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La identidad de  un texto es su titulo. Define el tema, 
amarra ideas, organiza el discurrir. El titulo es 1,a 
palabra o frase de mayor jerarquia en un texto; equi- 
vale a la totalidad del texto como el significante a11 
significado. Un texto sin titulo es como habla sin 
autor, enunciado sin sujeto, mundo sin dios, lo pe- 
cuniario sin oro, cuerpo sin genitales, sociedad sin 
Estado, optica sin foco ... En un momento en que el 
sujeto cs cuestionado por el estructuralismo, Nietzs- 
che declara la muerte de  dios, la moneda circula siin 
respaldo en oro, el arte abandona al referente natui- 
ral y humano, se destrona al pene en un nuevo 
desorden amoroso,' se anuncia la desaparicion del 
poder y lo politico2, se cuestiona al autor como ori- 
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gen del discurso3, la identidad se  vuelve imposible, 
un fracaso porque "Yo es otrow4, este tcxto no podria 
menos que carecer de titulo. Pero para un texto 
decapitado, ialto audacia. 

Lo Otro de la identidad 

Es extrano que el  pensamiento occidirntal haya de- 
finido al concepto de  identidad precisamente por su 
otro: el  cogito, la conciencia, el  espiritu, la realidad 
interior. Descartes es e l  primer filosoCo en  hacer un 
cuestionamiento desde el enfoque moderno de  iden- 
tidad. Meditaciones pueden leerse no solo como 
una inquisicion sobre lo verdadero y lo falso sino sobre 
su identidad? soy? el que mueve la cabeza, 
levanta cl  brazo y viste de negro? soy el que suena 
que mueve la cabeza, que levanta el brazo y que viste 
de  negro? "Sin dejar de  suponerlo he  hallado que hay 

Descartes inaugu- algo cierto: que yo soy algo". Ese algcl duda, entien- 
un discurso $0- de, concibe, afirma, niega, quiere, no quiere, imagi- 

bre la identidad na y siente. Asi inaugura Descartes la definicion de  corno acto. 
la identidad como entendimiento, y como sentimien- 
to y deseo. El  gran padre del racionalismo occidental 
y su cogito inaugura tambien un discurso sobre la 
identidad como acto: a) d e  pensar, d e  tocar ("que yo 
existo puesto que la toco" "yo soy o existo, porque 
yo soy el  que la veo") y b) de  sentir : "soy una cosa 
que ... ama, odia, quiere, no quiere, imagina, ~ i e n t c " ~ .  
Podria leerse, pues, a sus Meditaciones como un 
discurso de la identidad racional y la identidad este- 
tica (como origen de percepcion, desleo, seniimien- 
to, emocion). Junto a la exclusion d e  la1 locura por el  
discurso cartesiano que leyo Fouca.ult, encontra- 
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mos la inclusion d e  lo estetico e n  la idcntidad: algo 
asi como un "siento luego existo"; paradojico, pues- 
Lo que la cstetica y la locura no estan tan lejos una 
de  otra. 

Que la conciencia, el cogito, se  planteen aqui 
como lo otro d e  la identidad es porque esta cs ideni- Para que algo ten- 
tificacion, implica permanencia. Para que algo tenga gaidentidadl debe 

permanecer igual idcntidad, debe permanecer igual a si mismo. "Lo a simisnlo 
que es, es", dccia Leibniz, "y es imposible que la 
misma cosa sea y no sea". La identidad, para Laing, 
es aquello por lo cual uno siente que es el m i s m o ,  cn  
este lugar, cstc tiempo como e n  aquel lugar y tiem- 
po, pasado o futuro; es eso por lo quc uno es identi- 
ficado6. Pero que es "aquello" y "eso" rostro? 
nombre? timbre d c  voz? musculo tenso en 
la espalda? sensacion interna? 

La paradoja en la derinicion cartesiana es  que 
no  siempre dudo, ni siempre amo, quiero o entiendo. 
Ademas quien o a que ama, odia, quiere y no 
quiere ese yo? Heideggcr realiza la incision al solip- 
sismo dc la identidad cartesiana. En el  yo soy "algo", 
hay que reconocer que cse algo esta situado en  id 
mundo. E l  yo scria,  por  lo menos, identidad-cn- 
cl-mundo. Hay situaciones, objetos, allcridades, 
complementos y reFerencias de  esa identidad, la pri- 
mera de  las cuales, en la identidad ontogenetica, es 
la madre. 

Lo que amo, deseo, dudo, pienso o veo, es  decir, 
los contenidos de  los actos del "yo" o de  esa cosa que Ileidegger realiza 
imagina, odia, siente, jamas son los mismos. Por lo la incision al solip- 
tanto, hay aqui todo menos idcntidad. Dcspertamos ~ ~ ~ ~ ~ ~ e ~ a ~ ~ e n t i -  
esta manana v hcmos ~ e n s a d o .  dcscado. scntido e 
imaginado de  difercntes modos, diferenles cosas. La 
paradoja es, entonces, el intcnto de  d e h i r  la idenii- 
dad por lo que jamas es identico, por cl rio heracli- 
tic0 del mundo interno. 

R. D .  Laing. Self and Others Penguin Books. 1978. p. 86 



El Otro de la identidad o en busca de testigos 

El  primer descubrimiento de  su rostro en  un espejo 
el  lactante ha d e  ser una de  las experiencias mas 

intensas e n  la vida de  un individuo. Esto es, para 
La persistencia de Lacan, el "estadio del espejow7 la identidad no per- 
la identidad per- sistente, una identidad no enajenante .. El infante se  

es, segun descubre dueno de  un poder sobre la imagen; sus 
Lacan, un efecto 
del movimientos, apenas controlables a la edad d e  6 

meses, producen ya efectos e n  las apariciones de  la 
imagen. A partir d e  aqui, asi como d e  los efectos 
q u e w  llanto produce e n  su objeto primordial o la 
madre, s e  iran forjando los elementos d e  su puesta 
e n  identidad. Pero existe ademas la persistencia de  
identidad personal a traves del tiempo :y su sensacion 
existencia1 que es, segun Lacan, u& efecto del len- 
guaje. 

Laing afirma que toda identidad r~equierc d e  un 
otro a traves de  quien y en  relacion al cual la identi- 
dad se  actualiza, aunq;e el  otro pueda imponer una 
identidad no deseada por el  sujeto8. Esta es  la fun- 
cion de  complementaridad, definida por Laing como 
aquella en  la que el otro completa la identidad. 

La identidad d e  una persona, afirma Laing, nun- 
9 La identidad de ca puede ser abstraida de  su identidad-para-otros . 

una persona no Estan en  juego la identidad para si mismo, la idcnti- 
puede abstraerse dad que los otros le adjudican, las identidades que les 
de su identidad- atribuye a ellos, la identidad o identidiades q u e  cree 
para-otros. 

que ellos le atribuyen, y lo que cree que creen que 
cree que creen ... losin embargo, tales i~dentidades no 
p e d e n  ser tampoco claramente definibles, identili- 
cables. Definir una identidad es, mas bien, un proce- 
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so verbal, un  efecto del lcnguaje. Pero percibir la 
identidad es un proceso estetico pues tiene que ver 
con formas particulares del gesto, el  habla y la ima- 
gen del otro en  la produccion d e  efectos emotivos e 
impresiones sensoriales. Una puesta en  identidad 
d e  si es, como Goffman lo analizo, una presenta- 
cion d e  persona, un acto dramatico.'' Es  un hacer- 
se-ver d e  cierto modo, con cicrta utileria, vestuarici 
y escenografia, es decir, en  una tactica iconica, reto- 
rica y dramatica12 que recurre a gestos, imagenes y 
objetos para producir un efecto d e  identidad d e  s ien  
el otro, e n  un testigo y publico. 

Por ello, es la identidad? la que cree pre- 
sentar d e  s i  el  sujeto, la quc percibe el testigo, 
si son varios? testigo?) d e  la madre,  la Percibir la identi- 
del  padre, la del sujeto trascendente, la d e  Dios, dadeSUnPrOces0 
la del psicoanalista, e l  maestro, el  jefe, la del astro- 
logo, e l  guru, el  amante ,  e l  enemigo, el complice, 
la d e  la adivinadora d e  cartas, e l  quiromantico, 
el  horoscopo chino ... ? La identidad parcce ser todo 
menos identidad. 

El  adolescente, en  proceso d e  producir su iden- 
tidad como adulto, efectua existencialmente el  pa- 
rricidio y matricidio necesarios para liberarse del 
sujeto que lo ha  constituido en  un objeto determina- 
do. Ya no  es "hijo-de" sino el  amante o amado-de. El 
amor adolescente es  el  equivalcnte juvenil a1 "estai- 
dio del espejo" lacaniano. El  otro nos promete una 
identidad, conoce un secreto que ignoramos. El otro 
es sujeto ante el  cual somos hechos objeto. El  cliche 
amoroso de  "para un ser muy especial" es cl  sortile- 
gio de  la identidad. 

Por ello, cuando un testigo absoluto, como es  la 
madre para quien nunca efectuo el matricidio psico- 
logico, impone identidades conflictivas e irreconci- 
liables, la carga de  angustia inflingida es inmensa. Es 

" GofEnian, Erving . LaPresentacidn de la Persma en la Vida Cotidiana. 
Amorrortu Edit0res.B~. As. 1981. 
l2 Vease Katya Mandoki. Esteticay Poder. Tesis Doctoral. UNAM. 1991. 
cap. 111. 



el caso dc  la carta cnviada por su madre a Raskolni- 
kov las diversas idcntidades opuestas ahi  implica- Y das1 . La dependencia del otro para una cuestion 
que podria ser vital como es la identidad, las dudas, 
contradiccioncs y ansiedades que  implica, lleva a 
establecerla e n  terminos, ya no d c  un sujeto de  refe- 
rencia, sino de un objeto. 

Los Hitos 

Las  cosas 
Ante la volatilidad fatal del ser, la tradicion occidcn- 

Ante Id fatal v01a- tal ha creado mecanismos para atrapar lo inatrapa- 
titidad del ser, la ble al producir idcntidades. Es la lucha por evadir la 

Occideil- esquizofrcnia implicita e n  la vivencia intima d e  ser. 
tal genera meca- 
nismos que  pro- Huimos dc  una condicion natural esquizofrenica, 
d u c c n  i d e n t i d a -  donde las vivencias se nos escapan vertiginosamente 
des. como islotes sumergidos en mares dc  olvido, afe- 

rrandonos al mastil de  la identidad. 
Si lo interno fluye y pulsiona, es e n  lo externo 

donde parece haber cicrta permanencia. La inte- 
rioridad esta tejida por ac&ecimie:ntos disconti- 
nuos e inconmcnsurablcs. Solo a nuestro alrededor, 
afuera, e n  los objetos, parcce haber idcntidad. Esa 
silla es identica a si misma. M c  h c  ido y h e  vuelto,  

L a s  vivencias s e  y la silla no ha cambiado cuando yo, al volver, no 
nos escapan "erti- soy la misma quc antes de  irme, puesto que ahora soy 
g i n o s a m e n t e  e n  
mares d e  olvido. la que se  fue y volvio. Si cs apenas d e  los objetos, del 

cspacio, de  los que  puede inferirse identidad, y ello - - 
soio e n  un tiempo relativo puesto lo que es fosii sera 
petroleo, lo que es sol scra hoyo negro, lo que es 
cuerpo sera polvo, cntonces nuestro concepto de  
identidad es un conccpto rclativo e n  ambos sentidos: 
relativo y nunca absoluto,  pasajero,  contingen- 
t e ,  y relativo e n  terminos d c  una relacion. E s  ne-  

l3 Esta partc del Crinten y Castigo de Dostoyevsky es analizada por 
Laing en cuanto a mensajes contradictorios, tan comunes en las rela- 
ciones Eainiliarcs cotidianas. Vcase Laing. Op. Cit. p. 165-173. 
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cesariobuscar un objeto Fijo, claro, definido, confor- 
mado, en  relacion al cual establecer una relacion: la 
piedra, cl sol, el totem, el texto. 

El "pueblo del sol" establece su identidad en 
relacion a la del astro solar. Mientras este existiera, 
existira el  pueblo. 

Hay tres piedras desde las que se definen tres 
identidades filogeneticas. Las tres estan e n  Jerusa- Tres piedras defi- 
len, etimologicamentc ciudad de paz y, paradojica- nen "es identida- 
mente, por la que mas sangre se ha derramado en  des filogeneticas. 

toda la historia de  la especie: e l  Santo Sepulcro 
cristiano donde estan enterrados los restos de  Cris- 
to, las piedras del muro occidental del Segundo Tem- 
plo destruido por los romanos hace dos mil anos, hoy 
el lugar mas sagrado para los judios y la piedra d e  la 
mezquita de  Omar, desde donde ascendio Mahoma 
al cielo, (el mismo sitio donde Abraham estuvo a 
punto de  sacrificar a su hijo, o la picdra de  sacrifici~o 
de Isaac) . Estas piedras estan a unos cuantos metros 
una de  otra, pero sus irnplicaciones las separan iri- 
mensurablemente excepto, acaso, en el  origen lito- 
latra comun para las tres identidades monoteistas; 
litolatra y textual. 

L a  tierra 
He aqui al Gran Objeto, tenaz fincador de ideniida- 
des. La lierra que promete Dios a la tribu, el proge- 
nitor al primogenito, el presidente al campesino, la Ei que posee tie- 
revolucion al pueblo. La tierra es el objeto primige- rra Y mujer es un 

hombre con iden- nio. El sol aparece de  dia y desaparece de  noche, tidad, 

surge en el Big Bang e implosiona en el  hoyo negro; 
dios mucre y renace como Dionisio, Tamuz, Jesus 1-1 
Nazareno. La tierra simbolicamente permanece. Po- 
dria cambiar d e  dueno, ser usurpada, conquistada, 
violada, vejada, contaminada, pero ahi esta, como la 
Guadalupe o la Shejina. Presencia inmanente que 
no abandona al hombre ni despues d e  muerto, pucs 
lo entierra. El que posee tierra y mujer es un hombre 
con identidad. Detras de  las luchas agrarias, de  las 



revoluciones, d e  las guerras, se halla lla tierra como 
gran objeto y, junto a ella, la identida~d. La tierra es 
rnaieria, madre, arraigo de  cadenas e identidades 
matriarcales. El  ciudadano urbano ya ha olvidado, 
por tener asfalto y plastico bajo lo pies, quc execrar 
la tierra es  mentar la madre. La ciudad es el  desma- 
dre, el destierro. 

La historia 
Uno de  los mecnnismos de  produccion social de  

La tierra es identidad es la historia. La Biblia produce la identi- 
~nateria, arraigo dad de  una tribu, los descendientes d e  Abraham, 
de cadenas e iden- que, por la cadena genealogica entre padres e hijos, 
tidades matriarca- 
les. y la contractual entre Dios y los hombres, d e  los 

hombres entre si, y de  los hombres con la tierra, 
establece una permanencia y, por ende, una identi- 
dad de  quienes participan en  el  contrato y en  la 
genealogia. La identidad nacional devlora los relatos 
historicos para producirse. Cada pueblo en algun 
momento ha configurado el  relato oral o escrito de  
su identidad. Tlacaelel decide destruir los relatos 
anteriores a la grandeza del pueblo azteca y manda 
producir una identidad acorde a sus proyecciones d e  
poder. Tutmosis 111 hace algo semejante, y manda 

La historia es uno borrar el  nombre de  su madre, la reina Hatshepsut. 
de los mecanis- en donde se  hallare, y romper esculturas con su 
mos de produc- 
cion social de  imagen. Los enciclopedistas escriben la historia des- 
identidad. de  cl  racionalismo; s e  define la identidad d e  un 

pueblo por los principios d e  la razon y por el contra- 
to social. Mam la escribe desde el  maiterialismo his- 
torico y define la identidad d e  una clase por su 
practica y su conciencia. El  conquistador escribe la 
historia d e  Mexico y define la identidad de la Nueva 
Espana; el  Estado independiente d e  la corona hace 
la historia y define al pueblo d e  Mexico. 

El logos 
El relato mitico, historico,, ideologico, religioso, re- 
cogen el devenir y lo conforman desde el  logos y el  
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lenguaje. Ambos son complices como dispositivos de  
produccion de  identidades. Al sinsentido d e  la vida 
y la vivencia les imprimen, por una exterioridad que 
aparenta ser interior e inmanente, un hilo conductor 
que rellena vacios, establece conexiones, linealiza y 
disciplina bajo sus leyes un disfraz d e  permanencia. 
El  logos es una dinamica d e  permanencia que supo#- 
ne  contagiar d e  esta a sus contenidos. Al revestir 
esos fragmentos volatiles rescatados del olvido o, 
mas bien, inventados desde el  olvido, con una logica, 
una continuidad inteligible, el  sujeto y los pueblos 
voltean la oscuridad de  lo transcurrido hacia la lumii- 
nosidad del sentido. El logos es un orden significante 
que produce sus significados como referentes ante- 
riores a el, dotados d e  una logica propia que el  logals 
solo reflejaria. Como el dios d e  Feuerbach creado 
por el  hombre, que es un dios creador del hombre, 
el  Iogos creadorde significados es un logos creado 
por los significados. Los referentes que son su efecto 
aparecen como su origen y causa, referentes que el  
iogos solo representa.%ero el  logos, como El logos es el dis- 
del discurso d e  generarse y reproducirse a s i  mismo, positivo Y el lugar 
es un ensamblaje arbitrario de lo dicho y no dicho, izEd$,e de la 
lo pensado y no pensado, lo escrito y no escrito, un 
montaje del habla-escritura-pensamiento posibles, 
ocurridas, imposibles, virtuales. El  discurso tiene la 
identidad del objeto finito como cosa, pero como 
matriz d e  significados no puede jamas tenerla. Por 
eso, e1 Iogos es el dispositivo y el lugar imposible d e  
la identidad. 

Los nombres y los numeros 
Conspirando junto al logos esta el  orden de  los nom- 
bres. Adan nombra a los animales del paraiso produ- 
ciendo asi la identidad de  cada cual. Nombrar 6:s 
identificar. Lo anonimo carece d e  identidad, seguin 
este orden. U n  cuadro anonimo, por ejemplo, tiene 
identidad como cuadro, porque tiene forma, pariein- 
te  del nombre, pero carece d e  identidad d e  la firma, 



del sujeto creador. La ]institucion legal recurre al 
nombre y al numero para establecer identidades ci- 
viles: nombre, ,apellido, fecha d e  nacimiento, sexo, 
estado civil, profesion, nacionalidad, registro fede- 
ral d e  causantes, numero de  pasaporte. Sin embargo, 
todos estos datos pueden ser variables: el  apellido 
e n  la mujer, el  sexo en  los transexuados, el estado 
civil en  los casados, divorciados y viudos, la fecha de  
nacimiento por las madres ansiosas de  hacer ingresar 
con presteza a sus hijos en  la primaria, la profesion 
y la nacionalidad en  varios casos, y la calidad de  vivo 
o finado. El  Registro Civil y social exige informacion 
a cada cambio de  identidad para nombrarlo adecua- 
damente. E l  orden de  los nombres es tan contigente 
como necesario: el hijo puede tener el  nombre del 
padre o del abuelo, segun ciertas costumbres, pero 
puede no tenerlo. Su apellido, sin embargo, es nece- 
sario; la presencia o ausencia del padre define el  
apellido, su identidad como "legitimo" o "ilegitimo". 
Para Saussure, el  lenguaje es un orden d e  diferen- 
cias; el valor de las palabras y su sentido es  un juego 
de  diferenciacion. Si nombrar es identificar, identi- 
ficar es diferenciar: otra paradoja de  la identidad. 

La ciencia moderna produce identidades por 
numeros y formulas. Pitagoras creyo llegar a la esen- 

si nombrar e s  cia Ultima del universo a traves del numero 10. La 
identificar, identi- ciencia, al hallar la relacion numerica de  un fenome- 
ficar e s  difere'- no, establece su identidad. E l  nazismo procedio 
ciar: otra pareja 
de la identidad. por  dos medios e n  la produccion d e  identidades: 

la del  numero grabado sobre la piel del preso, y la 
del nombre de  las razas. Habia que definir la identi- 
dad aria, el si mismo; despues, definir al otro. Que- 
dar senalado por nombres como comunista, gitano, 
judio, homosexual era caer en la otredad a la identi- 
dad aria. Al nombre generico del Otro se le anadia 
el  numero individual lacerado e n  la muneca. El  nom- 
bre generico del S i  Mismo, del ario, se  representaba 
en  el  espectaculo de  masas del Nacional ~ocialismo; 
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los numeros forman ahi el  todo, las individualidades 
se  Irunden en La Gran Identidad. 

Circulacion de identidades 

Egipto es, para Goux, la ticrra del jcroglifnco, del 
simibolismo criptoforicol" pleno de sentidos, com- 1.a epoca burgue- 
plejo. Egipto, desde nuestra perspectiiva, es cl lugar sa fue la epoca de 
d e  la identidad henchida: enormes pirsmides, lujosi- ~ e ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 6 n  

simias tumbas erigidas con el fin de  conservar la 
identidad de  un individuo d c  jerarquia mas alli5 d e  
la muerte. El  arte faraonico es la hipostasis absoluta 
de  la identidad. 

La identidad medicval es una identidad moral, a 
mayor o menor scmejan~a  dc  dios. La ~Spoca burgue- 
sa a partir del Renacirnicnto fue la epoca de  la gran 
invencion de identidadcs. Se  inventaron las artes, la 
individualidad psicologica, una lirica particular, mo- 
dos de relacion social; los cuadros se  firman, los 
estilos se inventan, modos de percepcion se  configu- 
ran. La identidad del hombre del renacimiento, la 
delflnneui; la del bohemio, la del entwpirneur, eran 
succsos historicos nuevos. El  cogito cartesiano como 
punto d e  partida del pensamiento es un fenomeno 
tipico d e  esta identidad burguesa 

La identidad es asi un erecto historico, no una 
esencia. No existe La identidad humana como no 
existe el hombre para Foucault. Historicamente ha- 
blando lo que hoy podemos concebir como identidad 
es un fenomeno operacional: se  establece en rela- 
cion al control, al funcionamiento, al intercambio. 

El intercambio es, para Levi Strauss, el  comun 
deriominador dc  actividades sociales numerosas y 
aparentemente heterogeneas. Tras el  quiebre de la 
perspectiva monocentrica y logocratica del cogito 
cartesiano con la muerte de  dios y con los tantos 
otrlos procesos de  descentramiento quc caracterizan 
" J a n - J o s c p h  Goux Op Cil p 122 



nuestra epoca, se  desvanece asi el referente del yo 
que anclaba la res cogitans. La identidad queda, por 
tanto. inserta entre tales orocesos de  intercambio - , 
que podrian analizarse, a partir d e  Marx y Saussure, 
desde una teoria diferencial d e  las identidades. 

Tales siste:mas de  identidades, como e l  de  las 
La identidad no es mercancias o los signos con quienes mantienen un 
copia ni emana- relacion de  homologia, se  extraen de  un proceso 
ci6n del yo inter- diferencial que produce los diversos valores y jerar- 
no. quias15. Asi como el valor de  cambio d e  una mercan- 

cia no es  intrinseco a esta, o el  valor del significado 
d e  un signo no depende d e  su referente e n  la natu- 
raleza, el valor de  una identidad no es  efecto d e  un 
yo interno. Las mercancias adquieren un valor en  
relacion, primero de  unas con otras en  e l  trueque, 
despues e n  relacion a una equivalencia comun, como 
el cacao, las plumas preciosas, los metales finos. Mas 
tarde, el valor d e  los productos se establece por un 
equivalente generalizado como es el  oro, para, final- 
mente, definir su valor en terminos d e  un codigo 
convencional d e  circulacion e intercambio por el  
papel moneda y el  credito16. 

Desde la identidad totemica v la tribal. la identi- 
dad donde dios era el  equivalente universal d e  los 
sujetos como el oro dc  los productos, la identidad 
cartesiana, fichteana y nietzschena d e  la voluntad y 
el pensamiento, hemos arribado a una especie d e  
obscenidad baudrillardiana de  identidades volteadas 
hacia el  exterior en marcas circulantes. Sin totem ni 
patriarca, sin dios ni heroes, la identidad es decapi- 
tada para dar lugar a combinatorias cifradas por la 
convencion. 

Asi como las pa1ab:ras no son copia de  las ideas 
que serian copia d e  las cosas, la identidad no es copia 
ni emanacion del yo interno que seria copia o seme- 
janza d e  dios. ~ a u s s u r e  define una dobl; arbitrarie- 

l5 "La nocion de identidad se  funde con la de valory viceversa". Saussure 
citado e n  Goux Op. Cit. p.110. 
l6 Marx analizado por Goux Ibid cap. 1. 
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dad del valor linguistico: la del significante en  rela- 
cion al significado (no hay nada en el  significante 
que lo vincule naturalmente al significado fuera de  
la convencion) y, mas importante aun, la del corte 
conceptual que establecernos al definir los significa- 
dos. Tambien los conceptos sor1 arbitrarios y conven- 
cionales, no tienen ninguna relacion de  necesidad 
con la realidad; esta no esta co,rtada de  antemano en  
terminos de  los significados. 

Las identidadcs son construcciones sociales. Se  
producen, circulan, se consumen. Hay una oferta de  
identidades en el mercado; se compran y se venden. 
Circiulan e n  terminos de  codigos y sus valores son 
efecitos del mismo. Como los valores liriguisticos en 
~aussure", las identidades definen su valor e n  ter- 
minos relacionales y diferenciales, no inlrinsecos. La 
identidad se configura a partir de  formas particula- 
res d e  hablar (tactica retorica), formas parliculares 
de  vestir y usar objetos, seleccionarlos, habitar en  
relacion a ellos (tactica iconica) y formas particula- 
res de actuar y gesticular (tactica dramatica). Los 
estilos de vestir y del hablar, los estilos del actuar Hay una oferta de 
como estilos del vivir, se  conforman hacia el  hacer- 'dentidades en el 
se-vcrr desde una identidad determinada. Producen mercado. 

identidades personales hacia lo social. Son estilos 
ubicados en  codigos sociales desde los que extraen 
su posibilidad y sus efectos de sentido. 

Hoy las estrellas d e  la pantalla, los artistas, los 
ejecutivos, los comerciantes etcetera, producen 
identidades y las ponen en  venta. La identidades 
escrupulosamente fabricadas salen al mercado como 
cualquier mercancia; no importa que se  trate d e  
iden tidades de  objetos o de  sujetos; el proceso es el 
mis~no'~.  Las identidades contemporaneas son efec- 
to  de  una combinatoria de  signos y marcas. 

l7 Ferdinand de Saussure. Curso de Linguistica General. Cap. 1V. 
l8 La identidad de un Michael Jacbon, por ejemplo, con su aridroginia 
y su rostro fabricados. Ver tambien Susan 1-Iegeman. "Shopping for 
Identities: 'A Nation o i  Nations' aiid Ihe Weak Ethnicity of  Objects. 
Public Cultiire. Vol.3 No. 2 .  Primavera 1991. pp. 71-92 sobre identidades 



Puede decirse que los sistemas de  identidades se 
han producido desde instituciones, una de  las cuales 
llcga a ser la dominante en  cada epoca: el aparato 
religioso, el  escolar, y, actualmente, el  aparato de  la 
comunicacion. Los medios d e  difusion masiva son, 
hoy por hoy, la instancia dominante d e  produccion, 
circulacion y consumo de identidadeslg. 

Epifania del rostro y cle la ausencia 

La epifania de lo ausente es un acontecimiento 
evocativo dificilmente comunicable y fuera de  las 
relaciones de intercanibio. Este acontecimiento es 
el  reverso de  la puesta en  identidad social. Es algo 

Los medios de di- asi como un retorno. Un sabor o un olor, cierta 
fusiein masiva son temperatura en  el cuerpo, pueden ubicarnos con 
la ins tancia  d e  nitidez extraordinaria en un momento de  otro tiem- 
produccibn, circu- 
lacion y consumo 
de iclentidadcs. 

po y lugar en el  que fuimos. La tasa d e  t e  de  Proust, 
algunos tonos musicales en Nietzsche, la foto d e  su 
madre en  ~ a r t h e s ~ ' ,  un detalle, nos devuelven abso- 
lutamente una identidad muerta y ahora reencarna- 
da por los sentidos. Es una epifania de  un pasado que 
se  presenta, intempestivamente. La identidad funde 
pasado y presente y se descubre una permanencia 
efimera que puede o no estar mediada por la con- 
ciencia, como en  e l  dkja vid; poco importa. Barthes 
jala e l  hilo desdc la foto d e  su madre para traerla, tal 
como la sintii5, al presente. Empresa imposible aun 

nacionales fabricadas y, desde luego, cl clasico Vance Packard. Modos 
Oculros de la Propagai~da sobre la identidad de los objetos. Tambien 
Jean Baudrillard. El Sisteino de los Ohjcros. Ed. Siglo XXI. y muchos 
otros. 
"Esto no descarta las puestas en identidad mas elitistas, como las que 
se producen con eli uso de ciertas palabras clave como "differance" traza, 
infertextualidad, archiescritura etc. Una retorica o combinatoria de 
palabras y gestos discursivos desde una institucion, como la Universidad 
de Yale, que producen identidades intelectuales "desconstructoras", 
como es el caso de Geoffrey Ilartman, J. Aillis Miller, Barbara Johnson, 
Barbara Foley etc. 

Barthes, Roland . Coincra Lucido. McGraw-Ilill.1981.Parte 11. 
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para Proust quien, al desenrrollar el pasado, lo re- 
construyo. 

Freud concibe al inconsciente conio el lugar don- 
de habitan formas de conciencia desusadas y repri- 
miidas, ideologias monumentales abolidas por 
formas sociales de  conciencia dominantes2'. Quizas 
esas vivencias de identidad, esos acontecimientos 
esteticos evocados por un olor o una melodia, sean 
contactos con identidades otras, que pudiesen ser 
nuestras o de otros que se vuelven nosotros. En ese 
inconsciente puede haber encuentros con identida- 
des perdidas o desencuentros con identidades pre- 
sentes. 

Pero el doblez emotivo-perceptivo, la recupera- 
cion de un fragmento de identidad pasada por una S e i m p o n  e 

semacion presente, no rellena el vacio que se abre U n a  "Puesta en 
a b i s m o "  d e  la  

entre los dos momentos sino que, por el contrario, t e n c i a  
la1 exacerba. Se impone una "puesta en abismo" de la 1 ,  identidad. 

Y 

existencia y de la identidad desde la que emergen 
estos dos momentos aislados aue se funden uno en 
otro con luminosidad extrema, cancelando, por un 
iristante, todo lo demas. Inversamente a los recuer- 
dios encubridores en Freud donde el recuerdo de lo 
insignificante sustituye el olvido de  lo significativo 
para el psicoanalisis el pasado identificado en el 
recuerdo no sustituye sino re-constituye el significa- 
do. 

La identidad plegada hacia el pasado, desnuda 
de todo lenguaje, evanece las uniones y las trabes 
que hemos construido afanosamente para evadir la 
esquizofrenia y la realiza al arrancarnos momenta- 
neamente dc~-'t-jido actual y factual; es como un 
estado asintom&:i -o de epilepsia o "pequena muer- 
tie", que nos abre tambien un contacto con la gran 
muerte, a veces reversible, de la locura en la este- 
~ i a ~ ~ .  Por ello el esfucrzo sostenido en recuperar 

21 Freud, Sigmund . "Archaic and Infantile Features", citado en Goux. 
Op. Cit. p. 75. 
22 Sobre el concepto de estesia, ver Katya Mandoki. Op. Cit. cap.9. 



m6s detalles almacenados e n  el pliegue, la terquedad 
por traernos la madcja entera, rcconstruir desde la 
foto fija que cayo del pasado el  largometraje com- 
pleto en la busqueda del tiempo perdido. La epifania 
de  la ausencia nos contagia d e  otras muertes y pre- 
moniza el afuera de  la estetica, la no condicion d e  la 
estesia donde solo la identidad desaparece, sino 
e l  suj t to  mismo. 

Emmanucl Levinas distingue a la guerra dcl ase- 
Un rostro cs una sino e n  cuanto a que este apunta al rostro. La guerra 
ePlfanh: h m a -  puede scr por idcales, por tierras, o por las fuerzas 
nuei Lcv'''as~ dc  la totalidad que  mueven al hombrc fuera de  su 

control. El holocausto, al apuntar a la identidad del 
otro, a su rostro, cs asesinato e n  masa. 

El rostro es inconfundible. Los cuerpos pucdcn 
evocar otros, asemejarse, confundirse, mezclarse. 
Los discursos son los montajes y collages de  otros 
discursos. Un rostro cs iinico; es una epifania, una 
visitacion, en palabras de  Emmanuel ~ e v i n a s ~ ~ .  El 
rostro cs habla primordial, aparece desnudo, extra- 
no. El rostro cs la ausencia d e  si y la plenitud del 
otro. Se  presenta e l  rostro invisible para si al otro 
como se presenta cl rostro diafano e inconmensura- 
ble del otro a uno. La identidad del otro es su rostro 
que, en sus movimientos. pcrmancce. Sus palabras 
caen, unas tras otras, carentes de  la certeza de  tocar 
el blanco o de  originarse e n  el. Pcro ante el rostro 
no hay disquisioncs: el otro cs, dcfinitivamente. El 
habla del rostro cs, para Levinas, idcntidad cn dife- 
rencia. Cada rostro significa una y la misma prohibi- 
cion dc  ascsinato. Cada rostro es difcrentc, pero la 
prohibicion es la misma. 

Para Levinas, no hay nada fuera de  la auto-pre- 
sentacion del otro, su visibilidad a traves de  lo que 
lo anuncia: cl rostro. Pero como vuelto-visto o como 
hacerse-ver, CI rostro del otro es acontecimiento. El 
rostro en la 6 t h  de  Levinas es una epifania viviente 
cuya vida consiste, precisamente, e n  deshacer la for- 

"~evinas ,  Emmanuel .Oy. Cir p. 59 
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ma, desvestirse de  forma; habla desde atras d e  su 
forma, una apertura e n  la apertura24. El rostro e n  
Levinas es lenguaje no iconico. Pero el rostiro desde 
la estCtica es lo iconico por excelencia, forma que 
fascina por su otredad; genera formas y vivc e n  ellas. 
El acontecimiento injustificabie de  la identidad del 
rostro siempre Pascina si nos atrevemos a mirarlo y, 
por lo mismo, interpela a una relacion a la vez etica 
y estetica: Ctica por la proscripcion dc asesinato, por 
la responsabilidad, el responder por el otro, y este- 
tica por la fascinacion, el pasmo, ante el otro. 

Epilogo 

que  una cstktica de  la identidad si no hemos 
mencionado nada que sea particularinente bello? La 
belleza es una cualidad asociada a una situacion 
donde el sujeto establece una relacion con las for- 
mas o manifestacion sensible y/o conceptual de  un 
objeto (cualquiera: la naturaleza, uaa obra de  artc, 
un rostro, una formula matematica, una idea) en la 
que se  produce un efecto emotivo. Pero esta situa- 
cion puedc ir asociada con otras cualidades, no solo 
la belleza, tantas y mas como adjetivos existen e n  su 
lenguaje. Con formacioncs como los templos, los 
vestuarios y gestos, las palabras y los relatos produ- I'or una estetica 
cen efectos en cl  sujeto que !os percibe, efectos identidad. 

emotivos, efectos practicos, efectos de  verdad, entre 
otros. El efecto de  identidad es tambien, aunque no 
solamente, un efecto emcitivo. La identidad no es 
solo un concepto aseptico; es una irxpcriencia pre- 
iiada de  sensaciones, asociaciones, ~rmocioncs. 

El descubrimiento del rostro en el cspcjo por el 
infante es una experiencia estftica: la imagen que 
ve, las formas que percibc en el espejo, producen 
efectos emotivos. El amor es igualmcnlc una expe- 
riencia estetica provocada por la piel y la VOL, por las 
Ibid p 59 



formas de hablar y de ser del otro (ademas de las 
personalidades (que provoca en nosotros). Las rela- 
ciones que establecemos con la tierra, la historia, el 
logos, con las piedras y textos sagrados, con los ros- 
tros y los recuerdos, desprenden una gran carga 
emotiva. 

Los rituales, las escenografias, Pos habitos, los 
encuentros con el otro, son para la identidad indivi- 
dual como la historia, el logos, los nombres, la tierra 
y los numeros para la identidad colectiva, social, 
nacional. Mascaras para hacerse ver, mascaras para 
perder identidad, para adquirir otra, para ocultar la 

Los encuentros propia, para priesentar una mas propia, apropiada. 
conela'tro~son Pa- Identidades persistentes producidas por el lenguaje, 
ra la 

ln- identidades en venta, identidades perdidas para 
dividual, lo que la 
historia es para la siempre, cada segundo, identidades cristalizadas por 
identi&idcolectiva. el mito, identidades confirmadas por la mirada de 

dios, identidades aniquiladas por la gran identidad 
de una raza, identidades inventadas por el arte, iden- 
tidades arrancadas por el misterio numerico de la 
cabala ... ? que esa pasion del hombre por la 
identidad? La agonica de la identidad se resuelve, 
quizas, solo en la tautologia absoluta, unica identi- 
dad posible, del Y o  SOY EL QUE 

25Es la respuesta que tuvo Moises al preguntar por la identidad de Dios: . - 
"Si ellos me preguntaren: iCual es su nombre?ique les respondere? Y 
respondio Dios a Mois6s: YO SOY EL QiJE SOY." Exodo 3. 13, 14. 




