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Grammars of Identity/Alterity 
A Structural Approach* 

RESEÑADO POR ÁNGEL DÍAZ DE RADA' 

De Barth a Baumann 
y Gingrich 

Tre in ta y cinco años después de l a 
publicación del libro de Fredrik Bar th 
Los grupos étnicos y sus fronteras 
(Bar th , 1969) apareció l a obra que 
estamos reseñando, editada por 
Gerd B a u m a n n y Andre G ingr i ch , 
Grammars of Identity/Alterity. A 
Structural Approach. Ambos textos 
tienen algunos aspectos en común: 
son puntos de referencia impres
cindibles en el desarrollo de l a i n 
vestigación sobre relaciones inter
étnicas; también son ediciones que 
recogen ensayos diversos y estudios 
etnográficos intensivos que, en con
junto, ofi-ecen u n a variedad de ejem
plos para l a reflexión comparat iva; 
y, lo más importante, in tentan so
meter a prueba y mat izar hipótesis 
teóricas de alcance general pa ra l a 
comprensión de los procesos étnicos. 

L a hipótesis de F redr ik B a r t h es 
hoy clásica: l a identidad étnica se 
genera en el contexto de u n a reía-
ción entre grupos humanos m u t u a 
mente dependientes. E l conjunto 
de atr ibuc iones simbólicas que 
const i tuyen l a identidad étnica no 
debe entenderse, pues, como u n 
conjunto de propiedades derivadas 

automáticamente de l a ex is tenc ia 
autónoma de ningún grupo en par
t icular, encerrado en s u s propios lí
mites territoriales; por el contrario, 
l a identidad étnica de cada grupo 
depende de las re laciones simbó
l icas e interacciones reales que s u s 
miembros mant i enen con los inte
grantes de otros grupos h u m a n o s . 
Ninguna identidad étnica sobrevive 
dentro de sí m i s m a . L a ident idad 
étnica de u n grupo se construye en 
el proceso de s u s t ransacc i ones 
con los otros grupos. E n el lenguaje 
que, con B a u m a n n y G ingr i ch , u t i 
l i zamos hoy en día: l a identidad y 
l a alterídad son dos caras de l a m i s 
m a moneda (Barth, 1969 ;Baumarm 
y G ingr i ch , 2004) . 

E l gran mérito de B a r t h consistió 
en negar l a asociación entre ft-on-
teras territoriales y étnicas, desta
cando l a impor tanc ia de los com
ponentes prácticos de l a formación 
de identidades étnicas. Con l a pers
pect iva que d a n los años, en l a 
aportación de B a r t h se h a n revelado 
nuevos perfiles, entre otros, l a cre
ciente toma de concienc ia de que 
someter a crítica l a analogía entre 
territorio e identidad étnica es, en 
s u m a , derr ibar el viejo fundamento 
de reificación de u n a forma CEirac-

terística de comprensión de l a dife
renc ia étnica, l a del Estado-nación. 
E n 1992, e l propio B a r t h argu
mentó contra l as v is iones de l a so
ciedad que "insinúan suti lmente 
que el Estado-nación es el modelo 
implícito de toda forma de sociabi
l idad h u m a n a " (Bar th , 1992: 18). 
T a l vez hub i e ra que entender esta 
apreciación de B a r t h como u n ejer
cicio indirecto de autocrítica, en l a 
medida en que s u propio enfoque 
de 1969 aún mantenía el concepto 
"grupo étnico" como último recurso 
de reificación. Pues , ¿en v i r tud de 
qué mistificación podríamos seguir 
hablando de "grupos" definidos de 
antemano por u n a identidad étnica 
que ellos m ismos producen, paso a 
paso, con s u s prácticas y t ransac
c iones? (Cohén, 1978: 387 ; T h u e n , 
1985: 37 ; DíazdeRada. en prensa) . 

E n estas cuatro décadas, l a i n 
vestigación sobre etnicidad h a pro
gresado en l a tensión entre las imá
genes de e s t ruc tu ra y los procesos 
de estructuración (Giddens, 1984), 
con lo c u a l los diversos enfoques 
en tomo a l a etnicidad h a n ganado 
riqueza y complejidad. L a invest i
gación sobre etnicidad y a no se 
contempla hoy como u n a búsque
da de identidades esenciales, sino 
como u n proceso multifacético en 
el que intervienen d ist intas escalas 
de acción e institución socicil ( J en -
k i n s , 1997). Así, hemos restaurado 
l a viej a sospecha weber iana de que 
ta l vez es imposible comprender l a 
di ferencia basada en atr ibutos ét
nicos como u n constituyente genui-
namente independiente, dado a l 
margen de otros criterios que, como 
el parentesco y , crucla lmente, l a 
formación de jerarquías políticas, 
conforman de u n modo más bási
co l as relaciones de convivencia en
tre los seres humanos (Weber, 1978; 
Wi l l i ams, 1989). Hemos avanzado 

•Ge rd B a u m a n n y Andre G ingr i ch (comps.), Grammars of Identity/Alterity. A Structural Approach, Be r ghahn Books, Nueva 
York, 2004, x l v + 219 pp. 
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en l a comprensión de l a etnicidad 
como u n a práctica h u m a n a que 
sólo puede ser adecuadamente ca 
racter izada en contextos reales de 
acción y comunicación (Okamura , 
1981 ; E r i k s e n , 1991), res taurando 
as im i smo el clásico dictum de 
Mitchell : " E s imposible generali
zar acerca de l a operación de estos 
principios s i n referencia a l a s i tua 
ción social específica en l a que 
tiene lugar l a interacción" (Mitchell, 
1971 : 43) . Y hemos llegado a res i -
tuar el debate en el lugar del que 
n u n c a debió sa l i r : el investigador 
construye l a diferencia étnica como 
u n a hipótesis que permite hacer 
inteligibles los d iscursos nat ivos 
acerca de las identif icaciones y l as 
relaciones de a l ter idad ( B a n k s , 
1996), en especial aquellos que t ra 
tan del origen del sujeto socia l (Le-
vine, 1999). 

Concebida de este modo, l a et
nic idad como objeto de investiga
ción anida en u n a tensión de mayor 
calado, entre el ethnos y el anthro-
pos (Rapport, 2003) : y a no se t ra ta 
de interrogarse por l as sus t anc i a s 
étnicas de los pueblos; hemos de 
preguntamos por l a diversidad h u 
m a n a en cuanto a l a comprensión 
de las formas del ser (Díaz de Rada , 
en prensa; Ramírez Goicoechea, 
2007) y, con ello, cuest ionar de 
u n a vez por todas el valor analíti
co del concepto de identidad como 
forma ontológica uni tar ia y como re
siduo de nuestro propio etnocentris-
mo occidental ( B m b a k e r y Cooper, 
2000) . 

E l juego de las gramáticas 

E n este contexto, cabe comprender 
l a fuerza de l a hipótesis de B a u m a i m 
y Gingr ich: l a etnicidad es u n a 
práctica discurs iva, u n discurso de 
identidad y de alter idad. Y , como 
toda forma de d iscurso humano , 
ofrece u n mundo de posibil idades 
en cuanto el examen de s u diversi

dad. Grammars of Identity/Alterity 
explora esa divers idad sirviéndo
se de tres modelos previos, que h a 
cen de es ta obra u n a del ic iosa j a m 
session de buen j a z z antropológico 
sobre los estándares creados por 
Sa id (1978), Evans-Pr i t chard (1940) 
y Lou i s Dumont (1966) . De estas 
tres fuentes, interpretadas l ibre
mente, B a u m a n n y G ingr i ch deri
v a n tres "gramáticas" de acción. 

E n el prólogo a vanzan s u con
cepto de gramática: 

Usamos la pa labra [gramática] como 
u n s imple atajo p a r a c ier tas es t ruc
tu ras clasi f icatorlas o esquemas c la -
sif lcatorios de los que podemos sos
tener que hemos reconocido u n a 
ampl ia var iedad de procesos que tie
nen que ver con el acto de definir l a 
identidad y l a alteridad.[...] Denomi
namos a estas concepciones sociales 
esquemas claslf lcatorios o es t ruc tu
r a s c lasi f icator ias porque no se de
finen por s u contenido, s ino por el 
modo en que disponen cua lesquiera 
contenidos del selfy del otro que son 
uti l izados p a r a producir e s t ruc tu ra 
( B a u m a n n y Gingr ich , 2 0 0 4 : ix). 

Intencionadamente, B a u m a n n 
y G ingr i ch proponen u n concep
to laxo de gramática, que permite 
concebir las prácticas de identif ica
ción y al ter idad como acciones que 
producen e s t m c t u r a , s i tuando por 
tanto a l agente soc ia l en el núcleo 
del problema. E l modelo lingüístico 
que incorpora el concepto de gra
mática es, desde luego, inevitable 
(Kamer , 2004) ; pero el énfasis de 
los autores en el carácter práctico 
y, por ende, abierto, de l as a t r i bu 
ciones de ident idad y al ter idad es 
explícito. E n este sentido, es de l a 
mayor importancia l a acuñación de 
neologismos verbales, es decir, ac
tivos, pa ra l a práctica socia l del 
d iscurso étnico: selfing, othering. 

Aunque advierten de l a posibi
l idad de que los tres modelos gra
mat ica les propuestos en s u l ibro 

pueden no ser los únicos, exploran, 
como punto de partida, l a combina
ción de tres gramáticas. E n pr imer 
lugar, los seres humanos s iguen 
u n a gramática orientalista (cf. Sa id , 
1978) cuando, en u n contexto de 
relaciones interétnicas, ponen en 
Juego esquemas clasif icatorios que 
s iguen u n a pau ta de mutua l idad 
según l a c u a l el uno y el otro se 
const i tuyen como u n a imagen es
pecular negativa: "el otro carece de 
lo que es bueno en nosotros"; pero 
también: "en ellos está presente 
(todavía) aquello de lo que nosotros 
carecemos" ( B a u m a n n y Gingr ich, 
2004 : x ) . L a relación entre "Occi 
dente" y "Oriente" es aquí u n ejem
plo paradigmático. E n segundo l u 
gar, los agentes ponen enjuego u n a 
gramática segmentaria (cf. E v a n s -
Pr i t chard , 1940) cuando se conci
ben mutuamente como miembros 
de u n a e s tmc tu ra social compuesta 
de nodos y esca las a l a mane ra de 
u n árbol: bajo u n mismo nodo, tú 
y yo somos formalmente iguales, 
pero nos s i tuamos en diferentes 
segmentos en relación con distintos 
nodos ( B a u m a n n y Gingr ich, 2004: 
x ) . E n este caso, sirve de inspiración 
l a articulación del parentesco en 
l inajes segmentarios o l a relación 
que puede darse entre las diferentes 
entidades admin is t ra t i vas en u n 
régimen federal. Por último, sirvién
dose de l a gramática de l a inclusión, 
los agentes producen identidad y 
alter idad " a través de u n a sub in -
clusión Jerarqu izada de los otros", 
donde los otros en cuestión son 
considerados, en real idad, parte 
de nosotros mismos ( B a u m a n n y 
Gingrich, 2004: x-x i ) , incluso s i ellos 
se l legan a ver a sí mismos como 
diferentes. L a referencia aquí es el 
modelo Jerárquico de castas , ta l 
como fue descrito por Lou is D u 
mont (1966) . 

Grammars of Identity/Alterity 
ofrece a continuación u n a serie de 
ensayos etnográficos en los que se 
e x a m i n a l a m a n e r a en que operan 
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Lecturas 

estas tres gramáticas sobre l a base 
de materiales empíricos, pero sólo 
mencionaré algunos de ellos a títu
lo de ejemplo. U n estudio secuencial 
de las gramáticas puede encon
trarse en l a contribución de Anne 
Friederike Müller, que ana l i za l a 
progresión del oriental ismo a l a i n 
clusión total (que es también, lógi
camente, exclusión total de quien 
no se Incluye o no se deja inc lu i r ) , 
pasando por l a segmentación, en 
el ascenso del d iscurso nac iona l 
soc ia l i s ta en A l e m a n i a (Müller, 
2004) . Es t e esquema secuenc ia l es 
explorado también por Kare l A m a u t 
en u n examen de tres textos perio
dísticos sucesivos en Costa de Mar
fil, con el ascenso de u n a mayoría 
nacional dominante y l a estigmati-
zación de l a minoría J u l a . Ambos 
textos constituyen excelentes ejem
plos de lo que A m a u t denomina 
en s u contribución l a "poiesis de l a 
política del genocidio" (Arnaut , 
2004 : 116). 

Chr i s t i an Postert ofrece otra v i 
sión del modo de operar de l as tres 

gramáticas, que podríamos deno
m i n a r de desarrollo discreto y con-
textual Basándose en mater ia l em
pírico procedente de Laos, Postert 
es tud ia cómo cada u n a de l as gra
máticas se act iva en función de los 
agentes implicados en diversos con
textos de acción: cuando los aldea
nos hmong en t ran en interacción 
informal entre ellos, u s a n u n a gra
mática oriental ista; cuando ent ran 
en relación con los burócratas lo
cales, ut i l i zan u n a gramática seg
mentar ia ; y cuando esos burócra
tas locales interactúan con los b u 
rócratas supraloca les de Laos, lo 
hacen por medio de u n a gramática 
de inclusión. 

F ina lmente , u n tercer modelo 
de operación de las tres gramáticas 
puede derivarse del ensayo de Inger 
SJorslev, en el que, a l someter a 
comparación l as formas de inter-
cul tural idad en B r a s i l y D inamarca , 
m u e s t r a el trabajo simultáneo de 
las tres. E n este caso, como se de
duce en par t i cu lar de l a l e c tura del 
mater ia l sobre B r a s i l , e l or iental is

mo asimétrico, que históricamente 
aprec ia de mane ra posit iva a l a 
población cr io l la y devalúa a l res
to de l as poblaciones étnicamente 
const i tu idas , forma el telón de 
fondo de l a retórica segmentaria e 
igual i tar is ta del ideal nac ional , ex
presado en los d iscursos públicos 
de l a p rensa y el Estado . Y estas 
dos gramáticas etiquetan, a s u vez, 
los d i scursos de inclusión ritual 
que, cíclica y temporalmente, se ex
presan en l a celebración del C a m a -
va l (SJorslev, 2004) . 

De l conjunto de los textos pre
sentados en Grammars ofidentity/ 
Alterity emana u n a corriente de 
ideas teóricas que, a l derivarse del 
examen detallado de mater ia les 
empíricos, serán s i n duda insp i ra 
doras de u n a investigación detal la
d a sobre l a s formas de l a diferencia 
étnica y, ta l vez, como apun tan los 
editores en el capítulo de cierre, 
sobre cualesquiera otras formas de 
producción de identidad y alter i 
dad, como el género. 

Apuntes para una futura 
indagación 

P a r a u n a explotación teórica aún 
más potente, el libro podría inspirar 
u n a reflexión m inuc i o sa sobre l a 
relación entre l as obras oríginales 
de Sa id , Evans-Pr i tchard y Dumont, 
y l a l ibre apropiación que de el las 
hacen B a u m a r m , Gingr ich y el resto 
de los autores del l ibro. Podrían 
rev isarse, por ejemplo, l as conse
cuenc ias que se der ivan de este 
texto pa ra u n profundo examen de 
l a teoría del valor (especialmente 
en l a gramática orientalista), l a teo
ría del contexto (en par t i cu lar en 
l a gramática de segmentación) y l a 
teoría de l a legitimidad (príncipal-
mente en l a gramática de l a i n c l u 
sión). Los fmtos de esta clase de 
indagación se ven en l a contrí-
bución de Guido Sprenger que, en 
este sentido, merece u n a mención 
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especial. Guido Sprenger recuerda 
que l a noción de inclusión es, en l a 
obra original de Dumont , depen
diente de la visión de u n todo social , 
holísticamente integrado. Éste no 
es e l caso del uso del concepto de 
"inclusión" que hacen B a u m a n n y 
Gingr ich (Sprenger, 2004 ) . E l l a 
boratorio de pruebas que ofrecen 
los editores en esta obra permite a 
Sprenger reflexionar sobre el pro
b lema de l a violencia. U n asunto 
que en el capítulo final recogen los 
editores: ¿ha de concebirse l a vio
lencia como el fracaso de l a regula
ción gramat ica l de los d iscursos , 
u n a "antigramática" -como af i rman 
B a u m a n n y Gingr ich- , o h a de con
cebirse, en cont inuidad con cada 
forma de gramática, como u n a mo
dalidad expres iva más -como afir
m a Sprenger? 

Del mismo modo, a lgunas de 
las numerosas sugerencias teóri
cas de l a obra merecerán s i n d u d a 
u n a atención más detal lada en el 
futuro. L a que más me intr iga tie
ne que ver con el amor, o con l a 
confianza, como forma de relación 
(Cruces etal, 2002 ; Velasco etaL, 
2006) . B a u m a n n sugiere que el 
amor (platónico), que nos l leva a 
fundimos en el otro, es u n contra
punto paralelo de l a v io lencia (físi
ca) , que nos l leva a aniquilarlo. A m 
bas son formas de relación h u m a n a 
que, cil cance lar el di ferencial entre 
los sujetos, y a no h a n de exigir u n 
Juego de alter idad, u n a gramática 
(cf. B a u m a n n , 2004) . Cabría soste
ner que las tres gramáticas de iden
tidad y alterídad anal i zadas en este 
libro son códigos pa ra l a regulación 
y l a expresión comunicat i va de l a 
diferencia entre sujetos sociales, y 
que, por tanto, a l u s a r estas gramá
ticas los agentes sociales constmyen 
formas de cooperación y conf ianza 
en esa corríente de amor n a d a p la 
tónico (o de conflicto) que forma el 
tejido de nues t ra v ida social ordina
ria. Grammars of Identity/Alterity 
puede ser leído así, más allá de l a 

teoría de l a etnic idad, como u n a 
pieza de reflexión sobre los procesos 
básicos de formación de v i n c u l a 
ciones. 

L a s gramáticas propuestas por 
B a u m a n n y Gingrích son marcos 
de reglas que los agentes ut i l i zan 
pa ra procesar s u s di ferencias m u 
tuas , cua lesqu iera que sean los 
contenidos concretos de tales dife
renc ias . E s t e enfoque es e s t m c t u -
ra l , precisamente, porque se centra 
en el examen de l a di ferencia entre 
sujetos sociales en relación; es de
cir, en l as operaciones de contraste, 
de l as que, en todo caso, cabe de
duc i r los contenidos que d a n s u s 
tanc ia a l sujeto concreto. L a alteri-
dades, analíticamente, príoritaria 
en relación con l a identidad; o, u t i 
l izando u n lenguaje más activo y 
acorde con el sentido de l a obra de 
B a u m a n n y G ingr i ch , l a c o n s t m c -
ción del otro, como objeto de con
traste, es, analíticamente, prev ia a 
l a constmcción del self, como s u 
jeto de identificación. Qué o quién 
sea ese sujeto es, en principio, u n a 
cuestión que el modelo aportado 
por B a u m a r m y Gingr ich deja abier
ta. De hecho, l a un iversa l idad del 
modelo deja l a cuestión abierta, y 
esto es lo interesante, a l a detal la
da exploración empírica: no se t ra ta 
de mi temas en u n a serie lógica, 
sino de agentes en situaciones prác
t icas (cf. Díaz de R a d a y C m c e s , 
1994). Se despliega entonces u n 
nuevo conjunto de posibi l idades 
pa ra indagar l a relación entre for
m a y e s t m c t u r a , y entre s u s t a n c i a 
y forma (cf. Lévi-Strauss, 1979). 
E n el ensayo final de l a obra, los 
editores a p u n t a n u n a posible d i 
rección p a r a emprender es ta i nda 
gación: l a búsqueda de re laciones 
entre el enfoque de l as gramáticas 
y l a teoría de los tropos. Poco se dice 
en ese último capítulo, más allá de 
u n rápido apunte sobre l a re la
ción entre metáfora y oríentalismo, 
metonimia y segmentación, y s i 
nécdoque e inclusión ( B a u m a n n y 

Gingrích, 2 0 0 4 a : 198), el cua l pue
de que sea y a suficiente pa ra i l u 
minar , aunque sea con u n a luz te
nue , " l a oscur idad a l final de l a es
calera" de los sujetos que se incoan 
en cada ejercicio de diferencia (Fer
nandez, 1982). 
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