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Fundamentación  
 
El presente programa busca recuperar algunos de los núcleos conceptuales y 
disciplinares nodales de la antropología social en relación a la organización política; 
económica; el parentesco y la cultura, pero siguiendo un recorrido que, además de 
centrarse en los principales nudos de discusión, permita ver la impronta holística de la 
antropología como ciencia.  
 
En este sentido, la materia se orienta a analizar no solo las llamadas “sociedades 
simples” -objeto de indagación original de nuestra disciplina-, sino también las 
sociedades caracterizadas como campesinas y urbanas. De esta manera, se busca dar 
cuenta de la forma en que las preguntas que dieron inicio a la antropología como ciencia 
social siguen teniendo, no solo validez conceptual y metodológica, sino además un 
potencial heurístico destacado en el desarrollo actual de la disciplina. Reconociendo que 
la asignatura forma parte de dos planes de estudios más amplios (Licenciatura y 
Profesorado en Antropología), se trabajarán las relaciones con otras asignaturas 
centrándo la discusión en los temas específicos que estructuran la materia. Para ello, se 
analizarán enfoques de antropología clásica que nos permitan dar cuenta de la forma 
en que estas preguntas consitituyeron un campo fértil para el desarrollo de la disciplina. 
Al mismo tiempo, recorreremos los debates que llevaron a la conformación de los 
subcampos de la Antropología Política, Antropología Económica y Antropología del 
Parentesco.  
 
Centrándonos en una mirada que destaca la importancia de  los contextos socio-
históricos, avanzaremos a través del análisis de las nociones de “cultura”, “parentesco” 
“poder” y “valor” para comprender cómo, en esa articulación, se fueron 
(re)constituyendo miradas holísticas que permiten analizar estos fenómenos de forma 
interrelacionada al tiempo que se busca responder a las preguntas que, como 
señalamos, siguen siendo centrales para la disciplina.  
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Entendiendo a la etnografía como el método especifico y particular de la antropología, 
la discusión de los ejes desarrollados en cada unidad serán trabajados desde la lectura,  
discusión y el análisis de una etnografía que permita dar cuenta de diferentes formas en 
las que la antropología social problematizó realidades socioculturales de distintos 
lugares y momentos históricos, enfatizando los supuestos teóricos de cada una/o de 
las/os autores/as seleccionados. 
 
 
Objetivos generales 
 
-Aportar a las/os estudiantes herramientas conceptuales y metodológicas de la 
disciplina antropológica acerca de las problemáticas relativas a la política, la economía 
y el parentesco 
 
-Que las/os estudiantes incorporen los debates sistemáticos de la antropología para 
adquirir rigurosidad disciplinar en torno a las principales problemáticas que se abordan. 
 
-Promover entre las/os estudiantes la lectura crítica y reflexiva de textos antropológicos 
clásicos y contemporáneos pudiendo identificar supuestos teóricos y momentos 
históricos para que puedan ser aplicados en estudios actuales.  
 
-Que las/os estudiantes incorporen marcos conceptuales que permitan desnaturalizar 
los discursos dominantes  y del sentido común.  
 
Ubicación de la asignatura en los planes de estudio  
 
El presente trayecto formativo forma parte de dos Planes de Estudio de la FACSO:  
 
Licenciatura en Antropología Social y Profesorado de Antropología. En dichos planes el 
mismo trayecto asume particularidades en lo que respecta a su denominación, 
extensión y correlatividades: 
 
Estudiantes de la Licenciatura en Antropología Social: Antropología Sociocultural I es 
una asignatura anual del segundo año del Plan de Estudios de la Licenciatura en 
Antropología Social correspondiente al área de las Antropologías Sistemáticas. Las y los 
estudiantes que lo cursan deben tener previamente aprobada la asignatura 
Fundamentos de Antropología y cursadas dos materias del ciclo común. 
 
Estudiantes del Profesorado de Antropología: en el Plan de Estudios del Profesorado de 
Antropología el trayecto formativo se divide en dos asignaturas cuatrimestrales 
(Antropología Sistemática I y Antropología Sistemática II) del segundo año. Las y los 
estudiantes que lo cursan deben tener previamente aprobada la asignatura 
Introducción a la Antropología. 
 
 
Modalidad de trabajo y formas de evaluación 
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Las clases se dividirán en teóricas y prácticas. Los teóricos tendrán la función de ubicar 
a los alumnos en el contexto histórico y social de producción de conocimientos y las 
nociones básicas asociadas a los conceptos más importantes. Las clases prácticas 
tendrán como finalidad analizar en profundidad los trabajos etnográficos de cada 
unidad.   
 
Es condición necesaria para alcanzar los objetivos de cada clase que los alumnos hayan 
leído previamente el material indicado por la cátedra. Dada la situación especial debido 
a la pandemia de COVID-19, se realizarán encuentros sincrónicos semanales con los 
estudiantes a través de un aula virtual creada especialmente en la plataforma Campus 
Virtual (virtual.soc.unicen.edu.ar/moodle) de la FACSO-UNICEN.  
 
La evaluación se encuadra en lo dispuesto por el Reglamento de Enseñanza y Promoción 
de la FACSO 
(https://www.soc.unicen.edu.ar/images/M_images/2017/pdf/OCS_144494Reglament
o_de_Ensenanza_y_Promocion.pdf), además del 80% de asistencia a las clases prácticas 
exigida, se evaluará a través de dos exámenes parciales y un trabajo final. Quienes 
obtengan una nota mayor o igual a 4 (cuatro) estarán en condiciones de rendir un 
examen final, el cual se considera una instancia central en términos de sintesís de los 
conceptos y problemáticas desarrollados. El primer examen parcial se realizará al final 
de la quinta unidad en un parcial domiciliario. En el segundo los/as alumnas deberán 
realizar un parcial basado en la bibliografía de las cuatro últimas unidades del programa 
que consistirá en una reflexión sobre temas de coyuntura que se definirán a tal fin. El 
trabajo final será una monografía donde, a través de conceptos desarrollados en la 
cursada, los estudiantes analizaran un problemática actual.  
 
 
Estructura del programa 
 
El programa se organiza en 9 unidades temáticas cuyo ordenamiento sigue una lógica 
histórica y de encadenamientos sucesivos que permiten ir desarrollando los problemas 
conceptuales y dando cuenta de las respuestas que surgieron en cada contexto 
sociohistórico. Cada unidad presenta bibliografía obligatoria y complementaria.  
 
 
Unidad I: Cultura, poder, valor 
 
La conformación de la disciplina antropológica. Los conceptos de cultura, sociedad y 
comunidad. Enfoques antropológicos del concepto de cultura. La cultura  como 
problema constitutivo. Distintas aproximaciones para su estudio. La etnografía como 
método de construcción de conocimiento.  
 
Bibliografía Obligatoria 
 
Geertz, C.  (2003) La interpretación de las culturas. Gedisa, Barcelo. Capítulo 1 
“Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la cultura” 
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Ingold, Tim (2015). “Conociendo desde dentro: reconfigurando las relaciones entre la 
antropología y la etnografía”, Etnografías Contemporáneas 2 (2), pp. 218-230.  
 
Kuper, A. (2001) “Introducción: guerra de culturas”. En: Cultura. La versión de los 
antropólogos. Paídos. Barcelona.  
 
Rappaport, R. (1985) “Naturaleza, cultura y antropología ecológica”, En Harry Shapiro, 
Hombre, cultura y sociedad, Fondo de Cultura Económica, México. 
 
Roseberry, W. (2017) Antropologías e historias : ensayos sobre cultura, historia y 
economía política. Zamora, Michoacán : El Colegio de Michoacán. Introducción.  
 
Wolf, E. R., (2001) Figurar el poder. Ideologías de dominación y crisis. CIESAS, México.  
Introducción 
 
 
Bibliografía complementaria 
 
Escobar, A. (2010). Una minga para el postdesarrollo: lugar, medio ambiente y 
movimientos sociales en las transformaciones globales. Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. Lima. Capítulo 4: “La cultura habita en lugares: reflexiones sobre el 
globalismo y las estrategias subalternas de localización” 
 
Elias, N. (2009) “Sociogenésis de los conceptos de ‘civilización’ y ‘cultura’” En: El proceso 
civilizatorio. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. Fondo de Cultura 
Económica. Ciudad de México.   
 
Ingold, T (2017) “¡Suficiente con la etnografía!” En: Revista Colombiana de Antropología, 
vol. 53, núm. 2, julio-diciembre, 2017, pp. 143-159 Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia. Bogotá, Colombia  
 
Wolf, E. R., (2005)  Europa y la gente sin historia. Fondo de Cultura Económica, México.  
Introducción. 
 
Unidad II: Primeros abordajes antropológicos sobre la organización social: la 
perspectiva holísitica (hecho total y holismo) 
 
Puntos de partida de la antropología como ciencia. La antropología como mirada 
holística y relacional. Etnografía y los imponderables de la vida cotidiana. El hecho social 
total. Análisis comparados. Reglas, reciprocidad, intercambio.  Obligaciones y jerarquías. 
 
Bibliografía Obligatoria 
 
Malinowski, B. (1986) Crimen y costumbre en la sociedad salvaje. Planeta-Agostini, 
Barcelona. 1986. Selección.  
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Mauss, M.(2009) Ensayo sobre el don. Sociología y Antropología. Katz Editores. 
Selección.  
 
Xiaotong, F. (2010) La vida campesina en China. Una investigación de campo sobre la 
vida rural en el valle del Yangtse. En: Clásicos y Contemporáneos en Antropología, 
CIESAS-UAM-UIA. Ciudad de México. Capítulo 2; 4 y 7.  
 
 
Bibliografía complementaria 
 
Gledhill, J. El poder y sus disfraces. Perspectivas antropológicas de la política. Ed. 
Bellaterra, Barcelona, 2000.  

Harris, M. (1994). El desarrollo de la teoría antropológica. Historia de las Teorías de la 
cultura. Siglo XXI Editores, México D. F. 

Unidad III: Parentesco y familia 

El parentesco y la familia como forma de organización social. El parentesco como 
organizador de las relaciones económicas y políticas. El parentesco en la antropología 
decimonónica.  Teoría de la Filiación (Radcliffe Brown). Teoría de la Alianza (Levi-
Strauss). Revisiones desde el feminismo y los estudios de género de las nociones de 
familia y parentesco.  
 
Bibliografía Obligatoria 

Collier, J; Rosaldo y S. Yanagisako. “Is there a family?” en: Lancaster y Di Leonardo 
(comps) The gender sexuality reader. Routledge, 1997. Traducción de la cátedra de 
Antropología Sistemática I por Miranda González Martin.  

Lévi-strauss, C. (1973) “El análisis estructural en Lingüística y en Antropología.” En: 
Antropología Estructural. EUDEBA, Bs. As.  
 
Meillassoux, C. (1977) Mujeres, graneros y capitales. Ed. Siglo XXI, México 1977. 
Selección.  
 
Radcliffe-Brown, A.R Estructura y Función en la Sociedad Primitiva. Barcelona. Planeta-
Agostini.1986. Capítulo X.  

Zonabend, F. (1986) “De la familia. Una visión etnológica del parentesco y la familia”. 
En: Historia de la familia, bajo la dirección de André Burguière, Christiane Klapisch-
Zuber, Martine Segalen, Françoise Zonabend, Tomo I, Madrid, Alianza Editorial, 1986.  

Bibliografía complementaria 

Cadoret, A. “Parentesco y figuras maternales. El recurso a una gestante subrogada por 
una pareja gay”. Revista de Antropología Social, 2009 n° 18 pp. 67-82.  
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Carsten, J. “A materia do parentesco”. Revista de Antropologia da UFSCAR, 6 (2), 2014. 
pp. 103-118.  
 
Evans-Pritchard, E. E. “Parentesco y matrimonio entre los Nuer”. En: Neufeld, M; 
Grimberg, M; Tiscornia, S. y Wallace, S. (Comps.) Antropología Social y Política. 
Hegemonía y poder: el mundo en movimiento. EUDEBA, Buenos Aires, 1998.  

Fox, Robin (1972) Sistemas de parentesco y matrimonio. Alianza Editorial. Madrid. 

Fonseca, C. “Paternidade brasileira na era do DNA: a certeza que pariu a duvida”. En: 
QuAderns-e, No04, 2004. Versión electrónica online. Traducción de la cátedra.  
 
Godelier, M. “Ninguna sociedad jamás estuvo fundada en la familia o el parentesco” En: 
En el fundamento de las sociedades humanas. Lo que nos enseña la antropología. 
Amorrortu Ed., Buenos Aires, 2014. Introducción.  
 
Lévi-strauss, C. (1969) Las estructuras elementales del parentesco. Bs. As., Paidos, Caps. 
I a V.  
 
Lévi-Strauss, C. Antropología Estructural, Ed. Siglo XXI, México, 1987. Tomo II, Capítulo 
7: “Reflexiones sobre el átomo de parentesco”.  
 
Segalen, M. Antropología histórica de la familia. Taurus, Madrid, 1992. Cap. 12. Tarducci, 
M. “Adopción y parentesco desde la antropología feminista”. En: La ventana,  
vol.4 no.37, Guadalajara, ene./jun. 2013. pp.106-145  

Wolf, E. (1990) “Relaciones de parentesco, de amistad y patronazgo en las sociedades 
complejas” En: Clásicos y Contemporáneos en Antropología, CIESAS-UAM-UIA. 
Antropología social de las sociedades complejas, 1990, págs. 19-39. 

Yanagisako, S. y Collier, J.  “Gender and kinship: towards a unified analysis”. En Borofsky, 
Assessing cultural anthropology McGraw Hill., 1994. Traducción de la cátedra por María 
Rosa Neufeld, Juan Carlos Radovich y Marcela Woods.  
 
Unidad IV: El subcampo de la antropología económica  

La economía como objeto de estudio. Economía Política, enfoques clásicos de la 
economía. La “economía primitiva”. La unidad domestica y su productividad. El debate 
sustantivistas y formalistas. Modos de producción. El concepto de formación histórico-
social.  

Bibliografía Obligatoria 
 
Godelier, M. (1976) “Es posible una Antropología Económica?” en M. Godelier, Editorial 
Anagrama, Barcelona.  
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Godelier, M. “El concepto de ‘Formación económica y social’: El ejemplo de los incas.” 
En:Godelier, M. Economía, fetichismo y religión en las sociedades primitivas. Siglo XXI 
Editores. Madrid.  

Graeber, D (2018) Hacia una teoría antropológica del valor. La moneda falsa de nuestros 
sueños. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires. Selección  

Sahlins, M. (2010) Economía de la edad de piedra. ed. AKAL. Capítulos 1, 2 y 3.  
 
Wolf, E. R., (2005)  Europa y la gente sin historia. Fondo de Cultura Económica, México. 
Capítulo 2 “Modos de Producción” 
 
Bibliografía complementaria 

Balazote, A. (2007) “El debate entre formalistas y sustantivistas y sus proyecciones en la 
Antropología Económica”  En: Antropología Económica y Economía Política. Universidad 
Nacional de córdoba, Centro de Estudios Avanzados. Córdoba, Argentina. 

Meillassoux, C. (1977) Mujeres, graneros y capitales. Ed. Siglo XXI, México 1977. 
Segunda parte. 

Polanyi, K. (1976) “ El sistema económico como proceso institucionalizado” En: 
Antropología y economía, M. Godelier (comp.), 1976: 155-178.  

Polanyi, K. (2015) La gran transformación. Los origenes políticos y económicos de nuestro 
tiempo. Fondo de Cultura Económica. Ciudad de México.  

Trinchero, H. (2007) “De la Economía Política a la Antropología Económica: Trayectorias 
del sujeto económico”. En: Trinchero H y Balazote A De la Economía Política a la 
Antropología Económica. EUDEBA.   

Wolf, E. R. (1957) “Comunidades corporativas cerradas de campesinos en Mesoamérica 
y Java” En: Clásicos y Contemporáneos en Antropología, CIESAS-UAM-UIA [Southwestern 
Journal of Anthropology, 1957, Vol. 13, No. 1] 

Wolf, E. R. (1971) Los campesinos. Editorial Labor. Barcelona. Capítulo 1.  

Unidad V: El subcampo de la antropología política 

Aproximaciones a la política como campo autónomo. Estudios clásicos, surgimiento del 
Estado (societas y civitas: Maine y Morgan). Banda, tribu, jefatura, Estado. La 
conformación del subcampo. De la centralidad de la estructura a la del proceso. 

Bibliografía Obligatoria 

Evans-Pritchard, E. E.  (1987) Los Nuer, España, Anagrama. Selección  
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Fortes, M. y Evans-Pritchard, E.E. [eds.] (2010): “Introducción”. En: Sistemas políticos 
africanos. CIESAS, Universidad Autonoma Metropolitana y Universidad Iberoamericana. 
Ciudad de México.  

Gluckman, M. Análisis de una situación social en Zululandia moderna. Clásicos y 
Contemporáneos en Antropología, CIESAS-UAM-UIA. Disponible en: 
https://www.ciesas.edu .mx/publicaciones/clasicos/00_CCA/Articulos_CCA/CCA_PDF/ 
031_GLUCKMAN_Analisis_de_una_situacion.pdf  

Radcliffe-Brown, A. R.  (2020) “Prefacio”. En: Fortes, M. y Evans-Pritchard, E.E. [comps.] 
Sistemas políticos africanos. CIESAS, Universidad Autonoma Metropolitana y 
Universidad Iberoamericana. Ciudad de México.  

Swartz, M., Turner, V. y Tuden, A. (1994): “Antropología política: una introducción”. En: 
Alteridades, 3.  

Bibliografía complementaria 

Claverie, E. (1988) “Antropología política y sociedades contemporáneas”. En: Neufeld, 
M; Grimberg, M; Tiscornia, S y Wallace, S. Antropología Social y Política. Hegemonía y 
poder: el mundo en movimiento. EUDEBA, Bs. As..  

Evans-Pritchard, E. E. “Antropología e historia” En: Estudios de antropología social. Siglo 
XXI Editores. Madrid.  

Free, A. (1988) "Conceptions of power and Evans-Pritchard's Nuer ethnography," 
Edinburgh Anthropology 2: 105-139.. Traducción de la cátedra Antropología Sistemática 
I: Ramiro Acevedo, Julieta Magallanes y Dolores Señorans.  

Gledhill, J. El poder y sus disfraces. Bellaterra, Barcelona 2000.  

Hutchinson, S. “Nuer Ethnicity Militarized”. En: Anthropology Today, Vol 16, 3 2000. Pp. 
6-13. Traducción de la cátedra Antropología Sistemática I: por Paola Escobar, Miranda 
González Martín y Salvador Schavelzon.  

Leach, E. R. (1976) Sistemas políticos de la Alta Birmania, Barcelona, Ed. Anagrama.  

Lewellen, T. C. (1985) Antropología política, una introducción. Ediciones Bellaterra. 
Barcelona.  
 
Llinares Garcia, Mar (1997) “La búsqueda de los principios de organización de la 
sociedad” En: Gazeta de Antropología, 1997, 13. Universidad de Granada.  

Thompson, E. P. (1989) “Folklore, antropología e historia social” En: Historia social Nº3 
(invierno, 1989). Valencia.  

Unidad VI: Reciprocidad y circulación  
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Circulación de bienes e intercambios primitivos. El Kula y el Potlatch como modelos 
etnográficos de otras formas de circulación. Relecturas e investigaciones en clave de la 
noción del don.  

Bibliografía Obligatoria 

Abduca, R. (2007) “La reciprocidad y el don no son la misma cosa” En: Cuadernos de 
Antropología Social No 26, pp. 107–124. FFyL – UBA.  

Boivin, M. y Rosato, A. (2004) “Crisis, reciprocidad y dominación” En: Bovin, Rosato y 
Arribas [comps.] Constructores de otredad. Editorial Antropofagía. Buenos Aires.  

Comas D’argemir, Dolors. (2017). El don y la reciprocidad tienen género: las bases 
morales de los cuidados. Quaderns-e de l’Institut Català d’Antropología, 22 (2). 
Barcelona: ICA, pp. 17-32. Recuperado de: 
https://raco.cat/index.php/QuadernseICA/article/view/333109 

Godelier, M. (2000) “Acerca de las cosas que se dan, de las cosas que se venden y de las 
que no hay que vender sino que hay que guardar. Una reevaluación crítica del Ensayo 
sobre el don de Marcel Mauss” En: Hispania Vol. 60 Núm 204.  

Malinowski, B (1975) Los argonautas del pacifico occidental. Ediciones Península. 
Barcelona. Capítulo III.  

Sigaud, L (2004) “Armadilhas da honra e do perdão: usos sociais do direito na mata 
pernambucana” En: Mana. Estudos de antropologia social vol.10 no.1 Rio de Janeiro  

Sahlins, M. (2010) Economía de la edad de piedra. ed. AKAL. Capítulo 5.  

Wolf, E. R., (2001) “Kwakiutl” En: Figurar el poder. Ideologías de dominación y crisis. 
CIESAS, México.  

Bibliografía complementaria 

Balazote, A. (2007) “Introducción” y “La antropología económica y el concepto de 
reciprocidad” y “Tres abordajes del ensayo sobre los dones de Marcel Mauss” En: 
Antropología Económica y Economía Política. Universidad Nacional de córdoba, Centro 
de Estudios Avanzados. Córdoba, Argentina. 

Bourdieu, P. (2006) Argelia 60. Estructuras económicas y estructuras temporales. Siglo 
XXI Editores. Buenos Aires. Argentina 

Graeber, D (2018) Hacia una teoría antropológica del valor. La moneda falsa de nuestros 
sueños. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires. Selección. 

Godelier, M (1998) El enigma del don. Editorial Paidós Básica. Barcelona.  
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Malinowski, B. Y De la Fuente, J (2011). La economía de un sistema de mercados en 
México. Un ensayo de etnografía contemporánea y cambio social en un valle mexicano. 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente, CIESAS y Universidad Iberoamericana. Ciudad de México 
 
Sahlins, M. (2010) Economía de la edad de piedra. ed. AKAL. Capítulo 4 
 
Sigaud, L. (1999) “As vicissitudes do ‘Ensaio sobre o Dom’”. Mana. Estudos de 
antropologia social, (5)2.  
 
Unidad VII: Poder, valor y desigualdad.   
 
La recuperación de Marx en la Antropología Social. Desigualdad en sociedades 
“primitivas”. Perspectivas antropológicas de clase. Desposesión. Lecturas desde el 
feminismo.  
 
Bibliografía Obligatoria 

Godelier, M. La producción de grandes hombres: poder y dominación masculina entre 
los Baruya de Nueva Guinea. Akal. Madrid, 1986. Introducción, primera parte y 
conclusiones.  

Gordillo, G. (1992) “De la “articulación” a la “subsunción”. Consideraciones sobre el 
status de las formas domésticas de producción en el capitalismo periférico” En: 
Cuadernos de Antropología Social Nº6. FFyL-UBA.  

Federici, S. (2010) Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación primitiva. 
Traficantes de Sueños, Madrid, 2010.  

Marx, K. (2003) El 18 Brumario de Luis Bonaparte. AGEBE. Buenos Aires. Selección 

Thompson, E.P. “La sociedad inglesa del siglo XVIII: ¿lucha de clases sin clases?” En: 
Tradición, revuelta y conciencia de clases, Crítica, Madrid, 1984.  

Worsley, P. (1980) Al son de la trompeta final. Un estudio de los culto “cargo” en 
Melanesia. Siglo XXI Editores, Madrid, España. Selección  
 
Bibliografía complementaria 
 
Godelier, M. (1974) “Fetichismo, religión y teoría general de la ideología en Marx” En: 
Godelier, M. Economía, religión y fetichismo en las sociedades primitivas. Siglo XXI 
editores. Madrid.  
 
Gordillo, G. En el Gran Chaco. Antropologías e historias. Prometeo, Buenos Aires, 2006. 
Cap. 5: “Reciprocidad y diferenciación social”.  
 
Harris, M. (1985) “El Macho Salvaje”. En Vacas, Cerdos, Guerras y Brujas. Los enigmas 
de la Cultura. Madrid: Alianza Ed. 
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Harvey, D. La condición de la posmodernidad. Akal. Barcelona.  
 
Harvey, D. (2004) “El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión”. En Socialist 
register, 2004. Buenos Aires: CLACSO.  
 
Marx, K. (2009) Formaciones económicas precapitalistas. Siglo XXI Editores. Ciudad de 
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