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eNi Estado ni Naci6n: la globalizaci6n es el fin de las fronteras,. Este es el 

aforismo del radicalism0 post de la teoria contemporhea. El ineludible es- 

fuerzo por desesencializar la mirada que se tenia de las identidades ha con- 

vertido a categorias como hibrido o desterritorializado en f6rmulas axiom& 

ticas para narrar el lugar de la cultura en una Cpoca definida por el movimiento 

fisico e imaginario de las personas, las migraciones y 10s medios de comuni- 

caci6n. Sin embargo, existen etnografias que relativizan este tipo de conch- 

siones y conceptos. La Nacidn en su linzites es una de ellas. Este libro se 

enmarca dentro del debate de 10s llamados Estudios Fronterizos (Border Stu- 

dies), una de las vnriedades acadCmicas de 10s polCmicos Estudios Cultura- 

les, desarrollada en regiones envueltas en procesos de integraci6n comercial: 

NAFTA, Uni6n Europea y MERCOSUR. Como es propio de esta perspecti- 

va, dedicada a pensar 10s limites simb6licos a partir de 10s territoriales, el 

tema central lo ocupa el rol que cumplen el Estado, la Naci6n y la frontera en 

la vida cotidiana de dos poblaciones colindantes: Paso de 10s Libres, en Ar- 

gentina, y Uruguayana, en el Brasil. 

Descartando tanto 10s enfoques esencialistas como 10s deconstructivis- 

tns, Grimson asume una cctercera via>> o perspectiva ccexperiencialista>,' ins- 

pirada en las teorias de la prhctica de P. Bordieu y del segundo M. Sahlins. Su 

propuesta es trascender la cliisica concepci6n del Estado-Naci6n que enfati- 

za su caricter imaginado y construido desde el centro (Anderson; Hobsbawn; 

Gellner). Como alternativa, sugiere concentrarse en el sentido prictico que 

tienen la frontera y la naci6n para las distintas redes tejidas entre ambas ciu- 

dades: las comerciales, consumidoras, matrimoniales, politicas, religiosas y 

folcl6ricas. Con esto, el autor no busca desdeiiar la influencia de las politicas 

del Estado central en las poblaciones locales, sino que busca tener en cuenta 

las influencias de las negociaciones identitarias elaboradas alrededor de la 

frontera en sus significados de nacionalidad. Su idea es reivindicar la impor- 

tancia de las miradas desde abajo en la construcci6n de la naci6n. Para ello, 

posiciona a la periferia como centro. 

El punto de partida de Grimson es que 10s limites no son ni material ni 

simb6licamente fijos. No hay espacios con legalidades y soberanias estable- 

' Al respecto, visitar: 

<http://www.clacso.ore/wwwclacso/espanovhtm~~ruooslm~)s/cultura~P.rimson2003.doc~. 
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cidas de una sola vez. Tampoco identificaciones permanentes. Al tiempo que 

las fronteras cambian. lo hacen las poblaciones. La manera. entonces. de 

ccnarrar la historia de dos poblaciones de frontera es retrazar 10s procesos 

sociales a travks de 10s cuales llegaron a ser. efectivamente. fronterizasn (p. 

43). El autor denomina (cfronterizaci6n~ a estos procesos de construcci6n de 

limites. y 10s analiza a partir de 10s vinculos y redes sociales que 10s atravie- 

san. Asin~ismo. reconstruye como en cada coyuntura hist6rica se cre6 e ins- 

tituy6 una estructura propia de relaciones transfronterizas. Para ello, retrasa 

In sociogknesis de la frontera argentino-brasileiia desde las relaciones colo- 

niales de 10s jesuitas y guaranies con el imperio portuguCs y 10s Bandeirantes 

durante la Colonia. pasando por las luchas de 10s exiliados durante 10s roces 

bPlicos entre las dictaduras de Per6n y Vargas, hasta 10s conflictos entre 10s 

microcontrabandistas y 10s comerciantes formales en el MERCOSUR. 

Su conclusi6n es que. a pesar de las particularidades hist6ricas de cada 

uno de 10s paises y de cada una de las etapas, en ningun caso la frontera deja 

de teller importancia en la estructuraci6n de las relaciones econ6micas, poli- 

ticas y culturales. Lo que se produce son cambios en las 16gicas cotidianas 

tl-nnsfronterizas. basados en el comercio, y en la intervenci6n estatal en la 

frontera. Segun Grimson, en 10s ultimos veinte aiios tanto Argentina como 

Brasil de.jaron de preocuparse por la preservaci6n de su territorio y la nacio- 

nalizacion de su poblaci6n fronteriza, y focalizaron 10s movimientos de im- 

portacion y exportaci6n. De un modelo belicista se pas6 a uno economicista. 

Esto indicaria que con la globalization c[ ...I no estamos presenciancio un 

proceso de desterritorializaci6n sino la transformacidn de 10s modelos de 

territorialization y fronterizaci6n~ (p. 150). El Estado redefini6 su presencia 

en la zona incrementando la regulaci6n fiscal, per0 de forma discriminada. 

Mientras que para las grandes transnacionales la frontera se flexibilizo con el 

MERCOSUR -y se convini6 en un lugar de paso para el transporte interna- 

cionul de carp-, para 10s pequeiios comerciantes locales se tom6 rigida, lo 

clue impidi6 el desarrollo del traditional sistema de intercambios econ6micos 

paralelo al Estado -el corltrubcrrlclo honnigu-, imprescindible para la sub- 

sistencia de las capas populares. Como la inequidad de las politicas instaura- 

das derivaron en multiples conflictos y reclamos, se habria evidenciado (<la 

heterozeneidad de las poblaciones fronterizasn (p. 153). Aunque Grimson 

no deja de observar 10s abusos del modelo econ6mic0, su meta de compro- 

bar clue el Estado y la Naci6n tambiCn se construyen desde abajo reduce su 

capacidad dr criticar a la esfera politics. Finalmente, estamos hablando del 

funcionamiento de un sistema en el que --seg6n el mismo Banco Mundial- 

el 16% de la humanidad percibe casi el 808  de la renta de todo el mundo. En 
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ese sentido, el trabajo pudo haber sido complementado con cifras sociode- 

niogrlificas de las poblaciones afectadas, asi como con una propuesta m5s 

definida para promover reformas a esta situaci6n. 

Pero no solo el Estado -entendido como dispositivo institutional ca- 

paz de ejercer soberania territorial- influye en estas poblaciones. TambiCn 

lo hace la Naci6n, como mod0 de imaginar la pertenencia a una comuni- 

dad. Las personas que establecen relaciones sociales transfronterizas cons- 

tituyen redes en las que la nacionalidad es constantemente retrabajada, rei- 

maginada, negociada y disputada. Tomando el caso de  10s rnatrimonios 

transnacionales, el sincretismo religiose, las celebraciones del carnaval, la 

comun cultura gauchesca y las redes politicas, Grimson critica aquella pers- 

pectiva que Cree inversamente proportional la relaci6n entre la intensidad 

de vinculos transfronterizos y las reivindicaciones nacionales. En realidad, 

ambos pueblos viven y significan de distintas formas sus conexiones: N[ ...I 
la transnacionalidad de las prhcticas nada indica acerca de la transnaciona- 

lidad de 10s sentidow (p. 226). Uno de 10s ejemplos que da es el caricter 

endoglimico de 10s matrimonios, product0 de las imigenes negativas del 

orr-o. Verific6 estadisticamente que durante el siglo XX disminuyeron 10s 

lazos aniorosos entre argentinos y brasileiios. Y que entre 10s que si se die- 

ron -tomando como indicadores la comida, las identidades futbolisticas, 

la elecci6n de la nacionalidad de 10s hijos y el lugar de residencia estableci- 

do por la pareja- pudo observar que en la vida cotidiana se clasifican las 

cosas por su nacionalidad: feijdo o carne, Maradona o Pel& pasaporte ar- 

gentino o brasileiio, casa en Uruguayans o en Paso de Los Libres; todas son 

disyuntivas que organizan la convivencia. De esta manera, el autor propone 

que las ccredes y prhcticas que atraviesan la frontera material no niegan la 

relevancia de las fronteras simb6licas~ (p. 227). Por lo tanto, el caso de las 

relaciones entre estas ciudades mostraria que ni la vida en las fronteras po- 

liticas ni 10s procesos de  integraci6n regional tienen como consecuencia 

necesaria la hibridaci6n o desterritorializaci6n cultural. Alli, la acci6n del 

Estado y la convivencia entre poblaciones de diferentes paises en un mismo 

espacio no han derivado en la formaci6n de  espacios identitarios ccentre- 

media,,. como en 10s sujetos postcoloniales de Bhabha (2002), en la deste- 

rritorializaci6n del nexo entre imaginaci6n y vida social, como en 10s mi- 

grantes globalizados de Appadurai (2001), o en estados hibridos, como el 

arte mexichicano de G6mez-Peiia (2000). Estamos m5s bien ante un proce- 

so de distinci6n identitaria que se definiria por <cser una "cultura de contac- 

to" entre partes que se consideran diferentes y no una "cultura fronteriza" 

homogCnean (G6mez-Peiia 2000: 239). 
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A pesar de algunas limitaciones puntuales +om0 el sefialado sesgo po- 

litico p la ausencia de un estado del arte-, Grimson hace un contundente 

aporte a 10s debates alrededor de 10s procesos de construcci6n de las fronte- 

ras politicas y culturales. Oxigena el ambiente acadkmico de 10s Estudios 

Fronterizos. hegemonizado por las universidades norteamericanas, vehicu- 

10s de una universalizada experiencia fronteriza entre Mexico y Estados Uni- 

dos. Pone limites a las visiones radicales -tanto relativistas como esencialis- 

tas- de 10s fen6menos sociales contempor6neos. Y redime a la etnografia 

como herramienta irnprescindible para una Antropologia capaz de describir 

p explicar 10s mundos contemporineos sobre la base de sujetos y no sola- 

niente de textos. Ante la inminente firma de un tratado de libre comercio con 

Estados Unidos, la timida per0 sostenida reaparici6n de la etnicidad en la 

politics, y la proliferaci6n de conflictos que involucran poblaciones fronteri- 

zas. estudios como este son fuentes ineludibles si pretendemos lograr desa- 

rrollo con integraci6n comercial, y no la reproducci6n de hist6ricas inequi- 

dades. Para ello no hay que olvidar lo que este libro se esfuerza por mostrar: 

la complejidad del fen6meno que enfrentamos. Estado y Naci6n: la globali- 

zaci6n es solo la redefinici6n de las fronteras. 

Santiago Alfaro Rorondo2 
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