
UNIVERSIDAD N A C IO N A L  I)E LA PLATA  

ESCUELA s u p e r i o r  d e  t r a b a j o  s o c i a l

ANTROPOLOGIA SOCIAL II

Titular: Dra. Liliana Tamagno

Jelb Trabajos Prácticos: Lic. Master María Adelaida Colatigclo 

Auxiliares Docentes: Lic. Ivonne Alnilibia

Lic. Florencia Ducha Roca 

Lic. Paula Mara Dauci 

Si ita. Marcela Oyliandy

PR(>PUESTA PF.DAtj*.k ;¡c a

1- Contenido (lcl cui^o y ru iidam ciita iión de la materia en ct iliscílu cun  icn ln i':

La materia Antropología Social 11 está pensad;) conjuntamente con la materia Antiopologla 

Social 1 como un espacio de trabajo donde los fuimos Trabajadores Sociales tendrán 

posibilidad de comprender algunos de lns ¡aspectos centrales de la Antropología Socinl y 

sobro lodo aquellos que pueden ser interpretados como aportes a las Ciencias Sociales. 

Estos aportes no sólo serán acieitos sino también inleiiogatiles, dudas, crisis y problemas 

encontrados durante sit desairado como disciplina. I.a significación de estos aportes está 

dada fundamentalmente por el licclio de que ¡a Autiopologla Social lia producido 

conocimiento del hombre en sociedad a partir de un rol pelicular, a paitir de haber sido 

concebida como la ciencia que tendila a los pueblos no entopeos, a los colonizados como 

objeto originario y que continuarla luego - procesos de descolonización, crecimientos 

demográficos y movimientos migratoiios mediante- como Ins mas entrenada cu el análisis 

de la diversidad, en el contexto de las llamadas sociedades crinplejas.

Apoyándose en lo dado en Antiopologla Social I S2 pictende paiticularizar cu

conccptualizacioncs que, aunque surgidas y/o utilizadas en el desatollo de la 

Antropología, entendemos como significativas paia la tcoifa social y por lo tanto como 

lierrainienlas teóricas útiles para los futuros trabajadores sociales. Asi los conceptos serán 

presentados en su surgimiento y atendiendo a las situaciones que se pretendió explicar con 

los mismos; para continuar luego analizando su operacionalidad para la descripción, 

análisis e interpretación de las situaciones con que los trabajadores soci¡ilcs se enfrentan 

en su práctica profesional lioy.

Cabe aclarar que anima este planteo una postura intcidisciplinaiia, con la intención de 

poner a disposición de las diferentes disciplinas «Igunas de las cuestiones y preocupaciones 

surgidas en al campo de la Antropología Social, desde su rol especifico de producir 

conocimiento sobre el hombre en sociedad.

2- Modalidad del dictado de la materia

El dictado de la materia se icaliza a paitir de clases teóricas y clases prácticas l;n las clases 

leóric?s se presentan los lincamientos genuales tic cada unidad temática y los materiales
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di; lectura ol'üyíilfjHíi scflnlnndo las conceplimli/acioncs n observar en cntln uno, n los 

eleclos de1 guiar mía comprensión reflexiva y critica de los mismos. I a exposición se 

complementa con la apertura del diálogo en torno a problemáticas teórico-prácticas propias 

do la disciplina y/o a situaciones de la realidad que puedan ser objeto de análisis a través de 

las herramientas teóricas propias de la misma.

Los temas a desarrollar se vinc'.ilán con temáticas de actualidad recogidas de material 

periodístico, a los efectos de ejercitar Ih práctica del análisis de la realidad en ellos 

dcscripta y como modo de actualización de la tarea de análisis. En las clases prácticas se 

emplean como estrategia pedagógica técnicas de dinámica de guipo y ejercicios escritos en 

lorma individual. Según los temas y/o problemáticas a resolyer, el trabajo en grupos 

reducidos se completa con discusión y elaboración de conclusiones' en plenario general; 

efectuando un seguimiento individual y gmpal.

3- Duración ilc la malcría y Cormas (le evaluación

La materia es anual. Para aprobar la cursada de la materia será necesario cumplimentar 

lo:; siguientes requisitos:

• Asistir al 70 %  de las clases prácticas, a las que deberán concurrir con la lectura previa

de la bibliografía indicada.

• Realizar lodos los ejercicios escritos individuales y guípales que se requieran

• Resolver con 4 (cuatro) o mas las dos evaluaciones pai dales de los contenidos

• Una vez obtenida la aprobación de la cursada se rendirá un examen final

Se da la posibilidad de régimen de promoción para los alumnos que cumplan los 

simientes requisitos:

« Asistir al 80% de las clases prácticas y 80% de las clases teóricas aprobando los 

trabajos prácticos a los que deberán concurrir con In lectura, previa de la bibliografía 

indicada.

• Realizar lodos los ejercicios escritos individuales y gnipales que se requieran

• Resolver con 6 (seis) o más las dos evaluacidnes de contenidos

• Aprobar dos trabajos (Escritós vinculando conceptualizaciones de más de una unidad

del programa y analizando alguna situación particular. On cada caso recibirán el

material a analizar (material periodístico, material audiovisual

(video/diapositivas/ele.)y las consignas correspondientes.

Las evaluaciones son entendidas no sólo como una evaluación del desempeño de los 

alumnos, sino que son analizadas como una auloevaluación de la tarea pedagógica 

desarrollada por la cátedra.
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concrptualizacioncs sobre lo político, lo económico y lo simbólico, sobre lo 

rural/urbano, sobre la salud y lo médico, sobre lo educativo, expresadas de alguna 

manera en lo que se ha dado en llamar "especializaciones de la antropología social”.

El trabajador social se enfrenta en su práctica, tanto con la desigualdad social como 

con la diversidad cultural, que 110 ha desaparecido a pesar de los intentos

homogeneizadores de los sectores hegemónicos, diversidad/desigualdad que se expresa 

en conflictos que son hoy objeto de preocupación, 110 sólo en nuestro país sino en el

mundo, Por lo tanto entendemos que el conocimiento impartido les permitirá, a través 

del manejo de dichas herramientas teórico/conceptuales, enmarcar su práctica y su 

compromiso en el contexto de la dinámica social, articulando los planes puntuales de 

intervención con la complejidad del todo social.

Iíl trabajo decampo, la observación participante, la técnica de entrevista. La ética 

profesional

El antropólogo tiene, asi como el trabajador social, una relación muy estrecha con el 

cotidiano de los grupos o sectores sociales con los que se vincula en su práctica 

profesional. El análisis de la situación del “otro” se realiza en una relación muy próxima 

que indudablemente mediatiza la producción de todo informe, diagnóstico y/o trabajo 

científico. La observación de lo cotidiano coloca con fiecuencia al antropólogo y al 

trabajador social ante la observación de lo privado, apareciendo como una suerte de 

invasor o espía y generado situaciones que lo obligan a reflexionar sobre la ética 

profesional: hasta dónde y cómo avanzar en la comprensión de ciertas situaciones y 

cómo y qué comunicar de los resultados obtenidos?

Asi a lo largo del dictado de la materia se planteará la reflexión sobre situaciones 

concretas que serán analizadas desde el punto de vista de la práctica profesional del 

antropólogo, buscando correlatos con la práctica social del trabajador social respecto de: 

formas de rclacionainiento con el otro, modos de involucrarse (en tanto personas, en 

tanto ciudadanos, en tanto profesionales), compromisos (profesionales, académicos, 

politicos), opcracionalizacióit de las situaciones, la intervención.

Objetivos específicos

• Comprender el origen de la antropología para entender su rol en el contexto de las

ciencias sociales. Analizar la “objetividad en las ciencias sociales en general y en la

¡'»tropología en particular” . La mirada sobre “el otro”, el racismo y el

rtnocentrismo occidental.

• Comprender las transformaciones sociales y culturales implícitas en los procesos

de urbanización producto de! desarrollo industrial v las transformaciones de los

modos de producción. Las particularidades de estos procesos en América Latina.

La articulación entre campo y ciudad. Indlgcnas/campesinos/migrantes/ciudadanos

Analizar diferencias y desigualdades en el contexto urbano a los fines de reflexionar

robre el concepto de ciudadanía, vinculándolo al de modernidad y desarrollo.

• Comprender la construcción social de las categoría! étnicas y la conformación de

!a diversidad cultural en su articulación con la desigualdad social
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P R O G R A M A

Introducción

El programa aquí presentado es el resultado de la sistematización de la experiencia de 

dictfido de la materia desde 1991. Las transformaciones que el mismo,fuera recibiendo 

desde su origen, sé deben 110 sólo a la necesidad de actualización bibliográfica sino

también a una serie de reflexiones crflicas, realizadas junio 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 lian cursado la materia y cuyas 

opiniones liemos ido recabando.

Objetivo General

El objetivo general a alcanzar a través del desarrollo de los contenidos tie la malcría es 

el dar conocer algunos de los que denominamos “aportes de la Antropología a las 

Ciencias sociales”. Debe aclararse que este planteo se vincula estrechamente con una 

concepción sobre la necesidad de la interdisciplina. Entendemos la interdisciplina 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, 110 sólo producir conocimientos mas rigurosos y certeros,

(descripciones/diagnósticos) sino también poder advenir con fundamentos (prever), 

respecto de las derivaciones de ciertas políticas sociales o ciertos acontecimientos. Una 

inlerdisciplinaridad que 110 implique primadas, sino preocupaciones comunes acerca del

objnlivo último de las ciencias sociales: el conocimiento del hombre en sociedad, en 

diferente tiempo y lugar.

La coinparatividaü y el quiebre del ctnocentrismo occidental

Entendemos que mas allá de los máteos 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 critica sobre la 

existencia de oirás formas de organización sociocultural diferentes, en principio, de la 

occidental. Comprender y valorar otras formas de organización1 contribuyó con 

frecuencia a que Occidente tomara conciencia de sí -por oposición y rellejándose en el 

espejo de otras culturas*.

La coinparatividad condujo al relativismo cultural y a la posibilidad de 

neutralización del llamado “elnocenlrismo occidental'’. Luego, el análisis ,de dichas 

foimas de organización social en su articulación con Occidente -procesos de expansión 

colonial, dependencia, neocolonialismo- permitió situar las diferencias culturales en el 

marco de las desigualdades sociales y las relacione;? de dominación/subordinación 

impueslas.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 escncialismos.

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

significativos para la comprensión de la dinámica social, generando
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• Comprender a través de conceptos claves el campif de lo político (poder, control

social, formas jurídicas, autoridad, liderazgos, consenso, legitimación, coerción,

violencia, dominación, subordinación), el campo tic lo económico (economía,

formalistas y sustantivólas, modo de producción, explotación, plusvalía,

acumulación, formas prccapilalislas), el campo de las representaciones o campo

de lo simbólico (religión, religión y sociedad, religiosidad popular, bienes

simbólicos, el poder de lo siníbólico prácticas y representaciones, habitas)

UN IDAD 1: Antropología social v ciencias sociales

La división internacional del trabajo intelectual. Las determinaciones socioliistóricas 

del conocimiento científico. Antropología y situación colonial. Antropología y ciencias 

sociales. El objeto originario de la Antropología. Los aportes de la antropología a las- 

ciencias sociales. La necesidad de quebrar el clnocenliismo occidental. Superioiidad- 

inforioridad / estereotipo. La visión del conquistador y la visión del conquistado. 

Expansión colonial, dependencia, globali/ación, Nuevo Orden Mundial. Ciltica al 

concepto de fiu de las utopias.

B ibliografía obligatoria

Chomsky, Noam

1994 AÑO 501 LA CONQUISTA CONTINUA. Libertaiias/Prodliuli 

Nei vi, Laura

1997 “Determinantes, problemas y desalios... en el contexto de la integración 

económica en Norteamérica” Trabajo presentado en el VI Congieso Latinoamericano 

de Ciencias Sociales y Medicina. México

Tnmagno, Liliana

1997 “La construcción de la identidad étnica en un grupo indígena en la ciudad. 

Identidades y utopias”. En: CULTURA E IDENTIDAD EN EL CONTEXTO DE LA 

GLOBALIZACION. Lacatrieu, M y  Bayardo, R. (Compiladores) Editorial Ciccus.

Worsley, Peler

1966 Introducción/La razón de ser. En: EL TERCER MUNDO. Siglo XXI Espaíla

Bibliografía complementaria

Bourdieu, Pierre-Chamboiedon, J.C.- Passscion J.C.

1976 “La ruptura” En: EL OFIC IO DEL SOCIOLOGO. Siglo XXI España 1976 

Bourdieu, Pierre

1990 “Algunas propiedades de los campos” En SOCIOLOGIA Y  CULTURA. 

Griialbo (original 1884)

Lisohelli, Mirla (Compiladora)

1994 ANTROPOLOGIA - Biblioteca del Ciclo Básico - Eudeba.

ScliaíT, Adam

1992 HISTORIA Y VERDAD. Editorial Grijalbo
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Quijano, Aníbal

1988 “Modernidad, identidad y utopia en América Lalinn” En: IMAGENES 

DESCONOCIDAS. LA M ODERN IDAD  EN LA ENCRUCIJADA POSTMODERNA. 

CLACSO. Buenos Aires.

UN IDAD 2: El canino de tns rcorcscntaciuncs/el canino de lo simbólico

La clasificación como construcción social. Producción, distribución y consumo de los 

bienes simbólicos. El campo de las representaciones: cultura, ideología, religión. 

Estructura, liabitus, prácticas.

Barabas, Alicia

1996 “Utopías indias. Esperanza al futuro” En C'erutti Guldberg y Agüero 

(Coordinadores) UTOPÍA Y NUESTRA AM ERICA Editorial Abya Ynln Quito 

Ecuador

Bourdieu, Pierre

1990 “Estructura, liábitus y práctica” En: EL SENTIDO PRACTICO. (Original 

1980)

Durkbeim, Etnile

1996 '"Las clasificaciones priinitivrs" En: CLASIFICACIONES PRIM ITIVAS Y 

OTROS ENSAYOS ANTROPOLOGIA POSITIVA. Ed. Ariel Espada

García Canclini, Néstor

1984 “ Ideología y cultura” Conferencias Facultad Filosofía y Letras. Universidad 

Nacional de Buenos Aíres.

Ramliez Fierro, María del Rayo

1996 ¡ “Simón Rodríguez y la utopía americana” En Cenitti Guldberg y Agüero 

(Cooidinadores) UTOPÍA Y NUESTRA AM ERICA  Editorinl Abya Yala Quito 

Ecuador

Bibliografía complementaria

Schwiminer, Eríc

1932 RELIGION Y  CULTURA Anagrama 

Silletta, Alfredo

1986 LAS SECTAS INVADEN LA ARGENTINA. Ed. Contrapunto

Tam¡<gno, Liliana 1981 “Identidad y religión en los sectores populares de Brasil” 

Universidad de Upsala, Suecia (mimeo)

Bourdieu, Pierre

1980 A ECONOM IA DAS TROCAS SIMBOLICAS. Introducción, organización y 

selección de Sergio Miceli - Editora Perspectiva - San Pablo, Brasil

1980 “Genese e Estructura do Campo religioso” En: Bourdieu op.cit.
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1989 O  PQDER SIM BOLICO - Difcl/Berliíitid - Lisboa, Poitugal

UN IDAD 3: E! canino de lo económico

Aportes de la antropología al análisis de lo económico. Diferentes modelos de 

explicación de lo económico: formalistas, suslanlivisti's, marxistas. HI materialismo 
histórico. El concepto de modo de producción.

Bibliografía obligatoriji

Godelier, Maurice

LA ANTROPOLOGÍA ECONOMICA. (Prólogo y ultimo capitulo)

1979 Editorial Anagrama

Slialins, Marslialí

1971 “La sociedad opulenta piiniitiva”!,n: LA ECONOM IA DE1 LA EDAD DE 

PIEDRA. Akal Editores

Goulillo, Gastón

1994 “La presión de los mas pobres: reciprocidad, diferenciación social y conllicto 

eiUie los tobas del Oeste de Formósa” En: CUADERNOS DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE ANTROPOLOGIA Y PENSAMIENTO LATINOAMERICANO. 

Buenos Aires.

UN IDAD 4: El campo «1c lo político

Aportes de la antropología al análisis del poder. Poder. Autoridad. Legitimación. El 

concepto de sistema político y polilv. El concepto de eslratificación social. Críticas a la 

concepción formal de poder. Tecnologías de poder y modo de producción. Las redes del 

poder. Las sociedades disciplinarias y Jfcis sociedades de control.

Bibliografía obligatoria 

Colieti, Ronald
1970 “El sistema político” En: ANTROPOLOGIA POLI TICA Anagrama 

Foucault, Micliel
1993 “Las redes del poder" En: EL LENGUAJE LIBER I ARIO..

Nordan Comunidad - Uuiguay - (original 1981 Revista Barbarie - Brasil)

Harris, Marvis
19ÍÍ3 INTROD. A L A  ANTROPOLOGIA GENERAL (Cap. 14/17

Dcleuze Giles

1993 “Las sociedades de conlrol” En: EL LENGUAJE L IBERI ARIO 

Nordan Comunidad - Uruguay (original 199Ü POUPARLER3 Paris)
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UN IDAD 5 : l,n diversidad étnica v la cuestión iihc ion ni

Etnicidad. Diversidad étnica y desigualdad social. Etnicidad y clases sociales, 

[denlidad/altcriciad/pluralidml. h i  problemática indígena en Argentina hoy. 

Disci ¡rninación y racismo. Indígenas, campesinos, migrantes inlemos, inmigrantes 

extranjeros. Procesos de campesinización y proletarización del indígena.: Procesos de 

¡ndianización y de rcactualización de la etnicidad;

B ib liografía  ob ligatoria

Bartolomé, Miguel

1981 "Afirmación estatal y negación nacional. El caso de las minorías nacionales en 

América Latina” En: SUPLEMENTO ANTROPOLOGICO. Asunción, Paraguay

Meivjnuez, Eduardo.

1973 “Racismo, colonialismo y violencia científica” En: Revista

TRANSFORMACIONES. Centro Editor de América Latina. Buenos Aires

Ratior, líugo

I98P. “ Indios, gauchos y migrantes internos en la conformación de nuestro patrimonio 

cultural” En: Revista INDICE - DA1A Nr. I

Tamagno, Liliana

1997 “La construcción de la identidad étnica en un grupo indígena en la ciudad. 

Identidades y utopías”. En: CULTURA E IDENTIDAD EN EL CONTEXTO DE LA 

GLOBALIZACION. Lacarrieu, M y Bayardo, R. (Compiladores) Editorial Ciccus.

B ib liografía  com plem entaría

Devale, Susana

1989 “ Introducción. Etnicidad metáforas, realidades” En: LA DIVERSIDAD 

PROHIBIDA. Resistencia étnica y poder de Estado. El Colegio de México

Gabriel, Leo

1995 “Hacia la ¡ndianización del movimiento popular en América Latina. En: Gcorge 

Gnmberg (Coord.) ARTICULACION DE LA DIVERSIDAD. Tercera Reunión de 

Barbados. Editorial Abya Yala — Quito - Ecuador

Pacheco de Oliveira, Jo3o

1995 “A viagem tía volta. Rcelaborafao cultural e horizonte político dos povos 

' indígenas no nordeste” En: Atlas das Térras Indígenas do Nordeste. Río de 

Janeiro Brasil

Tamagno, Liliana

I9(«'8 “La construcción -social de la identidad étnica” En: CUADERNOS DE 

ANTROPOLOGIA Nr.2 - Universidad de Luján -Eudcba.
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UN IDA O 6: El fenómeno m bnnn

La. antropología y lo minino. La antropología y lo iuini. Procesos de, inbíinización y 

modo tle producción. El •¡odor ngrmio cr. Amónen 1 .tiliun. Alcances y límites tic las 

siguientes conceptualizacíones: desarrollo, ¡uibanizacion dependíanle, ej inilo de bi 

cultura urbana, marginalidad, exclusión, cxplntiidón, estrategias de sobievivenda, 

modernidad, modernización, dcpcndcncin, ciudadanía

U ib liognifín  obliga lo lia

Castell, Manoel

1979 LA CUESTION URBANA . Siglo XX I (pp. 48-78)

Caldoso, remando Enrique

1976 “Palabras premiliininaics” En: Janice l’cilimui O MITO DA MAUCIINAI IIM D E  

Jaunie, I ernando

1984 “ l I concepto de marginalidad” Univ. Nacional de Misiones 

Palma, L'iego

1979 ‘'Estrategias de sobievivencia y patlicipadón” En: ACCION CRITICA. Chile, 

Robeils, Bryan

1997 “A dimensao social da ciudadanía" En: REVISTA BRASILERA DE 

CIENCIAS SOCIA1S - ANPOCS. Nr.33. nnbl2 lebrero 1997 - Brasil

Ulbliogi if ía  com plcm cnta i¡a

Balan, Jorge

1980 “Migraciones tcmpotaiias y mercado de trabajo mi ni en Améiica Latina 

En: ESTUDIOS CEDES. Buenos Aiies

Fuscaldo Liliana

1985 “El proceso de constitución del piolctaiiado rural de origen indígena en el Cínico’’ 

En: MirU Liscbetti (compiladora) ANTROPOLOGIA Biblioteca de) Ciclo Básico 

EUDEBA

Ifligo Carrera, Nicolás

1997 “Formas "primitivas" y "modernas" que loman las ludias políticas y sociales de 

los indígenas chaquefíos: entre 1970 y 1975" Actas V CONGRESO ARGEN TINO DE 

ANTROPOLOGA SOCIAL, La Plata

U N ID A D  7: Antronoloizía iiic(lii¡i/¡inti(>i)»loijía y eduraciún

Dos especialidades de la Antropología. El campo de la salud y el de la educación cuino 

campo profesional del trabajador social.
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El modelo médico liegeinónico. Recursos médicos tradicionales. Los usos sociales del 

cuerno.

Boltanski, L

1977 “Los lisos sociales del cuerpo”. Edit. Periferia Buenos Aires 1977 

Giobdlina Brumann, Fernando

1997 “La función terapeutica en Umbanda” En: (iiobellina Fernando LA METAFORA 

ROTA. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. Cíidiz Espafla

Laure II, Asa

1981 “La salud enfermedad como proceso social” En: REVISTA 

LATINOAMER1CAMA DE SALUD. Nueva Imagen México

Memudez, Eduardo

1978 “El modelo médico y la salud de los lrab¡ij¡idorcs" En: Basaglia, F. J,A SALUD 

DE LOS TRABAJADORES. México Nueva Imagen

La educación como proceso social. Diversidad cu el aula (bilingüismo/modalidades de 

habla). Etnografía del aula Desarrollo cognitivo y educación formal.

Cole, M.

1993 “Desarrollo cognitivo y educación formal: comprobaciones a partir de la 

investigación transcultiiral” En: Moll, Luis VIGOTSKI Y LA EDUCACION - Edit. 

Aique - Buenos Aires

Freire, Paulo

1975 ACCION CULTURAL PARA LA LIBERTAD Edit. Tierra Nueva Buenos Aires 

Tamagno, L

1995 “Bilinguismo e identidad en gente toba en la Provincia de Buenos Aires” En: 

Bartolomé, Miguel YA NO IIA Y  LUGAR PARA CAZADORES RECOLECTORES. 

Editorial Abya Yala-Quito  Ecuador

Woods, Peter

1987 LA ESCUELA POR DENTRO. La etnografía en la investigación educativa” 

Editorial Paidós. Buenos Aires
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