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Autobiografía y subjetividad significados de las 
experiencias escolares desde mi ser indígena
SULCA, Elisa Martina de los Ángeles/ CONICET-INIPE-UNSa – elysulca@gmail.com

G.T. 23: Interculturalidad y educación: políticas públicas, experiencias formativas e  

identificaciones étnicas y nacionales

Palabras clave: subjetividad-identidad indígena-experiencia escolar

› Resumen

La autobiografí�a  como recurso,  me permite tomar la palabra para dialogar con mis 

propias experiencias atravesadas por mi condicio� n indí�gena, los mecanismos institucionales y 

las relaciones establecidas a en el tra�nsito por los niveles educativos (primario, secundario y 

la universidad). 

Las  diferentes  estrategias  para  permanecer  en  las  instituciones  educativas  han 

implicado, muchas veces, la negacio� n de mi identidad y la adaptacio� n a formas de actuar que 

no  pusieran  en  evidencia  aquellos  rasgos  (el  tono  de  voz,  el  cuerpo,  las  creencias)  que 

delataran mi pertenencia indí�gena. En este proceso de formacio� n, me interpela el dilema de 

ser parte la realidad que investigo y me remite a la necesidad de entenderme en el proceso de 

(des) subjetivacio� n y las hibridaciones que han permeado mis pra� cticas y mis discursos, mi 

identidad. 

El propo� sito, en este trabajo, es recuperar la experiencia escolar desde mi pertenencia 

indí�gena  para  re-construir  y  compartir  la  propia  identidad,  poniendo  en  dia� logo  el 

compromiso y el distanciamiento (Elias, 1983) en la investigacio� n que llevo adelante en el 

marco de la beca doctoral del CONICET, denominada “procesos de escolarizacio� n de los y las 

estudiantes que autoidentifican al Pueblo Tastil. Estudio de caso en una escuela rural albergue 

de la provincia de Salta”. 
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› Introducción

Me  permito,  en  esta  oportunidad,  hablar  de  aquellas  experiencias  que  fueron 

significativas a lo largo de mi trayectoria escolar. Experiencias que significaron un impacto en 

mi identidad indí�gena, las formas de pensar y actuar en el mundo escolar y social. 

Desde  que  inicie�  la  investigacio� n  en  el  marco  de  la  beca  doctoral  del  CONICET, 

denominada “Procesos de escolarizacio� n de los y las estudiantes que autoidentifican al Pueblo 

Tastil. Estudio de caso en una escuela rural albergue de la provincia de Salta”, en la cual me 

considero sujeto y objeto de investigacio� n, empece�  a preguntarme acerca de las estrategias 

que emplee�  para permanecer en el sistema educativo. 

A lo largo de mi trayectoria como estudiante indí�gena, pude advertir que una de las 

formas de permanecer  en las instituciones  era  ocultar  mi  condicio� n  indí�gena,  esto  es,  las 

creencias,  valores,  formas de pensar respecto a ciertas pra� cticas,  de un lenguaje que en la 

escuela  o  en  la  universidad,  son considerados impertinentes,  incorrectos  y  muchas veces,  

motivo de discriminacio� n.

En los procesos de escolarizacio� n fui adoptando formas “aceptadas” de comunicacio� n y 

actuacio� n que fueron en detrimento de mi identidad indí�gena.  Tal  parece ser que muchas 

veces, en la escuela, la identidad se “construye, se teje y se desteje, sobre un fondo de olvido”  

(AT lvarez Uria, 1995, p.2). 

Entender el dinamismo en el que se fue construyendo y re-construyendo mi identidad 

indí�gena, me permitira�  comprender los sentidos que los y las estudiantes de Tastil les otorgan 

a sus procesos de escolarizacio� n a partir del ví�nculo con otros, con la cultura escolar y con la 

propia. 

› Comprenderme en la dinámica de las trayectorias escolares…

Lo cultural se individualiza…

Siento vergu_ enza de haber sentido vergu_ enza (Camus, 1913) de mi condicio� n indí�gena, 

ya que tal  condicio� n  no es una cuestio� n  individual,  sino que implica  mi contexto familiar, 

valores, creencias, formas de vivir, credos, que lejos de conservarlos, conforme a lo ensen* ados 

en mi familia y mi cultura, los fui negando y ocultando. 
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Interpreto que, la negacio� n y el ocultamiento de mi adscripcio� n, ha sido una estrategia 

de sobrevivencia, sobre todo cuando salí�a de mi comunidad. (Czarny, 2008). 

Poder entenderme y aceptarme como indí�gena me ha costado un largo proceso, en el 

que intervinieron docentes, pares y una eleccio� n personal, que hasta es dolorosa en la medida 

que trastoca una subjetividad herida. Me remito a esto, porque en el intento de reconstruir 

mis experiencias escolares confluyen una mezcla de emociones y culpas, difí�ciles de clarificar 

(Le Breton, 2013). 

El lenguaje del silencio es parte de mi cultura. Sin embargo, la eleccio� n del silencio en 

los espacios escolares se evalu� a como una falencia,  una falta de.  A menudo, la maestra de 

primaria indicaba a los visitantes externos, respecto a mí� y mis compan* eros: son casi mudos, 

si hablan lo hacen para ellos, no son sueltos, son tí�midos.  

Las referencias a este aspecto cultural  del  silencio son peyorativas,  negativas,  no se 

contempla como una posibilidad de comunicacio� n. Czarny (2008) sostiene que los estilos de 

comunicacio� n e interaccio� n esta�n configurados socialmente, por lo que “marca como pasivos, 

desinteresados  a  los  nin* os  y  nin* as  indí�genas,  por  tener  otras  formas  y  otros  estilos  de 

interaccio� n, que no concuerdan con los esquemas que tienen los maestros acerca de lo que 

debe ser una interaccio� n adecuada en el aula o en la escuela” (p.170). 

Despue�s de un proceso de (de) formacio� n puedo entender y aceptar que el silencio es 

parte de mi cultura, por ello, advierto que tomar la palabra ha sido para mí�, desde los inicios 

de la escolarizacio� n, una “debilidad”, condicionada por una mezcla de miedo, nervios y hasta 

vergu_ enza.  Mi  “tonada  coya”  me  retraí�a,  “hablas  cantando”  me  decí�a  reiteradas  veces  mi 

maestra de primaria y lo repetí�a para hacerme notar que realmente era así�.

Elias  (2000),  sen* ala  que  las  emociones  de  vergu_ enza  o  miedo  se  aprenden  en  la 

interaccio� n social con otros. El autor sostiene que “los sentimientos de miedo y vergu_ enza 

juegan  un  papel  significativo  en  la  internalizacio� n  de  pra� cticas  culturales  que  se 

transformara�n en modos de autocoaccio� n y autorregulacio� n de los sujetos y sus interacciones. 

La amenaza de ser eliminado, sostiene Elias, se presenta a partir de dos fases constitutivas de 

la exclusio� n: la material-objetiva y la simbo� lico subjetiva. Estar objetivamente excluido y, a la 

par,  sentirse  o  imaginarse  frente  a  la  posibilidad  simbo� lica  de  estar  excluido”.  (Citado  en 

Kaplan, 2013, p.48) 

Una situacio� n escolar muy latente fue la escritura de un cuento en la primaria. Mientras 
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la maestra se ocupaba del almuerzo por falta de personal, pidio�  la escritura de un cuento de 

los  grados  ma�s  avanzados  para  luego  leer  a  los  ma� s  pequen* os,  recuerdo  que  en  el  aula 

empezamos a decir que cuento escribirí�amos. Casi al finalizar la jornada, la docente agarra el 

cuaderno del compan* ero de u� ltimo banco y lee para todo el curso, claramente recuerdo que 

escribio�  el cuento “el puesto del otro lado”, que la mayorí�a conocí�a. Mientras la maestra leí�a en 

voz alta, resaltaba errores de ortografí�a e iba escribiendo. Adema� s de sen* alar que no entendí�a 

el  cuento,  empezo�  a  preguntar  el  significado  de  palabras  como;  “oracionando”,  “chu� caro”, 

“guaschos”, “oscoyo” entre otras ma� s que formaban parte del relato. Recuerdo que mientras 

leí�a  reiteradamente estas palabras,  las escribí�a  en el pizarro� n y preguntaba su significado, 

algunos  compan* eros  empezaron  a  reí�rse.  Ante  la  no  respuesta,  la  maestra  pidio�  que 

busquemos dichas  palabras  en el  diccionario,  resulta  que allí�  no  estaban,  sin  embargo,  la 

mayorí�a  del  grupo sabí�amos a que�  referí�an.  Finalmente,  la maestra tacho�  cada una de las 

palabras que escribio�  y  con cierta molestia,  por no haber realizado bien la  tarea,  expreso�  

¡aprendan a hablar! ¡aprendan a escribir!

Tales  palabras  se  pronunciaban a  diario  en nuestra  familia;  oracionando remití�a  al 

atardecer,  chu� caro  a  lo  rebelde,  animal  que  no  se  deja  agarrar,  guaschos,  los  corderos  o  

cabritos abandonados por sus madres y oscoyo, un color oscuro, generalmente es el color de 

los gatos del monte. Pero en la escuela aprendimos que esas palabras no forman parte del  

vocablo, carecen de sentido y significado, por lo que debí�an ser corregidas. 

Sin sostener que tal cuestio� n me haya llevado a sentir vergu_ enza al momento de hablar, 

por mi tonada coya o por el temor a no usar las palabras correctas, advierto que en la escuela  

secundaria no me comunicaba, sino en mi grupo ma� s reducido de amigas. Mis profesores, al 

escucharme, inmediatamente me preguntaban ¿sos del interior? ante lo cual pensaba en mi 

tonada. 

De esta manera,  hablar en la escuela se fue convirtiendo en un sufrimiento que no 

podí�a controlar. Miedo, vergu_ enza e inseguridad me invadí�an a la hora de tomar la palabra. Me 

doy cuenta, adema�s, que tomar la palabra nunca fue una iniciativa propia, sino producto de la  

obligacio� n para aprobar o para responder a una pregunta dirigida hacia mí�, directamente. 

Hablar en un contexto pu� blico atrae la mirada de los otros, expone, en cierto sentido, el 

cuerpo (el color de la piel, del pelo, la vestimenta). A su vez, mi cuerpo (piel morena, pelo 

negro) delata mi proveniencia del interior, indí�gena, quiza� s. 
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No me sentí�a  co� moda con mi color de  piel,  tampoco con la  textural  “a� spera”  como 

menciono�  mi maestra cuando estudia�bamos los cinco sentidos y con los ojos cerrados nos hizo 

tocar la cara de su hija y la propia. Eran texturas diferentes, jerarquizadas “suave” y “a� spera”. 

Una blanca o suave, por ende, legí�tima, por sobre otra, morena, negra, a� spera, con menor valí�a 

social. 

Kaplan  sostiene  que,  “no  todos  los  colores  ni  las  tonalidades  comparten  ide�nticas 

valoraciones  en  las  jerarquí�as  sociales.   La  piel,  en  muchas  ocasiones,  se  utiliza  como 

eufemismo de origen de clase: a tales pieles, tales destinos” (2016, p, 212). 

El cuerpo, y ma� s particularmente el rostro, al estar tratados socialmente a trave�s de sus 

marcas, ma�s o menos visibles, ma� s o menos invisibles, producen subjetividad, por lo que la 

mirada de los otros, en determinadas instancias,  dan valor o lo quitan (Kaplan, 2016).  “La 

mirada tiene una fuerza simbo� lica cuya intensidad es difí�cil  de suprimir.  Los ojos del otro 

esta�n dotados de privilegio,  de otorgar o quitar significados esenciales”.  (Le Breton,  2010, 

p.134)  

› ¿Resguardo u olvido de mi identidad indígena?

En la escuela primaria, la maestra que llego�  con veinte an* os y se jubilo�  allí�, conocí�a a las 

familias,  las  costumbres,  no  habí�a  demasiado  que  ocultar  o  negar.  Pero  percibo  una 

desventaja, conocernos ma�s, le permití�a llamar la atencio� n hacia ciertas pra� cticas y juzgarlas 

en te�rminos negativos: dar de comer a los muertos, sacar las cruces del cementerio,  entre 

otras,  eran  cuestionadas por  su  “sinsentido”.  Esto  quiza� s  tenga  que ver  con el  significado 

subjetivo  de  ciertas  pra� cticas,  dado  por  la  cualidad  u� nica  de  experiencias  en  las  que  se 

aprendio�  a utilizar, y que no formaban parte de los significados y experiencias de la docente.  

(Padawer, 2000, p.7).

Ciertas formas de referir, de la maestra, hacia pra� cticas culturales como; los muertos no 

comen (en referencia al dí�a de las almas) hací�an eco en mis formas de pesar, quiza� s por la 

autoridad que investí�a su figura (Kaplan, 2016) y de alguna manera admití�a cierta lo� gica en 

esa afirmacio� n que luego empezo�  a generarme incomodidad hablar al respecto con quienes no 

conocí�an dicha costumbre. 
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Sin  embargo,  los  rituales  en  el  interior  de  la  familia  se  mantení�an,  pero  habí�a  un 

silencio  respecto  de  las  mismas  hacia  los  externos.  Estos  modos  de  relacio� n  que  iba 

entablando con los de afuera y con la escuela en sí� empezaba distanciarme de mi cultura.

La distancia se profundizo�  en la escuela secundaria. Migrar a la ciudad, por la ausencia 

de posibilidades de continuidad en la  propia comunidad,  significo�  el  desarraigo familiar y 

cultural. 

Pude ver que las costumbres de la ciudad eran diferentes a las costumbres del pueblo.  

En este nuevo espacio social,  el ejercicio de los rituales no eran parte de la vida cotidiana 

porque quienes llevaban adelante era mi madre o mi abuela. Por consiguiente, el discurso y la  

pra� ctica  quedaron silenciadas,  ocultadas  y  se  instalo�  una  escisio� n,  una  divisio� n  entre  dos 

mundos distintos, desconocidos hasta entonces. 

El proceso de escolarizacio� n secundaria estuvo signado por el miedo al fracaso. Sentí�a 

la desventaja de venir de una escuela rural, plurigrado, con contenidos mí�nimos. Cuestio� n que 

se hací�a  notar cada vez que algu� n docente daba por sentado el  manejo de temas del nivel 

anterior. 

La novedad de muchos contenidos,  tales como Lenguaje I,  materia que abordaba la 

expresio� n oral, corporal y emocional a modo de taller, me resultaban difí�ciles de sobrellevar, 

justamente porque implicaban la exposicio� n del cuerpo. 

Organizar performance o incluso cantar eran habituales en la materia.  En el primer 

trimestre  desistí�  de  realizar  tales  actividades  y  desaprobe� .  En  el  transcurso  del  segundo 

trimestre la docente nos da la posibilidad de recuperar a trave�s de la presentacio� n de una 

actividad innovadora que debí�a realizarse en pareja. Me acerque�  a Mo� nica, una compan* era del 

primer banco para hacerlo juntas. Luego de varios encuentros en nuestros respectivos lugares 

de residencia, nos fuimos conociendo y tambie�n a nuestra familia, ella vení�a de San Antonio de 

los Cobres, un pueblo cercano al mí�o. Tales conversaciones tení�an sentidos compartidos ya 

que nuestras culturas son muy parecidas, practica�bamos las mismas costumbres y rituales. 

Entre ellas, la sen* alada, un evento que implica la reunio� n familiar y comunitaria para marcar a 

las ovejas como propiedad de una familia. Producto de esas charlas, surge la idea de cantar 

una copla con la caja, instrumento que acompan* a la entonacio� n. Veí�a en mi compan* era cierta 

seguridad para llevar adelante la actividad, mientras que yo me sentí�a avergonzada de so� lo 

imaginar el momento de presentacio� n.
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Llegado el  dí�a,  Mo� nica anuncia nuestra actividad y la profesora con cierto asombro 

dice: veamos de que se trata, en tanto el reto de las compan* eras nos miraban con atencio� n. 

Ubicadas al frente del grupo clase empezamos a cantar, sentí�a nuestras voces quebradas, veí�a 

a mi compan* era tan colorada como seguramente estaba yo. 

Al finalizar la presentacio� n, la profesora pide que lo hagamos otra vez y mientras lo 

hací�amos, ella escribí�a en el pizarro� n la letra. Al finalizar pide al resto de la clase que lo haga, 

sentí�a cierta incomodidad estar al frente y escucharme en la voz del grupo que con cierta  

gracia intentaban imitarnos. No se�  si fue algo novedoso, asombroso o gracioso, pero quede�  con 

una sensacio� n de burla,  mire�  a mi compan* era,  ambas sonrojamos sutilmente y volvimos a 

nuestros lugares, tratando de sumarnos a lo que se habí�a generado en el aula, sin devolucio� n 

alguna de la docente. 

El  recuerdo  de  esta  situacio� n  escolar  me  genero�  por  largo  tiempo  incomodidad  o 

vergu_ enza, quiza� s porque finalmente no tuvimos la aprobacio� n de la docente. 

Goudsblom (2008), aporta a la lectura de esta situacio� n, el autor sen* ala que cuando un 

sujeto siente vergu_ enza de una situacio� n pasada,  se arrepiente,  porque siente que ha sido 

“atrapado”, haciendo (o no haciendo) algo que piensa que deberí�a (o no deberí�a) haber hecho. 

En su propia opinio� n, el sujeto en cuestio� n no ha cumplido con lo que los dema� s esperaban 

respecto de su reputacio� n como persona normal o superior. 

Ante situaciones de tales caracterí�sticas, sentí�a la necesidad de ser como la mayorí�a, 

aprender  de  ciertas  pra� cticas  y  olvidar  otras.  Me  generaba  cierta  incomodidad  hablar  de 

cualquier cosa que tenga que ver con mis costumbres o creencias. Recordaba con vergu_ enza el 

episodio de la copla.  

Ese proceso de cambio, de ser como la mayorí�a, implico�  frecuentar grupos de amigos 

nuevos,  ir  a  la  escuela  del  centro,  trabajar  para  “vestirme  bien”,  entre  otras.  Con  cierta 

conformidad, empece�  a creer que mi condicio� n indí�gena formaba parte de un pasado que no 

querí�a recuperar ni recordar. 

El tra�nsito por la universidad me cambio�  sustancialmente, no so� lo el aspecto externo 

(formas de vestir, hablar, actuar), sino tambie�n en la autopercepcio� n. El espacio complejo que 

constituye la academia me ha interpelado de muchas maneras, no así� de mi identidad indí�gena 

¿De do� nde vengo y a do� nde voy? Resultaron preguntas nodales para intentar lecturas sobre el 

mundo y nuestro lugar en el. 
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Respecto de do� nde vengo, me remití�a cierta nostalgia, muy lejos quedo�  aquello que fui, 

ya no practicaba ninguna costumbre ni ritual, ya que decidí� no volver a mi lugar de origen. 

Las luchas que empezaron a desencadenarse en mi pueblo por el territorio no eran 

mí�as. Tampoco las costumbres, las creencias, las formas de vivir y actuar en la vida social. La 

academia  me  ensen* o�  a  vivir  de  otra  manera,  menos  “padeciente”  y  sentí�a  cierta  alivio  y 

comodidad. 

“Estos bloques pueden ser denominados "etapas": la vida se relata como si se transitara 

por  un  pasaje,  donde  cada  momento  tiene  un  referente  histo� rico  ligado  a  la  ubicacio� n 

geogra� fica, estado civil,  trabajo” (Portelli,  1989 en Padawer, 2000, p.15), que dan sentido y 

significado a mis acciones, percepciones y discursos en el paso por las instituciones. 

No  obstante,  reconozco  que  estos  procesos  (de)  formativos  me  (de)  subjetivaron 

constantemente, respecto de mis creencias religiosas, costumbres, cultura, pero a la vez, las 

lecturas que hice sobre la realidad, en un principio me han excluido, pero cuando supe hacer  

uso de esas herramientas simbo� licas para interpretar mi realidad cultural,  social,  indí�gena, 

joven,  pude  entender  que  la  escuela  o  la  universidad,  tambie�n  constituyen  espacios  de 

emancipacio� n, movilizacio� n y concienciacio� n, de allí� la posibilidad de escribir este texto.

En este sentido, me remito a lo que AT lvarez Uria expresa claramente acerca de Albert 

Camus, “el sistema escolar, que suele anudar orí�genes familiares y destinos profesionales, no 

ha desempen* ado en esta ocasio� n una funcio� n reproductora, sino ma� s bien todo lo contrario. El 

problema estriba en co� mo asumir la pasio� n solitaria de escribir  sin renunciar a las raí�ces 

familiares, sin abdicar de la clase social de origen”. (1995, p.11).

De no ser por tales procesos, hoy las interpelaciones a mi construccio� n identitarias y 

subjetiva no serí�an posibles. 

La  investigacio� n  que  llevo  adelante  con  los  y  las  jo� venes  del  Pueblo  Tastil  ha 

revindicado  mi  auto-identificacio� n  indí�gena,  a  tal  punto  que  creo  que  negue�  y  oculte�  mi 

identidad,  pero  no  la  destruí�,  sino  ma� s  bien  la  resguarde� ,  con  mecanismos  inconscientes, 

talvez, que fueron esquivando las miradas hegemo� nicas.

› Significados compartidos…
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Ante la “ventaja” de ser parte de la  realidad que investigo y el  estar conociendo el 

complejo  mundo  acade�mico  universal,  intento  ubicarme  como  una  eventual  interlocutora 

entre mi comunidad indí�gena y un pu� blico acade�mico (Padawer, 2000, p.12). 

Mi  sentir,  pensar,  y  actuar,  aun  cuando  se  haya  matizado  por  la  cultura  urbana, 

acade�mica, globalizada, se identifica con la de un pueblo indí�gena, Tastil. 

 Por ello, en la investigacio� n que llevo adelante con los jo� venes de mi comunidad, se 

pone en escena significados subjetivos compartidos respecto de los co� digos, las pra� cticas y 

hasta en el cuerpo. 

Reconocerme  en  el  dinamismo  de  dos  mundos  que  se  atraviesan  a  la  vez  que  se 

diferencian, implica un proceso de compromiso y distanciamiento (Elias, 1983) en tanto me 

encuentro en una situacio� n cientí�fica: comprender los procesos de escolarizacio� n de los y las 

estudiantes del pueblo Tastil desde sus propios puntos de vista. Considero que comprender 

las percepciones de los estudiantes posibilitara�  el acceso a las operaciones de nominacio� n y 

clasificacio� n escolares, a la construccio� n de ima�genes y autoima�genes de sí� mismos y de sus 

pares y a las formas de sociabilidad en el a�mbito escolar. 

La  investigacio� n  en  desarrollo  se  enmarca  dentro  de  la  sociologí�a  figuracional  de 

Norbert Elias, cuya propuesta intenta romper epistemolo� gicamente con la dicotomí�a entre las 

concepciones objetivistas y subjetivistas, para dar cuenta de la relacio� n diale�ctica entre los 

procesos subjetivos y las estructuras sociales. 

Acorde con este enfoque, el objetivo es comprender el sentido de la accio� n social en 

configuraciones sociales particulares desde la perspectiva de los actores, que tienen lugar en 

un marco de relaciones sociales y contextuales. 

› Algunas conclusiones 

Este  ejercicio  de  interaccio� n  con  mi  propia  experiencia  escolar  y  el  intento  de 

entenderme  como  indí�gena,  estudiante,  joven e  investigadora,  me  lleva  a  replantearme  el 

papel simbo� lico que cumple la escuela en la vida de los sujetos con menos oportunidades. 

Acuerdo,  en  este  aspecto,  con  Kaplan  (2016)  respecto  a  que  los  procesos  de 

socializacio� n, de produccio� n de subjetividades, las estrategias y ví�nculos de los sujetos no se 
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producen  en  el  vací�o  social,  sino  que  se  fundan  en  un  marco  escolar,  social  e  histo� rico 

concreto, a trave�s de formas discursivas, sistemas de clasificacio� n y nominacio� n especí�ficos, 

que no se ejercen sin pra�cticas de resistencia, contestacio� n y sumisio� n. 

En relacio� n a esto, vale considerar que las dimensiones sociales, afectivas, culturales, 

escolares, contextuales, personales, entre otras, operan en la constitucio� n de la subjetividad, 

conjugando  esperanzas  subjetivas  y  posibilidades  objetivas  que  condicionan,  pero  no 

determinan la vida escolar y social de los y las estudiantes. 

Como parte de la configuracio� n social (Elias, 1983) que investigo, advierto la necesidad 

de resituarme como indí�gena, reconociendo las dimensiones que me han atravesado a lo largo 

de la escolarizacio� n y su alcance performativo. Para que, de esta manera, pueda comprender 

los significados que los y las jo� venes le dan a su proceso de escolarizacio� n, las autoima�genes 

que construyen en ese contexto a partir de la interaccio� n con otros, con la cultura escolar y 

comunitaria. 

Resituarme me permite tambie�n, asumir un compromiso de lucha por los derechos de 

mi comunidad, ante el avasallamiento simbo� lico y material al que asiste. 

› Referencias bibliográficas

ÁLVAREZ URÍA, Fernando. 1995. “Escuela y subjetividad”. Cuadernos de Pedagogía, 242: 56-

64.

ELIAS,  Norbert.  1983.  Compromiso  y  distanciamiento:  ensayos  de  sociología  del 

conocimiento. Barcelona: Península.

KAPLAN,  Carina  Viviana.  2013.  Culturas  estudiantiles.  Sociología  de  los  vínculos  en  la 

escuela. Argentina: Miño y Dávila.

CZARNY, Gabriela. 2008. Pasar por la escuela. Indígenas y procesos de escolaridad en la 

ciudad de México. México: Universidad Pedagógica Nacional. 

KAPLAN,  Carina  Viviana.  2016.  “El  lenguaje  es  una  piel.  Género,  violencia  y  procesos 

civilizatorios”.  En  C.  V.  Kaplan  (Edit.).  Género  es  más  que  una  palabra.  Educar  sin  etiquetas.  

Argentina: Miño y Dávila. pp. 203-211.

GOUDSBLOM, Johan. 2008. “La vergüenza como dolor social”. En C. V. Kaplan (Edit.).  La 

416

ISSN 1850-1834



Actas de las IX Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace – 28 a30 de noviembre de 2018

civilización en cuestión. Escritos inspirados en la obra de Norbert Elias. Buenos Aires, Argentina:  

Miño y Dávila. pp. 13-28. 

LE BRETON, David. 2013. “Por una antropología de las emociones”. Revista Latinoamericana 

de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad, 10: 69-79. 

PADAWER,  Ana.  2000.  “Negociación de perspectivas y  autoría  en la  composición de un 

texto:  comentarios  sobre  el  uso  de  técnicas  biográficas  en  una  investigación  etnográfica  en 

educación”. Cuadernos de Antropología Social, 12: 143-162. 

417

ISSN 1850-1834


