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P R Q P l )E ST  A P E D A G O G 1 C A

I- C o n ten id o  del cu rso  y fundamcnlacicm de la materia cu el diseño curricular :

¡./i'malcría Antropología Social II osla pensada conjuntamente con !a materia Antropología 
Social I com o un espacio de trabajo donde los futuros Trabajadores Sociales tendrán 
posibilidad de com prender algunos de los aspectos centrales de la Antropología Social y 
sobro todo aquellos que pueden  ser interpretados com o aportes a  las Ciencias Sociales.. 
Estos aportes no sólo serán aciertos sino también interrogantes, dudas, crisis y problemas 
encontrados durante su desarrollo corno disciplina. L a  significación de estos aportes está 
dada fundamentalmente por el hecho de que la Antropología Social ha producido 
conocimiento del hombre en sociedad a partir de un rol particular, a partir de haber sido 
concebida como la ciencia que tendría a los pueblos no europeos, a ios colonizados como 
objeto originario y que continuaría luego -  procesos de descolonización, crecimientos 
demográficos y m ovimientos migratorios mediante- com o las m as  entrenada en el análisis 
de la diversidad, en el contexto de las llamadas sociedades complejas.

A poyándose en lo dado en Antropología Social 1 se pretende particularizar en 
conceptual ¡/.aciones que aunque surgidas y/o utilizadas en el desarrollo de la 
Antropología, entendem os com o significativas para la teoría social y por lo tanto com o 
herramientas teóricas útiles para los futuros trabajadores sociales. Así los conceptos serán 
presentados en su .surgimiento y atendiendo a las situaciones que se pretendió explica! con 
los mismos, para continuar luego analizando su operacionaíidad para la dcsciipción, 
análisis e interpretación de las situaciones con que los trabajadores sociales se enfrentarán 
en su práctica pro lesiona hoy.

C abe aclarar que anima este planteo una postura interdisciplinaria, con la intensión de 
poner a disposición de las diferentes disciplinas algunas de las cuestiones y preocupaciones 
surgidas en al cam po de la Antropología Social, desde s u  rol específico de producir 

conocimiento sobre el hombre en sociedad.

2* M odalidad del dictado de la m ateria



¡31 dic tado  d e  la m ater ia  se  rea liza  a par t ir  d e  c lases  teóricas y c lases prácticas. E n  las c lases 
teóricas se presen tan  los l in cam ien to s  genera les  de c a d a  un idad  tem ática  y  los  m ateria les  
de lectura ob liga to r ia  señ a lan d o  las co n eep tu a l izac io n es  a o bse rva r  en  cad a  uno, a  los 
e fec tos  de gu ia r  una co m p ren s ió n  re f lex iva  y critica d e  los m ism os  L a  ex p os ic ión  se 
co m p le m e n ta  con la ape r tu ra  del d iá lo g o  en torno a p rob lem áticas  teórico-práctieas  propias 
de la d isc ip lina  y /o  a s i tuac iones  de la rea lidad  q u e  pu ed an  ser ob je lo  de  análisis a  través de 
las h e rram ien tas  teóricas  p ropias  de  la  m ism a.

Los tem as a desarro lla r  se  v in cu lan  con  tem áticas  d e  ac tua lidad  recog idas  d e  material 
period ís tico , a los efec tos  d e  e je rc i ta r  la  p rác t ica  de l  aná lis is  de l a  rea l id ad  en  ellos  
descrip ta  y c o m o  m o d o  d e  ac tua lizac ión  d e  la tarea de  análisis. E n  las c lases  p rác ticas  se 
em p lean  co m o  es tra teg ia  p ed ag ó g ica  técn icas  d e  d in á m ic a  de g rupo  y e jerc ic ios  escritos en 
forma individual. Según los te m a s  y /o  p ro b lem áticas  a resolver, el traba jo  en  grupos  
reducidos se c o m p le ta  con d iscus ión  y e labo rac ión  d e  co n c lus iones  en  p lcnario  general; 
e fec tuando  un se g u im ien to  ind iv idual y  grupal.

3 -  R é g im e n  de  p r o m o c i ó n  de 1« m a t e r i a

El rég im en  d e  p ro m o c ió n  d e  la a s ig n a tu ra  es co n  e x a m e n  final. Para a p ro b a r  la cu rsada  
de la m a te r ia  d eb en  c u m p l im e n ta r  el 7 0 %  de  a s is te n c ia  a las c la ses  p rác t icas  y a p ro b a r  
el 7 0 %  de  los t rab a jo s  p rác t icos .  So rea l iza rán  dos  e v a lu a c io n e s  p a rc ia les  q u e  d eb e rán  
a p ro b a r  con  un m ín im o  de 4  p u n to s  ca d a  una, c a d a  e v a lu a c ió n  parc ia l  tend rá  dos  
recupera to r io s .

Se p resenta  otra o p c ió n  para  los a lu m n o s  que es rend ir  el e x a m e n  final d e  la m a te r ia  en dos  
b loques, del s igu ien te  m odo:
¡■'rimara p a r ía :  Al f in a l iza r  el p r im e r  c u a t r im e s t r e  y h a b ie n d o  a p ro b a d o  e n  la  p r im e r a  o 
en  la s e g u n d a  fecha  el p r im e r  e x a m e n  p a rc ia l ,  p o d rá n  ren d ir  e x a m e n  “ s e m if in a l” de  las 
u n id a d e s  te m á t ic a s  d e sa r ro l la d a s  c o n  la  c o r re s p o n d ie n te  b ib l io g ra f ía  o b l ig a to r ia  d e  los 
t r a b a jo s  p rá c t ic o s  y de  los teó r ico s ,  en  u n a  ún ica  fech a  p re f i ja d a  p o r  la  C átedra .
Segunda p a rte :  A l f in a l iza r  el s e g u n d o  c u a t r im e s t r e  y h a b ie n d o  a p ro b a d o  e l  seg u n d o  

e x a m e n  parcial en  la p r im e ra  o  en  la s e g u n d a  fe c h a ,  p o d rá n  r e n d i r  ex a m e n  “ s e m if in a l” 
d e  las  u n id a d e s  te m á t ic a s  d e sa r ro l la d a s  co n  la  c o r re s p o n d ie n te  b ib l io g ra f ía  o b l ig a to r ia  
d e  los t ra b a jo s  p rá c t ic o s  y de  los  te ó r ic o s ,  e n  u n a  ú n ic a  fecha  p r e f i ja d a  p o r  la  C á ted ra .
En am b o s  casos  el pun ta je  m ín im o  s e rá  de  4 pun tos  c a d a  uno.
E í a lu m n o  q u e  h ay a  a p ro b a d o  los  d o s  s e m if in a le s  n o  d e b e rá  re n d ir  e x a m e n  f ina l ,  p e ro  sí 
d e b e rá  t ira r  b o le ta  y  p re se n ta r se  e n  las m e s a s  c o r re sp o n d ie n te s  a l  c ic lo  lec t ivo , de  
d ic ie m b re  y m arzo ,  p a ra  v o lc a r  l a  n o t a  f ina l q u e  se  c o m p o n d r á  del p ro m e d io  d e  lo s  d o s  
sem if in a le s .
Si el a lu m n o  d e s a p ro b a ra  a lg u n o  d e  los  s e m if in a le s  d e b e rá  ren d ir  e x a m e n  final. Si. lo 
h a c e  en las fe c h a s  c o r re s p o n d ie n te s  d e  e x á m e n e s  del c ic lo  lec t ivo ,  d ic ie m b re  y  m a rz o ,  
p r e p a ra rá  p a r a  el m is m o  só lo  el b lo q u e  d e sa p ro b a d o .  L o  m is m o  s u c e d e rá  para  el c a so  d e  
p re s e n ta r s e  a un so lo  se m if in a l  en  q u e  d eb e rá  p r e p a ra r  el a d e u d a d o .  Si el a lu m n o  
r in d ie r a  lu e g o  de  e s ta s  fech as  se  le  t o m a r á  e x a m e n  de  la s  d o s  partes .

L as  eva luac iones  son  en ten d id as  n o  só lo  co m o  u na  ev a luac ión  del d e se m p e ñ o  de los  
a lu m n o s ,  s ino  que  son an a l izad as  c o m o  u n a  au to ev a lu ac ió n  de  la ta rea  pedagógica  

d esa rro l lad a  po r  la cátedra.



A N T R O P O L O G IA  S O C IA L  II -  2002

P R O G R A M A

El programa aquí presentado es el resultado de la sistematización de la experiencia de 
dictado de la materia desde 1991. Las transformaciones que el mismo fuera recibiendo 
desde su origen, se deben no sólo a la necesidad de actualización bibliográfica sino 
también a una serie de reflexiones críticas, realizadas junto con el equipo de cátedra y 
teniendo en cuenta no sólo nuestras experiencias y  valoraciones como docentes sino 
también las de los distintos grupos de alumnos que han cursado la materia y cuyas 
opiniones hemos ido recabando.

O bjetivo  G enera l

El objetivo general a alcanzar a través del desarrollo de los contenidos de la materia es 
el dnr conocer algunos de los que donominamos “aportes de la Antropología a los 
Ciencias sociales”, Debo aclararse que oslo planíoo so vincula estrechamente con una 
concepción sobre la necesidad de la interdisciplina. Entendemos la ¡nlerdisciplina como 
el enriquecimiento producido por la posibilidad de tener en cuenta reflexiones y 
conceptualizaciones de diferentes disciplinas. Como el diálogo que contribuye a 
realizar ajustes conceptuales en pos de un mejor conocimiento de las “ realidades 
sociales en análisis”. Como la sistematización compartida de las experiencias 
profesionales que nos permita, no sólo producir conocimientos mas rigurosos y certeros, 
(descripciones/diagnósticos) sino también poder advertir con fundamentos (prever), 
respecto de las derivaciones de ciertas políticas sociales o ciertos acontecimientos. Una 
interdisciplinaridad que no implique primacías, sino preocupaciones comunes acerca del 
objetivo último de las ciencias sociales: el conocimiento del hombre en sociedad, en 
diferente tiempo y lugar.

La co m p ara t iv id a d  y el q u ieb re  del e tnocen trism o occidental

Entendemos que mas allá de los marcos teóricos, corrientes o paradigmas que la 
caracterizan y caracterizaron, la Antropología en general y la Antropología Social en 
particular, han aportado a las ciencias sociales conocimiento y reflexión crítica sobre la 
existencia de otras formas de organización sociocultural diferentes, en principio, de la 
occidental. Comprender y valorar otras formas de organización contribuyó con 
frecuencia a que Occidente tomara conciencia de sí - p o r  oposición y  reflejándose en el 
espejo de otras culturas-.

La c o m p ara t iv id a d  condujo al re la tiv ism o cu ltu ra l  y a la posibilidad de 
neutralización del llamado “etnocentrismo occidental”. Luego, el análisis de dichas 
formas de organización social en su articulación con Occidente -procesos de expansión 
colonial, dependencia, neocolonialismo- permitió situar las diferencias cultura les  en el 
m a rc o  de las desigualdades sociales y las relaciones de dominación/subordinación 
impuestas por la expansión del capital y el mercado; contribuyendo a superara posturas 
culturalistas, que partiendo de análisis duales, redujeran la producción social y cultural 
a particularismos o esenciahsmos.

A su vez la producción de conocimiento sobre esas formas de organización aportó dalos 
significativos para ia comprensión de ia dinámica socifil, generando



conceptuaJizaciones sobre  lo político, lo económ ico y lo sim bólico, sobre lo 
rural/urbano, so b re  la salud y lo m édico, sob re  lo educativo, expresadas de  a lguna 
m anera  en lo que  se h a  dado en llam ar especializaciones de la an tropo log ía  social”.

El t rabajador social se enfren ta  en su  práctica, tanto  con la  desigualdad social como 
con la diversidad cultural, que  no  h a  desaparecido  a pesar  de los intentos 
hom ogene izado res  de los sectores hegem ónicos ,  d iversidad/desigualdad  que se expresa 
en conflictos q u e  son hoy  objeto de p reocupac ión , no  sólo en nuestro  país sino en el 
m undo. P or  lo tanto en tendem os q ue  el conocim iento  im partido  les permitirá, a  través 
del m anejo  de dichas herram ientas  teórico /conceptuales , enm arcar  su práctica  y  su 
com prom iso  en el contexto  de  la  d inám ica  social, a rticulando los planes puntuales de 
in tervención con la com plejidad  del todo  social.

El t r a b a j o  de cam po, la observación participante, 1a técnica de entrevista. La ética 
profesional

El an tropó logo  tiene, así com o el trabajador social, una  relación muy e s ta c h a  con el 
c o t id ia n o  de  los grupos o sectores sociales con los q u e  se v incula  en su práctica 
profesional. El análisis de la situación del “ o tro ” se realiza en una  relación m uy p róx im a  
q ue  in d u dab lem en te  m edia tiza  la p roducc ión  de todo inform e, d iagnóstico y /o  trabajo 
científico. La observación  de lo cotidiano co loca  con frecuencia  al antropólogo  y al 
t rabajador social ante la observación de lo privado, apareciendo com o u n a  su en o  do 
invasor o espía y  generado  situaciones q ue  lo obligan a reflexionar sobre la ética 
p ro fe s io n a l :  hasta d ó n d e  y cóm o avanzar en la com prensión  de ciertas situaciones y 
cóm o y qué  co m u n ica r  de los resultados obtenidos?

Así a  lo largo del d ic tado  de la m ater ia  se p lan teará  la reflexión sobre  situaciones 
concretas q u e  serán  analizadas desde  el pun to  de vista de la p ráctica  profesional del 
an tropó logo , buscando  correlatos con la práctica  social del trabajador social respecto  de: 
fo r m a s  de  r e la c io n a m ie n to  con el otro, m o d o s  de  in v o lu cra re  (en tanto personas, en 
lanío  c iudadanos, en tanto profesionales), com prom isos (profesionales, académicos, 
políticos), opcracionnliznción  de las situaciones, la intervención.

O b j e t i v o s  e spe c í f i c os

» C o m p ren d e r  el origen de la antropología  p ara  entender su rol en el contexto de las 
ciencias sociales. Analizar 1a. “ objetiv idad  en las ciencias sociales en general y en la 
an tro p o lo g ía  en particu lar” . L a  m irad a  sobre  “ el o t ro ”, el racism o y el 
etnocenírism o occidental.

® C o m p re n d e r  las transform aciones sociales y culturales implícitas en los procesos 
de u rb an izac ió n -p ro d u c to  del desarrollo  industrial y las transform aciones de los 
m o d o s  de producción . L as  particularidades de estos procesos eu A m érica Latina.
La articulación entre cam po  y ciudad. Ind ígenas /cam pesinos/m igran tes/c iudadanos 
A nalizar diferencias y  desigualdades en el contexto  urbano  a  los fines de reflexionar 
sob re  el concepto  de  c iudadanía , v incu lándolo  al de  m odern idad  y  desarrollo.

« C o m p ren d e r  la construcción social de  las categorías étnicas y la conformación de
la d iversidad cultural en  su articulación con la desigualdad social



o C om p ren d e r  a través de conceptos claves el c a m p o  d e  lo po lít ico  (poder, control 
social, i formas ju r íd ic a s ,  autoridad, liderazgos, consenso, legitimación, coerción, 
violencia, dom inación, subord inación), el c a m p o  de ¡o ec o n ó m ic o  (econom ía , 
formalistas y  sustantivistas, m o d o  . de  p r o d u c c ió n , : explotación, plusvalía, 
acum ulación , fo rm as precapitalistas), el c a m p o  d e  las re p re s e n ta c io n e s  o c a m p o  
de l o ; s im b ó lico  (religión, religión , y  sociedad, religiosidad . popular ,  bienes 
sim bólicos, el po d er  de lo simbólico, prácticas y  representaciones, habitus)

U N ID A D  1:*'i A n t r o p o lo g ía  socia l  y  c ienc ias  sociales

La división internacional del trabajo intelectual. Las de term inaciones sociohistóricas 
del conocim iento  científico. A ntropo log ía  y  situación colonial. A n tropo log ía  y  ciencias 
sociales. El objeto originario de  la  antropología . L os aportes de  la an tropo log ía  a  las 
ciencias sociales. La necesidad de quebrar  el e tnocentrism o occidental. Superioridad- 
inferioridad /  estereotipo. La visión del conqu is tado r  y  la visión del conquistado. 
Expansión  colonial, dependencia, globalización, N u ev o  O rden  M undial.  Crítica al 
concepto  de  fin de las utopías,

B ib l io g ra f ía  o b l ig a to r i a

C hom sky, N oam
1994 AÑO 501 LA C O N Q U IS T A  C O N TIN U A . Libertarias/Prodhufí

Nervi, Laura
1997 “D eterm inantes, p rob lem as y desafios... en el contexto  de  la integración 
económ ica  en N o r team érica” T rabajo  presentado en el VI Congreso Latinoam ericano 
de Ciencias Sociales y Medicina. M éxico

T am agno , Liliana
2001. “ NAM  Q O M  H U E T A ’A N A  DOQSHT L M A ’. Los tobas en la casa del hom bre  
blanco. Identidad, m em oria  y  u top ía” . Ediciones Al M argen  Argentina. Cap. I 
M e todo log ía  de la investigación.y Cap. 111 Identidad étnica.y globalización.

W orsley, Peter
196S In troducc ión /L a  razón  de ser. En: E L  T E R C E R  M U N D O . .Siglo X X I  E sp añ a

Bibliografía, com plem entaria

Bouirdieu, P ie rre -C ham boredon , J .C .-  Passseron  J.C.
1976 “La rup tu ra” En: E L  O FICIO  D E L  SO C IO L O G O . Siglo X X I España 1976 

Bourdieu, Pierre
1990 “ A lgunas p rop iedades  de los cam p o s” En S O C IO L O G IA  Y C U L T U R A  
Grijaibo (original 1884)

Lischetti, M ir la  (C om piladora)
1994 A N T R O P O L O G IA  -  B ib lio teca  del Ciclo Básico -  Eudeba.

Schaff  A dam
1992 H IS T O R IA  Y V ER D A D . Editorial Grijaibo.



Quijano, Aníbal
1988 “ M odern idad , identidad y u top ia  en A m érica  Latina.” En: IM A G E N E S  
D E S C O N O C ID A S . L A  M O D E R N ID A D  E N  LA E N C R U C IJA D A  P O S T M O D E R N A . 
C L A C S O  Buenos Aires.

U N ID A D  2 : El c a m p o  d e  las r e n re s e n ta e io n e s /e l  can in o  rio ln s im bó lico

La clasificación co m o  construcción  social. P roducc ión , d istribución y  consum o de los 
bienes simbólicos. El cam po  de las representaciones: cultura, ideología, religión. 
Estructura , habitus, prácticas.

Barabas, Alicia
1996 “U topías  indias. E sp eran za  al fu tu ro ” E n  Cerutti G u ldberg  y  Agüero  
(C oord inadores)  U T O P ÍA  Y N U E S T R A  A M E R IC A  Editorial A bya  Y a la  Quito
E cu ad o r

Bourd ieu , Pierre
1990 “ Estructura , h íb i tu s  y 'p r á c t i c a ” En: EL S E N T ID O  PR A C TIC O . (Original 
1980)

D urkheim , Emile
1996 “Las clasificaciones primitivas” En: CLASIFICACIONES PRIMITIVAS Y 
OTROS E N SA Y O S ANTROPOLOGIA POSITIVA. Ed. Ario! España

García Canclini, N és to r
1984 “Ideo log ía  y cu l tu ra” Conferencias  Facultad F ilosofía  y Letras. Universidad 
N acional de  B uenos  Aires.

T am ag n o ,  L iliana
2001 (op.cit.)  Cap III Iden tidad  étn ica  y religiosidad 

B ib l io g r a f í a  c o m p le m e n ta r i a  

S ch w im m er ,  E
1982 R E L IG IO N  Y  C U L T U R A  A nagram a  

SilletUL A lfredo
1986 L A S S E C T A S  IN V A D E N  L A  A R G E N T IN A . Ed. C on trapun to

T am a g n o ,  L iliana  1981 “ Identidad  y  religión en los sectores populares  de Brasil” 
U n ivers idad  de Upsala, S u ec ia  (m im eo)

B ourd ieu , Pierre
1980 A  E C O N O M IA  D A S  T R O C A S  SIM B O L IC A S: In troducción  organización y 

se lección de  Sergio M iceli - E d i to ra  Perspectiva  - San Pablo, Brasil

1980 “ G enese  e E s tru c tu ra  do  C am p o  relig ioso” En: B ou rd ieu  op.cil.

! 989  O P O D E R  S IM B O L IC O  -  D ifel/Bertrand -  Lisboa, Portugal



Aportes de la antropología al análisis de lo económico, Diferentes modelos de 
explicación de lo económico: formalistas, sustantivistas, marxistas. El materialismo 
histórico. El concepto de modo de producción.

B ib liografía  o b liga to ria

Godelier, Maurice
LA A N TROPOLOGIA ECONOMICA. (Prólogo y último capitulo)
1979 Editorial Anagrama

Shalins, Marshal
1971 “La sociedad opulenta primitiva”En: L A  ECONOM IA DE LA EDAD DE 
PIEDRA. Akal Editores

Gordillo, Gastón
i 994 “ La presión do los mas pobres: reciprocidad, diferenciación social y conflicto 
eníre los tobas del Oeste de Formosa" En: CUADERNOS DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE ANTROPOLOGIA Y PENSAM IENTO LATINOAMERICANO. 
Buienos Aires.

Tnrnagno, Liliana
2001 (op.cit) Cap V De población libre a mano de obra esclava 

U N I D A D  4 :  Ei c a n i n o  d e  lo n o l i  (ico

Aportes de la antropología al análisis del poder. Poder. Autoridad. Legitimación. Ei 
concepto de sistema político y polity. El concepto de estratificación social. Criticas a la 
concepción formal de poder. Tecnologías de poder y modo de producción. Las redes del 
poden. Las sociedades disciplinarias y las sociedades de control.

B ib liogra f ía  o b lig a to r ia  

Cohén, Ronald
1970 “El sistema político” En: ANTROPOLOGIA POLITICA Anagrama 

Foucault, Michel
i 993 “Las redes del poder” En: EL LENGUAJE LIBERTARIO.
Nordan Comunidad - Uruguay - (original 1981 Revista Barbarie - Brasil)

Harris, Marvis
19S3 INTROD. A L A  ANTROPOLOGIA GENERAL (Cap. 14/17 

Deleuze, Giles
1993 “Las sociedades de control” En: EL LENG UAJE LIBERTARIO 
Nordan Comunidad - Uruguay (original 19S 3 PQUPARLERS Paris)



Tam agno , Liliana
20Q1 Cap. VI Las respuestas de los lobas

U N ID A D  5 : La diversidad étn ica y  Sa cuestión  nacional

Etnicidad. Diversidad étnica y desigualdad social. E tnic idad  y  clases sociales. 
Identidad/alteridad/pluralidad, L a  p rob lem ática  ind ígena en Argentina hoy. 
D iscriminación y racismo. Indígenas, cam pesinos, migrantes internos, inmigrantes 
extranjeros. Procesos de; cam pesinización y proletarización del indígena. P rocesos  de 
indianización y  d e  reactualización de  la etnicidad.

B ibliografía obligatoria
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2001 (op.cit.)  Cap. III Teorías  sobre  la identidad étn ica  y  la etnicidad ( todo el 
capítulo)
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Janeiro  Brasil

Tamagno, Liliana
1998 “L a  construcc ión  social de la identidad étn ica” En: C U A D E R N O S  DE 
A N T R O P O L O G IA  N r .2  -  U niversidad  de  Lujan -E u d e b a .



La antropología y lo urbano. L a  antropología y lo rural. Procesos de urbanización y 
modo de producción. El sector agrario en América Latina. Alcances y límites de las 
siguientes conceptualizaciones: desarrollo, urbanización dependiente, el mito de la 
cultura urbana, marginalídad, exclusión, explotación, estrategias de sobrevivencia, 
modernidad, modernización, dependencia, ciudadanía.

B ib liografía  o b liga to ria

Jaume, Fernando
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CIENCIAS SOCIA1S - ANPOCS. Nr.33, año 12 febrero 1997 - Brasil
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2001 (op.cit.) Capítulo 11 Teorías sobro la ciudad (lodo el capiíulo)

B ib liogra fía  co m p lem en ta r ia
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UNIDAD 7: A n tro p o lo g ía  m ed ica /an tro p o lo g ía  v educación

Dos especialidades de la Antropología. El campo de la salud y el de la educación como 
campo profesional del trabajador social.



Ei modelo médico hegemónico. Recursos médicos tradicionales. Los usos sociales del 
cuerpo.

Boltanski, L
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La educación como proceso social, Diversidad en el aula (bilingüismo/modalidades de 
habla). Etnografía del aula. Desarrollo cognitivo y educación formal.
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