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FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS 

Desde su paulatina constitución como disciplina, la Antropología ha generado 
fecundos debates al interior de las ciencias sociales y las humanidades, 
contribuyendo a reformular el conocimiento acerca del mundo social y el sentido 
común que le da sustento. Su encuentro con sociedades ágrafas, primitivas o 
subordinadas, abrió camino tanto a la reflexión teórica de temas centrales del 
conocimiento social (tales como la problemática de la racionalidad y del 
relativismo) como a abordajes metodológicos obligados a innovar en relación a las 
formas clásicas del paradigma positivista vigente en la época. Esta tradición 
polémica y desestabilizadora de la disciplina muestra su fertilidad más allá de la 
transformación de su objeto de estudio clásico (los otros en los márgenes), 
posibilitando en el plano metodológico la documentación de la dimensión 
cotidiana de los procesos sociales (por definición, no documentados).  

En el contexto actual de convergencia de las ciencias sociales y de las 
humanidades, la disciplina aporta reflexiones teórico-metodológicas relevantes 
para el análisis de los procesos sociales que involucran al investigador como un 
sujeto activo y situado en la producción del conocimiento social, antes que en el 
establecimiento de pautas precodificadas de investigación social.  

El Seminario se propone acercar a los cursantes los ejes centrales del debate 
intra e interdisciplinario, en el marco de las corrientes teóricas críticas sobre el 
mundo social, orientadas hacia la emancipación.  Complementariamente, procura 
la apropiación de las herramientas conceptuales y metodológicas que acompañan 
los procesos de investigación antropológica, fundamentando la fertilidad del 
enfoque histórico-etnográfico (de generación latinoamericana), que entrama el 
conocimiento de la dimensión cotidiana de la vida social y la agencia de los 
sujetos en la explicación de los procesos sociales generales.  

 

TEMAS 

PARTE I 

Fundamentos de la investigación antropológica. Tradición fundacional y 
debates actuales  

1. La antropología en el contexto de las ciencias sociales. La desestabilización de 
los saberes y el “nicho” del salvaje. El debate de la racionalidad y el 
relativismo. El aporte de la antropología a la crítica de la sociedad occidental. 
Hegemonía positivista y comprensivismo: convergencia y contradicción en el 
surgimiento de la metodología del trabajo de campo. Polémica conceptual y 
consenso metodológico en la antropología clásica. 

 



2. La primera tradición: alteridad y traducción. Herencias de la teoría 
antropológica: el estatuto ambiguo de la historia y el presupuesto ontológico 
de la cultura. La preeminencia del espacio (lugar) en la construcción 
disciplinaria. El trabajo de campo como legado metodológico. 

 

3. Quiebre del paradigma positivista hegemónico. La desestabilización marxista: 
el conflicto social y la incorporación analítica del poder. El giro lingüístico y la 
doble hermenéutica en la construcción del objeto de conocimiento. Debates y 
reformulación teórico-metodológica de la antropología. La revisión del 
concepto de cultura y sus efectos en la investigación social. 

 

4. La dimensión cotidiana de la vida social como momento de la reproducción 
general. El carácter procesual de la vida social. La noción de agencia: 
apropiación, conflicto y heterogeneidad social. La articulación espacio-
temporal de las prácticas. 

 

Parte II 

Problemas teórico- metodológicos de la investigación de campo en 
antropología  

1. La centralidad del investigador en la producción de conocimiento 
antropológico. Preguntas de investigación y supuestos subyacentes. Teoría y 
empiria en la investigación etnográfica. Relevancia del mundo social e 
historicidad de los conceptos: la construcción del problema de investigación. 
El objeto de investigación: relaciones específicas y contextualización general. 
La reformulación permanente de los supuestos del investigador.  

 

2. La producción del dato en el trabajo de campo. De la empatía a la objetivación 
participante. El campo: concepto teórico y referencia espacio- temporal. 
Contexto e indexicalidad. El lenguaje ordinario y el sentido dado a las 
prácticas por los agentes. El etnógrafo, documentalista y traductor. 
Participación, diálogo e intersubjetividad. Análisis e interpretación del 
material de campo: categorías analíticas y categorías sociales. 

 

3. Los abordajes técnico-metodológicos: abordajes observacionales y dialógicos. 
La oralidad en las fuentes de información etnográfica: fuentes primarias y 
fuentes mixtas. La participación como problemática teórico- epistemológica en 
la producción de las fuentes. Fuentes secundarias y legitimidad 
institucionalizada de la información. Ética y participación en el trabajo de 
campo. 



 

4. La dimensión narrativa del proceso de investigación. Producción teórica y 
problemática metodológica de la escritura etnográfica. La textualidad de los 
documentos de campo y su análisis teórico procesual. Teoría, conceptos y 
configuración narrativa.  Géneros literarios en etnografía. Tradición y 
experimentación retórica. La objetividad como horizonte de la ciencia: su 
particularidad en las ciencias sociales. Historicidad, pluriperspectiva y 
conflicto.  
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Propuesta pedagógica 

El Seminario se organizará en nueve reuniones. Se utilizará una modalidad de 
taller en la que se combinarán las instancias expositivas teóricas por parte de los 
docentes, la discusión en torno a la bibliografía propuesta y ejercitaciones.  

Se solicitará a los alumnos la presentación de al menos un texto durante la 
cursada, según el cronograma a establecer.  

La regularidad y evaluación del Seminario contempla la asistencia al 75% de las 
clases y la presentación de una monografía individual cuyo tema será definido 
con los docentes del Seminario, con una extensión máxima de quince páginas.  


