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ANTROPOLOGÍA DEL TRABAJO Y LOS/AS TRABAJADORES/AS
Dinámicas del capitalismo, el trabajo y los/as trabajadores/as en perspectiva antropológica

a. Fundamentación y descripción

Hace ya décadas que distintas corrientes en antropología desarman y cuestionan la “marca de
origen”  de  la  disciplina  que  la  definió  como  el  estudio  de  sociedades  no  occidentales
culturalmente  definidas  como  “otras”  y  espacialmente  delimitadas.  Propuestas  analíticas  e
investigaciones situadas contribuyeron a repensar los modos en que las distintas poblaciones se
inscriben  y  forman  parte  de  procesos  de  carácter  regional  y  global  y  específicamente  del
capitalismo,  como proceso económico-político global.  Así, la antropología ha contribuido a
proponer  una  perspectiva  propia  para  el  análisis  de  las  dinámicas  y  transformaciones  del
capitalismo, recuperando y complejizando las propuestas desarrolladas desde otras disciplinas,
como la economía, la filosofía, la sociología o la historia.

Del  mismo modo,  y  en vinculación,  la  antropología  ha contribuido  históricamente  a  hacer
visibles las actividades y entramados diversos que articulan las personas para ganarse la vida y
asegurar formas de bienestar, tanto en el  presente como para las futuras generaciones.  Esta
perspectiva disciplinar ha permitido renovar miradas analíticas sobre conceptos centrales en la
investigación  de  los  procesos  sociales  contemporáneos,  tales  como  el  trabajo  o  las  clases
sociales. Atendiendo a los procesos dinámicos y relacionales a partir de los cuales las personas
se  ganan  la  vida  en  el  capitalismo  contemporáneo  así  como  a  las  experiencias  de  esos
trabajadores  y  trabajadoras,  el  análisis  antropológico  aporta  de  manera  fundamental  a
complejizar  y  discutir  dicotomías  (trabajo  formal/informal,  asalariado/no  asalariado,
productivo/reproductivo,  legal/ilegal,  trabajadorxs/sectores  populares,  obrerxs/campesinxs,
movimiento obrero/movimientos sociales, etc.) que estructuran miradas sociales y académicas
sobre el trabajo, y son muchas veces origen de imperativos normativos. 

Este programa de la materia optativa “Antropología del trabajo y los/as trabajadores/as” retoma
esta  importante  tradición  de  investigación  tanto  global  como  local,  profundizando  y
recuperando discusiones teórico-metodológicas trabajadas en materias de la carrera tales como
Antropología  Sistemática  I  y  Antropología  Sistemática  II.  Su  propuesta  hace  eco  de  una
demanda recurrente de lxs estudiantes en torno a esta área temática, registrada al momento de
realización de la tesis de licenciatura. Al tratarse de una materia optativa correspondiente a un

1 Establece para el dictado de las asignaturas de grado durante la cursada del Bimestre de Verano, 1º y 2º cuatrimestre de 2024 las pautas complementarias a las
que deberán ajustarse aquellos equipos docentes que opten por dictar algún porcentaje de su asignatura en modalidad virtual.



tramo  avanzado  de  la  carrera,  este  programa  articula  contenidos  conceptuales,  reflexiones
teórico-metodológicas  y ejercicios de investigación,  en vistas a acompañar y promover una
primera  aproximación  a  temas  de  interés  de  parte  de  les  estudiantes,  estimulando  una
articulación curricular con el Seminario Anual de Investigación.

b. Objetivos:
[Se formularán los objetivos de la materia. Se sugiere no exceder los 1.000 caracteres] 

-Analizar y debatir  diferentes perspectivas teórico-metodológicas y enfoques de la antropología para el
estudio de las dinámicas del capitalismo, el trabajo y la experiencia de lxs trabajadorxs.

- Situar los aportes y discusiones actuales en antropología en torno a las transformaciones del capitalismo y
las nociones de trabajo, clase social, precariedad, interseccionalidad. 

-  Proporcionar  herramientas  teórico-metodológicas  para  el  análisis  antropológico  y  etnográfico  de  las
formas en que las personas se ganan la vida.

-Desarrollar  una  mirada  crítica  sobre  los  distintos  enfoques,  perspectivas  de  análisis  y  debates
contemporáneos abordados.

-Promover la realización de ejercicios de investigación y la aproximación a temas que puedan dar origen a
la realización de tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas.

c. Contenidos: 

Unidad 1: Puntos de partida 

a) Puntos de partida analíticos. Capitalismo, acumulación y desposesión. El trabajo más allá y más acá
del fordismo: formas de ganarse la vida y heterogeneidad de las clases trabajadoras. 

b) Antropología del trabajo y les trabajadores. Perspectivas analíticas y estudios pioneros. Genealogías
locales y regionales en la conformación de un campo de estudios.

Unidad 2: Herramientas analíticas y debates contemporáneos en el análisis del trabajo en el capitalismo

a) Proceso de trabajo y formas de organización del trabajo en el capitalismo. Prácticas disciplinarias y
formas de resistencia:  experiencia,  subjetividad y cuerpo.  Etnografías  del  trabajo como espacio
productivo y político. 

b) Transformaciones  del  capitalismo,  transformaciones  del  trabajo.  Organización  del  trabajo,
tecnologías y formas de ganarse la vida. Financiarización, capitalismo cognitivo y capitalismo de
plataformas.  De  la  precarización  como  condición  laboral  a  la  precariedad  de  la  vida:  debates
contemporáneos.

Unidad 3: Heterogeneidades del trabajo, heterogeneidades de las clases trabajadoras

a) Nueva  antropología  de  la  clase.  Problematización  de  las  dicotomías:  formal/informal,



productivo/reproductivo, clase obrera/sectores populares.

b) Aportes  del  feminismo  para  repensar  las  relaciones  entre  producción  y  reproducción  social.
Capitalismo, desigualdad y producción de diferencias desde la perspectiva de la interseccionalidad
(clase/género/etnia/raza/edad/sexualidad/nacionalidad). 

Unidad 4: Trabajo y política

a) Efectos  políticos  de  las  transformaciones  en  el  trabajo  en  el  capitalismo  reciente.  Modos  de
organización  y  demanda.  Políticas  estatales,  acciones  gubernamentales  y  no  gubernamentales  de
gestión del trabajo y el empleo.

b) Procesos  de  organización  gremial,  formas  de  organización  colectiva  y  autogestiva  del  trabajo.
Temporalidades en los procesos de organización de trabajadores/as. Trabajo político y militancia. Los
desafíos de hacer etnografía con colectivos de trabajadores/as políticamente organizados.

d. Bibliografía,  filmografía  y/o  discografía  obligatoria,  complementaria  y  fuentes,  si
correspondiera: 

a. Bibliografía,  filmografía  y/o  discografía  obligatoria,  complementaria  y  fuentes,  si
correspondiera: 

Unidad 1: Puntos de partida 

Bibliografía obligatoria

- Capogrossi, Lorena y Hernán Palermo (2020) “Presentación”. En: Palermo, H. y Capogrossi, L. (dirs.) 
Tratado Latinoamericano de Antropología del Trabajo, 15-48. Buenos Aires : CLACSO / CEIL / 
CONICET / CIECS. http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20201117071349/Tratado-
latinoamericano.pdf 

-  Carbonella,  August  y  Sharryn  Kasmir  (2020)  “Desposesión,  desorganización  y  la  antropología  del
trabajo”.  Revista  Latinoamericana  de  Estudios  del  Trabajo,  nº9,  virtual,
http://www.ceil-conicet.gov.ar/ojs/index.php/lat/article/view/784/637 

-Fernández Álvarez,  María Inés (2020) “Para una afirmación etnográfica de la noción de clase social:
reflexiones a partir de un estudio con trabajadores de la “economía popular” en Argentina”. En:  Hernán
Palermo y Lorena Capogrossi (dirs.) Tratado Latinoamericano de Antropología del Trabajo. Buenos Aires :
CLACSO / CEIL / CONICET / CIECS.

- Fernández Álvarez, María Inés y Mariano Perelman (2020) “Perspectivas antropológicas sobre las formas
de (ganarse la) vida”. Cuadernos de Antropología Social, nº51, 7-19, https://doi.org/10.34096/cas.i51.8270

- Harvey, David (2005) “El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión”. Socialist register 2004 /
CLACSO 2005. http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20130702120830/harvey.pdf 

- Narotzky, Susana y Niko Besnier (2020) “Crisis, valor y esperanza: repensar la economía”. Cuadernos de 
Antropología Social, nº51, https://doi.org/10.34096/cas.i51.8236



Bibliografía Complementaria

-De la O, María Eugenia; Julia Soul y Verónica Vogelmann (2020) “Presentación del dossier Las clases 
trabajadoras en perspectiva antropológica: formas de organización, conflictividad y nuevas 
reivindicaciones”. Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo, vol. 4, nº9, http://www.ceil-
conicet.gov.ar/ojs/index.php/lat/article/view/796/649 
- Fraser, Nancy (2014) “Tras la morada oculta de Marx. Por una concepción ampliada del capitalismo”. 
New Left Review, nº86, https://newleftreview.es/issues/86/articles/nancy-fraser-tras-la-morada-oculta-de-
marx.pdf 
- Gago, Verónica (2014). La razón neoliberal: economías barrocas y pragmática popular. Buenos Aires:
Tinta Limón Ediciones.
- Gago, Verónica y Sandro Mezzadra (2015) “Para una crítica de las operaciones extractivas del capital.
Patrón de acumulación y luchas sociales en el  tiempo de la financiarización”.  Nueva Sociedad, nº255,
https://nuso.org/articulo/para-una-critica-de-las-operaciones-extractivas-del-capital-patron-de-
acumulacion-y-luchas-sociales-en-el-tiempo-de-la-financiarizacion/ 
- Grimberg, Mabel (1997) Demanda, Negociación y Salud. Antropología social de las representaciones y
prácticas de trabajadores gráficos 1984-1990. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras-CBC/UBA.
- Harvey, Penny y Krohn-Hansen, Christian (2018).  Introduction.  Dislocating Labour:  Anthropological
Reconfigurations. Journal of the Royal Anthropological Institute, 24(S1), 10-28.
-  Lins  Ribeiro,  Gustavo (2006)  El  capital  de la  esperanza.  La experiencia  de los  trabajadores  en la
construcción de Brasilia. Buenos Aires: Antropofagia.
-  Narotzky,  Susana  (2018)  “Rethinking  the  concept  of  labour”.  Journal  of  the  Royal  Anthropological
Institute, vol. 24, S1, 29-43, https://doi.org/10.1111/1467-9655.12797 
-  Narotzky, Susana (2022) “To have a life:  labor  reproduction,  value,  and negative  value”.  En: En S.
Kasmir y L. Gill (Eds.), The Routledge Handbook of the Anthropology of Labor (pp. 3-16). Routledge.
- Nash, June (2008) Comemos a la minas y las minas nos comen a nosotros. Dependencia y explotación en
las minas de estaño bolivianas. Buenos Aires: Antropofagia.
-  Perelman,  Mariano (2020) “Para una antropología amplia  del trabajo desde y en Argentina”.  En:  H.
Palermo y M. L. Capogrossi (dirs.)  Tratado latinoamericano de antropología del trabajo. Buenos Aires:
CLACSO;  CEIL-CONICET;CIECS.  http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20201117071349/Tratado-
latinoamericano.pdf
-  Sigaud,  Lygia  (1996)  “Derecho  y  coerción  moral  en  el  mundo  de  los  ingenios”.  Revista  Estudos
Históricos, Vol. 9 No 18. Traducción de la Cátedra de Antropología Sistemática I (Cátedra Tiscornia),
FFyL, UBA.
- Sigaud, Lygia (1979) Os clandestinos e os direitos. São Paulo: Duas Cidades.

Unidad 2: Herramientas analíticas y debates contemporáneos para el análisis del trabajo en el capitalismo

Bibliografía obligatoria

- Beaud, Stéphane y Michel Pialoux (2015) Repensar la condición obrera. Investigación en las fábricas de
Peugeot de Sochaux-Montbéliard. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Antropofagia. Cap. 1 ¿Qué hacer
con el legado taylorista? y Cap. 2 Estrategias patronales y resistencias obreras.

- Braverman, Harry (1981) Trabajo y capital monopolista. México: Nuestro Tiempo. Cap. 2 Los orígenes
de la administración empresarial y Cap. 3 La División del Trabajo.

- Denning, Michael (2011) “Vida sin salario”. New Left Review, nº66, 77-94, 
https://newleftreview.es/issues/66/articles/michael-denning-la-vida-sin-salario.pdf 



- Fernández Álvarez, María Inés (2018) “Más allá de la precariedad: prácticas colectivas y subjetividades
políticas  desde  la  economía  popular  argentina”.  ICONOS,  nº62,  21-38,
http://dx.doi.org/10.17141/iconos.62.2018.3243 

- Fernández Álvarez, María Inés (2017)  La política afectada. Experiencia,  trabajo y vida cotidiana en
Brukman recuperada. Rosario: Prohistoria. Cap. 3 “La fábrica en marcha: prácticas cotidianas de lucha y
producción”.

- Giniger, Nuria (2015) “El poder dentro de la fábrica. El proceso de cambios en la organización del trabajo
en la planta de Acindar en Villa Constitución”. Nueva Antropología, vol. 27, nº85, 181-199.

- Krepki, Denise (2019) “’Trabajar jugando’: la  institucionalización  del  ocio  como práctica empresaria
en  la  industria  del  software”.  Estudios  del  ISHiR,  año  9,  nº25,
http://revista.ishir-conicet.gov.ar/ojs/index.php/revistaISHIR. 

- Leite Lopes, José Sergio (2011) El Vapor del Diablo. El trabajo de los obreros del azúcar. Buenos Aires:
Antropofagia. Cap. 1 “La diferenciación interna de los obreros del azúcar: el código del arte” y Cap 3. El
‘fetichismo’ del salario y sus revelaciones.

- Nash, June (2008) Comemos a la minas y las minas nos comen a nosotros. Dependencia y explotación en
las minas de estaño bolivianas. Buenos Aires: Antropofagia. Cap. 6 Las condiciones de trabajo en la mina.

- Neiburg, Federico (1988) Fábrica y villa obrera: historia social y antropología de los obreros del 
cemento. Buenos Aires: CEAL. Cap. 3 El capitalismo humanizado y la producción de la relación 
paternalista y Cap. 4 Patrón y compañía: la esfera de las relaciones sociales y los sentidos del intercambio.

- Palermo, Hernán; Natalia Radetich y Luis Reygadas (2020) “Trabajo mediado por tecnologías digitales: 
sentidos del trabajo, nuevas formas de control y trabajadores ciborg”. Revista Latinoamericana de 
Antropología del Trabajo, nº7, http://www.ceil-conicet.gov.ar/ojs/index.php/lat/article/view/687 

-Thompson, Edward Palmer (2019) Tiempo, disciplina de trabajo y capitalismo industrial. En: Costumbres
en común, Madrid: Capitán Swing.

Bibliografía complementaria

-Del Mármol, Mariana (2020) “Entre el deseo, la amistad y la precarización. Trabajo artístico y militancia
cultural  en  la  producción  teatral  platense”.  Cuadernos  de  antropología  social,  nº51,  169-188.
http://dx.doi.org/10.34096/cas.i51.7950. 
- Fernández Álvarez, María Inés y Florencia Pacifico (2022) “Precarity, Care, and Popular Economy in
Latin America.” En:  Oxford Research Encyclopedia of Anthropology. Oxford: Oxford University Press.
doi: https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190854584.013.215 
-Foucault, M. (1976), Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, México: Siglo XXI.
-Guiamet, Jaime (2012) “’El cliente siempre tiene la razón’: procesos de construcción
de subjetividad en trabajadores jóvenes de una cadena multinacional de supermercados en la ciudad de 
Rosario”. Trabajo y Sociedad, nº19, 361-373.
- Guyer, Jane (2016) Legacies, Logics, Logistics. Essays in the Anthropology of the Platform Economy. 
Chicago: The University of Chicago Press.
-Kasmir, Sharryn (2018). “Precarity”. Cambridge Encyclopedia of Anthropology, 1-14. 
https://doi.org/10.29164/18precarity



- Lins Ribeiro, Gustavo (2020) “El precio de la palabra: la hegemonía del capitalismo electrónico-
informático y el googleísmo”. Desacatos, nº56, 16-33, https://doi.org/10.29340/56.1875 
- Palermo, Hernán y Juan Ignacio Molina (2022) “Plataformas digitales de delivery y el (des)extrañamiento
del trabajo”. Trabajo y Sociedad, nº39, Vol. XXIII, 439-453.
- Santos Júnior, Jaime (2018) “Trabalho e resistências miúdas: astúcia, barganha e negociação”. Revista 
Latinoamericana de Antropología del Trabajo, nº3, 
http://www.ceil-conicet.gov.ar/ojs/index.php/lat/article/view/363 
- Señorans, Dolores (2020) “Economías populares, economías plurales”. Cuadernos de antropología social, 
nº51, https://doi.org/10.34096/cas.i51.8240
- Scott, James (2011), Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos, México: Era.
- Soich, Darío (2008) “Disciplina fabril y estrategias de dominación corporal en una
corporación automotriz internacional”. Runa, nro. 28, pp. 93-110.
-Soul,  Julia  (2009) “Procesos hegemónicos  y cotidianeidad.  Prácticas  obreras en la privatización  de la
Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina”. Cuadernos de antropología Social, nº29, pp. 85-102.
-Vogelmann, Verónica (2015) “El trabajo cotidiano. Disciplina fabril y procesos de trabajo en la industria
frigorífica”. Estudios del Trabajo, nº49/50, 123-151.
-Vercellone, C. (2011), Capitalismo cognitivo. Renta, saber y valor en la época posfordista. Buenos Aires:
Prometeo.
-Wallace, Santiago (1998) “Trabajo y subjetividad: las transformaciones en la significación del trabajo”.
En: María Rosa Neufelz,  Mabel Grimberg,  Sofía  Tiscornia  y Santiago Wallace (comps.)  Antropología
Social y Política. Hegemonía y Poder: el mundo en movimiento. Buenos Aires: EUDEBA.

Unidad 3: Heterogeneidades del trabajo, heterogeneidades de las clases trabajadoras

Bibliografía obligatoria

- Bourgois, Philippe (2010) En busca del respeto. Vendiendo crack en Harlem. Buenos Aires: Siglo XXI.
Cap. 2 Una historia de las calles de El Barrio y cap. 4 La brega legal.

-Crenshaw,  Kimberlé  Williams  (2012)  “Cartografiando  los  márgenes.  Interseccionalidad,  políticas
identitarias, y violencia contra las mujeres de color”. En: Platero, R. (L.) (ed.)  Intersecciones: cuerpos y
sexualidades en la encrucijada. Barcelona: Bellaterra.

- Federici, Silvia (2018) Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas.
Buenos Aires: Tinta Limón. Cap. 9 La reproducción de la fuerza de trabajo en la economía global y la
incabada revolución feminista y cap. 10 Sobre el trabajo afectivo.

- Federici,  Silvia (2016)  Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Buenos Aires:
Tinta  Limón.  Parte  2:  La  acumulación  de  trabajo  y  la  degradación  de  las  mujeres.  Construyendo  la
“diferencia” en la “transición al capitalismo”.

-  Fernández Álvarez,  María  Inés y Sandra Wolanski  (2020) “La clase como lenguaje  de organización
política: diálogos etnográficos a partir de estudios con organizaciones de trabajadores/as en Argentina”. En:
Revista  Latinoamericana  de  Estudios  del  Trabajo,  vol.  4,  nro.  9,
http://www.ceil-conicet.gov.ar/ojs/index.php/lat/article/view/713 

- Magliano, María José, María Victoria Perissinotti y Denise Zenklusen (2017) “Las luchas de la migración
en contextos laborales: la experiencia de sindicalización de una trabajadora doméstica peruana en Córdoba,
Argentina”. Trabajo y Sociedad, 28, 309-326.



-Pacífico, Florencia (2021) “Entre mujeres ‘pulpo’ y el desarrollo de formas de (auto) cuidado. Etnografía 
de cuidados colectivos y experiencias de titulares de programas sociales”. Clepsydra, Revista de Estudios 
de Género y Teoría feminista, nº22, 131-150, https://doi.org/10.25145/j.clepsydra.2022.22.07 

-Palermo, Hernán (2017) La producción de la masculinidad en el trabajo petrolero. Buenos Aires: Biblos. 
Introducción y cap. 1 Trabajo y masculinidad heroica.

- Pérez  Orozco,  Amaia  (2014)  Subversión  feminista  de  la  economía.  Aportes  para  un  debate. 
Madrid: Traficantes de Sueños. 

-Thompson, E.P. (1984) “La sociedad inglesa del siglo XVIII ¿lucha de clases sin clases?”. En: Tradición, 
revuelta y conciencia de clase. Estudios sobre las crisis de la sociedad preindustrial. Barcelona: Crítica.

-Viveros Vigoya, Mara (2016) “La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación”. Debate 
feminista, nº52, 1-17. 

-Wolanski, Sandra (2013) “’Jóvenes innovadores’ y ‘viejos ex ENTel’. La relación entre edad y política en 
un ámbito laboral”. En: Borobia, R.; Kropff, L. y Núñez, P. (comps.) Juventud y política: más allá de la 
sorpresa. Sensibilidades y formas políticas contemporáneas. Buenos Aires: NOVEDUC. 

Bibliografía complementaria

-Amorim, Henrique (2015) “El ‘fin de las clases sociales’ en la teoría social brasileña”. Estudios 
Latinoamericanos, Nueva Época, nº35, 15-37. 
- Bornstein, Kate (2015) “¿Quién está en la cima? (¿Y por qué estamos abajo?) (¿Y es ese realmente un 
lugar tan malo para estar?). Revista Ártemis, Vol. XX, 187-192. Traducción de Moira Pérez.
- Carrasco, Cristina, Cristina Borderías y Teresa Torns (eds.) (2011) El trabajo de cuidados. Historia, teoría
y políticas. Madrid: Los libros de la catarata.
-Capogrossi, Lorena (2020) “La época de los esclavos se acabó: género y condiciones de trabajo en las 
empresas de limpieza en Argentina”. ÍCONOS Revista de Ciencias Sociales, nº66, vol. XXIV, 173-190.
-Casas, Verónica (2021) “¡Unidad de las trabajadoras!”: las trabajadoras domésticas remuneradas 
argentinas entre las desigualdades estructurales y los efectos de la pandemia”. Revista Latinoamericana de 
Estudios del Trabajo, vol. 5, nº11, http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s25912755/1y5f7hkr9 
- Chauvin, Sébastien (2021) “Complexity, Intersection, and the Politics of Aberration”. En: Michelle 
Cottier, Sandra Hotz, Nils Kapferer (eds.) Law on the Move. Zurich: Dike Verlag.
-Dunezat, Xavier (2017) “Sexo, raza, clase y etnografía de los movimientos sociales. Herramientas 
metodológicas para una perspectiva interseccional”. Investigaciones Feministas, 8 (1), 95-114.
-Hochschild, A. R. (1983) The managed heart: commercialization of human feeling, Berkeley: University 
of California Press.
- Magliano, María José (2015) “Interseccionalidad y migraciones: potencialidades y desafíos”. Estudos
Feministas, 23(3), 691-712.
- Millenaar,  Verónica (2021) “Sanar,  acariciar,  embellecer.  Masculinidades  y estética profesional en la
Ciudad de Buenos Aires (Argentina)”. Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo, vol.5, nº12,
http://www.ceil-conicet.gov.ar/ojs/index.php/lat/article/view/918 
-Millar, Kathleen (2015) “Introduction. Reading twenty-first-century capitalism through the lens of E.P. 
Thompson”. Focaal, Journal of Global and Historical Anthropology, 73, 3-11.
-Narotzky, Susana (2022) “To have a life: labor reproduction, value and negative value”. En Kasmir, Sh. y 
l. Gill (eds.) The Routledge Handbook of the Anthropology of Labor. Londres y Nueva York: Routledge.
-Quirós, Julieta (2020) “Trabajo en común. Formas autóctonas de economía política, desde el interior 



cordobés”. Cuadernos de Antropología Social, nº51, 113-133, http://doi.org/10.34096/cas.i51.7960 
- Smith, Gavin (2020) “Reflexiones sobre la cambiante esfera de la reproducción social y la lucha de 
clases: casos de Perú y España”. Cuadernos de Antropología Social, nº51, 71-89, doi: 
10.34096/cas.i51.6675.
-Vega Solís, Cristina; Raquel Martinez-Bujan y Myriam Paredes (2018) Cuidado, comunidad y común. 
Experiencias cooperativas en el sostenimiento de la vida. Madrid: Traficantes de sueños. “Introducción. 
Experiencias, ámbitos y vínculos cooperativos para el sostenimiento de la vida”. 
-Wolanski,  Sandra (2016)  Las nuevas generaciones  del  sindicalismo.  Jóvenes,  trabajo  y  organización
gremial  en  la  Argentina.  Buenos  Aires:  Grupo  Editor  Universitario. https://clacso.org.ar/libreria-
latinoamericana/buscar_libro_detalle.php?id_libro=1330& campo=titulo&texto=las%20nuevas 

Unidad 4: Trabajo y política

Bibliografía obligatoria

- Esponda, Alejandra (2021) “Entre fotografías y experiencia: Género y clase en Propulsora Siderúrgica en 
los años previos a la dictadura”. Historia Regional, Sección Historia, Año XXXIV, Nº 44, 1-23, 
http://historiaregional.org/ojs/index.php/historiaregional/index 

- Fernández Álvarez, María Inés (2017) La política afectada. Experiencia, trabajo y vida cotidiana en 
Brukman recuperada. Rosario: Prohistoria. Introducción y cap. 2.

-Fernández Álvarez, María Inés (2016) “Experiencias de precariedad, creación de derechos y producción 
colectiva de bienestar(es) desde la economía popular” Revista Ensambles 3 n.4 y 5, 72-89.

- Fernández Álvarez, María Inés, Sandra Wolanski, Dolores Señorans, et al. (2019) Bajo Sospecha. 
Debates urgentes sobre las clases trabajadoras en la Argentina. Buenos Aires: Cooperativa de Trabajo 
Callao. Introducción.

- Fernández Álvarez, María Inés, Florencia Pacífico y Sandra Wolanski (2022) “¿A qué llamamos colabor?
La producción de conocimiento con organizaciones de trabajadores y trabajadoras”. En: Katzer, Leticia y 
Macarena Manzanelli (eds) Etnografías Colaborativas y Comprometidas en Argentina. International 
Center for Earth Sciences (ICES). Bahía Blanca: Asociación Argentina de Geofísicos y Geodestas. 

-Ferrari, Florencia (2018) “’La precarización’ como categoría nativa: exploraciones en torno al trabajo 
público municipal en Jujuy, noroeste de Argentina”. Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo,
nº3, http://www.ceil-conicet.gov.ar/ojs/index.php/lat/article/view/403 

- Graeber, David (2018) Trabajos de mierda. Una teoría. Barcelona: Ariel. Introducción, cap. 1 ¿Qué es un
trabajo de mierda? y cap. 7 ¿Cuáles son los efectos políticos de los trabajos de mierda y qué se puede hacer
al respecto?

- Lazar, Sian (2019) Cómo se construye un sindicalista. Vida cotidiana, militancia y afectos en el mundo
sindical. Buenos Aires: Siglo XXI. Cap. 5 “La contención como cuidado” y cap. 6 “La contención como
integración en un proyecto político”.

- Vogelmann, Verónica (2020) “De traiciones y rebeldías. Apuntes para un abordaje socio antropológico de
las  tradiciones  gremiales  selectivas  de  los  trabajadores  de  los  frigoríficos  en  Argentina”.  En:  Hernán
Palermo y Lorena Capogrossi (dirs.) Tratado Latinoamericano de Antropología del Trabajo. Buenos Aires :
CLACSO / CEIL / CONICET / CIECS.



- Wolanski, Sandra (2017) “Transmitir experiencia, construir organización. La transmisión como proceso
relacional  en  un  sindicato  de  Buenos  Aires”.  Etnográfica,  nro.  21(3),  527-540.  doi:
10.4000/etnografica.5017 

- Wolanski, Sandra (en prensa) “Construir bienestares, asegurar derechos: las producciones sindicales de lo
común en un sindicato de trabajadores/as  de las telecomunicaciones  de Buenos Aires”.  En: Fernández
Álvarez,  M.I.;  Jaramillo,  P.  y  Rangel  Loera,  N.  (eds.)  Etnografías  de  lo  común.  Valores,  cuidados y
potencias creadoras. CLACSO/UNIANDES.

Bibliografía complementaria

-Collins,  Jane  (2016)  “Expanding  the  labor  theory  of  value”.  Dialectical  Anthropology,  40,  103–123,
doi10.1007/s10624-016-9418-5
- Eckert, Cornelia (2012) Memória e trabalho: etnografía da duraçao de uma comunidade de mineiros de
carvao (la Grand-Combe, França). Curitiba: APPRIS.
-Grimberg, Mabel (1997)  Demanda, negociación y salud. Antropología social de las representaciones y
prácticas de trabajadores gráficos 1984-1990. Facultad de Filosofía y Letras-CBC/UBA, Buenos Aires.
-Kasmir, Sharryn y Lesley Gill (2022) The Routledge Handbook of the Anthropology of Labor. Londres y
Nueva York: Routledge.
- Hindi, Guadalupe (2020) “Apuntes antropológicos sobre debates actuales: Clases trabajadoras y 
economía popular en la Argentina”. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Programa de Pós-
Graduação em Antropologia Social. Instituto Latino Americano de Estudos Avançados. Banco de Imagens 
e Efeitos Visuais; Iluminuras; 21; 52; 239-261 https://doi.org/10.22456/1984-1191.98670.
- Lazar, Sian (2016) “Narrativa histórica, tiempo político ordinario y momentos revolucionarios”, en María
Inés Fernández Álvarez (ed.)  Hacer juntos(as): dinámicas, contornos y relieves de la política colectiva.
Buenos Aires: Biblos.
- Lazar, Sian y Andrew Sanchez (2019) “Understanding labour politics in an age of precarity”. Dialectical
Anthropology, 43 (1), 3-14.
-Nash, June (2008) Comemos a la minas y las minas nos comen a nosotros. Dependencia y explotación en
las minas de estaño bolivianas. Buenos Aires: Antropofagia. Cap. 9 “Comunidad y conciencia de clase”.
-Pacífico, Florencia (2020) “Del Argentina Trabaja al Hacemos Futuro. Apuntes etnográficos para pensar
la transformación de los programas sociales desde la experiencia de organizaciones de la economía popular
(2016-2018)”. Revista Estado y Políticas Públicas, nº15, 165-189.
-Pacífico,  Florencia  y  Dolores  Señorans  (2023)  “Los  trabajos  que  valen.  Diálogos  a  partir  de  dos
etnografías junto a organizaciones de trabajadores de la economía popular”. Revista Astrolabio, nº30, 61-
92.
-Perelman,  Mariano  (2017)  “Trabalho,  temporalidade  e  processos  coletivos.  Transformações  nas
subjetividades de vendedores ambulantes e catadores informais”. Trabalho (En)Ce-na, 2(2), 83-97.
- Rancière, Jacques (2013) La noche de los proletarios. Archivos del sueño obrero. Madrid: Traficantes de
sueños.
-Roseberry, William (1985) “Images of peasant in the consciousness of the Venezuelan proletariat”. En:
Anthropologies and histories: Essays in culture, history and political economy. New Brunswick, Rutgers
University Press, pp. 55-79. Traducción: Santiago Sorroche.
-Roseberry, William (2002) "Hegemonía y lenguaje contencioso" En: Joseph, G. y Nugent, D. (comps.)
Aspectos cotidianos de la formación del Estado. México: Ediciones Era.
-Sorroche,  Santiago  (2016)  “Ni  ‘vagos’  ni  ‘ladrones’:  trabajadores  cartoneros.  La  disputa  por  el
reconocimiento de su actividad como un trabajo”. Épocas. Revista de Ciencias Sociales y Critica Cultural,
nº3, 1 – 15.
-  Wolanski,  Sandra  (2018)  “Bancando  este  proyecto.  Un  estudio  etnográfico  sobre  las  relaciones
sindicatos-Estado”. Trabajo y Sociedad, nro. 30, 155-174.



e. Organización del dictado de la materia: 
     
La  materia  se  dicta  en  modalidad  presencial  atendiendo  a  lo  dispuesto  por  REDEC-2023-2382-UBA-
DCT#FFYL la cual establece pautas complementarias para el dictado de las asignaturas de grado durante el
Ciclo Lectivo 2024. 

Materia de grado (Bimestrales, Cuatrimestrales y Anuales):

Podrá dictar hasta un treinta por ciento (30%) de sus clases en modalidad virtual. El dictado virtual estará
compuesto exclusivamente por actividades asincrónicas que deben complementar tanto las clases teóricas
como las clases prácticas.
En caso de contar con más de 350 estudiantes inscriptos, las clases teóricas se dictarán en forma virtual.

El porcentaje de virtualidad y el tipo de actividades a realizar se informarán a través de la página web de
cada carrera antes del inicio de la inscripción.

- Carga Horaria: 

Materia  Cuatrimestral:  La  carga  horaria  mínima  es  de  96  horas  (noventa  y  seis)  y  comprenden  un
mínimo de 6 (seis) y un máximo de 10 (diez) horas semanales de dictado de clases.

- Total de horas semanales: 6 hs. (2hs. de clases teóricas, 2hs. de clases prácticas y 2 hs de clases de
taller).

En las  clases  teóricas  se  abordarán  los  contenidos  teórico-metodológicas  y  las  principales  discusiones
conceptuales de cada unidad. Las clases prácticas estarán destinadas a la profundización en las discusiones
conceptual a partir de la lectura crítica y la puesta en diálogo de las propuestas de distintos autores/as y
perspectivas.  Las  clases  de  taller  estarán  destinadas  a  la  puesta  en relación  de las  propuestas  teórico-
metodológicas  con  debates  contemporáneos,  a  través  de  fuentes  de  distinto  tipo  (textuales,  visuales,
sonoras, audiovisuales), así como a la profundización en un tema de elección del/la estudiante, que puede
articularse (o no) con un posible tema de tesis de licenciatura.

f. Organización de la evaluación: 

OPCIÓN 2



Régimen de
PROMOCIÓN DIRECTA (PD)

Establecido en el Reglamento Académico (Res. (CD) Nº 4428/17.

El régimen de promoción directa consta de 3 (tres) instancias de evaluación parcial. Las 3 instancias
serán  calificadas  siguiendo  los  criterios  establecidos  en  los  artículos  39º  y  40º  del  Reglamento
Académico de la Facultad.

Aprobación de la materia:
La aprobación de la materia podrá realizarse cumplimentando los requisitos de alguna de las siguientes
opciones:

Opción A
-Asistir  al  80% de cada  instancia  que  constituya  la  cursada  (clases  teóricas,  clases  prácticas,  clases
teórico-prácticas, etc.)
-Aprobar las 3 instancias de evaluación parcial con un promedio igual o superior a 7 puntos, sin registrar
ningún aplazo.

Opción B
-Asistir al 75% de las clases de trabajos prácticos o equivalentes.
-Aprobar las 3 instancias de evaluación parcial (o sus respectivos recuperatorios) con un mínimo de 4
(cuatro) puntos en cada instancia, y obtener un promedio igual o superior a 4 (cuatro) y menor a 7 (siete)
puntos entre las tres evaluaciones.
-Rendir un EXAMEN FINAL en el que deberá obtenerse una nota mínima de 4 (cuatro) puntos.

Se prevén tres instancias de evaluación parcial:
- Dos parciales domiciliarios,  uno al  culminar  la unidad 2 y otro al  culminar  la unidad 4, donde se

buscará desarrollar y poner en relación la bibliografía de las distintas unidades de la materia, evaluando
el  conocimiento  y  comprensión  de  los  principales  ejes  de  debate  y  la  apropiación  crítica  de  las
perspectivas desarrolladas.

- Un trabajo práctico final, de selección y fundamentación de un tema y primera construcción de un
problema de investigación, que incorpore las discusiones de al menos una de las unidades de la materia.

Para ambos regímenes: 

Se dispondrá de UN (1) RECUPERATORIO para aquellos/as estudiantes que:
- hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial; 
- hayan desaprobado una instancia de examen parcial.
La  desaprobación  de  más  de  una  instancia  de  parcial  constituye  la  pérdida  de  la  regularidad  y  el/la
estudiante deberá volver a cursar la materia. 
Cumplido  el  recuperatorio,  de  no  obtener  una  calificación  de  aprobado  (mínimo  de  4  puntos),  el/la
estudiante deberá volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen en calidad de libre. La nota del
recuperatorio reemplaza a la nota del parcial original desaprobado o no rendido.
La corrección de las evaluaciones y trabajos prácticos escritos deberá efectuarse y ser puesta a disposición
del/la estudiante en un plazo máximo de 3 (tres) semanas a partir de su realización o entrega. 

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: 
Durante la vigencia de la regularidad de la cursada de una materia, el/la estudiante podrá presentarse a



examen  final  en  3  (tres)  mesas  examinadoras  en  3  (tres)  turnos  alternativos  no  necesariamente
consecutivos. Si no alcanzara la promoción en ninguna de ellas deberá volver a inscribirse y cursar la
asignatura o rendirla en calidad de libre.  En la tercera presentación el/la estudiante podrá optar por la
prueba escrita u oral.
A los fines de la instancia de EXAMEN FINAL, la vigencia de la regularidad de la materia será de 4
(cuatro)  años.  Cumplido este  plazo el/la  estudiante  deberá volver a inscribirse para cursar o rendir  en
condición de libre.

RÉGIMEN  TRANSITORIO  DE  ASISTENCIA,  REGULARIDAD  Y  MODALIDADES  DE
EVALUACIÓN DE MATERIAS:  El  cumplimiento  de  los  requisitos  de  regularidad  en  los  casos  de
estudiantes  que  se  encuentren  cursando  bajo  el  Régimen  Transitorio  de  Asistencia,  Regularidad  y
Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) Nº 1117/10 quedará sujeto
al análisis  conjunto entre el  Programa de Orientación de la SEUBE, los Departamentos  docentes y el
equipo docente de la materia.

g. Recomendaciones

-Se sugiere haber cursado y aprobado Antropología Sistemática I y Antropología Sistemática II.
-Se estimula articular la cursada de esta materia optativa con la cursada de Metodología y Técnicas de la
Investigación de Campo y/o el Seminario de Investigación Anual.

Sandra Ileana Wolanski

Cargo


