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TÍTULO / TEMA DEL PROGRAMA

EL MITO COMO FORMA DINÁMICA DE PENSAMIENTO EN LA LITERATURA Y LAS ARTES
AUDIOVISUALES Y PERFORMÁTICAS

a. Fundamentación y descripción

La  presente asignatura -LITERATURA EN LAS ARTES AUDIOVISUALES Y PERFORMÁTICAS-
está orientada a indagar el vínculo entre la literatura, las artes audiovisuales y las artes performáticas, a
trazar y a investigar algunos distintos tipos de relación entre la literatura y dichas artes, a observar las
formas de pasaje cuando un discurso viaja de un lenguaje o un medio a otro, a considerar los problemas de
enunciación y contextualización, a desarrollar una actitud crítica acerca de la naturaleza de la compleja y
fecunda conexión entre los diversos tipos de discursos.

El dictado de la presente asignatura gira en torno a la lectura, el análisis y la interpretación de un corpus
de obras que responden a diferentes modalidades expresivas. El objetivo primordial es analizar e interpretar
la relación entre  las artes verbales y las artes audiovisuales  y performáticas -según se consigna en las
unidades del apartado “Contenidos”-, considerando la diversidad de lenguajes y la complejidad y variedad
de  vínculos,  por  ejemplo,  la  idea  de  la  procedencia,  el  diálogo,  la  intertextualidad  y  las  formas  de
contaminación, entre otros.  El énfasis está puesto en el cruce de discursos y en la manera de reelaborar
motivos, temas, situaciones y problemas en el campo de las artes. 

1 Establece para el dictado de las asignaturas de grado durante la cursada del Bimestre de Verano, 1º y 2º cuatrimestre de 2023
las pautas complementarias a las que deberán ajustarse aquellos equipos docentes que opten por dictar algún porcentaje de su
asignatura en modalidad virtual.

2 Los/as  docentes  interinos/as  están  sujetos  a  la  designación  que  apruebe  el  Consejo  Directivo  para  el  ciclo  lectivo
correspondiente.



El marco teórico está dado por la concepción del mito como una forma de lenguaje que se manifiesta
como relato y, a la vez, como una vía de conocimiento. Nuestro primer acercamiento a los mitos griegos lo
brindan los testimonios provenientes de la literatura antigua, a partir de las diferentes formas y géneros
poéticos que heredamos, primero, de los poetas que tejieron los cantos épicos, luego, de los grandes poetas
que reelaboraron los relatos y los presentaron al público en el teatro y también de los narradores en prosa
que abrevaron en esa rica fuente de la memoria colectiva. Podemos percibir los ecos de su voz en las
diversas representaciones artísticas a lo largo del tiempo. Así como no se puede aspirar a reconstruir la
versión original de un mito, es necesario reconocer su carácter proteico pues está siempre en movimiento y,
desde su más temprano surgimiento, se lo ve en una tradición que admite variantes, omisiones y mixturas.
De  todo  relato  de  carácter  mitológico  -clásico  o  americano-,  por  consiguiente,  la  recepción,  la
reinterpretación  y  también  la  reelaboración  constituyen  el  “trabajo  sobre  el  mito”  que,  en  el  mundo
contemporáneo,  sigue su decurso vital.  Indagar la elaboración del mito en la Antigüedad y su lectura,
reelaboración y resemantización  en algunos ejemplos  contemporáneos requiere  trazar  un vínculo entre
aquellas obras y las que ha surgido y surgen en los contextos histórico-sociales de nuestro tiempo.

La citada lectio no será unidireccional sino que atenderá a diferentes tipos de exégesis, entre los más
destacados,  estructuralista,  funcionalista,  semiótica,  sociológica,  política y del  imaginaire -como marco
teórico en el  que confluye una pluralidad de saberes en diálogo-  atendiendo a la diversa naturaleza  y
particularidad de los diferentes tipos de lenguajes y discursos. Se pretende, a través de la lectura de las
fuentes, de los textos críticos y de la discusión sobre las diferentes perspectivas teóricas, despertar en las /
los estudiantes una actitud crítica. 

b. Objetivos:

- Introducir a las / los estudiantes en el estudio del común origen de las artes performáticas y la literatura en
el marco de las culturas ágrafas.

-  Proporcionarles  algunas  perspectivas  teóricas  para  establecer  un  marco  de  referencia  para  la
interpretación del pensamiento mítico con la finalidad de que conozcan y comprendan las nociones de
mythos y lógos como dos vías de entendimiento complementarias. 

-  Proponerles  textos  que  incentiven  su  capacidad  para  conocer  los  vínculos,  la  vigencia  y  la
resemantización de los relatos mitológicos en diferentes tipologías de la representación artística moderna y
contemporánea. 

- Suministrarles los elementos teóricos necesarios para establecer un lazo entre el texto clásico y el caso
puntual de apropiación según el nuevo contexto histórico de resignificación.

- Lograr que reflexionen sobre la vigencia de las estructuras míticas en diferentes tipos de lenguaje y sobre
la complejidad, irreductibilidad de los diferentes tipos de lenguajes y posibilidades de nuevos desarrollos
contemporáneos.

- Incentivarlos a abordar de modo crítico los diversos vínculos entre la literatura y las artes audiovisuales y
performáticas.

- Propiciar en ellas y ellos el acercamiento crítico a las fuentes y bibliografía teórica. 

c. Contenidos: 



Unidad I: Mito, oralidad y literatura 

1. El mito: hacia una definición de la noción. Tiempo y espacio míticos. Mythos y lógos. Interpretaciones
del pensamiento mítico: la escuela comparatista, los ritualistas de Cambridge, el funcionalismo, la lectura
psicoanalítica, la exégesis historicista, el mito y la mirada ideológico-cultural, la postura estructuralista, la
corriente  sociológica,  la  línea  simbolista,  el  estudio  del  imaginaire  como  mundo  de  representaciones
complejas cuyo objeto está constituido por un sistema de imágenes y textos.

2. El mito y la épica. El problema de la oralidad en la cultura helénica. Tensión oralidad/escritura: Homero
y el tópico de rapsodas y aedos. 
2.  1. Lectura de los cantos I,  V, VIII, IX y XI de la  Odisea. Borges y sus reflexiones sobre el  texto
homérico y las operaciones de la traducción y la variación en “Las versiones homéricas”; sobre el pasaje de
la oralidad al libro y la relación con el Fedro platónico en “Del culto de los libros". 
2.  2. Del poema épico narrativo a la transposición del mito en el  cine:  La mirada de Ulises de Theo
Angelopoulos. Visionado, análisis e interpretación de la película.

3. La ciencia ficción y la visión distópica de mundo. 
3. 1. El regreso a la oralidad: lectura, análisis e interpretación de la novela Fahrenheit 451 y del Postfacio
de Ray Bradbury. Lectura y análisis de “El holocausto del mundo” de Nathaniel Hawthorne. Visionado,
análisis e interpretación de la película Fahrenheit 451 realizada por François Truffaut. 

Unidad II: Mito y tragedia ática

1. La tragedia en Grecia. El mito de Dioniso y los orígenes del teatro en Atenas. Mito, rito y tragedia. La
noción de lo trágico desde algunas de las perspectivas teóricas más relevantes. La tragedia en el marco de
la pólis y su proyección en el mundo moderno y contemporáneo.

2. 1. Esquilo: lectura, análisis e interpretación de La Orestía. 
2. 2. La transposición de la figura de Electra en A Electra le sienta bien el luto (Mourning Becomes Eletra)
de Eugene O’Neill. Visionado, análisis e interpretación de la transposición fílmica A Electra le sienta bien
el luto (Mourning Becomes Electra) de Dudley Nichols.
2. 3. Pier Paolo Pasolini, visionado, análisis e interpretación de Apuntes para una Orestíada africana.

3. 1. Sófocles: lectura, análisis e interpretación de Edipo rey. 
3.  2.  Visionado,  análisis  e  interpretación  de  Oedipus  rex de  Igor  Stravisnky,  libreto  original  de  Jean
Cocteau, puesta de Seiji Ozawa y Julie Taymor. Ópera filmada.

4. 1. Sófocles: lectura, análisis e interpretación de Antígona. 
4. 2. Visionado, análisis e interpretación de la reelaboración de ese motivo mítico-literario en las artes
audiovisuales en Antígona de Sophie Deraspe. 



5. 1. Eurípides: lectura, análisis e interpretación de Las bacantes. 
5. 2. Candelaria Silvestro: Pandemia, cuerpo y conciencia.
5. 3. Lectura, análisis e interpretación de la novela El perfume. Historia de un asesino de Patrick Süskind.
Visionado, análisis e interpretación de la transposición de la novela al film homónimo de Tom Tykwer.

 Unidad III: Articulaciones y modalidades expresivas de la memoria mítica  

1. Mitos americanos y su presencia en las artes escénicas contemporáneas: el caso de Caaporá (1915) de
Ricardo Güiraldes y Alfredo González Garaño.

2. 1. Eros y Tánatos en el imaginario griego.
2. 2. Dioniso y Apolo en La muerte en Venecia de Thomas Mann. Lectura, análisis e interpretación de la
novela.  Visionado, análisis  e interpretación de la recreación fílmica de  Muerte en Venecia de Luchino
Visconti.

3. 1. Orfeo: la música y la poesía. Metamorfosis X, vv. 1-71 y XI, vv. 1-66 de Ovidio. Lectura, análisis e
interpretación del mito de Orfeo. 
3. 2. Lectura, análisis e interpretación de  Orfeo desciende de Tennessee Williams. Visionado, análisis e
interpretación de la reelaboración del motivo mítico-literario en The Fugitive Kind (Piel de serpiente) de
Sidney Lumet.

4. 1. El espacio mitológico del laberinto. 
4. 2. Lectura, análisis e interpretación de “La casa de Asterión” de Jorge Luis Borges. Lectura, análisis e
interpretación de Los reyes de Julio Cortázar. 
4. 3. Visionado, análisis e interpretación de la reelaboración del motivo mítico-literario en El laberinto del
fauno de Guillermo del Toro. 

d. Bibliografía,  filmografía  y/o  discografía  obligatoria,  complementaria  y  fuentes,  si
correspondiera: 

Unidad I

Bibliografía obligatoria

Apartado 1

1.

Bauzá, H. F. (2011). El mito clásico y su capacidad de resemantización. En Bauzá, H. F. (Comp.). El mito
desde la teoría del imaginaire. Buenos Aires, Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. 

----------------- (2012). ¿Qué es un mito? Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.



Apartado 2

Kirk, G. S. (1968). El poeta oral y sus métodos. En  Los poemas de Homero, trad. de E. Prieto. Buenos
Aires, Paidós.

Ong, W. J. (1993). La oralidad del lenguaje y El descubrimiento moderno de culturas orales primarias. En
Oralidad y escritura, trad. A. Scherp. México-Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

2.1.

Bauzá,  H.  F.  (2004).  Apuntes  para  leer  a  Homero,  Poesía  y espectáculo  y Las  musas  y el  arte  de la
memoria.  En  Voces y  visiones.  Poesía y representación en el  mundo antiguo.  Buenos Aires,  Editorial
Biblos. 

 --------------- (2004). El mito del héroe en la antigüedad clásica, La morfología heroica. En  El mito del
héroe. Morfología y semántica de la figura heroica. Buenos Aires-México, Fondo de Cultura Económica.

García Gual, C. (1989). Mnemósine y sus hijas. Revista de Occidente, (100), 107-109. Disponible en:

https://lac1laap.wixsite.com/artes-filo/bibliografia

Jaeger, W. (1962). Nobleza y areté y Cultura y educación de la nobleza homérica. En  Paideia, trad.  W.
Roces. México, Fondo de Cultura Económica.

Vidal – Naquet, P. (2011).  El mundo de Homero, trad. D. Zadunaisky. Buenos Aires, Fondo de Cultura
Económica.

2.2.

Alberó, p. (2000). Theo Angelopoulos. La mirada de Ulises. Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica.

Gimferrer, P. (1999). “Lenguaje literario y lenguaje cinematográfico” y “De la novela al cine”. En Cine y
literatura. Barcelona, Editorial Seix Barral.

Grüner, E. (2001). “El Comienzo contra el  Origen. La dimensión crítica de la trasposición Literatura /
Cine”. En El sitio de la mirada. Buenos Aires, Grupo Editorial Norma.

Lozano, S. (2005). La traducción intersemiótica de los clásicos. Vega Cernuda, M. A. y Pérez Pardo, J. P.
(coord..).  La traducción de los clásicos: problemas y perspectivas. Madrid: Universidad Complutense de
Madrid, Instituto de Lengua Moderna y Traductores. Disponible en:

https://cvc.cervantes.es/lengua/iulmyt/pdf/traduccion_clasicos/17_lozano.pdf 

Wolf, S. (2001). Cine/Literatura. Ritos de pasaje. Buenos Aires, Editorial Paidós.

Apartado 3

Capanna, P. (2007). Ciencia ficción, utopía y mercado. Buenos Aires, Ediciones Cántaro.  

https://cvc.cervantes.es/lengua/iulmyt/pdf/traduccion_clasicos/17_lozano.pdf
https://lac1laap.wixsite.com/artes-filo/bibliografia


Sarti, G. (2012). La progenie artificial. En Sarti. Autómata. El mito de la vida artificial en la literatura y el
mito. Buenos Aires, Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras.

3.1.

Bradbury, R. (1995). Invirtiendo centavos: Fahrenheit 451. En Zen en el arte de escribir, trad. M. Cohen.
Barcelona, Minotauro.

---------------- (1996). Fuego brillante. Postfacio de Ray Bradbury, febrero de 1993. En  Fahrenheit 451,
trad. F. Abelenda. Barcelona, Minotauro.

Gruber, M. (2003). La temperatura en la que arden las ideas. En Babino, M. E. (Comp.). La literatura en el
teatro y en el cine. Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos
Aires.

--------------  (2018).  De  Bradbury  a  Truffaut:  el  día  que  prohibieron  los  libros.  En  XXXII  Jornadas
Campos SI+.  XIV Encuentro  regional.  Buenos Aires,  Facultad  de  Arquitectura,  Diseño y Urbanismo,
Universidad de Buenos Aires. Disponible en:

https://publicacionescientificas.fadu.uba.ar/index.php/actas/article/view/582/923

---------------- (2018). El día que prohibieron los libros: Reflexiones sobre Fahrenheit 451. Ágora, 3 (5), La
Rioja, Universidad Nacional de La Rioja. Disponible en:

https://revistaelectronica.unlar.edu.ar/index.php/agoraunlar/article/view/438/393

Grüner, E. (2001). El Comienzo contra el Origen. La dimensión crítica de la trasposición Literatura / Cine.
En El sitio de la mirada. Buenos Aires, Grupo Editorial Norma.

Illescas, R. (2019). Apuntes sobre la relación entre cine y literatura. El problema de la transposición. En
Pagnoni Berns., F. (comp.). Frankenstein: celebración de un bicentenario. Ensayos sobre transposiciones.
Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras – UBA.

Neifert, A. (2007).  Del papel al celuloide. Escritores argentinos en el cine. Buenos Aires, Ediciones La
Crujía. 

Wolf, S. (2001). Cine/Literatura. Ritos de pasaje. Buenos Aires, Paidós.

Filmografía obligatoria

La mirada de Ulises (1995), de Theo Angelopoulos

Fahrenheit 451 (1966), de FrançoisTruffaut. 

Bibliografía complementaria

Aumont,  J.  et  alii  (1996).  Estética del cine.  Espacio fílmico,  montaje,  narración,  lenguaje.  Barcelona-
Buenos Aires, Paidós.

https://revistaelectronica.unlar.edu.ar/index.php/agoraunlar/article/view/438/393
https://publicacionescientificas.fadu.uba.ar/index.php/actas/article/view/582/923


Bauzá, H. F. (2009). La Troya homérica: de Schliemann a Korfmann. En Anales de la Academia Nacional
de Ciencias de Buenos Aires. Buenos Aires.

-------------- (2015). Sortilegios de la memoria y el olvido. Buenos Aires, Editorial Akal.

Berger, J. et alii (2000). Modos de ver, trad. J. G. Beramendi, Barcelona, Editorial Gustavo Gili.

Bordwell, D. y Thomson, K. (1995). El arte cinematográfico. Una introducción. Barcelona, Paidós.

Bordwell,  D. (1996).  La narración en el cine de ficción, trad. P. Vázquez Mota.  Barcelona, Ediciones
Paidós Ibérica.

Burucúa, J. E. (2013). El mito de Ulises en el mundo moderno. Buenos Aires, EUDEBA.

Calabrese, P. H. (2010). La mirada de Odiseo: el símil en la Odisea. En Bauzá, H. F. (Comp.). Problemas
del imaginario en la cultura occidental. Buenos Aires, Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires.

Gil González, A. J., Pardo, P. J. (ed.). (2018).  Adaptación 2.0. Estudios comparados sobre medialidad.
Francia, Editions Orbis Tertius.

Gimferrer, P. (1999). Cine y literatura. Barcelona, Seix Barral.

González García, F. J. (1991).  A través de Homero. La cultura oral en la Grecia antigua. Santiago de
Compostela, Universidad de Santiago de Compostela.

Gruber,  M.  (Septiembre,  2019).  Fahrenheit  451.  El  conocimiento  es  algo  peligroso.  51°  Jornadas  de
Estudios Americanos. Imaginarios y cultura. Buenos Aires.

Kerényi, K. (2009). Los héroes griegos, trad. C. Serna. Girona, Ediciones Atalanta.

Kirk, G. S. (1990). El mito. Su significado y funciones en la Antigüedad y otras culturas, trad. de Teófilo
de Loyola. Barcelona, Paidós.

Kitto, H. D. F. (1977). Los griegos, trad. D. L. Garasa. Buenos Aires, EUDEBA. 

Pagnoni  Berns.,  F.  (comp.).  (2019).  Frankenstein:  celebración  de  un  bicentenario.  Ensayos  sobre
transposiciones. Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras – UBA.

Peña-Ardid, C. (1992). Cine y Literatura. Una aproximación comparativa. Madrid, Cátedra.

Pérez  Bowie,  J.  A.  (2008).  Leer el  cine.  La teoría  literaria  en la  teoría  cinematográfica.  Salamanca,
Ediciones Universidad de Salamanca.

------------------------- (2018). En torno a la adaptación como fenómeno intermedial. En Gil González, A. J.,
Pardo, P. J. (ed.). (2018). Adaptación 2.0. Estudios comparados sobre medialidad. Francia, Editions Orbis
Tertius.

Rank, O. (1991). El mito del nacimiento del héroe, trad. E. A. Loedel. Madrid, Paidós. 

Rubio Moraga,  A.  L. (2008).  Grecia  y el  cine:  Historia,  mitos  y leyendas  para el  entretenimiento  del
espectador. Camarero Gómez, M. G., Cruz Medina, V. C. y de las Heras Herrero, B. (coord..). I Congreso
Internacional de Historia y Cine, pp. 359-373. Disponible en:

https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/17772/grecia_rubio_CIHC_2008.pdf?
sequence=1&isAllowed=y

https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/17772/grecia_rubio_CIHC_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/17772/grecia_rubio_CIHC_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Sarti, G. (2012). Autómata. El mito de la vida artificial en la literatura y el mito.  Buenos Aires, Editorial
de la Facultad de Filosofía y Letras.

Snell, B. (2008). El descubrimiento del espíritu, trad. J. Fontcuberta. Barcelona, Acantilado.

Stam,  R.  (2014).  Teoría  y  práctica  de  la  adaptación,  trad.  L.  Zavala.  México,  Universidad  Nacional
Autónoma de México.

Valverde García, A. (2012). Grecia Antigua en el cine griego. Tamyris nova serie: Revista de Didáctica de 
la Cultura Clásica, Griego y Latín, Universidad de Málaga, 3, pp. 251-271. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4139460

Vernant, J. P. (1985).  Mito y pensamiento en la Grecia antigua (Vols. 1 y 2), trad. J. D. López Bonillo.
Barcelona, Editorial Ariel. 

---------------- (2001). El individuo, la muerte y el amor en la antigua Grecia, trad. J. Palacio. Buenos Aires,
Paidós. 

----------------- (2006). Los orígenes del pensamiento griego, trad. de Marino Ayerre. Buenos Aires, Paidós.

Fuentes 

Borges,  J.  L.  (1974).  Las versiones homéricas.  En  Discusión,  Obras completas.  Buenos Aires,  Emecé
Editores.

----------------  (1974).  Del  culto de los libros.  En  Otras inquisiciones,  Obras completas.  Buenos Aires,
Emecé Editores.

Bradbury, R. (2018). Fahrenheit 451, trad. F. Abelenda. Barcelona, Minotauro. 

Homero,  Odisea,  preferentemente  utilizar  la  edición  de  José  M.  Pabón,  Madrid,  Gredos,  1982  (hay
transcripción de la misma en Barcelona, Ed. Planeta).

(Se señalarán algunas ediciones recomendables durante el dictado de la materia)

Unidad II

Bibliografía obligatoria  

Apartado 1

1.

Aristóteles. (2004). Poética, trad. E. Sinnot. Buenos Aires, Colihue. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4139460


Barthes, R.  (1977). Cómo representar lo antiguo. En  Ensayos críticos, trad. C. Puyol. Barcelona, Seix
Barral. 

--------------- (1986). El teatro griego. En Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos y voces, trad. C. Fernández
Medrano. Barcelona. Paidós Comunicación.

Bauzá, H. F. (2001). Teatro y democracia. Reflexiones sobre tragedia y política. En Pellettieri, O. (Ed.).
Tendencias críticas en el teatro. Buenos Aires, Galerna.

----------------  (2004).  Tragedia  griega  y  Dioniso  y  el  dionisismo.  En  Voces  y  visiones.  Poesía  y
representación en el mundo antiguo. Buenos Aires, Editorial Biblos. 

Castello, L. Á. (1993). La tragedia antes de la tragedia: los antecedentes homéricos. En Juliá V. (Ed.). La
tragedia griega. Buenos Aires, Plus Ultra.

Deli,  A. D. (2001).  Alfa y Omega de la producción dramática y espectacular.  En Pellettieri,  O. (Ed.).
Tendencias críticas en el teatro. Buenos Aires, Galerna.

Juliá, V. (1986). El teatro institucionalizado en la Atenas del siglo V.  En Juliá V. (Ed.).  La tragedia
griega. Buenos Aires, Plus Ultra.  

Festugière, A. J. (1986). La esencia de la tragedia griega. En La esencia de la tragedia griega, trad. M.
Morey. Barcelona, Ariel.

Vernant,  J.-P.  y  Vidal-Naquet,  P.  (1987).  El  momento  histórico  de  la  tragedia  en  Grecia:  algunos
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imaginario en el mito clásico. Buenos Aires, Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires.
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textos y mitos.  Jornadas Diálogos entre Literatura, Estética y Teología, Facultad de Filosofía y Letras,
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Gruber, M. y Calabrese, P. (2020). La imagen del laberinto en El laberinto del fauno de Guillermo del
Toro. Actas de las jornadas de Investigación. SI + Herramientas y procedimientos. Instrumento y método:
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e. Organización del dictado de la materia: 
     
Se dicta en modalidad presencial. De forma transitoria, y según lo pautado por la resolución REDEC-2022-
2847-UBA-DCT#FFYL, el equipo docente puede optar por dictar hasta un treinta por ciento (30%) en
modalidad virtual mediante actividades exclusivamente asincrónicas. 
El porcentaje de virtualidad y el tipo de actividades a realizar en esa modalidad se informarán a través de la
página web de cada carrera antes del inicio de la inscripción.

- Carga Horaria: 
Materia  Cuatrimestral:  La  carga  horaria  mínima  es  de  96  horas  (noventa  y  seis)  y  comprenden  un
mínimo de 6 (seis) y un máximo de 10 (diez) horas semanales de dictado de clases.

f. Organización de la evaluación: 
g.

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

Régimen de promoción con
EXAMEN FINAL (EF)

Establecido  en  el  Reglamento  Académico  (Res.
(CD) Nº 4428/17. 

Regularización de la materia: 
Es  condición  para  alcanzar  la  regularidad  de  la
materia  aprobar  2  (dos)  instancias  de  evaluación
parcial  (o  sus  respectivos  recuperatorios)  con un
mínimo de 4 (cuatro) puntos en cada instancia.

Quienes  no alcancen las condiciones  establecidas
para  el  régimen  con  EXAMEN  FINAL  deberán
reinscribirse  u  optar  por  rendir  la  materia  en
calidad de libre.

Aprobación de la materia: 
La aprobación de la materia se realizará mediante
un EXAMEN FINAL en el que deberá obtenerse una
nota mínima de 4 (cuatro) puntos. 

 

Para ambos regímenes: 

Se dispondrá de UN (1) RECUPERATORIO para aquellos/as estudiantes que:
- hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial; 
- hayan desaprobado una instancia de examen parcial.
La  desaprobación  de  más  de  una  instancia  de  parcial  constituye  la  pérdida  de  la  regularidad  y  el/la



estudiante deberá volver a cursar la materia. 
Cumplido  el  recuperatorio,  de  no  obtener  una  calificación  de  aprobado  (mínimo  de  4  puntos),  el/la
estudiante deberá volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen en calidad de libre. La nota del
recuperatorio reemplaza a la nota del parcial original desaprobado o no rendido.
La corrección de las evaluaciones y trabajos prácticos escritos deberá efectuarse y ser puesta a disposición
del/la estudiante en un plazo máximo de 3 (tres) semanas a partir de su realización o entrega. 

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: 
Durante la vigencia de la regularidad de la cursada de una materia, el/la estudiante podrá presentarse a
examen  final  en  3  (tres)  mesas  examinadoras  en  3  (tres)  turnos  alternativos  no  necesariamente
consecutivos.  Si no alcanzara la promoción en ninguna de ellas deberá volver a inscribirse y cursar la
asignatura o rendirla  en calidad de libre.  En la tercera presentación el/la  estudiante podrá optar por la
prueba escrita u oral.
A los fines de la instancia de EXAMEN FINAL, la vigencia de la regularidad de la materia será de 4
(cuatro)  años.  Cumplido este  plazo el/la  estudiante deberá volver  a inscribirse para cursar o rendir  en
condición de libre.

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 el
equipo docente de la materia.

Patricia Hebe Calabrese

Aclaración

Cargo Profesora Adjunta Interina 

Dr. Hugo Mancuso

                                                                   Director Carrera de Artes

                                                                Facultad de Filosofia y Letras
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