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Fundamentación  

Este seminario busca dar cuenta de los vínculos entre la Antropología como 
disciplina científica y el campo de los Derechos Humanos, señalando las tensiones 
entre lo universal y lo particular, la regulación y la emancipación, lo local y lo global. 
Se propone introducir a lxs estudiantes en una serie de debates sobre la cuestión de 
los derechos humanos en nuestro país y las luchas emprendidas por diversos grupos 
sociales tanto para denunciar las prácticas violentas de las instituciones estatales, 
así como para lograr el reconocimiento efectivo de sus derechos sociales, 
económicos y culturales. Nacido para denunciar los crímenes cometidos por el 
estado durante la última dictadura, en la actualidad el activismo de derechos 
humanos ha ampliado su agenda de temas, sumando al proceso de Memoria, Verdad 
y Justicia, temas como la violencia policial y penitenciaria y la lucha por la 
ampliación de los derechos económicos, sociales y culturales y de las diversidades.  
En esta línea, pretendemos presentar y debatir acerca de un cuerpo empírico-
conceptual para reflexionar desde las ciencias sociales y las humanidades sobre las 
condiciones de la violación a los derechos humanos, en diversos contextos y tiempos 
históricos, y las estrategias jurídico-políticas desplegadas por activistas para 
impugnar esa violencia de estado.   
Junto con la discusión de planteos y herramientas teórico-conceptuales, 
trabajaremos sobre casos concretos y paradigmáticos e investigaciones etnográficas 
producidas en Argentina y América Latina, entendiéndolos como puntos de anclaje 
que permitirán enriquecer cada una de las temáticas abordadas en el curso. En 
particular, buscaremos profundizar en una de las líneas de investigación 
desarrolladas en el marco del Programa de Antropología Política y Jurídica, que ha 
propuesto la reconstrucción del funcionamiento de diversas instituciones penales, 
durante la dictadura militar e indagar acerca de las continuidades y rupturas con el 
período democrático. 



Objetivos 

• Integrar a los estudiantes a los debates y trabajos de investigación en el 
campo de la Antropología Política y Jurídica, con especial énfasis en el análisis de la 
violencia en la estructuración de las relaciones sociales y el lugar del activismo por 
los derechos humanos.   
  
• Problematizar el conocimiento de la temática a través de la lectura y 
discusión de trabajos conceptuales, etnografías y estudios de caso.  
  
• Promover una visión crítica de los procesos sociales en análisis, así como de 
las diversas formas de intervención y acción política. 
 

UNIDAD 1: Derechos Humanos: Entre lo local y lo global 

La antropología política y jurídica y el campo de los derechos humanos. Los derechos 
civiles y los derechos humanos en diferentes tradiciones políticas – jurídicas. Las 
paradojas de la ciudadanía: entre la pertenencia y la exclusión. Dilemas de las 
políticas de derechos humanos: entre la regulación y la emancipación, entre lo local 
y lo global.   

Bibliografía obligatoria: 

FONSECA, Claudia y CARDARELLO, Andrea (2005). “Derechos de los más o menos 
humanos”. En: Tiscornia, S. y Pita, M.V.(ed.); Derechos Humanos, tribunales y policía 
en Argentina y Brasil. Estudios de antropología jurídica. Antropofagia, Buenos Aires. 

GARAÑO, Santiago y SARRABAYROUSE OLIVEIRA, María José (2019). “Aportes de la 
antropología política y jurídica al campo de los estudios sobre memoria y del pasado 
reciente”. En: Dossier Violencias en América Latina. Cuadernos de Humanidades, N° 
30, Enero-Junio 2019, pp. 44-63 | ISSN 2683-782x (En línea) | ISSN 0327-8115 
(Impresa). UNSa. 
http://bdt.unsa.edu.ar/ojs/index.php/cdh/article/view/862/835  

MAC DOWELL SANTOS, Cecilia (2007). “El activismo legal transnacional y el Estado: 
Reflexiones sobre los casos contra Brasil en el marco de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos”. En: Sur – Revista Internacional de Derechos Humanos, N° 7 – 
Año 4, San Pablo. www. sur journal.org.   

MERRY, Sally Engle (2010). “Capítulo I: Introducción: Cultura y transnacionalismo”. 
En: Derechos humanos y violencia de género: el derecho internacional en el mundo de 
la violencia local. Bogotá, Siglo del Hombre Editores/Universidad de los Andes.   

PIRES DO RÍO CALDEIRA, Teresa (2007). “La violencia, el cuerpo incircunscripto y 
la falta de respeto de los derechos civiles en la democracia brasilera”. En: Ciudad de 
muros. Barcelona, Gedisa. Pp. 413-453. 

SANTOS, Boaventura de Sousa (1997). “Uma Concepçao Multicultural dos Direitos 
Humanos”. En: Revista Lua Nova, Nº 39, San Pablo, Cedec (traducción disponible en 
español).  

http://bdt.unsa.edu.ar/ojs/index.php/cdh/article/view/862/835
http://bdt.unsa.edu.ar/ojs/index.php/cdh/article/view/862/835


SCHUCH, Patrice (2009). “Entre o ‘real’ e o ‘ideal’. A antropologia e a construção de 
enunciados sobre direitos humanos”. En: Práticas de justiça. Antropologia dos modos 
de governo da infância e juventude no contexto pós-ECA. UFRGS Editora, Porto Alegre.  

 

Bibliografía complementaria: 

ABRAMOVICH, Víctor (2009). “La situación de los derechos humanos en América 
Latina”. Ponencia presentada en el Panel “Derechos Humanos, Autoritarismo y 
Democracia”, organizado por Memoria Abierta y Coalición Internacional de Sitios de 
Conciencia, Bs. As. Disponible en: 
http://www.memoriaabierta.org.ar/materiales/pdf/panel.v.abramovich.pdf. 

CORBELLE, Florencia & GESTEIRA, Soledad (2024). “Investigación, activismo y 
derechos humanos.”  Cuadernos de antropología Social, Nro. 59: pp. 119-139. 
https://doi.org/10.34096/cas.i59.14552 

DA SILVA CATELA, Ludmila (2006). “Derechos humanos y memoria. Historia y 
dilemas de una relación particular en Argentina”.  Ponencia presentada en el VIII 
Congreso Argentino de Antropología Social, Salta. 

GARAÑO, Santiago (2011). “Acerca de los puentes y de las formas de hacer 
memoria”. En: Pasado por-venir, N° 5: pp. 257-274.  

SEGATO, Rita (2004). “Antropología y derechos humanos: alteridad y ética en el 
movimiento de los derechos universales”. En: Série Antropología, N° 356, Brasilia.  

SIKKINK, Kathryn (2020). “Los diferentes orígenes políticos de los DDHH”. En: 
Razones para la esperanza. La legitimidad y efectividad de los derechos humanos de 
cara al futuro. Buenos Aires, Siglo XXI. Selección de capítulos. Pp. 79-130. 

 

UNIDAD 2: Burocracias y dictadura 

Etnografías y análisis de casos I: Burocracias y dictadura: entre lo legal y lo ilegal. 
Rupturas y continuidades en las modalidades represivas. Emociones, afectos, 
rumores. Chismes y fantasmas. 

Bibliografía obligatoria: 

ÁGUILA, Gabriela (2013). “La represión en la historia reciente argentina: 
perspectivas de abordaje, conceptualizaciones y matrices explicativas”. En: 
CONTENCIOSA. Revista sobre violencia política, represiones y resistencias en la 
historia iberoamericana, N° 1. 

ALONSO, Luciano (2013). “La definición de las ofensas en el movimiento por los 
derechos humanos en Argentina y la calificación de «genocidio»”. En: CONTENCIOSA, 
N° 1. 

http://www.memoriaabierta.org.ar/materiales/pdf/panel.v.abramovich.pdf
https://doi.org/10.34096/cas.i59.14552


FEIERSTEIN, Daniel (2011). “Capítulos 2”. En: El Genocidio como práctica social, de 
la experiencia nazi a la experiencia argentina. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica. Pp. 87-110. 

GARAÑO, Santiago (2023). Deseo de combate y muerte. El terrorismo de estado como 
cosa de hombres. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. Selección de capítulos.    

MENDIARA IRINA; MARIANA SIRIMARCO (2022). “Las sobrevivientes. Fotos, 
dictadura, Museos y subversión. El caso de Córdoba”. INTERSECOES Vol. 23: pp. 517 
– 550.   

SARRABAYROUSE OLIVEIRA, María José (2015). “El caso de la Morgue Judicial”. En: 
Bohoslavsky, Juan Pablo (ed.); ¿Usted también, doctor?: Complicidad de jueces, 
fiscales y abogados durante la dictadura. Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores. 

TELLO, Mariana Eva (2025). Fantasmas de la dictadura. Bs As: Sudamericana. 
Selección de capítulos. 

VILLALTA, Carla y GESTEIRA, María Soledad (2019) “Prácticas de circulación 
coactiva de niños y niñas en la Argentina. Tramas institucionales, jerarquías sociales 
y derechos”. Runa, Vol. 40, N° 2: pp. 149- 167.   

 

Bibliografía complementaria: 

ÁGUILA, Gabriela (2023) Historia de la última dictadura militar. Argentina, 1976-

1983. Buenos Aires, Siglo XXI. 

CALVEIRO, Pilar (1998).  “Los campos de concentración”. En: Poder y desaparición. 
Los campos de concentración en Argentina. Buenos Aires, Colihue. 

GARAÑO, Santiago (2020). Memorias de la prisión política durante el terrorismo de 
Estado en Argentina (1974-1983). Colección de e-books “Entre los libros de la buena 
memoria”. La Plata, UNLP, UNGS, UNM (selección de capítulos).  

GARAÑO, Santiago (2019). “Notas sobre el concepto de Estado terrorista". En: 
Question/Cuestión, Instituto de Investigaciones en Comunicación (IICom), Facultad 
de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Vol. 1, 
N ° 61: pp. 1-19.  

LESSA, Francesca (2022). Los juicios del cóndor: La coordinación represiva y los 
crímenes de lesa humanidad en América del Sur. Montevideo, Taurus. 

SARRABAYROUSE OLIVEIRA, María José (2011). Poder Judicial y Dictadura. El caso 
de la morgue. Buenos Aires, CELS/Editores del Puerto. Colección Revés, 
Antropología Jurídica y Derechos Humanos/3, 284 p. 

SARRABAYROUSE OLIVEIRA, María José (2025). “Capítulo VI. Otras geografías y 
tiempos del Juicio”. En: Gargarella, R.; Ramón Michel, A. y García, L. (comps); A 40 
años del Juicio a las Juntas. Buenos Aires, Siglo XXI  



UNIDAD 3: El movimiento de derechos humanos y el activismo judicial 

Etnografías y análisis de casos II: Movimiento de derechos humanos y dictaduras. La 
construcción de lo justiciable y la construcción de la verdad sobre los hechos. El 
movimiento de derechos humanos y el activismo judicial. Entre el negacionismo y la 
reivindicación. 

Bibliografía obligatoria: 

CRENZEL, Emilio (2025). Pensar los 30.000. Qué sabíamos sobre los desaparecidos 
durante la dictadura y qué ignoramos todavía. Buenos Aires, Siglo XXI (selección de 
capítulos). 

GONZÁLEZ TIZÓN, Rodrigo y CONFINO, Hernán (2025). Anatomía de una mentira. 
Buenos Aires, FCE. 

RABOTNIKOF, Nora (2006). “Memoria y política a treinta años del golpe”. En: Lida, 
Clara E.; Crespo, H. y Yankelevich, P. (comp.); Argentina 1976. Estudios en torno al 
golpe de estado. México DF, El Colegio de México. 

MARTÍNEZ, Josefina y SARRABAYROUSE OLIVEIRA, María José (2021). “Un análisis 
antropológico de los juicios de lesa humanidad en su dimensión local”. En: 
MARTÍNEZ, J. y SARRABAYROUSE OLIVEIRA, M.J. (eds.) (2021). Crímenes y Juicios: los 
casos de lesa humanidad en Argentina. Buenos Aires, TeseoPress. 

SARRABAYROUSE OLIVEIRA, María José (2023). “La causa de las Marías. Un análisis 
local de los Juicios de lesa humanidad en la Argentina”. En: Revista Electrónica de 
Derechos Humanos del Consejo de DD.HH. de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de 
Buenos Aires (REC). Dossier: Memoria, verdad y justicia. 
https://defensoria.org.ar/biblioteca/#rec-revista-cdh.  

SARRABAYROUSE OLIVEIRA, María José (2023). “Rupturas y continuidades en el 
poder judicial: trayectorias judiciales, lógicas burocráticas y posicionamientos 
políticos”. En: Polhis. Revista bibliográfica del Prog. Interuniversitario de Historia 
Política, N°32, Diciembre 2023. 
https://polhis.com.ar/index.php/polhis/article/view/474. 

 

Bibliografía complementaria: 

BARROS, Mercedes (2010). “Lenguaje, política y movilización social: la formación 
identitaria del movimiento de derechos humanos en la Argentina”. En: Revista 
Sociedad Hoy. Universidad de Concepción. Departamento de Sociología.  

BESSE, Juan y ESCOLAR, Cora (2019). Políticas y lugares de la memoria: figuras 
epistémicas, escrituras, inscripciones sobre el Terrorismo de Estado en Argentina. 
Buenos Aires, Miño y Dávila. 

https://defensoria.org.ar/biblioteca/#rec-revista-cdh
https://defensoria.org.ar/biblioteca/#rec-revista-cdh
https://defensoria.org.ar/biblioteca/#rec-revista-cdh
https://defensoria.org.ar/biblioteca/#rec-revista-cdh
https://defensoria.org.ar/biblioteca/#rec-revista-cdh
https://defensoria.org.ar/biblioteca/#rec-revista-cdh


FILIPPINI, Leonardo (2011) “La persecución penal en la búsqueda de justicia”. En: 
AAVV; Hacer justicia. Nuevos debates sobre el juzgamiento de crímenes de lesa 
humanidad en Argentina. Buenos Aires, Siglo XXI. 

GONZÁLEZ TIZÓN, Rodrigo (2023). No solo un testigo: Una historia de los 
sobrevivientes del Vesubio (1978-2016). La Plata/Los Polvorines/Misiones, 
UNLP/UNGS/UNM. 

JELIN, Elizabeth (2017). La lucha por el pasado. Cómo construimos la memoria social. 
Buenos Aires, Siglo XXI (selección de capítulos).   

MARTÍNEZ, Josefina y SARRABAYROUSE OLIVEIRA, María José (eds.) (2021). 
Crímenes y Juicios: los casos de lesa humanidad en Argentina. Buenos Aires, 
TeseoPress.  

 

UNIDAD 4: El activismo de derechos humanos y la violencia policial en la 
Argentina 

Etnografías y análisis de casos III: El activismo de derechos humanos y la violencia 
policial en la Argentina. El debate en la agenda pública sobre el control y los límites 
a la violencia policial. El movimiento de derechos humanos y los movimientos de 
familiares de víctimas de la violencia policial.  

Bibliografía obligatoria: 

COZZI, Eugenia; AGUSTI, Natalia y TORRES, Luciana (2020). “Tres muertes en el 
barrio. Formas de circulación y regulación de la(s) violencia(s) entre jóvenes de 
sectores populares en la ciudad de Rosario”. En: Pita, María Victoria y Pereyra, 
Sebastián (eds.); Movilización de víctimas y demandas de justicia en la Argentina 
contemporánea. Buenos Aires, TeseoPress.  

PITA, María Victoria (2010). Formas de morir y formas de vivir: una etnografía del 
activismo contra la violencia policial. Buenos Aires, CELS/ Editores del Puerto, 
Colección Revés Antropología y Derechos Humanos /2. Capítulo: (“Las formas de la 
protesta”).  

PITA, María Victoria (2021). “De los hechos a la causa. Historia de la construcción 
del caso y la producción de las víctimas en un hecho de violencia policial en la Ciudad 
de Buenos Aires”. En: Mendes de Miranda, A.P y De Matos Oliveira, I. (orgs.); Pesquisa 
empírica aplicada ao Direito - Perspectivas teóricas e metodológicas. Rio de Janeiro, 
Editorial Telha. pp. 309 – 336.  

SEGATO, Rita Laura (2004). “Territorio, soberanía y crímenes de segundo estado: la 
escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez”. En: Serie 
Antropológica, Brasilia. 

SIRIMARCO, Mariana (2022). “La trama institucional del miedo. Violencia (sexual) 
policial contra mujeres policías”. Revista de Antropología Social, 31(1): pp. 117-127. 
https://doi.org/10.5209/raso.81081  



TISCORNIA, Sofía (2017). “La violencia institucional como tema de trabajo e  
investigación. Una breve historia”. En: Revista Espacios de crítica y producción, Nº53. 
Disponible en: 
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/espacios/issue/view/319 

 

Bibliografía complementaria: 

BOVER, Tomás (2021). Distintos y uniformes. Una etnografía en la Policía Federal 

Argentina. Quilmes, Universidad Nacional de Quilmes Editorial (selección de 
capítulos).  

CORBELLE, Florencia (2013). “Las causas por infracción a la ley de drogas. De la 
detención policial al procesamiento judicial”. En: Epele, M. (comp.); Padecer, cuidar 
y tratar. Estudios socio-antropológicos sobre consumo problemático de drogas. 
Buenos Aires, Antropofagia. pp. 233-252. 

EILBAUM, Lucía e MEDEIROS, Flavia (2015). “Quando existe ‘violência policial’? 
Direitos, moralidades e ordem pública no Rio de Janeiro”. En: DILEMAS: Revista de 
Estudos de Conflito e Controle Social, Vol. 8, N° 3: pp. 407-428 (traducción 
disponible). 

PITA, María Victoria (2017). “Violencias y trabajos clasificatorios. El análisis de la 
noción «violencia institucional» qua categoría política local”. En: Revista Ensambles 
en sociedad, política y cultura, Dossier “Violencias” (Coordinadores: José Garriga 
Zucal y Evangelina Caravaca), N° 7: pp. 52-70.  

TISCORNIA, Sofía (2008). Activismo de los derechos humanos y burocracias estatales. 
El caso Walter Bulacio. Buenos Aires, CELS/ Editores del Puerto, Colección Revés 
Antropología y Derechos Humanos /1. Primera parte. 

 

UNIDAD 5: La antropología política y jurídica: oficios e intervenciones 

Hacer etnografía, construir casos. Debates sobre el oficio del antropólogo en el 
mundo penal y en el campo del pasado reciente dictatorial. Cuestiones éticas, 
políticas y metodológicas.   

Bibliografía obligatoria: 

GARAÑO, Santiago (2020). “Trabajar ahí”: Reflexiones sobre el trabajo de campo 
antropológico en un proyecto de investigación sobre el pasado reciente dictatorial 
en Argentina. En: Dossier: Verdad, Justicia y Memoria en América Latina, coordinado 
por Jo-Marie Burt. LASA Forum, Vol. 51, N° 1: pp. 50-54.  

GARAÑO, Santiago (2023). “Epílogo”. En: Deseo de combate y muerte. El terrorismo 
de estado como cosa de hombres. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. 
Selección de capítulos.  

http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/espacios/issue/view/319


MARQUES, Ana Claudia y VILLELA, Jorge Mattar (2005). “O que se diz, o que se 
escreve: etnografia e trabalho de campo no sertão de Pernambuco”. En: Rev. 
Antropol., Vol. 48, N° 1: pp.37-74.  

RENOLDI, Brígida (2023). “La cara pública de lo secreto: Antropología de la 
Investigación policial”. Vibrant: Virtual Brazilian Anthropology, N° 20, disponible en 
línea en: 
https://www.scielo.br/j/vb/a/pdCWVdCLBhcKGr4gzqLK5qw/?fbclid=IwAR0yxN
Fh7Ws0hVwiemdXvMLRz6MahUVTB3yhApUZ5wEJvX5lJYNd4Lvx17s 

SARRABAYROUSE OLIVEIRA, María José (2022). “El trabajo etnográfico con 
expedientes en el campo de las burocracias judiciales”. Etnografías Contemporáneas 
8 (15): pp. 138-160. 

SARRABAYROUSE OLIVEIRA, María José (2025). “De palacios y laberintos. El trabajo 
antropológico en burocracias judiciales”. En: Desacatos. Revista de Ciencias Sociales 
(EN PRENSA) 

SIRIMARCO, Mariana (2017). “La construcción de lo indecible: chisme, dato y 
etnografía en un contexto policial argentino”. En: Revista de Antropología Social, N° 
26 (1).  

Bibliografía complementaria: 

EILBAUM, Lucía (2012). “Só por formalidade”. En: Horizontes Antropológicos, N° 38: 
pp. 313-339.  

EPELE, María y GUBER, Rosana (comps.) (2019). Malestar en la etnografía. Malestar 
en la antropología. Buenos Aires, IDES. 

GARAÑO, Santiago (2021). “Entrevista a Sofía Tiscornia”. En: Clepsidra. Revista 
Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria, N° 15.  Disponible en línea en: 
https://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/clepsidra/article/view/19734/pdf  

GARAÑO, Santiago (2024). “Una deuda con los/as nuestros/as: Desafíos y 
experiencias de reconstrucción de listados de víctimas del terrorismo de Estado del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)”. En: Revista 
Sociohistórica. Cuadernos del CISH: pp. 1- 16. 

MUZZOPAPPA, Eva; VILLALTA, Carla (2022). “El archivo como nativo.  Reflexiones 
y estrategias para una exploración antropológica de archivos y documentos”. 
Etnografías Contemporáneas 8 (15): pp. 202-23  

SARRABAYROUSE OLIVEIRA, María José (2009). “Reflexiones metodológicas en 
torno al trabajo de campo antropológico en el terreno de la historia reciente”. En: 
Cuadernos de Antropología Social, N° 29: pp. 61-83  

TISCORNIA, Sofía (2011). “El trabajo antropológico, nuevas aldeas y nuevos linajes” 
En: Kant de Lima, Roberto; Pires, Lenin e Eilbaum, Lucía (orgs.); Burocracias, 
Direitos e Conflitos: pesquisas comparadas em Antropologia do Direito. Rio de Janeiro, 
Editora Garamond.  

https://www.scielo.br/j/vb/a/pdCWVdCLBhcKGr4gzqLK5qw/?fbclid=IwAR0yxNFh7Ws0hVwiemdXvMLRz6MahUVTB3yhApUZ5wEJvX5lJYNd4Lvx17s
https://www.scielo.br/j/vb/a/pdCWVdCLBhcKGr4gzqLK5qw/?fbclid=IwAR0yxNFh7Ws0hVwiemdXvMLRz6MahUVTB3yhApUZ5wEJvX5lJYNd4Lvx17s


Modalidad de cursada  

La cursada requerirá de una presencialidad, si bien una o dos clases supondrán 
trabajos asincrónicos. 

En virtud de los objetivos que se propone, el seminario requiere de una dinámica de 
trabajo en clase del tipo taller. Así, el trabajo en aula se organizará articulando las 
exposiciones de los docentes con las exposiciones/presentaciones por parte de los 
estudiantes de algunos de los textos, todo ello con el objeto de generar una discusión 
sobre la bibliografía que permita poner en relación la dimensión conceptual y 
teórica con la metodológica. Esta modalidad de trabajo requerirá entonces que se 
cuente con lectores/expositores para cada clase. 

Requisitos para la aprobación del seminario y formas de evaluación 

Los estudiantes deberán aprobar un trabajo monográfico final, y cumplir con las 
pautas reglamentarias y los plazos previstos para los seminarios de maestría de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA 
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