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a. Fundamentación y descripción

Este seminario se propone dar a conocer, analizar y debatir los cruces entre la perspectiva de género y
la perspectiva ambiental. Las interconexiones entre el desarrollo económico, el cambio ambiental y las
políticas de género son un importante tema de análisis en los estudios feministas. Inspirándose en gran
parte por las mujeres de entornos rurales e indígenas y sus resistencias frente a conflictos desatados a
partir  del  avance  de  las  industrias  extractivas,  algunas  estudiosas  comenzaron  a  teorizar  sobre  la
relación entre los roles e identidades de género y sus actitudes hacia lo que genéricamente se conoce
como      naturaleza. La ecología política feminista (EPF) -que como sub área interdisciplinaria incluye
análisis antropológicos, filosóficos y de la geografía y la historia, entre otros- reivindica la relevancia
de la perspectiva de género a la hora de pensar los conflictos ambientales y ecológicos. Se trata de un
corpus de análisis que cuestiona las relaciones de poder que definen el acceso y el control desigual y
diferenciado de los  recursos  por  parte  de las  personas,  sociedades  y sistemas político-económicos,
asumiendo una postura multi-escalar. En América Latina, por otra parte, a esta perspectiva se añade la
crítica de(s)colonial,  preguntándose por las consecuencias que la Colonialidad ha dejado en nuestro
continente, el cual ha sido (al mismo tiempo) receptáculo de costos ambientales negativos y fuente de
recursos  de una  economía  extractivista,  como herencia  de  una historia  ambiental  de  colonización.
Dentro  de  este  marco,  la  EPF        enfatiza  en  las  relaciones  de  género  como constitutiva  de  la
configuración del acceso a los recursos y su control, interactuando con otras variables como la socio-
económica o la racialización, para dar forma a los procesos de cambio ecológico. 
A esto se suma que, desde los diferentes enclaves de conflicto,  ya sea en territorios urbanos, peri-
urbanos rurales o comunitarios indígenas, emergen saberes, propuestas teórico-políticas y prácticas que
exceden, tensionan y desafían los marcos y conceptualizaciones académicas. Se trata de planteos que
surgen desde las tradiciones, pero también de las distintas reconfiguraciones locales producidas por el
avance de la acción humana en un marco de dinámicas de poder específicas. Estas cuestiones plantean
a su vez la necesidad de revisitar el modo en el que se construyen los conocimientos y sus implicancias
ético-políticas, a la vez que estructuran nuevos modos de relacionamiento entre las distintas formas de
pensamiento en torno a la naturaleza y a los vínculos humano-ambientales. 
Esta perspectiva asume la postura ético-política de estar en favor de la generación de alternativas al
desarrollo  y  del  reconocimiento  o  generación  de  otros  modos  de  vida  u  ontologías  basadas  en  la
defensa de la vida, vinculados a los movimientos políticos y formas organizacionales encabezadas por
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sectores  directamente  afectados  por  procesos  de  extractivismo  en  territorios  situados  y  concretos,
dialogando  con  los  ecofeminismos,  los  movimientos  de  mujeres  indígenas,  y  otros  feminismos
latinoamericanos.  Este  conjunto  de  imaginarios  o  saberes  parten  desde  organizaciones  que  están
presentes en una amplia variedad de países latinoamericanos, y tienen en común el hecho de que han
compartido distintas reivindicaciones sobre derecho y autonomía territorial,  soberanía alimentaria, y
derechos de las mujeres en toda su diversidad étnica, cultural y/o de clase. 
La propuesta, entonces, es hacer visible estos cruces y conflictos, reconociendo los diferentes modos en
que el género y el ambiente se piensan, expresan, interactúan y se implican entre sí para dar cuenta de
su  complejidad  y  especificidades  (g)locales,  y  aportar  herramientas  para  la  construcción  de
conocimiento antropológico y feminista que colabore con estas realidades contemporáneas. 

b. Objetivos:

Objetivo general:
Abordar y reflexionar acerca de la relación entre género y ambiente desde perspectivas antropológicas
Objetivos específicos:
Que  los  y  las  estudiantes  se  familiaricen  con  las  discusiones  teóricas  de  las  ecologías  políticas
feministas y los estudios del cuidado desde perspectivas antropológicas.

Integrar  a  las  y  los  alumnos  en  la  discusión  conceptual  en  torno  a  la  categoría  de  género  como
herramienta  analítica  fundamental  para  la  comprensión  de  la  realidad  social,  la  cual  permite
complejizar el tema del poder, los conflictos socioambientales y las jerarquías entre los seres humanos
y no-humanos.     

Iniciar a los y las estudiantes en el análisis de los conflictos socioambientales desde la situacionalidad
de  América  Latina  en  el  contexto  contemporáneo,  atendiendo  a  los  aportes  de  los  feminismos
decoloniales, comunitarios, campesinos y populares.

Promover la articulación crítica entre casos etnográficos y las perspectivas teórico-metodológicas.

c. Contenidos: 

Unidad 1: Los estudios ambientales con perspectiva feminista. El marco teórico de la Ecología
Política Feminista, los estudios del cuidado y los aportes desde la antropología.
Las intersecciones entre la identidad social (incluida la identidad de género), las relaciones políticas y
humano-ambientales, y los resultados materiales de esas intersecciones. Los procesos socio-políticos y
económicos a gran escala y sus mecanismos de privilegio/exclusión. El conflicto capital/vida. De la
sociología de los cuidados a una ontología política, relacional y posthumanista de cuidados. Las luchas
por los recursos y su interacción con las prácticas íntimas y los múltiples ejes de la diferencia social.
Las políticas cotidianas en diferentes espacios locales/globales de conflictividad.

Unidad 2: Analizar los conflictos socio-ambientales desde la situacionalidad de América Latina
en el contexto contemporáneo.
Los  análisis  y  estudios  antropológicos  y  feministas  realizados  desde  y  sobre  América  Latina.  La
influencia de los ecofeminismos y del feminismo descolonial. El extractivismo como eje central de los
problemas  contemporáneos  y  el  impacto  en  las  mujeres  y  poblaciones  generizadas  y  racializadas.
Conceptualizaciones  sobre  capitalismo,  colonialismo  y  patriarcado.  Las  nociones  de
territorio/territorialidad  y  de  maritorio.  La  investigación  y  el  compromiso  ético-político  con  las
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poblaciones y comunidades afectadas.

Unidad 3: Experiencias y propuestas contemporáneas de mujeres y diversidades sexo-genéricas
en el marco de conflictos socio-ambientales: diálogos entre naturaleza(s) y culturas
La conflictividad ambiental en zonas costeras, fluviales, humedales y cuencas peri-urbanas. Género,
ambiente y crisis climática. Feminismo y extractivismo urbano: el derecho a la vivienda, a la ciudad y a
un hábitat digno. Intersecciones entre la heteronormatividad y la econormatividad: hacia una ecología
queer no humana. Experiencias ecofeministas desde los territorios: el caso Matanza-Riachuelo; la lucha
de Madres de Ituzaingó Anexo; el caso de la cooperativa Mujeres Abrazando en Red de La Matanza y
la experiencia de La Vivera en el Barrio Rodrigo Bueno (CABA).

Unidad  4:  Experiencias  y  propuestas  contemporáneas  desde  los  feminismos  campesinos  y
populares, y feminismos territoriales: la agroecología, soberanía alimentaria y la lucha por la
tierra.
El feminismo territorial y la noción de cuerpo-territorio como lugares de enunciación ético-políticos
frente a las injusticias y violencias ambientales que ocupan a las mujeres y disidencias en contextos
rurales y comunitarios indígenas. El feminismo campesino y popular en Argentina y los ejes de defensa
de  la  tierra  y  disputa  al  modelo  del  agronegocio  extractivista  neoliberal  como parte  de la  agenda
feminista.  Las  propuestas  agroecológicas  y  de  soberanía  alimentaria  encabezadas  por  mujeres
campesinas e indígenas como parte de una propuesta alternativa sistémica. La interlocución con otros
feminismos y luchas populares. 

Unidad  5:  Experiencias  y  propuestas  contemporáneas  de  mujeres  indígenas  en  contextos  de
conservación y extractivismo: el buen vivir, el cuidado y la defensa de los territorios-cuerpos-
naturalezas
Participación política  de mujeres  indígenas  en conflictos  extractivistas.  El  cuidado como forma de
participación política. Las propuestas (onto)políticas del Buen Vivir. Complementariedad, dualidad y
reciprocidad en clave ambiental: el kvme felen mapuche. Crisis climática y terricidio desde miradas no
modernas. Territorios de cuidado en áreas protegidas y áreas de sacrificio. Formas creativas, colectivas
e intergeneracionales de reinventar la vida en contextos de extractivismo y violencia de género

d. Bibliografía obligatoria, complementaria y fuentes: 

Unidad 1

Bibliografía obligatoria
Elmhirst, Rebecca (2017). Ecologías políticas feministas: perspectivas situadas y abordajes emergentes.
Ecología Política, 54: 50-59
Haraway,  Donna  (2016).  Antropoceno,  Capitaloceno,  Plantacionoceno,  Chthuluceno:  generando
relaciones de parentesco. En Revista Latinoamericana de estudios críticos animales, 3, 1.
Pérez Orozco, Amaia (2021). El conflicto capital-vida. Aportes desde los feminismos. En  Trabalho
necessário. V. 19, 38.
Resurrección,  Bernardette  (2017).  Gender  and  Environment  in  the  Global  South:  From ‘Women,
Environment, and Development’ to Feminist Political Ecology. En Routledge Handbook of Gender and
Environment, editado por Sherilyn Mac Gregor, 71–85. Abingdon: Routledge.  
Rocheleau, Dianne, Thomas-Slayter, Barbara y Wangari, Esther (2004). “Género y medio ambiente:
una perspectiva de la ecología política feminista”, en V. Vásquez y M. Velásquez (comp.), Miradas al
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futuro:  hacia  la  construcción  de  sociedades  sustentables  con  equidad  de  género.  México:  Centro
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, pp. 343-372.
Tsing, Anna (2023). Los hongos del fin del mundo. Buenos Aires: Caja Negra. (Selección)

Bibliografía complementaria
Jenkins,  Katy  y  Glevis  Róndon.  2015.  ‘Eventually  the  Mine  Will  Come’:  Women  Anti-Mining
Activists’  Everyday  Resilience  in  Opposing  Resource  Extraction  in  the  Andes.  Gender  and
Development 23 (3): 415–431. 
Fischer, Berenice y Tronto, Joan (1990). “Toward a feminist theory of care”, en E. Abel y M. Nelson
(dirs.), Circles of Care: Work and Identity in Women’s Lives. Albany: Suny Press, pp. 36-54.
Herrero,  Yayo  (2015).  “Apuntes  introductorios  sobre  el  Ecofeminismo”,  Boletín  de  recursos  de
información núm. 43. Centro de Documentación Hegoa.
Puleo, Alicia (2000). “Luces y sombras del ecofeminismo”, Asparkía. Investigació Feminista (11), pp.
37-45.
Rocheleau,  Danne y Padini Nirmal (2015). Feminist Political  Ecologies:  Grounded, Networked and
Rooted”. En Handbook on Transnational Feminist Movements, editado por Rawwida Baksh y Wendy
Harcourt, 792–814. Oxford: Oxford University Press. 

Unidad 2

Bibliografía obligatoria
AAVV (2022).  Feminismo y ambiente: un campo emergente en los estudios feministas en América
Latina y El Caribe. Buenos Aires: CLACSO; Nueva York: ONU Mujeres. 
Arriagada Oyarzún, Evelyn y Zambra Álvarez, Antonia (2019). Apuntes iniciales para la construcción
de una ecología política feminista de y desde Latinoamérica. Polis 18 (54): 14-38
Carabias, Diego y Christian García (2019). Reflexiones sobre el concepto de maritorio y su relevancia
para los estudios de Chiloé contemporáneo. Revista Austral De Ciencias Sociales, (36), 115-126. 
Rodríguez  Castro,  Laura,  Barbara  Pini  y  Sarah  Baker.  2016.  El  campo  global:  negociación,
recalibración y resistencia al cambio rural de las mujeres campesinas de Colombia. Gender, Place and
Culture, 23 (11): 1547–1559. https://doi.org/10.1080/0966369X.2016.1219322.
Svampa, M. (2021).  Feminismos ecoterritoriales en América Latina. Entre la violencia patriarcal y
extractivista  y  la  interconexión  con la  naturaleza.  Documento  de  Trabajo  57.  Madrid:  Fundación
Carolina.

Bibliografía complementaria
Haesbaert,  Rogelio.  (2013).  Del  mito  de la  desterritorialización  a  la  multiterritorialidad.  Cultura y
Representaciones Sociales, 8,16, 9-42. 
Diestre,  Florencia;  Lima,  Paulo  Víctor;  Araos,  Francisco;  Maulen,  Wladimir  Riquelme  y  Claudio
Merino Jara (2024). Huellas de un mar enfermo: reflexiones sobre maritorios sustentables y sufrimiento
ambiental en Patagonia chilena. Saúde em Debate, 48, e8728.
Paredes, Julieta. (2010).  Hilando fino, desde el feminismo comunitario. Bolivia: Comunidad Mujeres
Creando Comunidad, Cooperativa El Rebozo.
Vega Ugalde,  Silvia (2017).  La Sostenibilidad de la vida como eje para Otro Mundo Posible.  En:
Varea. Soledad y Zaragocin, Sofía (comps.)  Feminismo y buen vivir: utopías decoloniales, PYDLOS
Ediciones – Universidad de Cuenca Ecuador: pp. 44-52.

Fuentes
Entrevista a Ochy Curiel Pichardo. “Feminismo Descolonial”. 
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https://www.youtube.com/watch?v=7ZSHqvKLANQ.

Unidad 3 

Bibliografía obligatoria
Astelarra, Sofía (2023). Humedales como territorio de vida. En Naturalezas neoliberales. Conflictos en
torno al extractivismo  urbano-inmobiliario. Editorial El Colectivo, Buenos Aires. 
Duplat, Ana María (2016). Feminismo y “extractivismo urbano”: notas exploratorias.  Revista Nueva
Sociedad. https://nuso.org/articulo/feminismo-y-extractivismo-urbano-notas-exploratorias/ 
Fernández  Bouzo,  Soledad  (2022).  Amazonas  del  ambiente  en  Abya  Yala:  las  experiencias
ecofeministas  y  su  contribución  a  las  imaginaciones  socioecológicas  en  América  Latina;  Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales; 9; 39-53
Jiménez Fernández,  Sara (2023).  Más allá  de la naturaleza:  Hacia una ecología queer no humana.
Trabajo Fin de Máster de Filosofía para los Retos Contemporáneos, Universitat Oberta de Catalunya.
Virga,  Valentina  y  Giannoncelli,  Marina  (2022).  Mujeres  y  conflictos  socioambientales:  un
acercamiento a la lucha de Madres de Ituzaingó Anexo desde una mirada ecofeminista.  Estudios -
Centro  de  Estudios  Avanzados.  Universidad  Nacional  de  Córdoba,  (48),  13-33.  Recuperado  de
https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852-
15682022000200002&lng=es&tlng=es 

Bibliografía complementaria
Díaz Iñigo, Carolina (2023). La sutileza de la resistencia. Mujeres y emociones contra el despojo en la
frontera sur de Chiapas. CIESAS, México.
Fernández Bouzo, Soledad (2020).  Los ecofeminismos territoriales  frente  a las injusticias  hídricas:
Hacia  un horizonte  de imaginaciones  socio-ecológicas  en América  Latina  (Abya Yala);  Centro de
Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas; 26: 187-205
Wasserman, Maia, Trentini, Florencia y Brikman, Denise (s/f) Género, Ambiente y Ciudad: aportes
para  pensar  la  injusticia  epistémica  en  la  producción  de  conocimientos  ambientales  en  un  barrio
popular de la Ciudad de Buenos Aires (en evaluación). 

Unidad 4 

Bibliografía obligatoria
Cruz Hernández, Delmy Tania (2016). Una mirada muy otra a los territorios-cuerpos femeninos. Solar,
12, 1, 35-46.
Pena, Mariela (2017). Las políticas de la vida cotidiana en el Movimiento Campesino de Santiago del
Estero-Vía Campesina, Argentina. Boletín de Antropología de la Universidad de Antioquia, 53: 210-
231
Pena, Mariela  (2022).  Resistencias  ambientales  y  feminismos  territoriales  frente  al  extractivismo
agroindustrial en Argentina, ¿qué nos ha dejado la pandemia? Revista de Estudios Sociales., 80: 57-74.
Redacción la Tinta (2021).  Cuerpo-territorio: problemáticas ambientales y las consecuencias en la
salud. Fundación Rosa Luxemburgo.
Susial Martín, Patricia Eugenia (2020). Agroecología política feminista desde Abya Yala, 105-132. En
De Luca Zuria, Ana, Ericka Fosado Centeno y Margarita Velázquez Gutiérrez (coords.)  Feminismo
socioambiental,  Revitalizando  el  debate  desde  América  Latina.  Cuernavaca:  Universidad  Nacional
Autónoma de México.
Ulloa,  Astrid  (2016).  Feminismos territoriales  en América Latina:  defensas de la  vida frente  a  los
extractivismos. Nómadas, 45:123-139.
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Bibliografía complementaria:
Pena, Mariela (2017). Las políticas de la vida cotidiana en el Movimiento Campesino de Santiago del
Estero-Vía Campesina, Argentina. Boletín de Antropología de la Universidad de Antioquia, 53: 210-
231
Pena, Mariela (2017) “Participación femenina en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero
(Argentina). Reflexiones a partir de relatos de vida de integrantes ‘históricas’”. Revista Colombiana de
Antropología, 53, 2: 115-139.
Paulilo, Maria Ignez (2007). El Movimiento de las Mujeres Campesinas y el Medio Ambiente. Otras
miradas, 7 (1): 84-96.
Salvaro, Giovana Ilka (2018) camponesas em lutas pelo fim da violência contra as mulheres e pela
produção de outras formas de existencia. Revista de Ciências Humanas, 52: 1-23
Zuluaga-Sánchez, Gloria-Patricia y Arango-Vargas, Carolina (2013). Mujeres campesinas: resistencia,
organización y agroecología en medio del conflicto armado.  Cuadernos de Desarrollo Rural, 10, 72:
159-180. 

Fuentes: 
Película documental Hija de la Laguna (Perú, 2015), dirigida por Ernesto Cabellos Damián:
https://youtu.be/ICyD9xBQY6o. 
Conferencia de Maristella Svampa en La Noche de la Filosofía (2018). “Ecofeminismos y feminismos 
territoriales”. Canal Encuentro. https://www.youtube.com/watch?v=TveVMH3Y4YI. 

Unidad 5

Bibliografía obligatoria
Cabnal, Lorena (2010). “Acercamiento a la construcción de la propuesta de pensamiento epistémico de
las mujeres indígenas feministas comunitarias de Abya Yala”, en Feminismos diversos: el feminismo
comunitario. Madrid: Acsur Las Segovias, pp. 11-25
García Gualda, Suyai (2017). “Kvme Felen y el retorno de la complementariedad. El utópico desafío
mapuce frente a las políticas extractivistas y la violencia  de género”,  (En)Clave Comahue. Revista
patagónica de estudios sociales, núm. 22.
Gómez,  Mariana  (2020).  "Nosotras  sin  intermediarios":  Acciones  colectivas  de  mujeres  indígenas
contra  los  extractivismos  y  en  defensa  de  sus  territorios.  Etnografías  Contemporáneas,  6(11).
Recuperado a partir de https://revistasacademicas.unsam.edu.ar/index.php/etnocontemp/article/view/54
Hernández  Castillo,  R.  Aída  (2017)  “Confrontando  la  Utopía  Desarrollista:  El  Buen  Vivir  y  la
Comunalidad en las luchas de las Mujeres Indígenas”. En: Varea, Soledad y Zaragocin, Sofía (comps.),
Feminismo y buen vivir: utopías decoloniales. Cuenca: Pydlos pp: 26-43.
Trentini, Florencia (2021). “Habitar la participación, hacer política y producir mundo(s): reflexiones
desde una perspectiva interseccional y ontológica”. Publicar en Antropología y Ciencias Sociales.
Trentini, Florencia y Pérez, Alejandra (2022). Territorios de cuidado: Participación política de mujeres
mapuche en áreas protegidas y áreas de sacrificio. Argumentos Estudios Críticos de la Sociedad, 1(97),
79–99. https://doi.org/10.24275/uamxoc-dcsh/argumentos/202297-04 

Bibliografía complementaria
Aguirre, Sabrina y Pérez, Alejandra (2021). “Estado, territorio y sacrificio en contexto de pandemia.
Las comunidades mapuce de Vaca Muerta entre viejas y nuevas problemáticas (Neuquén, Argentina)”,
en N. Salinas Arango, J. Orozco Toro y J. Mejia Giraldo (comps.), Las ciencias sociales en época de
crisis.  Perspectivas  y  exigencias  en  tiempos  de  pandemia.  Colombia:  Universidad  Pontificia
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Bolivariana.
Balcarce, Gabriela (2021). Políticas del buen vivir: Miradas sobre el terricidio y espiritualidades no
modernas.  Abatirá  -  Revista  De Ciências  Humanas  E Linguagens,  2(4),  446–458.  Recuperado  de
https://www.revistas.uneb.br/index.php/abatira/article/view/13087 
Bolados  García,  Paola  y  Sánchez  Cuevas,  Alejandra  (2017).  “Una  ecología  política  feminista  en
construcción:  el  caso de las ‘Mujeres de zonas de sacrificio en resistencia’,  Región de Valparaíso,
Chile”, Psicoperspectivas, 16(2), pp. 33-42.
García  Gualda,  Suyai  (2019).  “Mujeres  que  Resisten.  Extractivismo  y  Violencia  en  la  Patagonia,
Argentina, Forhum. International Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 1, Nº 1, pp. 11-26.
Recuperado a partir de https://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/16524
Gómez, Mariana y Trentini, Florencia (2020). “Mujeres Mapuche en Argentina: acciones colectivas,
formas de resistencia  y esencialismo estratégico”.  Astrid  Ulloa (ed.),  Mujeres Indígenas haciendo,
investigando y rescribiendo lo político en América Latina. Universidad Nacional de Colombia-Escuela
de Estudios de Género, pp. 105-153.
Ulloa, Astrid (2016). “Cuidado y defensa de los territorios-naturalezas: mujeres indígenas y soberanía
alimentaria en Colombia”, en M. Rauchecker y J. Chan (eds.),  Sustentabilidad desde abajo: luchas
desde el género y la etnicidad. Berlín: Freie Universität Berlin.

Fuentes
Amancay  Quintriqueo  (Presentación  en  el  Congreso  Praxis)  https://www.youtube.com/watch?
v=nqXUnXOPPUk

e. Organización del dictado de seminario 

El seminario / proyecto se dicta atendiendo a lo dispuesto por REDEC-2024-2526-UBA-DCT#FFYL la
cual establece pautas complementarias para el dictado de las asignaturas de grado durante el Ciclo
Lectivo 2025.

Seminario cuatrimestral (virtual)

Se  dictará  completamente  en  modalidad  virtual.  Las  actividades  sincrónicas  y  asincrónicas  a
realizar serán las siguientes:

La modalidad de trabajo se establecerá con un cronograma semanal de clases virtuales sincrónicas
y espacios de trabajo asincrónicos, mediante el campus virtual. Cada encuentro sincrónico tendrá
una instancia inicial expositiva a cargo de las docentes para presentar las diferentes temáticas del
programa,  utilizando  herramientas  pedagógicas  como  Power  Point  y  distintos  materiales
audiovisuales. En un segundo momento de cada encuentro se dará lugar al intercambio y debate
colectivo. En el campus estarán disponibles los distintos ejercicios prácticos para cada unidad. Se
estimulará el trabajo participativo de las y los estudiantes mediante diferentes dinámicas como los
foros  de  debate.  Se  contempla  que  puedan  participar  de  los  encuentros  referentas  indígenas,
campesinas y de barrios populares para poder compartir sus experiencias situadas. Asimismo, se
habilitarán distintos canales de comunicación (como reuniones de consulta virtuales o presenciales)
para abordar inquietudes e intereses de los y las estudiantes en relación a su tema de investigación
para el trabajo final del seminario. 

Carga Horaria: 
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Seminario cuatrimestral
La carga horaria mínima es de 64 horas (sesenta y cuatro) y comprenden un mínimo de 4 (cuatro) y
un máximo de 6 (seis) horas semanales de dictado de clases.

f. Organización de la evaluación 

El sistema de regularidad y aprobación del seminario se rige por el Reglamento Académico (Res. (CD)
Nº 4428/17):

Regularización del seminario: 
Es condición para alcanzar la regularidad de los seminarios:
i. asistir al 80% de las reuniones y prácticas dentro del horario obligatorio fijado para la cursada;
ii. aprobar una evaluación con un mínimo de 4 (cuatro) la cursada. Para ello el/la Docente a cargo
dispondrá de un dispositivo durante la cursada.

Aprobación del seminario: 
Los/as estudiantes que cumplan el requisito mencionado 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.

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los seminarios es
de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización. 

RÉGIMEN  TRANSITORIO  DE  ASISTENCIA,  REGULARIDAD  Y  MODALIDADES  DE
EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los casos de
estudiantes  que  se encuentren  cursando bajo  el  Régimen Transitorio  de  Asistencia,  Regularidad  y
Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) Nº 1117/10 quedará
sujeto al análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la SEUBE, los Departamentos docentes
y los/las Profesores a cargo del seminario.

MARIELA PENA
DNI 29668978
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MARÍA FLORENCIA TRENTINI
DNI 30083720
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