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a. Fundamentación y descripción

El presente Seminario de grado en Ciencias Antropológicas se propone abordar

diferentes problemáticas en relación a la cuestión rural y las relaciones interétnicas

en  América  Latina  y  Argentina,  a  partir  de  la  aproximación  de  la  antropología

1 Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el ciclo
lectivo correspondiente.



social, la antropología rural y las relaciones interétnicas. Se busca explorar en los

principales procesos económicos y socioculturales que se desarrollan en el ámbito

rural argentino en la actualidad. 

Propiciamos  el  tratamiento  de  la  diversidad  de  sistemas  socioculturales

argentinos,  alejándonos  de  concepciones  que  imaginan  a  las  poblaciones

indígenas  como  grupos  aislados,  ahistóricos  y  externos  a  los  mecanismos  de

reproducción del capital. 

Por eso uno de los ejes fundamentales del curso, es el que se aborda en la

primera unidad, referida a los diferentes planteos en la década de 1960 y de 1970

cuando se van dando las primeras experiencias de egresados de la carrera de

Antropología  que  van  a  cuestionar  las  lecturas  tradicionales.  Estos  abordajes

innovadores  -efectuados  desde  la  Antropología  Social-  se  refieren  al

posicionamiento  teórico-ideológico,  pero  también  -en  relación  a  esto  último-  al

compromiso y la articulación con diversos sujetos sociales, diferenciándose del

tratamiento de indígenas, campesinos, migrantes, etc. como un mero “objeto”. 

La segunda unidad explora la problemática de los pequeños productores rurales

y pueblos indígenas que han conformado históricamente la Argentina. Se abordan

en  este  punto,  el  desarrollo  y  consolidación  de  perspectivas  críticas  en  las

universidades  con  el  devenir  democrático  y  la  constitución  de  equipos

profesionales de las nuevas generaciones. 

Finalmente,  la  tercera  unidad,  se  propone  abordar  las  reconfiguraciones

contemporáneas en el ámbito rural, haciendo hincapié en las tendencias actuales

como el  extractivismo, el  agronegocio con la consiguiente conflictividad con los

pueblos indígenas y pequeños productores rurales. Un eje central de esta última

unidad,  se  refiere  a  la  coyuntura  actual  y  a  la  vez  a  las  modalidades  de

intervención académica y a las articulaciones con organizaciones y comunidades

de los pueblos indígenas y de pequeños productores. 

Este año 2019, planteamos un diseño del seminario asociando los contenidos

del  curso  con  las  actividades  de  investigación,  pero  en  especial  con  las  de

transferencia y extensión que desarrolla el equipo desde hace años. Por ello este

año, se plantean una serie de actividades que  buscan poder articular en mayor

medida estas funciones entre sí.



Estas experiencias de intervención a lo largo del Seminario serán desarrolladas

junto a diferentes comunidades indígenas de los pueblos qom, mocoví, diaguita,

guaraní,  mapuche,  kolla  y  diferentes  organizaciones  supracomunitarias  de  los

pueblos indígenas, así como de pequeños productores rurales.

Se busca así, recuperar diferentes experiencias de trabajo de la Facultad de

Filosofía y Letras de la UBA, como diversos programas permanentes, proyectos

de extensión, cátedras libres y la experiencia de un ámbito específico como es el

Centro  de  Innovación  y  Desarrollo  para  la  Acción  Comunitaria  (en  adelante

CIDAC),  sede  de  la  Secretaría  de  Extensión  Universitaria  (en  el  barrio  de

Barracas, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires).

En el caso puntual de esta propuesta y de nuestro equipo, se vincula con los

proyectos de Investigación de las programaciones UBACYT2, con un Proyecto de

Desarrollo  Tecnológico  y  Social  (PDTS),  con  los  programas  de  extensión

Universitaria de la Universidad de Buenos Aires (programaciones UBANEX) y con

un equipo que conformamos radicado en el CIDAC. 

b. Objetivos del seminario:

 Analizar  los  principales  lineamientos  de  los  abordajes  de  la  Antropología

Social,  la  Antropología  rural  y  las  relaciones  interétnicas  en  relación  a

indígenas y pequeños  productores en América Latina y Argentina, desde el

surgimiento  como  campos  disciplinares  en  la  década  de  1960  hasta  la

actualidad.

 Analizar los abordajes de la Antropología Social en Argentina, las prácticas y el

potencial  de  construcción  de  conocimiento  conjunto  con  organizaciones

sociales de indígenas y de pequeños productores.

 Explorar  diferentes  experiencias  concretas  –pasadas  y  presentes-  de

construcción de conocimiento colaborativo desarrolladas en Argentina, en el

2 Ver el apartado “e” “Organización del dictado de seminario” donde están explicitados en detalle
los diferentes proyectos.



ámbito de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en el y en el marco del

propio equipo.

 Incentivar  una  mirada  crítica  y  reflexiva  en  torno  a  la  relación  entre  las

instancias de investigación, extensión y docencia en los ámbitos académicos,

desnaturalizando dichas fragmentaciones.

 Promover  entre  los  estudiantes,  docentes  y  graduados,  el  desarrollo  de

habilidades afines al  ejercicio y el  compromiso profesional, plasmados en la

producción  de  conocimiento  conjunto  y  la  integración  con  las  miradas  de

diferentes sectores sociales, comunitarios e institucionales. Se busca que se

puedan desarrollar diversos dispositivos y propuestas de intervención y trabajo

mancomunado.

 Identificar  y  conocer  acerca  de  la  problemática  específica  de  pequeños

productores e indígenas, y las transformaciones que se vienen registrando en

la coyuntura actual.

c. Contenidos organizados en unidades temáticas:

Unidades y Bibliografía

UNIDAD I

El  estudio  de  la  Antropología  Rural  y  de  las  relaciones  interétnicas  en

Argentina. Las discusiones teóricas y el compromiso social. 

El estudio de la Antropología Rural y de las relaciones interétnicas en Argentina. El

desarrollo de la Antropología Rural en sus inicios. Los debates en el mundo: la

unidad de estudio tradicional versus las influencias de los procesos estructurales y

del sistema mundial. 

Aproximaciones teóricas tradicionales en Argentina y las críticas. El Folklore y lo

rural.  La Antropología  Social  y  los  estudios rurales en la  década de 1970.  La

escuela histórico-cultural,  el giro fenomenológico y la relación con los procesos

políticos-sociales.  Las  primeras  experiencias  de  la  extensión  en  Argentina,  el

replanteo de la relación Universidad-Sociedad y la cuestión del compromiso.



Actividades teórico-prácticas a realizar:

Las  actividades  teórico  practicas  a  realizar  en  cada  una  de  las  unidades,  se

explicitan en el punto “e”, “Organización del dictado de seminario”.

UNIDAD II

Las  últimas  décadas  del  Siglo  XX:  la  consolidación  democrática.

Campesinos,  indígenas  y  pequeños  productores,  abordaje  desde  la

Antropología  Social, Antropología Rural y de las relaciones interétnicas. El

trabajo colaborativo.

La  apertura  democrática  y  las  nuevas  orientaciones.  Aproximaciones  teóricas

sobre el mundo rural y las relaciones interétnicas desde la antropología. Criterios

clasificatorios  y  tipologías:  los  pequeños  productores  rurales.  La  diferenciación

social  en  el  agro.  El  proceso  de  re  emergencia  étnica:  de  “campesinos”  a

“indígenas”.   Las  perspectivas  críticas  en  la  academia,  compromiso  y

distanciamiento.  Los “contrafestejos” de los 500 años y el trabajo articulado con

los pueblos indígenas.  Experiencias en Argentina  y en la Facultad de Filosofía y

Letras. La extensión y transferencia pos-crisis del año 2001. 

UNIDAD III

El siglo XXI: la redefinición de “lo rural” y el trabajo articulado con indígenas

y pequeños productores. La agricultura globalizada, y el  extractivismo. La

restauración  neoliberal.  Estigmatización,  criminalización  y  conflictividad.

Experiencias y modalidades de intervención

Los  procesos  de  intensificación  capitalista  en  el  agro  y  sus  consecuentes

transformaciones estructurales en el “mundo rural”. La redefinición de “lo rural” y la

relación con “lo urbano”. El extractivismo y el “neoextractivismo” en América Latina

y la conflictividad con pequeños productores y/o indígenas. Las redefiniciones en

las relaciones entre las pequeñas producciones rurales familiares y las empresas

ligadas al capital agrario. Nuevas formas de reproducción, desigualdad y exclusión

social. La “nueva ruralidad”. Conflictos socioambientales en la producción agraria



pampeana y extrapampeana. La revalorización del patrimonio y de la memoria de

indígenas  y  campesinos. La  estigmatización  hacia  los  pueblos  indígenas  y

pequeños productores y las respuestas desde la academia. Las experiencias y

modalidades  de  intervención  desde  la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras  (UBA)  y

desde otras instituciones: casos y ejemplos. 

d. Bibliografía  obligatoria,  complementaria  y  fuentes,  si
correspondiera: 

UNIDAD I

El  estudio  de  la  Antropología  Rural  y  de  las  relaciones  interétnicas  en

Argentina. Las discusiones teóricas y el compromiso social. 

Bibliografía Obligatoria: 

ACHILLI,  Elena  Libia  (1997).  Investigación  y  Participación.  Las  estrategias

grupales. Centro de Estudios Antropológicos en Contextos Urbanos.

-CEACU- Facultad de Humanidades y Artes. Universidad Nacional de Rosario.

1997.

BARTOLOMÉ,  Leopoldo  (1975).  Colonos,  Plantadores  y  Agroindustrias.  La

Explotación Agrícola Familiar en  el Sudeste de Misiones. Desarrollo Económico

Vol. XV Nº.

HERRÁN, C. (1990). Antropología Social en la Argentina. Apuntes y perspectivas.

Cuadernos de Antropología Social, 10: 108-114.

MENÉNDEZ, Eduardo. (2008). Las furias y las penas. O de cómo fue y podría ser

la antropología. Revista Espacios de crítica y producción, Facultad de Filosofía y

Letras, Buenos Aires. pp. 88-97.

POWELL,  John  D.  (1974).  Sobre  la  definición  de  campesinos  y  de  sociedad

campesina”,  en  Leopoldo  Bartolomé y  Enrique  Gorostiaga  (comps.).  Estudios

sobre el campesinado latinoamericano. La perspectiva de la antropología social.

Ediciones Periferia, Buenos Aires, pp. 55-45. 

RATIER, Hugo (2010). La antropología social argentina: su desarrollo. Publicar en

Antropología y Ciencias Sociales, IX: 17-47.



ROTMAN, Mónica y BALAZOTE, Alejandro. Marcas en la Antropología argentina:

el  enfoque "fenomenológico",  una perspectiva teórico-metodológica hegemónica

en la  historia  de la disciplina.  Rotman, Mónica;  Balazote,  Alejandro Año 3 N°6

(2016).  Antropologías  del  Sur –  Revista  de  la  Escuela  de  Antropología  –

Universidad Academia humanismo Cristiano. Págs. 29 – 46.

TRINCHERO, Hugo (2000).  Los Dominios del Demonio. Capítulos Buenos Aires,

EUDEBA. Prologo (Págs.11-15) y 1er parte Capítulo I (Págs. 19-40).

VALVERDE, Sebastián (2015). El estigma de la difusión y la difusión del estigma.

La  escuela  histórico-cultural  y  los  prejuicios  hacia  los  pueblos  indígenas  de

Norpatagonia, argentina.  Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología.

Tomo LX. 

WOLF, Eric, (1976). “El campesinado y sus problemas” en GODELIER, M. (Ed.).

Antropología y Economía. Barcelona: Anagrama. pp. 260-275.

Bibliografía complementaria:   

FALS BORDA, Orlando (2009). Cómo investigar la realidad para transformarla

Una sociología  sentipensante  para  América Latina,  Siglo  del  Hombre Editores,

CLACSO, Bogotá. 
BILBAO,  Santiago  (1968-1971).  Migraciones  estacionales,  en  especial  para  la

cosecha del algodón en el norte de Santiago del Estero.  Cuadernos del Instituto

Nacional de Antropología. (7): 327-365.

HARRIS, Marvin (1994). El desarrollo de la teoría antropológica. Historia de las

Teorías  de  la  cultura.  México  D.  F,  Siglo  Veintiuno  Editores.  Capitulo  “El

Difusionismo”, pp. 323-339.

LEWIS, Oscar. (1968) Antropología de la pobreza. Cinco familias. México, FCE.

ROCKWELL, Elsie: (2009). La experiencia etnográfica. Historia y cultura en los

procesos educativos. Buenos Aires, Paidós. Selección de capítulos. 

UNIDAD II

Bibliografía Obligatoria: 

ABDUCA,  Ricardo;  GONZÁLEZ,  Crispina;  IÑIGO  CARRERA,  Valeria;

LEGUIZAMÓN, Juan Martín; PICCIOTTO, Cecilia; RODRÍGUEZ  FORTES,



Rocío; SCHIAFFINI, Hernán; TRINCHERO, Héctor Hugo  (2015)

“Universidad y pueblos originarios: la extensión como eje articulador”. En: Redes

de Extensión. Revista de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía y

Letras, nro. 1, pp. 55-66. 

En línea:http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/redes/article/view/1509/1441

BARTOLOMÉ, Miguel (2003). Los pobladores del “Desierto” Genocidio, etnocidio y

etnogénesis en la Argentina. Cuadernos de Antropología Social N° 17 Año 2003.

Sección  Antropología  Social,  Facultad  de  Filosofía  y  Letras,  Universidad  de

Buenos Aires.

BARTRA,  Armando (2008).  Campesindios. Aproximaciones a los campesinos de

un continente  colonizado.  Boletín  de  Antropología Americana,  No.  44  (enero  –

diciembre 2008), pp. 5-24. 

LISCHETTI, Mirtha y PETZ, Ivanna (2009). “Universidad-sociedad: breve historia

de un vínculo”. En: Revista Espacios de Crítica y Producción, nro. 41, pp. 130-142.

PACHECO DE OLIVEIRA, Joao (2010): “¿Una etnología de los indios misturados?

Identidades étnicas y territorialización en el Nordeste de Brasil”. En: Desacatos, Nº

33, mayo-agosto 2010, México: 13-32.

BENGOA, José (2007).  La Emergencia Indígena en América Latina.  Santiago de

Chile: Fondo de Cultura Económica. 

GONZÁLEZ, Crispina, IÑIGO CARRERA, Valeria; LEGUIZAMÓN, Juan Martín; 

PERAZZI,  Pablo;  PETZ,  Ivanna;  PICCIOTTO,  Cecilia;  RAMOS,  Laura;

TRINCHERO,  Hugo;  VILLANI,  Laura  (2003).  Antropología,  nación  y  poder:  la

construcción  del  objeto  etnográfico  en  Argentina.  En: RECERCA,  Revista  de

Pensament i Anàlisi, Nueva Época Nro. 2, pp. 65-92.

MANDRINI Raúl (2007). La historiografía argentina, los pueblos originarios y la

incomodidad de los historiadores. Quinto Sol, 11: 19-38. 

MATO,  Daniel  (2014)  “No  «estudiar al  subalterno»,  sino  estudiar  con  grupos

sociales  «subalternos»  o,  al  menos,  estudiar  articulaciones  hegemónicas  de

poder”.  En: Desafíos,  Vol.  26,  nro.  1,  pp.  237-264.  En

línea: https://revistas.urosario.edu.co/index.php/desafios/article/view/3210/2513

RADOVICH,  Juan  Carlos  y  BALAZOTE,  Alejandro  (2004).  Multiculturalidad  y

economía: El caso del interfluvio Teuco-Bermejito.  En RUNA. Nro. 24.  FFyL UBA.

https://revistas.urosario.edu.co/index.php/desafios/article/view/3210/2513
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/redes/article/view/1509/1441


RATIER, Hugo (2014) “Antropólogos rurales y antropología rural en la argentina”.

Revista Digital, Departamento Ciencias Antropológicas. Pp. 3-12.

ROSEBERRY, W. (1989).  “Los campesinos y el  mundo” en Stuart  Plattner, ed.

Antropología Económica. Ciudad de México: CONACULTA. Pp. 154-176. 

SCHEINKERMAN DE OBSCHATKO, E.; FOTI, M. del P.; ROMÁN, M. E. (2007).

Los pequeños productores en la república argentina Importancia en la producción

agropecuaria  y  en  el  empleo  en  base  al  Censo  Nacional  Agropecuario  2002 .

Secretaría  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Alimentos.  Dirección  de  Desarrollo

Agropecuario.  Instituto  Interamericano  de  Cooperación  para  la  Agricultura-

Argentina, 2007. Cap. III “Hipótesis y Metodología”  Pag. 31-35; IV “Resultados”

Pag. 47-54.

TRINCHERO, Hugo (1994). Compromiso y distanciamiento: configuraciones de la

crítica etnográfica contemporánea. RUNA XXI. Pags.317-333. 

http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/runa/article/view/1404/1344
VALVERDE, Sebastián (2013). De la invisibilización a la construcción como sujetos

sociales: el pueblo indígena Mapuche y sus movimientos en Patagonia, Argentina.

Anuario Antropológico, 1, 139-166. En: http://aa.revues.org/414?lang=en

Bibliografía complementaria: 

ARCHETTI,  Eduardo  (1993).  El  proceso  de  capitalización  e  campesinos

argentinos. En: Posada Marcelo (comp.). Sociología Rural Argentina. Estudios en

torno al campesinado. CEAL. Buenos Aires.

BARTRA,  Armando,  (1982).  Comportamiento Económico  de  la  Producción

Campesina. Ciudad de México: Universidad Autónoma de Chapingo. 

CAMPOS MUÑOZ, L. (2008).  Relaciones Interétnicas en Pueblos Originarios de

México  y  Chile.  Santiago  de  Chile:  Universidad  Academia  de  Humanismo

Cristiano. 

COMAROFF, J. y COMAROFF, J. L. (2011).  Etnicidad S. A. Buenos Aires: Katz

Editores.

MURMIS,  Miguel  (1992)  “Tipología de  pequeños  productores  campesinos  en

América”,  en Cesar  Peón (ed.)  Sociología rural  latinoamericana: hacendados y

campesinos. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, pp. 79-117.

http://aa.revues.org/414?lang=en
http://revistascientificas/


SCHIAVONI,  G.  1995.  Gestión  doméstica  y  capitalización  de  pequeñas

explotaciones: los productores de la frontera agraria de Misiones (Argentina). En:

Hugo  Trinchero  (Editor).  Producción  doméstica  y  capital.  Estudios  desde  la

Antropología Económica. Biblos. Buenos Aires.

SCHEINKERMAN DE OBSCHATKO, E.; FOTI, M. del P.; ROMÁN, M. E. (2007).

Los pequeños productores en la república argentina Importancia en la producción

agropecuaria  y  en  el  empleo  en  base  al  Censo  Nacional  Agropecuario  2002 .

Secretaría  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Alimentos.  Dirección  de  Desarrollo

Agropecuario.  Instituto  Interamericano  de  Cooperación para  la  Agricultura-

Argentina,  2007.  Cap.  III  “Hipótesis  y  Metodología”   Pag.  36-45;  Cap.  IV

“Resultados” Pag. 55-102.

VÁZQUEZ, H. (2000). Procesos Identitarios y Exclusión Sociocultural. La cuestión indígena

en la Argentina. Editorial Biblos. Buenos Aires.

Material Audiovisual: 

 “Tierra Adentro” – (2011) de Ulises de la Orden.

 “Napalpi, lugar de los muertos. Homenaje a los que ya están de los que aún

estamos” (2013).  Proyecto  de  Proyecto  de  Extensión  Universitaria

UBANEX, 5ta convocatoria (2013-2014).

 “Villa  Traful.  Recuerdos  y  Relatos  de  sus  Pobladores”  –  Proyecto  de

Voluntariado Universitario 2007-2008.

Dos de estos  tres  materiales  audiovisuales  fueron elaborados en el  marco de

proyectos financiados por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de

Educación de la Nación, y por la Secretaria de Extensión Universitaria y Bienestar

Estudiantil.

UNIDAD III

Bibliografía Obligatoria: 

AGOSTO,  Patricia  (2014).  Debates  sobre  pachamamismo,  extractivismo  y

desarrollo en las luchas socioambientales. Revista Kavilando, 6(1), 30-37.



https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/43829/ssoar-kavilando-

2014-1-agosto-Debates_sobre_pachamamismo_extractivismo_y.pdf?sequence=1

ARANDA,  Darío  (2017).  Qué  hay  detrás  de  la  campaña  antimapuche:

extractivismo, medios y un  genocidio que no termina.  Cooperativa  lavaca ltda.

Buenos Aires.

http://www.  lavaca  .org/notas/que-hay-detrás-de-la-campana-antimapuche-

extractivismo-medios-y-un-genocidio-que-no-termina/

BALAZOTE,  Alejandro  (2015).  “Pueblos  Originarios:  disputas  en  el  campo

discursivo”, Revista GeoPantanal, UFMS/AGB, n. 18, pp. 33-50.

BARTOLOMÉ,  Miguel  (2004)  “En  defensa  de  la  etnografía:  el  papel

contemporáneo de la investigación  intercultural”. En: Revista Avá, nro. 5, pp. 69-

89. En línea: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83801210 

CASTELNUOVO,  Natalia;  CASTILLA,  Malena  y  VALVERDE,  Sebastián  (2018).

Movilización,  derechos  indígenas  y  Antropología  en  colaboración.  En  Revista

Quehaceres (En prensa). Departamento de Ciencias Antropológicas, Facultad de

Filosofía y Letras, Buenos Aires.

DE GRAMMONT, Huber Carton (2008).  El  concepto de nueva ruralidad.  En E.
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Dada la impronta que le hemos dado a este seminario en este cuatrimestre –

vinculando  estrechamente  los  contenidos  teóricos  con  las  actividades  de

investigación y transferencia- se prevén dos grandes tipos de actividades durante

la cursada: 

a) Clases teóricas y teórico prácticas en la sede de la Facultad de Puán 480. 

A partir de estas clases teórico-prácticas del Seminario, se efectuará la lectura de

la  bibliografía  que integra el programa, tanto de  aquellos textos referidos a

problemáticas teóricas,  como a los diversos estudios de caso. Se adoptará una

modalidad de intercambio entre el equipo docente y los estudiantes, donde será

central  la participación y el trabajo grupal,  posibilitando  abordar  las  diversas

problemáticas específicas de acuerdo a las inquietudes de los cursantes. También

se proyectarán videos relacionados con los contenidos del programa, en especial

en las últimas unidades. 

También se efectuarán las exposiciones de los docentes,  de los estudiantes, e

integrantes de los proyectos asociados (UBANEX, PDTS, etc.),  e  invitados que

relatarán  sus  experiencias  con  pueblos  indígenas  y  pequeños  productores.

Asimismo, se prevé en este espacio la realización de trabajos prácticos de lectura

y escritura a partir de la bibliografía y de las diversas discusiones mantenidas en el

ámbito del seminario y a partir del trabajo en territorio. 

b) Talleres y actividades prácticas en territorio (y/o en el ámbito del CIDAC y/o en

instituciones afines) 

En el transcurso del Seminario, está previsto que los estudiantes participen de una

serie  de  actividades  realizadas  en  forma  articulada  con  comunidades  y

organizaciones  indígenas  y  de  pequeños  productores,  lo  que  redundará  en

experiencias enriquecedoras y en los trabajos finales, en pos de cumplimentar con

la aprobación del seminario. 

Estas  actividades  serán  coordinadas  por  los  docentes  del  Seminario con  la

colaboración  del  equipo  docente e  integrantes  de  los  proyectos  asociados

(UBANEX,  PDTS,  etc.).  Tales  prácticas  incluyen  observaciones,  observaciones

participantes, entrevistas, participación en actividades institucionales, actividades



específicas con cada una de las organizaciones con las que se han establecido

convenios.

Dado que el  equipo docente de este Seminario  integra uno de los grupos del

Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria (CIDAC), parte de

las actividades que se realizarán, serán efectuadas en dicha dependencia de la

Secretaría  de  Extensión  Universitaria  y  Bienestar  Estudiantil  (SEUBE)  de  la

Facultad  de  Filosofía  y  Letras.  El  objetivo  del  trabajo  en  esta  sede,  es  el  de

visibilizar y potenciar esta dependencia institucional, y a la vez generar que tanto

los  estudiantes  como  los  referentes  sociales  puedan  conocer  las  diferentes

experiencias desarrolladas en dicho centro de la Facultad. 

El detalle de cada una de las actividades ya ha sido desarrollado en las unidades

I, II y III.

Actividades teórico-prácticas a realizar en la   Unidad I  :

Los  estudiantes  podrán  efectuar  entre  las  actividades  teórico-prácticas  una

entrevista a algún integrante de diferentes equipos de la Facultad de Filosofía y

Letras  de  la  UBA  o  de  otras  instituciones  con  las  cuales  existen  vínculos

(Universidad  Nacional  del  Comahue,  Universidad  Nacional  de  la  Plata;

Universidad Nacional de Avellaneda; Universidad Nacional de Luján) que serán

invitados a dictar  una charla  específica en el  marco del  Seminario.  Dados los

contenidos temáticos de esta primera unidad, se podrá entrevistar a profesionales

con experiencia en relación a estos primeros años de la carrera de antropología,

tanto en investigación como en transferencia.

Actividades teórico-prácticas a realizar en la   Unidad II  :

Los  estudiantes  podrán  participar  de  diversas  actividades incluidas  en  las

diferentes unidades (como la “d” que ya fue explicitada en la Unidad I y lo mismo

sucede con la Unidad III). Entre ellas se encuentran:

a) Observación y elaboración de un registro de un encuentro con referentes

sociales en el ámbito del CIDAC.

b) Observación y elaboración de un registro de una actividad en alguna de las

siguientes comunidades  y/o  organizaciones  (coordinadas  por  parte  del  equipo

docente) que poseen relación con el equipo de trabajo: 



- Comunidad “Lma Iacia Qom” – Centro de Interpretación Indígena “El Antigal”, de

San Pedro, provincia de Buenos Aires; Comunidad Qom “19 de Abril” (partido de

Marcos  Paz,  provincia  de  Buenos  Aires);  Comunidad  Qom  “Yape”  (Quilmes);

Comunidad  Qom  “Migtagan”  y  Comunidad  Moqoit  y  Qom  “Nogoyin  Ni  Nala”

(ambas del partido de Almirante Brown).

-Con la  presencia  de  dirigentes  del  pueblo  mapuche (de  Patagonia),  Qom de

Chaco o de otro pueblo indígena que viaje a la Ciudad de Buenos Aires durante el

desarrollo del Seminario.

c) Encuentros  de  “Cocina  intercultural”  junto  a  dirigentes  de  la  comunidad

“Lma Iacia Qom”, la Catedra de Socio-Antropología de la Escuela de Nutrición,

Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires.

d) Los  estudiantes  deberán  efectuar  una  entrevista  a  algún  integrante  de

diferentes  equipos de la  Facultad  de Filosofía  y  Letras  de la  UBA o  de otras

instituciones con las cuales existen vínculos (Universidad Nacional del Comahue,

Universidad  Nacional  de  la  Plata;  Universidad  Nacional  de  Avellaneda;

Universidad  Nacional  de  Luján,  etc.)  que  serán  invitados  a  dictar  una  charla

específica en el marco del Seminario sobre diversas modalidades y experiencias

de intervención. En caso de efectuarse está actividad para la Unidad I, se deberá

entrevistar a profesionales con experiencia en relación a los primeros años de la

carrera  de  antropología,  tanto  en  investigación  como  en  transferencia.  De

realizarse para la Unidad II, comprende el periodo de reinstauración democrática

hasta los primeros años del Siglo XXI.

e) Revisión y contribución –por parte de los estudiantes- a la edición de un

material audiovisual (a partir de registros con que cuenta el equipo de trabajo en

proyectos  UBANEX,  PDTS,  etc.)  de:  diferentes  encuentros  con:  a)  indígenas

urbanos;  o  b)  dirigentes  mapuche  (que  responden  a  prejuicios  y  falacias  en

relación a este pueblo). 

f) Análisis de diferentes materiales de difusión editados por parte del equipo y

elaboración de un anexo para la futura ampliación del material (en relación a las

actividades y encuentros realizados,  o  bien respecto a nuevas comunidades y

organizaciones que se incorporen al proyecto, u otras problemáticas asociadas,

etc.).



g) Realización de entrevistas y registros a dirigentes indígenas que ocupan (u

ocupaban) cargos en dependencias de aplicación de políticas públicas, acerca del

rol  desempeñado  y  su  doble  pertenencia  (a  un  pueblo  indígena  y  a  una

dependencia del estado), etc.

h) Elaboración  de  una  “idea  proyecto”  de  intervención  con  comunidades

indígenas con las cuales existe articulación.

i) Otras alternativas que irán surgiendo a lo largo de la cursada, a partir de

contactos  y  vinculaciones  de  los  estudiantes  o  de  los  equipos  de  trabajo

vinculados al seminario.

Actividades teórico-prácticas a realizar en la   Unidad III  :

En el caso de la actividad “d”,  los estudiantes podrán efectuar una entrevista a

algún integrante de diferentes equipos de la Facultad de Filosofía y Letras de la

UBA o de otras instituciones con las cuales existen vínculos (Universidad Nacional

del  Comahue,  Universidad  Nacional  de  la  Plata;  Universidad  Nacional  de

Avellaneda; Universidad Nacional de Luján, etc.) que serán invitados a dictar una

charla  específica  en  el  marco  del  Seminario  sobre  diversas  modalidades  y

experiencias de intervención. En el caso de efectuarse para esta tercera Unidad,

comprende el  periodo de los  últimos años.  Adquieren,  dada la  conflictividad y

repercusión  mediática  del  tema,  particular  trascendencia  los  procesos  de  los

últimos meses. 

Proyectos que se vinculan con el seminario 

-  Proyectos de Investigación de la programación UBACYT (2018): “Restauración

neoliberal.  conflictividad  territorial,  transformaciones  socioeconómicas  y

configuraciones identitarias en pequeños productores indígenas y criollos”.  Cod.

20020170100035BA. Resolución (CS) Nº 1041/18. Proyectos Consolidados (2018-

2019). Director: Dr. Alejandro Balazote Oliver. 

- Proyectos de Investigación de la programación UBACYT (2018): “Movilizaciones

indígenas  y  de  pequeños  productores  criollos:  conflictividad  territorial,

transformaciones  regionales,  trayectorias  sociohistóricas  y  reconfiguraciones



étnico  –  identitarias”.  Cod.  20020170100294BA.  Resolución  (CS)  Nº  1041/18.

Proyectos Consolidados (2018-2019). Director: Dr. Sebastián Valverde

Proyectos  radicados  en  la  Sección  Antropología  Social,  Instituto  de  Ciencias

Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras - UBA.

-  Proyecto de extensión UBA (programación UBANEX) 2017-2019.  Proyecto de

extensión universitaria UBANEX “DOCTOR BERNARDO ALBERTO HOUSSAY –

70  ANIVERSARIO  PREMIO  NOBEL”  9no  llamado”: «Indígenas  en  la  ciudad:

articulación y fortalecimiento de espacios etnopolíticos en el Área Metropolitana de

Buenos Aires».  Resolución Nº  6924/2017.  Secretaria  de Bienestar  y  Extensión

Universitaria, Universidad de Buenos Aires (Proyecto radicado en la Facultad de

Filosofía y Letras).  Director: Dr. Sebastián  Valverde;  Co-director: Dr. Juan Carlos

Radovich. Tipo de proyecto “Grupos consolidados” (Mayo 2017-Mayo 2019).

-  Proyecto  de  Desarrollo  Tecnológico  y  Social  (PDTS)  -  Consejo  Nacional  de

investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). PDTS CIN CONICET Nro. 252

“Poblaciones mapuce de la cuenca del  Nahuel  Huapi: Hacia el  reconocimiento

identitario y sus derechos socioeconómicos”, intrumentado por la Universidad de

Buenos Aires (UBA) y Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

-  Proyecto  del  CIDAC “Pueblos  indígenas,  reconocimiento  y  fortalecimiento  de

espacios etnopolíticos” que forma parte del Centro de Innovación y Desarrollo para

la  Acción  Comunitaria  (en  adelante  CIDAC),  dependiente  de  la  Secretaría  de

Extensión Universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).  

- Grupo de trabajo "Indígenas y espacio urbano" del Consejo Latinoamericano de

Ciencias Sociales (CLACSO).

f. Organización  de  la  evaluación:  régimen  de  promoción  y
formas y criterios de evaluación a utilizar. 

Es condición para alcanzar la REGULARIDAD del seminario:



i. asistir al 80% de las reuniones y prácticas dentro del horario obligatorio fijado

para la cursada;

ii. aprobar una evaluación con un mínimo de 4 (cuatro) la cursada. Para ello el/la

Docente a cargo dispondrá de un dispositivo durante la cursada. 

Los/as estudiantes que cumplan con los requisitos mencionados podrán presentar

el trabajo final integrador que será calificado con otra nota. La calificación final

resultará del promedio de la nota de cursada y del trabajo final integrador. 

Temas del trabajo final

Entre  los  temas  del  trabajo  final,  podrán  abordarse  diferentes  problemáticas

teóricas  analizadas  a  lo  largo  del  curso  o  bien  temáticas  que  vienen  siendo

trabajadas por los cursantes y que puedan relacionar y sistematizan en mayor

medida con los contenidos teóricos del  Seminario.  También podrán efectuar el

trabajo final, centrado en las actividades teórico-prácticas realizadas, con crónicas

de las  actividades o bien  registros  sobre  alguna de las  instancias  en las  que

participaron. 

Si  el  trabajo  final  integrador  fuera  rechazado,  los/as  interesados/as  tendrán la

opción de presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de

la regularidad. El/la estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado,

no podrá ser considerado/a para la aprobación del seminario.

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de

los seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización. 

Dr. Alejandro Balazote
Prof. Titular regular

Dr. Sebastián Valverde
Prof. Adjunto


