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La religión y la identidad consti-
tuyen en la actualidad dos de las ma-
terias predilectas a la hora de analizar 
cualquier sociedad, independiente-
mente del tiempo y del espacio. Desde 
hace algunos años es muy habitual 
encontrar monográficos consagrados a 
ambos fenómenos, ya sean estos abor-
dados de forma separada o conjunta. 
Sin embargo, tales estudios se realizan 
generalmente en el marco de una disci-
plina o especialidad concretas, siendo 
poco frecuentes aquellos que ahondan 
en estos temas desde una perspectiva 

multidisciplinar. El volumen que aquí 
presentamos es de especial interés, 
precisamente por el rechazo que hace 
a las barreras disciplinares.

El libro recopila las distintas comu-
nicaciones presentadas en el marco del 
X Congreso de la Sociedad de Ciencias 
de las Religiones (SECR), celebrado en 
Santander entre el 10 y el 12 de octu-
bre de 2013 bajo el título «Identidad e 
identidades religiosas». Haciendo gala 
de los principios que rigen a la SECR, 
el simposio congregó a especialistas 
procedentes de distintos ámbitos cien-
tíficos – Derecho, Filología, Historia, 
Sociología, Teología, entre otros – que 
abordaron el fenómeno religioso como 
factor de identidad desde una perspec-
tiva multidisciplinar y aconfesional.

El volumen recoge un total 24 
intervenciones, distribuidas en siete 
bloques temáticos. Estos han sido 
conformados en base a criterios poco 
claros, ya que mientras una parte del 
mismo se encuentra dividido en fun-
ción de la cultura histórica analizada 
(«Egipto y Grecia» y «Pre-romanos y 
romanos»); otra parte viene definida 
por la religión analizada («Judaísmo», 
«Cristianismo» e «Islam»); y otra por 
su carácter disciplinar («Derecho»). El 
caso del último bloque («Actualidad – 
Historia de las religiones»), que inter-
pretamos de carácter misceláneo, es el 
más confuso, puesto que recoge una 
serie de trabajos sin relación de ningún 
tipo, algunos de ellos ni siquiera con 
el título del bloque. Asimismo, otro as-
pecto que podríamos reprobar sobre 
la distribución de esta obra colectiva, 
es la desproporción entre bloques en 
lo referido al número de trabajos que 
conforman cada uno de ellos, encon-
trando casos de bloques formados por 
una única contribución.
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Entrando a abordar el contenido 
de cada contribución, el primer traba-
jo, enmarcado en el bloque «Egipto y 
Grecia» y realizado bajo la autoría de 
D. Torrijos («Identidad religiosa e in-
novación filosófica en la Atenas del 
siglo v a.C.», pp. 11-20), presenta una 
crítica a la oposición tradicional entre 
filosofía clásica y religión. De esta 
manera, a través del pensamiento de 
Anaxágoras y Sócrates, entre otros, el 
autor trata de demostrar cómo la fi-
losofía desarrollada en la Atenas del 
siglo v a. C. en realidad no preten-
día sustituir a la religión, sino rein-
terpretarla. Continuando y cerrando 
el bloque, la contribución de I. Vivas 
(«Identidad religiosa e identidad social 
en el antiguo Egipto: innovaciones en 
el programa decorativo de las tumbas 
tebanas privadas de la XVIII Dinastía», 
pp. 21-34) presenta un análisis de los 
programas decorativos de las tumbas 
tebanas de carácter privado durante 
la xviii Dinastía, en concreto aquellas 
en las que se representa la vida profe-
sional del difunto, escenas de la vida 
cotidiana y representaciones de tipo 
religioso. A través de su estudio la au-
tora pretende buscar, por un lado, la 
identidad individual y la posición so-
cial del individuo allí enterrado y, por 
otro lado, los cambios en las creencias 
religiosas del momento. Tratándose 
de un trabajo consagrado al estudio de 
representaciones visuales, se echa en 
falta un aparato gráfico más abundan-
te que sirva como complemento a las 
descripciones.

El bloque dedicado al «Judaísmo» 
está configurado por un único tra-
bajo, bajo la autoría de C. D’Amico 
(«Alteridad en I Samuel, el caso de 
Saúl», pp. 37-44). El estudio se dedica 
a presentar el proceso de construcción 

de una identidad étnica para el pue-
blo judío a través de la representación 
de un elemento de inclusión y su con-
traposición con otro de exclusión, es 
decir, con el otro. En concreto, el tra-
bajo aborda el estudio de caso del rey 
Saúl y su representación en los libros 
históricos Josué-Reyes como un ele-
mento de alteridad, contrapuesto a la 
figura del rey David, concebido como 
el soberano ideal. 

Abriendo el bloque consagrado 
a «pre-romanos y romanos», la con-
tribución de J. Sales («Arqueología e 
identidad religiosa: edilicia cristiana 
tardoantigua y arquitectura lúdica en 
Hispania», pp. 47-59) nos brinda un 
anticipo del proyecto de investigación 
en curso, dedicado a la puesta en re-
lación de la edilicia cristiana con los 
espacios lúdicos romanos. En su expo-
sición, la autora se limita a presentar la 
casuística de antiteatros romanos his-
panos objeto de estudio y los desidera-
ta del proyecto. El trabajo de C. Santi 
(«Elaborazione e ricezione dell’identità 
dionisiaca nella Roma republicana», 
pp. 61-70») se propone comprender 
cómo se adaptó e integró la identidad 
religiosa de los iniciados en el culto 
del dios Dionisos-Baco dentro del sis-
tema político y religioso de la Roma 
republicana. Para ello, la investiga-
dora analiza el relato de Tito Livio y 
los conflictos de los que este deja tes-
timonio entre la oficialidad romana y 
las creencias y ritos inherentes al culto 
dionisiaco. Cerrando el bloque, A. 
Santos («Identidades grabadas en pie-
dra: plástica y religión castreñas», pp. 
71-84) presenta un análisis de los dis-
tintos tipos escultóricos en los castros 
del Hierro Final del Noroeste penin-
sular, concretamente de los guerreros 
galaico-lusitanos, las cabezas exentas y 
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los sedentes. En cada uno de estos el 
autor pretende identificar una tipología 
de las distintas identidades –tanto reli-
giosas como sociales− desarrolladas en 
el seno de estas comunidades.

El bloque de «Cristianismo» viene 
introducido por el trabajo de A. M.ª 
Alonso («La construcción de la identi-
dad cristiana mediante el ataque al pa-
ganismo: la literatura apologética», pp. 
87-98»). En él la autora ahonda en la 
construcción de una identidad cristiana 
haciendo un recorrido por algunas de 
las acusaciones menos frecuentes que 
se lanzan a los cristianos por parte de 
los paganos y la respuesta de los auto-
res cristianos a las mismas en los escri-
tos apologéticos de Justino, Tertuliano, 
Arnobio de Sicca y Minucio Félix. En 
concreto, la autora aborda las acusacio-
nes de: la adoración de la cruz como 
gesto de idolatría entre los cristianos; 
la identificación de Dios con el sol; la 
condena de la divinización de Cristo; 
el nacimiento virginal de Jesús; la ado-
ración a un dios con cabeza de asno; 
y la adoración a los genitales de los 
sacerdotes. A continuación tenemos el 
trabajo de S. M. Alves («O monopólio 
da palabra escrita e a constituição de 
identidades femininas no Cristianismo 
do séculos IV e V d. C.», pp. 99-108), 
que aporta el punto de vista de la 
historia de género al volumen. En su 
estudio la autora examina la partici-
pación de algunas matronas romanas 
cristianas en la controversia generada 
entre Jerónimo y Rufino en torno a las 
traducciones de la obra de Orígenes. 
En concreto, esta investigadora aborda 
los estudios de caso de Marcela, segui-
dora de Jerónimo, y Melania Senior, 
discípula de Rufino, a través de los 
cuales pretende identificar la construc-
ción de una identidad femenina en el 

cristianismo tardoantiguo. La contribu-
ción de R. Barcelona («Il senso dell’i-
dentità in epoche di transito. Salviano 
di Marsiglia, Sidonio Apollinare, 
Gregorio di Tours», pp. 109-124) se 
aproxima a la cuestión de la identidad 
cristiana y su evolución entre los si-
glos v y vi a través de los escritos de 
Salviano de Marsella, Sidonio Apolinar 
y Gregorio de Tours. De esta manera, 
la autora pone de manifiesto el paso 
entre estos siglos de una concepción 
universal de la identidad cristiana, a 
otra más restringida, en la que el cris-
tianismo es empleado como factor de 
identidad política y territorial de un 
determinado regnum post-imperial, en 
oposición al otro. El siguiente trabajo 
corre a cargo de F. J. Fuertes («Las in-
terpolaciones del editor: contribución 
previa al estudio de la ‘función iden-
titaria’ del bíos monástica en la Vita 
Hypatii de Calínico», pp. 125-136). En 
él se analiza la Vita Hypatii de Calínico 
con el propósito de encontrar interpo-
laciones del texto original por parte de 
los editores de la segunda redacción. A 
través del reconocimiento de tales mo-
dificaciones el autor cree identificar un 
intento de construcción de una identi-
dad colectiva en el seno de la comu-
nidad monástica de Rufiniana en una 
coyuntura concreta. La contribución 
que cierra el bloque, bajo la autoría de 
J. M. López («Alejandría, un oasis pa-
gano dentro del mundo de los Padres 
de la Iglesia (último tercio del siglo 
v)», pp. 137-150), hace una presenta-
ción de la ciudad de Alejandría en la 
segunda mitad del siglo v como foco 
de tolerancia y convivencia pacífica 
entre cristianos y paganos, en el que el 
paganismo se desarrolla culturalmente. 
A partir esta idea el autor concibe los 
conflictos entre los devotos de ambas 
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religiones, no como la consecuen-
cia de una intolerancia religiosa, sino 
como actos puntuales y oportunistas 
más relacionados con motivaciones 
políticas que religiosas.

El bloque dedicado al «Islam» se 
encuentra constituido por una única 
investigación, bajo la autoría de A. 
Ramos («Los símbolos como elemen-
tos identitarios de la religión: una rela-
ción dinámica», pp. 153-164). El trabajo 
ahonda en los orígenes y significa-
dos de dos de los símbolos religiosos 
más característicos: el hexagrama y la 
jamsa o mano de Fátima. A través de 
la comparación entre ambos símbolos, 
el autor pretende demostrar el carácter 
variable de su significado –especial-
mente en lo relativo al hexagrama– en 
función de condicionantes coyuntura-
les y socioculturales. 

El siguiente bloque temático reúne 
distintas investigaciones del campo del 
«Derecho». El primero de ellos, de la 
autora M. González («Filiación, familia 
e identidad a partir del desarrollo de 
las técnicas de reproducción asistida», 
pp. 167-176), utiliza como excusa in-
troductoria la religión para en reali-
dad desviarse del tema del volumen. 
Su contribución se limita a presentar 
una mera enumeración y descripción 
de la legislación vigente en lo referido 
a la reproducción asistida en distintos 
supuestos y en función del modelo 
de familia. El propósito principal que 
persigue con la presentación de esta 
casuística es identificar los mecanis-
mos jurídicos de determinación de la 
filiación en los casos en los que se 
emplea este método de reproducción. 
A. Hristov («La cuestión de las mino-
rías religiosas en la política de seguri-
dad nacional del Estado búlgaro», pp. 
177-187) analiza la legislación búlgara, 

desde la Constitución de 1991 hasta 
sentencias judiciales actuales, en la 
que se pone en relación la libertad 
religiosa individual y colectiva con la 
seguridad nacional. Con ello pretende 
poner de manifiesto las contradiccio-
nes presentes en la legislación y las di-
ficultades de esta para no erosionar el 
principio de igualdad jurídica al mismo 
tiempo que salvaguardan los intereses 
nacionales. Guardando una cierta rela-
ción con este último trabajo, tenemos 
el estudio de F. Santamaría («La iden-
tidad religiosa en el espacio público: 
cuestiones jurídicas sobre los símbolos 
religiosos estáticos», pp. 189-200). El 
autor describe la legislación de dis-
tintos países (España, Alemana, Italia, 
Francia y Estados Unidos) en busca de 
la concepción de laicidad desarrollado 
en cada uno de ellos y cómo este se 
refleja en la realidad jurídica concre-
ta en torno al problema de la simbo-
logía religiosa estática en los espacios 
públicos. Se hubieran agradecido unas 
conclusiones generales al trabajo, en 
el que se pusiera de manifiesto la idea 
rectora que guía su argumentación y 
un balance comparativo de los casos 
estudiados.

Abriendo el bloque misceláneo 
«Actualidad-Historia de las religio-
nes», tenemos el trabajo de F. Aláez 
(«Recogidos y alumbrados. El oscu-
ro origen de la mística española», pp. 
203-208), en el que se aborda el ori-
gen y evolución de la mística españo-
la. Prestando una especial atención a 
la mística de recogimiento y al movi-
miento alumbrado, el autor hace un re-
corrido por los principales personajes 
de ambos movimientos y la evolución 
del pensamiento místico a lo largo del 
siglo xvi. Le sigue la contribución de J. 
R. Carbó («El panorama étnico-religioso 
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en la conformación de Rumanía y las 
apropiaciones identitarias y religio-
sas de la Antigüedad», pp. 209-218), 
quien ahonda en el papel de la 
religión como definidor de la identidad 
nacional rumana. En concreto, el autor 
analiza el pensamiento nacionalista 
de distintas figuras intelectuales de 
Rumanía en distintos momentos 
históricos, poniendo de manifiesto el 
dinamismo del mismo en lo referido al 
elemento religioso como factor identi-
tario. El trabajo de R. Casas («Las tra-
diciones de los mártires como factor 
identitario del cristianismo latinoameri-
cano: el caso del romerismo», pp. 219-
228) realiza un análisis de la tradición 
en torno a la memoria y figura de 
Monseñor Romero, centrándose en 
el fenómeno del romerismo que gira 
en torno a este personaje. Asimismo, 
distingue distintos perfiles en la figu-
ra de Romero, en función del agen-
te que la interprete –imagen pública, 
Iglesia, organizaciones políticas, etc.–. 
No obstante, se echan en falta unas 
conclusiones generales donde se re-
marquen las ideas generales del estu-
dio. El siguiente trabajo, bajo la autoría 
O. Cattedra («Presencia del hinduismo 
en Argentina: sus proyecciones en el 
mundo hispanohablante», pp. 229-
239), se aproxima al fenómeno de la 
Indología en Argentina, concretamen-
te en el desarrollo del mismo en el 
ámbito académico. El propósito prin-
cipal del autor es poner en evidencia 
la necesidad de conjugar la investi-
gación erudita con la observación de 
campo a la hora de abordar esta cues-
tión. Continuando con el bloque, A. L. 
López («‘Uno para todos, todos para 
uno’. La laicidad belga frente a la acon-
fesionalidad española», pp. 241-253) 
aplica la perspectiva comparada en el 

estudio y confrontación de la laicidad 
belga y la aconfesionalidad españo-
la. A través de su exposición, el autor 
pretende, por un lado, ahondar en las 
causas de la implantación de modelos 
distintos de relación entre Estado y re-
ligión en dos países culturalmente si-
milares y, por otro lado, reconocer las 
virtudes y deficiencias de los mismos. 
Desde una perspectiva histórica, el tra-
bajo de R. Mínguez («Mujeres e identi-
dad católica. Las congregacionistas en 
la España decimonónica», pp. 255-266) 
examina el fenómeno congregacionista 
femenino durante el siglo xix, a través 
del estudio del caso de María Antonia 
París, fundadora de las Misioneras 
Claretianas, poniendo de manifiesto las 
dificultades de esta a la hora de gober-
nar su comunidad. S. Pou («El Teide, 
hito identitario y simbólico en los con-
fines del mundo. Imaginario medieval 
durante la expansión del Mediterráneo 
hacia el Atlántico», pp. 267-278) nos 
traslada al imaginario medieval que 
gira en torno a la concepción del 
mundo y, en especial, de sus límites. 
De esta manera, a través de los portu-
lanos y mapas elaborados en el pro-
ceso de expansión por el Atlántico, el 
autor profundiza en las distintas des-
cripciones de los confines oceánicos 
occidentales, aplicando como caso de 
estudio las islas Canarias. La siguiente 
contribución corre a cargo de E. Sáinz 
(«Demostraciones de identidad religio-
sa: las soldadescas en la Mancha», pp. 
279-290), quien se limita a describir la 
tradición de las soldadescas y su parti-
cipación en los actos litúrgicos de las 
cofradías desde el siglo XVI hasta la ac-
tualidad, prestando una especial aten-
ción al Campo de Calatrava. Cerrando 
el bloque y el volumen, L. Santamaría 
(«La comunidad de los cristianos, un 
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movimiento entre el cristianismo y 
el esoterismo», pp. 291-299) presenta 
las principales características de la 
Comunidad de cristianos, incluyendo 
la situación actual del movimiento y su 
enmarque entre el resto de confesiones 
cristianas. 

Entrando a valorar el volumen en 
su conjunto, desde un punto de vista 
formal, cabe destacar la uniformidad 
seguida en la extensión de cada una 
de las aportaciones y el mantenimien-
to de unos criterios uniformes de edi-
ción. Únicamente la homogeneidad de 
criterios se puede cuestionar a la hora 
de adjuntar figuras, ya que mientras en 
algunos casos estas vienen acompaña-
das de un pie descriptivo, en otros este 
se encuentra ausente. Donde también 
hemos advertido una disparidad es en 
el nivel de las aportaciones, ya que, 
mientras algunos trabajos constituyen 
verdaderos ejercicios de reflexión e in-
vestigación, otros no tienen más que 
una naturaleza descriptiva, carentes de 
interpretación y profundidad analítica. 
Ello se debe, quizás, a la propia natu-
raleza del volumen, concebido como 
libro de actas. 

Siguiendo con la valoración global 
del volumen, el aporte fundamental de 
esta obra colectiva quizás sea la casuís-
tica tan heterogénea que nos ofrece en 
lo referido al tema de la religión como 
factor de identidad. De esta manera, 
el volumen ofrece una visión amplia 
y diversa de esta temática, poniendo 
de manifiesto su enorme potencial 
para investigaciones futuras, indepen-
dientemente del marco cronológico, 
geográfico, cultural o disciplinar en el 
que estas se encuadren. Otro elemen-
to a valorar es el carácter internacional 
del libro, que aglutina contribuciones 
de autores procedentes de distintos 

ámbitos académicos. Asimismo, tam-
bién conviene destacar la pertinencia 
del tema tratado para la coyuntura ac-
tual, dominada por el reto global del 
extremismo religioso y que, como con-
secuencia del mismo, ha intensificado 
el debate en torno a la manifestación 
pública de las diversas identidades re-
ligiosas –sean estas colectivas o indi-
viduales– en las distintas sociedades 
contemporáneas. Ahora bien, más allá 
del interés que pueda reportar el volu-
men para el contexto actual, lo cierto 
es que el libro que aquí hemos presen-
tado constituye un trabajo de enorme 
utilidad para el especialista y, sin duda, 
es de recomendada lectura para todo 
aquel interesado en la relación entre 
religión e identidades. 

Pablo Poveda Arias 
pablop@usal.es
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