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 Leticia Mendez (comp.), 1996, Identidad, III Coloquio Paul Kirchoff, Instituto de
 Investigaciones Antropologicas/DGAPA, UNAM, Mexico, 299 pp.

 TESTE LIBRO REPRESENTA UN ESFUERZO por conjuntar diversas reflexiones sobre
 un t6pico comuin -la identidad-, presente en muchas de las discusiones y
 reflexiones teoricas de las ciencias sociales contemporaneas. Pero ademas de

 acercar al lector a una multiplicidad de enfoques y miradas en torno a la cuestion
 identitaria, esta presentacion es un modesto, pero merecido, homenaje postumo a
 una colega muy querida en el medio antropologico mexicano.

 Gabriel Zaid, en su sorprendente texto Los demasiados libros, plantea una idea que
 finalmente nos descarga de "culpas" y de "angustias" a los intelectuales contempo-
 raneos, abrumados por la infinidad de informacion que se produce y que aparen-
 temente esti a nuestro alcance a traves ya no solo de los libros, sino tambien de
 medios electr6nicos cada vez mas complejos. Para el lo importante no es la cantidad
 de libros que leemos -dado que la cantidad de titulos nuevos producidos por afio
 en nuestro planeta es inabarcable para un modesto lector- sino el estado en que
 nos deja un libro al terminar su lectura.

 El libro que aqui comentamos es una obra colectiva que abre nuevas preguntas,
 propone sugerentes reflexiones y nos muestra una riquisima diversidad de formas y
 de enfoques desde donde es posible analizar la cuestion de la identidad. Es un libro
 que, al abrir nuevos interrogantes, ofrece caminos inexplorados para la reflexion
 propia.

 La obra esta compuesta por 16 articulos -originalmente ponencias presentadas
 en el Il Coloquio Paul Kirchoff- que han sido organizados en cuatro grandes aparta-
 dos, los cuales buscan dar cierta coherencia a un conjunto de concepciones diversas,
 con un enfoque multidisciplinario y desde la experiencia de distintos paises tanto
 europeos como americanos.

 Por ello la obra resulta muy enriquecedora; ademas, tiene la peculiaridad de que
 se conserva el texto en la lengua original de los autores y luego se incluye la traduc-
 ci6n al espaiol, lo cual es uitil para confrontar significados. Esta forma de presenta-
 cion, que pocas veces se realiza en nuestro medio, nos permite trascender la com-
 prension de los traductores que muchas veces no captan el sentido profundo de
 propuestas tan complejas.

 El primer apartado reune tres trabajos te6ricos. El primero de ellos, de Gilberto
 Gimenez, se titula "La identidad social o el retorno del sujeto en sociologia", y repre-
 senta una excelente sintesis de los principios teoricos y de los diversos aspectos que
 constituyen la identidad social. El autor ubica la discusion te6rica de la identidad
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 dentro de un espectro mas amplio que es el de la teoria del actor social. Considera
 a la identidad como la dimensi6n subjetiva de los actores sociales, la cual se construye
 de manera selectiva yjerarquizada. Este proceso s6lo se da a partir de la relaci6n con
 otros, es decir, de la intersubjetividad. Tal forma de abordar el problema posibilita
 su analisis desde el plano de las representaciones sociales, entendidas a partir de
 una perspectiva practica, operativa. Una vez establecido lo que es el nucleo de la
 identidad, el autor centra la discusi6n en el problema de la identidad dentro de las
 estructuras sociales y la ya clasica discusi6n de lo individual y lo colectivo. Finalmente,
 aborda el problema del cambio a partir de tres preguntas: co6mo surgen ias nuevas
 identidades sociales?, dc6mo y por que se transforman las identidades?, y dc6mo
 pueden los individuos circular por las diversas identidades colectivas existentes?

 El segundo trabajo toca un aspecto que se omite en el articulo anterior: la iden-
 tidad dentro del contexto del tiempo y el espacio. Jesse Hiraoka, de la Universidad
 de Western Washington, presenta una muy sugerente reflexi6n sobre las dimensio-
 nes de tiempo y espacio referida a la identidad norteamericana. Analiza dos expe-
 riencias hist6ricas centrales: la de los puritanos que ocuparon Plymouth desde el
 siglo XVII y la de los migrantes orientales que llegaron a Estados Unidos en el siglo
 XVIII. A partir de estos dos ejemplos, y utilizando un analisis generacional que mues-
 tra las grandes diferencias en las formas utilizadas por cada generaci6n para cons-
 truir sus referentes identitarios, llega a la conclusion de que la identidad estaduni-
 dense se recrea a partir de valores sustentados mas en la dimensi6n del tiempo que
 en la dimension espacial o de arraigo territorial, y por tanto el espacio, como recep-
 taculo de los valores de la cultura y de la herencia, se encuentra disminuido. Como
 naci6n constituida fundamentalmente por corrientes migratorias diversas, la esta-
 dunidense esta desprovista de un contexto espacial original, por lo cual se le da al
 pasado poco valor y el principio operante es el futuro. Asimismo, la fragmentaci6n
 etnica se borra a partir del concepto de naci6n de tal suerte que, en la identidad
 moderna de los norteamericanos, ademais de estar determinada por el tiempo y no
 por el espacio, la unidad mas importante es el individuo y no la etnia.

 El anialisis de este autor resulta sumamente sugerente en el plano metodologico,
 pues dificilmente encontramos trabajos centrados en un analisis diacr6nico de cuando
 menos tres generaciones de un grupo etnico, lo cual aporta nuevos elementos para
 la reflexion.

 El trabajo de Miguel Bartolom6, "La construccion de la persona en las etnias
 mesoamericanas", aborda el tema de la identidad social centrandose en el caso de los
 indigenas mexicanos. De entrada plantea el problema de la tergiversaci6n que implica
 la observaci6n externa y busca superar en lo posible dicho falseamiento -por lo
 demas inevitable para el observador externo- retomando los propios sistemas de
 categorias nativos. A pesar del esfuerzo por ordenar "objetivamente" al "otro", esta
 propuesta siempre nos deja la duda de si realmente no implica asimismo cierta dis-
 torsi6n al presentarse como parte de un ordenamiento cientifico.

 El eje de este analisis es la idea social de persona, dado que hablar de identidad
 requiere, como punto de partida, hablar de la construccion del individuo. Este com-
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 plejo problema se ejemplifica con referencias de varios grupos etnicos mexicanos:
 los mayas de Yucatan, los huaves y los chatinos de Oaxaca, los zapotecas del Istmo,
 etc6tera.

 Bartolom6 toca tres pianos en la definici6n de persona: la persona fisica, la perso-
 na social y la persona espiritual. Esta noci6n es una categoria interna de las culturas
 y proporciona a sus miembros un referente comuin basado en un mismo principio
 de clasificaci6n a partir del cual se puede construir el "nosotros". El trabajo men-
 cionado, al igual que el de Jesse Hiraoka, entrelaza reflexiones te6ricas sustantivas
 con un rico material de campo, el cual permite al lector especializado adentrarse en
 aspectos metodologicos concretos.

 En el segundo apartado, titulado Identidad y simbolismo, se reunen cuatro textos
 representativos de un mosaico reflexivo de diversos aspectos de la identidad social
 que van desde la mirada filosofica mais abstracta hasta la maravillosa concreci6n de
 la lengua.

 Juan Manuel Silva Camarena explora la identidad a partir de algunas preguntas
 filos6ficas -por lo demas, sumamente complejas y polemicas, que no se pueden res-
 ponder en un trabajo tan breve como este- como las siguientes: ~c6mo abordar la
 identidad?, ~qu6 es el hombre? y Ehasta d6nde las ciencias sociales tienen la posibi-
 lidad de captar la identidad de otros hombres y pueblos?, etc. A diferencia de los
 trabajos previos, aqui no encontramos referencias etnogrificas ni propuestas nove-
 dosas sobre la forma de abordar el problema. Para el autor la identidad, mas que un
 problema te6rico, es una forma peculiar de ser (p. 80).

 Francois Laplantine analiza la compleja relacion entre modernidad, religi6n e
 identidad y sefiala que, ante la crisis respecto del futuro que plantea la modernidad,
 la religi6n se constituye en un conjunto de respuestas, diversificadas y contradicto-
 rias, mediante las cuales los grupos sociales intentan contener dicha crisis. Es precisa-
 mente a partir de la decada de los setenta cuando encontramos una recomposici6n
 de lo religioso a partir de la cual surgen nuevas religiones sincreticas y una creciente
 revaloraci6n de las tradiciones que dan lugar a los integrismos y los fundamentalismos.
 Sin embargo, tal recomposici6n de lo religioso no es solo obra de las instituciones
 religiosas, sino tambien de una construccion "a la carta" (a manera de menu), en la
 cual los individuos eligen "los ingredientes", que no necesariamente respetan las
 tradiciones culturales previas, y en la que los hombres y las mujeres escogen los
 elementos que mas les convienen. Asi, junto con el resurgimiento de las ortodoxias
 mis integristas aparecen las heterodoxias mas ex6ticas, y en dicho marco es el nuicleo
 de lo religioso lo que esta favoreciendo procesos identitarios tanto nacionales como
 etnicos.

 El presente trabajo, rico en referencias mundiales, nos permite comprender al-
 gunos de los movimientos sociales actuales y el papel hegem6nico que en este fin de
 milenio juega la religiosidad, contra los pron6sticos positivistas y racionalistas que
 algunos sectores intelectuales realizaron desde el siglo XIX.

 Los siguientes dos articulos hacen referencia al papel que desempena la lengua
 en la identidad. Gisele Losier, desde la perspectiva de la Ilamada "lingiistica de la
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 enunciaci6n", aborda el problema de la producci6n de significados y la relaci6n de
 interlocucion que ello genera. Su interes se centra en la funci6n de los protago-
 nistas dentro de la relaci6n de intercambio oral y los atributos de quien emite el
 mensaje.

 Leopoldo Valifias, en su articulo "La doble dimensi6n de la lengua en los proce-
 sos de identidad", encara el complejo pero interesantisimo problema de usar a la
 lengua como instrumento o recurso de reproducci6n y reelaboraci6n de la identidad,
 y propone verla en una doble dimensi6n: como dadora de un nombre -como marca
 de identidad- y como instrumento de reelaboraci6n de dicha identidad. Esta pers-
 pectiva le permite al autor comprender a esta ultima como un proceso inagotable
 que, al igual que la lengua, no se pierde sino que se transforma o se reorienta.

 El tercer apartado, titulado Identidad itnica nacional, se compone de cinco trabajos
 de perspectivas disimbolas. Entre ellos se distingue particularmente el de Nestor
 Garcia Canclini, quien con un interesantejuego de metaiforas contrasta la identidad
 vista como objeto de museo, integra, ordenada y coherente, con la inquietante iden-
 tidad enmarcada en el Tratado de Libre Comercio, y que sintetiza en dos imagenes
 muy sugerentes: la imagen del aeropuerto y la de la venta de garage. El quehacer del
 cientifico social, y en particular del antropologo, parece debatirse entre estas dos
 posibilidades, y la metAfora de la identidad-museo resume aquella concepci6n tan
 generalizada entre los antropologos contemporaineos que buscan la esencia de los
 procesos identitarios. Encontrar los limites de lo nacional y de lo etnico parece cons-
 tituirse en un puerto seguro para el analisis de la identidad frente a la incertidumbre
 de la globalizaci6n; sin embargo, el estilo de una venta de garage, donde lo viejo se
 mezcla con lo nuevo y la cotidianidad fluye, representa un reto novedoso para com-
 prender tan complejo problema.

 En este mismo tenor, pero con un enfoque sustentado en variables sociales y
 politicas cuantificables, Raul Bejar y Hector Cappello centran su interes en la cues-
 tion de la globalizaci6n y el proceso nacional en Mexico. Consideran que tanto la
 identidad como el caracter de lo nacional son expresiones sociopsicologicas que
 derivan del paradigma contemporaneo de la organizaci6n societaria del Estado-
 naci6n. Se trata de un ensayo un tanto arido, y presenta alguna grificas y cuadros
 interesantes para los conocedores del proceso nacional mexicano.

 Claudio Bolzman, en cambio, aborda la cuesti6n nacional desde una perspectiva
 mas novedosa y provocativa: la relacion entre identidad y exilio, retomando como
 base empirica el caso de la migracion chilena a Suiza entre 1983 y 1984. El autor
 define el exilio como un proceso que se da en cuatro fases, y lo relaciona con formas
 especificas de construcci6n de identidades sociales que han sufrido transformacio-
 nes abruptas en la vida cotidiana de los individuos del caso, lo cual implica una
 reelaboraci6n de las estructuras identitarias. Dicho enfoque sociohist6rico permite
 comprender el proceso de recomposicion de las identidades en el tiempo y analizar
 las diferentes etapas por las que transitan los grupos humanos migrantes. Este traba-
 jo, al igual que el de Jesse Hiraoka, plantea un analisis diacronico muy sugerente.
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 Los ultimos dos articulos de este apartado abordan lo nacional a partir de la rela-
 cion rural-urbano. El primero, de Ruben George Oliven, de Puerto Alegre, Brasil,
 retoma el problema de los regionalismos, la memoria y el imaginario en la transfor-
 maci6n de las identidades y el resurgimiento de las identidades rurales en el contexto
 urbano. A partir de ejemplos diversos, como el de Italia o el del Peru, el autor sefiala
 que los conceptos de naci6n y tradici6n son espacios de clasificaci6n y, por consi-
 guiente, formas de delimitar fronteras o de construir referentes de identidad.

 Frente a dicha propuesta, tambien apoyada en numerosos ejemplos etnograficos,
 esta el anilisis de Stefano Varese, centrado una vez mais en el caso de los indigenas
 mexicanos y centroamericanos, pero situado en el contexto de la migraci6n y de la
 transnacionalizaci6n. El enfoque esta aqui determinado por las relaciones intercultu-
 rales en un espacio fronterizo: el de la frontera norte. A partir de aspectos hist6ricos
 del pasado colonial, el autor se acerca a un tema a mi parecer novedoso y sumamen-
 te importante, en este momento de grandes tensiones politicas y econ6micas causadas
 por el tenaz movimiento migratorio de los trabajadores indocumentados: las nuevas
 organizaciones indigenas ubicadas en un proceso transnacional en el que se toca lo
 urbano y lo rural, lo proletario y lo campesino, el bilingfiismo y el trilingiiismo, etc.,
 lo cual cuestiona el viejo enfoque antropologico que definfa al indio en relacion con
 su pertenencia a una comunidad campesina o a una aldea tribal.

 Finalmente, en el apartado Identidad en sociedades complejas, se aborda la repro-
 ducci6n de la identidad urbana a partir de tres casos muy distintos, que abren una
 importante gama de enfoques sobre el complejo problema de los procesos de cons-
 trucci6n identitaria en las ciudades contemporaneas. En el primero de los trabajos,
 realizado en Espafia, su autor,Josepa Cuc6, analiza a los grupos intermedios organi-
 zados en cuadrillas y asociaciones de amigos, y trata de demostrar que el parentesco
 y la amistad constituyen elementos centrales en la construcci6n de las relaciones
 sociales de la urbe y que estas formas organizativas representan verdaderos puentes
 identitarios entre la familia y las instituciones. Tal enfoque es a mi parecer bastante
 original, pues hay pocos trabajos que se interesen por los llamados grupos intermedios
 y su importancia en la construcci6n cotidiana de referentes identitarios.

 El segundo trabajo, de Vania Salles yJose Manuel Valenzuela, titulado "Amnbitos
 de relaciones sociales de naturaleza intima e identidades culturales", fue realizado

 en la delegaci6n Xochimilco, en Mexico, D. F, y profundiza en el caracter rural de
 esta zona, que va mas alla de los aspectos estructurales agrarios y que representa el
 hilo conductor de toda construcci6n cultural. A partir de este factor agrario y su
 significaci6n, se revisa la configuraci6n de las identidades culturales urbanas y se
 parte tanto del espacio geogrifico representado por el barrio, como de las practicas
 religiosas, que se expresan en mas de 400 fiestas anuales, de las cuales la mas sobre-
 saliente es la famosa fiesta del Niiiopan. Todo lo anterior acompafiado de una deta-
 llada descripci6n etnogrifica de la delegaci6n, de sus formas productivas, del pro-
 blema ecologico y sobre todo de la experiencia de lo sagrado, que representa el
 nucleo que cohesiona a las identidades estudiadas.
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 Por ultimo, el trabajo dejoan Pujadas, "Memoria individual y memoria colectiva:
 la construccion de la identidad", se desarrolla a partir de dos textos biogrificos -el
 primero, de un brujo de Camerun y el segundo, de un ama de casa de Catalufia-
 con los cuales busca ilustrar la "intertextualidad" del relato biogrifico y las catego-
 rias y valores de una cultura. De esta manera, con base en elementos etnogrnficos, el
 autor realiza un analisis comparativo de la construccion de la memoria individual, la
 memoria colectiva y la identidad social.
 Estamos, finalmente, frente a una obra que reune experiencias de investigaci6n

 diversas y heterogeneas en su profundidad y en el enfasis teorico-metodologico, y
 cuya virtud es precisamente la diversidad y la pertinencia de sus propuestas, ya que
 a traves de sus paginas se tocan aspectos y problematicas actuales, que convocan a
 nuevas maneras de comprender algunos de los dilemas sociales caracteristicos de
 este fin de milenio. Es un libro que nos permite asomarnos a las multiples facetas
 -muchas de ellas apenas esbozadas- que constituyen este inagotable fenomeno
 de las identidades sociales.

 Maria Ana Portal




