo de problema. 



Elaboración del marco teórico



Construcción del diseño del trabajo final (universo, muestra, instrumentos)



Recolección de datos 



Sistematización, análisis e interpretación de los datos



Elaboración de Informe final: Elaboración de plan de orientación del trabajo de tesis.
Objetivos, actividades y plazos.



MODALIDAD DE DICTADO Y EVALUACIÓN
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La  estructura  de  cada  uno  de  los  encuentros  incluirá  momentos  de  diagnóstico,
exposición teórica, análisis de textos y actividades de taller referidas a cada uno de los
ejes temáticos. 



En síntesis, la propuesta se basa en los siguientes criterios: 



- Participación activa de los maestrandos en las diferentes etapas del proceso,
desde el planteamiento de interrogantes y problemas, el análisis e interpretación
de la información, la sistematización, la producción de ideas para la acción hasta
la intervención y evaluación de misma. 



- La  utilización  de  las  actividades  como  posibilitadoras  de  la  construcción  de
nuevas estructuras cognitivas, integrando la nueva información con experiencias
y conocimientos previos.



 La acreditación de la asignatura se realiza a través del desarrollo de un documento de
avance sobre el anteproyecto de Trabajo Final.



BIBLIOGRAFÍA



DE CONSULTA OBLIGATORIA:



PADUA, Jorge. Técnicas de Investigación aplicadas a las Ciencias Sociales. Fondo de 
Cultura Económica. México, 1992. 



SABINO, Carlos (1996) El proceso de investigación. Buenos Aires. Lumen Humanitas



SAUTU, Ruth y otros. (2005) Manual de Metodología. Buenos Aires Prometeo. 
CLACSO. 



YUNI, José y URBANO, Claudio (2006) Técnicas para investigar 3. Análisis de datos y 
redacción científica. 1ª ed. Córdoba. Ed. Brujas.



DE CONSULTA  COMPLEMENTARIA:



Cornell University. Graduate School (2011). Thesis and Dissertatiom Guide .



Joanneum, FH. (2011). Guidelinesfor Writing a Master Thesis and Final Exam Guide, 
Master of International Management (MIM).



BRUNER, José. Educación superior en América Latina. Una agenda de problemas, 
políticas y debates en el umbral del siglo XXI. CLACSO/CEDES. 1999. 



COMISIÓN EUROPEA. Programa Leonardo da Vinci. Programa de acción para el 
establecimiento de una política de formación profesional de la Comunidad Europea. 
Documento de Trabajo 42. 1994. 



DELGADO, J. y otros. Métodos y técnicas cualitativas de investigación en Ciencias 
Sociales. Ed. Síntesis. Madrid, 1995.



EVALUACIÓN DE LA CALIDAD ACADÉMICA DE LAS OFERTAS DE POSTGRADO. 
CONEAU. Informe de Comisión. Noviembre de 1999. Documento de Trabajo.  
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FORNI, Floreal H. y otros. Métodos Cualitativos I. Centro Editor de América Latina. 
Bs.As. 1993.



KLIMOVSKY, G. Las desventuras del conocimiento científico. AZ Editora. Buenos 
Aires. 1994. 



LEVY, Daniel. La educación superior dentro de las transformaciones políticas y 
económicas en los años noventa. CLACSO/CEDES. 1998.



MERCADO, Salvador. ¿Cómo hacer una tesis? Ed. Limusa. México, 1994.



OXMAN, Claudia. La entrevista de investigación en Ciencias Sociales. Ed. Eudeba. 
Bs.As. 1998.



VASILACHIS DE GIALDINO, Irene. Métodos Cualitativos I. Centro Editor de América 
Latina. Bs.As. 1993. 



Página | 5/5











UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES



REPUBLICA ARGENTINA



                        
Programa de:



Logística de Transporte



Código: S.1.1.



Carrera: Maestría en Ciencias de la 
Ingeniería 



Mención: Administración              



Créditos: 1



Carga horaria: 20 horas   



 Horas Semanales: 4 horas



Objetivos: Introducir al estudiante en los últimos adelantos en materia de 
optimización de sistemas logísticos. Proveer al estudiante el conocimiento de 
nuevas consideraciones en el diseño de redes logísticas.



Programa  Sintético:  1.  Introducción. 2.  Costos. 3. Métodos  de  optimización:
Distribuciones  uno  a  uno. 4.  Métodos  de optimización:  Distribuciones  de  uno  a
muchos. 5.  Métodos  de  optimización:  Distribuciones  de  uno  a  muchos  con
transbordos. 6. Métodos de optimización: Distribuciones de muchos a muchos. 



Programa analítico: Foja  2  



Modalidad de dictado y evaluación: Foja 3



Bibliografía: Foja 3



Aprobado por Res.HCD
Fecha:



Modificado/Anulado/ por Res.HCD:
Fecha:



El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la 
Universidad Nacional de Córdoba certifica que el programa está aprobado por el/los 
número/s y fecha/s que anteceden. Córdoba,
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LOGÍSTICA DE TRANSPORTE



PROGRAMA ANALÍTICO



Capítulo  1.  Introducción.  Diferentes  aproximaciones para  resolver  problemas
logísticos. Aprovechamiento y flexibilidad. Precisión de los resultados.
 
Capítulo  2.  Costos.  Costos de almacenamiento. Costos de Transporte. Costos
de Manipuleo. Efectos estocásticos. 



Capítulo 3. Métodos de optimización: Distribuciones uno a uno. El problema
del tamaño del lote con demanda constante y variable. Problemas de localización
en una dimensión. Precisión de la aproximación al continuo. Generalización de la
aproximación al continuo. Aspectos del diseño de redes. 



Capítulo  4.  Métodos de optimización: Distribuciones de uno a muchos. La
operación de transporte.  Clientes idénticos: cargas de vehículos fijas y cargas de
vehículos  no  dada.  Consideraciones  de  implementación.  Clientes  diferentes:
estrategias simétricas y asimétricas. 



Capítulo 5. Métodos de optimización: Distribuciones de uno a muchos con
transbordos. Distribución  con  transbordos.  El  problema  de  un  transbordo.
Transbordos múltiples. 



Capítulo 6. Métodos de optimización: Distribuciones de muchos a muchos.
Operación  sin  transbordos.  Sistemas de una terminal.  Sistemas de terminales
múltiples. Transbordos múltiples.



MODALIDAD DE DICTADO Y EVALUACION



Se realizarán evaluaciones abarcativas de todos los temas dictados en dos etapas
del dictado.
La calificación del alumno/a será la que resulte de ponderar los resultados de las
evaluaciones.   



 
ACTIVIDAD PRÁCTICA
Presentación  on line de una evaluación de distintos sistemas de transporte a nivel
internacional  teniendo  en  cuenta  los  factores  que  intervienen  en  los  diferentes
métodos de optimización.



BIBLIOGRAFÍA



Carlos F. Daganzo. Logistics  Systems Analysis. 2005. Ed. Springer
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Luis Aníbal Moral. Logística del transporte y distribución de carga. 2014. Ecoe Ed.
José Antonio Valles Romero. Manual de prácticas, logística y cadenas de 
suministro. 2015. Ed. MgGraw-Hill 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES



REPUBLICA ARGENTINA



Programa de:



Gestión de Negocios 
Internacionales



Código: S. 1.2



Carrera: Maestría en Ciencias de la Ingeniería



Mención: Administración              



Créditos: 1



Carga horaria: 20 horas   



Horas Semanales: 4 horas



Objetivos:  Foja 2



Programa  Sintético: 1.  Situación  actual  de  los  negocios  internacionales.  2.
Gerenciamiento  de  los  negocios  con  el  exterior.  3.  Análisis  de  los  mercados
exteriores. 4. Gestión logística en el comercio exterior. 5. Costos y precios, análisis
operativo del comercio internacional. 6. Análisis de caso tipo.



Programa analítico: Fojas 2 



Modalidad de dictado y evaluación: Foja 3



Bibliografía: foja 3 y 4 



Aprobado por Res. HCD:
Fecha:



Modificado / Anulado / por Res HCD:
Fecha:



El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la
Universidad Nacional de Córdoba certifica que el programa está aprobado por el / los
número/s y fecha/s que anteceden. Córdoba,   
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Gestión de Negocios Internacionales



OBJETIVOS



La  materia  tiene  como  propósito  fundamental  enseñar  al  alumno  Las  complejas
relaciones entre las variadas decisiones que se toman en las distintas áreas de una
empresa multinacional, observar el entorno que requiere dirigir empresas con presencia
en áreas del mundo con culturas, políticas y economías distintas. Negociar contratos
internacionales de corto y largo plazo bajo las condiciones de incertidumbre propias de
la economía mundial. Apliquen conceptos actuales de comercio exterior para competir
más eficazmente en un mercado global.



PROGRAMA ANALÍTICO
1. Situación Actual de los Negocios internacionales



Situación  y  tendencias  del  comercio  mundial.  La  influencia  de  los  bloques
económicos en el comercio regional. 



2. Gerenciamiento de los negocios con el exterior



Costumbres  y  usos  del  comercio  internacional.  Reglas  uniformes.  Actores  en
comercio  Internacional.  Estructuras  Empresarias  y  la  conveniencia  de  alianzas.
Técnicas de negociación en los negocios internacionales. Negocios Internacionales.



3. Análisis de los mercados exteriores



Estudio de la factibilidad exportadora. Relación cliente producto - incidencia de la
gestión operativa en el comercio exterior. 



4 Gestión Logística en el Comercio Exterior



Logística internacional integrada. Posibilidades logísticas en el MERCOSUR.  
Modos de transporte internacional. Seguros. Factores aduaneros. Costo de la 
logística y del servicio. Costos asociados a la calidad de servicio al cliente. Control 
de Gestión.



5 Costos y Precios, Análisis operativo del Comercio internacional. 



Programación de operación de exportaciones e importaciones - integración del 
precio. El precio como estrategia en el comercio internacional.    
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MODALIDAD DE DICTADO Y EVALUACIÓN



El  curso  se  desarrollará  sobre  la  base  de  actividades  on  line  participativas  con
exposición  del  herramental  teórico  y  el  desarrollo  de  casos.   Los  alumnos  deben
complementar sus clases con la lectura del material que se indica en la bibliografía del
curso.



Las exigencias del curso y sus ponderaciones son las siguientes:
Participación en foros                        25%
Trabajos Prácticos                             25% 
Evaluación Final                            50%



Se prevé el desarrollo de un Seminario (Video Conferencia) sobre la materia en el cual
expondrá  un  reconocido  profesional,  el  objetivo  de  esto  es  que  el  alumno  pueda
analizar un caso real. 



ACTIVIDAD PRÁCTICA
Los trabajos prácticos consisten en la presentación de un paper, en forma sincrónica,
sobre  un  caso  específico  donde  deberán  poner  de  manifiesto  todos  los  puntos
desarrollados para ese caso.



BIBLIOGRAFÍA
 ARESE, Héctor Félix. 2007.  Introducción al Comercio Internacional. Grupo



Editorial Norma. Bs. As.
 BANCO MUNDIAL (2008): “Informe sobre el desarrollo mundial 2009: Una



nueva  geografía  económica”   The  International  Bank  for  Reconstruction  and
Development / The World Bank- Washington.



 BARLETT, CH. Y GHOSHAL, S (1991). La empresa sin Fronteras; Ed. McGraw 
Hill. 



 BREALEY RICHARD A. MYERS STEWART, C., (1996) Fundamentos de 
Finanzas Corporativas, España, Mc Graw Hill, 1ª Edición.



 CANALS, J. (1991): Competitividad Internacional y Estrategia de la Empresa. 
Ariel Economía, Barcelona. 



 CANALS, J. (1994) La Internacionalización de la Empresa. Ed. McGraw Hill. 
 COPCA Observatorio mercados exteriores. Informe Anual. Barcelona. España, 



2006.
 CZINKCOTA, MICHAEL J; RONDAINEN, IKA A. (1996) Marketing Internacional. 



McGraw Hill. México. 
 DANIELS, J.D. Y RADEBAUGH (2000): Negocios Internacionales. Prentice Hall, 



México. 
 DURÁN HERRERA, J.J. (2001): Estrategia y Economía de la Empresa 



Multinacional. Pirámide: Madrid. 
 EMERY DOUGLAS R. FINNERY JOHN D, (2000) Administración Financiera 



Corporativa. Pearson Educación, México 1ª Edición. 
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 FRATALOCHI, Aldo. Cómo Exportar e Importar. Ed. Errepar, Buenos Aires, 2002
 FUJITA MASAHISA Y KRUGMAN PAUL (2005): “La nueva geografía 



económica: Pasado, presente y futuro”, Investigaciones Regionales Nº 4, págs. 
177 a 206, México.



 GITMAN LAWRENCE J. MC. DANIEL CARL (1995). El mundo de los negocios. 
México 1ª Edición.



 GOMES-CASSERES, B. (1998): The Alliance Revolution: The New Shape of 
Business Rivalry, Boston, MA: Harvard University Press. 



 JOHN A. QUELCH. (1995) Heineken N.V.: Creación de Marca y Publicidad 
Globales Copyright 1995 by the President and Fellows Of Harvard College.



  LEDESMA, CARLOS.  Principios de Comercio Internacional. Ediciones Macchi 
2008.



 LÓPEZ PARADA JOSÉ:  (2008) “Logística internacional” Universidad de 
Barcelona . Barcelona. España.



 LEY Nacional 22415. Código Aduanero.
 PORTER, M. (1991) Ventaja Competitiva de las Naciones. Ed. Plaza & Janés. 
 RUGMAN, A.M. Y HODGETTS, R.M. (1997) Negocios Internacionales: Un 



Enfoque de Administración Estratégica; Ed. McGraw Hill.
 YOUNGME MOON: “IKEA Invade Estados Unidos” Copyright. Presidents and 



Fellows of Harvard College, 2004
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA - FACULTAD DE 
CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES



REPUBLICA ARGENTINA



Programa de:



Desarrollo Organizacional



Código: S.1.3.



Carrera: Maestría en Ciencias de la 
Ingeniería 



Mención: Administración              



Créditos: 1



Carga horaria: 20 horas   



 Horas Semanales: 4 horas



Objetivos:  Foja 2



Programa Sintético: 1.  Fundamentos básicos del  desarrollo organizacional.  2.
Intervenciones  en  el  desarrollo  directivo.  3.  Desarrollo  de  equipos.  4.
Intervenciones en la organización.



Programa analítico: Foja 2 y 3



Modalidad de dictado y evaluación: Foja 3



Bibliografía: Foja 3



Aprobado por Res.HCD
Fecha:



Modificado/Anulado/ por Res.HCD:
Fecha:



El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales 
de la Universidad Nacional de Córdoba certifica que el programa está aprobado 
por el/los número/s y fecha/s que anteceden. Córdoba,
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DESARROLLO ORGANIZACIONAL
INTRODUCCIÓN



El  Desarrollo  organizacional  (DO)  es  una  estrategia  singular  para  mejorar  la
organización. Originalmente basado en los descubrimientos de la dinámica de grupo y
en  la  teoría  y  la  práctica  relacionadas  con  el  cambio  planificado,  el  campo  ha
evolucionado  hasta  convertirse  en  una  estructura  integrada  de  teorías  y  prácticas
capaces de resolver o ayudar a resolver la mayor parte de los problemas importantes a
los que se enfrenta el lado humano de las organizaciones.
El  DO constituye  un  proceso particular  de  cambio  planificado que  se  enfoca  en  la
cultura,  los  procesos  y  la  estructura  de  la  organización,  como  puntos  de  ventaja
decisivos  para  intervenir  en  el  sistema  con  el  fin  de  causar  mejoras  significativas.
Apoyado en el enfoque de sistemas, el DO considera a la organización como una serie
compleja de elementos interrelacionados de manera dinámica, de modo que un cambio
en cualquiera de los elementos del sistema causa un cambio en sus otros elementos. El
paradigma de  sistemas  es  un  modelo  poderoso  para  comprender  la  complejidad  y
emprender la acción en escenarios complejos como los que atraviesa la organización
actual.  El enfoque contemporáneo del  DO se denomina Aprendizaje Organizacional,
involucra un tipo de aprendizaje de segundo orden y se orienta al cambio en diversas
dimensiones: la cultura y los valores, los modelos de gestión, los procesos operativos,
la  adquisición de competencias compartidas y situadas,  el  uso de  instrumentos de
diseño organizacional,  el clima y las relaciones. 



OBJETIVOS



- Visualizar una perspectiva integrada de las áreas y herramientas de desarrollo
organizacional y sus posibilidades de efectividad.



- Identificar  y  experienciar  líneas de desarrollo  de las habilidades directivas en
sujetos y conjuntos de conducción.



- Promover actitudes y habilidades de conciencia y aprendizaje a nivel personal,
relacional  y organizativo.



PROGRAMA ANALÍTICO



1. El Desarrollo Organizacional:
- Fundamentos básicos del desarrollo organizacional.
- Tradiciones y enfoques. 
- Implicancias de las líneas actuales del aprendizaje organizacional. 
- Experiencias, límites y condiciones de efectividad.



2. El desarrollo directivo 
- Intervenciones en el desarrollo directivo. 
- Ejes en el desarrollo de habilidades directivas. 
- Aprendizaje cognitivo y emocional. 
- Modelos actuales de dirección y toma de decisiones.
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3. Desarrollo de Equipos
- Ejes en la evolución de los equipos. 
- Equipos de alto rendimiento.
- Ciclos de conflicto y el aprendizaje en los equipos.
- Herramientas de desarrollo e intervención para el desarrollo de equipos. 



4. Intervenciones en la organización. 
- La gestión del factor social en los procesos de cambio organizacional. 
- Rediseño organizacional. 
- Modelos culturales de organización. 
- Ejes de intervención global y estructural. 
- El circuito sistémico estrategia – estructura – cultura. 
- Condiciones de efectividad en los procesos de cambio.



MODALIDAD DE DICTADO Y EVALUACIÓN



Se propone una metodología focalizada en la participación, que abarque el ciclo integral
de aprendizaje de los participantes, a través de los foros de discusión, incluyendo e
integrando la experiencia, la reflexión, la conceptualización y la experimentación activa.



ACTIVIDAD PRÁCTICA
Discusión en seminario  on line sobre características de equipos de alto rendimiento.
Presentación sincrónica  individual de las conclusiones del mismo.



BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
- French y Bell (2016) Modelo de Desarrollo Organizacional. Ed. Prezi
- Gore, E. (2003). Conocimiento Colectivo. Buenos Aires: Granica.
- Etkin, J. (2006). Gestión de la complejidad en las organizaciones. Buenos Aires: 



Granica.
- Flores Fernando 2002 Creando organizaciones para el futuro ed. Dolmen
- Echeverría, Rafael (2000), La empresa emergente, la confianza y los desafíos de la 



transformación, Buenos Aires, Granica.
- Flores, Fernando (1997), Inventando la empresa del siglo XXI, Chile, Dolmen
- Flores, Fernando (1997), Creando organizaciones para el futuro, Chile, Dolmen.



BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
-
- Flores Fernando 2002 Creando organizaciones para el futuro ed. Dolmen
- Echeverría, Rafael (2000), La empresa emergente, la confianza y los desafíos de la 



transformación, Buenos Aires, Granica.
- Echeverría, Rafael (1998), Ontología del lenguaje., Chile, Dolmen. 
- Morgan, Gareht (1998). Imágenes de la Organización. México. Alfaomega.
- Argyris, Ch. (1999). Conocimiento para la acción. Buenos Aires: Granica.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES



REPUBLICA ARGENTINA



Programa de:



Planificación de Recursos 
Ambientales



Código: S.1.4
 



Carrera: Maestría en Ciencias de la 
Ingeniería 



Mención: Administración              



Créditos: 1



Carga horaria: 20 horas   



Horas Semanales: 4 horas



Objetivos:  Foja 2



Programa Sintético: 1. Empresa y medio ambiente. 2. Marco institucional y regulatorio
ambiental 3. Estudios de impacto ambiental. 4. Economía ambiental 5.Instrumentos de
gestión ambiental  en empresas 6.Auditorias ambientales 



Programa analítico: foja 2 



Metodología de dictado y evaluación: foja 3



Bibliografía: foja 3  



Aprobado por Res. HCD:
Fecha:



Modificado / Anulado / por Res HCD:
Fecha:



El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la
Universidad Nacional de Córdoba certifica que el programa está aprobado por el / los
número/s y fecha/s que anteceden. Córdoba,   
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PLANIFICACIÓN DE RECURSOS AMBIENTALES



OBJETIVO GENERAL



Capacitar en la identificación y evaluación de los impactos ambientales en  proyectos
de inversión y en procesos de producción. Adiestrar en el uso de instrumentos para la
gestión  ambiental  en  la  empresa.  Internalizar  la  problemática  ambiental  en  los
procesos de toma de decisión, en políticas y técnicas de prevención, mitigación y
remediación para el desarrollo sustentable.



PROGRAMA ANALITICO



Unidad  1.   Empresa  y  medio  ambiente.  Introducción.  Paradigmas.  Objetivos
Desarrollo sustentable .Evolución del problema y tendencias.



Unidad  2. Marco institucional y regulatorio ambiental. Jurisdicciones nacionales y
locales. Convenios internacionales. Barreras ambientales paraancelarias.



Unidad 3. Estudios de impacto ambiental.  Tipología de medios receptores. Impactos
en el medio físico, biótico y antrópico. Metodologías de estudios en distintas etapas del
ciclo de proyecto. Diagnóstico del medio natural y antrópico. Valoración física, biológica
y sociocultural de impactos. Medidas de prevención, mitigación y remediación ambiental.



Unidad  4.  Economía  ambiental   Valoración  económica  de  impactos.  Métodos  de
mercado directo,  sustituto y valoración contingente. Inclusión de costos y beneficios
ambientales en la evaluación social. Impacto económico de políticas ambientales. Leyes
de responsabilidad. Economía de los estándares. Permisos de descargas.  



Unidad  5.Instrumentos  de  gestión  ambiental  en  empresas.  Ecoeficiencia.
Producción limpia. Etiquetado ecológico. ISO 14000.  Planes y Programas de manejo
ambiental. Monitoreos



Unidad 6. Auditorias ambientales .Objetivos. Alcances. Procedimientos.



METODOLOGÍA DE DICTADO Y EVALUACIÓN



El dictado de clases es teórico – práctico. Se introducen los conceptos teóricos básicos y
su  fundamentación  para  posteriormente  desarrollar  herramientas  de  análisis  y
evaluación.  Se enfatizan las  relaciones proyecto-ambiente  en distintos  aspectos  del
medio receptor. La evaluación se realiza mediante el desarrollo de un trabajo práctico
grupal y una evaluación final individual. El trabajo grupal tiene un peso del 30% y la
evaluación final un 70%. La evaluación final se toma por escrito con preguntas teórico –
prácticas.  
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ACTIVIDAD PRÁCTICA:
Presentación de un trabajo individual sobre el  análisis y discusión de un proyecto tipo
de  impacto ambiental presentado a la administración pública.



BIBLIOGRAFÍA



 Azqueta Oyarsun Diego,  Aliviar Rodríguez M., Domínguez Villalobo L. 
     “Introducción a la economía ambiental”  McGraw Hill, 2007



• Banco Mundial "Economics Analysis and Environmental Assessment", en 
Environmental Assessment Sourcebook Update, Environment Dept, No. 23, 
1998



• Banco Mundial “Environmental Assessment Sourcebook and Updates 
Chapter 4”.,1999 www-wds.worldbank.org



• Cartera de proyectos argentinos, www.ambiente.gov.ar/ cambio.climatico



• Conte Grand M. y V. D´Elia, “Environmental news and stock markets 
performance: Further Evidence for Argentina”, Documento de Trabajo No. 
300, UCEMA, 2005 www.ucema.edu.ar  .  



• Conesa  Fernández-Vítora  ,Vicente  (2010)  “Guía  metodológica  para  la
evaluación de impacto ambiental” , Ed. Mundi Prensa, 4 edición



• Conesa Fernández-Vítora ,Vicente (1997)“Los instrumentos de la  gestión
ambiental de la empresa”.Ed Mundi Prensa, Madrid



• Consejo Empresario Argentino para el desarrollo sostenible, Eco-Eficiencia, 
1999- 2008. www.ceads.org.ar



 Field Barry, Field Marta. “Economía ambiental”. McGraw-Hill ,3a ed 2003, 
México



 Fontaine E , “Evaluación social de proyectos”,  Ed. Pearson Educacion, 
2008
• Kolstad Charles “ Economía ambiental” Oxford University Press, 2001



• Lovelock James, “La venganza de la tierra: Teoría de Gaia y el futuro de la 
humanidad” Ed. Planeta, 2007
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES



REPUBLICA ARGENTINA



                        4 
Programa de:



Administración Pública



Código: S.1.5.



Carrera: Maestría en Ciencias de la 
Ingeniería 



Mención: Administración              



 



Créditos: 1



Carga horaria: 20 horas   



 Horas Semanales: 4 horas



Objetivos:  Foja 2



Programa Sintético: 1.  El  modelo  burocrático  -  weberiano.  2.  El  management
como  técnica  y  como  sistema  cultural.  3.  La  introducción  de  las  técnicas
gerenciales en la administración pública en la década de los 80. 4. La gestión de la
administración pública en los últimos años. 5. La gestión de los Servicios Públicos.
6. Claves para la implementación de una nueva gerencia pública.



Programa analítico: Fojas 2  



Modalidad de dictado y evaluación: Foja 3



Bibliografía: Fojas 3 y 4



Aprobado por Res.HCD
Fecha:



Modificado/Anulado/ por Res.HCD:
Fecha:



El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la
Universidad Nacional de Córdoba certifica que el programa está aprobado por el/los 
número/s y fecha/s que anteceden. Córdoba,



Página | 1/4











ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



OBJETIVO GENERAL



- Reconocer la importancia del estado y la administración pública como ámbito
de gestión, identificando sus particularidades.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 



- Identificar las  similitudes y diferencias entre la gestión privada y la pública.
- Analizar la aplicabilidad, alcances y límites de las metodologías e instrumentos



de gestión privada en el ámbito público.
- Analizar estrategias específicas de gestión pública.



PROGRAMA ANALITICO



1. El modelo burocrático - weberiano. Características. Problemas de implementación. 
La crisis del estado de bienestar y su impacto en la administración pública. 



2. El management como técnica y como sistema cultural. El mercado y los imperativos
de la gestión empresarial. La especificidad estructural de la administración pública y el
desarrollo del management.



3. La introducción de las técnicas gerenciales en la administración pública en la 
década de los 80. Resultados de su aplicación en los países desarrollados y en 
América Latina. 



4. La gestión de la administración pública en los últimos años. Los diez principios del 
Gobierno Empresarial. La Nueva Gerencia Pública. La Administración Receptiva. La 
Reforma Gerencial en América Latina.



5. La gestión de los Servicios Públicos. La regulación y el control.



6. Claves para la implementación de una nueva gerencia pública. Los valores y la 
cultura. El liderazgo transformador en las organizaciones públicas. Gestión asociada 
(pública-privada, empresas de economía mixta). Privatizaciones, Control y 
Regulación.
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METODOLOGÍA DE DICTADO Y EVALUACIÓN



El dictado de clases es teórico-práctico. Se introducen los conceptos teóricos básicos 
y su fundamentación para posteriormente desarrollar herramientas de análisis y 
evaluación.
La evaluación se realiza mediante el desarrollo de un trabajo práctico grupal y una 
evaluación final individual.
El trabajo grupal tiene un peso del 20% y la evaluación final un 80%.



ACTIVIDAD PRÁCTICA 
Visita a distintas reparticiones públicas para analizar e identificar las características de
su administración.  Presentación de un trabajo grupal  sobre una mejora del  sistema
encontrado



BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA



SCANDIZO, D.; MARTINEZ D.; DELGADINO, F; y otros. Contribuciones a la gestión
pública II. Serie PROFIM 7. Editorial de la Universidad Católica de Córdoba. Córdoba,
2007.



SCANDIZO, D.; MARTINEZ D.; DELGADINO, F; y otros. Contribuciones a la gestión
pública. Serie PROFIM 5. Editorial de la Universidad Católica de Córdoba. Córdoba,
2006.



BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA



CLAD. Una nueva gestión pública para América Latina, CLAD, Caracas, 1998.



CROZIER, Michel.  La transición del paradigma burocrático a una cultura de gestión
pública, Revista del CLAD Reforma y Democracia, Nº 7, Enero de 1997, Caracas.



DOVE, Suzanne. El liderazgo para el cambio institucional: El papel del liderazgo en el
nuevo espacio público, Governance Project, IIG, Barcelona, 2002.



ECHEVARRIA  ARIZNABARETA,  Koldo. La  administración  pública  en  la  era  del
management en Longo, Francisco y Zafra Victor, Manuel (coord.), Pensar lo público,
UIM - ESADE, Granada, 2000. 



JONES,  Lawrence  R.  y  THOMPSON,  Fred.  Un  modelo  para  la  nueva  gerencia
pública: lecciones de la reforma de los sectores públicos y privados, Revista del CLAD
Reforma y Democracia, Nº 15, Octubre de 1999, Caracas.



LAHERA P.  Eugenio.  Capital  Institucional  y  Desarrollo  Productivo.  Un enfoque de
políticas públicas. Serie Gestión Pública Nº 48. Instituto Latinoamericano y del Caribe
de Planificación Económica y Social-ILPES. Santiago de Chile, noviembre de 2004.
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MENDOZA MAYORDOMO, Xavier.  La utilización de técnicas de gestión del sector
privado y el desarrollo del management público en Longo, Francisco y Zafra Victor,
Manuel (coord.), Pensar lo público, UIM - ESADE, Granada, 2000.



OSBORNE, David y  GAEBLER, Ted.  La reinvención del gobierno. La influencia del
espíritu empresarial en el sector público; Paidós, Barcelona, 1994.



OSZLAK, Oscar (comp.). Teoría de la burocracia estatal, Paidós, Buenos Aires, 1984. 



PRATS  I  CATALÀ,  Joan.  La  modernización  administrativa  en  las  democracias
avanzadas. Las políticas de los 80: contenidos, marcos conceptuales y estrategias en
Longo, Francisco y Zafra Victor, Manuel (coord.), Pensar lo público, UIM - ESADE,
Granada, 2000.



RUFIAN  LIZANA  Dolores  María.  Política  de  concesión  vial:  análisis  de  las
experiencias  de  Chile,  Colombia  y  Perú. Serie  Gestión  Pública  Nº  16.  Instituto
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social-ILPES. Santiago de
Chile, enero de 2002.



SANTANA  RABELL,  Leonardo  y  NEGRÓN  PORTILLO,  Mario.  Reinventing
Goverment:  nueva  retórica,  viejos  problema”,  Revista  del  CLAD  Reforma  y
Democracia, Nº 6, Julio de 1996, Caracas.



WEBER, Max. ¿Qué es la burocracia?, Editorial Leviatán, Buenos Aires, 1985.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES



REPUBLICA ARGENTINA



Programa de:



Sistemas de Gestión de la 
Información



Código: S.1.6



Carrera: Maestría en Ciencias de la 
Ingeniería 



Mención: Administración              



Créditos: 1



Carga horaria: 20 horas   



Horas Semanales: 4 horas



Objetivos:  Foja 2



Programa Sintético: 1. Visión de sistemas. 2. Si – el sistema de Información.  3. Ti- la 
Tecnología de Información. 4. si/ti – proceso de alimentación estratégico.



Programa analítico: Foja 3



Metodología de dictado y evaluación: Foja 3



Bibliografía:  Foja 4



Aprobado por Res. HCD:
Fecha:



Modificado / Anulado / por Res HCD:
Fecha:



El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la 
Universidad Nacional de Córdoba certifica que el programa está aprobado por el / los 
número/s y fecha/s que anteceden. Córdoba,   
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SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN



OBJETIVO GENERAL:



Proporcionar a los alumnos un marco conceptual y una guía practica de referencia
sobre  la  visión  de  la  empresa  como  sistema  y  los  sistemas  y  tecnologías  de
información  orientados  a  obtener  disponer  de  mayor  calidad  y  velocidad  de
respuestas y  gestionar  adecuadamente  los  procesos de la  empresa,  facilitando el
posicionamiento del ejecutivo frente a los problemas y la toma de decisiones.



OBJETIVOS DETALLADOS:



A nivel de conocimientos:
Actualizar y profundizar los conocimientos sobre gestión organizacional, sistemas de 
información y tecnologías informáticas, para efectuar una gestión integradora de los 
mismos dentro de las organizaciones, incluyendo



1. Análisis  y  comprensión  del  enfoque  de  sistemas  y  su  aplicación  en  las
empresas



2. Visión  de  la  empresa como sistema,  en  relación  a  su  entorne  y  presiones
externas.



3. Reconocimiento  de  la  información  como  recurso  vital.  Los  Sistemas  de
Información  (SI)  y  las  Tecnologías  de  Información  (TI)  como  pilares  del
funcionamiento de la empresa.



A nivel de Habilidades:
Contribuir a desarrollar las capacidades y habilidades gerenciales necesarias para la 
adecuada gestión de las tecnologías informáticas y sistemas de información dentro de
la organización. 



1. Adquirir  la  capacidad y  gimnasia  necesaria  para  el  análisis  y  resolución de
problemas de la empresa en base al enfoque de sistemas.



2. Identificación  de  las  necesidades  de  información  gerencial  y  operativa,  la
conformación  de  los  sistemas  de  información  necesarios  y  los  planes  de
informatización deseados.



3. Búsqueda de la mejor solución tecnológica para el negocio.



A nivel de actitudes y valores:



1. Usar  los  Sistemas  de  información  y  las  tecnologías  asociadas  en  forma
coordinada y mediante un proceso de planificación alineada con la estrategia
de la empresa y como elementos de ventaja competitiva del negocio.



2. Tener presente que los sistemas son ideados por el hombre y para el hombre y
que las computadoras son herramientas de trabajo al servicio del hombre.
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PROGRAMA ANALÍTICO



UNIDAD 1: VISIÓN DE SISTEMAS



- El enfoque de sistemas.
- La empresa como sistema.
- Hacia un nuevo sistema para la empresa



UNIDAD 2: SI – EL SISTEMA DE INFORMACION



- La información. El recurso Vital.
- El sistema de información en la  Empresas.
- Cascada de decisiones.
- La integración.



UNIDAD 3: TI- LA TECNOLOGIA DE INFORMACION



- Los sistemas informáticos
- Las TI. Software. Hardware
- Telecomunicaciones y redes.
- El Modelo Cliente – Servidor.
- Adquirir, construir o arrendar sistemas.
- Instalación y puesta en marcha de los sistemas.



UNIDAD 4: SI/TI – PROCESO DE ALIMENTACIÓN ESTRATÉGICO



- El Plan de SI/TI y la estrategia del negocio.



METODOLOGÍA DE DICTADO Y EVALUACIÓN 



- Lectura  previa  de  la  bibliografía.  Discusión  en  clase  para  reforzar  y
profundizar los conceptos.



- Discusión de casos y resolución de problemas.



EVALUACION



- El 70% de la evaluación corresponderá a una evaluación de contenidos al
final del curso.



- El 30% corresponderá a la intervención activa de los participantes en la
discusión de los contenidos y de los casos, en función del conocimiento
demostrado, la pertinencia y el valor de los aportes.



ACTIVIDAD PRÁCTICA:
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Propuesta de una solución tecnológica teniendo en cuenta un caso discutido durante
el desarrollo de la materia.



BIBLIOGRAFIA



 Bertoglio O. J.  Introducción a la Teoría General de Sistemas. México, Editorial
Limusa, 1993.



 Elorduy Mota. Estrategia de Empresa y Recursos Humanos. México, Editorial 
McGraw-Hill, 1993



 Tricker  R.I.  Sistemas de Información  y  control  Gerencial.  Compañía  Editorial
Continental S. A. México 1980.



 Burch-Grudnitski. Diseño de sistemas de información. Editorial Sumisa, 1994.
 Andreu-Ricart-Valor. Estrategia y sistemas de información. Editorial McGraw-Hill,



2001
 Kovacevic Antonio; González Alfredo. Sistemas de información, conceptos e 



implicancias para la empresa. Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago 
de Chile, 1990.



 Artículos periodísticos y páginas web varios.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y 



NATURALES
REPÚBLICA ARGENTINA



Programa de:



Taller de Formación Práctica



Código: T.F.P



Carrera: Maestría en Ciencias de la 
Ingeniería 



Mención: Administración              



Créditos: 1



Carga horaria: 70 horas   



Horas Semanales: 4 horas



Objetivos:  Foja 2



Programa Sintético: Se desarrollarán conocimientos y aplicaciones de herramientas 
para actualizar capacidades en: Trabajo en equipo, Capacidad de aprendizaje, 
Organización y planificación, Adaptación al cambio, Toma de decisiones y resolución 
de problemas, Transferencia de conocimientos, Iniciativa, espíritu emprendedor, 
Herramientas para el trabajo, Mediación y solución de conflictos, Liderazgo y 
coordinación de equipos, Creatividad e innovación.



Programa analítico: Foja 2



Metodología de dictado y evaluación: Foja 2



Bibliografía:  Foja 4



Aprobado por Res. HCD:
Fecha:



Modificado / Anulado / por Res HCD:
Fecha:



El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la
Universidad Nacional de Córdoba certifica que el programa está aprobado por el / los 
número/s y fecha/s que anteceden. Córdoba,   
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TALLER DE FORMACIÓN PRÁCTICA



OBJETIVO GENERAL:



Transmitir al estudiante la capacidad de construir un problema y plantear un diseño de
investigación profesional para abordarlo, teniendo en cuenta el trabajo en equipo, la
reflexión crítica y la complementariedad de miradas.



OBJETIVOS DETALLADOS:



Durante el desarrollo del taller se brindará a los alumnos conocimientos que permitan 
evaluar las diferentes fases del proceso de innovación de la empresa; conocimiento 
de la estrategia, herramientas, metodologías, líneas de financiación y prácticas de 
organización.



Proporcionar herramientas teóricas y metodológicas que faciliten un acercamiento al 
abordaje de problemáticas vinculadas con la dinámica de cambio, innovar con el 
objeto de anticiparse a las transformaciones.



Evaluar estrategias para la toma de decisiones de la empresa ante un proyecto 
determinado, mediante la generación de informes y paneles de control.



Brindar conocimientos y acompañamiento para el desarrollo/ejecución de las distintas 
etapas del relevamiento (técnicas de registro/ recolección de la información, 
sistematización, etc.)



Identificar los componentes de un modelo aprendizaje organizacional reconociendo su
aplicabilidad en la implementación del proyecto planteado.



Conceptualizar herramientas que permitan desarrollar una visión sistémica para la 
toma de decisiones estratégicas y la construcción del futuro de la organización.



PROGRAMA ANALÍTICO



1. Equipos  de  trabajo:  Cultura  innovadora  para  el  desempeño  superior  en
equipos  de  trabajo  interdisciplinarios,  creatividad  multigeneracional,
pensamiento  clave  en  diseño,  fase  de  diseño  innovador  para  equipos  de
trabajo:  empatía,  imaginación,  experimentación,  prototipado  colectivo,
pensamiento integrador y aprendizaje iterativo. Design Thinking
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2. Capacidad  de  aprendizaje  continuo:  adquirir,  actualizar  o  reciclar
conocimientos y habilidades que permitan a la persona estar actualizado en lo
que se refiere a las demandas presentes en su entorno.



3. Organización y planificación, gestión del tiempo: capacidad de determinar las
metas y prioridades, estipulando la acción, los plazos y los recursos requeridos.



4. Adaptación al cambio, flexibilidad: capacidad para adaptarse a los cambios
que continuamente se suceden en el entorno. Modelo Operativo, Arquitectura
Empresarial y Manejo del Cambio. Diseño, Desarrollo, Planificación y Gobierno
del Cambio



5. Toma  de  decisiones  y  resolución  de  problemas: capacidad  de  idear  y
ejecutar la solución que dará lugar a una clara satisfacción de un problema
dado  o  anticipado  atendiendo  a  las  necesidades,  objetivos  y  criterios  de
viabilidad.



6. Conocimientos  prácticos:  transferencia  de  conocimientos  o  habilidades
adquiridas al desempeño del puesto de trabajo.



7. Iniciativa, espíritu emprendedor: capacidad de forma proactiva y coherente
con los cambios del entorno, respondiendo a los mismos y  aprovechándolos
como una oportunidad. 



8. Herramientas para el trabajo: conocimiento de ofimática. 



9. Mediación y solución de conflictos: capacidad para orientar las relaciones
de tal  forma que las partes de un conflicto puedan expresar y articular sus
necesidades y sus intereses en un marco de reconocimiento mutuo y búsqueda
de soluciones en un horizonte de reconciliación.



10.Liderazgo y coordinación de equipos: capacidad para orientar la acción de
grupos humanos en una dirección determinada, fijando objetivos, haciendo el
seguimiento  de  los  mismos  y  proporcionando  feedback  a  los  integrantes,
incorporando las opiniones de éstos.



11.Creatividad e innovación: capacidad de proponer nuevas formas eficaces de
hacer las cosas.



EVALUACIÓN



- El 70% de la evaluación corresponderá a una evaluación de contenidos al
final del taller.



- El 30% corresponderá a la intervención activa de los participantes en la
discusión de los contenidos y de los casos, en función del conocimiento
demostrado, la pertinencia y el valor de los aportes.
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BIBLIOGRAFÍA



ACOSTA, J. M. Trabajo en equipo. ESIC Editorial. Madrid, 2011.



ALCARAZ RODRIGUEZ, Rafael. El emprendedor de éxito, 4ta edición, Mc Graw Hill,
México, 2011.



Bueno  Campos  Eduardo,  Organización  de  Empresas:  Estructura,  Procesos  y
Modelos (2ª Ed.), Ed. Pirámide 2007.



Chan Kim W., Mauborgne R.  La estrategia del Océano Azul. Barcelona: Verticales
de Bolsillo 2008



Hill,  Ch.  ,  Jones,  G.  Administracion  estrategica,  Un  enfoque  Integral.  Mexico  D.F.:
Cengage Learning Editores. 2011.



Longenecker, J. G., Moore, C. W., Petty, J. W., Palich, L. E..  Administración de
pequeñas empresas. Lanzamiento y crecimiento de iniciativas emprendedoras, 14a.
ed. Mexico D.F.: Cengage Learning Editores. 2010.



MARTÍNEZ, M., & SALVADOR, M. Aprender a trabajar en equipo. Paidós, 2005.



RIBEIRO  Rodrigo,  CFA  “Valuación  de  Empresas:  Fundamentos  y  práctica  en
Mercados Emergentes” Editorial KPMG Primera Edición Impreso en Uruguay, 2008.



Sieber, S., Josep, V. Efectos de las innovaciones en la industria - Cuadernos del eb 
Center (PwC y IESE). Barcelona-España: e-business Center Pricewaterhouse 
Coopers & IESE. 2007.



Skarzynski, P., Gibson, R. Innovación en el ADN de la organización. El modelo que 
transforma la manera en que su empresa innova. México D.F.: Cengage Learning 
Editores. 2012.



Trias de Bes, F., Kotler, P. Innovar para ganar. El modelo “A” a “F”. Barcelona-
España: Empresa Activa-Ediciones Urano S.A. 2011.



VADILLO,  M. T. P.  Liderazgo y motivación de equipos de trabajo. ESIC Editorial,
2013.



Velasco, J. Campins, J.A.,  "Gestión de la producción en la empresa. Planificación,
programación y control", Ediciones Pirámide, Madrid 2013. 



Velasco, J.,  "Organización de la producción. Distribución en planta y mejora de los
métodos y los tiempos", Ediciones Pirámide, Madrid 2010.



Página | 4/3








		localidad: CORDOBA, CORDOBA

		numero_documento: RD-2020-354-E-UNC-DEC#FCEFYN

		fecha: Lunes 27 de Abril de 2020

				2020-04-27T10:30:22-0300

		Ciudad de Córdoba





		usuario_0: Daniel Esteban LAGO

		cargo_0: SECRETARIO

		reparticion_0: Secretaría General Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Universidad Nacional de Córdoba

				2020-04-27T10:52:28-0300

		Ciudad de Córdoba





		usuario_1: Pablo Recabarren

		cargo_1: Decano

		reparticion_1: Decanato Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales
Universidad Nacional de Córdoba

				2020-04-27T10:52:45-0300

		GDE UNC












Universidad Nacional de Córdoba
2020 - Año del General Manuel Belgrano


Resolución H. Consejo Directivo


Número: 


Referencia: CUDAP: EXP-UNC:0021769/2018


V I S T O:               El EXP-UNC:0021769/2018


El presente expediente por el cual se solicita la creación de la MAESTRÍA EN CIENCIAS DE
LA INGENIERÍA - MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN; y


CONSIDERANDO:


Las opiniones vertidas en el seno de este H. Cuerpo en sesión del día de la fecha;


EL H. CONSEJO  DIRECTIVO DE LA


FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES


R E S U E L V E:


Art. 1º).- Ratificar en todos sus términos la Resolución Decanal Ad referéndum Nº 354/2020.


Art. 2º).- Dese al Registro de Resoluciones, comuniques a la Escuela de Cuarto Nivel, y gírense
las presentes actuaciones a la Secretaría Académica de Investigación y Posgrado Área Ingeniería,
a la Secretaría de Asuntos Académicos.    


DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL


CORDOBA, CORDOBA


RHCD-2020-200-E-UNC-DEC#FCEFYN


Jueves 25 de Junio de 2020







VEINTE.


Mbl/


Daniel Esteban LAGO
SECRETARIO
Secretaría General Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Universidad Nacional de Córdoba


Pablo Recabarren
Decano
Decanato Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales
Universidad Nacional de Córdoba







Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein


Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico
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Referencia: Resolución Consejo Directivo 2020-200
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