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1. Fundamentación
La presencia de personas y comunidades pertenecientes a diversos pueblos

indígenas en las ciudades argentinas, en general, y en la Región Metropolitana de Buenos

Aires, en particular, discute imágenes e imaginarios profundamente arraigados según los

cuales las grandes urbes se presentan como “blancas” y emergidas de un “crisol de razas”.

Algunos pueblos habitaban los espacios donde las ciudades se erigieron antes de que éstas

se fundaran y muchos otros se han sumado en diferentes momentos históricos, como

resultado de procesos migratorios frente al despojo territorial y la expulsión generada no

sólo por campañas militares, sino también por el avance de las denominadas fronteras

productivas.

Hasta mediados del siglo XX la antropología desarrolló una visión

fundamentalmente occidental de lo urbano, pero cuando la presencia y visibilidad

indígena en estos espacios aumentó exponencialmente -producto de las migraciones y de



los procesos de urbanización-, las investigaciones científico-académicas en torno a la

composición multiétnica y pluricultural de las ciudades se multiplicaron.

En referencia a nuestro país, en la década de 1980, y a pesar del reconocimiento de

los derechos de las poblaciones indígenas -que diera origen a la sanción de la Ley 23.302

sobre política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes en 1985-, hablar de

indígenas en las ciudades generaba al menos asombro tanto para la academia como para

otros sectores de la sociedad. Buenos Aires, una ciudad que se había conmovido con la

presencia de los "cabecita negra" a fines de la primera mitad del siglo XX, se resistía a

reconocer las presencias indígenas y con frecuencia aparecía la desconfianza "¿no

trabajarán de indios, para obtener así algún beneficio?" “¿Son indios si trabajan en la

construcción?” “¿Si usan jeans?” ¿Si son “evangélicos”?". Así, las investigaciones pioneras

sobre indígenas en la ciudad -forjadas en un proceso de articulación con referentes y

referentas y organizaciones indígenas en el marco de las demandas por su reconocimiento,

primero, y por la construcción de políticas públicas que respondan a sus necesidades,

después- enfrentaron grandes desafíos teóricos, metodológicos y conceptuales que

hicieron eje en:

- señalar que la identidad, en general, y la étnica, en particular, cambia con la

historia, dado que el ser no es desligable del acontecer en el marco de un contexto

económico, político y sociocultural determinado;

- advertir que la etnicidad, en tanto identidad en acción, es política; pero no debe,

por ello, interpretarse como restringida a grupos de interés o como un mero instrumento

de negociación;

- superar miradas esencialistas/culturalistas centradas en las pérdidas y en las

ausencias, que ponían bajo sospecha las demandas identitarias de los pueblos indígenas,

sus reivindicaciones y proyectos étnicos, para poder pensar a los pueblos como sujetos

históricos;

- reflexionar detenidamente sobre el contexto intersocietario en el cual se

construyen los grupos étnicos, sobre la complejidad de relaciones existentes y de carácter

dinámico que surgen entre la etnicidad y las estructuras del Estado para finalmente;



-indagar los procesos de organización etnopolítica en el contexto urbano en

relación a la participación de los pueblos indígenas en ámbitos de gobernanza municipal,

provincial y nacional y así dar cuenta de la interrelación entre su posición de clase

-condiciones de vida- y los reclamos por el territorio y los derechos culturales que los y las

atañen.

En la presente propuesta de seminario de posgrado, tenemos por objetivo abordar

no sólo las primeras investigaciones sobre pueblos indígenas en ciudad sino aquellas que

actualmente se desarrollan en la necesidad de retomar estos estudios teniendo en cuenta

los vertiginosos procesos de megalopolización que afectan particularmente a América

Latina, las nuevas formas de estructurar y ejercer el poder, los aspectos políticos implícitos

en la vida colectiva-comunitaria de estos pueblos, la manera en que continúan vigentes

prácticas y representaciones permeadas por la negación, la discriminación y el racismo, la

necesidad de profundizar en la superación del eurocentrismo y de continuar con la

descolonización epistemológica. Para comprender la complejidad y riqueza de las

dinámicas socioculturales de los pueblos indígenas en el marco de procesos de

transformación y crisis de la sociedad nacional de la que forman parte.

67525584. Objetivos
- Exponer y analizar las transformaciones que se han producido en el estudio sobre

el abordaje de la etnicidad, así como sus principales ejes conflictivos.

- Problematizar críticamente la construcción histórica de las categorías sociales,

específicamente las de “grupos étnicos”, “indios”, “indígenas”, y fomentar la

reflexión crítica en torno a los estereotipos e imaginarios que perviven sobre estos

pueblos en el ámbito urbano, periurbano y rural.

- Analizar las condiciones de migración, los escenarios urbanos, las formas y redes

de organización indígena en el contexto citadino, a través de diversos estudios de

caso.

- Discutir los lineamientos actuales en las conceptualizaciones sobre la relación entre

etnia, clase y ciudadanía, así como los aportes que a éstos puede sumar la



Antropología Social en el marco de las discusiones sobre multiculturalismo e

interculturalidad.

- Examinar las problemáticas que surgen en los procesos de organización

etnopolítica actual a la hora de discutir y contribuir a mejorar los espacios de

participación indígena en las diversas instancias estatales -municipal, provincial y

nacional-.

- Reparar en los mecanismos de negociación y en las estrategias etnopolíticas que

lleva adelante la dirigencia indígena urbana con el objetivo de pensar la

articulación entre demandas -territoriales e identitarias-, Estado y políticas

públicas.

72914856. Bibliografía general

1. Etnicidades en el contexto urbano. Aproximaciones a nuevos
abordajes y debates acerca de lo étnico.

1. Contenidos:
Este primer bloque se orienta al análisis de la construcción histórica de las categorías

sociales, específicamente las de “grupos étnicos”, “indios”, “indígenas”, así como a

reflexionar en torno a los estereotipos e imaginarios que perviven sobre estos pueblos.

Para ello se observan las formas en que, tanto la Antropología Social como el proceso de

formación del Estado-Nación argentino han conceptualizado y categorizado a estos

colectivos. Se trata de focalizar, desde el presente, sobre aquellas definiciones teóricas en

el marco de escenarios novedosos donde priman disputas acerca de la participación

indígena a la hora de aplicar políticas estatales en el marco de las luchas históricas por el

reconocimiento y la efectivización de derechos.

2. Bibliografía obligatoria:



- BARI, MARÍA CRISTINA (2002). La cuestión étnica: aproximación a los conceptos de

grupo étnico, identidad étnica, etnicidad y relaciones interétnicas. Cuadernos de

Antropología Social, 16: 149-166.

- BALAZOTE, ALEJANDRO (2015). Pueblos Originarios: disputas en el campo discursivo.

Revista GeoPantanal 18(10): 33-50.

- BARTOLOMÉ, Miguel (2006). Los laberintos de la identidad. Procesos identitarios en las

poblaciones indígenas. Avá 9: 28-48. 

- BELLO, ALVARO (2004). Etnicidad y ciudadanía en América Latina. Santiago de Chile,

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

- BONFIL BATALLA, Guillermo (1977). El concepto de indio en América: una categoría de

la situación colonial. Boletín Bibliográfico de Antropología Americana (1973-1979), 39

(48): 17-32.

- COMAROFF, JHON Y JEAN. COMAROFF (2009). Ethnicity, inc. The zulu kingdom awaits

you. Chicago, University of Chicago.

- GARZA, MARÍA ROSA (2014). Demuestre su atraso cultural: dos peritajes

antropológicos de habitantes de pueblos originarios en contextos urbanos. Diario de

Campo, 4-5: 33-41. 

- HIDALGO, CECILIA y LILIANA TAMAGNO (1992). Etnicidad e Identidad en Buenos Aires.

En J. C Radovich y A. Balazote (comps.), La problemática Indígena. Estudios

Antropológicos sobre pueblos indígenas de la Argentina: 143-152. Buenos Aires, Centro

Editor de América Latina.

- MAIDANA, CAROLINA; OTTENHEIMER, A.C. Y B. ZUBRZYCKI, (2014). Estado y

tratamiento de la diversidad etnorracial: los dispositivos de relevamiento de población

indígena y afrodescendiente. En: Tamagno, L, y Maffia, M. (Coord.), Indígenas,

africanos y afrodescendientes en la Argentina: convergencias, divergencias y desafíos.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editorial Biblos. Pp. 229-244. 

- RADOVICH, JUAN CARLOS (1999). Del paternalismo a la autogestión. Transformaciones

en la política indígena en la Argentina. En J. C. Radovich y A. Balazote (comps.),



Estudios antropológicos sobre la cuestión indígena en la Argentina: 13-24. Buenos

Aires, Editorial Minerva.

- RATIER, HUGO (1972). El Cabecita Negra. Buenos Aires, Centro Editor de América

Latina.

- RATIER, HUGO (1975). Villeros y Villas Miserias. Buenos Aires, Centro Editor de América

Latina.

- TRINCHERO, HUGO (2010). Los Pueblos Originarios en la formación de la Nación

Argentina. Revista Espacios 46: 106-123.

- VALVERDE, SEBASTIÁN (2011). El giro teórico “interaccionista” en el abordaje de la

“cuestión étnica” en la antropología. En MARIANO RAMOS, ALEJANDRO BALAZOTE y

SEBASTIÁN VALVERDE (edits.), Arqueología y antropología social: Arte, política y

economía: 133-156. Buenos Aires, Editorial Biblos.

72913152. Bibliografía complementaria:
- BARABAS, ALICIA (2015) Notas sobre multiculturalismo e interculturalidad. En A.

Barabas (coord.) Multiculturalismo e interculturalidad en América Latina: 19-28.

México, INAH.

- BARTH, FREDRICK (1976). Los grupos étnicos y sus fronteras. Distrito Federal, FCE.

- BARTH, FREDRICK (1984). Problems in conceptualizing cultural pluralism, with

illustrations from Somar, Oman”. En D. Lewis (ed.), The prospects for Plural Societes:

77-87.

- BARTOLOMÉ, MIGUEL (1997). Gente de costumbre y gente de razón. Las identidades

étnicas en México. México, Siglo XXI.

- BENGOA, JOSÉ (2000). La Emergencia Indígena en América Latina. Santiago de Chile,

Fondo de Cultura Económica

- CARDOSO DE OLIVEIRA, ROBERTO (1971). Identidad étnica, identificación y

manipulación. América Indígena 31(4): 923-949.

- CARDOSO DE OLIVEIRA, ROBERTO (1976). Reconsiderando etnia. En Identidades, etnia

e estructura social. Sao Paulo. Livraria Pionera.

- CARDOSO DE OLIVEIRA, ROBERTO (1992). Etnicidad y estructura social, México, Ciesas.



- INDEC. 2015. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Censo del

Bicentenario. Pueblos Originarios. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Instituto

Nacional de Estadística y Censos.

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/pueblos_originarios_NEA.pdf

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/pueblos_originarios_NOA.pdf

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/pueblos_originarios_Pampeana.pdf

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/pueblos_originarios_Patagonia.pdf

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/pueblos_originarios_Metropolitana.pdf

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/pueblos_originarios_Cuyo.pdf

2. Discusiones sobre la visión occidental de lo urbano. Formación
de periferias y desigualdad social.

1. Contenidos:
Esta unidad se plantea una aproximación a la migración indígena campo-ciudad,

ciudad-ciudad y desplazamientos temporarios; observando condiciones de migración,

redes de parentesco y formas de organización política en los espacios de migración, así

como su abordaje desde la Antropología Social.  A su vez se hará hincapié en la formación

de las periferias urbanas y en cómo los procesos de urbanización latinoamericanos poseen

ciertas particularidades para repensar la diversidad sociocultural de una ciudadanía

contemporánea y la desigualdad social.

2. Bibliografía obligatoria:
- ARIZPE, LOURDES (1976). Migración indígena problemas analíticos. Revista Nueva

Antropología 2(5): 63-89.

- BIGOT, MARGOT, RODRÍGUEZ, G. Y VÁSQUEZ, HÉCTOR (1991). Asentamientos

Toba-Qom en la ciudad de Rosario. Procesos étnicos identitarios. América Indígena, 51

(1): 217-251.

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/pueblos_originarios_NEA.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/pueblos_originarios_NOA.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/pueblos_originarios_Pampeana.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/pueblos_originarios_Patagonia.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/pueblos_originarios_Metropolitana.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/pueblos_originarios_Cuyo.pdf


- ENGELMAN, JUAN MANUEL (2016). Migración étnica y condiciones de vida urbana al

sur del Área Metropolitana de Buenos Aires. Alteridades, 26(52): 67-79.

- GRAVANO, ARIEL (2003). Antropología de lo barrial. Estudios sobre producción

simbólica de la vida urbana. Buenos Aires, Espacio Editorial.

- HERRÁN, CARLOS (2013). La ciudad como objeto antropológico. En ARIEL GRAVANO

(ed), Antropología de lo urbano: 195-201. Tandil, Universidad Nacional del Centro de la

Provincia de Buenos Aires.

- LACARRIEU MÓNICA, GIROLA FLORENCIA Y MARÍA CARMAN (2009). Miradas

antropológicas de la ciudad: desafíos y nuevos problemas. Cuadernos de Antropología

Social, 30: 7-16.

- RATIER, HUGO (1988). Indios, gauchos y migrantes internos en la conformación de

nuestro patrimonio social. Revista ÍNDICE para el Análisis de nuestro tiempo, segunda

época, 1(2), 26-51.

- TAMAGNO, LILIANA (2001). Nam Qom Hueta’a na doqshi lma’. Los tobas en la casa del

hombre blanco. Identidad, memoria y utopía, Ediciones Al Margen, Buenos Aires. 

3. Bibliografía complementaria:
- ALBÓ, XAVIER (1993). El retorno del Indio. Revista Andina 11(1): 299-345.

- DI VIRGILIO, MARÍA MERCEDES, TÓMAS GUEVARA Y MARÍA SOLEDAD ARQUEROS

MEJICA (2010). Veinte años no es nada. Procesos de regularización de villas y

asentamientos informales en la Región Metropolitana de Buenos Aires. Trabajo

presentado y publicado en el XI Coloquio Internacional de Geocrítica. Buenos Aires,

Argentina.

- ENGELMAN, JUAN MANUEL (2019). Indígenas en la ciudad: articulación, estrategias y

organización etnopolítica en la Región Metropolitana de Buenos Aires. Revista QUID16,

11: 86-108.

- IMILAN, W. A. y ÁLVAREZ, V.2008. El pan mapuche. Un acercamiento a la migración

mapuche en la ciudad de Santiago. Revista Austral de Ciencias Sociales, 14: 23-49.

- LACARRIEU, MÓNICA (2007). Una antropología de las ciudades y la ciudad de los

antropólogos. Nueva antropología, 20(67): 13-39. 



- TAMAGNO, LILIANA (1986). Una comunidad toba en el Gran buenos aires: su

articulación social. Actas del II Congreso Argentino de Antropología Social, Buenos

Aires.

3. Presencias Indígenas en la ciudad. Antecedentes y formas de
organización sociocultural y etnopolítica.

1. Contenidos:
En este apartado se presentan conceptos, abordajes metodológicos y reflexiones

epistemológicas propuestos para analizar no sólo las múltiples manifestaciones de los

pueblos indígenas, sino también situaciones vinculadas a ellos que aparecen como

impensadas o incómodas frente al culturalismo y esencialismo. Además se hará foco de

forma tangencial a las primeras formas de asociación y organización etnopolítica en

Argentina.

2. Bibliografía obligatoria:
- BOURDIEU, PIERRE. (2002). Condición de clase y posición de clase. Revista Colombiana

de Sociología. Vol. 3. No. 1. Págs. 119 a 141.

- BARTOLOMÉ, MIGUEL (2003). Los pobladores del “Desierto” genocidio, etnocidio y

etnogénesis en la Argentina. Cuadernos de Antropología Social 17: 162-189.

- CARDOSO DE OLIVEIRA, ROBERTO. (2007). Etnia y estructura de clases. En: Etnicidad y

estructura social, CIESAS, México, pp. 215-244. 

- DÍAZ POLANCO, Héctor (1995). Etnia, clase y cuestión social. En H. Díaz Polanco (ed),

Etnia y nación en América Latina: 53-66. México, Consejo Nacional para las Culturas y

las Artes.

- ENGELMAN, JUAN MANUEL (2014). Etnicidades cuestionadas: metodología y

epistemología de nucleamientos y comunidades indígenas urbanas. Revista Polis, 13

(38): 67-87.



- MAIDANA, C., ZUBRYCKI, B., SAMPRÓN, A., DI SOCIO, J. M., GARCÍA, S., COLANGELO,

A., GÓMEZ, J. Y TAMAGNO, L (2009). Censos y pueblos indígenas en Argentina.

Cuadernos de Antropología 5: 33-52.

- MAIDANA, CAROLINA ANDREA (2013). Territorios indígenas: entramados de etnicidad

y clase. Quid 16 N° especial: 66-81. 

- PACHECO DE OLIVEIRA, JOAO (2006). Pluralizando tradiciones etnográficas: sobre un

cierto malestar en la antropología. En: J. Pacheco de Oliveira (Comp.) Hacia una

antropología del indigenismo: estudios críticos sobre los procesos de dominación y las

perspectivas políticas actuales de los indígenas en Brasil pp. 201- 228

- SERBÍN, ANDRÉS (1981). Las Organizaciones Indígenas en la Argentina. Revista América

Indígena 3(41): 407-434.

3. Bibliografía complementaria:
- BARABAS, ALICIA (2008). Los derechos indígenas, la antropología jurídica y los

movimientos etnopolíticos. Ilha Revista de Antropologia, 10(1), 201-216.

- BARTOLOMÉ, MIGUEL (2004). En defensa de la etnografía: el papel contemporáneo de

la investigación intercultural. Revista Avá 5: 199-222.

- CLOUX, OSVALDO (1991). Perfil de la política indigenista llevada a cabo en la Argentina

en los últimos años. América Indígena, 51(1): 45-62.

- FOLLETO I (2015). Los Pueblos Indígenas en las Ciudades: una realidad desconocida que

despierta múltiples prejuicios.

- FOLLETO II (2017). Qué va a ser indígenas si es mi vecino. Indígenas en la ciudad.

Visibilizando una realidad desconocida y negada.

- RADOVICH, JUAN CARLOS (2014) Política Indígena y movimientos etnopolíticos en la

Argentina contemporánea. Una aproximación desde la Antropología Social.

Antropologías del Sur, 1: 133-145.

- TAMAGNO, LILIANA (1991). La cuestión indígena en la Argentina y los censores de la

indianidad. Revista América Indígena 1(2): 123-152.



4. Identidades étnicas: su comprensión desde miradas procesuales
y políticas.

1. Contenidos:
En este bloque se espera retomar el conjunto de reclamos territoriales asociados a la

participación política y la reetnización experimentada en ámbitos urbanos, para observar 

cómo las formas de canalizar las demandas y el reconocimiento social y jurídico han

impactado en el incremento de la institucionalización de la población indígena, generando

nuevas condiciones tanto para los procesos de negociación como de organización

etnopolítica. Por ello también, está previsto abordar la participación de las y los indígenas

urbanos en diversas instancias estatales (municipales, provinciales y nacional).

2. Bibliografía obligatoria:
- BENGOA, JOSÉ (2009). ¿Una segunda etapa de la Emergencia Indígena en América

Latina? Cuadernos de Antropología Social 29: 7-22.

- BURGUETE CAL Y MAYOR, ARACELI. (2011). Municipalización del gobierno indígena e

indianización del gobierno municipal en América Latina. Revista Pueblos y fronteras

digital, (11), 38-88.

- CAMPOS MUÑOZ, LUIS (2007). La violencia al denominar en la

construcción/deconstrucción del sujeto indígena urbano por el Estado de Chile. Revista

de la Academia 12: 63-84.

- ENGELMAN, JUAN; SOFÍA VARISCO; ROCÍO MÍGUEZ PALACIO y MARÍA LAURA WEISS

(2018). Etnización de la práctica política de la dirigencia indígena en los Gobiernos

Locales de la Región Metropolitana de Buenos Aires. Antropologías del Sur, 5(9):

151-171.

- ENGELMAN, JUAN MANUEL (2020) Entre la “necesidad y urgencia” y el derecho

indígena: reclamos territoriales en el sur de la Región Metropolitana de Buenos Aires,

Argentina. Revista de Antropología Social Ediciones Complutense, 29(2): 83-96.



- ESPINOZA ARAYA, CLAUDIO. (2017). Procesos etnopolíticos en la transición

democrática chilena. Gobiernos locales y la vía política mapuche. Cuadernos de

Antropología Social, (45), 21-36.

- MAIDANA, CAROLINA. (2009). Volver a la tierra. Parentesco, redimensionalización

territorial y reconstrucción identitaria. En TAMANGO, LILIANA (coord.) Pueblos

Indígenas: Interculturalidad, colonialidad, política (pp. 45-58), Buenos Aires: Editorial

Biblos.

- MAIDANA, CAROLINA. (2019). La necesidad de conocimiento y reconocimiento plural:

los pueblos indígenas en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Antropologías del

Sur, 6(11), 249-262.

3. Bibliografía complementaria:
- ALBÓ, XAVIER. (2012). Tres municipios andinos camino a la autonomía indígena: Jesús

de Machaca, Chayanta, Tarabuco. La Paz: Centro de Investigación y Promoción del

Campesinado.

- ASSIES, WILLEN. Y HANS GUNDERMAN (2007). Movimientos indígenas y gobiernos

locales en América Latina. Chile, Universidad Católica del Norte.

- BOCCARA, GUILLAUME (2007). Chile y <sus> pueblos indígenas. De la

invisibilización-subalternización del indígena a la nueva conquista espiritual de las

fronteras del capitalismo globalizado (siglos XIX-XXI). Sociedades en movimientos. Los

pueblos indígenas de América Latina en el siglo XIX. Tandil, IEHS: 261-273.

- BURGUETE CAL Y MAYOR, ARACELI. (2007). Consejo Municipal en regiones indígenas

pluriétnicas de Chiapas 1994-1995: un recurso para la transición política en gramática

autónoma. En ROBINSON, S., TEJERA, H. & VALLADARES DE LA CRUZ, L. (coord.)

Política, etnicidad e inclusión digital en los albores del milenio (pp. 209-264), México:

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.

- GUNDERMAN, HANS (2003). Sociedades indígenas, municipios y etnicidad: la

transformación de los espacios políticos locales andinos en Chile. Estudios

Atacameños, 25: 55-77.



Modalidad docente

Actividades sincrónicas: 8 clases sincrónicas semanales divididas en bloques de 2 horas
cada encuentro.
Actividades asincrónicas: Grabación de las Clases, Foros y Grupos de Mails para generar los
intercambios.
Actividades obligatorias: Informes de lectura, exposiciones orales de la bibliografía,
entrega de avance de los trabajos finales; discusión en los foros y participación en las
clases virtuales y demás actividades que puedan sugerir y responder a las inquietudes de
las y los inscriptos.
Actividades optativas: Exposiciones orales de las investigaciones en curso de cada
alumno/a en relación al material bibliográfico, lectura de material complementario,
síntesis de textos, presentaciones de avance del trabajo de forma oral en las clases
sincrónicas y demás actividades que puedan sugerir y responder a las inquietudes de las y
los inscriptos.

72914944. Formas de evaluación
Para la aprobación del curso se considerará la asistencia a las clases virtuales, la
participación en las instancias de taller y debate que se generen a lo largo de las clases y
en la elaboración de informes de lectura o presentación oral de análisis crítico de la
bibliografía. Todo ello culminará con la realización de un trabajo monográfico final e
individual donde el o la alumna de cuenta e integre los contenidos profundizados en el
seminario y que será redactado en función de las consignas elaboradas por ambxs
docentes.

72915024. Requisitos para la aprobación del seminario

Para mantener la regularidad del seminario, se debe cumplir con el 80% de las actividades
obligatorias y participar de las instancias de intercambio. Para aprobar el seminario se
debe elaborar un trabajo de las características definidas en “Formas de evaluación” en un
lapso no mayor a seis meses.


