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a. Fundamentación y descripción 
 
¿Qué es la Argentina? preguntaban Elena Chiozza y Ricardo Figueira e inauguraban así la obra de 
divulgación El país de los argentinos en 1974. Promovían entonces recuperar una mirada próxima a la del 
territorio como abrigo de Jean Gottmann, “el pedazo de tierra donde debemos hallar nuestro sustento y 
satisfacer nuestras necesidades vitales” (Chiozza y Figueira, 1974, p. 2)2.  
 
50 años después esa función de abrigo se ha degradado profundamente. En las últimas décadas, el país 
atravesó un proceso de ampliación y profundización de una división territorial definida por nuevos 
contenidos técnicos, científicos, informacionales y financieros (Silveira, 2016) que profundizó la 
polarización. Actualmente, buena parte de los habitantes del país viven en la pobreza.  
 
Por ello, a lo largo de esta materia proponemos entender a la formación socioespacial argentina a partir de 
la economía política del territorio, es decir, estudiando las sucesivas divisiones territoriales del trabajo que 
la han constituido y constituyen en la actualidad.  

Como en otros países latinoamericanos, la inserción más plena en el mercado internacional trajo aparejados 
profundos cambios en la geografía argentina en las últimas décadas. La expansión del capitalismo implicó 
la profundización de los intercambios y la unificación de los modos de producción (Santos, 1999), 
volviendo mundial la división del trabajo (Smith, 1988)3. 

 
1   Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el ciclo lectivo correspondiente. 
 
2  Chiozza,	Elena	y	Figueira,	Ricardo	(Dirs.).	El	país	de	los	argentinos.	Geografía	regional	argentina,	Tomo	1.	Buenos	Aires:	CEAL,	
1974-1977,	1978-1979	(reedición). 
 
3  Smith,	N.	(1988)	Desenvolvimento	desigual,	Editoria	Bertrand	Brasil	S.A.,	Rio	de	Janeiro 



 

 

Sin embargo, en la explicación de ese proceso por el cual la posibilidad histórica se transforma en 
existencia concreta en un lugar, es necesario atender a la totalidad. Buscamos, por lo tanto, estudiar las 
conexiones internas y necesarias para comprender los procesos.  

La configuración territorial preexistente es un factor gravitante en la comprensión de las fuerzas que operan 
en la selectividad de la difusión del medio técnico-científico-informacional. Cada lugar recibe 
determinados vectores y deja de acoger muchos otros; los lugares pasan a condicionar la propia división del 
trabajo (Santos, 2000). En el devenir de las sucesivas divisiones territoriales del trabajo, las acciones 
nuevas son engarzadas en objetos recientes o antiguos, que las hacen posibles. 

Por lo tanto, en las dos primeras unidades del programa abordamos procesos claves para comprender la 
condición de dependencia y la actual configuración del territorio. A partir de la unidad 3 centramos la 
mirada en el período contemporáneo buscando atender tanto a los eventos como a las relaciones y procesos 
que los atraviesan.  
 
 
b. Objetivos: 
 
El objetivo general de la materia es comprender, desde una perspectiva constitutiva y relacional, los 
sistemas de acciones y de objetos que constituyen a la geografía de la formación socio-espacial argentina 
atendiendo a las sucesivas divisiones territoriales del trabajo.  
 
Los objetivos específicos son:  
 

• Conocer los procesos históricos que resultan explicativos de la actual configuración territorial del 
país y su condición de dependencia.  
 

• Analizar los sistemas de acciones y de objetos que conforman a la actual división territorial del 
trabajo en Argentina, explorando también aquellos que permiten entender el espacio banal. 
 

• Estudiar sistemáticamente la constitución de un medio técnico-científico-informacional atendiendo 
a los procesos de centralización y concentración geográfica.  
 

• Conocer y analizar críticamente desarrollos teórico-metodológicos del campo disciplinar de la 
Geografía y de otras ciencias sociales orientados al estudio del territorio argentino.   

 
c. Contenidos:  

 
Unidad N°1: Colonización y constitución de espacios derivados en América Latina 

 
 
Colonización europea de territorios americanos y división internacional del trabajo. Organización 
territorial, infraestructura y exportación de materias primas a Europa. Centralidad y circulación en torno al 
noroeste. Virreinato del Río de la Plata y centralidad del puerto de Buenos Aires. Actividades económicas, 
organización territorial y generaciones de ciudades del período colonial. Primera Revolución Industrial y 
transformaciones en la división internacional del trabajo. Independencia política y jerarquización de 



 

 

Buenos Aires. 
 
Unidad N°2: Internacionalización de la economía y formación socio-espacial argentina 

 
Construcción del Estado Nacional, integración del territorio. Industrialización como vector externo. 
Exterminio y subordinación de pueblos originarios. La gran migración, colonias agrícolas y ocupación 
interna del occidente. Organización territorial orientada a la exportación y funciones portuarias de Buenos 
Aires. Core área. Éxodo rural y urbanización. Grandes guerras mundiales e industrialización como vector 
interno. Migraciones internas, industrialización de productos de consumo masivo y aumento del consumo. 
Transformaciones en la red urbana. 

 
Unidad N°3: Tecnificación y diferenciación del territorio  

 
Economía política del territorio argentino. Globalización y constitución de un medio técnico-científico-
informacional en Argentina. Estado Nacional, arreglos institucionales y procesos de modernización. 
Tecnociencia, normas, financiamiento y reorganización productiva. Actual inserción del país en la división 
internacional del trabajo. Inversiones externas. Dependencia externa y determinación de las lógicas 
financieras en las dinámicas del territorio argentino. Urbanización y metropolización. Problemáticas 
regionales y consolidación de un área concentrada.  

 
 

Unidad N°4: Especializaciones territoriales productivas   
 

Circuitos espaciales de producción y círculos de cooperación en especializaciones territoriales productivas: 
agroindustrias, minería, alimentos, automotriz. Modernización, externalización de etapas de trabajo y 
precarización del trabajo. Técnicas y normas orientadas al mercado externo. Servicios a la producción. 
Tecnificación, consumos productivos y dinámicas en la red urbana.  

 
Unidad 5: Condiciones espaciales de realización del uso corporativo del territorio 

 
Formación estatal y arreglos institucionales. Normatización del territorio. Sistemas de ingeniería e 
integración del territorio. Fluidez potencial y efectiva. Privatización y modernización de vías y puertos. 
Empresas y sistemas de ingeniería orientados al consumo energético: represas hidroeléctricas, centrales 
nucleares, polos petroquímicos. Redes, informatización y telecomunicaciones. 

 
Unidad 6: Finanzas y consumo en la aceleración de la urbanización y del aumento de la pobreza 

 
Financierización del territorio, aumento del consumo y pobreza. Concentración en la logística y 
comercialización, innovaciones organizacionales y financiamiento. Franquicias y capilaridad de los 
comercios. Consumo consuntivo y urbanización: transformaciones en la red urbana.  

 
Unidad 7: Espacio banal  

 
Precarización del trabajo y pobreza. Otras divisiones del trabajo. Segmentación territorial: barrios privados, 
villas miserias, barrios marginales. Desigualdad en el acceso a bienes de derecho común: alimentación, 
salud, educación. Trabajo doméstico y tareas de cuidado. Feminismo y economía urbana. Precarización del 
entorno y de la calidad de vida. La contaminación del aire y aguas por el uso de glifosato en explotaciones 
agrícolas. Contaminación de cursos de agua a partir de la minería.  
 
 



 

 

d. Bibliografía, filmografía y/o discografía obligatoria, complementaria y fuentes, si 
correspondiera:  
 
 
Unidad N°1: Colonización y constitución de espacios derivados en América Latina 
 
Bibliografía obligatoria  
 
Donghi, T. H. (2010) Historia contemporánea de América Latina. Alianza Editorial, Buenos Aires. 
Capítulo 1: El legado colonial.  
Rofman, A. B., Romero, L. A. (1990) Sistema socioeconómico y estructura regional en la Argentina. 
Amorrortu editores, Buenos Aires. Segunda parte: el marco histórico. Primera etapa: La Argentina criolla. 
Romero J. L. (1997) Breve historia argentina. Eudeba, Buenos Aires. Capitulos II, III y IV.  
Santos, M. (1986) Espacio y método. Geocrítica. Año XII. Número: 65. Dimensión temporal y sistemas 
espaciales en el Tercer Mundo. 
Santos, Milton. (1996) De la totalidad al lugar. Barcelona: Oikos-tau. Cap. 3 La división social del trabajo 
como una nueva pista para el estudio de la organización espacial y de la organización en los países 
subdesarrollados. Fragmento.  
Silveira, M. L. (2014) Geografía y formación socioespacial: por un debate sustantivo; Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Humanas; Estudios 
Socioterritoriales; 2; 16; 141-168. 
Silveira, M. L. (1999) Un país, uma região. Fim de século e modernidades na Argentina, FAPESP, São 
Paulo. Capítulo 1: Da conquista européia do meio pré-técnico à complementariedade mundial dos 
territórios. 
 
 
Bibliografía complementaria 
 
Bandieri, S. (2010) La historia económica y los procesos de independencia en 
América Hispana. Buenos Aires: Prometeo. 
Garavaglia, J.C., (1987) "Crecimiento económico y diferenciaciones regionales: el Río de la Plata a fines 
del siglo XVIII", en Economía, sociedad y regiones, Buenos Aires, Ed. De la Flor.  
Socolow S. (1991) Los comerciantes de Buenos Aires. Buenos Aires, Ed. De La Flor.  
Silveira, M. L. (1999) Red urbana argentina y nordpatagónica: funcionamiento técnico, funcionamiento 
político, Revista Geográfica Venezolana, Vol. 40 (1), pp. 101-117 
 
 
Unidad N°2: Internacionalización de la economía y formación socio-espacial argentina 
 
Bibliografía obligatoria 
 
Donghi, T. H. (2010) Historia contemporánea de América Latina. Alianza Editorial, Buenos Aires. 
Capítulo 5 “Madurez del orden neocolonial”.   
Recchini de Lattes, Z. y Lattes, A. (1974) La población de argentina. Buenos Aires, CICRED. Capítulo 5: 
La urbanización.  
Linares, S. y Velázquez, G. (2012) La conformación histórica del sistema urbano, en: Otero, H. (dir.), 
Población, ambiente y territorio. Tomo 1 de la Colección Historia de la Provincia de Buenos Aires, Edhasa, 
Buenos Aires, Dirección General de Estadística y Censos, Buenos Aires, Argentina 
Oszlak, O. (2011) La formación del Estado argentino. Orden, progreso y organización nacional, Emecé: 
Buenos Aires. Capítulo 3: La conquista del orden y la institucionalización del Estado. 



 

 

Silveira, M. L. (1999) Un país, uma região. Fim de século e modernidades na Argentina, FAPESP, São 
Paulo. Capítulo 2: Internacionalização do mundo: a indústria como vetor externo de uma configuração 
territorial europeizada. Capítulo 3: Novos conteúdos do medio técnico no país: a industrialização 
substitutiva como vetor interno.  
 
Bibliografía complementaria 
 
Bertoncello, R. (2012) La población rural. En: Otero, H. (dir.) Historia de la provincia de Buenos Aires. 
Población, ambiente y territorio. Buenos Aires: Edhasa. 
Donghi, T. H. (2004) Una nación para el desierto argentino, Editores de América Latina, Buenos Aires. 
Gorelik, A. (2010) La grilla y el parque. Espacio público y cultura urbana en Buenos Aires, 1887-1936, 
Universidad Nacional de Quilmes Editorial, Buenos Aires. 
Lattes, Z. R. (1973) El proceso de urbanización en la Argentina: distribución, crecimiento y algunas 
características de la población urbana. Desarrollo Económico, Vol. 12, No. 48. 
Liernur, J. F., Silvestri, G. (1993) El umbral de la metrópolis, Editorial Sudamericana, Buenos Aires. “El 
torbellino de la electrificación” 
Pérez, I. (2013) De “sirvientas” y eléctricos servidores. Imágenes del servicio doméstico en las estrategias 
de promoción del consumo de artículos para el hogar (Argentina, 1940-1960), Revista de Estudios Sociales 
No. 45 Bogotá, Pp. 42-53. 
Raffestin, C. (1993) Por uma geografia do poder. Editora Ática, São Paulo, Brasil. 
Rocchi, F. (2003) “La americanización del consumo: las batallas por el mercado argentino, 1920-1945” en 
María I. Barbero y Andrés M. Regalsky, (eds.) (2003) Estados Unidos y América Latina en el siglo XX. 
Transferencias económicas, tecnológicas y culturales, Buenos Aires, EDUNTREF. 
Silveira, M. L. (2005) Continente en chamas. Globalização e território na América Latina. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira. Argentina: Do desencantamento da modernidade à forca dos lugares.  
 
 
Unidad N°3: Tecnificación y diferenciación del territorio  
 
Bibliografía obligatoria  
 
Azcuy Ameghino, E. (2004) Trincheras en la historia. Buenos Aires, Imago Mundi. Capítulo III De la 
convertibilidad a la devaluación: el agro pampeano y el modelo neoliberal, 1991-2001. 
Ciccolella. P. (1995) Reestructuración global, transformaciones económicas en la Argentina y 
reterritorialización de la región metropolitana de Buenos Aires. Hacia una ciudad competitiva, globalizada 
y excluyente, Estudios Regionales Nº 43, pp. 45-68. 
Di Nucci, J., Linares, S. (2016) Urbanización y red urbana argentina: un análisis del período 1991 – 2010, 
Journal de Ciencias Sociales Año 4 N°7, ISSN: 2362-194X 
Gargano, C. (2022) El campo como alternativa infernal. Pasado y presente de una matriz productiva ¿sin 
escapatoria? Buenos Aires: Imago Mundi. Cap. 1 Los años sesenta: modernización y nuevos negocios. 
Reboratti, C. (2006) La Argentina rural entre la modernización y la exclusión, En: Lemos, A. I., Arroyo, 
M., Silveira, M.L. (org) América Latina: cidade, campo e turismo, Buenos Aires, Clacso Libros. 
Silveira, M. L. (2016) Circuitos de la economía urbana. Ensayos sobre Buenos Aires y São Paulo, Editorial 
Café de las Ciudades, Buenos Aires. “Buenos Aires en clave de modernidad y pobreza” 
Silveira, M. L. (1999) Un país, uma região. Fim de século e modernidades na Argentina, FAPESP, São 
Paulo. Capítulo 4: Industrialização transnacional e financierização da economia e do território: tendências 
da globalização e do meio técnico-científico.  
 
Bibliografía complementaria 
 



 

 

Aspiazu, D. Schorr, M. (2010) Hecho en Argentina. Industria y economía, 1976-2007, Siglo XXI Editores, 
Buenos Aires. 
Buffalo, L. (2014) Territorio y prácticas empresarias en la postconvertibilidad: el sector industrial 
metalmecánico en la ciudad de Córdoba, Argentina. Estudios Socioterritoriales. S. Revista de Geografía. 
N° 16, vol. 1, jul-dic 2014, pág. 111-138. 
Ciccolella, P. Vecslir, L. (2010) Nuevos espacios del terciario y transformación metropolitana en Buenos 
Aires, XI Seminario Internacional de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y 
Territorio, Octubre, Mendoza, Argentina. 
Kayser, B. (1976) "Las transformaciones de la estructura regional por la economía comercial en los países 
subdesarrollados". In: Centre National de la RechercheScientifique (1972), Regionalización y Desarrollo, 
Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local, pp. 235-258 
Kosacoff, B., Bezchinsky, G. (1993) De la sustitución de importaciones a la globalización. Las empresas 
transnacionales en la industria argentina, Documento de Trabajo Nº 52, Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe, Oficina en Buenos Aires. 
Langard, F. (2016). Producción de maquinaria agrícola en Argentina: análisis comparado de las dinámicas 
de los conglomerados nacionales y de las cadenas globales de valor. Trabajo y sociedad (27):405-424. 
Parserisas, D. (2016) Los bancos como actores del circuito superior. Concentración del capital y expansión 
territorial de las redes bancarias en Buenos Aires, en: Silveira, M. L. (2016) Circuitos de la economía 
urbana. Ensayos sobre Buenos Aires y São Paulo, Editorial Café de las Ciudades, 
Buenos Aires. 
Sili, M. (2016) Un modelo para comprender la dinámica de los territorios rurales. El caso de la Argentina. 
Mundo agrario. vol.17 no.34 La Plata abr.  
Silveira, M. L. (2008) Metrópoles do Terceiro Mundo: da história ao método, do método à história. Em: 
Silva, Cátia Antônia y Campos, Andrelino, Metrópoles em mutação. Dinâmicas territoriais, poder e vida 
coletiva, Revan, Rio de Janeiro, p. 17-35. 
Valenzuela, C. O. (2014) Principales problemáticas y potencialidades de la región Nordeste. Universidad 
Nacional de la Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Geograficando; 10; 12.  
Vapñarsky, C., Gorojosvsky, N. (1990) El crecimiento urbano en la Argentina, Grupo Editor 
Latinoamericano, Buenos Aires. 
Velázquez, G. (2000) El proceso de urbanización en la Argentina: de la primacía a la fragmentación socio-
espacial. Tiempo y espacio; Lugar: Chillán; Año: 2000 p. 5 – 22 
 
 
Unidad N°4: Especializaciones territoriales productivas   
 
Bibliografía obligatoria  
 
Astegiano, N. (2020) Objetos técnicos en la agricultura moderna:de la individuación al medio. Geousp – 
Espaço e Tempo (On-line), v. 24, n. 2, p. 181-202, ago. 2020. ISSN 2179-0892.  
Donato Laborde, M. (2014). Dinámicas territoriales de la industria automotriz argentina (1990-2012): 
Array. Estudios Socioterritoriales. Revista De Geografía, (15), 133–148. Recuperado a partir de 
https://ojs2.fch.unicen.edu.ar/ojs-3.1.0/index.php/estudios-socioterritoriales/article/view/599 
Donato Laborde, M. G. (2014). Neodesarrollismo e industria automotriz argentina, concentración espacial 
de la produccion y dispersión del consumo. Cardinalis (2):13-26. 
Frederico, S. Gras, C. (2017) Globalização financeira e land grabbing: constitução e translatinização das 
megaempresas argentinas. En: Bernardes, J. A., Frederico, S., Gras, C. Hernández, V. Maldonado, G. (org.) 
Globalização do agronegócio e land grabbing. A atuação das megaempresas argentinas no Brasil. Rio de 
Janeiro: Lamparina editora. 
Gutman, G. E (1990) “Transformación tecnológica en la agroindustria de alimentos en Argentina”, en 
Gutman y Gatto (comps): Agroindustrias en la Argentina. Cambios organizativos y productivos (1970-

https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/library?a=d&c=arti&d=Jpr13926
https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/library?a=d&c=arti&d=Jpr13926
https://ojs2.fch.unicen.edu.ar/ojs-3.1.0/index.php/estudios-socioterritoriales/article/view/599
https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/library?a=d&c=arti&d=Jpr14200
https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/library?a=d&c=arti&d=Jpr14200


 

 

1990), Editorial CEAL, Buenos Aires. 
Maldonado, G. I. (2013) El agro en la urbe. Expresión del circuito superior de la producción agropecuaria 
pampeana en la ciudad de Buenos Aires (Argentina). Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y 
Ciencias Sociales [En línea]. Barcelona: Universidad de Barcelona, vol. XVII,n º452. 
Manzanal, M. (2017) Territorio, Poder y Sojización en el Cono Sur latinoamericano. El caso argentino. 
Mundo Agrario vol. 18, nº 37, e048, abril 2017. 
Schiaffino, G. (2020) Fenómeno técnico y modernización del campo en el área concentrada de Argentina: 
las empresas de agricultura de precisión. Revista Estudios Socioterritoriales Número 28, Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Humanas. Centro de 
Investigaciones Geográficas. 
 
Bibliografía complementaria 
 
Barsky, A. (2003). La Pampa mallorquina. Estudio regional de un espacio productivo hortícola del noreste 
bonaerense: San Pedro, provincia de Buenos Aires, Tesis de Maestría, Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, Buenos Aires. 
Bolsi, A. (2000) Población, azúcar e industria rural en Tucumán, Argentina. Geographicalia. 
2000;38(1):85-109.   
Cóccaro, J. M., Maldonado, G. I. (2009) Réflexions critiques pour penser le territoire argentin aujourd’hui. 
Le prétexte du soja, Norois, 210. 
Donato Laborde, M. G. (2017) “Territorio y globalización en Argentina: los circuitos de la economía  
urbana vinculados a las empresas automotrices”. Tesis de posgrado. Universidad Nacional de La Plata. 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Recuperado de: 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1378/te.1378.pdf 
Gorenstein, S., Schorr, M. y Soler, G. (2011) Dinámicas cambiantes de los complejos productivos en el 
norte argentino: los casos del tabaco, yerba mate y la soja. Un enfoque estilizado” Revista Interdisciplinaria 
de Estudios Agrarios, Nº 34, primer semestre. 
Guibert, M. Grosso, S., Arbeletche, P., Bellini, M. E. (2011) De Argentina a Uruguay: espacios y actores 
en una nueva lógica de producción agrícola, Pampa 07, Suplemento especial temático, pp. 13 a 38. 
Gutman, G., Gorenstein, S. (2005) “Las transnacionales alimentarias en Argentina. Dinámica reciente e 
impactos territoriales” Simposio; Primeras Jornadas de Economía Regional Comparada, Simposio Ventajas 
Competitivas de los Agro-negocios en el MERCOSUR, Porto Alegre.  
Prieto, M., Schroeder, R., & Formiga, N. (2011) Ciudades intermedias: dinámica y perspectivas: el caso de 
Bahía Blanca. Geográfica De América Central, 2(47E). Recuperado a partir de 
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/geografica/article/view/2257 
Rofman, A. y Manzanal, M. (1989). Las economías regionales de la Argentina. Crisis y políticas de 
desarrollo, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina-CEUR. 
Schweitzer, A. F. (2019) Fronteras de la minería en la Patagonia sur Argentina. Revista Pós Ciências 
Sociais; Lugar: Sao Luiz do Maranhao, vol. 16 p. 145 – 166. 
Zicari, J. (2015) El mercado del litio desde una perspectiva global: de la Argentina al mundo. En: Fornillo, 
B. (coord..) Geopolítica del litio. Industria, ciencia y energía en Argentina. Editorial El Colectivo, Buenos 
Aires. 
 
Unidad 5: Condiciones espaciales de realización del uso corporativo del territorio 
 
Bibliografía obligatoria  
 
Álvarez, Á. (2021) Infraestructuras de transporte y disputas territoriales: La IIRSA en Santa Fe. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: CLACSO; Tandil: Universidad Nacional del Centro. Capítulo 5: La hidrovía 
Paraguay-Paraná. 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1378/te.1378.pdf


 

 

Blanco, J. y San Cristóbal, D. (2012) “Reestructuración de la red de autopistas y metropolización en 
Buenos Aires” Revista Iberoamericana de Urbanismo nº 8. 
Busch, S. I. (2020) “Producción de alimentos, agencias estatales y normalización del territorio en 
Argentina”, Revista Huellas Volumen 24, Nº 1, Instituto de Geografía, EdUNLPam: Santa Rosa.  
Furlan, A. (2017) La transición energética en la matriz eléctrica argentina (1950-2014). Cambio técnico y 
configuración espacial. Revista Universitaria de Geografía, 26 (1), pp. 97-133. 
Domínguez Roca, L. (2005) Planes urbanos y transporte en la Ciudad de Buenos Aires. Scripta Nova. 
Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, vol. IX, núm. 
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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.  
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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 comprenden un 
mínimo de 6 (seis) y un máximo de 10 (diez) horas semanales de dictado de clases. 
 
 
f. Organización de la evaluación:  
 

OPCIÓN 2 

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 docentes y el 
equipo docente de la materia. 
 
                                                                                                                                                        

Dra. Silvia Inés Busch 
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