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1. PRESENTACIÓN

1.1. CARRERA

TRADUCTOR PÚBLICO DE PORTUGUÉS

1. 2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA

TRADUCCIÓN LITERARIA

1.3. CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA

Teoría y práctica de la traducción literaria y aplicación del léxico especializado en

portugués y español a la traducción de textos relativos a la crítica literaria y a material

bibliográfico literario en general. Utilización de herramientas informáticas y

diccionarios especializados.

Teorías y práctica de la traducción de los diferentes géneros literarios. El problema de

las variedades de lengua (en portugués y en español). La problemática de la traducción

poética.

1.4. PROFESOR TITULAR Y EQUIPO DE CÁTEDRA

Profesora Titular: Prof. Trad. Lic. María Emilia Vico
Profesora Auxiliar de 1a (con función de Prof. Adjunta): Trad. Alicia Rosetti
Profesora Auxiliar de 1a (con función de Prof. JTP): Trad. Magalí Eguiluz
Profesora Auxiliar de 1a (por extensión de funciones): Trad. Paula Bonaparte
Profesora Adscripta: Trad. Andrea Coronel
Ayudante alumna: Abg. María Belén Tur

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVOS GENERALES

Esta materia tiene como objetivo general que el estudiante desarrolle habilidades y capacidades

específicas para la traducción literaria (TL), y adquiera las herramientas para su desempeño

profesional en el área de la TL, analizando críticamente las teorías, adoptando las herramientas

teórico-prácticas para el trabajo de traducción y reflexionando sobre las decisiones que debe

tomar, los factores que intervienen y las características del texto.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Que el estudiante sea capaz de:
- Analizar críticamente la teoría y las experiencias en torno a la traducción y de la traducción

literaria en particular;

- Identificar las características distintivas del texto literario y lo que lo hace singular;
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- Conocer el proceso de la traducción literaria en América Latina y en la Argentina; y

problematizar sobre a qué sistema literario pertenecen las traducciones;

- Reflexionar sobre los factores que intervienen en la práctica de traducción, el papel de las

editoriales y sus exigencias sobre el español neutro y el mercado editorial;

- Problematizar la cuestión de las variedades de lengua y a qué lengua traducir: traducción

directa y traducción inversa;

- Reconocer e implementar los pasos necesarios en el proceso de traducción literaria: lectura

instrumental, traducción propiamente dicha, revisión bilingüe, corrección y edición;

- Reconocer y valorar la importancia de la lectura instrumental (Averbach, 2011) para el análisis

de los tres contextos, las características del autor, del género, etc.;

- Problematizar y decidir, en la práctica traductora, frente a dificultades como la traducción de

diálogos, expresiones idiomáticas, niveles de lengua, figuras de estilo, puntuación, errores, entre

otras y resolver negociando pérdidas y compensaciones;

- Reflexionar, de modo crítico, sobre la cuestión de la fidelidad, el texto original, el papel del

traductor y el texto traducido, las versiones y el texto final;

- Conocer, analizar y posicionarse respecto de la posibilidad o imposibilidad de la traducción de

poesía;

- Analizar traducciones y traducir obras literarias en portugués y español de diversos géneros:

artículos de crítica literaria, ensayos, crônicas, aguafuertes, cuentos, textos dramáticos, novelas,

poesía, entre otros;

- Familiarizarse con la labor de la revisión bilingüe, corrección y edición realizada por otros

colegas, aceptar sugerencias y reconocer otras opciones válidas fuera del binomio “está bien o

está mal”;

- Implementar, en la práctica de la traducción, el uso de fuentes de consulta como diccionarios

bilingües y monolingües, foros, gramáticas, motores de búsqueda, etc., y desarrollar estrategias

para el uso de fuentes confiables y fidedignas.

3. PROGRAMA ANALÍTICO DE TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA CORRESPONDIENTE

3.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - METODOLÓGICA

Traducción Literaria se ubica en el último año de la carrera, en el ciclo superior del plan de

estudios de Traductor Público de Portugués. El estudiante ya ha cursado los ciclos introductorio

y básico y por lo tanto cuenta con los conocimientos inherentes a la teoría y metodología de la

traducción, está capacitado íntegramente en lengua portuguesa y española por haber cursado las

materias “Lengua Española I y II” y “Lengua Portuguesa I, II y III” y cuenta con sólidas bases

referentes a las culturas y sus literaturas por el cursado de las materias “Cultura Lusófona

Comparada I y II”, “Literaturas comparadas argentina y brasileña” y “Análisis del texto literario

en portugués". Por ello, el estudiante posee las herramientas para focalizarse en cuestiones
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teóricas y la práctica de la traducción a ambas lenguas. Por su especificidad se articulará con

“Literatura en lengua portuguesa".

Traducción Literaria hará una reflexión crítica de las teorías de la traducción literaria y de las

herramientas para la traducción, se estudiarán los pasos necesarios en el proceso de traducción,

reflexionando sobre las características de los géneros, autores y lo distintivo del texto literario.

Asimismo, se analizará el tema de la fidelidad como debate que ha atravesado la historia de la

traducción, el texto ‘original’, las lecturas, borradores y los restos culturales. Se abordarán los

factores implicados en el proceso: el papel del traductor, las editoriales y el mercado, se

problematizará la cuestión de las variedades y la (im) posibilidad de la traducción de poesía.

A pesar de que Traducción Literaria está dividida en clases teóricas y prácticas, esta

organización responde simplemente a una división metodológica de trabajo de las clases. Sin

embargo, el análisis conceptual de las teorías y los contenidos procedimentales de la práctica

tendrán una interconexión constante que se fundamenta en el eje que atraviesa todo el programa:

la teoría es instrumental a la práctica (Averbach, 2011). En las clases teóricas se abordará una

problemática específica del programa y en los prácticos se compararán y realizarán traducciones

y se trabajará con la sistematización metodológica de la práctica de la traducción literaria

diseñada por la cátedra. Cada unidad de la materia posee un práctico que se focaliza en la

comparación y traducción con un género específico. Los textos seleccionados para la

comparación y traducción serán de los sistemas literarios en lengua portuguesa, sea brasileños,

portugueses o de los países lusófonos africanos. Los estudiantes deberán presentar trabajos

prácticos por escrito y oralmente. Se utilizará el portugués y el español para las clases teóricas y

prácticas, y en los trabajos evaluativos la lengua será también valorada.

UNIDAD I

EL TEXTO LITERARIO: UNA PROPUESTA PARA SU TRADUCCIÓN

I. Traducir literatura. El texto literario. Funciones lingüísticas: la función poética vs la

función informativa (Jakobson). Los grados de la escritura (R. Barthes). La cuestión de los

géneros (de lo literario). Especificidades de su traducción.

II. Pasos en traducción literaria portugués - español:

a. Lectura Instrumental: análisis de contextos y elaboración de fichas: características de

los movimientos, estilos del autor y géneros literarios, subversión. Reflexiones y críticas

literarias. Fuentes de consulta para traductores portugués <> español.

b. Traducción propiamente dicha. “Poder hipnótico”, interferencias.

c. Revisión bilingüe, edición y corrección ortográfica. / La posedición.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD I
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- Averbach, Márgara. (2011). “1. Una base teórica instrumental para la enseñanza de la
traducción literaria”, “3. La lectura instrumental en traducción”, en Averbach, Márgara. (2011).
Traducir literatura. Una escritura controlada. Córdoba, Argentina: Comunicarte.
- Barthes, Roland. (2011). “Introducción” en Barthes, Roland. (2011). El grado cero de la
escritura (trad. de Nicolás Rosa). (2a ed.). Buenos Aires, Argentina: Siglo Veintiuno Editores
Argentina. (Trabajo original publicado en 1972).
-Cabrera Junco, Jaime. Nov 21, 2012. Tzvetan Todorov: «La literatura analiza de manera más
profunda la experiencia humana» en Lee por gusto:
http://www.leeporgusto.com/tzvetan_todorov_la_literatura/
- Cintrão, Heliosa Pezza. “Competência tradutória, línguas próximas, interferência: efeitos
hipnóticos em tradução direta”. TRADTERM, 12, 2006, p. 69-104, São Paulo, Brasil.
- Fish, Stanley. (1993). “Como reconhecer um poema ao vê-lo”, in Revista Palavra. Traduzido
por Sônia Moreira. n.° 1, Departamento de Letras, PUC-Rio, p. 156-165.
- Ingberg, Pablo (2019). “7. Elogio de la rareza” en Escribir palabras ajenas. Notas sobre
traducción, Villa Maria, Argentina: Eduvim.
- Jakobson, Roman. (1984). “Lingüística y poética” en Jakobson, Roman. (1984). Ensayos de
lingüística general. Barcelona, España: Ariel, 78-89. (Trabajo original publicado en 1959).
- Pauls, Alan. (2019). Conferencia Probar otra vez. Fallar otra vez. Fallar mejor. Curso de
Desarrollo de Proyectos Cinematográficos Iberoamericanos. En:
https://www.youtube.com/watch?v=2sREoG3oYuw.
- Rosetti, Alicia; Vico, María Emilia (2022). “Comprender es traducir. Propuesta de
metodología aplicada a la traducción literaria portugués - español” en Cariello, Graciela et all.,
Tramos y Tramas VIII: Culturas, lenguas, literaturas e interdisciplina. Estudios Comparativos.
Rosario, Argentina: Laborde Libros Editor.
- Vico, María Emilia (2019). “La traducción literal no es traducción. ‘Desverbalizar para
traducir’”, en Metaphorein, Estudios sobre la problemática de la traducción. vol 9, Rosario,
Argentina, Ciudad Gótica, 30-35.

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD I
- Berman, Antoine (1989). “La traduction et ses discours”, Meta XXXIV, pp. 672-679
(traducción de Lucía Dorin, “La traducción y sus discursos”, mimeo).
- Kaiser, Gerhard (1989). “A tradução literária” en Kaiser, Gerhard, Introdução à Literatura
Comparada, Lisboa, Portugal: Fundação Calouste Gulbenkian.
- Rónai, Paulo. (1987). Escola de tradutores. Rio de Janeiro, Brasil: Nova Fronteira INL.
- Theodor, Erwin. (1976). Tradução -ofício e arte, São Paulo, Brasil: Cultrix; Editora da
Universidade de São Paulo.

UNIDAD II

LA TRADUCCIÓN DE FICCIÓN: CARACTERÍSTICAS Y ESTRATEGIAS

I. La traducción de diálogos y parlamentos (obra dramática). El humor.

II. Significado vs. sentido. Eufemismos.

III. Títulos. Topónimos. Nombres propios. Los nombres “parlantes”.

IV. Atmósfera y efectos. Expresiones idiomáticas. Jergas horizontales y verticales. Gírias.

Expresiones coloquiales. Niveles de lengua.

V. Juegos de palabras. Campos semánticos, léxico específico.

VI. Marcas de variedades regionales. Fórmulas de tratamiento. Referencias intertextuales.

VII. El dilema de los errores. El terror del gerundio. La repetición. Dilemas y encrucijadas

del lenguaje inclusivo en traducción.
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Corpus para análisis de traducciones: “Tira férias” de Carlos Drummond de Andrade; “As

baleias de Quíssico” de Mia Couto; “Suje-se gordo” de Machado de Assis; O nariz e outras

crônicas de Luís Fernando Veríssimo, A hora da estrela de Clarice Lispector, etc.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD II

- Averbach, Márgara. (2011). “5. Atmósfera y efectos”, “6. La traducción de diálogos” y “7. La
traducción de jergas” en Averbach, Márgara. (2011). Traducir literatura. Una escritura
controlada. Córdoba, Argentina: Comunicarte.
- Biblioteca Nacional Mariano Moreno. (24 ago 2016). Casi lo mismo. Entrevistas alrededor de
la traducción. Rafael Spregelburd. [Video]. Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=o05jlFrr6mU&ab_channel=BibliotecaNacionalMarianoMor
eno
- Britto, Paulo Henriques. (2012). “A tradução de ficção” in: Britto, Paulo Henriques, A
tradução Literária. Rio de Janeiro, Brasil: Civilização Brasileira.
- Coronel, Andrea; Eguiluz, Magalí. (2019). “Análisis de la traducción al español de A hora da
estrela de C.L. Olímpico en perspectiva comparada” en Cariello, Graciela et all., Tramos y
Tramas VII: Culturas, lenguas, literaturas e interdisciplina. Estudios Comparativos. Rosario,
Argentina: Laborde Libros Editor.
- Delmaschio, Claudio (2021). “En torno a la corrección política en la lengua” en Boletín El
Zorro y el Erizo de la Facultad de Humanidades y Artes (ed. Vico, María Emilia; Donner,
Federico). Disponible en:
https://us19.campaign-archive.com/?u=07bdae52e48928e733ac60015&id=fe02edfb21&fbclid=
IwAR3kCYliT-PzKWHX4lA7VFmT57KaJiY2CWtPNZDBDPKWI8TJnlbH3veK2A4
- Ingberg, Pablo (2019). “11. Traducir el espacio y el tiempo”; “12. Vos y vos en el tiempo y el
espacio”; “16. Repetición de la repetición”, “17. Traducir es leer con microscopio”, “30. Poder y
no poder: frases largas”; “33. Transliteraciones y derivaciones desatendidas”; “34. Traducir los
nombres”; “35. La señora Dalloway vs Madame Bovary”; “36. Títulos: mucho ruido y pocas
nueces”; “38. Errar es humano, corregir no es divino”; “39. Traducir el error”; “40. Juegos de
palabras. Una historia que trae cola”; “50. Confesión de terror”; “56. Tú, vos, vosotros,
ustedes”; “58. Perspectivas de un lenguaje inclusivo” en Escribir palabras ajenas. Notas sobre
traducción, Villa Maria, Argentina: Eduvim.
- Livrada. (18 de nov. de 2018). S02E73: Entrevista com Paulo Henriques Britto - Pt. 2.
[Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=Ykj2ScQ6INg
- Rosetti, Alicia; Vico, María Emilia. (2019). “Análisis de la traducción al español de A hora da
estrela de Clarice Lispector. Macabea en perspectiva comparada”, en Cariello, Graciela et all.,
Tramos y Tramas VII: Culturas, lenguas, literaturas e interdisciplina. Estudios Comparativos.
Rosario, Argentina: Laborde Libros Editor.
- Sarlo, Beatriz; Kalinowski, Santiago. “Parte 2” en La lengua en disputa”, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, EGodot Argentina.
- Vico, María Emilia (2015). “Traducir literatura brasileña: reflexiones en torno al proceso de
traducción de una novela ambientada en el siglo XIX”, in Cariello, Graciela et all., Tramos y
Tramas V: lenguas, literaturas e interdisciplina. Estudios Comparativos. Rosario, Argentina:
Laborde Libros Editor.

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD II
- Eco, Umberto. (2008). “2. Del sistema al texto” en Eco, Umberto. (2008). Decir casi lo mismo.
Experiencias de traducción (trad. de Helena Lozano Miralles). Uruguay: Lumen. (Trabajo
original publicado en 2003)
- Badenes, Guillermo y Coisson, Josefina. “La traducción infinita. La oralidad como elemento
clave en la traducción de obras de teatro” en Badenes, Guillermo y Coisson, Josefina (comp.),
Traducción periodística y literaria, Córdoba, Argentina: Editora Comunicarte, 2007.
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- Cassin, Bárbara. (2019). Elogio de la Traducción (trad. De Irene Agoff). Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina: El cuenco de plata.
- Eguiluz, Magalí (2019). “Traducir para la escena. Singularidades de los textos teatrales”, en
Metaphorein, Estudios sobre la problemática de la traducción. vol 9, Rosario, Argentina,
Ciudad Gótica.
- Faraco & Moura. (2003). “Figuras de estilo” en Faraco & Moura. Gramática. (19ª. ed.) San
Pablo, Brasil: Ática.

UNIDAD III

REFLEXIONES SOBRE LOMISMO, LO OTRO, LO AJENO

I. ¿Sinonimia?, interpretación, negociación, pérdidas y compensaciones. Interferencias.

II. Notas del traductor. La explicación excesiva.

III. ¿Qué pertenece a la lengua y qué pertenece al autor? Arquitectura sintáctica.

Hipérbaton.

IV. Traducción a la lengua materna. ¿Y traducción inversa? ¿Desde qué “original” se

traduce? Traducción de traducción. Traducción y adaptación.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD III

- Averbach, Márgara. (2011). “10. Adaptación obligada” en Averbach, Márgara. (2011).
Traducir literatura. Una escritura controlada. Córdoba, Argentina: Comunicarte.
- Cassin, Bárbara. (2019). “Elogio de la homonimia”, en Elogio de la Traducción (trad. De Irene
Agoff). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: El cuenco de plata.
- Eco, Umberto. (2008). “1. Los sinónimos de Babel Fish”, “4. Significado, interpretación y
negociación”, “5. Pérdidas y compensaciones”, en Eco, Umberto. (2008). Decir casi lo mismo.
Experiencias de traducción (trad. de Helena Lozano Miralles). Uruguay: Lumen. (Trabajo
original publicado en 2003)
- Eguiluz, Magali (2017). “Las notas del traductor en traducción literaria” in Cariello, Graciela
et all. (comp.), Tramos y Tramas VI: Culturas, lenguas, literaturas e interdisciplina. Estudios
Comparativos. Rosario, Argentina: Laborde Libros Editor.
- Ingberg, Pablo (2019). “14. Confianza en el lector”; “17 Traducir es leer con microscopio”,
“18. Elogio de las notas”; “25. El orden de los factores altera el producto”; 29. Elogio del
hipérbaton”; “30. Poder y no poder: frases largas”; “33. Transliteraciones y derivaciones
desatendidas”; “50. Confesión de terror” en Escribir palabras ajenas. Notas sobre traducción,
Villa Maria, Argentina: Eduvim.
- Rónai, Paulo. (2012). “As armadilhas da tradução”, “Os limites da tradução”, “Usos e abusos
da tradução”, “As falácias da tradução” in A tradução vivida, (4a. ed.) Rio de Janeiro, Brasil:
José Olympio.

UNIDAD IV

DISCURSOS SOBRE LA TRADUCCIÓN LITERARIA

I.Consideraciones sobre la traducción literaria y el traductor: Paulo Rónai y Paulo Henriques

Britto. Comprender es traducir: George Steiner.

II.Trabajo de duelo y trabajo del recuerdo. El traductor y su experiencia del exilio: la hospitalidad

lingüística: Paul Ricoeur.
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III.Traducción literaria: esa forma privilegiada de lectura: Alan Pauls, Graciela Cariello, Jorge

Luís Borges.

IV.La traducción como negociación; ¿A qué sistema literario pertenece el texto traducido?:

Umberto Eco, Graciela Cariello, Even-Zohar.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD IV

- Biblioteca Nacional Mariano Moreno. (16 de abril de 2015). Casi lo mismo. Entrevistas
alrededor de la traducción. Alan Pauls. [Video]. Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=e1xD7SoD0Ak&ab_channel=BibliotecaNacionalMarianoM
oreno
- Borges, Jorge Luis. (2010) “Pierre Menard, autor del Quijote” en Borges, Jorge Luis,
Ficciones. (7a. ed.). Buenos Aires, Argentina: Emecé.
- Britto, Paulo Henriques. (2012). “Algumas considerações teóricas” in: Britto, Paulo
Henriques, A tradução Literária. Rio de Janeiro, Brasil: Civilização Brasileira.
- Cariello, Graciela. (2003). “Traducción: esa forma privilegiada de lectura” en María Isabel
Barranco y otros, Versiones y cuestiones, Rosario, Argentina: Editorial Ciudad Gótica.
- _____________. (2006). “Traducción literaria: algunas respuestas”, en María Isabel Barranco
et. al., Versiones y cuestiones. En torno a la traducción literaria II, Rosario, Argentina: Ciudad
Gótica.
- Eco, Umberto. (2008). “Introducción” en Eco, Umberto. (2008). Decir casi lo mismo.
Experiencias de traducción (trad. de Helena Lozano Miralles). Uruguay: Lumen. (Trabajo
original publicado en 2003).
- Even‐Zohar, Itamar. (1999). "La posición de la literatura traducida en el polisistema literario".
(Trad. de Montserrat Iglesias Santos). Teoría de los Polisistemas. Ed. Montserrat Iglesias
Santos. [Bibliotheca Philologica, Serie Lecturas] Madrid: España. Pp. 223, 231.
- Ricoeur, Paul. (2009). “Desafío y felicidad de la traducción” y “El paradigma de la traducción”
en Ricoeur, Paul. (2005). Sobre la traducción. Buenos Aires, Argentina: Paidós.
- Rónai, Paulo. (2012). “Definições da tradução e do tradutor”, in A tradução vivida, (4a. ed.)
Rio de Janeiro, Brasil: José Olympio.
- Steiner, George. (2001). “Entender es traducir”, en Después de Babel. Aspectos del lenguaje y
la traducción. (trad. Adolfo Castañón y Aurelio Major), 2a edición en español, Madrid, España:
Fondo de Cultura Económica.
- Vico, María Emilia. (2018) “Jorge Luis Borges: lecturas y versiones en traducción” en
Metaphorein, Estudios sobre la problemática de la traducción. vol 8, Rosario, Argentina:
Ciudad Gótica.

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD IV
- Arrojo, Rosemary (1993). Tradução, desconstrução e psicanálise. Rio de Janeiro, Brasil:
Imago.
- Borges, Jorge Luis. (1997). “Las dos maneras de traducir”, en Textos recobrados 1919-1929.
Buenos Aires, Argentina: Emecé.
- Gaspar, Martín. (2014). La condición traductora. Sobre los nuevos protagonistas de la
literatura latinoamericana. Rosario, Argentina: Beatriz Viterbo Editora.
- Holmes, James S (2000). “The Name and Nature of Translation Studies”, en Lawrence Venuti
(ed.), The Translation Studies Reader, Londres, Routledge, pp. 172-185 (traducción de Patricia
Willson, “Nombre y naturaleza de los estudios de traducción”, mimeo).
- Saraiva, Arnaldo. (1975). “Para uma teoria da tradução” en Literatura marginalizada. Porto,
Portugal.
- Willson, Patricia, “¿Especular o describir?”, en Página impar. Textos sobre la traducción en
Argentina: conceptos, historias, figuras, Ethos Traductora: Buenos Aires, pp. 13-19.
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UNIDAD V

LO CULTURAL EN TRADUCCIÓN

I.Traducción cultural: ¿cómo traducir las cosmovisiones desconocidas?

II.La traducción de culturas. Huella y ocultamiento. El resto diferencial.

III.Historiadores, antropólogos, traductores: mediaciones.

IV.Estudio de un caso. Mia Couto. Traducir Mozambique.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD V
- Biblioteca Nacional Mariano Moreno. (16 de abril de 2015). Casi lo mismo. Entrevistas
alrededor de la traducción. Eduardo Gruner. [Video]. Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=Wqgs413fTp0&ab_channel=BibliotecaNacionalMarianoMo
reno
- Borges, Jorge Luís. (2009). “La busca de Averroes” en Borges, Jorge Luis, El Aleph (8ª. ed.).
Buenos Aires, Argentina: Emecé.
- _______________. “El etnógrafo” en Elogio de la sombra. Buenos Aires, Argentina: Emecé,
1969.
- Burque, Peter. (2009). “Tradução e língua” in: Burque, Peter; Po-chia Hsia, R (orgs). A
tradução cultural. Nos primórdios da Europa Moderna. São Paulo, Brasil: Editora UNESP.
- Cariello, Graciela. (2008). “Traduciendo literatura. Reflexiones sobre un método de trabajo”.
Metaphorein, Estudios sobre la problemática de la traducción. vol 1, Rosario, Argentina,
Ciudad Gótica, 15-19.
- Craveirinha, José. (1987). "Prefácio à edição portuguesa”, Couto, Mia (1987 [1995]). Vozes
anoitecidas, Lisboa, Portugal: Caminho.
- Moraña, Mabel (2006). “Borges y yo. Primera reflexión sobre ‘El etnógrafo’”. Giro óptico.
Nuevas visiones desde los estudios literarios y culturales. Coeditor Ignacio Sánchez Prado.
México: Universidad de las Américas Puebla.
- Nexo Jornal. (s/f). A língua, a literatura e a vida em Moçambique | Entrevista com Mia
Couto. [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=iQzUy7HQzeI&t=1282s
- Petraquim, Luis Carlos. (1986). “Como se fosse um prefácio", Couto, Mia (1987 [1995]).
Vozes anoitecidas, Lisboa, Portugal: Caminho.

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD V
- Borges, por Piglia - Clase 1 (07 de septiembre de 2013). [Video]. Canal de Youtube:
TVPública. https://www.youtube.com/watch?v=im_kMvZQlv8; Clase 2 (14 de septiembre de
2013). https://www.youtube.com/watch?v=kZX_gQLMxEM; Clase 3 (21 de septiembre de
2013). https://www.youtube.com/watch?v=_BxOE3bO6SM; Clase 4 (28 de septiembre de
2013). https://www.youtube.com/watch?v=5svf4mzbeTc.
- Stinson de Quevedo, Mirta. “La preservación de la identidad cultural en la traducción literaria:
¿una utopía?” en Badenes, Guillermo y Coisson, Josefina (comp.), Traducción periodística y
literaria, Córdoba, Argentina: Editora Comunicarte, 2007.

UNIDAD VI

AMÉRICA LATINA: EDITORIALES Y MERCADO. INTERCAMBIO DESIGUAL

I. La Traducción literaria en América Latina, casos especiales: Argentina y Brasil.

Breve contextualización y problematización.

II. La traducción como intercambio desigual en la circulación internacional de textos

literarios. Posiciones centrales y periféricas.

8

https://www.youtube.com/watch?v=Wqgs413fTp0&ab_channel=BibliotecaNacionalMarianoMoreno
https://www.youtube.com/watch?v=Wqgs413fTp0&ab_channel=BibliotecaNacionalMarianoMoreno
https://www.youtube.com/watch?v=iQzUy7HQzeI&t=1282s
https://www.youtube.com/watch?v=im_kMvZQlv8
https://www.youtube.com/watch?v=kZX_gQLMxEM
https://www.youtube.com/watch?v=_BxOE3bO6SM
https://www.youtube.com/watch?v=5svf4mzbeTc


III. El papel de las editoriales y del mercado. Exigencias del mercado editorial. El

español neutro. El problema de las variedades de lengua (en portugués y en español).

IV. Diálogos traductor - autor. El papel del traductor como actor central de un proceso.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD VI
- Adamo, Gabriela. (2012). "Introducción” en Adamo, Gabriela (comp.). (2012). La traducción
literaria en América Latina. Buenos Aires, Argentina: Paidós.
- Averbach, Márgara. (2011). “2. Los traductores en el cruce de caminos: decisión, mercado y
fidelidad en traducción literaria” en Averbach, Márgara. (2011). Traducir literatura. Una
escritura controlada. Córdoba, Argentina: Comunicarte.
- Biblioteca Nacional Mariano Moreno. (16 de abril de 2015). Casi lo mismo. Entrevistas
alrededor de la traducción. Marcelo Choen. [Video]. Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=_vj9b6FPi2Y&ab_channel=BibliotecaNacionalMarianoMor
eno
- Casanova, Pascale. (2002). “Consécration et accumulation de capital littéraire. La traduction
comme échange inégal”, Actes de la Recherche en Sciences Sociales, N°144, septiembre de
2002, pp. 7--‐20. (Trad. Susana Spivak: “Consagración y acumulación de capital literario. La
traducción como capital desigual”.)
- Gargatagli, Anna. (2012). "Escenas de la traducción en la Argentina” en Adamo, Gabriela
(comp.). (2012). La traducción literaria en América Latina. Buenos Aires, Argentina: Paidós.
- Jill Levine, Suzanne. (1998). “Prólogo” en Jill Levine, Suzanne. Escriba subversiva: una
poética de la traducción. (trad. Rubén Gallo). México D. F, México: Fondo de Cultura
Económica. (trabajo original publicado en 1991).
- Kovadloff, Santiago. (1993). “Entrevista: las traducciones de Guimarães Rosa...”, en
Parecidos & Diferentes, Revista de culturas lusófonas, Buenos Aires, Argentina.
- Meyer-Clason, Curt. (2003). “João Guimarães Rosa e a língua alemã” en Guimarães Rosa,
João. João Guimarães Rosa: Correspondência com seu Tradutor Alemão Curt Meyer-Clason
(1958-1967), Belo Horizonte, Brasil: Editora da UFMG.
- Sorá, Gustavo. (2003). Traducir el Brasil. Una antropología de la circulación internacional de
ideas. Buenos Aires, Argentina: Libros del Zorzal.
- Tabarovsky, Damián. (2015). “Piglia traductor”, en Nexos. www.nexos.com.mx/?p=26449.
- Valle, Gustavo. (2013). “El gigante despierto”, in Diario Perfil, Del 15 de diciembre de 2013,
Buenos Aires Argentina.
- Willson, Patricia. (2004). “Introducción”, in La Constelación del Sur: Traductores y
traducciones en la literatura argentina del siglo XX. Buenos Aires: Argentina: Siglo XXI
Editores.

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD VI
- A.A.V.V. (2018). La traducción en la Argentina, Revista Lenguas Vivas N.13
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/revista-lenguas-
vvas/upload/Lenguas_Vivas_13_corregido_el_15.3.2018.pdf
- Adamo, Gabriela (comp.). (2012). La traducción literaria en América Latina. Buenos Aires,
Argentina: Paidós.
- Ávila, Raúl. (2001). Los medios de comunicación masiva y el español internacional.
Recuperado el 15 de julio de 2012, del sitio Web II Congreso Internacional de la Lengua
Española. Unidad y diversidad del español:
http://congresosdelalengua.es/valladolid/ponencias/unidad_diversidad_del_espanol/1_la_norma
_hispanica/avila_r.htm
- Gómez García, Carmen. (2003). El traductor literario: ¿Traidor o traicionado? (La traducción
de textos literarios de lengua alemana en España), Revista Enlaces del CES Felipe II, 11,
Artículo 2003. Recuperado el 15 de Julio de 2012 en
http://www.cesfelipesegundo.com/revista/Articulos2003/Articulo11.htm
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- Venturini, Santiago. (2015). “Traducción y editoriales independientes de poesía en Argentina”.
III Jornadas Internacionales sobre formación e investigación en lenguas y traducción. Buenos
Aires, Argentina.
- Willson, Patricia. (2004). La Constelación del Sur: Traductores y traducciones en la literatura
argentina del siglo XX. Buenos Aires: Argentina: Siglo XXI Editores.

UNIDAD VII

LA TRADUCCIÓN POÉTICA

I. ¿Es posible traducir poesía? La poesía intraducible / Posibilidad de traducir

elementos semánticos. Los elementos formales.

II. La fidelidad en la traducción poética: Laranjeiras.

III. El traductor y poeta en Octavio Paz.

IV. Traducción como creación en Haroldo de Campos.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD VII
- Averbach, Márgara. (2011). “9. La traducción de poesía” en Averbach, Márgara. (2011).
Traducir literatura. Una escritura controlada. Córdoba, Argentina: Comunicarte.
- Britto, Paulo Henriques. (2012). “A tradução de poesia” in: Britto, Paulo Henriques, A
tradução Literária. Rio de Janeiro, Brasil: Civilização Brasileira.
- Campos, Haroldo de (1967). “Da tradução como criação e como crítica.” In Metalinguagem.
Petrópolis: Vozes.
- ______ (1984). “Tradução, ideologia e história.” In Território da Tradução: Remate de Males
4.
- Cariello, Graciela. (2003). “La poesía ¿traducción imposible?”. Revista Aliterante. Recuperado
el 15 de julio de 2012, de www.aliterante.com.ar.
- Cariello, Graciela. (2003). “Portugal lee a Borges (Análisis comparativo de traducciones
portuguesas de Borges)”. Ciudad Gótica, No. 29, 12-17.
- Ingberg, Pablo (2019). “23. Metro y rima: corrientes y matices” en Escribir palabras ajenas.
Notas sobre traducción, Villa Maria, Argentina: Eduvim.
- Laranjeiras, Mário (1993). Poética da tradução. São Paulo, Brasil: EDUSP.
- Paz, Octavio. (1971). Traducción: Literatura y literalidad.Madrid, España: Tusquets, 7-19.
- Venturini, Santiago. “La insistencia, sus límites: otra discusión sobre traducción literaria”. En
Primer simposio internacional interdisciplinario Aduanas del Conocimiento. La traducción y la
constitución de las disciplinas entre el Centenario y el Bicentenario. En:
http://www.expoesia.com/media/Ponencia_Venturini.pdf
- Rónai, Paulo. (2012). “Os desafios da tradução poética”, in A tradução vivida, (4a. ed.) Rio de
Janeiro, Brasil: José Olympio.

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD VII
- Arrojo, Rosemary (1993). “A que são fiéis tradutores e críticos de tradução? Paulo Vizioli e
Nelson Ascher discutem John Donne.” In Tradução, desconstrução e psicanálise. Rio de
Janeiro, Brasil: Imago.
- Bandeira, Manuel (1964). “A versificação em língua portuguesa”. In Enciclopédia Delta
Larousse, vol. 6, 2ª ed. Rio de Janeiro, Brasil: Delta.
- Britto, Paulo H. (2002). “Para uma avaliação mais objetiva das traduções de poesia”. In
Krause, Gustavo Bernardo. As margens da tradução. Rio de Janeiro, Brasil:
FAPERJ/Caetés/UERJ.
- Cavalcanti Proença, M. (1955). “Introdução”, “Célula métrica”, “Acento tônico” e “Cesura”.
In Ritmo e poesia. Rio de Janeiro, Brasil: Organização Simões.
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- Chociay, Rogério (1974). “Receita e realização dos versos”, “Andamento dos versos” e
“Tipologia dos versos”. In Teoria do verso. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil.
- Junqueira, Iván. (2009). A poesia é traduzível? [Versión electrónica], Digestivo Cultural,
Recuperado el 15 de julio de 2012, de
http://www.digestivocultural.com/ensaios/ensaio.asp?codigo=315&titulo=A_poesia_e_traduziv
el?
- Lefevere, André (1975). “Introduction” e “Prescriptive”. In Translating poetry: seven
strategies and a blueprint. Assen: Van Gorcum.
- Meschonnic, Henri. “Ritmo e tradução” e “Os silêncios do pentâmetro iâmbico”. In
Poética do traduzir. São Paulo, Brasil: Perspectiva, 2010.
- Romano Sued, Susana. (2000). La traducción poética. Córdoba, Argentina: Editorial Nuevo
Siglo.
- Said Ali, Manuel (1999). “Classificação dos versos”, “Contagem das sílabas” e “Ritmo”. In
Versificação portuguesa. São Paulo, Brasil: EDUSP.

UNIDAD VIII

DILEMAS Y PARADOJAS: LOS BINOMIOS DE LOS DISCURSOS TRADICIONALES

I. Dilemas y paradojas: fidelidad / traición. Lo propio y lo extranjero. Traducible /

intraducible. Autor / ¿traductor o autor de la traducción? Extranjerizar / domesticar.

II. Original / Traducción. ¿Inferioridad del texto traducido? Borradores, lecturas, ecos,

rastros… El palimpsesto.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD VIII
- Biblioteca Nacional Mariano Moreno. (16 de abril de 2015). Casi lo mismo. Entrevistas
alrededor de la traducción. Mariana Dimópulos. Desde minuto 15.00 [Video]. Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=poouVrb1hRw&ab_channel=BibliotecaNacionalMarianoM
oreno
- Arrojo, Rosemary. (2005) “2. A questão do texto original”, “3. A questão do texto literário” e
“4. A questão da fidelidade” en Arrojo, Rosemary. Oficina de tradução. A teoria na prática. (4ª.
ed.). San Pablo, Brasil: Ática.
- Benjamin, Walter. (1992). “La tarea del traductor” in Vega, Miguel Ángel (ed.) Textos clásicos
de teoría de la traducción.Madrid, España: Ediciones Cátedra.
- Berman, Antoine. (2015). La era de la traducción: la tarea del traductor de Walter Benjamin,
un comentario. Buenos Aires, Argentina: Dedalus.
- Borges, Jorge Luis. (1932). “Las versiones homéricas” en Borges, Jorge Luis, Discusión,
Buenos Aires, Argentina: M. Gleizer.
- Ingberg, Pablo (2019). “9. Escribir citas, escribir traducción”; “59. Traducción procreativa” en
Escribir palabras ajenas. Notas sobre traducción, Villa Maria, Argentina: Eduvim.
- Jill Levine, Suzanne. (1998). “Introducción”, “El original es un borrador” y “El original y la
traducción: influencias mutuas en el acto creativo” en Jill Levine, Suzanne. Escriba subversiva:
una poética de la traducción. (trad. Rubén Gallo). México D. F, México: Fondo de Cultura
Económica. (trabajo original publicado en 1991).
- Perini, Mário. (2004). “Tradução e traição” en Perini, Mario. A língua do Brasil amanhã e
outros mistérios, São Paulo, Brasil: Parábola.
- Ricoeur, Paul. (2009). “Un “pasaje”: traducir lo intraducible” en Ricoeur, Paul. (2005). Sobre
la traducción. Buenos Aires, Argentina: Paidós.

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD VIII
- Arrojo, Rosemary. (1993). Tradução, desconstrução e psicanálise, Rio de Janeiro, Brasil:
Imago.
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- ______, Rosemary. (2005) Oficina de tradução. A teoria na prática. (4ª. ed.). San Pablo,
Brasil: Ática.
- Costa e Silva, Heber de Oliveira. (2011). O tradutor “infiel”: a voz da reenunciação. Tesis de
maestría no publicada, Universidad Federal de Pernambuco, Recife, Brasil.
- Hatoum, Miltom. (2007). “O apaixonado plágio”, in Revista EntreLivros, janeiro de 2007, ed.
21, São Paulo: Brasil: Duetto Editorial.
- Ritvo, Juan Bautista. (1986). “La lengua de la traducción” en Paradoxa, Año 1 (n.° 1). 7-19.

3.2 BIBLIOGRAFÍA GENERAL COMPLEMENTARIA

- AAVV, CAPITULO, la historia de la literatura argentina, Buenos Aires, Argentina: CEDAL,
1981-82.
- Bosi, Alfredo (1990). História Concisa da Literatura Brasileira. São Paulo, Brasil: Cultrix.
- Briones, Ana Isabel. (2001). Dificultades de la lengua portuguesa para hispanohablantes de
nivel avanzado.Madrid, España: Fernando Barrio Fuentenebro.
- Cohen, Marcelo (2014). Música prosaica. Cuatro piezas sobre la traducción, Buenos Aires,
Argentina: Entropía.
- García Negroni, María Marta; Pérgola, Laura; Stern, Mirta. (2006). El arte de escribir bien en
español. Manual de corrección de estilo. (2ª ed.). Buenos Aires, Argentina: Santiago Arcos.
- Gomes da Silveira, João. (2010). Dicionário de expressões populares da língua portuguesa.
San Pablo, Brasil: WMF Martins Fontes Ltda.
- Paschoal Cegalla, Domingos. (2009). Dicionário de dificuldades da língua portuguesa. (3ª
ed.). Rio de Janeiro, Brasil: Lexikon.
- Vega, Miguel Ángel (ed.) Textos clásicos de teoría de la traducción. Madrid, España:
Ediciones Cátedra.

FUNDAMENTACIÓN Y METODOLOGÍA DE LAS CLASES PRÁCTICAS:

La metodología de trabajo de los prácticos de Traducción Literaria pone énfasis en la práctica

de traducción de textos literarios o textos sobre lo literario. Además de la traducción

propiamente dicha, se realiza el análisis de traducciones publicadas, la corrección y edición de

traducciones realizadas en clase y la escritura de un “diario del traductor” (traducción

comentada) a modo de testimonio durante el proceso de traducción. Las clases están

organizadas en cinco trabajos prácticos que son introducidos por un estudio del género de texto

y del escritor o escritora. Esta actividad busca ser una puesta en común de los conocimientos

adquiridos por los estudiantes durante la carrera. La actividad introductoria del género y el autor

está pautada como el comienzo del proceso de traducción en consonancia con la propuesta de

lectura instrumental (Averbach) desarrollada en el teórico. Sigue la elaboración de una ficha de

lectura (que será elástica dependiendo de la demanda de los diferentes textos) donde constan

características centrales y que servirá de guía para la toma de decisiones en los siguientes pasos.

En muchas clases, especialmente en el primer cuatrimestre, compartimos la lectura en voz alta

de los textos a traducir para entrenar la lectura instrumental, entendiendo que se trata de una

lectura que nos proporciona instrumentos para traducir, que nos posibilita establecer objetivos,

priorizar elementos y detectar problemáticas. Se trabaja con los borradores de las versiones de

los estudiantes: así procedemos a la lectura de las traducciones, devolución por parte de los
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docentes y compañeros, sugerencias de cambios, defensa y fundamentación de las propias

decisiones, intercambio de fuentes bibliográficas, investigación de términos, entre otras. Desde

nuestra coordinación, fomentamos una actitud receptiva hacia las correcciones, sugerencias de

cambios y evaluaciones de las traducciones por parte de compañeros y docentes.

CLASES PRÁCTICAS:

I. Traducción del portugués brasileño al español rioplatense de "A perigosa ligação entre cultura e

prepotência” de Osman Lins del libro Evangelho na taba.

BIBLIOGRAFÍA:
- Lins, Osman. (1979). "A perigosa ligação entre cultura e prepotência” en Evangelho na Taba,
outros problemas inculturais brasileiros, São Paulo, Brasil: Summus Editorial.
- Rocha Ribeiro, Renata. “A obra ensaística de Osman Lins: algumas considerações” en Osman
Lins de Rocha Ribeiro. Brasilia. DF. Ed. Universidade de Brasilia, 2013.
- Cariello, Graciela. (2018) “Escrita parentética. Leitura necessária” en Osman Lins. Problemas
Inculturais brasileiros. Do ideal e da glória e Evangelho na Taba. Recife, Brasil: Ed. UFPE.

II. Análisis de los géneros prólogos de traductores y “diarios del traductor” (traducciones
comentadas). Revisión de puntuación y organizadores textuales del español.

BIBLIOGRAFÍA:
- Bonansea, Carolina; Marcaccini, María Florencia. (2019). Nociones básicas de puntuación en
español para traductores. (Material no publicado, de circulación interna).
- Eguiluz, Magalí. (2014). “Reflexiones sobre la traducción al español de Pai contra mãe de
Machado de Assis”, Rosario, Argentina. (Material no publicado, de circulación interna).
- Rosetti, Alicia (2019). “Lisbela e o prisioneiro: ciertas dificultades y posibles soluciones al
traducir la obra de Osman Lins”, en Metaphorein, Estudios sobre la problemática de la
traducción. vol 9, Rosario, Argentina, Ciudad Gótica.
- Viña, Marianela (2019). “Desafíos al traducir el cuento ‘Suje-se gordo’ de Machado de Assis”,
en Metaphorein, Estudios sobre la problemática de la traducción. vol 9, Rosario, Argentina,
Ciudad Gótica.

III.Traducción del portugués brasileño al español rioplatense de una crônica de Maria Ondina
Braga, “Mercado indígena”; y traducción al portugués brasileño de “La conversación” de
Marcelo Britos del libroMickey en Brandenburgo.

BIBLIOGRAFÍA:
- Assis, Machado de. (1973). “O nascimento da crônica” en Obra Completa – Vol III. Rio de
Janeiro, Brasil: Aguillar.
Braga, Maria Ondina (1965). “Mercado indígena” en Eu vim para ver a terra, Lisboa: Agência
Geral de Ultramar.
- Britos, Marcelo (2018). “La conversación” en Mickey en Brandenburgo. Buenos Aires:
Aurelia Rivera libros.
- Cândido, Antônio. (1992). “A vida ao rés-do-chão”, in: CANDIDO, Antonio et al. A crônica:
o gênero, sua fixação e suas transformações no Brasil. Rio de Janeiro, Brasil: Fundação Casa de
Rui Barbosa.
- Castello, José. (2007). “Crônica um gênero brasileiro”. Originalmente publicado no
suplemento literário Rascunho, em setembro de 2007.
- Vico, María Emilia (2019). “A crônica. Gênero ambíguo… mas genuinamente brasileiro” en
Leurquin, Eulália; Coutinho, Fernanda (org). Literatura e ensino. Campinas, Brasil: Mercado de
Letras.

IV.Análisis y traducción de Roda Viva, comedia musical de Chico Buarque de Hollanda.
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BIBLIOGRAFÍA:
- Buarque de Holanda, Chico (1968). Roda-Viva. Rio de Janeiro: Sabiá.
- Globo Teatro. “Bis!: ‘Roda Viva’ é um marco do teatro nacional”. Globo Teatro, 13 set. 2013.
Disponible en:
http://redeglobo.globo.com/globoteatro/bis/noticia/2013/09/roda-viva-peca-de-chico-buarque-e-
um-marco-do-teatro-nacional.html.
- Roda Viva. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú
Cultural, 2022. Disponible en: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/evento405843/roda-viva.
Verbete da Enciclopedia.
- SÁ, Nelson. Censura a “Roda Viva” faz 30 anos amanhã. Folha de S.Paulo, São Paulo, 17 jul.
1998. Disponible en: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq17079832.htm.
- Toledo, Paulo Bio. ‘Roda Viva' faz sátira mordaz da política e investe contra Bolsonaro. Folha
de S.Paulo, 21 jan. 2019. Disponible en:
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/01/roda-viva-faz-satira-mordaz-da-politica-e-inve
ste-contra-bolsonaro.shtml.

V.Literatura africana. Análisis de la traducción de cuentos y traducción de un cuento de Mia Couto

del libro Vozes anoitecidas.

BIBLIOGRAFÍA:
- Couto, Mia. (1987 [1995]). Vozes anoitecidas, Lisboa, Portugal: Caminho.
- “Entrevista a Mia Couto”: Folha de São Paulo, Brasil, 23 de novembro de 1998.
- “Lusitano”, Jornal do Instituto Camões, Lisboa 10 de junho de 2000.
- “Espreitando o mundo insólito do contista moçambicano Mia Couto” en Literatura e poder na
África Lusófona/José Carlos Venâncio (1992) Lisboa: Ministério de Educação, Instituto de
Cultura e Língua Portuguesa.

4. RÉGIMEN DE CURSADO Y EVALUACIÓN ESTABLECIDO POR LA CÁTEDRA

4.1 EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN

La evaluación es continua en las clases teóricas y prácticas a través de la participación activa en

los debates sobre los textos y las actividades propuestas semanalmente.

Los requisitos para regularizar la materia son:

-Participar activamente en las propuestas semanales de la cátedra;

- 75% de asistencia a las clases teóricas y prácticas;

- Aprobar 75% de los trabajos prácticos;

- Aprobar los dos exámenes parciales escritos y/o orales o su recuperatorio.

Carga horaria semanal obligatoria para regularizar: 4 h.: 3 h presenciales y 1 virtual.

4.2 CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN

Materia sin promoción.

4.3 EXAMEN FINAL
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ALUMNOS REGULARES

El examen para los alumnos regulares será oral, el alumno deberá defender la traducción

realizada del último trabajo práctico y dar cuenta de la lectura, comprensión y análisis crítico de

la bibliografía obligatoria del programa.

ALUMNOS LIBRES

- El alumno libre deberá realizar dos consultas obligatorias antes de presentarse al examen. Se le

indicará, en una de las consultas, un trabajo de traducción de un texto elegido por la cátedra y la

realización de un trabajo teórico (traducción comentada) que el alumno deberá entregar 20 días

antes de la fecha de examen.

- El alumno deberá aprobar el trabajo escrito para poder presentarse en la instancia de mesa de

examen.

- La instancia de examen será oral y/o escrita. El alumno tendrá que defender la traducción

realizada, el trabajo teórico y dar cuenta de la lectura, comprensión y análisis crítico de la

bibliografía obligatoria de la materia.

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL PROFESOR TITULAR O RESPONSABLE DE

CÁTEDRA

María Emilia Vico
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