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FUNDAMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

La  de  ciudadanía es  una  categoría  sociopolítica  medular  de  las  sociedades
occidentales modernas que lejos de haber perdido vigencia, se encuentra hoy en día en el
centro  del  debate  público  y  la  reflexión  académica.  La  re-instauración  del  modelo
neoliberal en algunos países de América Latina -con el consiguiente retroceso en materia de
derechos-,  las  demandas  y  luchas  encabezadas  por  movimientos  sociales  de  variada
naturaleza (mujeres, migrantes, pueblos originarios, diversidades sexo-genéricas, y otros) y
las controversias en torno a la membresía y el reconocimiento de grupos subalternizados,
son fenómenos directamente vinculados al re-centramiento de la ciudadanía que se observa
en  el  mundo  contemporáneo  globalizado.  Las  constantes  revisiones  del  modelo  que  el
sociólogo T. H. Marshall elaborara en 1949 para reflexionar sobre esta temática, el auge de
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los  citizenship  studies -retomando  la  expresión  de  Kymlicka-  y  la  proliferación  de  los
estudios  etnográficos  situados que  tensionan la  concepción moderna  y estatutaria  de la
ciudadanía forjada al calor de los ideales del Iluminismo, son asimismo desplazamientos
que manifiestan cabalmente el renovado interés por la materia que se registra en el seno de
las  ciencias  sociales  y  humanas  contemporáneas.  La  difusión  de  fórmulas  del  tipo
“ciudadanía  étnica”,  “ciudadanía  cultural”,  ciudadanía  “agraria”  y  hasta  ciudadanía
“biológica” o “terapéutica”, dan cuenta también del mencionado protagonismo.

Cabe remarcar sin embargo que aunque los elementos medulares de una “definición
mínima”  de  la  ciudadanía  (derechos,  obligaciones  y  membresía  o  pertenencia  a  una
comunidad política) estaban ya presentes en las teorizaciones de los antropólogos clásicos,
durante largo tiempo fueron las “ciencias del nosotros” (sociología, ciencia política, historia
y filosofía) las que se dedicaron a su tematización; quedando nuestra disciplina abocada al
estudio de las “sociedades primitivas” (sociedades sin Estado y “sin ciudadanía”). 

No obstante, dicha situación no sólo se ha modificado en el presente, sino que los
abordajes comprensivistas basados en la observación de la vida cotidiana de grupos sociales
reducidos han demostrado que pueden efectuar valiosos aportes a este campo. Entre otras
cosas,  han  contribuido  a  desplazar  el  interés  desde  las  esferas  de  estudio  tradicionales
(Estado-nación,  participación  político-partidaria  formal,  sufragio)  hacia  las  dimensiones
locales,  ordinarias  y  cotidianas  de  construcción,  disputa  y  ejercicio  de  ciudadanía.
Asimismo, han puesto de relieve el modo en que las diversas adscripciones sociales de los
sujetos  (pertenencia  de  clase  y  étnico-nacional,  orientación  sexual,  identidad  genérica,
localización en el espacio urbano) condicionan el acceso a derechos y el reconocimiento.  

El propósito de este Seminario de Grado consiste en explorar la vasta y polisémica
temática de la ciudadanía desde una perspectiva socio-antropológica, recuperando trabajos
y  pesquisas  de  corte  preferentemente  etnográfico  a  este  respecto,  prestando  especial
atención a la producción latinoamericana. 
           Los contenidos y discusiones socio-antropológicas que desplegaremos a lo largo del
curso retoman las experiencias de investigación y extensión desarrolladas por las docentes e
investigadoras que suscriben el presente programa, en el marco de diversos  proyectos radi-
cados en la Facultad de Filosofía y Letras. Mencionamos a continuación los actualmente vi-
gentes: 

1) Proyecto UBACYT 20020170200185BA “Antropología de la ciudadanía: investiga-
ciones  sobre  “ciudadanías  situadas”  desde  una  perspectiva  histórico-etnográfica”
(Convocatoria 2018-2019, directora A. G. Thomasz). 

2) Proyecto UBANEX “Acciones para el fortalecimiento de derechos de ciudadanía: el
derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad desde una antropología litigante” (di-
rectora A. G. Thomasz y co-directora M. F. Girola).

OBJETIVOS DEL SEMINARIO 

- Aproximar  a  las/los  estudiantes  a  los  contenidos  de  la  concepción  moderna-
universalista de ciudadanía que arraiga en el Iluminismo y a los cuestionamientos y
reformulaciones de los que ha sido objeto por parte de distintas corrientes teóricas
(marxismo, feminismo, multiculturalismo, decolonialidad, entre otros). 

- Brindar elementos, a través de bibliografía actualizada, para el reconocimiento de
los debates teóricos más significativos que se han producido en las últimas décadas
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(desde 1980 aproximadamente y hasta la actualidad) en el campo de los estudios
sobre ciudadanía(s).

- Acercar  a  los/las  estudiantes  a  las  investigaciones  socio-antropológicas  más
recientes orientadas a analizar las experiencias cotidianas -y perspectivas nativas-
vinculadas  a  la  construcción  y  ejercicio  de  la  ciudadanía  en  escenarios  que
involucran  a  actores  socialmente  situados,  con especial  énfasis  en  los  contextos
latinoamericanos (Brasil, Bolivia, ciudad de Buenos Aires ).

- Proporcionar a las/los cursantes elementos teórico-metodológicos para el diseño de
investigaciones  etnográficas  relativas  a  alguna  de  las  problemáticas  abordadas
durante el seminario y encaminadas hacia la realización de la Tesis de Licenciatura.

CONTENIDOS ORGANIZADOS EN UNIDADES TEMÁTICAS

Unidad I: Desarrollo histórico y emergencia de la noción moderna de ciudadanía.
El  Iluminismo  y  la  emergencia  de  la  concepción  moderna  de  ciudadanía:  derechos,
obligaciones y membresía o pertenencia a la comunidad nacional. Universalidad, igualdad,
individualidad y abstracción como atributos fundantes de la nueva concepción. Aperturas y
restricciones.  Continuidades  y  rupturas  con  el  ordenamiento  colonial:  la  dupla
vecino/ciudadano en España y América Latina. Críticas y cuestionamientos a la acepción
moderna (feminismo, marxismo y crítica étnico-decolonial).

Unidad  II:  El  estudio  de  la  ciudadanía  en  las  ciencias  sociales  y  humanas:  de  la
sociología y la antropología clásicas a las investigaciones contemporáneas.
La problemática de la ciudadanía en la sociología y la antropología clásicas: la división
intelectual del trabajo; sociedades con ciudadanía y sociedades sin ciudadanía/ sociedad y
comunidad. El modelo de Marshall,  Malinowski y la noción de reciprocidad, Fortes y los
grupos de filiación unilineal. El estudio de la ciudadanía en las ciencias sociales y humanas
contemporáneas: la explosión de los citizenship studies en el contexto de globalización. El
declive de la ecuación que igualaba ciudadanía con nacionalidad y la desagregación de la
ciudadanía en múltiples escalas. Ciudadanía formal y sustantiva. 

Unidad  III:  Aproximaciones  empírico-etnográficos  a  la  problemática  de  la
ciudadanía: categorías, lenguajes y derechos.
Demandas de ciudadanía y acceso a derechos: categorías y lenguajes en uso (ciudadano-
vecino, ciudadano-contribuyente, ciudadano-trabajador, ciudadano-migrante, lenguaje de
las  necesidades,  lenguaje  de  los  derechos  y  otros). Los  derechos  y  su  polisemia,
significados  nativos  y  significados  oficiales,  significados  hegemónicos  y  subalternos.
Tensiones con la concepción moderna y estatutaria. 

Unidad  IV: Estudios  sobre  ciudadanías  situadas  en  contextos  nacionales  y
subnacionales: Brasil y Bolivia.
La  construcción  de  ciudadanía  como  proceso  sociohistóricos  política  y  culturalmente
situados.  Concepciones  oficiales  y  concepciones  nativas.  Elementos  para  pensar  la
construcción  de  ciudadanía  en  contextos  latinoamericanos:  la  ciudadanía  regulada,  la
ciudadanía  diferenciada  y la  ciudadanía  insurgente y “agraria”  en Brasil;  la  ciudadanía
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colectiva, posmulticultural, y plurinacional en Bolivia, la ciudadanía política callejera en el
Alto.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA Y COMPLEMENTARIA 

Bibliografía Obligatoria Unidad I.

Agra Romero, María. Xosé (2002): “Ciudadanía. El debate feminista”. En Quesada Castro,
Fernando (Ed.). Naturaleza y sentido de la ciudadanía hoy. Madrid: Publicaciones UNED.
pp 129-160.

Aljovín de Losada,  Cristóbal  (2009): “Ciudadano y vecino en Iberoamérica 1750-1850:
Monarquía o República”. En: Fernández, Sebastián (Dr.): Diccionario político y social del
mundo Iberoamericano. La era de las revoluciones, 1750-1850 [Iberconceptos I].  Madrid.
Fundación Carolina, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales. pp. 179-223.

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789).

Guerra, François Xavier. (1999): “El soberano y su reino. Reflexiones sobre la génesis del
ciudadano  en  América  Latina”.  En:  Sábato,  Hilda  (Coord.),  Ciudadanía  política  y
formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina. México: FCE, pp.
33-61.

Goldmann, Lucien (1968).  La Ilustración y la sociedad actual. Caracas: Monte Avila. pp
28-45.

Leyva Solano, Xochitl. (2013): “¿Antropología de la ciudadanía?...étnica. En construcción
desde América Latina”. Liminar. Estudios Sociales y Humanísticos, Vol. V, Nro. 1. pp.35-
59.

Marx, Karl (2008). “Crítica de los derechos del hombre y del ciudadano”. Sobre la cuestión
judía. Buenos Aires: Prometeo.

Oieni,  Vicente.  (2004):  “Ciudadanía  y  Revolución  en  el  Río  de  la  Plata  1806-1815”,
Historia Contemporánea, N 28, pp. 311-334. 

Stolcke,  Verena.  (2000):  “La  ‘Naturaleza’  de  la  Nacionalidad”.  Desarrollo  Económico-
Revista de Ciencias Sociales. Vol. 40, Nro. 157, pp. 23-43.

Wallerstein, Immanuel. (2003): “Citizens all? Citizens some! The Making of the Citizen”.
Comparative  Studies  in  Society  and History, Vol.  45,  Nro 4,  pp.  650-679.  (Traducción
disponible).

Bibliografía Complementaria Unidad I.
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Balibar, Etienne. (2013): Democracia y ciudadanía: una relación antinómica.  Ciudadanía.
Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora. pp. 7-15.

Herzog, Tamar. (2010): “Ciudad y ciudadanía en el mundo hispánico y atlántico”. Anuario
Instituto de Estudios Histórico Sociales-IEHS, Vol. 25, pp 167-177. 

Maffia,  Diana.  (2013):  “Ciudadanía  sexual:  derechos,  cuerpos,  géneros  e  identidades”.
Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, Buenos Aires: Universidad de Buenos
Aires. 

Pavone,  Anabel;  Sander,  Joanna  y  Thomasz,  Ana  Gretel.  (2017).  “Ciudadanía  y
nacionalidad en la Argentina moderna y contemporánea. Los derechos de pueblos indígenas
y migrantes”. Ponencia presentada en el II Congreso Internacional de Geografía Urbana,
Universidad de Luján, del 6 al 8 de septiembre.   

Bibliografía Obligatoria Unidad II.

Fortes,  Meyer (1975): “La estructura de los grupos de filiación unilineal”.  En Dumont,
Louis. Introducción a dos teorías de la antropología social. Barcelona: Anagrama, pp.170-
197.

Holston, James y Appadurai, Arjun. (1996). “Cities and Citizenship”. Public Culture, N. 8.
pp. 187-204. 

Kymlicka, Will y Norman, Wayne (1996): “El retorno del ciudadano. Una revisión de la
producción reciente en teoría de la ciudadanía”. Cuadernos del CLAEH, N. 75, pp. 81-112.

Luque  Brazán,  José  Carlos.  (2007)  De  la  Ciudadanía  Nacional  a  la  Ciudadanía
Postnacional: Globalización, Derechos Humanos y Multiculturalismo. México: UNAM.

Malinowski,  Bronislaw.  (1991): Crimen  y  costumbre  en  la  sociedad  salvaje.
Ariel: Barcelona.      
                                        .  (1977): El cultivo de la tierra y los ritos agrícolas en las
islas Trobriand. Los jardines de coral y su magia. Labor Universitaria Monografías:
Barcelona.

Marshall,  Thomas Humphrey (1998): Ciudadanía y Clase Social. En: Marshall,  Thomas
Humphrey y Tom Bottomore Ciudadanía y Clase Social. Madrid: Alianza. pp. 15-82.

Thomasz, A. G (2018): “Sociedades sin ciudadanía y sociedades con ciudadanía”. Inédito.

Bibliografía complementaria Unidad II.

Fraser, Nancy y Gordon, Linda. (1992): “Contrato vs caridad: una reconsideración de la
relación entre ciudadanía civil y ciudadanía social”. Isegoría, N. 6, pp. 65-82.
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Mauss, Marcel. (1920): “La nation”. L’ Année Sociologique, Nro 3, 1953-1954, pp. 7-68.
 
Lazar, Sian. (2013): Introduction. En Lazar, Sian (Ed.). The Anthropology of Citizenship: A
Reader. Oxford: Wiley Blackwell. pp.1-22.

Ong, Ahiwa. (2012) “Ciudadanía flexible:  las lógicas culturales de la transnacionalidad.
Apostillas: una antropología de la transnacionalidad”. Crítica Contemporánea, Revista de
Teoría Política Nº2, pp.1-12. 

Penchaszadeh, Ana Paula y Rivadeneyra Palacios, b  Lourdes y AA.VV. (2018). “Debates
actuales en torno al voto migrante en la Ciudad de Buenos Aires”. Revista Estado y Políti-
cas Públicas. Año VI, Nro. 11, pp. 165-190. 

Purcell,  Mark.  (2003):  “Citizenship  and the Right  to  the Global  City:  Reimagining the
Capitalist World Order.” International Journal of Urban and Regional Research 27, No. 3,
pp. 564-590.  

Bibliografía Obligatoria Unidad III.

Ferraudi Curto, María Cecilia (2013): “El derecho como categoría etnográfica en la urbani-
zación de una villa en Buenos Aires”. Antropolítica Niterói N. 34, pp. 159-182.

Garibotti, María Belén y Sander, Joanna. (2018): “Perspectiva antropológica sobre deman-
das de ciudadanía: disputas por la incorporación en la agenda pública”. Ponencia presenta-
da en V Jornadas de Estudio de América Latina y el Caribe. Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de Buenos Aires.

Gentile,  Florencia.  (2011):  “Niños,  ciudadanos  y  compañeritos:  un  recorrido  por  los
distintos criterios para el trabajo de inclusión social de niños  y adolescentes de sectores
vulnerables”. En Cosse, Isabella; Llobet, Valeria; Villalta, Carla y Zapiola, Ma. Carolina
(Comps.)  Infancias, políticas y saberes en Argentina y Brasil. Teseo: Buenos Aires, pp.
265-287. 

                              .   (2011): “La ‘restitución de la niñez’ como forma de inclusión social en
un centro de día para ‘chicos de la calle’ en Buenos Aires”. Revista De Ciencias Sociales
(Cr) (I-II). pp.75-88.

Girola,  Florencia  (2017):  “De  la  ciudadanía  universal  a  las  ciudadanías  locales”.
Inmediaciones de la comunicación, Vol.12, Nro.1. pp. 155-177.

Holston, James (2008): La ciudadanía insurgente en una era de periferias urbanas globales.
Un estudio sobre la innovación democrática, la violencia y la justicia en Brasil (Traducción
de  Mariana  Alcañiz).  En:  Delamata,  Gabriela  (Ed.). Movilizaciones  sociales:  ¿nuevas
ciudadanías? Reclamos, derechos, estado en Argentina,  Bolivia y Brasil.  Buenos Aires:
Biblos, 2009, pp. 46-65.
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James,  Daniel  (2013):  “El  peronismo  y  la  clase  trabajadora,  1943-55”.  Resistencia  e
integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina. Buenos Aires: Siglo Veintiuno
Editores, pp. 19-65.

Neveu,  Catherine.  (2016):  “Para un análisis  empíricamente  fundado de los  procesos  de
ciudadanía”. Revista uruguaya de antropología y etnografía, Año I, Nro. 2, pp. 109-116.

Thomasz,  Ana  Gretel  y  Boroccioni,  Luciana  (2018): “De  la  ciudadanía  formal  a  las
ciudadanías  situadas:  acceso  a  derechos  y  membresía  entre  habitantes  de  un  inmueble
recuperado  de  la  ciudad  de  Buenos  Aires”.  Ponencia  presentada  al  56°  Congreso
Internacional de Americanistas, Salamanca, España. 15 al 20 de julio de 2018.

Vaccotti, Luciana. (2017): “La judicialización de la lucha por la vivienda en Buenos Aires”.
European Review of Latin American and Caribbean Studies, N. 103, pp. 51-70.  

Wanderley,   Fernanda.  (2009):  “Prácticas   estatales   y   ejercicio   de   la   ciudadanía:
encuentros  de  la población con la burocracia en Bolivia”.  Íconos, Revista de Ciencias
Sociales Nº 34, pp. 67-79.  

Entrevista a Elizabeth Jelin (2014) “Cuando reclamás desde la subalternidad, y no desde los
derechos,  quizá  tenés  más  éxito  porque  sos  menos  peligrosa” Disponible  en:
https://comunicarigualdad.com.ar/cuando-reclamas-desde-la-subalternidad-y-no-desde-los-
derechos-quiza-tenes-mas-exito-porque-sos-menos-peligrosa/

Bibliografía Complementaria Unidad III.

Fernández Álvarez, María Inés. (2018): “Más allá de la precariedad: prácticas colectivas y
subjetividades políticas desde la economía popular Argentina”. Iconos. Revista de Ciencias
Sociales, N 62, pp. 21-38. 

Lazar,  Sian.  (2011)  “Lenguajes  no-verbales  de  la  acción  política  y  la  movilización
callejera”. Estudios de Antropología Social 1(2), CAS-IDES, pp. 28-37. (Traducción de J.
Gastañaga y R. Guber). 

Manzano,  Virginia.  (2016):  “Tramas  de  bienestar,  membresía  y  sujetos  políticos:  La
Organización Tupac Amaru en el norte argentino”. Revista Ensambles, 3, N 4/5,  pp. 54-71.

Thomasz, Ana Gretel y Ma. Florencia Girola. 2016. “Una exploración antropológica sobre
la problemática de la ciudadanía en el  conjunto habitacional  de Piedrabuena (ciudad de
Buenos Aires, Argentina)”.   Revista de Antropología del Museo de Entre Ríos Antonio
Serrano, Paraná. Pp 46-61.

Thomasz,  Ana Gretel;  Girola,  Florencia  et.  al (2018).  “El edificio Santa Cruz.  Informe
Cualitativo”. Informe técnico entregado a la Liga Argentina por los derechos humanos.
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Bibliografía Obligatoria Unidad IV.

Arbona, Juan Manuel. (2008): “Ciudadanía política callejera: Apropiación de espacios y
construcción  de  horizontes  políticos”. En  Ziccardi,  Alicia  (Comp.).  Procesos  de
urbanización de la pobreza y nuevas formas de exclusión social. Los retos de las políticas
sociales  de  las  ciudades  latinoamericanas  del  siglo  XXI. Bogotá:  Siglo  del  Hombre
Editores, Clacso-Crop. pp. 395-416.

Da Matta, Roberto (1984): “Ciudadanía. La cuestión de la ciudadanía en un universo rela-
cional”. En  A  casa  e  a  rua:  espaco,  cidadania,  mulher  e  a  morte  no  Brasil.   Rio  de
Janeiro: Editoria Brasiliense. pp. 65-95.

Grey Postero, N. (2009).  Ahora somos ciudadanos.  Muela del Diablo Editores,  La Paz.
(Introducción, Capítulos 1, 2, 6 y Conclusiones).

Holston,  James.  (2008):  “Urban  Citizens”.  Insurgent  Citizenship:  Disjunctions  of
Democracy and Modernity in Brazil. Princeton University Press, Princeton-New Jersey. pp.
232-267.

Kowarick, Lucio. (1991): “Ciudad y Ciudadanía. Análisis de metrópolis del subdesarrollo
industrializado”. Nueva Sociedad, N14, pp.84-93.

Lazar, Sian. 2013. El alto, ciudad rebelde. Plural Editorial: La Paz. (Introducción, Cap. 3,
6, 7, 8 y Conclusiones).

Peirano, Mariza. (1986): “Sem lenço, sem documento: reflexões sobre cidadania no Brasil”.
Sociedade e Estado, Revista Semestral de Sociologia, Vol. 1, pp. 49-64.  

Vega, Oscar (2012): “Los caminos para vivir bien. El proceso constituyente boliviano”. En:
Ernst Tanja y Stefan Schmalz (Eds.).  El primer gobierno de Evo Morales: un balance
retrospectivo. Plural Editores, La Paz. pp 31-55.

Wanderley,  Fernanda.  (2008):  “Acciones  colectivas  y  ciudadanía  en  Bolivia”.  Temas
Sociales, N. 28, pp. 219-243. 

Wittman,  Hannah  (2013):  “Reframing  Agrarian  Citizenship.  Land,  Life  and  Power  in
Brazil,  2009”. En Lazar,  Sian (Ed).  The Anthropology of citizenship: a reader.  Oxford:
Wiley Blackwell.

Bibliografía complementaria Unidad IV

Assies Willem, Marco A. Calderón y Ton Salman. 2002. “Ciudadanía, cultura política y
reforma del Estado en América Latina”. En Marco Antonio Calderón, Willem Assies y Ton
Salman (Eds.)  Ciudadanía cultural, política y reforma del Estado en América Latina. El
Colegio de Michoacán y el Instituto Federal Electoral de Michoacán, Zamora, Michoacán
pp. 17-58.
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Neveu, Catherine; Bier, Bernard y Roudet, Bernard (1998) “Pour une anthropologie de la
citoyenneté. Une approche comparative France/Grand Bretagne”. Agora Debats, N 12, pp.
43-51.

ORGANIZACIÓN DEL DICTADO DE SEMINARIO

El seminario será de duración cuatrimestral y tendrá una carga horaria de 4 horas semanales
que se dictarán bajo la modalidad teórico-práctica (total de horas cuatrimestrales 64). Cada
clase semanal se orientará a promover la sistematización, conceptualización y discusión de
la bibliografía propuesta, para lo cual se combinarán instancias de exposición teórica a car-
go de la docente con instancias de presentación de textos a cargo de sub-grupos de estu-
diantes. En todos los encuentros se propiciará la reflexión teórico-metodológica sobre la
constitución de ciudadanías situadas en base al análisis de las situaciones y procesos especí-
ficos abordados por la bibliografía. Eventualmente, se utilizarán notas periodísticas y otros
recursos pedagógicos complementarios, siempre vinculados con la bibliografía de referen-
cia propuesta para cada encuentro, a fin de fomentar el debate y los intercambios entre los
asistentes.
El seminario estará a cargo de la docente Ana Gretel Thomasz, quien será responsable del
dictado de cada clase, con la excepción de algún encuentro correspondiente a la Unidad III
que será encabezado y coordinado por la Dra. María Florencia Girola. En cuanto al Equipo
Docente  colaborador,  estarán presentes  en los  encuentros  semanales  y cumplirán  tareas
complementarias indispensables durante el desarrollo de la cursada. Asimismo, realizarán
aportes vinculados con las temáticas de investigación que cada una aborda en el marco de
sus tesis -y que son profundizadas en los proyecto UBACyT y UBANEX ya referenciados-,
las que en todos los casos remiten al campo de la antropología de la ciudadanía. Dichas ex-
posiciones tendrán lugar en el marco del dictado de la Unidad III.

ORGANIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN

Es condición para alcanzar la REGULARIDAD del seminario:

I. Asistir al 80% de las clases teórico-prácticas dentro del horario obligatorio fijado
para la cursada.

II. Aprobar una evaluación con un mínimo de 4 (cuatro) la cursada. Para ello las
docentes a cargo dispondrán de un dispositivo durante la cursada. 

Los/as  estudiantes  que  cumplan  con  los  requisitos  mencionados  podrán  presentar  el
trabajo final integrador que será calificado con otra nota. La calificación final resultará
del promedio de la nota de cursada y del trabajo final integrador.

Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción de
presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad.
El/la  estudiante  que  no  presente  su  trabajo  dentro  del  plazo  fijado,  no  podrá  ser
considerado/a para la aprobación del seminario.
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VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los
seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización. 

Firma

Ana Gretel Thomasz
Aclaración

Cargo
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	Fraser, Nancy y Gordon, Linda. (1992): “Contrato vs caridad: una reconsideración de la relación entre ciudadanía civil y ciudadanía social”. Isegoría, N. 6, pp. 65-82.

