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a. Fundamentación y descripción
La materia Estudios de Músicas Populares constituye una deuda pendiente saldada con la aprobación y entrada en
vigor del nuevo plan de Licenciatura en Artes (RESCS-2019-859-E-UBA-REC) y Profesorado de Enseñanza
Secundaria y Superior en Artes (ESCS-2019-1670-E-UBA-REC), producto del consenso de una comunidad
educativa que reconoce los requerimientos de formación derivados de las transformaciones epistemológicas,
científicas y tecnológicas, asociadas a los cambios sociales y culturales de las últimas décadas. A pesar de algunas
resistencias históricas de la academia para considerar las músicas populares como objeto de estudio, desde mediados
del siglo pasado, varios investigadores prestaron atención al impacto de la industria cultural y la cultura de masas en
el quehacer musical, desarrollando sus propias perspectivas. El interés musicológico por el estudio de la música
popular en el ámbito académico se consolida con la publicación de la tesis doctoral de Philip Tagg en 1979 y la
fundación de la International Association for the Study of Popular Music (IASPM) en 1981. Más tarde, en la ciudad
de Santiago de Chile, se funda su Rama Latinoamericana (IASPM-AL, 1997), espacio institucional caracterizado por
un abordaje transdisciplinar, que incluye perspectivas sociológicas, antropológicas, históricas, semióticas y también
musicológicas.
La materia Estudios de Músicas Populares, correspondiente al ciclo orientado, procura abordar los principales
debates que están hoy en la agenda de esta área de investigación, organizados según una serie de tópicos que
problematizan aspectos epistemológicos, metodológicos, teóricos y estéticos de las músicas populares
contemporáneas, con acento en el desarrollo del pensamiento latinoamericano en diálogo con el europeo y
anglosajón.
El presente programa está dirigido especialmente a estudiantes de la orientación Música de la Licenciatura en Artes y
el Profesorado, tanto como a los de la orientación transversal Arte Latinoamericano y Argentino, pero también
interpela a los estudiantes de las orientaciones Artes Visuales, Artes Escénicas, Cine y Artes Audiovisuales y otros
quienes, habiendo cumplido con los requerimientos curriculares exigidos por el Plan de Estudios de la carrera en
cuestión, desean incorporar a su formación académica estudios de músicas populares. Con esa finalidad se propone el
abordaje de una serie de contenidos mínimos que conforman el “núcleo duro” de los principales problemas que
ocupan a los investigadores en la actualidad: 1) la condición transdisciplinar; 2) el desarrollo de modelos de análisis
propios; 3) la mediación tecnológica; 4) la dimensión performática; 5) las escenas y los géneros musicales; 6) la
adjudicación de valor. Las cuestiones de identidad, usos, apropiaciones y memorias en torno a las músicas populares,
así como la trashumancia de las canciones y los estudios que involucran perspectiva de género se abordarán
transversalmente en distintas unidades.

b. Objetivos:
Se consideran objetivos específicos de las clases teóricas:

a) Estudiar el proceso de consolidación de los estudios de músicas populares en el ámbito académico y

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



reflexionar sobre los principales debates que se han producido en ese campo durante la segunda mitad del
siglo XX hasta la actualidad;

b) Establecer vínculos entre los estudios de músicas populares y otras disciplinas afines como la musicología
histórica, la etnomusicología y los estudios culturales en general, según diversas definiciones conceptuales y
perspectivas teóricas.

c) Reflexionar sobre las formas de mediación y mediatización de las músicas populares contemporáneas, su
impacto en los modos de producción, almacenamiento, circulación y consumo, así como en los procesos de
adjudicación de valor;

d) Ofrecer un panorama de los principales enfoques analíticos utilizados para el estudio de las músicas
populares;

e) Atender aspectos relacionados con las subjetividades de escucha, performance, gestualidades y corporalidades
de las músicas populares mediatizadas;

f) Reconocer algunas músicas populares en la Argentina a partir del concepto de “escena” e identificar cruces y
relaciones dialógicas en las denominaciones de género musical de circulación social;

g) Fomentar el desarrollo de estudios académicos de músicas populares desde una perspectiva crítica e
identificar problemáticas emergentes.

h) Repensar la teoría de la música y el quehacer musical como una práctica histórica, geográfica e
institucionalmente situada, en tanto práctica disciplinar en diálogo con otros campos de saber.

Se consideran objetivos específicos de las clases prácticas:
i) Indagar detenidamente e intercambiar perspectivas sobre la bibliografía básica obligatoria;
j) Incitar a la lectura crítica de los textos y el debate en las actividades propuestas;
k) Identificar y contextualizar la aplicación de diversos enfoques teórico-metodológicos en investigaciones

exploratorias o estudios de caso ejemplares;
l) Promover el pensamiento sobre las fortalezas y debilidades de las diversas perspectivas

teórico-metodológicas de los estudios de músicas populares.

c. Contenidos:

Unidad 1: Epistemología
La conformación del campo de estudios sobre músicas populares. Su concepción desde otras disciplinas
(musicología histórica, etnomusicología, semiótica y estudios socioculturales). Su condición de interdisciplinariedad.
La crítica a la cultura de masas y el concepto de “estandarización”. Delimitaciones, definiciones y taxonomías: Folk
Music, Art Music y Popular Music. La “mesomúsica” de Carlos Vega. La fundación de la International Association
for the Study of Popular Music (IASPM) y la consolidación de la Rama Latinoamericana (IASMP-AL).

Unidad 2: Juicios de valor
El problema del valor en la música popular. El consumo, mercado y el desarrollo de subjetividades. Cultura fan.
Criterios de valoración en música popular. Cuestiones sobre identidad y discursos de autenticidad. Usos,
apropiaciones, memorias. La música como resistencia, agencia, acción.

Unidad 3: Performance
Música y performance. Subjetividades de escucha. Interpretación, corporalidades y gestualidades de las músicas
populares. Música, cuerpo y cognición. El giro afectivo y los estudios de género en las músicas populares: estudios
queer, feminismos, men studies. Práctica musical, interacción, cognición social y la perspectiva de “segunda
persona”.

Unidad 4: Mediatización
Mediación y mediatización. La mirada socio-antropológica: “la música como una teoría de las mediaciones”. La
mirada socio-semiótica y la “ecología de medios”: fonografía, radiofonía y tecnología de redes. Técnicas y
tecnologías de la música popular. La voz mediatizada. Los procesos de producción y difusión de las músicas
populares. Introducción a una “musicología de la producción fonográfica”.

Unidad 5: Género, estilo y “escena”
Problemas teórico-metodológicos en torno al concepto de “género” y “estilo” musical. Antecedentes teóricos y
algunas definiciones. El concepto de “escena”. Música y espacio. Escenas locales, translocales y virtuales.



Unidad 6: Análisis
La tensión entre “texto” y “contexto”. Philip Tagg y el método semiótico-hermenéutico. El legado de la New
Musicology: de la canción como producto a la canción como proceso. Partituras, ejecuciones y grabaciones.
Enfoques analíticos para el estudio de las músicas populares. Limitaciones y fortalezas. Introducción a una
“musicología del rock” y otros géneros populares urbanos.

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

Unidad 1:
Bibliografía obligatoria
Aharonián, Coriún. 2014. “Carlos Vega y el estudio de la música popular”. Estudios sobre la obra de Carlos Vega,
pp. 251-272. Buenos Aires: Gourmet Musical.

Alabarces, Pablo. 2017. “Transculturas pospopulares”. El retorno de las culturas populares en las ciencias sociales.
México: UNAM.

González, Juan Pablo. 2001. “Musicología popular en América Latina: síntesis de sus logros, problemas y desafíos”.
Revista musical chilena, 55(195), 38-64.

González, Juan Pablo. 2023. "Introducción” En: Música popular autoral de fines del siglo XX. Santiago de Chile:
Universidad Alberto Hurtado.

Hall, Stuart. 1984. “Notas sobre la desconstrucción de ‘lo popular’. En SAMUEL, Ralph (Ed.). Historia popular y
teoría socialista, Crítica, Barcelona: Crítica, pp."

Hidalgo, Marcela, García Brunelli, O. y Saltón, R. 1982. “Una aproximación al estudio de la música popular
urbana”. Revista del Instituto de Investigación Musicológica “Carlos Vega”, N° 5, pp. 69-74.

Martí I Pérez, Josep. 2000. “Músicas cultas, músicas tradicionales, músicas populares” y “Músicas populares
actuales. Problemas de definición”. Más allá del arte, pp. 221-258. Balmes: Deriva Editorial.

Rubio, Héctor. 2008. “No toda música es arte. Sobre el concepto de música popular en Adorno”. En Federico
Sammartino y Héctor Rubio (Eds.) Músicas Populares. Aproximaciones teóricas, metodológicas y analíticas en la
musicología argentina, pp. 37-54. Córdoba.

Vega, Carlos. 1979. “Mesomúsica. Un ensayo sobre la música de todos”. Revista del Instituto de Investigación
Musicológica “Carlos Vega”, Año 3, Nº 3.

Bibliografía complementaria

Adorno, Theodor W. 1941. “On Popular Music”. Studies in Philosophy and Social Science, pp. 17-48. New York:
Institute of Social Research, IX. (Trad. de Esperanza Bielsa y George Simpson como “Sobre la música popular”
Guaraguao. Revista de Cultura Latinoamericana. Año 6, Nº 15. Invierno de 2002 (155-190). Centro de Estudios y
Cooperación para América Latina (CECAL) Barcelona: España.

Alabarces, Pablo. 2021. “Nuevos apuntes sobre (el estudio de) la música popular argentina”. Culturas bastardas:
Entre lo popular y lo coolture. Buenos Aires: Prometeo.

Cámara de Landa, Enrique. 2016. “Los estudios sobre música popular urbana”, Etnomusicología. 3ra Ed. Corregida
y aumentada, pp. 233-259. Madrid: Ediciones del ICCMU.

Cutler, Chris. 1985. “What is popular music?”. Popular Music Perspectives 2, pp. 3-12. Göteborg: IASPM.

Cohen, Sara. 1993 "Ethnography and Popular Music Studies", Popular Music, XII/2, pp.123-138.

Fisher, John Andrew. 2011. “Popular Music”. En Gracyk, Theodore and Andrew Kania, Andrew (Eds.) The
Routledge Companion to Philosophy and Music, Part V: Kinds of music, pp.405-415. London: Routledge.

González, Juan Pablo. 2013. Pensar la música desde América Latina. Buenos Aires: Gourmet Musical.

Vega, Carlos. 1998 [1944]. “Introducción”. Panorama de la música popular argentina, pp. 17- 108. Buenos Aires:



Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega.

Vega, Carlos. 2010 [1966-1965]. Apuntes para la historia del movimiento tradicionalista argentino, 2da. Ed. Buenos
Aires: Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”.

Unidad 2: Juicios de valor
Bibliografía obligatoria

Aliano, Nicolás. 2017. “Habitar la ciudad escuchando música. Las relaciones entre el rock y la cumbia en el campo
de experiencias de las clases populares argentinas”. Revista Planeo, N° 77, pp. 1-11.

Cragnolini, Alejandra. 2006. “Articulaciones entre violencia social, significante sonoro y subjetividad: la cumbia
villera en Buenos Aires”. Trans, Núm. 10, diciembre.
https://www.sibetrans.com/trans/articulo/147/articulaciones-entre-violencia-social-significante-sonoro-y-subjetividad
-la-cumbia-villera-en-buenos-aires (Consulta el 18 de mayo de 2022).

Díaz, Claudio F. 2011. “Música popular, investigación y valor”. En: Juan Francisco Sanz y Rubén López Cano
(coords.). Música popular y juicios de valor: una reflexión desde América Latina, pp. 195-215. Caracas: Cerlag.

Fischerman, Diego. 2004. Efecto Beethoven. Complejidad y valor en la música de tradición popular. Buenos aires:
Paidós.

Frith, Simon. 2014. “El problema del valor en los estudios culturales”, “La respuesta sociológica” y “El sentido
común y el lenguaje de la crítica”. Ritos de la interpretación: sobre el valor de la música popular, pp. 27-144.
Buenos Aires: Paidós.

Haddad, María del Rosario. 2018. “El “rap originario” como práctica cultural entre jóvenes y niños qom”. Cuadernos
del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano 27 (1): 17-31.

Mendívil, Julio. 2016. “Sobre el gusto musical”. En contra de la música. Buenos Aires: Gourmet Musical, pp.
109-113.

Spataro, Carolina. 2012. “Señora de las cuatro décadas: un estudio sobre el vínculo entre música, mujeres y edad”.
Ecompás, Vol. 15, N° 2 (1-16). Brasilia.

Bibliografía complementaria

Calcagno, Natalia y Lerman, Gabriel (Dir.) 2010. “Romperá la tarde mi voz. Discos”. Valor y símbolo. Dos siglos de
industrias culturales en la Argentina, pp. 71-101. Buenos Aires: Secretaría de Cultura. Presidencia de la Nación.

Frith, Simon. 2001 [1987]. “Hacia una estética de la música popular”. En Francisco Cruces (Ed.). Las culturas
musicales, pp. 413-435. Madrid: Trotta. (Traducción de "Towards an Aesthetic of Popular Music", en Richard
Leppert y Susan McClary (Eds.). Music and Society. The Politics of Composition, Performance and Reception,
133-202. Cambridge: Cambridge University Press.

López Cano, Rubén. 2011. “Juicios de valor y trabajo estético en el estudio de las músicas populares urbanas de
América Latina”. En: Juan Francisco Sanz y Rubén López Cano (coords.). Música popular y juicios de valor: una
reflexión desde América Latina, pp.217-259. Caracas: Cerlag.

Middleton, Richard. 1990. “Lost in music? Pleasure, value and ideology in popular music”. Studying Popular Music,
pp.247-294. Milton Keynes y Philadelphia: Open University Press.

Negus, Keith. 2005 [1999]. “La estrategia de las multinacionales: poner orden y exigir responsabilidad”. Los géneros
musicales y la cultura de las multinacionales, pp. 65-117. Barcelona: Paidós.

Ochoa, Ana María. 2003. “Los géneros musicales locales ante el siglo XXI: del folclore a la industria y al patrimonio
intangible”, Segunda Parte. Músicas locales en tiempos de globalización, pp. 83-124. Buenos Aires: Norma.

Sans, Juan Francisco. 2011. “Musicología popular, juicios de valor y nuevos paradigmas del conocimiento”. En: Juan
Francisco Sans y Rubén López Cano (Coords.). Música popular y juicios de valor: una reflexión desde América
Latina, pp. 165-193. Caracas. Cerlag.

https://www.sibetrans.com/trans/articulo/147/articulaciones-entre-violencia-social-significante-sonoro-y-subjetividad-la-cumbia-villera-en-buenos-aires
https://www.sibetrans.com/trans/articulo/147/articulaciones-entre-violencia-social-significante-sonoro-y-subjetividad-la-cumbia-villera-en-buenos-aires


Unidad 3: Performance
Bibliografía obligatoria
Adorni, Angélica. 2019. “¿Un hada bienhechora en el baile de sirvientas? Ramona Galarza y sus discos de música
litoraleña argentina en los sesenta". En: Contrapulso. Revista Latinoamericana de Estudios en Música Popular. Año
1, N°1. Número especial: música, género y sexualidad. Santiago de Chile: Universidad Alberto Hurtado, pp.1-19.
Disponible en: https://contrapulso.uahurtado.cl/index.php/cp/article/view/10/10 (Consulta el 20 de septiembre de
2022).

Cecconi, Sofía. 2009. “Tango Queer: territorio y performance de una apropiación divergente”. Trans, 13.
https://www.sibetrans.com/trans/article/54/tango-queer-territorio-y-performance-de-una-apropiaci-n-divergente
(Consulta el 18 de mayo de 2022).

Díaz, Claudio F. y Montes, María de los Angeles. 2023. “La dimensión afectiva de las músicas populares. Una
propuesta para su análisis”. Revista del Instituto Superior de Música. Universidad Nacional del Litoral, Argentina,
24, julio-diciembre.

Madrid, Alejandro L. (Ed.). 2009. “¿Por qué música y estudios de performance? ¿Por qué ahora?: una introducción al
dossier”. Dossier: Música y estudios sobre performance, Trans 13.
https://www.sibetrans.com/trans/article/2/por-que-musica-y-estudios-de-performance-por-que-ahora-una-introduccio
n-al-dossier (Consulta el 18 de mayo de 2022).

Podhajcer, Adil. 2015. “Sembrando un cuerpo nuevo. Performance e interconexión en prácticas musicales andinas de
Buenos Aires”. En: Revista Musical Chilena, Vol. 69, Nº223. Santiago: Universidad de Chile, pp 47–65.
https://revistamusicalchilena.uchile.cl/index.php/RMCH/article/view/36810/38375 (Consulta el 20 de septiembre de
2022).

Sánchez Patzy, Radek. 2010. “Hacia un nuevo panorama sonoro y musical de la Quebrada de Humahuaca y los valles
de altura de Jujuy. Reflexiones desde la antropología social”. En: Enrique Normando Cruz (Comp.). Carnavales,
fiestas y ferias en el mundo andino de la Argentina, pp. 177 – 198. Salta: Purmamarka Ediciones.

Viñuela Suárez, Laura. 2003. “La construcción de las identidades de género en la música popular”. Dossiers
feministes 7: 11-31. https://raco.cat/index.php/DossiersFeministes/article/view/102462 (Consulta el 21 de septiembre
de 2022).

Bibliografía complementaria

Auslander, Philip. 2004. “Performance analysis and popular music: A manifesto”. Contemporary Theatre Review 14
(1): 1–13.

Auslander, Philip. 2006. “Musical Personae”. The Drama Review 50(1): 100-119.

Blas Pérez, Joaquín y Martínez, Isabel C. 2021. “El otro en la música que suena: explorando las interacciones de
segunda persona en la improvisación de jazz”. El oído pensante, Vol. 9, Núm. 2: Septiembre 2021-Febrero 2022.

Butler, Judith. 2005. Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del cuerpo. Buenos Aires:
Paidós.

Cámara de Landa, Enrique. 2016. “Performance y semiología”. Etnomusicología, Cap. 10, pp. 115-122. Madrid:
Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU).

Cardoso Filho, Jorge. 2014. “El cultivo retórico de la escucha”. El oído pensante 2 (2).
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/oidopensante/article/view/4804/4421 [consulta: 30 de noviembre de 2015].

Díaz, Claudio y Montes, María de los Ángeles. 2020. “Músicas populares, cognición, afectos e interpelación. Un
abordaje socio-semiótico”, El oído pensante, 8 (2): 38-64.

Domínguez Ruíz, Ana Lidia. 2019. “El oído: un sentido, múltiples escuchas. Presentación del dosier Modos de
escucha”. El oído pensante, Vol. 7 Núm. 2 (2019): Agosto 2019 - Enero 2020 / Dosier.

Frith, Simon. 2014. “Perfomance”. Ritos de la interpretación: sobre el valor de la música popular, pp. 355-394.

https://contrapulso.uahurtado.cl/index.php/cp/article/view/10/10
https://www.sibetrans.com/trans/article/54/tango-queer-territorio-y-performance-de-una-apropiaci-n-divergente
https://www.sibetrans.com/trans/article/2/por-que-musica-y-estudios-de-performance-por-que-ahora-una-introduccion-al-dossier
https://www.sibetrans.com/trans/article/2/por-que-musica-y-estudios-de-performance-por-que-ahora-una-introduccion-al-dossier
https://revistamusicalchilena.uchile.cl/index.php/RMCH/article/view/36810/38375
https://raco.cat/index.php/DossiersFeministes/article/view/102462
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/oidopensante/article/view/4804/4421


Buenos Aires: Paidós.

Jensenius, Alexander (et. Al). 2010. “Musical Gestures Concepts and Methods in Research” en Godøy, Rolf Inge and
Marc Leman (Eds.) Musical Gestures. Sound, Movement, and Meaning, pp. 12-35. Nueva York: Routledge.

Liska, María Mercedes. 2009. “El tango como disciplinador de cuerpos ilegítimos-legitimados”. Trans, 13.
https://www.sibetrans.com/trans/article/53/el-tango-como-disciplinador-de-cuerpos-ilegitimos-legitimados (Consulta
el 18 de mayo de 2022).

López Cano, Rubén. 2005. “Los cuerpos de la música: Introducción al dossier Música, cuerpo y cognición”. Trans, 9.
https://www.sibetrans.com/trans/articulo/175/los-cuerpos-de-la-musica-introduccion-al-dossier-musica-cuerpo-y-cog
nicion (Consulta el 18 de mayo de 2022).

López Cano, Rubén. 2013. “Música, mente y cuerpo. De la semiótica de la representación a una semiótica de la
performatividad”. En Marita Fornaro Bordolli (Ed.) De cerca, de lejos: Miradas actuales en musicologia de/sobre
America Latina. Montevideo: Universidad de la República de Uruguay.

Martínez, Isabel C. y Pérez, Diana I. 2021. “La perspectiva de segunda persona y la música”. El oído pensante, Vol.
9 Núm. 2: Septiembre 2021 - Febrero 2022.

Morel, Hernán (Et. Al.) 2015. “Introducción”. En: Carozzi, M. Julia (coord.) Escribir las danzas. Coreografías de las
Ciencias Sociales, pp. 13-52. Buenos Aires: Gorla.

Turino, Thomas. 2008: “Participatory and Presentational Performance”. Music as Social Life. The Politics of
Participation, pp. 23-65. Chicago / London: The University of Chicago Press.

Unidad 4: Mediatizacón
Bibliografía obligatoria
Di Cione, Lisa. 2022. “Musicología de la producción fonográfica: del análisis textual al estudio de las operaciones”.
Tejeda, Darío (ed.). 2022. «Le cayó la gota fría» Formación, trabajo y economías de la música popular en América
Latina. Actas del XIV Congreso de la Rama Latinoamericana de la IASPM-AL, Medellín. Santo Domingo:
IASPM-AL, pp. 403-409.

González, Juan Pablo. 2000. "El canto mediatizado: breve historia de la llegada del cantante a nuestra casa", Revista
Musical Chilena, LIV/194 (julio-diciembre), pp.26-40.

Juan de Dios Cuartas. Marco A. 2018. “Paradigmas de la producción musical en la era post-digital: los retos de la
industria del audio ante la “generación crowdsourcing”. En: Sandulescu Budea, Alexandra y Marco Antonio Juan de
Dios Cuartas (Coords.) Los nuevos métodos de producción y difusión musical de la era post-digital, pp. 71-84.
Zaragoza: Ediciones Egregius.

Mendívil, Julio. 2012. “Dos, tres, grabando: la tecnología del sonido y naturalización de los medios en el caso del
huayno peruano”. Revista Argentina de Musicología Núm. 12-13, Dossier: Joven etnomusicología de ámbito
latinoamericano, pp- 103-124.

Segura, Silvia. 2020. “Here I go again. Re-producción musical, mediación tecnológica y música popular”. Cuadernos
de Etnomusicología Nº15 (2) 107- 129.

Semán, Pablo. 2019. “Prólogo. La canción nunca es la misma”. En: Abel Gilbert y Martín Liut (Comp.) Las mil y
una vidas de las canciones, pp. 11-25. Buenos Aires: Gourmet Musical.

Thomas, Hernán, Becerra, L. y Bidinost, A. 2019. “¿Cómo funcionan las tecnologías? Alianzas socio-técnicas y
procesos de construcción de funcionamiento en el análisis histórico”. Pasado Abierto. Revista del CEHis. Nº10. Mar
del Plata. Julio-diciembre, pp. 127-158.

Bibliografía complementaria

Bates, Eliot. 2012. “What Studio Do”. Journal on the Art of Record Production. Issue 7 Acoustics, Agency,
Architecture, Gender, Recording Studios. November. http://arpjournal.com/what-studios-do/ [consulta: 28 de julio de
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e. Organización del dictado de la materia:

La materia se dicta en modalidad presencial 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.

Materia de grado (Bimestrales, Cuatrimestrales y Anuales):

Las materias de grado pueden optar por dictar hasta un treinta por ciento (30%) de sus clases en
modalidad virtual. El dictado virtual puede incluir actividades sincrónicas y asincrónicas. El porcentaje
de virtualidad adoptado debe ser el mismo para todas las instancias de dictado (clases teóricas, clases
prácticas, clases teórico-prácticas, etc.).
Además del porcentaje de virtualidad permitida, aquellas materias de grado que tengan más de 350
estudiantes inscriptos/as y no cuenten con una estructura de cátedra que permita desdoblar las clases
teóricas, deberán dictar en forma virtual sincrónica o asincrónica la totalidad de las clases teóricas. En
caso de requerir el dictado presencial de la totalidad o una parte de las clases teóricas, estas materias
podrán solicitar una excepción, que será analizada por el Departamento correspondiente en articulación
con la Secretaría de Asuntos Académicos a fin de garantizar las mejores condiciones para la cursada.

El porcentaje de virtualidad y el tipo de actividades a realizar 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 comprende un mínimo de 6 (seis)



y un máximo de 10 (diez) horas semanales de dictado de clases.

f. Organización de la evaluación:

Régimen de
PROMOCIÓN DIRECTA (PD)

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

El régimen de promoción directa consta de 3 (tres) instancias de evaluación parcial. Las 3 instancias
serán calificadas siguiendo los criterios establecidos en los artículos 39º y 40º del Reglamento
Académico de la Facultad.

Aprobación de la materia:
La aprobación de la materia podrá realizarse cumplimentando los requisitos de alguna de las
siguientes opciones:

Opción A
-Asistir al 80% de cada instancia que constituya la cursada (clases teóricas, clases prácticas, clases
teórico-prácticas, etc.)
-Aprobar las 3 instancias de evaluación parcial con un promedio igual o superior a 7 puntos, sin registrar
ningún aplazo.

Opción B
-Asistir al 75% de las clases de trabajos prácticos o equivalentes.
-Aprobar las 3 instancias de evaluación parcial (o sus respectivos recuperatorios) con un mínimo de 4
(cuatro) puntos en cada instancia, y obtener un promedio igual o superior a 4 (cuatro) y menor a 7 (siete)
puntos entre las tres evaluaciones.
-Rendir 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 y el equipo de docentes de la materia.

Lisa Di Cione
Prof. Adjunta

Dr. Hugo Mancuso
Director Carrera de Artes

Facultad de Filosofía y Letras


