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I - Contenido <1 d  curso y funcíaminíaciósi de la materia en el diseño curricular.
La materia Antropología Social II está diseñada eurriciilarnicnte en articulación con Antropología Social 1. 

Constituye un espacio de formación en el que los futuros Trabajadores Sociales tendían la posibilidad de 

comprender algunos de los aspectos centrales de la Antropología Social. Los aportes disciplinares no estarán 

constituidos sólo por asertos sino por cucstionamientos, interrogantes, dudas, crisis y problemas. La 

significación de estos aportes está dada fundamenta luiente por el hecho de que la Antropología Social ha 

producido conocimiento del hombre en sociedad desde una mirada específica, a partir de haber sido 

concebida como la ciencia que tendría a los pueblos no europeos, a los colonizados, como objeto originario y 

que continuaría luego -procesos de descolonización, crecimientos demográficos y movimientos migratorios 

mediante- como la más entrenada en el análisis de la diversidad en el contexto de las llamadas sociedades 

complejas.

Apoyándose en io dado en Antropología Social I se pretende profundizaren eonceptualizaciones que, aunque 

surgidas y/o utilizadas en el desarrollo de la antropología, entendemos como significativas para la teoría 

social y por lo tanto como herramientas teóricas útiles para los Trabajadores Sociales. Así los conceptos 

serán presentados en su génesis y atendiendo a las ienómenos que pretendieron explicar y, a posteriori, 

abordar el análisis e interpretación de las situaciones en las que los Trabajadores Sociales se encontrarán 

insertos desde su rol profesional en las circunstancias actuales.

Cabe aclarar que anima este planteo una postura ínterdisciplinaria, con la intención de poner a disposición de 

ias diferentes disciplinas desarrollos teóricos y temáticas sociales surgidos en el campo de la Antropología

Social.

2- Modalidad del dictado de fu materia

í-i dictado de la materia se realiza a partir de ias clases teóricas y clases prácticas. Ln las ciases teóricas se 

presentan los ¡¡raimientos generales de cada unidad temática en base a textos obligatorios para los teóricos. 

La intervención del profesor se dará en un mareo de permanente intercambio con los alumnos en torno a 

problemáticas teórico-práctieas propias de la disciplina y/o a situaciones de la realidad que pueden ser objeto 

de análisis a través de las herramientas teóricas propias de la misma.

Ln las ciases prácticas, cuando resulte apropiado y conveniente se implcmentará la metodología de taller que 

(¡ende a favorecer la construcción colectiva del conocimiento utilizando diversas técnicas y recursos

didácticos.

3- Durados; ib  ¡a materia y formas de evaluación

i,a materia es anual. Para aprobar la cursada de la materia será necesario cumplimentar ' js  requisitos 

reglamentarios de la promoción ton examen final.

Se ila también la posibilidad de la promoción sin examen final a aquellos alumnos que, eligiendo esta 

alternativa, cumplan con ios rcquisiíos reglamentarios de la misma.

Las evaluaciones serán sistemáticas y permanentes utilizando diversas modalidades: trabajos escritos, orales, 

individuales, grupalcs. Se evaluará cada cuatrimestre y cada Trabajo Práctico. La actividad de evaluación 

permite valorar el desempeño de los alumnos y también resulta en una evaluación de, fei larca BCáaíióíiiea 

desarrollada por la caledra.
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Li programa presentado cs ci resultado de ia sistematización de la experiencia de dictado de ia materia desde 

i 991. i,as transformaciones producidas se deben no sólo a ia necesidad de actualización bibliográfica, sino 

también a una serie de reflexiones criticas, realizadas junto con el equipo de cátedra y teniendo en cuenta 

nuestras experiencias y valoraciones como docentes tanto como las de los grupos de alumnos que han 

cursado la materia.

La comparaíividad y ef quiebre cleí ctnocciitrismo occidental

!Mitcmiemos que más allá de los marcos teóricos, corrientes o paradigmas que han caracterizado a la 

Antropología en general y la Antropología Social en particular, el aporte a las Ciencias Sociales es el 

conocimiento y ia reflexión critica sobre la existencia de otras formas de organización sociocultural distintas, 

en principio, de la occidental, lo que permitió a Occidente tomar conciencia de si.

I.a eomparativ ¡dad condujo al relativismo cultural y a la posibilidad de neutralización del llamado 

“etnoccnlrismo occidental”. Luego, el análisis de dichas formas de organización social en su articulación con 

Occidente, es decir, los procesos de expansión colonial, dependencia, ncoeolonialismo, permitió situar las 

diferencias culturales en el marco de las desigualdades sociales y las relaciones de dominación/subordinación 

impuestas por la expansión del capital y el mercado. lisio contribuyó a superar posturas cultural isla que 

partiendo de anaiisis duales redujeran la producción social y cultural a particularismos o csencialismos.

A su vez, la producción de conocimiento sobre esas formas de organización aportó datos significativos para 

La comprensión de la dinámica social, generando conceptiializacioncs sobre lo político, lo económico y lo 

simbólico; sobre lo rural/urbano; sobre la salud y lo médico; sobre lo educativo que expresan, tic alguna 

manera, en lo que se ha dado en llamar “cspccializaeión de la Antropología Social”.

L1 Trabajador Social se enfrenta en su práctica tanto con la desigualdad social como con la diversidad 

cultural que no lia desaparecido a pesar de los intentos homogeneizadores de los sectores hcgcmónicos. Esta 

uiversidad/desigualdad se expresa en conflictos que son hoy objeto de preocupación no sólo en nuestro país 

sino en le mundo, por lo que entendemos que el conocimiento construido permite, a través del manejo de 

herramientas leórieo-niclodológicas, enmarcar su práctica y su compromiso en el contexto de la dinámica 

social articulando la intervención con la complejidad del todo social.

3Ü5 trabajo tic cr.nipo, la observados! participante, la técnica de entrevista, la ética profesional

Li antropólogo y el trabajador social tienen una relación muy estrecha con el cotidiano de Jos grupos o 

sectores sociales con los que se vincula en su práctica profesional. H1 análisis de la situación del otro se 

realiza en una relación muy próxima que, indudablemente mediatiza ia producción de todo informe, 

diagnostico y/o trabajo científico. La observación tic lo cotidiano coloca con frecuencia al antropólogo y al 

trabajador social ante la observación de lo privado, apareciendo como una suerte de invasor o espía y 

generando situaciones que lo obligan a reflexionar sobre la etica profesional. Hasta dónde y cómo avanzar en 

la comprensión de ciertas situaciones, cómo y qué comunicar de los resultados obtenidos es un interrogante 

permanente.

Así a lo largo del dictado de la materia se planteará la reflexión acerca de situaciones concretas que serán 

analizadas desde el punto de vista de la práctica profesional del antropólogo encontrando correlatos con la 

práctica profesional del trabajador social, respecto de formas de relacionamicnto con el otro, modos de 

involucrarse (c;i tanto personas, ciudadanos, profesionales), compromisos (profesionales, académicos, 

políticos), opera-:ionalizaeión de las situaciones, la intervención.



Ll objetivo general a alcanzar a través del desarrollo de ios contenidos de la materia es abordar los aportes de 

la Antropología Soeial al campo de las Ciencias Sociales tanto desde la perspectiva teórica como 

metodológica.

Lste planteo se vincula estrechamente con una concepción acerca de la necesidad de la intcruisciplina. 

Hnlendemos la iutcrdiscipiina como el enriquecimiento producido por la posibilidad de tener en cuenta 

reflexiones y conocptualizaeioncs 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 en la 

sistematización compartida de las experiencias profesionales que nos permita no sólo producir 

conocimientos mas rigurosos y ciertos (descripciones, diagnósticos) sino también poder advertir con 

fundamentos (prever) respecto de las derivaciones de ciertas políticas sociales o acontecimientos. La 

interdisciplinariedad no implica primacías sino preocupaciones comunes con eje en la meta de las Ciencias 

Sociales: el conocimiento del hombre en sociedad, en diferente tiempo y lugar.

Objetivos csp'M’F !rcos

« Comprender el origen de la Antropología para entender su rol en el contexto de las ciencias sociales. 

Analiza!' la objetividad en las ciencias sociales en general y en la Antropología en particular. La mirada 

sobre “el olro”, ci racismo y el ctnoccntrismo occidental,

o Comprender las transformaciones sociales y culturales implícitas cu los procesos de urbanización 

producto del desarrollo industrial y las transformaciones de los modos de producción. Las 

particularidades de estos procesos en America Latina. La articulación entre campo y ciudad, 

indígenas/eanipesinos/migrantcs/ciudadanos. Analizar diferencias y desigualdades en el contexto urbano 

a los fines de reflexionar sobre el concepto de ciudadanía vinculándolo al de modernidad y desarrollo.

° Comprender la construcción social de las categorías étnicas y la conformación de la diversidad cultural 

en su articulación con la desigualdad social

Comprender, a través de conceptos claves, el campo de lo político (poder, control social, ion tías 

jurídicas, liderazgos, consenso, legitimación, coerción, violencia, dominación, subordinación); el campo 

de lo económico (economía, formalistas y sustantivistas, modo de producción, explotación, plusvalía, 

acumulación, iormas prccapitalistas, economía social); el campo de las representaciones o lo simbólico 

(religión, religión y sociedad, religiosidad popular, bienes simbólicos, ci poder de lo simbólico, prácticas 

y representaciones, habitus)
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Programa 2005

ter. CuiitriiHCsO’C

IJIMIPAD >: A8t{r<<!i»>>í»«ía social y d émelas sociales

La división internacional cid trabajo intelectual. Las determinaciones soeiohistóricas del conocimiento 

antropológico. Lxpansión colonial, Viejo Orden Mundial, Nuevo Orden Mundial: construcción del “otro” en 

estos procesos. Ll aporte de la Antropología a las ciencias sociales.

í>¡ ¿i ■»o i »

Chomsky, Noam ANO 50i LA CONQUISTA CONTINUA. Buenos Aires, Libcrtarias/Produlí, 1994

ívieuéndez, Kduardo “Racismo, colonialismo y violencia científica” Ln: Revista Transformaciones, Buenos 

Aires, Centro Ldiíor de America I.atina, 1973.

Nervi, Laura "Determinantes, problemas y desallos en el contexto de la integración económica en 

Norteamérica”. VI Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales y Medicina. México, 1997.

8ibhY;grafui conij Kauuiiiíaria

1 amagno Liiiana NAM QOM 1IULTA A NA DOQ SI 11 LMA'. Los l obas en la casa del hombre blanco. 

Identidad, memoria y utopía. La Plata. Ldieiones Al Margen, 2001 Capítulo 1 y 3

Teiio, Ciaudia; Ramírez. Alberto “Diversidad e integración: Las construcciones políticas 

liilci nativas frente a ia giobalizución” . Publicado en N A Y A , Revista Electrónica, diciembre de 1997

Worslcy, Peler id. TLRCLR MUNDO. Madrid, Siglo XX I, I9(>6

5 lardad ¡k ¥.1 c;mmo de !:is rtinresoMiacioncs/ el campo de lo simbólico

La clasificación como construcción social. Producción distribución y consumo de los bienes simbólicos. LI 

campo de las representaciones: cultura, ideología, religión. Lstruclura, habitus y prácticas. Ll concepto de

campo.

Bibliografía oi!ü;;alor¿a
ikmrdieu, Pierre “Lsíructura, habitus y practicas” Ln: LL SLN l'l 1)0 PRÁC TICO, 1990

Bourdieu, Pierre “Algunas propiedades de los campos” Ln: SOCIOLOGÍA Y CULTURA, México, Grijalbo, 

1990

Lurkheiin, í-iniic “Las clasificaciones primitivas” Ln: CLASildCACIONLS PRIMITIVAS Y OTROS 

LN SAYOS L)J •; ANTROPOLOGÍA POSITIVA, Madrid, Ariel, 199o

García Cauelini, Néstor “Ideología y Cultura” Conlcrcncias de ia facultad de filosofía y Lclras de la 

Universidad de Buenos Aires, 1984 *

’ ■•'.ssí:u;->r<HÍ¡i «>::,[fSernciiíaria
Sciiwimmer, ! . kLL IG IÓ N  Y CULTURA, Anagrama I9f¡2



Tamagno Liliana NATví QOivi ¡iUEi /VA NA IX)Q  SIII LMA'. Los ’lobas en la casa del hombre blanco, 

identidad, memori ¡ y utopía. La i'hila, Ediciones Ai Margen, 2001 Capítulo 3

Unidad i i 8: A iiü~<woIotMa v Educación

Lndoculturación. La educación como parte cid proceso de socialización. Saber popular e identidad. La 

escuela como “aparato ideológico del listado”. Diversidad cultural y desigualdad social: dos dimensiones 

que atraviesan el proceso educativo

V. iüiktgraíia obligatoria
Freiré Paulo ACCIÓN CULTURAL PARA LA LIBERTAD Buenos Aires, Tierra Nueva, 1975 

Foucault Michel i USTORIA DL LA SEXUALIDAD Mexico, Siglo XX I, 1978

Sinisi Liliana “ i.a relación nosoiros-oíros cu espacios escolares ‘multiculturales’. Lstigma, eslcrcoptipo, 

racialización”. En: Neufcki, M. R. y 1 histed, .1. A. (comps.) DL ESO NO Slv HABLA. Los usos de la 

dísversidad sociocultural en la escuela. Buenos Aires, LUDLBA, 1999.

Woods, Pctcr i,A  ESCUELA POR DENTRO. La etnografia de la investigación educativa Buenos Aires, 

raidos, 1987

&ìbHograua conipicmcitíaria

iLDIS (instituto Latinoamericano de investigación Social) L IN I AS, EDUCACIÓN Y CULTURA. 

Defendamos lo nuestro. JLa Paz, Nueva Sociedad, 1991

Rockwell Lisie (Coord.) LA BSCUIÌI A  COTIDIANA México, Fondo de Cultura Económica, 1997.

ANTROPOLOGÍA Y EDUCACION En: Cuadernos de Antropología Social N° 2, Instituto de Ciencias 

Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 1992

11 sfl'ji.fd ¡V: Ai.H--omologia médica

Lì carácter historico-soeial del proceso salud-enfermedad. El Modelo Medico Uegcmónico. La profesión 

medica, el roí de constructor de eiijctvmlíhi y de enfermos por ia medicina. La enfermedad y los procesos de 

aíención médica como construcción. La construcción social del enfermo. Recursos médicos tradicionales, 

i .os usos sociales del cuerpo.

ilibíto.v.raiía obi'.;>a(oria

Laurel! A. C. " i,a saItid-enIennedad como proceso social” En: Revista Latinoamericana de Salud. Nueva 

Imagen, 1982

Menéndez Eduardo M ORIR DE A L C O IIO IS a b e r  y hegemonía médica. México, Alianza Editorial 

Mexicana, 1990

rafia rcvipicKiciitaria 

Bolíanski, I.tieia I.OS USOS SOCIALES DEL CUERPO . Buenos aires, Periferia, 1977

Ramos Siiviná m Àt LRNIDAD  LN BUENOS AIRES. La experiencia popular. liuenos Aires, CEDES, 

i 984

'/An. C r^r ífK ’.-'-.1 re

’Unñfrd V: El >--uri>o de lo politi;;?

Aportes de ia ;*.níropología al anáiirfs uéij>(Vdü\ Voder. Autoridad. Legitimación, lil'concepto de sistema 

político y po’ih . El concepto de .ttf,d|í}caci<^ Jiópúli. Críticas a la concepción formal dei poder. Tecnologías 

de poder y ímni' > ue pnxJueeioH--i-a:>.lid pOÚcr. Soe^^fjes disciplinarias y sociedades de control.



liiuiiografta obíi*;;-loria

Cohen Ronald “id sistema político” Ln: ANTROPOLOGÍA POLÍTICA Anagrama 197U

Dclcuzc “Las sociedadcs dc control” Jin: Ferrer Christian (comp.) EL IJvNG’UAJK L IB liR l ARK). Buenos 

Aires, Altamira, 1999

Foucault Michel “ ¡.as redes del podcr” I in: Ferrer Christian (comp.) FI- LENGUA.IF; i i J i I ,i<i A Ki (>. Buenos 

Aires, Altamira, 1999

Baiandier, Georges i d , PODERIiN  LSCENAS

Bibliografía con¡¡ icmentaria

Bartolomé, Iviiguei “Afirmación estatal v negación nacional. Fl caso dc ¡as minorías nacionales en America 

Latina” Ln: SUPLEMENTO ANTROPOLOGICO. Asunción, 1994

Te!lo, Claudia; Ramírez Alberto ‘"Crisis y perspectivas dc la representación política. L1 caso del movimiento 

obrero.” 4as. Jornadas de Investigación. Escuela Superior de Trabajo Social. UNLP. Fa Plata. Noviembre de

2002

unidad VI: ES er mno dc ¡o económico

Aportes dc la antropología al análisis de lo económico. Diferentes modelos de explicación dc lo económico: 

formalistas, sustantivistas, marxistas. L1 materialismo histórico. L1 concepto de modo de producción. 

Sociedad de consumo, Procesos actuales dc la economía social.

Bibliografía obligatoria

Gordillo, Gastón “La presión de los mas pobres: reciprocidad, diferenciación social y eonlliclo entre los 

lobas del oeste de Formosa” Ln: Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento 

Latinoamericano. Buenos Aires, 1994

Sahlins, Marsball “La sociedad opulenta primitiva” Ln: LA ECONOMÍA DL LA LDAD D li PIEDRA, Akal 

Editores 1971

iamagno Liliana NAM QOM  IIUETA'A NA DOQ SIII LMA\ Los Tobas en la casa del hombre blanco, 

identidad, memoria y utopía. Fa Plata. Ediciones AI Margen, 2001 Capítulo 5

Bibliografía coi: spSeiJicnf aria.

Godeiier, Mam ice LA AN TROPOLOGÍA ECONÓMICA, Anagrama, 1979 

im idad V II : hn diversidad étnica y ia cuestión nacional

Etnieidad. Diversidad étnica y desigualdad social. Etnicidad y clases sociales. Identidad/aiteridad/pluralidad. 

La problemática indígena en Argentina hoy. Discriminación y racismo. Indígenas, campesinos, migrantes 

internos, inmigrantes extranjeros. Procesos de campcsinización y proletarización del indígena. Procesos de 

indianizaeión y de reactualización de la etnieidad.

Bibliografía oí;ligatoria

Barabas, Alicia “Utopías indias. Esperanza al futuro” Ln: Cerutti Guldbcrg y Agüero (Coord.) UTOPÍA Y 

NUESTRA AMERICA, Quito, Editorial Abya Yala, 1996

Raiticr Hugo “ indios, gauchos y migrantes internos en la conformación de nuestro patrimonio cultural” En: 

Revista ÍNDICE- DA1A Nu 1, 1997

i amagno Liiia-ia NAM QOM  FiíJLTA'A NA DOQ S iil LMA'. Los Tobas en ia casa del hombre blanco, 

idealidad, memoria y utopía. La Plata. Ediciones AI Margen, 2001 Capítulo 3

Üibfiograíía coHipicniL'ularia



Devallc, Susana ‘'Introducción. Etnicidad, metáforas, realidades” En: LA DIVERSIDAD PROHIBIDA.

Resistencia étnica y poder del listado. Méxicp, Colegio de México, 1989

Quijar«), Aníbal “Modernidad, identidad y utopía en América Latina” Ln: IMÁGENES DESCONOCIDAS. 

LA M ODERNIDAD EN LA ENCRUCIJADA POSTMODERNA. Buenos Aires, CLACSO, 1988.

Tello, Claudia “Citiapas, la cultura sublevada” La i’ lata, 1997 

BJ sa?d:».d V III: «'ií fhitúme«») urbam>

La antropología y lo urbano. Procesos de urbanización y modo de producción. Alcances y límites de las 

siguientes eoncepíualizaciones: desarrollo, urbanización dependiente, el mito de la cultura urbana, 

¡narginalidad, exclusión, explotación, estrategias de sobrevivencia, expoliación urbana, dependencia, 

ciudadanía.

Bibljy;;r£iíía oh!i;;:'.(or¡a

Casíell Manoel LA CUES TIÓN URBANA Buenos Aires, Siglo XXI, 1979

Palma Diego “Estrategias de sobrevivencia y participación” En: Acción Crítica, Chile, 1979

Sassen Saskia “ I .a ciudad global”. Presentado en la Cofcrcncia sobre las Metrópolis Globales, Madrid, 1991

Rosa del Olmo “Ciudades duras y violencia urbana”. Nueva Sociedad N° 167. Mayo-Junio 2000

Bibliugrafíu cuiu¡;;2esiu:iilaria
Kowarick Lucio “Expoliación urbana, luchas sociales y ciudadanía: retazos de nuestra historia reciente” En: 

Estudios Sociológicos. X IV  México, Colegio de México, 1996

Arantes Otilia, Maricato Erminia, Vainer Carlos A CÍDADE 1)0 PENSAMENTO UNICO. Desmanchando 

consensos. Pclrópolids, Editora Vozes, 2000

iamagiio Liliana NAM QOM  IHJETA'A NA DOQ SI II LM/V. Los Tobas en la casa del hombre blanco. 

Mentidad, memoria y utopía. La Piala. Ediciones Al Margen, 2001 Capítulo 2


