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FUNDAMENTACIÓN 

 
En el campo de estudio de los movimientos sociales, las investigaciones antropológicas 
contribuyeron a desplazar la mirada de los momentos épicos y visibles de la protesta para 
atender a las prácticas y dinámicas cotidianas otorgando centralidad a dimensiones 
culturales, procesos de identificación, subjetividades y tramas relacionales. De ese modo, 
han colaborado a trascender el foco de análisis ceñido exclusivamente a la organización o 
la acción colectiva para favorecer la comprensión del campo político en el que las 
movilizaciones tienen lugar mediante la reconstrucción de experiencias de vida. Así, el 
abordaje antropológico de los movimientos sociales ha permitido poner de relieve la 
multiplicidad de prácticas y sentidos de la experiencia colectiva de las personas así como la 
variabilidad y la densidad de vínculos que se construyen con los movimientos sociales en 
situaciones y procesos modelados por relaciones de poder y de desigualdad social. Al 
mismo tiempo, este abordaje recupera las formas singulares en las cuales el Estado se 
presenta en articulación con la acción de los movimientos sociales como interacciones 
cotidianas que toman la forma de encuentros burocráticos o personalizados; ejercicios de 
violencia cuyos blancos son los cuerpos, la vida y las subjetividades de personas 
movilizadas; y/o entendimientos y agenciamientos del Estado como espacio de lucha. 

El seminario se propone discutir perspectivas teóricas y metodológicas desarrolladas por 
la antropología en torno a los Movimientos Sociales recuperando tanto los lineamientos 
más clásicos como algunos de los más recientes avances de la disciplina.  

Sobre la base de las experiencias de investigación y transferencia desarrolladas por el 
Programa Reconfiguración Estatal, Resistencia Social y Construcción de Hegemonías, se 
profundizará en el análisis de las diversas problemáticas abordadas y los aportes 
realizados, priorizando la contribución de los enfoques etnográficos. 

 



 
OBJETIVOS 

-Promover un conocimiento crítico de los problemas teóricos, las categorías de análisis y 
los abordajes de investigación antropológica en el campo de los movimientos sociales. 

 
-Incorporar perspectivas de análisis que permitan una visión histórica-social de los 
procesos de organización y construcción de demandas. 

 
-Desarrollar una reflexión crítica sobre los diferentes enfoques teórico- metodológicos en 
relación con sus posibilidades explicativas/operativas. 

 
 

CONTENIDOS 

Unidad I.-Los movimientos sociales como campo de estudio antropológico. Enfoques 
teóricos y dimensiones analíticas. La práctica etnográfica con movimientos sociales. Las 
investigaciones colaborativas.  

 
Bibliografía obligatoria 

Carenzo, S.; Fernández Álvarez, M.I.; Castronovo, A.; Gigliarelli, E. (2019). “Extensión 
en Colabor: la producción de prácticas autogestionadas de formación para la gestión 
colectiva del trabajo”. +E: Revista de Extensión Universitaria, 9(11), 151-170.  

Manzano, V. (2013): La política en movimiento. Movilizaciones colectivas y políticas 
estatales en la vida del Gran Buenos Aires. Rosario. Prohistoria Ediciones. 
Introducción, pp. 15-42. 

Manzano, V (2011): “El hacerse y (des)hacerse del movimiento. Sobre espacios 
etnográficos y espacios en movimiento en el Gran Buenos Aires”. En Grimberg, M. 
Ernández, M. y Manzano, V. (editores): Etnografía de las tramas políticas colectivas: 
Estudios en Argentina y Brasil. Buenos Aires: Antropofagia, pp. 307-339. 

Osterweil, M. (2014): “Social Movements”. In D. Nonini (Ed.): A companion to urban 
anthropology. Oxford: Wiley Blackwell, pp. 470-485. 

Quirós, J. (2011): “El porqué de los que van”. Peronistas y piqueteros en el Gran 
Buenos Aires (una antropología de la política vivida). Antropofagia: Buenos Aires.  
Capitulo 1, pp. 41-92.    

Rodríguez, M. (2019) Etnografía  adjetivada ¿Antídoto contra la subalternización? 
En Katzer, L. y Chiavazza, H. Perspectivas etnográficas contemporáneas en 
Argentina. Mendoza: Universidad Nacional de Cuyo, pp. 274-332. 

Sigaud, L. (2005): “As condições de possibilidade das ocupações de terra”, En Tempo 
social. Vol 17, núm.1, pp. 255-280 

 

Bibliografía complementaria 

Alvarez, S.; Dagnino, E. y Escobar, A.-editores- (1998): Cultures of politics/politics of 
cultures: Re-visioning Latin American Movements, Westview Press, Boulder. 
Chapter One, pp. 1-29 



Cladera, Jorge (2019) Epistemología reciprocitaria. Aportes para un diálogo entre la 
antropología social y la investigación acción participativa, en Revista 
Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales, 2020, 10(1) 

Escobar, A. (1992): “Culture, practice and politics. Anthropology and the study of 
social movements” En Critique of anthropology, 12 (4), pp-395-432. 

Fernández Alvarez, M.I. (2017): La política afectada. Experiencia, trabajo y vida cotidiana 
en Brukman recuperada. Ed. Prohistoria: Rosario. Introducción y conclusiones, pp. 21-58 y 
221-236. 

Grimberg, M.; Ernandez, M.; Manzano, V. (2011): “Etnografía de las tramas políticas 
colectivas: Estudios en Argentina y Brasil Buenos Aires: Antropofagia “Introducción”, pp. 9-
21. 

Hale, Ch. (2006): “Activist Research vs. Cultural Critique: Indigenous Land Rights and the 
Contradictions of Politically Engaged Anthropology”, en Cultural Anthropology, Vol.21, 
núm. 1, pp. 96-120. 

Rappaport, J. (2007): “Más allá de la escritura: la epistemología de la etnografía en 
colaboración”, en Revista Colombiana de Antropología. Núm. 43, pp. 197-229. 

Wallace, S. (1998): “Hacia un abordaje antropológico de los movimientos sociales”. En 
Neufeld, M.R; Grimberg, M.; Tiscornia, S.; y Wallace, S.(comp.): Antropología Social y 
Política. Hegemonía y poder: El mundo en movimiento. Buenos Aires: Eudeba, pp. 329-355 

 

 

Unidad 2. Dominación, resistencia y construcción de hegemonías. La noción de hegemonía 
en el estudio de los procesos de lucha política. Resistencia cotidiana. Economía moral, 
multiplicidades y multidimensionalidades de las prácticas políticas. Configuración de 
lenguajes y formas de demanda. 

 

Bibliografía obligatoria 

Comaroff, Jean and John (1991): Of Revelation and Revolution, vol 1: Christianity, 
colonialism, and consciousness in South Africa. En: Vincent, J. (2002): The Anthropology  of  
politics.  A  reader  in  ethnography,  theory  and  critique. 

Gordillo, G. (2006): “El gran chaco. Antropología e historias. Prometeo. Buenos Aires. 
Capítulo 8, pp. 195-221. 

Grimberg, M. (1997): Demanda, negociación y salud. Antropología social de las 
representaciones y prácticas de trabajadores gráficos, 1984-1990. Buenos Aires, Fac. de 
Filosofía y Letras-Oficina de Publicaciones del CBC. (Selección)  

Manzano, V. y Ramos, A. (2015): “Introducción. Procesos de movilización y de demandas 
colectivas: estudios y modos de abordar ‘lo político’ en la vida social” Identidades. Revista 
del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia, Año 5, Número 8, pp. 1-25. 

Ortner, Sh. (2016): Antropología y teoría social. Cultura, poder y agencia. UNSAM Edita. 
Buenos Aires, capítulo 2, pp. 57-78. 

Roseberry, W. (2002): “Hegemonía y lenguaje contencioso”. En: Joseph, Gilbert y Nugent, 
David (compiladores): Aspectos cotidianos de la formación del Estado. Ediciones Era. 
México. pp. 213–226. 

Scott (2000): Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos. Era Ediciones: 
México.



Thompson, E.P. (1995): Costumbres en común. Crítica, Barcelona. Capítulo 5: “La economía 
moral revisada”, pp. 294-394. 

 
Bibliografía complementaria 

Abu-Lughod, L. (2011): “La resistencia idealizada: trazando las transformaciones del poder 
a través de las mujeres beduinas”. En: Cañedo Rodríguez, M. y Espinosa, A. M. (eds) 
Antropología política: temas contemporáneos. Barcelona, Ediciones Bellaterra. pp: 179-210. 

Crehan, K (2004): Gramsci, Cultura y Antropología. Barcelona: Ed. Bellaterra. Capítulo 7 

Fassin, D. (2018) : « Para una teoría de las economías morales » En : Por una repolitización 
del mundo : las vidas descartables como desafío del siglo XXI, Buenos Aires, Siglo XXI, pp. 
171-206. 

Fernández Álvarez, MI (2012): “Luchar” por trabajo, trabajar “luchando”: prácticas 
cotidianas de organización y demanda en una empresa recuperada de Buenos Aires”. 
Revista Papeles de Trabajo Nº 23. pp 11-26. 

Gledhill, J. (2012): “A case for rethinking resistance” En: Gledhill, John and Schell, Patience 
(editors): New aprroaches to resistence in Brazil and Mexico. Durham: Duke University 
Press. Pp: 1-20. 

Gramsci, A. (1984): Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado Moderno. 
Buenos Aires: Nueva Visión. Selección. 

 

 
Unidad 3. Movimientos sociales y formaciones estatales. Heteronomía y Autonomía. 
Políticas, regulaciones y producción de identidades. Porosidad de las prácticas estatales y 
definición de estrategias colectivas.  

 
Bibliografía obligatoria 

Birman, P.; Fernandes, A.; Pierobon, C. (2014): “Um emaranhado de casos: tráfico de 
drogas, Estado e precariedade em moradias populares”, en Mana 20(3), pp. 431- 460. 

Isacovich, P. y M. Wagener (2021) "Cuando este municipio nació no teníamos ni 
cementerio” Un análisis antropológico de la producción del Estado en el Conurbano 
Bonaerense. En: Revista Ensambles, año 9, n.15, pp.47-68.  

Joseph, G. y Nugent, D. (2002): “Cultura popular y formación del estado en el México 
revolucionario”. En Joseph, Gilbert y Nugent, Daniel (comp.): Aspectos cotidianos de la 
formación del estado. La revolución y la negociación del mando en el México moderno. Pp. 
31-52 

Lagos, M. (2008) : « Vida cotidiana, ciudadanía y el género de la política », en Cuadernos de 

Antropología Social, N° 27, Buenos Aires, pp. 91-112. 

Pérez, M. (2023) Casa y dignidad: el movimiento de pobladoras y pobladores en Chile. 

Santiago de Chile:  Universidad Alberto Hurtado Ediciones (Selección de capítulos). 

Ramos, R. (2018): “Los caminos sinuosos del kizugüneun (autonomía): reflexiones situadas 
en las luchas mapuche” En: Publicar en Antropología y Ciencias Sociales, Año 24 N° 32 pp: 
53-72. 



Bibliografía Complementaria 

Chaterjee, P. (2011). “La política de los gobernados”. Revista Colombiana de Antropología, 
Volumen 47 (2), pp. 199-231. 

Manzano, V. (2013): La política en movimiento. Movilizaciones colectivas y políticas 
estatales en la vida del Gran Buenos Aires. Capítulos III y IV. 

Marifil, S. (2017): El movimiento de desocupados y la ocupación del Estado bajo gobiernos 
kirchneristas: Emociones, trayectorias y re-orientaciones colectivas. Tesis de Licenciatura. 
Departamento de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras –UBA-. 

Rosa, Marcelo (2008): “Estado e ações coletivas na África do Sul e no Brasil: por uma 
sociologia contemporânea dos países não exemplares”, en Revista Sociologias, 20, 292-318. 

Schavelzon, S. (2012): El nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia: etnograf ía de una 
Asamblea Constituyente. CLACSO Plural Editores, La Paz, Bolivia 

 

 
Unidad 4. El problema de la racionalidad y las emociones en la construcción de colectivos 
para la acción. Identificaciones y subjetividades políticas. Corporalidad, ritualidad y afecto.  

Bibliografía obligatoria 

Borges, A. (2010). “ Sem sombra para descansar: etnografia de funerais na África do Sul 
contemporânea”, en Anuário Antropológico, v. 2010, p. 215-252. 

Gregoric, J. J. (2016). Entre biosociabilidad y biolegitimidad: sociabilidad, tratamiento y 
activismo en una asociación de personas que viven con VIH. Redes, 22(42), 109-132. 
Disponible en RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la 
Universidad Nacional de Quilmes http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/1118  

Isacovich, P. (2011) “Las formas de la movilización y la construcción ritual del movimiento. 
Un análisis etnográfico de las marchas mensuales por el caso Cromañón.” En: Grimberg, M.; 
Ernandez, M., y Manzano, V. (Compiladores). Etnografía de las tramas políticas colectivas. 
Estudios en Argentina y Brasil. Buenos Aires: Editorial Antropofagia. Pp. 97 a 120. 

Lazar, S. (2013): El Alto Ciudad Rebelde. La Paz: Plural, Introducción, Capítulos 4 y 5. 

Manzano, V. (2023): “Producción colectiva de trabajo, bienestar y subjetividades: la 
Organización Barrial Tupac Amaru”, en Revista Miríada. Investigación en Ciencias Sociales, 
Nº 19, en prensa. 

Ortner, Sh. (2016): Antropología y teoría social. Cultura, poder y agencia. UNSAM Edita. 
Buenos Aires. Capítulo 5, pp. 127-149 

Worsley, P. (1980): Al son de la trompeta final: estudios de cultos “cargo” en Melanesia. Siglo 
XXI: Madrid. 

 

Bibliografía complementaria 

Fernández Álvarez, MI (2011): “Além da racionalidade: o estudo das emoções como 
prácticas políticas”, en Revista Mana Estudos de Antropología Social Programa de Pós-
Graduação em Antropologia Social, de la Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
vol. 17, N1, pp. 41-68. 

http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/1118
http://www.alternex.com.br/~ppgas/ppgas.html
http://www.alternex.com.br/~ppgas/ppgas.html


Gordillo, G. (2006): “El gran chaco. Antropología e historias. Prometeo. Buenos Aires. 
Capítulo 6, pp. 147-168. 

Juris, J. (2014): “Embodying protest: culture and performance within social Movements” In 
B. Baumgarten, P. Daphi, & P. Ullrich (Eds.): Conceptualizing culture in social movement 
research. Houndmills: Palgrave Macmillan, pp. 227-249. 

Manzano, V. (2015): “Lugar, trabajo y bienestar: la Organización Barrial Tupac Amaru en 
clave de política relacional”, en En Revista Publicar en Antropología y Ciencias Sociales, Nº 
19, pp. 9-35. 

Señorans, D. (2017): “Con el corazón, con la mente y con las manos: emociones y valores en 
las prácticas políticas colectivas de militantes y trabajadores de la economía popular”, en 
Papeles de Trabajo, N34, pp.76-91. 

 
 

 
Modalidad Docente- Evaluación 

 
La modalidad docente priorizará el desarrollo crítico de los contenidos temáticos a través 
de: 
-la vinculación de las categorías conceptuales y operativas con problemáticas específicas.  
-la reflexión colectiva de casos concretos. 
-la preparación y exposición crítica de textos de la bibliografía por parte de los/as 
estudiantes, quienes rotativamente asumirán la responsabilidad de proponer los 
lineamientos y principales ejes de análisis y discusión para cada clase. 
 

La bibliografía obligatoria y complementaria será especificada en clase. 
 
 

Formas de evaluación 

Se deberá entregar, dentro del plazo previsto por la normativa de la Facultad, una 
monografía individual sobre un tema elegido por ellos con la orientación de las docentes. 
En caso que esta normativa se modifique se darán a conocer las nuevas especificaciones 
durante la cursada.  

 
Requisitos para la aprobación del seminario 
 
Concurrir al 75 por ciento de las clases del seminario, participar de las discusiones 
colectivas, exponer al menos un texto de la bibliografía durante las clases y cumplir con la 
entrega del trabajo final.  
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