
1. Denominación 

Subjetividad, género y etnografía en epidemiología sociocultural. 

2. Docentes 

Docente responsable: Dra. Valeria Alonso (UNMdP) 

Docentes invitadas:  Dra. Anahi Sy (UNLA-CONICET), Dra. Raquel Drovetta (UNVM-CONICET), 

Dra. Mariana Lorenzetti (UNAM-CONICET) 

3. Breve fundamento de la actividad. Objetivos. Contenidos mínimos y Programa analítico. 

La contextualización socio-histórica, cultural, política y económica de los problemas de salud 

resulta central para la construcción de abordajes más complejos que recorran los distintos 

niveles de análisis entre los modos de reproducción social y de producción de subjetividad en 

su relación con la salud y la enfermedad, la atención y el cuidado. La epidemiología 

sociocultural recupera los significados y las prácticas que los grupos sociales atribuyen a sus 

padecimientos, desde aproximaciones metodológicas etnográficas. Permite replantear el 

estudio del proceso de salud y enfermedad, superar el modelo biomédico dominante y 

promover la ruptura del paradigma hegemónico en salud pública a través de la integración de 

los sujetos y las comunidades en las decisiones de salud colectiva.  

La propuesta busca contribuir a complejizar el estudio del proceso de salud, enfermedad, 

atención-cuidados acorde a las realidades epidemiológicas latinoamericanas signadas por 

condiciones de sindemia en contextos de desigualdad social. La investigación etnográfica, con 

énfasis en la constitución social de la subjetividad y preocupada por la incorporación de la 

perspectiva de género en la interpretación de las problemáticas de salud, aborda los procesos 

de salud, enfermedad, atención-cuidados desde su complejidad e historicidad, ahondando en 

dimensiones no exploradas por la epidemiología clásica. La perspectiva de género permite 

contextualizar la influencia de los factores sociales que conforman la subjetividad entre 

varones, mujeres y otros géneros, así como la vulnerabilidad diferencial según perfiles 

epidemiológicos de género.  

Se espera contribuir con los desafíos teóricos y metodológicos que impone el desarrollo de la 

epidemiología sociocultural, en cuanto a la incorporación de métodos cualitativos en 

epidemiología, la superación de las miradas etnocéntricas y la búsqueda de alternativas 

colectivas para las producciones subjetivas deseantes. Todo ello, en el contexto que nos deja la 

pandemia, caracterizado por la intensificación de los niveles de pobreza e inequidad en los 



países de América Latina que ya presentaban perfiles epidemiológicos con notables 

vulnerabilidades. La emergencia de la COVID-19 interactuó de modo sinérgico con 

enfermedades epidémicas de todo tipo, crónicas e infecciosas, problemas de salud mental y 

violencia de género, condiciones deficitarias de acceso a los derechos sexuales y 

reproductivos. Los efectos sobre la salud mental, como estrés post traumático, agotamiento y 

el aumento significativo de problemas de ansiedad, depresión, suicidio, autoagresión y 

violencia familiar, especialmente de género, impactan en el derecho a la salud, en especial de 

grupos históricamente postergados como las mujeres, pueblos indígenas, migrantes, niñas, 

niños y adolescentes, personas LGTBI+, afrodescendendientes, personas con discapacidad, 

trabajadorxs informales, personas que viven en pobreza.  

Objetivos:   

a. Promover la reflexión y problematización epistemológica en epidemiología y salud mental 

desde la perspectiva sociocultural. 

b. Incorporar la problemática de la subjetividad al campo de la epidemiología sociocultural y la 

salud colectiva. 

c. Actualizar las perspectivas teóricas en género y diversidad, etnicidad, subalternidades y 

resistencias. 

d. Recuperar las aproximaciones metodológicas etnográficas del proceso de salud, 

enfermedad, atención-cuidados. 

Contenidos mínimos. Programa analítico: 

Unidad 1. Epistemología de la Epidemiología sociocultural. Antropología y epidemiología. 

Determinación social de la salud. Etnoepidemiología/Epidemiología sociocultural: campo de 

conocimiento y ámbito de prácticas. Etnoepidemiología y salud mental. Producción de 

subjetividad y salud. 

Bibliografía obligatoria 

Almeida-Filho, Naomar (2020). Etnoepidemiología y salud mental: perspectivas desde América 

Latina. Salud Colectiva, 16: e2786. http://dx.doi.org/10.18294/sc.2020.2786. 

Biehl, João. (2011) Antropologia no campo da saúde global. Horizontes Antropológicos, 17 (35): 

257-296, enero/junio.  

https://www.scielo.br/j/ha/a/twDHCzCdqq6dXRhV5BLxkSy/?format=pdf&lang=pt  

https://www.scielo.br/j/ha/a/twDHCzCdqq6dXRhV5BLxkSy/?format=pdf&lang=pt


Bleichmar, Silvia (2009). La subjetividad en riesgo. Buenos Aires: Topía Editorial. 

Breilh, Jaime (2013). La determinación social de la salud como herramienta de transformación 

hacia una nueva salud pública (salud colectiva). Rev. Fac. Nac. Salud Pública, 31(1): S13-S27. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12028727002  

Fernández, Ana María (2008). Las lógicas colectivas. Imaginarios cuerpos y multiplicidades. 

Buenos Aires: Biblos.  

Menéndez, Eduardo (1998) Antropologia Médica e Epidemiologia. En: Barradas, R., Lima 

Barreto, M., Almeida Filho, N. y Veras, R. (Org) Teoria epidemiológica hoje: fundamentos, 

interfaces, tendências (81-104). Rio de Janeiro: FIOCRUZ.  

Menéndez, Eduardo (2008) Epidemiología sociocultural: propuestas y posibilidades. Región y 

Sociedad, XX(2): 5-50. 

https://www.researchgate.net/publication/39534395_Epidemiologia_sociocultural_propuesta

s_y_posibilidades  

Scheper-Hughes, Nancy. (2020). Demografía sin números. El contexto económico y cultural de 

la mortalidad infantil en Brasil. En: Viola, A. (comp.) Antropología del desarrollo. Teoría y 

estudios etnográficos en América Latina. Buenos Aires: Paidós Studio. 

Sy, Anahi (2018). Mujeres migrantes y "locas". Trayectorias de internación psiquiátrica entre 

1895 y 1940 en Argentina. Trayectorias Humanas Transcontinentales: Universidad de Limoges. 

3: 5 - 19.  https://www.unilim.fr/trahs/index.php?id=754&lang=en  

Sy, Anahi (2017). Socio/Ethno-epidemiologies: proposals and possibilities from the Latin 

American production. Health Sociology Review, 26(3): 293-307.  

Bibliografía optativa 

Almeida Filho, Naomar y Silva Paim, Jairnilson (1999). La crisis de la salud pública y el 

movimiento de la salud colectiva en Latinoamérica. Cuadernos Médico Sociales, 40(75): 5-30.  

Breilh, Jaime. Clase a distancia del Curso introductorio a la Medicina Social / Salud Colectiva, 

Junio de 2017, Rosario Argentina. Determinación social de la salud. Coordinación ALAMES. 

Disponible en:  https://www.youtube.com/watch?v=f1ZdgaQlczk&t=1119s 

Carvalho Mesquita Ayres, José Ricardo, França Júnior, Iván, Junqueira Calazans, Gabriela y 

Saletti Filho, Haraldo César (2006). El concepto de vulnerabilidad y las prácticas de salud: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12028727002
https://www.researchgate.net/publication/39534395_Epidemiologia_sociocultural_propuestas_y_posibilidades
https://www.researchgate.net/publication/39534395_Epidemiologia_sociocultural_propuestas_y_posibilidades
https://www.unilim.fr/trahs/index.php?id=754&lang=en
https://www.youtube.com/watch?v=f1ZdgaQlczk&t=1119s


nuevas perspectivas y desafíos. En: Czeresnia, D. y Machado de Freitas, C. (org.) Promoción de 

la salud. Conceptos, reflexiones, tendencias (pp. 135-161). Buenos Aires: Lugar Editorial. 

Das, Veena (2017). Cómo el cuerpo habla. Etnografías Contemporáneas, 3 ( 5): 302- 339. 

http://revistasacademicas.unsam.edu.ar/index.php/etnocontemp/article/view/451  

Guattari, F. y Rolnik, S. (2005) Micropolítica y cartografías del deseo. Petropolis: Editora Vozes 

Ltda. 

Herzlich, Claudine (2004). Saúde e Doença no Início do Século XXI: Entre a Experiȇncia Privada 

e a Esfera Pública. Physis: Rev. Saúde Coletiva, 14(2): 383-394. 

<https://doi.org/10.1590/S0103-73312004000200011>.  

Hyden, Lars Christer (1997). Illness and Narrative. Sociology of Health & Illness, 19(1): 48-69. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1467-9566.1997.tb00015.x  

Menéndez, Eduardo (2020). Consecuencias, visibilizaciones y negaciones de una pandemia: los 

procesos de autoatención. Salud colectiva, 16:e3149. doi: 10.18294/sc.2020.314  

Menéndez, Eduardo (2021). Pandemia y autoatención: la negación y subalternización de los 

saberes populares. Revista de la Escuela de Antropología, XXVII: 1-20.  DOI: 

https://doi.org/10.35305/revistadeantropologia.v0iXXVIII.137  

Sy, Anahi (2018). ¿Cómo Ella se convierte en Loca? Cuerpo y género en los significados sociales 

y morales de la enfermedad. Revista Corpo-grafias. 5(5). 

https://doi.org/10.14483/25909398.14217  

Sy, Anahi (2018). "Desafectivas, eróticas y agresivas" cuerpo y género en la construcción de la 

locura durante el siglo XX. A propósito del "Asilo de Alienadas de Lomas" en la provincia de 

Buenos Aires, Argentina. En: Nunes, M. Pires, T. Marques. Legitimidades da locura. 

Sofremento, Luta, Criatividade e Pertenenca. Bahia: EDUFBA.  

Tajer, Débora (2009). La medicina social latinoamericana en los años noventa: hechos y 

desafíos. En Rojas Ochoa, F. y Márquez, M. (Comps.) ALAMES en la Memoria. Selección de 

lecturas (21-37). La Habana: Editorial Caminos. 

Unidad 2. Procesos de salud, enfermedad, atención- cuidados. La salud observada desde la 

perspectiva de género y los feminismos. Trayectorias reproductivas e itinerarios terapéuticos. 

Los sesgos de género en la atención a la salud. Violencia institucional hacia usuarias de los 

servicios de salud pública. Revisando el habitus profesional. Cuidar y/o curar: el ejercicio de la 

http://revistasacademicas.unsam.edu.ar/index.php/etnocontemp/article/view/451
https://doi.org/10.1590/S0103-73312004000200011
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1467-9566.1997.tb00015.x
https://doi.org/10.35305/revistadeantropologia.v0iXXVIII.137
https://doi.org/10.14483/25909398.14217


profesión  y su vinculación con las áreas de cuidado. La perspectiva interseccional como aporte 

teórico e instrumento metodológico. 

Bibliografía obligatoria 

Burin, Mabel y Meler, Irene (2010). Género y Familia: poder, amor y sexualidad en la 

construcción de la subjetividad. Buenos Aires: Paidos. 

Butler, Judith (2009). Performatividad, precariedad y políticas sexuales. AIBR. Revista de 

Antropología Iberoamericana, 4(3):321-336. 

http://www.aibr.org/antropologia/04v03/criticos/040302.pdf   

Canevari Bledel, Cecilia (2011). Cuerpos enajenados: experiencias de mujeres en una 

maternidad pública. Barco Edita: Santiago del Estero.  

Castro, Roberto y López, Alejandra (Comp.) (2010). Poder Médico y Ciudadanía: el conflicto 

social de los profesionales de la salud con los derechos reproductivos en América Latina. 

Avances y desafíos en la investigación regional. Montevideo: Universidad de la República 

Uruguay.   

Couto, Marcia Thereza; De Oliveira, Elda; Alves Separavich, Marco Antonio y Do Carmo Luiz, 

Olinda (2019). La perspectiva feminista de la interseccionalidad en el campo de la salud 

pública: revisión narrativa de las producciones teórico-metodológicas. Salud Colectiva, 

15:e1994.  doi: 10.18294/sc.2019.1994  

Drovetta, Raquel I. (2014). “Antarca no” (de espaldas no). Cambios generacionales en la 

atención del embarazo y elparto en las mujeres de Susques.  En Benedetti, A. y Tomasi, J. 

(Comp.) Espacialidades altoandinas. Nuevos aportes desde la Argentina, Tomo II: Interacciones 

con el “mundo de afuera”.  Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras 

Universidad de Buenos Aires. 

Drovetta, Raquel I. (2021). La práctica del aborto en manos de feministas en los 70”. Revista 

Estudos Feministas, 29(2):1-15. https://doi.org/10.1590/1806-9584-2021v29n267176  

Hirata, Helena (2014). Gênero, classe e raça: interseccionalidade e consubstancialidade das 

relações sociais. Tempo Social, 26(1): 61-73. DOI: 10.1590/S0103-20702014000100005 

Singer, Merril; Bulled, Nicola & Ostrach, Bayla (2012) Syndemics and human health: 

Implications for prevention and intervention. Annals of Applied Anthropology, 36(2):205-211. 

Doi:10.1111/napa.12000. 

http://www.aibr.org/antropologia/04v03/criticos/040302.pdf
https://doi.org/10.1590/1806-9584-2021v29n267176
http://dx.doi.org/10.1111/napa.12000


SY Anahí (2018). La medicalización de la vida: hibridaciones ante la dicotomía 

Naturaleza/Cultura. Associação Brasileira de Saúde Coletiva; Ciência & Saúde Coletiva; 23; 5; 5-

2018; 1531-1539. https://doi.org/10.1590/1413-81232018235.10212016   

Tajer, Débora (2021). Cuidados generizados en salud, Revista Symploké Estudios de Género. 

2(2):5-16. http://www.revistasymploke.com/revistas/SymplokeEGN2.pdf  

Viveros Vigoya, Mara (2016). La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación. 

Debate feminista, 52: 1-17. https://doi.org/10.1016/j.df.2016.09.005  

Weeks, Jeffrey (1998). La invención de la sexualidad. México: Paidós; UNAM; PUEG. 

Bibliografía optativa 

Akotirene, Carla (2019). (Coord). Interseccionalidade. Feminismos Plurais.  São Paulo: Pólen.  

Bartra, Eli (2010). Acerca de la investigación y la metodología feminista. En GRAF, Norma 

Blazquez, Fátima F. Palacios y Maribel R. Everardo (Coord.) Investigación feminista: 

epistemología, metodología y representaciones sociales. México DF: CEIICH–UNAM. 

Drovetta, Raquel y Morales, Gabriela. (2021) “Socorristas en Red y las acciones de apoyo para 

el aborto seguro en época de pandemia en Argentina”. Boletín Miradas y horizontes 

feministas, 2(2), CLACSO. https://www.clacso.org/boletin-2-miradas-y-horizontes-feministas/ 

Felitti, Karina (2012). La revolución de la píldora: sexualidad y política en los sesenta. Buenos 

Aires:Edhasa.  

Good, Byron (2003). Medicina, racionalidad y experiencia. Barcelona, España: Anagrama. 

Lamas, Marta (2002) Cuerpo, diferencia sexual y género. México DF: Taurus. 

Lamas, Marta (2021). Dolor y Política. Sentir, pensar y hablar desde el feminismo. México DF: 

Océano.  

Menéndez, Eduardo (2006). Interculturalidad, diferencias y antropología at home. –Algunas 

cuestiones metodológicas (51-66). En: G. Fernández Juárez (coord.) Salud e interculturalidad en 

América Latina. Antropología de la salud y crítica intercultural. Quito: Ediciones Abya-Yala. 

Menéndez, Eduardo (2003). Modelos de atención de los padecimientos: de exclusiones 

teóricas y articulaciones prácticas. Ciencia & Saúde Colectiva, 8(1): 185-207.  Doi: 

10.1590/S1413-81232003000100014    

https://doi.org/10.1590/1413-81232018235.10212016
http://www.revistasymploke.com/revistas/SymplokeEGN2.pdf
https://doi.org/10.1016/j.df.2016.09.005
https://www.clacso.org/boletin-2-miradas-y-horizontes-feministas/
https://doi.org/10.1590/S1413-81232003000100014
https://doi.org/10.1590/S1413-81232003000100014
https://doi.org/10.1590/S1413-81232003000100014


Meler, Irene (Ed.) (2017). Psicoanálisis y género. Escritos sobre el amor, el trabajo, la 

sexualidad y la violencia. Buenos Aires: Paidós. 

Mignolo, Walter (comp.) (2014). Género y descolonialidad. Buenos Aires: Del Signo.  

Ostrovsky, Ana Elisa (2009) Epistemologías feministas: pensando en sus aportes a la reflexión 

crítica de la disciplina. II Congreso Internacional de Investigación de la Facultad de Psicología 

de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.  

Rohden, Fabíola. (2001). Uma ciência da diferença: sexo e gênero na medicina da mulher. Rio 

de Janeiro: Editora Fiocruz.  

Tajer, Débora (2013). Diversidad y Clínica Psicoanalítica. Apuntes para un debate (123-142). En 

Fernández, AM. y Siqueira Pérez, W. (Comp.) La Diferencia Desquiciada. Géneros y 

Diversidades sexuales. Buenos Aires: Biblos.  

Tajer, Débora (2009). Heridos corazones: vulnerabilidad coronaria en varones y mujeres. 

Buenos Aires: Paidós. 

Singer, Merril (1996). A Dose of Drugs, a Touch of Violence, a Case of AIDS: Conceptualizing the 

SAVA Syndemic. Free Inquiry in Creative Sociology, 24 (2): 99-l10.  

Unidad 3. Etnografía y trabajo de campo. Enfoque, método y texto. Aportes de la etnografía a 

la investigación en epidemiología. Investigación en antropología de la salud en Argentina: 

VIH/sida, diabetes, COVID-19. Bioética y derechos humanos. 

Bibliografía obligatoria 

Alonso, Valeria (2021). Género y Subjetividad en Complicaciones Graves de la Diabetes: 

Aportes para la Prevención Específica. Revista de Estudios Marítimos y Sociales, 14 (19): 236-

264. https://estudiosmaritimossociales.org/rems/rems19/09.pdf  

Guber, Rosana (2011). La etnografía: Método, campo y reflexividad. Buenos Aires, Argentina: 

Siglo Veintiuno Editores. 

Grimberg, Mabel (2003). Narrativas del cuerpo. Experiencia cotidiana y género en personas 

que viven con VIH. Cuadernos de Antropología Social, 17: 79-99. 

https://www.redalyc.org/pdf/1809/180913909005.pdf  

https://estudiosmaritimossociales.org/rems/rems19/09.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/1809/180913909005.pdf


Lorenzetti, Mariana (2017). Los enfoques en salud intercultural en los ámbitos de gestión e 

investigación. Revista de Estudios Marítimos y Sociales, 11 (10):148-176. 

https://estudiosmaritimossociales.org/rems/rems11/Lorenzetti.pdf    

Lorenzetti, Mariana y Lavazza, Víctor Hugo (2021). Relaciones interétnicas y cuidados de salud 

en comunidades mbya guaraní de Puerto Iguazú (Misiones, Argentina). Revista Jangwa Pana, 

20 (1). https://doi.org/10.21676/16574923.3885   

Lorenzetti, Mariana y Cantore, Alfonsina (2021). Salud y cuidados en las comunidades mbya 

guaraní Iguazú (Argentina) durante la pandemia COVID-19. Revista Albuquerque 13(25):22-45. 

https://trilhasdahistoria.ufms.br/index.php/AlbRHis/article/view/12219  

Ramírez Hita Susana (2009). La contribución del método etnográfico en el registro del dato 

epidemiológico. Epidemiología socio-cultural indígena quechua de la ciudad de Potosí. Salud 

Colectiva, 5(1):63-85. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-

82652009000100005&lng=es.  

Rappaport, J. (2007) Más allá de la escritura: la epistemología de la etnografía en colaboración. 

Revista Colombiana de Antropología, 43:197-229. 

Sirimarco, M. (2019). Lo narrativo antropológico. Apuntes sobre el rol de lo empírico en la 

construcción textual, Runa, 40 ( 1):37-52. 

UNESCO (2005) Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Ginebra, Suiza: 

Naciones Unidas.  

Bibliografía optativa 

Alonso, V. et al. (2023). Trabajar en salud durante la pandemia: Experiencias de vinculación 

con la comunidad relativas a la producción social del cuidado en Mar del Plata, Argentina. 

Saúde E Sociedade, 32(1), e220605es. https://doi.org/10.1590/S0104-129020222200605es 

Domínguez Mon, Ana (2017). Los cuidados de la salud en personas que viven con diabetes: 

enfoque etnográfico antropológico y perspectiva de género. Salud Colectiva, 13(3), 375-390. 

doi: 10.18294/sc.2017.115 

Drovetta, Raquel I. (2016). Intervenciones de la salud pública en los procesos reproductivos de 

mujeres indígenas de la Puna argentina. En Hirch, S. y Lorenzetti, M.  Salud pública y pueblos 

indígenas en la Argentina: encuentros, tensiones e interculturalidad. Buenos Aires: Universidad 

Nacional de San Martín.  

https://estudiosmaritimossociales.org/rems/rems11/Lorenzetti.pdf
https://trilhasdahistoria.ufms.br/index.php/AlbRHis/article/view/12219
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-82652009000100005&lng=es
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-82652009000100005&lng=es
https://doi.org/10.1590/S0104-129020222200605es


Fassin, Didier (2004). Entre las políticas de lo viviente y las políticas de la vida. Hacia una 

antropología de la salud, Revista Colombiana de Antropología, 40: 283-318. 

https://www.redalyc.org/pdf/1050/105015262010.pdf  

Geertz, Clifford (2003). La interpretación de las culturas. Barcelona, España: Gedisa.  

Grimberg, Mabel (2009). Sexualidad, experiencias corporales y género. Un estudio etnográfico 

entre personas viviendo con VIH en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Cadernos de Saude 

Pública, 5 (1): 133- 141. 

https://www.scielo.br/j/csp/a/gMmY3WcMw6RRn3S3TfhygKt/?lang=es&format=pdf  

Hirsch, Silvia y Alonso, Valeria (2020). La emergencia de la diabetes en una comunidad tapiete 

de Salta: género, etnicidad y relaciones con el sistema de salud. Salud Colectiva, 16:e2760. 

https://doi.org/10.18294/sc.2020.2760 

Lorenzetti, Mariana (2018). Apuntes para pensar las relaciones entre el sistema público de 

salud y los pueblos indígenas (53-65). En Carrasco Morita (ed.) Campos de interlocución y 

políticas de reconocimiento indígena en Argentina. Buenos Aires: Antropofagia. 

Recoder, L.aura (2011) ’Sonría para sus células (…) que su cuerpo mejora’. Enfermedad, cuerpo 

y subjetividad. O sobre la construcción intersubjetiva de un nuevo cuerpo. En Vivir con VIH-

Sida. Notas etnográficas sobre el mundo de la enfermedad y sus cuidados. Buenos Aires: 

Biblos. 

Sy, Aanahi; Moglia, Brenda y Derossi, Paula (2021). Todo se transformó completamente: 

experiencias de atención a la pandemia de covid-19 en el ámbito de la salud pública. Rev. 

Salud Pública (Córdoba) [Internet]. 26(2); (2021b):60-72. 

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/RSD/article/view/33077 

4. Tipificación de la actividad 

Seminario. 

5. Modalidad de la actividad 

Con modalidad semi presencial de seminario se desarrollarán clases teóricas alternando con 

actividades de aplicación de conceptos teóricos- metodológicos.  Algunos encuentros serán 

virtuales a través de la plataforma Zoom institucional de la Facultad de Psicología. Cada clase 

destinará dos horas a exposición de temas teóricos y dos horas a trabajos prácticos vinculados 

https://www.redalyc.org/pdf/1050/105015262010.pdf
https://www.scielo.br/j/csp/a/gMmY3WcMw6RRn3S3TfhygKt/?lang=es&format=pdf
https://doi.org/10.18294/sc.2020.2760
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/RSD/article/view/33077


con la evaluación final. En los encuentros se estimulará la participación y el debate en base a la 

lectura previa de la bibliografía. 

6. Carga horaria total de la actividad  

36 horas de actividades teóricas-prácticas (9 encuentros de 4 horas). 3 UVACs. 

7. Sistema de evaluación y puntuación 

Participación en los seminarios (80% asistencia). 

Evaluación final: entrega de una reseña de un libro actual (menos de 5 años) en temas de 

epidemiología con enfoque sociocultural a elección o presentación de una idea proyecto de 

investigación en epidemiología sociocultural (4-5 páginas). Elaboración individual.  

El trabajo práctico final será supervisado por las docentes. En caso de requerir modificaciones 

se otorgará una instancia de revisión.  

Nota mínima de aprobación de la evaluación final: 6 (seis). 

8. Lugar/es y cronograma de la actividad, indicando fecha de inicio y fin. 

Aula de posgrado (a definir) de la Facultad de Psicología UNMdP. Algunos encuentros serán 

virtuales a través de la plataforma CISCO Webex de la UNMdP. 

9 encuentros de 4 horas.  Cursada semanal. Días sábados de 9 a 13 hs.  

Inicio 9 de septiembre  2023. Finaliza 4 de noviembre 2023. Entrega TPF hasta noviembre 

2024. 

9. Presupuesto de la actividad. 

Se adjunta planilla. 

10. Arancel, para su consideración por el Consejo Superior. 

Arancel para docentes de la UA: $ 12.000 (o dos cuotas de $6.000). 

Arancel Graduadxs univeristarixs: $15.000 (o dos cuotas de $7500). 

11. Destinatarios 

Graduados universitarios de la carrera de Psicología y ciencias afines. 

12. Cupo máximo y mínimo: Mínimo 10 – máximo 30 participantes.



CRONOGRAMA 

Fecha 
encuentro 

Contenido Docente Bibliografía Obligatoria Actividad 

09/09 Unidad 1. 
Epistemología de la 
Epidemiología sociocultural.  
Producción de subjetividad y 
salud. 

Valeria 
Alonso 
(presencial) 

Biehl, João. (2011) Antropologia no campo da saúde 
global. Horizontes Antropológicos, 17 (35): 257-296, 
enero/junio.  
https://www.scielo.br/j/ha/a/twDHCzCdqq6dXRhV5BLx
kSy/?format=pdf&lang=pt  

Bleichmar, Silvia (2009). La subjetividad en riesgo. 
Buenos Aires: Topía Editorial. 

Fernández, Ana María (2008). Las lógicas colectivas. 
Imaginarios cuerpos y multiplicidades. Buenos Aires: 
Biblos.  

Menéndez, Eduardo (1998) Antropologia Médica e 
Epidemiologia. En: Barradas, R., Lima Barreto, M., 
Almeida Filho, N. y Veras, R. (Org) Teoria epidemiológica 
hoje: fundamentos, interfaces, tendências (81-104). Rio 
de Janeiro: FIOCRUZ. 

- Elaborar esquema de proyecto 
de investigación en 
epidemiología sociocultural: 
problema/pregunta, hipótesis, 
objetivo. Plenario. 

16/09 
 

Unidad 1. 
Antropología y 
epidemiología. 
Determinación social de la 
salud.  

Anahi Sy 
(presencial) 

Breilh, Jaime (2013). La determinación social de la salud 
como herramienta de transformación hacia una nueva 
salud pública (salud colectiva). Rev. Fac. Nac. Salud 
Pública, 31(1): S13-S27. 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12028727002 
  

- Identificar una problemática 

socio-epidemiológica que le 

resulte de interés para su 

análisis.  

 

- A partir de los conceptos 

https://www.scielo.br/j/ha/a/twDHCzCdqq6dXRhV5BLxkSy/?format=pdf&lang=pt
https://www.scielo.br/j/ha/a/twDHCzCdqq6dXRhV5BLxkSy/?format=pdf&lang=pt
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12028727002


Scheper-Hughes, Nancy. (2020). Demografía sin 
números. El contexto económico y cultural de la 
mortalidad infantil en Brasil. En: Viola, A. (comp.) 
Antropología del desarrollo. Teoría y estudios 
etnográficos en América Latina. Buenos Aires: Paidós 
Studio. 
 
Sy, Anahi (2018). Mujeres migrantes y "locas". 
Trayectorias de internación psiquiátrica entre 1895 y 
1940 en Argentina. Trayectorias Humanas 
Transcontinentales: Universidad de Limoges. 3: 5 - 19.  
https://www.unilim.fr/trahs/index.php?id=754&lang=e
n  

tratados en la clase  

identifique las dimensiones de 

análisis a considerar para su 

abordaje. 

 

 

23/09 Unidad 1. 
Etnoepidemiología/Epidemi
ología sociocultural: campo 
de conocimiento y ámbito 
de prácticas. 
Etnoepidemiología y salud 
mental.   
 

Anahi Sy 
(presencial) 

Almeida-Filho, Naomar (2020). Etnoepidemiología y 
salud mental: perspectivas desde América Latina. Salud 
Colectiva, 16: e2786. 
http://dx.doi.org/10.18294/sc.2020.2786. 
 
Breilh, Jaime. Clase a distancia del Curso introductorio a 
la Medicina Social / Salud Colectiva, Junio de 2017, 
Rosario Argentina. Determinación social de la salud. 
Coordinación ALAMES. Disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=f1ZdgaQlczk&t=11
19s 
 
Menéndez E. Epidemiología sociocultural: propuestas y 
posibilidades. Región y sociedad vol.20 spe 2 Hermosillo 
ene. 2008. Disponible en: 
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttex

- Se trabajará con los avances 
de la clase anterior buscando 
elaborar cuál sería la manera 
de abordar el problema 
seleccionado en lo local, desde 
la socio-epidemiología. 

http://dx.doi.org/10.18294/sc.2020.2786
https://www.youtube.com/watch?v=f1ZdgaQlczk&t=1119s
https://www.youtube.com/watch?v=f1ZdgaQlczk&t=1119s
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-39252008000400002


t&pid=S1870-39252008000400002 
 
Sy, Anahi (2017). Socio/Ethno-epidemiologies: proposals 
and possibilities from the Latin American production. 
Health Sociology Review, 26(3): 293-307.(Facilito la 
versión pdf en español) 

30/09 Unidad 2. Procesos de salud, 
enfermedad, atención- 
cuidados.  La perspectiva 
interseccional como aporte 
teórico e instrumento 
metodológico. 
 

Valeria 
Alonso 
(virtual) 

Couto, Marcia Thereza; De Oliveira, Elda; Alves 
Separavich, Marco Antonio y Do Carmo Luiz, Olinda 
(2019). La perspectiva feminista de la interseccionalidad 
en el campo de la salud pública: revisión narrativa de las 
producciones teórico-metodológicas. Salud Colectiva, 
15:e1994.  doi: 10.18294/sc.2019.1994  

Hirata, Helena (2014). Gênero, classe e raça: 
interseccionalidade e consubstancialidade das relações 
sociais. Tempo Social, 26(1): 61-73. DOI: 10.1590/S0103-
20702014000100005 

Singer, Merril; Bulled, Nicola & Ostrach, Bayla (2012) 
Syndemics and human health: Implications for 
prevention and intervention. Annals of Applied 
Anthropology, 36(2):205-211. Doi:10.1111/napa.12000. 

Tajer, Débora (2021). Cuidados generizados en salud, 
Revista Symploké Estudios de Género. 2(2):5-16. 
http://www.revistasymploke.com/revistas/SymplokeEG
N2.pdf  

- Elaborar marco teórico en 
perspectiva interseccional: 
selección y reseña de 
bibliografía, plenario y debate. 

07/10 Unidad 2. La salud 
observada desde la 

Raquel 
Drovetta 

Burin, Mabel y Meler, Irene (2010). Género y Familia: 
poder, amor y sexualidad en la construcción de la 

- Elaborar marco teórico en 
perspectiva de género y 

http://dx.doi.org/10.1111/napa.12000
http://www.revistasymploke.com/revistas/SymplokeEGN2.pdf
http://www.revistasymploke.com/revistas/SymplokeEGN2.pdf


perspectiva de género y los 
feminismos. Trayectorias 
reproductivas e itinerarios 
terapéuticos. Los sesgos de 
género en la atención a la 
salud.  

(virtual) subjetividad. Buenos Aires: Paidos. 

Butler, Judith (2009). Performatividad, precariedad y 
políticas sexuales. AIBR. Revista de Antropología 
Iberoamericana, 4(3):321-336. 
http://www.aibr.org/antropologia/04v03/criticos/0403
02.pdf   

Canevari Bledel, Cecilia (2011). Cuerpos enajenados: 
experiencias de mujeres en una maternidad pública. 
Barco Edita: Santiago del Estero.  

Drovetta, Raquel I. (2014). “Antarca no” (de espaldas 
no). Cambios generacionales en la atención del 
embarazo y elparto en las mujeres de Susques.  En 
Benedetti, A. y Tomasi, J. (Comp.) Espacialidades 
altoandinas. Nuevos aportes desde la Argentina, Tomo 
II: Interacciones con el “mundo de afuera”.  Buenos 
Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad de Buenos Aires. 
Drovetta, Raquel I. (2021). La práctica del aborto en 
manos de feministas en los 70”. Revista Estudos 
Feministas, 29(2):1-15. https://doi.org/10.1590/1806-
9584-2021v29n267176  
 
Viveros Vigoya, Mara (2016). La interseccionalidad: una 
aproximación situada a la dominación. Debate 
feminista, 52: 1-17. 
https://doi.org/10.1016/j.df.2016.09.005  
Weeks, Jeffrey (1998). La invención de la sexualidad. 
México: Paidós; UNAM; PUEG. 

feminismos: selección de 
bibliografía (1° parte), plenario 
y debate. 

http://www.aibr.org/antropologia/04v03/criticos/040302.pdf
http://www.aibr.org/antropologia/04v03/criticos/040302.pdf
https://doi.org/10.1590/1806-9584-2021v29n267176
https://doi.org/10.1590/1806-9584-2021v29n267176
https://doi.org/10.1016/j.df.2016.09.005


 

14/10 Unidad 2. Violencia 
institucional hacia usuarias 
de los servicios de salud 
pública. Revisando el 
habitus profesional. 

Raquel 
Drovetta 
(presencial) 

Castro, Roberto y López, Alejandra (Comp.) (2010). 
Poder Médico y Ciudadanía: el conflicto social de los 
profesionales de la salud con los derechos reproductivos 
en América Latina. Avances y desafíos en la 
investigación regional. Montevideo: Universidad de la 
República Uruguay.   

SY Anahí (2018). La medicalización de la vida: 
hibridaciones ante la dicotomía Naturaleza/Cultura. 
Associação Brasileira de Saúde Coletiva; Ciência & Saúde 
Coletiva; 23; 5; 5-2018; 1531-1539. 
https://doi.org/10.1590/1413-81232018235.10212016   

 

- Elaborar marco teórico en 
perspectiva de género y 
feminismos: selección de 
bibliografía (2° parte), plenario 
y debate. 

21/10 Unidad 3.  
Etnografía y trabajo de 
campo. Enfoque, método y 
texto. Aportes de la 
etnografía a la investigación 
en epidemiología. Bioética y 
derechos humanos. 

Valeria 
Alonso 
(virtual) 

Guber, Rosana (2011). La etnografía: Método, campo y 
reflexividad. Buenos Aires, Argentina: Siglo Veintiuno 
Editores. 
 
Ramírez Hita Susana (2009). La contribución del método 
etnográfico en el registro del dato epidemiológico. 
Epidemiología socio-cultural indígena quechua de la 
ciudad de Potosí. Salud Colectiva, 5(1):63-85. 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&
pid=S1851-82652009000100005&lng=es.  

Rappaport, J. (2007) Más allá de la escritura: la 
epistemología de la etnografía en colaboración. Revista 

- Elaborar esquema de proyecto 
de investigación en 
epidemiología sociocultural: 
propuesta metodológica, 
diseño, aspectos éticos. 
Plenario. 

https://doi.org/10.1590/1413-81232018235.10212016
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-82652009000100005&lng=es
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-82652009000100005&lng=es


Colombiana de Antropología, 43:197-229. 

UNESCO (2005) Declaración Universal sobre Bioética y 
Derechos Humanos. Ginebra, Suiza: Naciones Unidas.  

 

28/10 Unidad 3. 
Investigación en 
antropología de la salud en 
Argentina: VIH/sida, 
diabetes. 

Mariana 
Lorenzetti 
(virtual) 

Alonso, Valeria (2021). Género y Subjetividad en 
Complicaciones Graves de la Diabetes: Aportes para la 
Prevención Específica. Revista de Estudios Marítimos y 
Sociales, 14 (19): 236-264. 
https://estudiosmaritimossociales.org/rems/rems19/09
.pdf  

Grimberg, Mabel (2003). Narrativas del cuerpo. 
Experiencia cotidiana y género en personas que viven 
con VIH. Cuadernos de Antropología Social, 17: 79-99. 
https://www.redalyc.org/pdf/1809/180913909005.pdf  

Lorenzetti, Mariana (2017). Los enfoques en salud 
intercultural en los ámbitos de gestión e investigación. 
Revista de Estudios Marítimos y Sociales, 11 (10):148-
176. 
https://estudiosmaritimossociales.org/rems/rems11/Lo
renzetti.pdf    

 

- Elaborar esquema de proyecto 
de investigación en 
epidemiología sociocultural: 
descripción de la población, 
técnicas de indagación. 
Plenario. 

04/11 Unidad 3.  
Investigación en 
antropología de la salud en 
Argentina: COVID-19.  

Mariana 
Lorenzetti 
(presencial) 
 

Lorenzetti, Mariana y Lavazza, Víctor Hugo (2021). 
Relaciones interétnicas y cuidados de salud en 
comunidades mbya guaraní de Puerto Iguazú (Misiones, 
Argentina). Revista Jangwa Pana, 20 (1). 

- Presentación de propuestas 
para el Trabajo Práctico Final: 
reseña bibliográfica o idea 
proyecto de investigación en 

https://estudiosmaritimossociales.org/rems/rems19/09.pdf
https://estudiosmaritimossociales.org/rems/rems19/09.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/1809/180913909005.pdf
https://estudiosmaritimossociales.org/rems/rems11/Lorenzetti.pdf
https://estudiosmaritimossociales.org/rems/rems11/Lorenzetti.pdf


 
 

https://doi.org/10.21676/16574923.3885   

Lorenzetti, Mariana y Cantore, Alfonsina (2021). Salud y 
cuidados en las comunidades mbya guaraní Iguazú 
(Argentina) durante la pandemia COVID-19. Revista 
Albuquerque 13(25):22-45. 
https://trilhasdahistoria.ufms.br/index.php/AlbRHis/arti
cle/view/12219  

Sirimarco, M. (2019). Lo narrativo antropológico. 
Apuntes sobre el rol de lo empírico en la construcción 
textual, Runa, 40 ( 1):37-52. 

Epidemiología Sociocultural. 

 

 

 

https://trilhasdahistoria.ufms.br/index.php/AlbRHis/article/view/12219
https://trilhasdahistoria.ufms.br/index.php/AlbRHis/article/view/12219

