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Resumen 

Este trabajo pretende continuar el incipiente recorrido de las propuestas pedagógicas 

emergentes a partir de la antropología social, específicamente la antropología de y desde los 

cuerpos. Busca describir los principales desafíos y transformaciones en los procesos de 

virtualización de los vínculos sociales en el ámbito universitario a propósito de los desarrollos 

de las llamadas “nuevas tecnologías” y de la reciente coyuntura pandémica (ASPO, DISPO y 

modalidades híbridas). Es una investigación de corte cualitativo-narrativo, con un 

posicionamiento ético-onto-epistémico signado por los giros pedagógico y ontológico que se 

enmarca en el proyecto “La construcción de subjetividades docentes en los Profesorados: 

narrativas y (otras) prácticas en la Universidad y los Institutos Superiores de Formación Docente 

de Mar del Plata”, del Grupo de Investigación en Escenarios y Subjetividades Educativas de la 

Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Se proponen 

tres dimensiones desde el prisma de la corporalidad para analizar estos desafíos y 

transformaciones en los entornos virtuales: la proyección corporal, las identidades híbridas y las 

emergentes. Estas dimensiones se presentan como tecno-narrativas que se habilitan en el campo 

de la Educación superior y resuenan en todo el campo educativo como posibles estrategias para 

corporizar e incorporar la virtualidad como propuesta pedagógica incipiente.  
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Abstract 

This work aims to continue the incipient journey of emerging pedagogical proposals from social 

anthropology, specifically the anthropology of and from bodies. It seeks to describe the main 

challenges and transformations in the processes of virtualization of social bonds in the 

university environment regarding the developments of the so-called "new technologies" and the 

recent pandemic situation (ASPO, DISPO and hybrid modalities). It is a qualitative-narrative 

research, with an ethical-onto-epistemic positioning marked by the pedagogical and ontological 

turns that is part of the project "The construction of teaching subjectivities in the faculty: 

narratives and (other) practices in the University and the Higher Institutes of Teacher Training 
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of Mar del Plata”, of the Research Group on Educational Scenarios and Subjectivities of the 

Faculty of Humanities of the National University of Mar del Plata, Argentina. Three dimensions 

are proposed from the prism of corporality to analyze these challenges and transformations in 

virtual environments: body projection, hybrid and emerging identities. These dimensions are 

presented as techno-narratives that are enabled in the field of Higher Education and resonate 

throughout the educational field as possible strategies to embody and incorporate virtuality as 

an incipient pedagogical proposal.  

Keywords: Social Anthropology; Embodiment; Education; Virtual Environments, Identities 

 

Introducción 

El estudio de las identidades en tanto construcción/interacción social ha sido uno de los 

principales corpus temáticos de las ciencias antropológicas desde la década de 1960 de manera 

sistemática, ya sea desde un enfoque cultural de la subjetividad (Geertz,1973), o bien desde la 

atención a la corporalidad como microcosmos de la sociedad (Mauss, 1979 [1936]); Douglas, 

1988 [1973]).  A partir de la caracterización de la subjetividad en términos relacionales de la 

antropóloga estadounidense Sherry Ortner (2005), comenzaron a proliferar los estudios de la 

misma de y desde la corporalidad (Cabrera, 2017; Citro, 2009, 2011), especialmente desde 

mediados del siglo pasado (Blacking, 1977; Csordas, 1990, 1994; Jackson, 1981; Lock, 1993; 

Citro 2009, 2011).  

En sintonía con Cabrera (2017) pero también con los grandes referentes del giro afectivo -tales 

como los que reseñan Cecilia Macón (2020) y Nicolás Cuello (2019)- desplazamos el sentido de 

la subjetividad desde lo personal, individual o íntimo hacia su reconocimiento desde una 

dimensión sociocultural. En esta línea, asumimos asimismo que los desarrollos tecnológicos de 

las últimas décadas han colaborado con transformaciones en nuestros modos de ser y estar en 

el mundo, gestando lo que hoy solemos denominar ciberespacio y cibercultura (Rodríguez, 2004; 

Escobar, 2005).  

Este trabajo está fundamentalmente encarnado en la responsabilidad que supone ser 

educadorxs en un contexto de continua implicación y mutación a partir de la habitación de 

entornos virtualizados. La alteridad, en este escenario, queda comprometida en las afectaciones 

de los múltiples encuentros con lo alterno-- tanto con les estudiantes y sus singularidades como 

con la percepción de sí en diálogo con las fuerzas subjetivantes que se suscitan. La otredad, 

objeto predilecto de ambos dominios disciplinares (la antropología y las ciencias de la 

educación), deviene entonces nuestra preocupación ética central.  

Por su parte, desde el campo de la Filosofía de la Educación se estudian las identidades en tanto 

problema ético. Para abordar la especificidad de la identidad digital en la educación virtual desde 

un análisis de la tecnología retomo los trabajos del filósofo colombiano José Alberto Rivera 

Piragauta (2014, 2017). Según este autor, quienes nos educamos en entornos virtuales de 

aprendizaje o simplemente vivimos bajo “las actuales coordenadas que han delimitado a la 

tecnología educativa” (2017, p.41), estamos construyendo una identidad hiperexistencial. En 
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línea con la Filosofía de la Educación, Giuliano entrevista a Judith Butler (2015) acerca de la 

urgencia o crisis educativa planteada en términos antropológicos, en relación a una necesidad 

de reconfiguración de aquello que nos hace humanos, refiriendo indefectiblemente a una 

pregunta por la identidad en tanto categoría dinámica, híbrida y no determinante, estática o 

inmóvil. Evidentemente si el mundo se reconfigura y se afecta por lo tecnológico, el ser humano 

como sujeto que se educa, forma y transforma, no está exento de esta urgencia por revisar lo 

identitario. Incluso en este contexto, es importante repensar la ética en la educación en el marco 

de los entornos virtuales. Como señala Rivera Piragauta (2014), la tecnología, más allá de 

fomentar herramientas pasivas en las manos de los usuarios, adquiere matices de agente moral 

que influye sobre aquellos que la utilizan, y que aplicada a la educación exige renovación de los 

planteamientos pedagógicos para la actualidad.  

Con estas intenciones focalizo en identidades “otras”, híbridas, proyectables y emergentes que 

se van construyendo en los procesos de virtualización desde el prisma de la corporalidad en los 

términos de Teresa Aguilar García, como una proyección en el mundo virtual (Aguilar García, 

2006). En esta línea, asumo que los desarrollos tecnológicos de las últimas décadas han 

colaborado con transformaciones en nuestros modos de ser y estar en el mundo, gestando lo que 

hoy solemos denominar ciberespacio y cibercultura (Rodríguez, 2004; Escobar, 2005). El ámbito 

educativo, como esfera de la vida social, participa en diversos planos de estas transformaciones 

y tensiones que se dan en torno a las vincularidades virtualizadas (Chan, 2016).   

Este análisis se inscribe en el campo de los estudios de los procesos de Educación Docente 

(Yedaide, 2018) desde las pedagogías críticas, descoloniales, queer –y aquellas emergentes que 

aguardan aún por ser nombradas—abrazando no solamente los giros lingüístico y 

hermenéutico, ya consagrados, sino también y especialmente los giros narrativo y ontológico, 

los nuevos materialismos, las antimetodologías, las corrientes postcualitativas, la antropología 

y sociología de los cuerpos, el giro emocional—entre tantos otros emergentes de estos tiempos 

convulsionados— (Amhed, 2019; Haraway, 2015; Nordstrom, 2018; St. Pierre, 2017; Macón & 

Solana, 2015; Varela & cols., 1997).  

 

Desarrollo 

Los estudios que abordan simulta neamente la identidad y los entornos virtuales o ciberespacio 

(Rivera, 2014, 2017; Flusser, 2012; Radriga n, 2015; Haraway, 2015; Finol, 2015; entre otros) 

hacen hincapie  en revisar y actualizar la categorí a de ser humano en relacio n al nuevo mundo 

que habitamos. En palabras de Rivera, el mundo “ha ampliado sus fronteras, llama ndose ahora 

ciberespacio, y avatar sera  una proyeccio n de la definicio n de hombre habitando el ciberespacio” 

(Rivera, 2014,p.356). En consonancia, investigadores de campos acade micos diversos (Radriga n, 

2015; Garcí a Aguilar, 2006; Rueda, 2017; Martí nez, 2010; Manso, 2006, entre otros) advierten 

sobre la alteracio n de los a mbitos cotidianos de comunicacio n y, por lo tanto, de los procesos de 

virtualizacio n de los ví nculos sociales. Valeria Radriga n (2015) por ejemplo, alude a las 

situaciones ine ditas respecto a los alcances de la vincularidad humana y destaca la nocio n de 

reconocimiento del otro, implicando una accio n activa, y la atencio n a una nueva nocio n de 
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proximidad que se aleja de una conceptualizacio n del cuerpo en te rminos biolo gicos para pensar 

la posibilidad de cuerpos proyectados en entornos virtuales. A propo sito de cuerpos proyectados 

o la proyectabilidad del cuerpo, Rivera (2014) utiliza el concepto de ma scara digital, tambie n 

llamada avatar, para explicar co mo se construye un nuevo concepto de persona en estos 

entornos.  Una identidad proyectable, y proyectada. En este sentido esas ma scaras, esas 

subjetividades particulares que se transforman en los procesos de virtualizacio n, logran 

proyectarse debido a la persona de quien son proyeccio n. Aquí  radica la importancia de la 

corporalidad como prisma para analizar los entornos virtuales, ya que sin ella no habrí a 

proyeccio n digital posible. El cuerpo fí sico no se vuelve obsoleto como plantean algunas posturas 

posthumanistas, sino que toma nuevas configuraciones.  Sin ir ma s lejos, Valeria Radriga n Brante 

hace mencio n a los procesos de virtualizacio n. Considera la virtualizacio n corporal como proceso 

mediante el cual el cuerpo se transforma en algo inexplorado, presentando una maran a de 

inco gnitas, como potencialidad que no concluye de zanjarse, siempre susceptible de mutacio n: 

"En cada caso, se trata del mismo movimiento de salida fuera del marco, de hibridacio n, de 

«conversiones» tendentes casi a la metamorfosis." Para Brante, en este proceso deben 

incorporarse las coordenadas de la digitalizacio n, donde registra co mo el cuerpo se pliega y 

despliega en modalidades ine ditas. Considera necesario priorizar los aspectos fí sicos y 

sensoriales de la cibercultura. Frente a las limitaciones del cuerpo entendido so lo en su aspecto 

fí sico, Radriga n (2015) propone el surgimiento de una nueva gestualidad, como dina micas 

ta ctiles de interaccio n con los aparatos, que se combina con el cla sico “tecleo”, acercando au n 

ma s la interfaz a la epidermis. En este caso particular se manifiesta la corporalidad, en su aspecto 

fí sico, gestual, pero de una manera sutil, condensada, proponiendo una reivindicacio n del micro 

gesto, planteando la paradoja de percibir la infinitud, velocidad y universalidad del ciberespacio 

anclados en la inmovilidad de una silla.  

Dar cuenta de su proyectabilidad en el ciberespacio es dar cuenta de su necesaria 

transformación en sus modos de ser y hacer en el ámbito educativo. Las tecno narrativas 

abordadas por el antropólogo Gabriel Lewin (2006), también llamadas transmedia o narrativas 

digitales, cobran centralidad en tanto tecnologías para “dotar de sentido a las experiencias que 

se dan en los escenarios tecno-sociales” (Domínguez Figaredo, 2012, p.9). Su abordaje posibilita 

entrever, desde una mirada poli sistémica que involucra a lxs actorxs, sus prácticas y sus con-

textos, los trayectos, fundamentos teóricos y reconfiguraciones de roles, así como los procesos 

de producción, las estéticas e interpretaciones que dan lugar a una nueva ecología de medios e 

hipermedios, democratizando los modos de decir y de contar (Morales, 2010).  

Esta aproximación a los desafíos y transformaciones del campo educativo está 

fundamentalmente encarnada en la responsabilidad que supone ser educadorxs en un contexto 

de continua implicación y mutación a partir de habitar entornos virtualizados. La alteridad, en 

este escenario, queda comprometida en las afectaciones de los múltiples encuentros con lo 

alterno-- tanto con les estudiantes y sus singularidades como con la percepción de sí en diálogo 

con las fuerzas subjetivantes que se suscitan. La otredad, objeto predilecto de ambos dominios 

disciplinares (la antropología y las ciencias de la educación), deviene entonces una preocupación 

ética central.  
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La problemática identitaria en sí misma es mettier de la Antropología desde sus inicios, ya que 

históricamente se ha ocupado de la vida cotidiana de los sujetos y de cómo éstos le dan sentido 

en distintos campos de acción. En este caso en particular, propongo tender puentes entre la 

Antropología y la Educación desde el prisma de la corporalidad en espacios virtuales mediados 

por las llamadas tecno narrativas, que son formas de comunicar(se) a través del uso de la 

tecnología.   

Los procesos identitarios que se dan a partir de la recuperacio n de lo ciborg en los aportes de 

Donna Haraway, convocan a pensar lo hí brido, lo intersticial, lo trans en la configuracio n de 

nuevas categorí as antropolo gicas de aquello que se supone es ser humano (Rivera;2014). 

Resulta importante hacer mencio n a la representacio n avata rica que proponen tanto Jose  Finol 

(2015) como Radriga n (2015). Circunstancia en la cual el cuerpo conquista nuevas dimensiones 

de representacio n que lo avatarizan no para desaparecerlo sino para hacerlo otro. Finol ubica la 

figura del avatar como imagen pura y en este sentido el cuerpo conquista nuevas dimensiones 

de representacio n que la avatarizan para dar lugar a una nueva posicio n del sujeto. En una misma 

lí nea, Flusser (2012) aborda el problema epistemolo gico y los dilemas existenciales a propo sito 

de esta nueva posicio n de sujeto que Finol destaca. Propone que nuestro dilema es que podemos 

proyectar cualquier cosa que queramos, incluidos nosotros mismos, y en ese sentido podemos 

ser entendidos como una “aparicio n digital.” (Ví lem Flusser, 2012). 

Ví lem Flusser, en su texto “Aparicio n digital” indica que “no somos ma s los objetos de un mundo 

objetivo dado, sino proyectos de mundos alternativos. De la posicio n sumisa de la sujecio n nos 

hemos elevado a la proyeccio n.” (2012, p. 16). Por su parte, Brante convoca a pensar en un 

cuerpo-proyecto, dispuesto a crearse y recrearse incesantemente hacia y dentro de estos 

mundos alternativos (digitales), reforzando su hipo tesis de desbordes e hibridaciones como 

claves de la tecnomorfosis.  A la vez, la complejidad de las interfaces digitales situ a al cuerpo en 

un territorio intermedio, que solicita ajustes de forma y cualidad, lo que hace ineludible instalar 

nuevas categorí as para delimitarlo. Aclarando que la virtualizacio n no involucra el 

desvanecimiento de nuestro cuerpo-materia en el espacio (seguimos-estando-aquí ), sino que 

exige remitir a la condicio n trans, como movilidad sustancial y dina mica entre las estructuras, 

develando un cuerpo que se proyecta hacia las realidades digitales. Cuestionarnos, cuestionar 

estas nuevas tecnologí as entonces, no necesariamente implica abandonar el cuerpo, sino 

trascenderlo y reconfigurar nuestra relacio n con el mundo que se nos presenta dina mico y 

cambiante, incluso ante el terror por la pe rdida de cierta humanidad que algunas posturas 

transhumanistas alertan.  

En te rminos de Johanna Rodrí guez Ahumada (2014) esta reconfiguracio n representa una 

amenaza a la identidad u nica, firme y esencial del humano, y tambie n es aquella alteridad que se 

resiste al sometimiento y propicia alternativas cuyo poder se instituye en los ma rgenes como lo 

proponen las reflexiones tan cruciales del Manifiesto para Cyborgs (1985) de Donna Haraway. 

Estas alteridades sometidas luchan desde los ma rgenes o bordes irregulares, en aquello que no 

puede ser controlado porque es fluido. Donna Haraway es la donante de este intere s en pensar 

lo mu ltiple:  
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 “las identidades cyborg, híbridas y emergentes como funciones que dan inicio a 

nuevas posibilidades, y como caminos a la reimaginacio n de las relaciones 

sociales.(…) Aleja ndose del ana lisis que ve la te cnica y el cuerpo como principios 

opuestos, Haraway lo refiere como el entendimiento por parte del cuerpo/mente 

de construcciones en proceso y en tra nsito, que permiten repensar las polí ticas de 

identidad”. (2014, p. 52) 

 

Conclusiones 

A modo de cierre, resulta pertinente recuperar la invitacio n de Rivera (2014) sobre la necesidad 

de repensar las categorí as antropolo gicas de aquello que se supone es ser humano. Si pensamos 

la identidad digital como parte del proceso de modificacio n y necesaria “actualizacio n” de lo que 

implica ser humano. En un contexto de ASPO, adema s, explorar las identidades digitales en el 

cruce entre la antropologí a de y desde los cuerpos y las ciencias de la educacio n colabora con el 

autoconocimiento de nuestras posibilidades y disponibilidades acade micas en la universidad, y 

nos permite asumir en plenitud la responsabilidad social que compete a toda educacio n pu blica.    

“Hay alguien importante en cada escena en la que actu a el individuo como 

personaje del mundo real y/o virtual, y, sobre todo, cuando el individuo 

comprende la e tica en su propia persona porque allí  radica su responsabilidad. A 

pesar de la interaccio n y la conexio n de los avatares en el mundo de lo virtual, 

ellos son producto de la persona que los proyecta. El avatar proyectado en el 

ciberespacio cuya identidad se diluye en las interacciones con otras interfaces 

debe responder necesariamente a quien lo ha colocado o creado en ese mundo de 

lo virtual. Finalmente, no es posible que los entornos o ambientes virtuales de 

aprendizaje desconozcan su tarea ante la responsabilidad social de la formacio n 

de las nuevas identidades emergentes “, (2014, p.376). 

Hago eco de las palabras de Rivera para evitar aquello que tanto se teme respecto a la pe rdida de 

identidad o aquello que nos hace humanos: no olvidar la responsabilidad social de la formacio n 

de las nuevas identidades emergentes. 
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