
 

 

 

 
 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
CURSO DE POSGRADO 

 

 
 

1) Título de la Propuesta: 

Herramientas etnográficas para científicos sociales: perspectivas clásicas y 

contemporáneas. 

 

2) Fundamentación: 

En las últimas décadas se observa una expansión de los enfoques etnográficos como 

recurso utilizado en diferentes campos disciplinares. Más específicamente, las 

investigaciones recientes recurren cada vez más a determinadas versiones del enfoque 

etnográfico, las cuales han puesto el acento en el carácter discursivo o textual de la 

experiencia, y en la captación de significados y representaciones. Muchas veces, esta 

apelación asimila la perspectiva etnográfica a una instancia de producción de datos, 

más específicamente a la técnica de la observación participante, a la que es posible 

recurrir con relativa independencia de los supuestos y encuadres teórico-

epistemológicos que estructuran la investigación. 

El presente seminario sitúa un conjunto de problematizaciones en torno a la 

reducción de la etnografía a un modelo en particular, a las utilizaciones teórica y 

epistemológicamente irreflexivas de los recursos etnográficos y a las consecuencias 

teórico-metodológicas de ambas cosas.  

A partir del trabajo con bibliografía actualizada y de la lectura de producciones 

etnográficas, se reflexionará sobre la dimensión heurística de la etnografía y sus 

potencialidades de descubrimiento ancladas en la captación de lo singular, poniendo 

un fuerte énfasis en la operación descriptiva, la inscripción textual y la elaboración 

teórico-analítica.  

 



 

 

 

 

 

En este sentido, se proponen cuatro secciones que despliegan las revisiones y 

críticas contemporáneas a las posiciones canónicas desde diferentes tradiciones 

etnográficas, a fin de acceder reflexivamente a las posibilidades de uso de las 

herramientas etnográficas para la investigación en ciencias sociales. De este modo, se 

busca promover una sensibilidad etnográfica capaz de recurrir al repertorio técnico-

metodológico de las perspectivas etnográficas, desde posiciones teórico-

epistemológicas recientes y ancladas en ejemplos y modalidades concretas de trabajo 

etnográfico que serán reconstruidas a partir del trabajo de lectura y análisis de una 

selección de monografías etnográficas durante el seminario. 

 

3) Objetivo General y Específicos: 

 

Objetivo General: 

El seminario se propone desplegar y recorrer un conjunto de debates recientes en 

torno al enfoque etnográfico en diferentes dimensiones (epistemológica, teórica, 

metodológica y técnica), a fin de promover la apropiación crítica y particularizada por 

parte de los participantes de las principales herramientas que la perspectiva ofrece 

para la investigación en ciencias sociales. 

 

Objetivos específicos: 

- Presentar los debates recientes sobre el método etnográfico. 

- Indagar en torno a la naturaleza reflexiva del conocimiento etnográfico. 

- Problematizar el papel de la subjetividad del investigador en la 

producción del conocimiento etnográfico. 

- Reflexionar sobre los aportes del enfoque etnográfico respecto de los 

objetos de investigación de los participantes. 

 



 

 

 

 

- Leer y analizar metodológicamente monografías y trabajos etnográficos 

a fin de identificar y conocer diferentes operaciones y abordajes en relación con 

la construcción del objeto, la producción de datos y el análisis/escritura. 

 

4) Destinatarios:  

Graduados de carreras universitarias o terciarias de al menos 4 años.  

 

5) Cuerpo Académico: 

 

Ornela Boix: Licenciada en Sociología (UNLP), Magister en Ciencias Sociales 

(UNLP) y Doctora en Ciencias Sociales (UNLP). Becaria postdoctoral de CONICET, 

CIMeCS, IdIHCS, en el área de la sociología cultural. Auxiliar diplomada de la materia 

Metodología de la Investigación Social II, Departamento de Sociología, FaHCE. 

Docente en cursos de posgrado sobre estudios culturales y métodos etnográficos, 

actualmente dicta el Taller de Tesis II del Doctorado en Ciencias Sociales de la UNLP. 

Ha integrado varios proyectos acreditados sobre metodologías de las ciencias sociales 

y prácticas culturales. Actualmente se desempeña como investigadora categorizada 

(categoría V) en el proyecto “Prácticas de investigación y decisiones metodológicas en 

las ciencias sociales contemporáneas: un análisis metodológico de las corrientes 

posbourdieanas y pragmáticas”, dirigido por Juan Piovani. 

 

Rodolfo Iuliano: Licenciado en Sociología (UNLP), Magister en Ciencias Sociales 

(UNLP) y candidato a Doctor en Antropología Social (IDAES-UNSAM). Docente-

investigador categoría III de FaHCE/Cimecs (IdIHCS/CONICET). Jefe de Trabajos 

Prácticos de “Metodología de la Investigación Social II” y profesor a cargo del “Taller 

de Sociología y Literatura”, Departamento de Sociología, FaHCE (UNLP). Docente en 

cursos de posgrado sobre estudios culturales, metodologías cualitativas de 

investigación social y métodos etnográficos. Ha integrado varios proyectos acreditados  



 

 

 

 

 

sobre metodologías de las ciencias sociales, estructura social y clases sociales. 

Actualmente se desempeña como investigador en el proyecto “Prácticas de 

investigación y decisiones metodológicas en las ciencias sociales contemporáneas: un 

análisis metodológico de las corrientes posbourdieanas y pragmáticas”, dirigido por 

Dr. Juan Piovani. 

 

6) Contenidos Temáticos:  

 

Las actividades de posgrado deberán tener una duración mínima de 20 hs. 

presenciales y 10 no presenciales.  

 

Sección 1: Introducción al enfoque y modelos clásicos 

Historia del enfoque. La etnografía y el conocimiento de la diversidad. 

Controversias con el positivismo. Etnocentrismo y relativismo. Desfamiliarización. 

Alteridad, perspectiva del actor y perspectiva del investigador. 

 

Sección 2: La producción del conocimiento etnográfico 

Técnicas y enfoque. El trabajo de campo: observación, participación y entrevista en 

profundidad; consideraciones críticas. Las descripciones “totales” y la interpretación. 

La ampliación y la reducción de lo social. 

 

Sección 3: La reflexividad etnográfica en la construcción del objeto, el campo y el 

proceso de análisis/escritura.  

De la negociación de roles en el campo a la reflexividad bibliográfica y analítica. El 

carácter relacional de conocimiento etnográfico: autoridad, poder y representación del 

otro. 

 



 

 

 

 

 

Sección 4: Etnografías contemporáneas y debates emergentes 

 Etnografías del mundo: la “antropología en casa” y la etnografía “multisituada”. La 

crisis y reformulación del concepto de cultura. Críticas a la noción de “nativo” y 

nuevas preguntas sobre “el punto de vista del nativo”. 

 

7) Bibliografía:  

 

La bibliografía correspondiente a las 20 horas presenciales se indica como 

“bibliografía sugerida” en cada sección, pudiendo recomendarse la lectura de trabajos 

incluidos en la bibliografía ampliatoria. La bibliografía correspondiente a las 

actividades no presenciales se definirá durante el desarrollo del seminario, en función 

de los objetos de investigación, trayectorias disciplinares e intereses de los 

participantes, y del tipo de actividad no presencial que pauten los docentes. 

 

Sección 1: 

Bibliografía sugerida: 

Balbi, Fernando (2012). “La integración dinámica de las perspectivas nativas en la 

investigación etnográfica”. Intersecciones en Antropología. 13, 485-499.  

Guber, Rosana (2001). La etnografía. Método, campo y reflexividad. Norma: Buenos 

Aires. 

Lins Ribeiro, Gustavo (2004). “Descotidianizar. Extrañamiento y conciencia práctica. 

Un ensayo sobre la perspectiva antropológica”. Constructores de otredad. Una 

introducción a la Antropología Social y Cultural. Buenos Aires: Antropofagia. 

Malinowski, Bronislaw (1975). Los argonautas del Pacífico Occidental. Barcelona: 

Península (selección). 

 

 



 

 

 

 

Bibliografía ampliatoria: 

Cefaï, Daniel (2013). “¿Qué es la etnografía? Debates contemporáneos, 

arraigamientos, operaciones y experiencias del trabajo de campo”. Persona y sociedad, 

XXVII, 1,. 101-119. 

Geertz, Clifford (1994). “’Desde el punto de vista del nativo’: sobre la naturaleza del 

conocimiento antropológico”. En: Conocimiento local. Ensayos sobre la interpretación de las 

culturas. Barcelona: Gedisa. 

Goldman, Marcio (2006). “Alteridade e experiência: Antropologia e teoria 

etnográfica”. Etnográfica. Lisboa, v. 10, n. 1, 161-173. 

Ingold, Tim (20013). Conociendo desde dentro: reconfigurando las relaciones entre 

antropología y etnografía. Conferencia dictada en la UNSAM, 25/10/2012; disponible 

en: www.unsam.edu.ar/antropologia 

Krotz, Esteban. (1994). “Alteridad y pregunta antropologica”. Alteridades 4(8): 5-11. 

http://unrn.edu.ar/blogs/antropologia/files/2014/07/Krotz.pdf 

Lenclud, Gérard (2004). “’Lo empírico y lo normativo en la antropología’. ¿Derivan 

las diferencias culturales de la descripción?”. En: M. Boivin, A. Rosato y V. Arribas: 

Constructores de otredad. Una introducción a la antropología social y cultural (pp. 179-

185). Buenos Aires: Antropofagia. 

Peirano, Marisa (2004). “A favor de la etnografía”. En: Grimson, A., Lins Ribeiro, G. 

y Semán, P. La antropología brasileña contemporánea. Contribuciones para un diálogo 

latinoamericano (pp. 323-356). Buenos Aires: Prometeo 

Rockwell, Elsie (2009).  Cap. 2 “Reflexiones sobre el trabajo etnográfico”. En: La 

experiencia etnográfica. Historia y cultura en los procesos educativos (pp. 41-99). Buenos 

Aires: Paidós. 

 

 

 

http://www.unsam.edu.ar/antropologia
http://unrn.edu.ar/blogs/antropologia/files/2014/07/Krotz.pdf
http://unrn.edu.ar/blogs/antropologia/files/2014/07/Krotz.pdf
http://unrn.edu.ar/blogs/antropologia/files/2014/07/Krotz.pdf


 

 

 

 

Sección 2: 

Bibliografía sugerida: 

Becker, Howard (2009). “Muestreo”. En: Trucos del oficio. Cómo conducir su 

investigación en ciencias sociales (pp. 95-144). Buenos Aires: Siglo XXI. 

Hennion, Antoine (2017). De una sociología de la mediación a una pragmática de las 

vinculaciones. Retrospectiva de un recorrido sociológico dentro del CSI. Cuestiones de 

sociología, 16, 1-23 

Lahire, Bernard (2006).  “Describir la realidad social”. “Arriesgar la interpretación”, 

pp.  y “Sociología y Analogía” (pp. 41-91). En: El espíritu sociológico. Buenos Aires: 

Manantial.  

 

Bibliografía ampliatoria: 

Becker, Howard (2015). “Los experimentos de George Perec con la descripción 

social”. En: Para hablar de la sociedad. La sociología no basta (pp. 285-302). Buenos Aires: 

Siglo XXI. 

Cardoso de Oliveira, Roberto (2004), “El trabajo del antropólogo: mirar, escuchar, 

escribir”, Ava, Revista de Antropología 5, 13-37. 

Carozzi, María Julia (2009). “Una ignorancia sagrada: aprendiendo a no saber bailar 

tango en Buenos Aires”. Religião e Sociedade, 29(1): 126-145. 

Carozzi María Julia (2015).  Aquí se baila el tango. Una etnografía de las milongas 

porteñas. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. 

Da Matta, Roberto (2004), “El oficio del etnólogo o cómo tener Anthropological 

Blues”, en Boivin, M., Rosato, A y Arribas, V (comp.), Constructores de otredad. Una 

introducción a la Antropología Social y Cultural (pp. 172-178). Buenos Aires: Antropofagia. 

Guber, Rosana. (2009). El Salvaje Metropolitano: reconstrucción del conocimiento social 

en el trabajo de campo. Buenos Aires: Paidós. 

 



 

 

 

 

Latour, Bruno (2008). Reensamblar lo social. Una introducción a la teoría del actor-red. 

Buenos Aires: Manantial. 

Restrepo, Eduardo (2016), Etnografía: alcances, técnicas y éticas. Bogotá: Envión 

editores, disponible en http://www.ram-wan.net/restrepo/documentos/libro-

etnografia.pdf 

 

Sección 3: 

Bibliografía sugerida: 

Boix, Ornela y Welschinger, Nicolás (2018) “¿Un pase de magia? Ejercicios de 

reflexividad a través de dos procesos de análisis etnográficos”. En Muñiz Terra, Leticia 

y Piovani, Juan Ignacio (coords), ¿Condenados a la reflexividad? Apuntes para repensar el 

proceso de investigación social (pp. 223-253), Buenos Aires: CLACSO-Biblos. Disponible 

en: 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20180419015342/Condenados_a_la_reflexivi

dad.pdf 

Cuestas, Paula; Iuliano, Rodolfo y Urtasun, Martín (2018). “Nuevas fuentes de la 

imaginación sociológica: la operación reflexiva y la construcción del objeto 

etnográfico”. En Muñiz Terra, Leticia y Piovani, Juan Ignacio (coords), ¿Condenados a la 

reflexividad? Apuntes para repensar el proceso de investigación social (pp. 169-197), Buenos 

Aires: CLACSO-Biblos. Disponible en: 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20180419015342/Condenados_a_la_reflexivi

dad.pdf 

Guber, Rosana (2013). La articulación etnográfica Descubrimiento y trabajo de campo en la 

investigación de Esther Hermitte. Buenos Aires: Biblos. (selección) 

 

Bibliografía ampliatoria: 

Clifford, James (2003). Sobre la autoridad etnográfica. En: C. Reynoso (comp.) El 

surgimiento de la antropología posmoderna (pp. 141-170). México: Gedisa. 

http://www.ram-wan.net/restrepo/documentos/libro-etnografia.pdf
http://www.ram-wan.net/restrepo/documentos/libro-etnografia.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20180419015342/Condenados_a_la_reflexividad.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20180419015342/Condenados_a_la_reflexividad.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20180419015342/Condenados_a_la_reflexividad.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20180419015342/Condenados_a_la_reflexividad.pdf


 

 

 

 

Favret-Saada, Jeanne (2005) “Ser afetado”, en Cadernos de Campo 13 :155-161, 

disponible en 

http://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/viewFile/50263/54376 

Gil, Gastón (2006). “Controles etnográficos y expertos en el campo: cuando los 

"nativos" nos leen”, en Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento 

Latinoamericano; Buenos Aires; vol. 20 p. 129 – 148. 

Guber, Rosana (2011). “La observación participante como sistema de 

contextualización de los métodos etnográficos: La investigación de campo de Esther 

Hermitte en los Altos de Chiapas, 1960-1961”, en Revista Latinoamericana De Metodología 

De Las Ciencias Sociales, 1(2), 60-90. 

Marcus, G. y D. Cushman (2003) Las etnografías como textos. En En: C. Reynoso 

(comp.) El surgimiento de la antropología posmoderna (pp. 171-213). México: Gedisa. 

Zenobi, Diego (2015) “Tan lejos, tan cerca. Ética y emociones en el trabajo de campo 

en un contexto trágico”. Revista del Museo de Antropología 8 (2): 179-186. Disponible 

en: http://revistas.unc.edu.ar/index.php/antropologia/index 

 

Sección 4: 

Bibliografía sugerida: 

Abu-Lughod, Lila (2005), “La interpretación de las culturas después de la 

televisión”, en Etnografías contemporáneas, Nº 1. 

Boix, Ornela y Semán, Pablo (en prensa). Etnografía, mediaciones y pragmatismo. 

Relmecs. Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales. 

Marcus, George (2001). “Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la 

etnografía multilocal”, en Alteridades, vol. 11, núm. 22, julio-diciembre, 2001, pp. 111-

127. Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/747/74702209.pdf 

 

 

 

http://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/viewFile/50263/54376
http://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/viewFile/50263/54376
http://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/viewFile/50263/54376
http://revistas.unc.edu.ar/index.php/antropologia/index
http://www.redalyc.org/pdf/747/74702209.pdf


 

 

 

 

Wright, Susan (2004). “La politización de la ‘cultura’” en Boivin, Mauricio y Rosato, 

Ana (comps.) Constructores de Otredad. Una introducción a la Antropología Social y 

Cultural (pp. 128-141).  Buenos Aires: Antropofagia. 

 

Bibliografía ampliatoria: 

Borges, Antonadia (2011). Mujeres y sus casas: retrospectiva y perspectiva de un 

sendero en antropología y sociología. Revista Estudios Sociológicos del Colegio de México, 

29 (87), 981-1000. 

Clifford, James. "Prácticas espaciales: el trabajo de campo, el viaje y la disciplina de 

la antropología". En: Itinerarios transculturales (pp. 71-119). Barcelona: Gedisa.  

De Souza Santos , Boaventura (2003). Cap.1, Primera Parte. En: Crítica de la Razón 

Indolente (pp. 65-81). Bilbao: Descleé de Brower. 

Ferraudi Curto, María Cecilia (2014). Ni punteros ni piqueteros. Urbanización y política 

en una villa del conurbano. Buenos Aires: Editorial Gorla. 

Jean Comaroff and John Comaroff, 2003. “Ethnography on an awkward scale: 

Postcolonial anthropology and the violence of abstraction”, Ethnography, 4 (2), 147-179. 

Hannerz, Ulf (2003). “Being there... and there... and there! Reflections on multi-site 

ethnography”, Ethnography, 4 (2), 201-216. 

Lins Ribeiro, Gustavo y Escobar, Arturo (2008). “Antropologías del mundo: 

transformaciones disciplinarias dentro de sistemas de poder”. En: Lins Ribeiro, G. y 

Escobar, A. (Comps.) Antropologías del Mundo. Transformaciones disciplinarias dentro del 

sistema poder (11-43). México: Envión Editores.  

Merenson, Silvia (2016). Los peludos. Cultura, política y nación en los márgenes del 

Uruguay. Buenos Aires: Gorla. 

Reygadas, Luis (2014)  “Todos somos etnógrafos. Igualdad y poder en la 

construcción del conocimiento antropológico”. En Oechmichen Bazán, Cristina (comp.) 

La etnografía y el trabajo de campo en las ciencias sociales (pp. 91-118). México: Universidad 

Nacional Autónoma de México.  



 

 

 

 

 

8) Carga horaria: 20 horas presenciales y 10 horas no presenciales 

- Plazos para la presentación de trabajos por parte de los alumnos (cantidad de días 

posteriores al último día de cursado): 30 días. 

- Plazos para la evaluación de los trabajos por parte de los docentes. (Establecer 

cantidad de días posteriores al envío de los trabajos de los alumnos): 30 días. 

 

Modalidad de trabajo: 

- Las actividades del seminario comprenden instancias presenciales y no 

presenciales. Los encuentros presenciales se organizan en base a secciones. Una 

sección será expositiva y estará a cargo de los docentes, quienes presentarán los 

núcleos que estructuran el programa, alentando el intercambio con los participantes 

y dando lugar a sus preguntas, interpretaciones y enfoques críticos. Se recomendará 

bibliografía específica para la lectura previa por parte de los participantes a fin de 

establecer un marco bibliográfico común para el intercambio en clase. 

- Otra sección de los encuentros se destinará al trabajo en modalidad de taller, a 

partir de consignas propuestas por los docentes, donde se hará foco en el análisis 

epistemológico, metodológico, teórico y técnico de una selección de monografías 

etnográficas. 

- Podrá indicarse a los asistentes que desarrollen presentaciones individuales o 

grupales a partir de la bibliografía del seminario. 

- Las actividades no presenciales podrán comprenden experiencias de trabajo de 

campo y registro por parte de los participantes, participación en foros de discusión 

propuestos por los docentes, encuentros tutoriales con los docentes, entre otras 

actividades que podrán definirse en función de las características del grupo del 

seminario.  

 

 



 

 

 

 

 

8) Sistema de Evaluación:  

- Para acceder a la evaluación se requiere una participación en el 60% de las 

actividades presenciales y en el 100% de las actividades no presenciales. 

- La modalidad de evaluación consiste en la presentación de un trabajo individual 

sobre los problemas y contenidos abordados en el seminario, en base a una guía de 

preguntas propuesta por los docentes. La guía incluirá preguntas sobre el contenido 

de las secciones expositivas y otros interrogantes dirigidos a que los participantes 

apliquen algunos de los temas trabajados en relación con sus objetos de estudio. La 

extensión de este trabajo final no deberá exceder las 4500 palabras. 

- La calificación comprende aspectos cualitativos relacionados con la lectura de la 

bibliografía sugerida, la presentación oral individual o grupal de los trabajos 

indicados y la participación en las actividades propuestas durante el seminario. 

 


