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[11]

INTRODUCCIÓN

Tal como nos recuerda el antropólogo François Laplantine –y para-
fraseando al maestro Lévi-Strauss–, aunque la interrogación del hom-
bre sobre sí mismo y sobre la sociedad que lo contiene es tan antigua 
como la humanidad, el proyecto de fundar una disciplina o ciencia 
“del hombre” se prefigura recién a partir del desarrollo del Iluminis-
mo en Europa, durante la segunda mitad del siglo xviii (Laplantine, 
1993; Todorov, 2014) . El saber iluminista tenía aspiraciones de cien-
tificidad, ya que situaba al hombre como objeto central de estudio y 
se proponía dar cuenta de él recurriendo a los métodos hasta enton-
ces utilizados en la física o la biología . Sin embargo, pronto fue evi-
dente que se trataba de un objeto con una especificidad propia y, 
sobre todo, que la relación “sujeto que conoce” y “objeto por cono-
cer” importaba serios desafíos . En efecto, el hombre compartió esta 
doble condición que requirió de una distancia –entre el “observador” 
y su “objeto”– que permitiera establecer una relación de conocimien-
to con pretensiones de objetividad .

A lo largo del siglo xix fueron configurándose las disciplinas hu-
manísticas y sociales que reconocían en sus fundamentos la ruptura 
“sujeto-objeto” . Para la historia, esa ruptura estaba señalada por la 
distancia en el tiempo que separaba al historiador de sus objetos de 
estudio –por ejemplo, el historiador decimonónico respecto de la an-
tigua Grecia o Roma o la Revolución Francesa– . Pero, en el caso de 
la antropología, la distancia que se impuso como ruptura fue la geo-
gráfica, orientando su interés hacia tierras remotas con las que “Oc-
cidente” –el “nosotros”– comenzaba a confrontarse y a reconocer la 
diversidad de sociedades y culturas –los “otros”– como alteridad . La 
definición de ese distanciamiento en buena medida coadyuvó a la de-
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terminación del objeto de estudio en esta etapa . De este modo, era el 
antropólogo el que debía emprender un largo viaje para entrar en 
contacto con las alteridades que se proponía conocer, comprender y 
explicar, con otras sociedades y culturas diferentes de la occidental . 
Con el tiempo, estos viajes se convertirían en una parte fundamental 
del trabajo de campo antropológico (Krotz, 1991) . 

Durante la segunda mitad del siglo xix, cuando las naciones eu-
ropeas ampliaron y reforzaron sus políticas expansionistas sobre vas-
tos territorios de África, Asia y Oceanía, la antropología encontró el 
contexto donde situar nuevas experiencias que le permitieron atri-
buirse objetos empíricos autónomos . Allí, en los continentes que los 
europeos estaban explorando e integrando a sus imperios en forma-
ción, se encontraban las sociedades por ellos llamadas “primitivas”, 
muy lejos de la civilización occidental y muy diferentes a esta, desa-
fiando con su existencia las modalidades de comprensión de la alte-
ridad hasta entonces aceptadas .

El legado decimonónico dejó su impronta en la definición de las 
disciplinas hoy integradas en las ciencias sociales y en las humanida-
des, alentando la clara identificación de sus objetos de estudio, sus 
métodos específicos, sus incumbencias y campos de aplicación . Así, 
mientras la historia se reservó para sí el estudio de los hechos signifi-
cativos del pasado, la sociología cifró su objeto en las sociedades oc-
cidentales, complejas y en tránsito hacia una acelerada modernidad, 
que en aquel entonces –finales del siglo xix– se encontraban atrave-
sadas por conflictos y profundas transformaciones . A la antropología 
le cupo dar cuenta de las llamadas “sociedades primitivas”, “salvajes” 
o “exóticas”, aquellas que Occidente había “descubierto” durante el 
proceso de expansión y consolidación de los imperios coloniales y que 
llamaban la atención tanto por la diversidad de costumbres de su gen-
te como por la aparente “simplicidad” de las formas de organización 
social, política, económica y religiosa que se les atribuía .

Desde aquellos lejanos tiempos en que la antropología encontra-
ba su espacio en el mundo académico –formando los primeros pro-
fesionales en universidades y museos que dieron a conocer las bases 
teóricas y empíricas de este nuevo saber– hasta el presente, se regis-
traron numerosos cambios en el contexto político, económico y so-
cial mundial, de los que nuestra disciplina se hizo eco . Además de la 

renovación teórica de corrientes y escuelas, del planteo de nuevas 
problemáticas y de la permanente reflexión metodológica sobre las 
modalidades de producción de conocimientos, la antropología apor-
tó la especificidad de su mirada crítica y de su método de trabajo, ya 
no restringido a las sociedades y culturas no occidentales . Los pro-
cesos de descolonización, las migraciones y la complejización del 
mundo contemporáneo globalizado han ampliado los horizontes de 
la disciplina hacia contextos socioeconómicos diversos en los que di-
ferentes pueblos y culturas coexisten, conviven y/o se integran en 
complejos mosaicos cruzados por la desigualdad, la discriminación 
y la formación de nuevas identidades colectivas que de manera per-
manente redefinen y resitúan la relación “nosotros”/los “otros”, la 
relación de alteridad fundante de la producción de conocimientos 
antropológicos, sometiéndola al análisis crítico de los etnocentrismos 
(Augé, 2007) .

La antropología es hoy una disciplina entre las ciencias sociales o 
las humanidades –según las distintas tradiciones académicas naciona-
les– que se enseña tanto en el nivel de grado como de posgrado –maes-
trías y doctorados– en un importante número de universidades en 
todo el mundo . La vasta producción de saberes que la caracterizan 
comprende los campos tradicionales de la materia –alteridad cultural, 
parentesco, economía, política, producción simbólica y religión, et-
nicidad, etcétera–, a los que se suman nuevos desarrollos en torno al 
género, la salud, el trabajo, las migraciones, la interculturalidad, el 
cuerpo y las percepciones, las emociones, entre muchos otros . Se trata 
de una disciplina en constante transformación, que debate a partir de 
investigaciones realizadas sobre el terreno, en pequeña escala, y que 
apuesta renovadamente a poner en diálogo las teorías clásicas con las 
problemáticas contemporáneas . La persona, la sociedad y la cultura 
y sus complejas interrelaciones constituyen sus principales intereses 
en una escala más amplia, sosteniendo la tensión entre sus aspiracio-
nes universalistas y las contribuciones particulares de su producción 
en el quehacer de una disciplina “plural” (Peirano, 1991) . 

Este libro propone un recorrido panorámico por las principales 
líneas de construcción del pensamiento antropológico para dar cuen-
ta de la formación de corrientes y escuelas, de los temas y problemas 
que fue planteando y de la especificidad de su método de trabajo . Tal 
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empresa supuso necesariamente un recorte de la producción discipli-
naria adaptado a los desafíos del proyecto que impulsó su elaboración: 
nada más –y nada menos– que poner a disposición del público uni-
versitario –docentes y alumnos– los principales recorridos que carac-
terizan a la antropología y que corresponden a currículas de cursos 
introductorios . Pensado como herramienta de trabajo para docentes 
que dictan clases en tramos formativos iniciales y como referencia ac-
cesible para alumnos que cursan carreras afines, este libro presenta 
una selección de los aportes –teóricos, problemáticos y metodológi-
cos– más significativos para ofrecer una visión de la disciplina que 
contemple tanto la producción clásica como algunas de las nuevas 
corrientes de pensamiento surgidas en contextos latinoamericanos .

Tres capítulos configuran la estructura del trabajo . El primero de-
sarrolla la construcción de las principales corrientes teóricas –evolu-
cionismo, difusionismo, estructural funcionalismo, particularismo 
histórico, estructuralismo y neomarxismo– a través del seguimiento 
de las llamadas escuelas nacionales –británica, alemana, norteameri-
cana y francesa– . Esta aproximación permite reconocer el contexto 
de creación de las obras más significativas de la producción antropo-
lógica –los llamados “clásicos”–, dar cuenta de sus autores y de los 
diálogos académicos sostenidos entre ellos . En este marco se presen-
tan y discuten los diversos métodos que la antropología ha empleado 
para la producción de conocimientos, en particular, el llamado “mé-
todo etnográfico” propuesto por Bronislaw Malinowski: el trabajo de 
campo con observación participante .

El segundo capítulo comprende el estudio de cuatro de los cam-
pos tradicionales del desarrollo de la producción antropológica: el 
parentesco –organización social–, la economía, la política y la pro-
ducción simbólica . El tratamiento de estos campos a través de los 
principales referentes y de los problemas que plantearon ejemplifica 
la etapa de la consolidación disciplinaria y, al mismo tiempo, la aper-
tura hacia diálogos interdisciplinarios –con la sociología, la economía, 
la política, la educación, la historia, la psicología, la lingüística y la 
comunicación .

El tercer capítulo ofrece una visión de la producción de conoci-
mientos antropológicos más recientes . Por un lado, las antropologías 
llamadas “posmodernas”, que aportan reflexividad y crítica sobre los 

saberes más tradicionales, en particular en lo relacionado con el tra-
bajo de campo y el método etnográfico . Por otro lado, las llamadas 
antropologías “periféricas”, que han contribuido con una significativa 
producción tanto en la Argentina como en el resto de Latinoamérica . 
Se seleccionaron temas representativos de estas nuevas preocupacio-
nes –como la cuestión indígena o las relaciones entre identidades lo-
cales, regionales y/o nacionales en procesos de globalización– que 
ejemplifican tendencias contemporáneas de la renovación 
disciplinaria . 

Por último, nos parece necesario contar al lector cómo hemos lle-
gado a la escritura de este libro . Como profesores de la asignatura An-
tropología dictada en la Diplomatura en Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Quilmes (unq), fuimos convocados por el 
director del Departamento de Ciencias Sociales, el profesor Jorge Flo-
res, para elaborar una carpeta de trabajo destinada a la enseñanza de 
dicha materia en la Universidad Virtual de Quilmes . En ese proyecto, 
iniciado en 2011 y editado dos años después en formato papel y di-
gital, nos propusimos enfocar temas, textos y autores canónicos defi-
nidos en los contenidos mínimos de la asignatura . Buscamos que la 
presentación fuera accesible para estudiantes de la Licenciatura en 
Ciencias Sociales bajo esa modalidad, que no siempre cuentan con 
bibliotecas especializadas al alcance, y que poseen formaciones disci-
plinares diversas y dispares (profesorados y licenciaturas en distintas 
áreas) . Asimismo, el perfil de estos estudiantes y la modalidad virtual 
demandaron el diseño de un conjunto de recursos didácticos especí-
ficos, algunos de carácter más tradicional (lecturas obligatorias y re-
comendadas, ejercicios de reflexión, actividades, ejemplos, etcétera) 
y otros que incorporaban las nuevas tecnologías (foros, recursos web, 
links a audios y documentales, etcétera) . Desde entonces, la carpeta 
ha sido utilizada por los docentes que han dictado Antropología en 
la unq de forma virtual y presencial . 

En 2017, las autoridades de la unq nos propusieron transformar 
ese material en libro para incluirlo en la colección Cuadernos univer-
sitarios de la Editorial . En consecuencia, decidimos mantener los én-
fasis temáticos y bibliográficos y, conforme a las normas de la presente 
edición, suprimimos los recursos didácticos oportunamente indica-
dos . En esta ocasión, los destinatarios no se circunscriben a nuestra 
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comunidad universitaria, pues la colección tiene como interés prin-
cipal proveer una herramienta útil a profesores y alumnos de diversas 
instituciones educativas que cursan una asignatura introductoria a la 
antropología social y cultural .

Como autores, finalmente, agradecemos a la unq la oportunidad 
de trabajar en este proyecto que constituyó un feliz desafío compar-
tido entre colegas con trayectorias formativas, campos de especializa-
ción y experiencias de investigación igualmente diversos . Y también 
a la doctora Lorena B . Rodríguez, quien gentilmente colaboró con la 
actualización de la problemática sobre los procesos de reemergencia 
indígena en la Argentina, en la que se sitúan sus investigaciones .

Bernal, abril de 2018 .

CAPÍTULO I 
TRADICIONES INTELECTUALES Y TEORÍAS 
ANTROPOLÓGICAS CLÁSICAS

1. Surgimiento, formación y consolidación  
de la reflexión antropológica como disciplina

El ser humano se ha caracterizado por desarrollar diversas interpreta-
ciones acerca de sí mismo, del mundo que lo rodea, del sentido que 
tiene la vida en común, de su identidad, etcétera . Así, en cada socie-
dad será posible encontrar uno o más modelos de interpretación que 
actúan como marco de referencia y orientan las conductas de sus 
miembros . Estos modelos importan valores social e históricamente 
construidos, normas, conductas y formas de vida consensuadas, pau-
tas de organización de las actividades económicas, sociales y políticas, 
creencias religiosas e ideologías que dan sentido al devenir del tiem-
po y del hombre, entre otros aspectos dinámicos, y en conjunto sue-
len ser reconocidos como expresiones creativas de la cultura de un 
pueblo .1

Del mismo modo, las sociedades han elaborado modelos cultu-
rales por medio de los cuales conceptualizaron su relación con los 
“otros”, se trate de comunidades vecinas o de pueblos más próximos 
o lejanos . Las características de estos modelos con frecuencia se hacen 
visibles toda vez que dos o más sociedades entran en contacto entre 
sí . Un recorrido por la historia nos muestra un sinnúmero de ejem-
plos de situaciones dinámicas –movilidad y contacto–, relacionados 
con procesos migratorios, viajes de exploración, intercambios comer-

1 La cultura es uno de los campos más significativos en la investigación 
antropológica . Ha recibido distintas conceptualizaciones según corrientes y 
escuelas que se irán analizando a lo largo de este libro .


