
Universidad Nacional de Córdoba
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Resolución H. Consejo Directivo

Número: 

Referencia: Aprobar la Resolución Decanal Ad Referéndum N° 015/23

 
VISTO:

La necesidad de emitir la Resolución Decanal Ad Referéndum del Honorable Consejo
Directivo Nº 015/23, referida a: Aprobar el nuevo Plan de Estudio y Reglamento de la
carrera de posgrado “Maestría en Ciencias Agropecuarias”, que se adjuntan en el
Anexo de la presente Resolución; y

CONSIDERANDO:

Que se pone en consideración de este Cuerpo.

Por ello

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º: Aprobar la Resolución Decanal N° 015/23 Ad Referéndum de este
Cuerpo, referida a: Aprobar el nuevo Plan de Estudio y Reglamento de la carrera de
posgrado “Maestría en Ciencias Agropecuarias”, que se adjuntan en el Anexo de la
presente Resolución, la cual forma parte de la presente.

ARTÍCULO 2º: Por Mesa de Entradas comuníquese a la Secretaría General. Cumplido,
Comuníquese. Inclúyase en el Digesto de la UNC. Archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS A LOS
VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
VEINTITRÉS.







Universidad Nacional de Córdoba
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA


Resolución Decanal


Número: 


Referencia: EX-2023-00038187- -UNC-ME#FCA


 
VISTO:


La presentación efectuada por el Director de la Escuela para Graduados, Dr. Nelson
Rubén Grosso, en atención a lo observado por la VISTA dada por la CONEAU en
relación a la carrera nueva: “Maestría en Ciencias Agropecuarias”, en EXP-2021-
102659990-APN-DAC#CONEAU, donde se objetan aspectos vinculados al Plan de
Estudio y Reglamento de la carrera; y


CONSIDERANDO: 


Qué se deben atender a los requerimientos y consideraciones efectuadas por los pares
evaluadores de la CONEAU.


Qué se cuenta con el aval del Consejo Asesor de las Escuela para Graduados FCA


Por ello


EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS


AD REFERENDUM DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO


RE S U E L V E:


ARTICULO 1º: Aprobar el nuevo Plan de Estudio y Reglamento de la carrera de
posgrado “Maestría en Ciencias Agropecuarias”, que se adjuntan en el Anexo de la
presente Resolución.


ARTICULO 2º: Dejar sin efecto la RD-2023-10-E-UNC-DEC#FCA y la RHCD-2020-
344-E-UNC-DEC#FCA.


ARTICULO 3º: Por Mesa de Entradas comuníquese a la Secretarías General y de
Asuntos Académicos y por su intermedio a la Escuela para Graduados. Cumplido, dese
amplia difusión. Cumplido, elévese a la Subsecretaría de Posgrado de la Universidad
Nacional de Córdoba y por su intermedio al Honorable Consejo Superior para su







aprobación. Cumplido, vuelva.
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FUNDAMENTACIÓN 



La frontera agrícola de nuestro país se ha extendido de manera notable en los últimos años, 



siendo este fenómeno una consecuencia, entre otras, de la aplicación de nuevas tecnologías que, 



por otro lado, conllevan la aparición o la expresión de problemas a los que es preciso atender, 



con el fin de asegurar la rentabilidad y sustentabilidad de las empresas agropecuarias. 



La sólida formación y perfeccionamiento de recursos humanos idóneos en la producción 



de cultivos, su protección, el manejo integral de los sistemas agrícolas y/o ganaderos, etc., es la 



inversión más económica en la que puede incurrir hoy un estado con el objetivo de mejorar 



marcadamente la cantidad y calidad de su producción agropecuaria, utilizando como un medio 



de acceso relativamente fácil el conocimiento y las tecnología disponibles, además de alentar y 



fomentar la creatividad de los profesionales involucrados. Dicha creatividad no sólo implica el 



manejo de los sistemas agrícolas, cumplimentando pautas preexistentes, sino, 



fundamentalmente su perfeccionamiento. Por tal razón resulta relevante la constitución de 



equipos interdisciplinarios, que permitan comprender no sólo el origen de los problemas sino, y 



fundamentalmente, los caminos tecnológicos que conduzcan a su solución. 



Una de las situaciones globales más críticas que se presentan en la actualidad es el déficit 



alimentario mundial y el crecimiento demográfico constante, hecho que ha renovado el interés 



de la comunidad científica internacional por acrecentar los conocimientos relativos a mejorar los 



sistemas de manejo agropecuarios. Este último aspecto es relevante, debido a su implicancia 



respecto a contar con elementos reales que permitan definir cada problema, evaluar su 



importancia y diseñar las estrategias para su solución, poniendo especial énfasis en la integración 



de diferentes medidas que lleven a racionalizar el empleo de abordajes sustentables y amigables 



con el ambiente.  



Por otra parte, se reconoce que el cambio climático, principal consecuencia del 



calentamiento global es, junto a la adopción de tecnologías tales como la siembra directa y la 



mecanización agrícola, determinante de la ocurrencia de patologías vegetales emergentes, cuya 



comprensión y estudio son prioritarios.  



Actualmente, la Escuela para Graduados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 



Universidad Nacional de Córdoba ofrece un amplio abanico de carreras de índole académica: el 



Doctorado en Ciencias Agropecuarias, la Maestría en Ciencias Agropecuarias Mención Tecnología 



de Semillas, la Maestría en Patología Vegetal, la Maestría en Sanidad Vegetal, la Maestría en 



Estadística Aplicada y la Maestría en Reproducción Bovina, y diversas especializaciones en gestión 



de cuencas hidrográficas, producción de cultivos, alimentación de bovinos, reproducción de 



bovinos y enseñanza de las ciencias agropecuarias. 



Surge, entonces, la necesidad de ofrecer a los profesionales de la actividad agropecuaria o 



relacionados con ella, la posibilidad de perfeccionarse a nivel de maestría en un área o 



problemática particular de su interés. Por ello, esta maestría profesional, semi-estructurada 



constituye una puerta de acceso a la adquisición de los conocimientos necesarios para abordar 



diversas problemáticas de la comunidad agropecuaria del país. 
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TÍTULO ACADÉMICO QUE SE OTORGA 



Magister en Ciencias Agropecuarias. 



 



OBJETIVOS DE LA CARRERA 



Objetivo General 



Adquirir capacidades y aptitudes profesionales para solucionar integralmente problemas 



agropecuarios de diversa índole, en el marco de una producción agropecuaria sostenible y no 



contaminante. 



 



Objetivos Específicos 



• Adquirir habilidades para el diagnóstico (identificación y caracterización) de los problemas 



asociados a los distintos sistemas de cultivo y sus impactos ambientales y económicos. 



 



• Diseñar estrategias de manejo integrado de problemas agropecuarios mediante distintas 



herramientas profesionales. 



 



• Lograr habilidades para generar espacios de investigación que permitan realizar innovaciones en 



el campo de las ciencias agropecuarias, desarrollando capacidades de investigación autónoma y 



la integración de equipos multidisciplinarios. 



 



• Comprender la importancia de un proceso de formación continua de los egresados para facilitar 



su inserción en los procesos productivos, económicos y sociales vinculados al medio rural. 



 



• Adherir y aplicar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), contenidos en la Agenda 2030 de 



las Naciones Unidas. 



 



PERFIL ACADÉMICO DEL EGRESADO 



El egresado estará dotado de conocimientos de las Ciencias Agropecuarias que le 



permitirán insertarse en el sector privado o público con un nivel de mayor especialización. 



Deberá ser un profesional capaz de aportar soluciones originales y extrapolables a distintas áreas 



de las Ciencias Agropecuarias. Estará capacitado para participar en investigaciones tendientes a 



identificar y caracterizar diversos problemas de índole agropecuaria, según su área de 



especialización, tanto en forma autónoma como formando parte de equipos de trabajo 



multidisciplinarios. Además, el profesional formado poseerá los conocimientos y habilidades 



necesarias, requeridos para lograr el pleno desarrollo en el marco de una agricultura y una 



ganadería sostenibles y no contaminantes, adaptándose a las tecnologías innovadoras y vigentes. 



 



REQUISITOS DE ADMISIÓN 
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El postulante deberá poseer título de grado universitario de profesiones relacionadas a las 



Ciencias Agropecuarias, expedido por universidades públicas o privadas, nacionales o 



extranjeras, legalmente reconocidas, y no menor a 4 años de duración. En cualquier caso, el 



Comité Académico de la Maestría podrá solicitar el plan de Estudios o los programas analíticos 



de las materias sobre cuya base fue otorgado el título de grado a fin de considerar el ingreso. Se 



podrá exigir al postulante un examen de calificación que versará sobre temas generales de la 



Maestría.  



El postulante deberá inscribirse mediante la presentación de una solicitud escrita, dirigida 



al Director de la carrera en el período que establezca el Comité Académico. Deberá adjuntar la 



documentación que especifica el Reglamento de la Maestría. 



 



PROCEDIMIENTO DE LA SELECCIÓN  



La solicitud que se detalla en el reglamento será analizada por el Comité Académico, el que 



deberá expedirse sobre la Admisión del postulante a la carrera, con dictamen debidamente 



fundamentado. La Secretaría de la Maestría notificará fehacientemente la resolución al 



postulante en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles a partir de dicho dictamen. 



Los documentos solicitados deberán estar legalizados de acuerdo con el marco normativo 



que exige la Universidad Nacional de Córdoba. 



 



FUNCIONAMIENTO DE LA CARRERA 



El gobierno de la Carrera será ejercido por un Director, un Co-Director y un Comité 



Académico, el que estará integrado por tres representantes de la Facultad de Ciencias 



Agropecuarias y uno externo a ella. El Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 



Agropecuarias designará al Director de la Maestría a propuesta del Director de la Escuela para 



Graduados. El Co-Director será un miembro del Comité Académico propuesto por el mismo 



Comité. El Director de la Maestría presidirá las reuniones del Comité Académico, ejerciendo el 



voto decisivo en casos de igualdad de votos en las decisiones del Comité. El Comité Académico, 



velará por lograr la consecución de los objetivos de la Maestría. En caso de ausencia del Director, 



el Co-Director presidirá las reuniones del Comité Académico.  



 



PLAN DE ESTUDIO 



Duración y organización 



El maestrando tendrá un plazo mínimo de dos años a contar desde la Admisión a la 



Maestría para presentar su Trabajo Final de Maestría. El plazo máximo será de dos años y medio. 



El cursado insumirá, como mínimo, 640 horas de cursos presenciales, distribuido entre 330 horas 



de cursos obligatorios y 310 horas de cursos electivos. Los cursos electivos deberán cumplir con 



un mínimo de 40 % de actividades prácticas.  



Dichos cursos incluirán en forma obligatoria (330 horas): Estadística y Biometría (80 



horas), Taller de organización, redacción y presentación de trabajos finales, informes técnicos y 



profesionales (60 horas), Gestión de calidad (30 horas), Sistemas agropecuarios climáticamente 
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inteligentes (40 horas), Enfoque de la economía circular en la producción agroindustrial y en el 



desarrollo regional (50 horas), Gestión administrativa y financiera de negocios (30 horas), 



Marketing estratégico (40 horas). Este conjunto de cursos tiene el propósito brindar al 



maestrando un conjunto de saberes y herramientas para el ejercicio de su labor profesional con 



base científico-tecnológica, con elementos de cuidado del medio ambiente y de la economía 



circular, dado que la actividad agropecuaria necesita una visión integral para la correcta toma de 



decisiones, lograr competitividad a escala nacional e internacional de procesos, servicios y 



productos, satisfaciendo todos y cada uno de los ejes de la sustentabilidad. Con este fin es que 



también se incluyen en la formación general conceptos y contenidos básicos de las ciencias 



económicas y de la comunicación efectiva, dado que sea cual fuere la orientación que tenga la 



maestría, en el ámbito profesional de las ciencias agropecuarias la variable económica como la 



capacidad de impactar en el/los interlocutores es imprescindible para lograr empresas 



sustentables y acciones exitosas. 



La formación se completará con al menos 310 horas de cursos electivos que respondan al 



currículo personalizado de cada maestrando. Los cursos electivos podrán ser tomados en la 



Escuela para Graduados de la FCA, seleccionando dentro de la oferta anual aquellos que sean 



compatibles con la orientación del maestrando, o bien en otras dependencias de la UNC o de 



otras universidades del país o del exterior. En todos los casos deberán ser validados por el Comité 



Académico de la carrera en cuanto a su calidad y pertinencia para la formación del estudiante. 



La carrera culminará con la elaboración de un trabajo final, individual y total o 



parcialmente escrito que podrá adquirir formato de proyecto, obra, estudio de casos, ensayo, 



informe de trabajo de campo u otras que permitan evidenciar la integración de aprendizajes 



realizados en el proceso formativo, la profundización de conocimientos en un campo profesional 



y el manejo de destrezas y perspectivas innovadoras en la profesión (Res. Ministerial N°160/11 



sobre maestrías profesionales). Este Trabajo Final de Maestría (TFM) tendrá una carga horaria de 



360 horas. 



 



Metodología de la enseñanza 



Los cursos electivos podrán incluir distintos formatos curriculares, según los objetivos de 



estudio. En ellos se relacionará la teoría con la práctica empleando distintas metodologías y se 



focalizarán problemáticas particulares relacionadas a los diferentes cursos. Se aplicará una 



metodología dinámica y participativa, a través de la que se promoverá el ejercicio del 



pensamiento reflexivo y el análisis crítico. Esto permitirá al estudiante desarrollar sus 



capacidades de investigación individual y grupal, además de poder abordar temas desde un 



punto de vista integral. Se buscará alternar las instancias de clases teóricas con actividades 



prácticas de estudio de casos, resolución de problemas, relevamientos de campo, análisis de 



datos, etc., a los efectos de garantizar la mayor atención, concentración y apropiación de los 



conocimientos por parte de los estudiantes. 
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Actividades académicas requeridas para la obtención del título 



Para obtener el título de Magister en Ciencias Agropecuarias, el estudiante deberá 



cumplir con los siguientes requisitos: 



a) La aprobación de un mínimo de 640 horas de cursos presenciales, los cuales deberán reunir un 



mínimo de 40 % de actividades prácticas. Dichos cursos incluirán en forma obligatoria Estadística 



y Biometría (80 horas), Taller de organización, redacción y presentación de trabajos finales, 



informes técnicos y profesionales (60 horas), Gestión de calidad (30 horas), Sistemas 



agropecuarios climáticamente inteligentes (40 horas), Enfoque de la economía circular en la 



producción agroindustrial y en el desarrollo regional (50 horas), Gestión administrativa y 



financiera de negocios (30 horas) , Marketing estratégico (40 horas) y 310 horas, como mínimo, 



de cursos electivos que respondan al currículo personalizado de cada maestrando. Esas 310 horas 



de cursos electivos deberán comprender como mínimo un 40% de actividades prácticas. 



b) La elaboración, defensa y aprobación de un Trabajo Final de Maestría (TFM), en el cual el 



maestrando optará por formato de proyecto, obra, estudio de casos, ensayo, informe de trabajo 



de campo u otras, que constituya una producción individual que, sostenida en marcos teóricos, 



evidencie la profundización de conocimientos en un campo profesional y el manejo de destrezas 



y perspectivas innovadoras en la profesión. Destinará a este trabajo 360 horas. En el transcurso 



de la elaboración del TFM deberá cumplir con dos seminarios cuyo objeto se detalla en el 



Reglamento de la carrera. 
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ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CURRICULARES 



Semestre Cursos Carga horaria Régimen Modalidad 



  Teóricas Prácticas Totales   



Primero 



Estadística y 
Biometría 



40 40 80 Mensual Presencial 



Gestión de 
Calidad 



15 15 30 Mensual Presencial 



Sistemas 
Agropecuarios 
Climáticamente 
Inteligentes 



15 25 40 Mensual Presencial 



Gestión 
administrativa y 
financiera de 
negocios 



12 18 30 Mensual Presencial 



 



Segundo 



Enfoque de la 
economía circular 
en la producción 
agroindustrial y 
en el desarrollo 
regional 



30 20 50 Mensual Presencial 



Marketing 
estratégico 



20 20 40 Mensual Presencial 



Taller de 
organización, 
redacción y 
presentación de 
trabajos finales, 
informes técnicos 
y profesionales 



20 40 60 Mensual Presencial 



SEMINARIO I 



Tercero Electivos 185 horas 
Mínimo 
125 
horas 



310 
horas Los cursos electivos 



deben ser presenciales.  
     



Cuarto Electivos    



SEMINARIO II 
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CUADRO SÍNTESIS DE LA CARGA HORARIA 



Semestre 



Carga horaria (h) 



Teórica Práctica Total 



1er. Semestre: Cursos obligatorios  82 98 180 



2do. Semestre: Cursos obligatorios 70 80 150 



3er. a 4to. Semestre: Cursos electivos 185 125* 310 



Horas Totales de cursado   640 



Carga horaria para TFM   360 



Carga horaria total   1000 



* Es el mínimo de horas prácticas exigidas para los cursos electivos 
 



 



CONDICIONES DE ESTUDIANTE REGULAR 



La condición del estudiante regular se mantiene con una asistencia mínima al 80 % de las 



actividades organizadas para cada curso. 



El maestrando tendrá un plazo mínimo de dos años a contar desde la Admisión a la 



Maestría para presentar su TFM. El plazo máximo será de 2,5 años. Una vez transcurrido dicho 



plazo, caducará su condición de estudiante regular. En forma excepcional y por razones 



debidamente fundamentadas, el Comité Académico podrá extender dicha condición por un 



máximo de 12 meses. Finalizado este plazo, el maestrando deberá solicitar la reinscripción. En 



este caso, el Comité Académico podrá considerar la aceptación de todos o algunos de los cursos 



ya aprobados por el maestrando. 



 



EVALUACIÓN  



Los cursos/talleres deberán contar con evaluaciones integradoras y tendrán carácter 



obligatorio, respondiendo a las ordenanzas de la UNC para cursos de posgrado. La aprobación de 



cada actividad curricular será con una calificación no inferior a 7 (siete) en una escala de cero (0) 



a diez (10). Se admitirá un examen de recuperación en el caso de no alcanzar la nota mínima.  



 



METODOLOGÍA DE ORIENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS ESTUDIANTES 



La supervisión y orientación del maestrando estará a cargo de la Comisión Asesora de TFM. 



Sus funciones serán: 



− Elaborar, junto con el estudiante, el plan de trabajo del TFM. 



− Proponer al estudiante los cursos del trayecto personalizado, no estructurado, de la carrera. 



− Guiarlo y asesorarlo durante la ejecución del TFM, participando en los Seminarios I y II. 



− Avalar la versión final del TFM a los efectos de su evaluación y posterior presentación oral. 
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MECANISMO DE ORIENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL TFM 



Para la culminación de la Maestría y luego de haber cumplido la totalidad de los requisitos 



académicos, se desarrollará un TFM individual y escrito, basado en la orientación personalizada. 



Tendrá una carga horaria de 360 horas. 



El TFM será supervisado hasta su finalización por una Comisión Asesora, quienes lo 



orientarán tanto en la selección de la problemática como en su elaboración. Cada estudiante 



propondrá, al finalizar el tercer semestre de cursado el tema seleccionado para su TFM, así como 



el nombre y Curriculum Vitae de sus posibles Director y comisión asesora de TFM.  



Una vez elaborado el TFM y recibido por el Comité Académico, éste definirá un Tribunal 



Examinador de TFM. El Tribunal estará compuesto por tres (3) miembros titulares, quienes 



deberán reunir los mismos requisitos que un Director de TFM. Uno de los miembros podrá ser 



uno de los integrantes asesores de la Comisión Asesora de TFM y al menos uno de los miembros 



del Tribunal Examinador deberá ser externo a la Universidad Nacional de Córdoba. El Director y 



Codirector están excluidos del Tribunal Examinador. Éstos dispondrán de 30 días para expedirse 



al respecto, indicando si está aprobado o no, e indicando las observaciones y sugerencias a 



introducirle. A partir de allí, el maestrando procederá a corregir su TFM, el que será devuelto al 



Comité Académico, que verificará si se han atendido a las correcciones del Tribunal. Cumplida 



esta instancia, dicho Comité habilitará al maestrando para realizar la defesa oral y pública de su 



TFM. Los detalles del proceso se incluyen en el Reglamento de la carrera. 



 



INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 



Para el desarrollo de las actividades curriculares que se desarrollen en la Escuela para 



Graduados de la FCA – UNC, se cuenta con el equipamiento y la infraestructura existente en esta 



unidad académica, la cual dispone de una adecuada oferta de aulas, laboratorios, biblioteca, sala 



de video conferencias, etc. 



 



PROPUESTA DE SEGUIMIENTO CURRICULAR 



El sistema propuesto tendrá como objeto revelar las fortalezas y debilidades de la carrera, 



así como identificar posibles oportunidades y amenazas.  



El Comité Académico verificará permanentemente la adecuación de los contenidos de las 



actividades curriculares a fin de garantizar que la oferta de actividades curriculares responda al 



estado del arte en cada disciplina. Asimismo, se cotejará la pertinencia y actualización de la 



bibliografía de cada actividad curricular, la oferta de actividades prácticas y los recursos 



tecnológicos empleados en las sucesivas instancias formativas.  



Mediante encuestas semiestructuradas se requerirá la opinión de los estudiantes acerca 



de la actualización de contenidos, los objetivos de enseñanza, el desempeño docente, la calidad 



del material bibliográfico facilitado, la efectividad y potencialidad de las actividades y 



metodologías propuestas y el grado de conformidad del estudiante respecto al proceso general 



de enseñanza y de las condiciones de aprendizaje. 
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De igual modo, se interactuará con los docentes a fin de conocer sus requerimientos, su 



parecer acerca de las necesidades particulares de cada cohorte o de estudiantes específicos. Al 



finalizar cada ciclo, se realizará una jornada a fin de intercambiar experiencias entre los docentes 



intervinientes en la Maestría, plantear posibles mejoras, evaluar contenidos, instancias de 



mediación, sistemas de evaluación y otros temas relacionados con el proceso de enseñanza-



aprendizaje.  



Periódicamente, se realizará un análisis estadístico de los resultados cuantitativos de la 



Maestría, en cantidad de estudiantes pre-inscriptos, cantidad de inscriptos admitidos, cantidad 



de estudiantes que completaron el cursado de los cursos/talleres y los trabajos finales concluidos 



y defendidos oralmente. 
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Cursos Obligatorios de la Maestría 
 
1. Estadística y biometría 
2. Gestión de calidad 
3. Taller de organización, redacción y presentación de trabajos finales, informes técnicos y 
profesionales  
4. Gestión de calidad  
5. Sistemas agropecuarios climáticamente inteligentes 
6. Enfoque de la economía circular en la producción agroindustrial y en el desarrollo regional  
7. Gestión administrativa y financiera de negocios  
 
 
A continuación se presentan los programas sintéticos de cada uno de los cursos obligatorios. 
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ESTADÍSTICA Y BIOMETRIA  



Formato Pedagógico: CURSO TEÓRICO PRÁCTICO 
 
Fundamentación 
Para facilitar el desarrollo de destrezas en el análisis de datos se introducirá el uso de software 
estadístico y se harán prácticas intensivas sobre manejo de datos, aplicación de métodos de 
resumen estadístico de la información, generación de gráficos y aplicación de pruebas de 
hipótesis. Por otra parte, la modelación estadística contemporánea en la cual se usan modelos 
que permiten analizar datos donde los supuestos clásicos de los modelos lineales no se cumplen. 
Entro los tipos de modelos más avanzados se encuentran los modelos lineales mixtos de 
clasificación y de regresión 
La creciente disponibilidad de datos multidimensionales y de capacidades computacionales para 
su tratamiento ha situado al análisis multivariado en el centro de la escena de la práctica 
estadística contemporánea. Es difícil imaginar el tratamiento de datos provenientes de la biología 
molecular, la genética, la ecología o la econometría, por citar algunos ejemplos, que no 
involucren problemáticas multivariadas. 
Todos estos grandes temas serán abordados en tres unidades. En la primera unidad se revisan 
conceptos relacionados al diseño de estudios experimentales y observacionales, así como la 
modelación de información experimental. Se incluye el análisis de varianza como modelo para el 
análisis de diferentes estructuras de tratamiento y parcelas comunes en la experimentación 
agropecuaria. En la unidad 2 se brinda un espacio de discusión relativo a la modelación estadística 
de datos heterocedásticos y correlacionados, en el contexto de aplicaciones usuales de las Cs 
Agropecuarias. La unidad 3 tiene por objeto dar un espacio de formación y discusión que 
permitan introducir las técnicas multivariadas de análisis en la práctica profesional habitual. Se 
presentarán técnicas de análisis multivariado orientadas a la reducción y clasificación de 
observaciones. 
 
Objetivos  



- Adquirir elementos teóricos y prácticos para el soporte de estudios observacionales y/o 
experimentales en Ciencias Agropecuarias y afines. 



- Desarrollar habilidades para el análisis de información con soporte computacional, utilizando 
herramientas para realizar análisis estadísticos clásicos, interpretar salidas de computadoras, 
realizar análisis diagnóstico, y fortalecer la interpretación y escritura de publicaciones científicas 
que hacen uso de terminología estadística. 



- Reconocer y utilizar el pensamiento crítico para abordar nuevos problemas de investigación y 
desarrollar una estrategia de análisis en el contexto de la modelación estadística. 



- Participar en espacios de discusión con relación a metodologías para el análisis de información 
multivariada. 
 
Contenidos 
Unidad 1: Manejo de software – Diseño de Experimentos 
- Diseño de Experimentos 
- Elementos del diseño de experimentos. 
- Arreglo factorial de tratamientos. 
- Diseño completamente aleatorizado. Diseño en bloques. Diseño en parcelas divididas. 
Covariables. 
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- Modelos lineales mixtos. 
- Modelos de Regresión 
- El modelo lineal de regresión. Regresión lineal simple. Coeficientes de regresión: estimación e 
intervalos de confianza. Prueba de hipótesis. Análisis de residuos. Adecuación del modelo. 
- Regresión múltiple. Selección de Modelos. Interpretación de los coeficientes de regresión 
múltiple. Pruebas de hipótesis. Modelo de regresión polinómica. 
 
Unidad 2: Modelación Estadística 
- Modelos Mixtos para estimación de componentes de Varianzas. 
- Elementos del modelo mixto. Componentes de varianza y BLUPs. 
- Modelos Mixtos para datos correlacionados. 
- Métricas para estimar diferencias entre tratamientos con datos correlacionados espacialmente. 
- Análisis de medidas repetidas. Correlaciones temporales. 
 
Unidad 3: Análisis Multivariado 
- Introducción al Análisis Multivariado. 
- Elementos del análisis multivariado. 
- Análisis de Conglomerados. 
- Métricas para establecer distancias. 
- Métodos jerárquicos. 
- Métodos no jerárquicos. 
- Criterios para selección de número óptimo de grupos. 
- Componentes Principales. 
- Concepto de dimensionalidad. 
- Derivación de la técnica. 
- Interpretación de autovalores y autovectores. 
- Bi-plots. 
- Análisis Discriminante. 
- Discriminante lineal. 
- Derivación – interpretación de los coeficientes de las funciones discriminantes. 
- Bi-plots. 
- Matrices de clasificación por substitución y por validación cruzada. 
 
Actividades prácticas 
Ejercitación brindada por los docentes para aplicar cada uno de los conceptos, teorías, modelos, 
que se hayan adquirido. 
 
Metodología 
Presencial participativa.  
 
Carga horaria 
80 horas (40 horas teóricas + 40 horas prácticas). 
 
Evaluación 
Evaluación final escrita con presentación de trabajo integrador  
Bibliografía 
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MCA – Plan de Estudios – 14 



 



GESTION DE CALIDAD 



Formato Pedagógico: CURSO TEÓRICO PRÁCTICO 
 
Fundamentación 
Comprende el estudio de las diferentes estrategias para implementar sistemas de gestión de 
calidad en el sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial a nivel nacional e 
internacional, incluyendo las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), las Buenas Prácticas Pecuarias 
(BPP), las buenas Prácticas de Manufactura (BPM), etc. 
 
Objetivo general  
Formar profesionales con sólidas bases conceptuales y técnico-científicas, tal que puedan 
implementar sistemas de gestión de calidad en el sector agroalimentario, para asegurar la calidad 
e inocuidad del producto, y gestionar procesos que preserven la salud de los trabajadores, el 
bienestar de los animales y el cuidado del medio ambiente, en pos de una mayor productividad 
y sustentabilidad de las empresas. 
 
Objetivos específicos 
Que el alumno conozca: 



• Los fundamentos y conceptos necesarios para gestionar la calidad en los procesos de las 
organizaciones. 



• Las normas y herramientas para la gestión de calidad. 



• Los sistemas de gestión de calidad en los Agronegocios. 



• Las buenas prácticas agrícolas y pecuarias. 
 
Contenidos 



1. Gestión de calidad. 
a) Evolución histórica de la gestión de calidad. Definiciones y conceptos actuales de calidad. 



Concepto dinámico de Calidad. 
b) La gestión total de Calidad / Total Quality Management - TQM. La Filosofía del Dr. W. E. Deming. 



El Premio Nacional Calidad de Argentina.  
c) La filosofía Kaizen. El ciclo PDCA. Innovación y Kaizen. El protagonismo del factor humano en 



Kaizen. 
d) Organizaciones enfocadas a procesos. Visión sistémica de las organizaciones. El mapa de 



interacción de procesos. 
e) Normativa internacional ISO 9000 – síntesis. Requerimientos. Dificultades para su 



implementación. 
f) Realización de caso práctico. 
2. Situación mundial con respecto a la implementación de sistemas de Gestión de Calidad. 



Perspectivas: 
a) En la industria. 
b) En la producción primaria. 
3. Normas y herramientas para la gestión de calidad: 
a) Gestión de Calidad en alimentos, conceptos, definiciones, inocuidad, calidad integral de los 



alimentos. 
b) Normas de cumplimiento obligatorio (marco regulatorio) y voluntario: Buenas Prácticas de 



Manufactura (BPM), Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas Pecuarias (BPP), 
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Procedimientos operativos estandarizados de saneamiento (POES), Análisis de Puntos Críticos de 
Control (HACCP, con énfasis en el desarrollo de identificación de peligros y análisis de riesgos),  



c) Principales normas de implementación en la producción primaria. 
d) Organismos de certificación. 
4. Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas Pecuarias (BPP): 
a) Calidad de producto  
b) Procesos: definiciones, diagramas de flujo, el proceso de producción de carne, granos y leche, 



sus diagramas de flujo, Procesos Operativos Estandarizados (POE).. 
c) Aspectos a tener en cuenta para la implementación de las BPA y BPP: compromiso de la dirección, 



instalaciones y equipos, recursos humanos, manejo, plan sanitario, productos químicos de uso 
agropecuario y veterinarios, bienestar animal, residuos. 



d) Documentación –registros. 
e) Implementación de las BPA / BPP (objetivo, designación de responsable, manual de BP, plan de 



implementación, plan de capacitación, auditorías, acciones de mejora, costos y beneficios). 
f) Recursos económicos (análisis de diferentes alternativas de financiamiento). 
g) Realización de un caso práctico. 
5. Los Sistemas de Gestión de Calidad en los agro-negocios. 
a) Importancia y nivel de implementación (en cada sector de estudio, estadísticas, ejemplos). 
b) Exigencias (situación actual, tendencia). 
c) Ventajas e inconvenientes de su implementación. 
d) Evaluación: Realización de un trabajo práctico sobre un sistema productivo. 



 
Actividades prácticas 
Para los trabajos prácticos, se abordará el análisis grupal de casos, con el propósito de simular 
las partes relevantes de un proceso completo de dirección estratégica, a los fines de permitir la 
transferencia de los contenidos a las propias organizaciones en las que se desempeñan los 
maestrandos. 
 
Metodología 
Enfoque general: Desarrollo de teoría y conceptos con asociación a la práctica en base a la 
experiencia de los docentes. Debates interactivos para la profundización de temas y evaluación 
de su factibilidad en la realidad empresaria aportada por los propios alumnos. 
Métodos a utilizar: Para el dictado de los fundamentos teóricos se recurrirá a material 
bibliográfico previamente distribuido con el soporte de recursos audiovisuales. 
Se desarrollarán actividades prácticas grupales en aula a partir de tratamiento de casos en aula, 
aplicando las herramientas necesarias para la implementación de sistemas de la gestión de 
calidad relacionados a tales casos dentro del campo de los agro-negocios. 
 
Carga horaria 
30 horas (15 horas teóricas+ 15 horas prácticas). 
 
Evaluación 
El alumno deberá resolver en una evaluación integradora, determinada situación hipotética de 
un caso relacionado con los contenidos expuestos en el cursado de la asignatura. Nota mínima 
de aprobación: 7 (siete). 
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SISTEMAS AGROPECUARIOS CLIMATICAMENTE INTELIGENTES  
 



Formato Pedagógico: CURSO TEÓRICO PRÁCTICO 
 
Fundamentación 
Comprende el estudio de las diferentes estrategias y herramientas para implementar sistemas 
agropecuarios climáticamente inteligentes (SACI)en el sector agropecuario, entendiéndose como 
tales a los sistemas productivos que implementan acciones a fin de lograr productividad, mitigar 
los Gases de efecto invernadero (GEI) y la adaptación al cambio climático 
 
Objetivos 
Objetivo general  
Formar profesionales con sólidas bases conceptuales y habilidades prácticas, tal que puedan 
implementar sistemas climáticamente inteligentes en el sector agroalimentario, para asegurar 
una mayor productividad y sustentabilidad de las empresas. 
 
Objetivos específicos 



• Conozca la importancia y necesidad de los SACI  



• Maneje los fundamentos y conceptos necesarios para implementar acciones para el logro de 
sistemas agropecuarios climáticamente inteligentes. 



• Conozca y maneje herramientas para trabajar en pos de esos sistemas. 



• Adquiera habilidades prácticas para implementar acciones en pos de SACI 
 
Contenidos 



1. Sistemas agropecuarios climáticamente inteligentes: Definiciones, historia, antecedentes 
2. Situación mundial y tendencias con respecto a la implementación de SACI: Estado actual, 



demanda, casos exitosos 
3. Herramientas disponibles: Lecheck, diversas plataformas sobre Carbono neutro, entre otras 
4. Desarrollo de casos: de manera grupal se abordará un caso real donde se evaluará la situación 



con respecto a SACI. 
 
Actividades prácticas 
Para los trabajos prácticos de la materia, se abordará el análisis grupal de casos, a los fines de 
permitir la transferencia de los contenidos. 
 
Metodología de la enseñanza - aprendizaje 



1. Enfoque general 
Desarrollo de teoría y conceptos con asociación a la práctica en base a la experiencia de los 
docentes. Debates interactivos para la profundización de temas y evaluación de su factibilidad 
en la realidad empresaria aportada por los propios alumnos. 



2. Métodos a utilizar 
Para el dictado de los fundamentos teóricos se recurrirá a material bibliográfico previamente 
distribuido con el soporte de recursos audiovisuales. 
Se desarrollarán actividades prácticas grupales en aula a partir de tratamiento de casos en aula, 
aplicando las herramientas necesarias para la implementación de sistemas de la gestión de 
calidad relacionados a tales casos dentro del campo de los agro-negocios. 
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Carga horaria 
40 horas (15 horas teóricas + 25 horas prácticas). 
 
Evaluación 
El alumno deberá resolver en una evaluación integradora, determinada situación hipotética de 
un caso relacionado con los contenidos expuestos en el cursado de la asignatura. Nota mínima 
de aprobación: 7 (siete). 
 
Bibliografía 
Cañada, P.; Herrero, M.A.; Dejtiar, A.; Vankeirsbilck, I. 2018. Guía de Buenas Prácticas para la 
Gestión de Purines en el Tambo. Ed. Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, 
Bs. As., Argentina. 130pp. 



Casasola, F., Cristóbal, C., & Najarro, V. 2015. Buenas prácticas para la mitigación al cambio 
climático de los sistemas de producción de leche en Costa Rica. CATIE. www.catie.ac.cr 



CATIE. 2016. Catálogo de tecnologías silvopastoriles, buenas prácticas de manejo, e 
infraestructura en busca de una ganadería sostenible en Honduras. CATIE. 12pp. 



Codex. 2004. Código de Prácticas de Higiene para la Leche y los Productos Lácteos - CAC/RCP 57 
- Disponible en  www.codexalimentarius.net 



Delucchi, I., Lamas ,D., Viñoles, F.,  de Torres, E., Ríos, C., Carro,S. 2008. Guía de Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA) para la producción de leche de calidad. Boletín de Divulgación N° 93. Ed. Unidad 
de Comunicación y Transferencia de Tecnología del INIA. INIA Ed. Montevideo, Uruguay. ISBN: 
978-9974-38-248-0 . 56pp. 



FAO, 2012. Ganadería mundial 2011 - La ganadería en la seguridad alimentaria. FAO, Roma  



FAO y FIL. 2012. Guía de buenas prácticas en explotaciones lecheras. Directrices FAO: Producción 
y Sanidad Animal No. 8. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura.  Roma. 



FAO. 2018a. Libro de consulta sobre la agricultura climáticamente inteligente. Resumen de la 2° 
Ed. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Disponible en: 
www.fao.org 



FAO, 2018b. World Livestock: Transforming the livestock sector through the Sustainable 
Development Goals. FAO, Roma  



FAO, 2018c. Soluciones ganaderas para el cambio climatico. 
https://www.fao.org/3/I8098ES/i8098es.pdf. Recuperado el 20 de Enero de 2022 



FAO y GDP. 2019. Climate change and the global dairy cattle sector: The role of the dairy sector 
in a low‐carbon future. Licence: CC BY-NC-SA- 3.0 IGO.GCI. 2020. Estrategia de Manejo Ganadero 
Climáticamente Inteligente (GCI). FAO. Disponible en http: 
http://www.ganaderiaclimaticamenteinteligente.com/ 



GLOBALGAP. 2020. Disponible: http: www.globalgap.org 



IICA. 2018. Buenas prácticas en la producción de leche de ganado bovino. Propuesta regional. 
Honduras. 23 pp. 



IPCC, 2018. Calentamiento Global de 1.5 °C. https://www.ipcc.ch/sr15/  





http://www.codexalimentarius.net/
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ISO. 1983. Refrigerated bulk milk tanks. ISO 5708:1983. International Organization for 
Standardization. 



ISO. 2007a. Milking machine instalations. Construction and performance. ISO 5707: 2007. 
International Organization for Standardization. 



ISO. 2007b. Milking equipments. Milking machines installations. Parte 2 – Mechanical tests. ISO 
6690: 2007. International Organization for Standardization. 



LEDSLAC. 2020. Hacia un desarrollo resiliente y bajo en emisiones en Latinoamérica y el Caribe: 
Progreso en la implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC). 
256pp. Disponible en: http://ledslac.org/es/leds-enlac-2019/ 



Moran, J., & Chamberlain, P. 2017. Blueprints for tropical dairy farming: increasing domestic milk 
production in developing countries. CSIRO PUBLISHING. 



Moreira, D., & Castro, C. 2016. Lechería climáticamente inteligente: Adaptación y mitigación en 
el trópico húmedo. Euroclima-IICA. 16pp. 



Moreno, J. M., Laguna Defior, C., Calvo Buendía, E., Marengo, J. A., & Oswald, Ú. 2020. 
Adaptación frente a los riesgos del cambio climático en los países iberoamericanos–Informe 
RIOCCADAPT. 



Negri Rodriguez, L. M., Aimar, M. V., (Comps) Costamagna, D. A., Callieri, C., Herrero, M. A., 
Charlon, V., Leiva, A., Tentor, G., Raciti, J., & Rampone, A. 2019. Guía de buenas prácticas para 
establecimientos lecheros: material de referencia de la Red de BPA. Ediciones INTA. 



OIE. 2019. Código Sanitario para los Animales Terrestres. Organización Mundial de Sanidad 
Animal. Disponible en: www.oie.int  



Roman, M. 2005. La implementación de las buenas prácticas ganaderas en establecimientos 
productores de leche. INTI-UE. www.ue-inti.gov.a 



SAI. 2009. SAI Platform: Principles and Practices for Sustainable Dairy Farming. Disponible en: 
www.saiplatform.org 



SENASA. 2012. Manual de Buenas Prácticas en la Producción Primaria de Leche. Costa Rica, 26pp. 



Torres, J. 2018. Ganadería Climáticamente Inteligente. Integrando la Reversión de la Degradación 
de Tierras y Reduciendo los Riesgos de Desertificación en Provincias Vulnerables. 
www.ganaderiaclimaticamenteinteligente.co 



USDA. 2020. Farm*A*Syst Information and Self-Assessment Worksheets. United States 
Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service Vermont.   



Witkowski, K., y Medina, D. 2016. El sector agropecuario en las contribuciones previstas y 
determinadas a nivel nacional de América Latina (No. IICA E14). IICA, San José (Costa Rica) Unión 
Europea, Madrid (España).   
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE NEGOCIOS  



 



Formato Pedagógico: CURSO TEÓRICO PRÁCTICO 
 
Fundamentación 
El curso pretende que los alumnos adquieran las herramientas adecuadas de economía y gestión, 
que favorezcan los procesos decisorios implicados a lo largo de las distintas etapas de la vida de 
un negocio. Asimismo, el curso procura potenciar la capacidad del alumno para lograr una gestión 
financiera efectiva de la empresa, entendiendo que la gestión de los costos y la carga impositiva 
es inherente a toda actividad y por ende es una pieza fundamental a considerar para el logro de 
objetivos.  
 
Objetivos 
 
Objetivos generales 
Comprender y aplicar las técnicas relacionadas al proceso de la gestión administrativa y 
financiera de negocios a través de herramientas prácticas. 
 
Objetivos específicos 
1.Identificar y cuantificar los ingresos de los negocios 
2.Identificar y cuantificar los costos de las distintas áreas del negocio 
3.Principales herramientas para la toma de decisiones en base al cálculo de la rentabilidad 
económica y financiera de los negocios 
 
Contenidos 
Unidad 1. Objetivos y decisiones financieras básicas de las organizaciones 
La dirección y las áreas funcionales de la organización. El modelo de negocios: distintos tipos de 
modelos de agronegocios. Variables semi-controlables, endógenas a la organización. Variables 
del contexto o escenario marco. Administración financiera operativa y administración financiera 
estratégica. Conceptos para el análisis financiero: presupuestación financiera, presupuestos por 
escenarios, el eje de tiempo, los flujos de fondos y el valor tiempo del dinero. Confección de 
Flujos de Fondos. Cálculo de indicadores de rentabilidad.  
 
Unidad 2. Administración del capital de trabajo y los costos  
Modelo general de equilibrio de la Organización. Conceptos de costos: Costo medio y marginal. 
Costos por producto y costos por proceso. Conceptos de contribución marginal y efecto de 
palanca operativo (leverage). Cálculo de punto de equilibrio.  
Las regulaciones impositivas en los negocios del sector agropecuario: imposiciones provinciales 
y nacionales. Regímenes de retenciones. 
Cálculo de capital de trabajo. El circuito disponibilidades - fabricación o adquisición – stocks – 
ventas – créditos –disponibilidades. Reposiciones de materias primas y materiales. Duración de 
los ciclos. Solapamientos. Optimización de la inversión en Capital de Trabajo. Efectos de la 
inflación. 
 
Unidad 3. La toma de decisiones financieras y económicas 
La decisión de inversión: criterios de selección de proyectos de inversión. 
La decisión de financiamiento y de dividendos: el costo de capital propio y de Terceros 
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Decisiones de estructura y financiamiento: efecto de la palanca financiera. 
Instrumentos contemporáneos de decisión en los mercados financieros y de capitales nacionales 
e internacionales: derivados financieros, futuros, opciones, obligaciones negociables, 
securitización.  
Tratamiento del riesgo y la incertidumbre en las decisiones financieras. 
 
Actividades prácticas 
Las clases serán teórico prácticas con participación directa de los alumnos. Se abordarán las 
temáticas del programa desde el punto de vista teórico y se analizarán sus aplicaciones, con 
actividades prácticas de ejercitación específica relacionadas a los temas dictados. Se analizarán 
casos de empresas tanto de diversos sectores productivos (agropecuario, alimentos, etc.) y de 
distintos tamaños (micro, pequeñas, medianas y grandes empresas). 
Se asistirá a los alumnos en el paso a paso para la elaboración un trabajo práctico consistente en 
la resolución de ejercicios de cálculos de ingresos, costos, análisis de rentabilidad económica y 
financiera. El mismo contendrá cálculos impositivos bajo diferentes escenarios. 
 
Carga horaria 
30 horas (12 horas teóricas + 18 horas prácticas). 
 
Evaluación 
Se evaluará el contenido del trabajo práctico consistente en la resolución de ejercicios que 
abarcarán las distintas temáticas del curso. Se evaluará tanto los resultados numéricos obtenidos 
como la reflexión y conclusiones que se expresen acerca de los mismos. 
 
Bibliografía 
Givone, Horacio E. y Alonso, Alejandro L. “Introducción al Estudio de las Finanzas de Empresas”. 
1ª Edición, Editorial de la Universidad Católica Argentina. Buenos Aires, 2005. 



Burbano Ruiz, Jorge. “Presupuestos, Enfoque moderno de planeación y control de recursos”. 2ª 
Edición, Colombia, Editorial McGraw Hill, 2000. 



Sapag Chain, N., Sapag Chain, R., “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Quinta Edición, Mc 
Graw Hill, Chile, 2008.   
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ENFOQUE DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LA PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL Y EN EL 



DESARROLLO REGIONAL  



 



Formato Pedagógico: CURSO TEÓRICO PRÁCTICO 
 
Fundamentación 
La economía circular propone que la producción y consumo de bienes y servicios se piense desde 
el inicio sin la generación de residuos, con mayor aprovechamiento de los recursos, y 
comprometida con el impacto social también. 
Tiene como objetivo abordar desafíos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la 
gestión de los desechos y la contaminación.  
Es importante incluirla en la curricula ya que la producción agropecuaria es particularmente apta 
para adoptar este enfoque, pero es necesario el conocimiento específico de las formas de hacerla 
eficiente, y la medición tanto el impacto ambiental como económico y social que genera. 
 
Objetivos 
Objetivo General 
– Desarrollar conocimiento sobre la economía circular como modelo alternativo de desarrollo y 
producción. 
 
Objetivos Específicos 
• Identificar elementos que favorezcan una transición hacia la economía circular de 
procesos en general, de las posibles contribuciones individuales, así como de las interacciones en 
la zona. 
• Identificar indicadores o herramientas apropiadas para evaluar la transición 
• Discutir la creación de oportunidades a través del ciclado de productos, materiales y 
energía, así como las limitaciones a sortear 
 
Contenidos 
 
Módulo 1: Fundamentos y principios de la economía circular: Modelos de producción y consumo 
– concepto de economía circular – raíces de la economía circular – actores –diferentes niveles – 
desacople. 
 
Módulo 2: Economía circular en la producción agroindustrial de la región: Niveles micro- meso- 
macro – circularidad en la producción primaria – principios de agricultura circular circularidad en 
la producción agroindustrial- Estudio de casos – Integralidad en la región 
 
Módulo 3: Impulsores -barreras. elementos que facilitan y que impiden la transición hacia la 
aplicación de criterios sobre economía circular – Estudio de caso 
 
Módulo 4: Indicadores y herramientas de evaluación: Indicadores de circularidad – Herramientas 
de evaluación para la toma de decisiones: Análisis de Ciclo de vida – Evaluación energética – 
Análisis beneficio/costo, valor económico total y valoración multicriterial. 
 
Módulo 5: Críticas- argumentos que cuestionan la economía circular 
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Actividades prácticas 
Se basará en un trabajo grupal que se inicia desde el primer día del curso y finaliza con una 
presentación en ppt y en documento escrito por grupo 
 
Carga horaria 
50 horas (30 horas teóricas + 20 horas prácticas). 
 
Evaluación 
La Integración de conceptos será sobre la aplicación del aprendizaje en el estudio de caso que los 
alumnos (en grupos) hayan elegido y que se fuera desarrollando a lo largo del curso 
 
Bibliografía 
Blackmore, C., Smyth, J. 2002. Living with the big picture: a systems approach to citizenship of a 
complex planet. In: Dower, Nigel and Williams, John eds. Global Citizenship: A critical reader. 
Edinburgh, Scotland: Edinburgh University Press. Disponible en: 
http://oro.open.ac.uk/3260/1/Living_with_the_big_picture_Blackmore.pdf. Última visita Abril 
2021 



Chen, G.K.C. 1975. What is the systems approach? Interfaces 6(1):32-37 – URL 
http://www.jstor.org/stable/25059250 



Ellen MacArthur Fundation. ——. Hacia una economía circular: motivos económicos para una 
transición acelerada. Resumen ejecutivo, 22 pp. Disponible en: 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Executive_summa
ry_SP.pdf. Última visita Abril 2021 



Ellen MacArthur Fundation. 2013. Towards the circular economy 1. Economic and business 
rationale for an accelerated transition, 98 pp. Disponible en: 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-
Foundation-Towards-the-Circular-Economy-vol.1.pdf. Última visita Abril 2021 



Ellen MacArthur Fundation. 2013. Towards the circular economy 2. Opportunities for the 
consumer goods sector, 112 pp. Disponible en: 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/TCE_Report-
2013.pdf. Última visita Abril 2021 



Ellen MacArthur Fundation. 2014. Towards the circular economy 3. Accelerating the scale-up 
across global supply chains, 41 pp. Disponible en: 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Towards-the-
circular-economy-volume-3.pdf. Última visita Abril 2021 



Ellen MacArthur Fundation. 2019. Completing the picture. How the circular economy tackles 
climate change, 62 pp. Disponible en: 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Completing_The_Picture_How_
The_Circular_Economy-_Tackles_Climate_Change_V3_26_September.pdf. Última visita Abril 
2021 



Jenkins, G.M., Youle, P.V. 1968. A system approach to management. Journal of the Operational 
Research Society 19:5-21- https://doi.org/10.1057/jors.1968.3 











 



MCA – Plan de Estudios – 26 



 



Jun, H., Ciang, H. 2011. Development of circular economy is a fundamental way to achieve 
agriculture sustainable development in China. Energy Procedia 5:1530-1534. 
doi.org/10.1016/j.egypro.2011.03.262 



Kirchherr, J., Reike, D., Hekkert, M. 2017. Conceptualizing the circular economy: an analysis of 
114 definitions. Resources, Conservation and Recycling 127:221-232 



Korhonen, J., Honkasalo, A., Seppala, J. 2018. Circular economy: the concept and its limitations. 
Ecological Economics 143:37-46 



OECD. 2020. The Circular Economy in Cities and Regions: Synthesis Report, OECD Urban Studies, 
OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/10ac6ae4-en. 



Porcelli, A., Martinez, A. 2018. Análisis legislativo del paradigma de la economía circular. Revista 
DirectoGV- San Pablo 14(3):1067-1105 



Sacchi Homrich, A., Galvao, G., Gamboa Abadia,L., Carvalho, M. 2018. The circular economy 
umbrella: Trends and gaps on integrating pathways. Journal of Cleaner Production 175:525-543 



Vollaro, M., Galioto, F., Viaggi, D. 2016. The circular economy and agriculture: new opportunities 
for re-using Phosphorous as fertilizer. Bio-based and Applied Economics 5(3):267-285. DOI: 
10.13128/BAE-18527 



Bibliografía específica será proporcionada en el curso durante el desarrollo de las actividades 
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MARKETING ESTRATEGICO 



Formato Pedagógico: CURSO TEÓRICO PRÁCTICO 
 
Fundamentación 
El mundo global, digital e hiperconectado está transformando radicalmente la creación de valor 
y la comercialización en todas las industrias, y el sector agroindustrial no es la excepción. Esto 
plantea nuevos desafíos para los profesionales de las Ciencias Agropecuarias en los distintos roles 
que desempeñen, sea emprendedor, consultor independiente, o colaborador en el marco de 
organizaciones. Se requiere que los profesionales incorporen conocimientos mínimos en 
Marketing, Estrategia y Negocios. El desarrollo de competencias para el análisis estratégico de 
los mercados y sus consumidores, para la formulación de una estrategia de comercialización 
efectiva en entornos digitales, son más que nunca capacidades claves para el desempeño, 
competitividad y crecimiento de los profesionales de las Ciencias Agropecuarias. 
 
Objetivos 
El objetivo general de esta asignatura es introducir una visión general del marketing como 
disciplina administrativa y guiar a través del proceso de análisis y planificación de la estrategia de 
marketing. 
Los contenidos de esta asignatura son generales y abarcadores, por lo tanto el objetivo de 
aprendizaje se orienta a que los alumnos incorporen los fundamentos del marketing mientras 
desarrollan competencias de análisis, visión estratégica, creatividad y trabajo en equipo. 
 
Contenidos 
Módulo 1: Marketing como Proceso de Información  
Sesión: Análisis Estratégico de Mercados 
Investigación y Análisis de mercados. Tendencias en la industria. Identificación de Insights.  
Caja de Herramientas: Metodología de Design Thinking, Modelo 5C - Análisis Estratégico, Modelo 
EAST - Insights del Comportamiento.  
 
Módulo 2: Marketing como Proceso de Creación de Valor I 
Sesión: Propuesta de Valor 
Diseño de Propuesta de valor y su rol en el modelo de negocios.  
Caja de Herramientas: Canvas de Propuesta de Valor (Osterwalder) 
Sesión: Experiencia  
Diseño de experiencias centradas en el cliente  
Caja de Herramientas:  Mapa del Viaje del Cliente  
 
Módulo 3: Marketing como Formulación de Estrategia 
Sesión: Posicionamiento Competitivo   
Segmentación, Target y Posicionamiento.   
Caja de Herramientas: Modelo STP 
Sesión: Plan Estratégico de Marketing   
Estructura, partes y elementos 
Caja de Herramientas: Plan Estratégico de Marketing 
 
Módulo 4: Marketing como como Proceso de Creación de Valor II 
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Sesión: Marca 
Diseño, desarrollo y gestión de marca (branding)   
Caja de Herramientas: Modelo Equidad de Marca (Aaker)  
Sesión: Narrativa de Marca 
Diseño y desarrollo de narrativas en torno a la historia e identidad de marca 
Caja de Herramientas: Storytelling Canvas 
 
Metodología y Actividades prácticas 
El enfoque pedagógico estará orientado al aprendizaje ágil: activo, participativo, colaborativo, 
práctico, iterativo. Se basará en la combinación de las siguientes metodologías de enseñanza-
aprendizaje: 
Aprendizaje orientado a proyectos (AOP). Se organizarán los aprendizajes de la asignatura 
alrededor de un desafío: la creación de un proyecto (Plan Estratégico de Marketing). Este 
proyecto se realizará en grupo y estará basado en una situación real del futuro profesional de los 
estudiantes. 
Ludificación. Se diseñará el itinerario de asignatura a través de acciones y tareas con mecanismos 
propios de los juegos, a fin de fomentar la motivación e interacción de los estudiantes para 
alcanzar las competencias. 
Método expositivo o lección magistral. Se realizarán mini sesiones expositivas, explicativas y/o 
demostrativas de contenido en clases presenciales y en línea, sincrónicas (videoconferencias) y 
asincrónicas (cápsulas audiovisuales). 
Estudio de casos. Se presentarán en clase algunos casos reales para que los estudiantes. puedan 
a partir de debatir y resolver una situación específica, reflexionar aspectos generales. 
 
Carga horaria 
40 horas (20 horas teóricas + 20 horas prácticas). 
 
Evaluación 
Los alumnos serán evaluados por sus conocimientos, y la integración creativa y aplicación 
práctica de los mismos en un Trabajo Final Grupal (70%). El mismo consistirá en el desarrollo y 
presentación oral de un Plan Estratégico de Marketing.  
Se evaluará también su participación individual (30%) a lo largo de la asignatura, considerando 
tanto sus asistencias y aportes en clase como la realización de las distintas actividades prácticas 
propuestas.   
La nota final resultará de ponderación de ambos aspectos. Se calificará con una escala de 0 a 10 
(cero a diez) puntos. La nota mínima para la aprobación de la asignatura es 4 (cuatro) que 
equivale al 40% de la escala.  
Los estudiantes que no hayan alcanzado la nota mínima de 4 (cuatro) o que no hayan asistido al 
80% de las clases tendrán una Evaluación de Recuperación que consistirá en realizar una nueva 
presentación escrita y oral del Trabajo Final Grupal. 
 
Bibliografía 
“Direccion de Marketing” (2017). Kotler, P. & Keller, K. L. Editorial Pearson  



“Diseñando la Propuesta de Valor” (2015) .Osterwalder Alexander. Valletta Ediciones.  



“Empieza con el porqué. Cómo los grandes líderes motivan a actuar” (2019). Simon Sinek. 
Empresa Activa.  
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“La Economia de la Experiencia. Competir por el tiempo, la atención y el dinero del cliente” 
(2019). B. Joseph Pine, James H. Gilmore. Ediciones Granica S.A. 



“Posicionamiento: la batalla por su mente”(2016) . Al Ries, Jack Trout. Mc Graw Hill. 



“Las Marcas según Aaker. 20 Principios que llevan al Éxito” (2020). David A. Aaker. Empresa 
Activa. 
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TALLER DE ORGANIZACIÓN, REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS FINALES, INFORMES 



TECNICOS Y PROFESIONALES 



Formato Pedagógico: Taller 
 
Objetivo General 
Adquirir herramientas procedimentales para la confección de Trabajos Finales de posgrado. 
 
Objetivos específicos 
Obtener estrategias para ordenar ideas, desarrollarlas y estructurar textos. 
Fortalecer habilidades en la redacción de textos y en la confección de un Trabajo Final. 
Manejar herramientas digitales para la búsqueda y recuperación de la información y para el 
correcto citado de la bibliografía. 
Identificar los componentes de una buena presentación oral.  
Mejorar el manejo de herramientas informáticas como soporte del mensaje. 
Comprender la importancia de la actitud del orador ante el auditorio. 
 
Contenidos 
Capítulo 1 
Pautas para la redacción de textos tecnológicos, informes, proyectos. 
La comunicación de los resultados. Su importancia. 
Tipos de comunicaciones (científicas, de divulgación, otras). 
Pautas para la elaboración de trabajos finales según Reglamentación de la Escuela para 
Graduados. 
 
Capítulo 2 
Biblioteca Virtual de la FCA. 
Biblioteca Electrónica MINCyT. 
Citas bibliográficas. 
Nuevos paradigmas de la comunicación científica. Repositorios. 
 
Capítulo 3 
Planificación de los contenidos. Búsqueda de la información, estadísticas, datos, etc. Estructura 
de la información. Esquema de la presentación.  
Definición de la estructura visual. Colores. Tipografías. Fluidez de la información. 
Tratamiento de imágenes. Software: Utilidades básicas. Importancia de la coherencia visual.  
Armado. Software: Efectos dinámicos, animaciones. Continuidad visual y conceptual. Estilos. 
Personalización. Público objetivo.  
Últimos detalles a tener en cuenta en el momento de la presentación. Exportación de archivos, 
accesibilidad. Formas de presentación. Hardware. 
Actitud del orador. Presencia personal. Presentación. Identificación de aptitudes y expectativas 
en el auditorio. 
 
Actividades prácticas y metodología 
Los estudiantes a lo largo del taller irán recibiendo fundamentos para la elaboración de informes, 
reportes, proyectos, etc. La evaluación de cada uno de estos formatos se realizara por medio de 
trabajos individual o grupales en forma de presentación oral y escrita. Se los entrenará en la 
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elaboración de guías de procedimiento (portfolio) que reúna todas los puntos a explayarse según 
tipos de informes.  
También se los guiará de forma personalizada en cuanto a la elaboración de su TFM. 
 
 
Carga horaria 
60 horas (20 horas teóricas + 40 horas prácticas). 
 
Evaluación 
Examen final oral con exposición de trabajo 
 
Bibliografía 
Alsina, M. R. 2018. Teorías de la comunicación: Ámbitos, métodos y perspectivas. Universitat de 
València, España. 236 pp. 



Cassany, D. 2004. La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama, 1995, 259 p. Reimpresión 11ª: 
ISBN: 84-399-1392-1.  



Castañeda Jiménez, J. 1995. Métodos de Investigación I. Editorial Mc Graw Hill. México. 



Day, R.A. 1990. Cómo escribir y publicar trabajos científicos, 4a ed. OPS. / Publicación Científica 
N°526.  



Edwards, R.G. 1981. Organizing large and small scientific and educational meetings. En: 
Congresses, meetings and workshops: a complete guide from IFCC clinical chemists. IFCC news 
(27): 2-4. 



INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD. 2012. En:  http://ics.jccm.es/uploads/media/ 
Guia_para_hacer_busquedas_bibliograficas.pdf 



ESV. 2003. Guidelines for oral presentations. En: ESV, 18th International Technical Conference of 
the Enhanced Safety of Vehicles, Nagoya, Japan, May 19-22, 2003.  



Gómez-Ullate Oteiza, D. y Ríos Insúa, D. 2019. Big data: Conceptos, tecnologías y aplicaciones. 
Los Libros de la Catarata, Madrid. 134 pp. 



Grigera, J.R. y Tarsitano, G. 1993. Notas sobre la preparación de monografías y tesis. La Plata: 
Fundación Ciencias Exactas. 



Guía para hacer búsquedas bibliográficas. Biblioteca del Instituto de Ciencias de la Salud. 2012. 
Castilla. ICS.  



Guía para la búsqueda de información y la elaboración de bibliografías. 2009. Biblioteca Luís 
Echavarría Villegas. Medellín. Universidad Eafit.  



Martínez Martínez, L., Parra Meroño, M.C. y García Manso, A. 2019. Comunicación persuasiva en 
las aulas: nuevas tendencias. Editorial GEDISA, Buenos Aires. 502 pp. 



Martínez, A.N.M. 2001. Guía para la preparación de presentaciones orales. La Plata, Buenos Aires 
2001, disponible en PDF.  



Miguel, S. 2010. Búsqueda bibliográfica de carácter académico en Internet. La Plata: Universidad 
Nacional. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. En: 
http://www.bfa.fcnym.unlp.edu.ar/bfa/ayudas/guia.busquedas/bfa_taller_busqueda.pdf 
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Monfasani, R. 2013. Bibliotecarios, usuarios y gestión del conocimiento. Ed. Alfagrama. Buenos 
Aires. 



Muñoz Jiménez, J., Martínez Martínez, S. y Peña Acuña, S.B. 2019. La realidad audiovisual como 
nuevo vehículo de comunicación. Editorial GEDISA, Buenos Aires. 504 pp. 



Vilaubí Monllaó, M., C. Alba y Caño Valls, C. 2010. Cómo diseñar las diapositivas de la 
presentación oral. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Instituto Nacional de Tecnologías 
Educativas y Formación del Profesorado. Madrid, España. 



Yuni, J. y Urbano C. 2003. Técnicas para Investigar y formular proyectos de investigación. Vol. I. 
Ed. Brujas. Buenos Aires. 
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REGLAMENTO DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS AGROPECUARIAS 



Art. 1º: Dependencia Institucional 



La Maestría en Ciencias Agropecuarias es una maestría profesional de modalidad presencial 



con plan de estudios semiestructurado. La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) otorga 



el título de Magíster en Ciencias Agropecuarias a solicitud de la Facultad de Ciencias 



Agropecuarias (FCA), de acuerdo con lo dispuesto en el presente reglamento. La obtención 



de este título involucra el estudio y adiestramiento en un área específica de las ciencias 



agropecuarias, tendiente al mejoramiento y perfeccionamiento de la capacidad profesional 



del estudiante. 



Art. 2º: Título que otorga 



La Universidad Nacional de Córdoba otorgará el grado académico de Magister en Ciencias 



Agropecuarias, a solicitud de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 



Art. 3º: Duración y composición de la carrera 



a) La carrera tendrá una duración de 24 meses de cursado, más 6 meses para la 



presentación de un trabajo final de maestría (TFM). Total: 2,5 años. 



b) Las actividades académicas requeridas para la obtención del grado de Magister en 



Ciencias Agropecuarias incluirán: 



1) La aprobación de un mínimo de 640 horas de cursos presenciales, los cuales deberán 



reunir un mínimo de 40 % de actividades prácticas. Dichos cursos incluirán en forma 



obligatoria Estadística y Biometría (80 horas), Taller de organización, redacción y 



presentación de trabajos finales, informes técnicos y profesionales (60 horas), 



Gestión de calidad (30 horas), Sistemas agropecuarios climáticamente inteligentes 



(40 horas), Enfoque de la economía circular en la producción agroindustrial y en el 



desarrollo regional (50 horas), Gestión administrativa y financiera de negocios (30 



horas), Marketing estratégico (40 horas) y cursos electivos como mínimo 310 horas 



que respondan al currículo personalizado de cada maestrando. Esas 310 horas de 



cursos electivos deberán comprender como mínimo un 40% de actividades 



prácticas. 



2) La elaboración, defensa y aprobación de un Trabajo Final de Maestría (TFM), un 



trabajo final, individual y total o parcialmente escrito que podrá adquirir formato de 



proyecto, obra, estudio de casos, ensayo, informe de trabajo de campo u otras que 
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permitan evidenciar la integración de aprendizajes realizados en el proceso 



formativo, la profundización de conocimientos en un campo profesional y el manejo 



de destrezas y perspectivas innovadoras en la profesión, que constituya una 



producción personal que, sostenida en marcos teóricos, evidencie la resolución de 



un problema o una propuesta de solución o mejora de un problema de índole 



agropecuaria. En su desarrollo presentará dos seminarios, el primero detallando su 



proyecto de TFM y el segundo seminario de presentación del trabajo final. Destinará 



360 horas al TFM. 



Art. 4º: Organización Académica de la Maestría 



La Carrera de Maestría en Ciencias Agropecuarias tiene la siguiente organización: 



a) Director.  



b) Codirector. 



c) Comité Académico. 



d) Docentes.  



 



Art. 5º: Del Director y Codirector 



La dirección de la Carrera será ejercida por el Director. Este será propuesto por el Director 



de la Escuela para Graduados y designado por el HCD de la FCA. El Codirector será uno de 



los miembros del Comité Académico, propuesto por el mismo Comité y designado por el 



HCD de la FCA. El Director o el Codirector deberá pertenecer a la FCA. En caso de ausencia 



del Director, el Codirector lo remplazará en el ejercicio de sus funciones.  



El Director y el Codirector deben ser o haber sido profesores regulares de esta Universidad 



u otra Universidad Nacional, o investigadores con reconocida trayectoria en áreas 



relacionadas a la Ciencias Agropecuarias, con título de Magister o superior, con experiencia 



en gestión y en la formación de recursos humanos. El mandato del Director, Codirector y 



Miembros del Comité Académico será de 4 años y podrán ser reelectos por un único período 



consecutivo.  



Art. 6º: De las funciones del Director  



El Director de la Maestría tendrá las siguientes funciones: 



a) Ejercer la máxima responsabilidad académica junto con el Comité Académico (CA). 



b) Garantizar la consecución de los objetivos de la Maestría en Ciencias Agropecuarias. 
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c) Convocar y presidir las reuniones del CA, ejerciendo el voto decisivo en los casos de 



igualdad de votos en las decisiones del comité.  



d) Llamar a reuniones extraordinarias en caso de necesidad. 



e) Ejecutar las disposiciones emanadas del Comité Académico. 



f) Intervenir en los procesos de autoevaluación y acreditación de la carrera toda vez 



que autoridad superior así lo requiera 



g) Representar a la Maestría en actos, reuniones y gestiones dentro de los ámbitos de 



la Universidad y de otros organismos o instituciones. 



 



Art. 7º: De las funciones del Codirector 



El Codirector remplazará al director en su ausencia y cumplirá sus funciones. En este caso 



dejará de integrar temporariamente el CA para asumir el rol del director ausente. 



Art. 8º: Comité Académico 



Los miembros del Comité Académico, en número de cuatro (tres de la FCA y uno externo a 



ella), deberán ser o haber sido profesores regulares o investigadores con reconocida 



trayectoria en áreas relacionadas con la temática de la carrera y deberán poseer el título de 



Doctor o Magister otorgados por esta u otra Universidad. Los miembros del Comité 



Académico serán propuestos de común acuerdo por el Director de la maestría y el Director 



de la Escuela para Graduados, y serán designados por el Honorable Consejo Directivo de la 



Facultad de Ciencias Agropecuarias. Para sesionar deberá contar con, al menos, la mitad de 



sus integrantes. La renovación del Comité Académico se realizará por mitades, siendo la 



primera renovación a los dos años del inicio de la Carrera.  



Art. 9º: De las funciones del Comité Académico 



El Comité Académico tendrá las siguientes funciones: 



a) Garantizar la consecución de los objetivos de la Maestría en Ciencias Agropecuarias. 



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



c) Evaluar los antecedentes de los postulantes para considerar su admisión en la carrera. 



d) Validar los cursos tomados en otros programas de posgrado.  



e) Proponer al HCD de la FCA los docentes de las asignaturas. 



f) Proponer al HCD el Director, Codirector y Asesor de TFM de cada maestrando. 



g) Aprobar el proyecto de TFM de cada maestrando presentado en el Seminario I. 



h) Proponer al HCD de la FCA el Tribunal Examinador del Trabajo Final de Maestría de cada 



estudiante. 
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i) Elaborar disposiciones internas que faciliten el funcionamiento de la carrera. 



j) Resolver sobre distintos aspectos relacionados con el funcionamiento de la Maestría, no 



considerados en el presente Reglamento. 



Art. 10º: De los docentes 



Los docentes de la Maestría serán o habrán sido profesores en esta u otra Universidad o 



investigadores de reconocida trayectoria, que posean título de posgrado de Maestría o 



Doctorado en el área de conocimiento respectivo.  



Art. 11º: Requisitos de admisión 



El postulante deberá poseer título de grado universitario de profesiones relacionadas a las 



Ciencias Agropecuarias, expedido por Universidades públicas o privadas, nacionales o 



extranjeras, legalmente reconocidas. La formación de grado debe ser no menor a 4 años de 



duración. En cualquier caso, el Comité Académico de la Maestría podrá solicitar el plan de 



Estudios o los programas analíticos de las materias sobre cuya base fue otorgado el título 



de grado a fin de considerar el ingreso, especialmente a aquellos aspirantes con título de 



grado de carreras no citadas precedentemente. Se podrá exigir al postulante un examen de 



calificación que versará sobre temas generales de la Maestría.  



El postulante se inscribirá mediante la presentación de una solicitud escrita, dirigida al 



Director de la carrera en el período que establezca el Comité Académico. Deberá adjuntar 



a la misma: 



a) Formulario de Inscripción. 



b) Copia legalizada del título universitario. 



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) Copia del D.N.I. o Pasaporte, donde figure el domicilio legal del postulante. 



f) Se permite autorizar la inscripción a carreras de posgrado con carácter provisorio de 



postulantes que aún no cuenten con el Diploma de grado y que presenten el 



comprobante del diploma en trámite y el Certificado Analítico Final, según las 



ordenanzas vigentes de la UNC. 



g) Los estudiantes extranjeros deberán ajustarse a las normativas vigentes en la Universidad 



Nacional de Córdoba. 



La solicitud que se detalla será analizada por el Comité Académico de la Maestría quien 



deberá expedirse sobre la Admisión del postulante a la carrera con dictamen debidamente 



fundamentado.  
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Art. 12º: Sobre el Otorgamiento de Becas 



En la medida que el financiamiento de la Carrera lo permita, se asignarán medias Becas o 



Beca completa al 10% de los estudiantes de la cohorte. Dichos estudiantes serán 



seleccionados por el Comité Académico de la Carrera a través de una evaluación de legajos 



que deberán contener la siguiente documentación: 



a) Una carta de recomendación dirigida al Director de la Maestría. 



b) Currículum vitae/hoja de vida del interesado. 



c) Fotocopia del certificado analítico/historial de notas de la universidad con aplazos 



incluidos. 



d) Nota del interesado con el fundamento de por qué solicita la beca. La nota debe 



estar dirigida al Director de la Carrera. 



Art.13º: Régimen de regularidad y evaluación 



La condición del estudiante regular se mantiene con una asistencia mínima al 80% de las 



actividades de los cursos obligatorios y electivos. 



El maestrando tendrá un plazo mínimo de dos (2) años a contar desde la Admisión a la 



Maestría para defender su TFM. El plazo máximo será de dos años y medio (2,5 años). Una 



vez transcurrido dicho plazo, caducará su condición de estudiante regular. En forma 



excepcional y por razones debidamente fundamentadas, el Comité Académico de la Carrera 



podrá extender dicha condición no más de 12 meses. Finalizado este plazo, el maestrando 



deberá realizar una reinscripción. En este caso, el Comité Académico podrá considerar la 



aceptación de todos o algunos de los cursos ya aprobados por el maestrando. 



Las actividades curriculares se organizarán en cursos teórico-prácticos (obligatorios y 



electivos), que el maestrando deberá tomar en el término de cuatro semestres. Además, 



deberán aprobar dos seminarios sobre el avance de TFM: Seminario I al finalizar el primer 



año y el Seminario II al completar los cursos de la Maestría.  



La aprobación de cada curso será con una calificación no inferior a 7 (siete) en una escala 



de 0 (cero) a 10 (diez). El reconocimiento de cursos aprobados por el maestrando en esta u 



otras Universidades, previos a su admisión y que no superen los 5 (cinco) años de 



antigüedad, será analizado y decidido por el Comité Académico de la Carrera, 



reconociéndose hasta un 30% de la carga horaria total de los cursos electivos. 



Art. 14º: Sobre el Trabajo Final de Maestría 



El TFM debe significar un aporte a la solución de un problema concreto en el área de la 



Ciencias Agropecuarias y podrá tener distintos formatos: proyecto, obra, estudio de casos, 











 



 MCA – Reglamento – 6 



 



 



ensayo, informe de trabajo de campo u otras que permitan evidenciar la integración de 



aprendizajes realizados en el proceso formativo, la profundización de conocimientos en un 



campo profesional y el manejo de destrezas y perspectivas innovadoras en la profesión. La 



escritura del TFM será realizado en lengua española y bajo las normas de la Escuela de 



Posgrado de la FCA-UNC. 



Art. 15º: Del Director, Codirector y Comisión Asesora de TFM  



Cada estudiante contará con una Comisión Asesora de TFM, la que estará formada por el 



Director y dos Asesores, uno de los asesores podrá cumplir el rol de Co-director. Los 



miembros de dicha Comisión Asesora deberán acreditar título de Doctor o Magister 



otorgado por esta u otra Universidad pública o privada, nacional o extranjera, con una sólida 



formación profesional. La Comisión Asesora será propuesta por el postulante y aceptada y 



designada por el Honorable Consejo Directivo de la FCA.  



Art. 16º: Sobre las Funciones de la Comisión Asesora de TFM 



Serán funciones del Director y Co-director de TFM: 



a) Sugerir al estudiante los cursos que deberá tomar en atención a la orientación de su TFM. 



a) Elaborar, junto con el maestrando, el plan de TFM.  



b) Guiar y asesorar al maestrando durante el TFM. 



c) Avalar la presentación del TFM para ser elevado al Comité Académico de la Carrera, a los 



efectos de su presentación y defensa oral. 



Será función de los Asesores de TFM: 



a) Revisar y sugerir modificaciones sobre el plan de trabajo.  



b) Revisar y sugerir modificaciones sobre el TFM, a los efectos de su presentación y defensa 



oral. 



c) Avalar la presentación del TFM para ser elevado al Comité Académico de la Carrera, a los 



efectos de su presentación y defensa oral. 



 



Art. 17: Sobre el proceso de elaboración del TFM 



Al finalizar el segundo semestre coincidiendo con la finalización del periodo de cursos 



obligatorios, el estudiante propondrá el tema de su TFM, así como el nombre y Curriculum 



Vitae de su Comisión Asesora. Una vez aprobado el tema y la comisión asesora de TFM, el 



maestrando tendrá un plazo de 30 días para la realización del Seminario I. 



El Comité Académico propondrá al HCD de la FCA la designación de los miembros de la 



Comisión Asesora de TFM. 
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El Seminario II consistirá en la presentación del trabajo final a su Comisión Asesora. Esta 



instancia podrá realizarla dentro de los plazos previstos (5 semestres con posibilidad de una 



prórroga de 1 año) y habiendo cumplido con los cursos obligatorios y electivos y el 



Seminario I.  



El TFM finalizado deberá presentarse al Comité Académico de la Carrera, con el acuerdo 



escrito de la Comisión Asesora, solicitando se constituya el Tribunal Examinador de TFM.  



Art. 18º: Sobre el Tribunal Examinador de TFM 



Los miembros del Tribunal Examinador de TFM serán propuestos por el Comité Académico 



de la Carrera y designados por el HCD de la FCA.  



Los miembros designados como Tribunal Examinador de TFM, dispondrán de un plazo de 



cinco (5) días hábiles a partir de recibida la comunicación de su designación para comunicar 



por escrito su aceptación. 



Los miembros del Tribunal Examinador de TFM podrán ser recusados por el maestrando 



dentro de los cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de la aceptación de su designación. 



Las recusaciones sólo podrán estar basadas en razones fundadas, las cuales serán 



consideradas por el Comité Académico de la Carrera, el que resolverá la cuestión en un 



término no mayor a los diez (10) días hábiles. Dicha decisión es irrecurrible.  



Los miembros del Tribunal Examinador de TFM podrán excusarse por las mismas causales 



por los que pueden ser recusados. La sola presentación, debidamente fundada, bastará 



para que el Comité Académico de la carrera haga lugar a la misma. 



Art. 19º: Sobre la evaluación del TFM 



El Comité Académico de la Carrera entregará un ejemplar del TFM en formato electrónico 



a cada miembro del Tribunal Examinador. Los miembros del Tribunal dispondrán de treinta 



(30) días hábiles, a contar de su recepción, para elevar el dictamen, debidamente 



fundamentado e individual al Comité Académico. Como consecuencia de dichos 



dictámenes, el TFM podrá resultar: 



a) Aceptado para defensa oral, por mayoría simple de los miembros del tribunal. 



b) Aceptado con correcciones, en este caso el maestrando deberá modificarla en un plazo 



máximo de 30 días. Una vez introducidas las correcciones, el Comité Académico verificará 



que se cumplieron las indicaciones de los miembros del Tribunal. Estos, a su vez, pueden 



solicitar revisar nuevamente el TFM corregido. Cumplido el plazo citado sin haberse 
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realizado las modificaciones sugeridas, y no habiendo solicitado prórroga, el TFM se 



considerará rechazado. 



c) Rechazado por mayoría simple de los miembros del tribunal. Si esto ocurre, deberá 



presentar un nuevo proyecto en un plazo máximo de seis meses, debiendo cumplir los 



Seminarios I y II nuevamente.  



Si el Tribunal acepta el TFM, el Director de la Carrera fijará una fecha para que el 



maestrando realice la defensa oral y pública. 



La defensa oral y pública se realizará ante el Tribunal Examinador de TFM, con la presencia 



de los tres (3) miembros titulares. En caso de ausencia de uno de ellos, el Comité Académico 



de la Carrera podrá designar ad-hoc un miembro reemplazante, siempre manteniendo un 



miembro externo a la Universidad Nacional de Córdoba dentro del Tribunal. Concluida la 



exposición, los miembros del Tribunal podrán realizar preguntas aclaratorias, luego de lo 



cual labrarán el acta donde constará la calificación: Aprobado o Desaprobado. 



El TFM se incorporará al Repositorio Digital de la UNC. 



Art 20: De forma  



Todas las situaciones no previstas por el presente Reglamento y a las que el Director, 



Codirector y el Comité Académico de la Maestría no puedan brindar solución en función de 



las atribuciones conferidas por el presente Reglamento, serán resueltas por el Honorable 



Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC. 
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