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Abstract: 

Talking about identity from theory is a complex task, the above, I point out because there is no single definition for said conceptual 

category, it must be considered that each discipline and each author define it differently, according to their theoretical frameworks of 

reference. In this text I will return to some authors who have reflected on the issue of identity and social identifications. Later, I move 

on to the field of youth identities, where I also present the ideas of some experts who have reflected on youth identity and condition. 

Finally, I present three examples of research on identity in young people in the city of Pachuca de Soto, Hidalgo. The purpose of this 

text is to show a general panorama of these categories, to glimpse their theoretical and empirical connections. 
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Resumen: 

Hablar sobre la identidad desde la teoría es una tarea compleja, lo anterior, lo señalo porque no existe una definición única para dicha 

categoría conceptual, hay que tener en cuenta que cada disciplina y cada autor la definen de manera distinta, según sus marcos teóricos 

de referencia. En este texto retomaré a algunos autores que han reflexionado sobre el tema de la identidad y las identificaciones 

sociales. Posteriormente, paso al ámbito de las identidades juveniles, donde también presento las ideas de algunos expertos que han 

reflexionado sobre la identidad y la condición juvenil. Por último, hablo de tres ejemplos de investigaciones sobre la identidad en 

jóvenes en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. La finalidad de este texto es mostrar un panorama general sobre dichas categorías, 

para entrever sus conexiones teóricas y empíricas 
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Introducción. 

 
Abordar teóricamente el tema de la identidad es una labor 
complicada, ya que no hay una única definición. 
Debemos tomar en cuenta que cada disciplina y cada 
autor  definen  a esta categoría conceptual según sus 
marcos teóricos. En este texto retomo a algunas y 
algunos autores que han escrito sobre el tema de la 
identidad y las identificaciones sociales. Posteriormente, 
paso al terreno de las identidades juveniles, donde 
también presento las ideas de algunos autores que han 
reflexionado sobre la identidad y la condición juvenil. 
Finalmente, presento tres ejemplos de investigaciones 
sobre la identidad en jóvenes de la ciudad de Pachuca de 

Soto, Hidalgo El objetivo de este texto es mostrar un 
panorama general sobre dichas categorías conceptuales 
para entrever sus relaciones teóricas y sus posibles 
aplicaciones prácticas. 
  
La identidad y las identificaciones sociales. 
 
Sobre el tópico en cuestion, Navarrete-Cazales (2015) 
señala que la identidad es mucho más  que las 
características que definen a un individuo como algo fijo 
e invariable, ya que los diversos sujetos sociales 
construyen y redefinen constantemente su identidad, a 
partir de diversos polos identitarios ubicados en marcos 
temporo-espaciales específicos, que les permiten 
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adscribirse a los diferentes colectivos, y al mismo tiempo, 
distinguirse de los otros en un proceso de identificaciones 
sociales que les permite  reconocer  que son  y que no  
son. Por lo tanto, la identidad también se define en 
función de la alteridad, porque me reconozco y distingo 
de los otros en este proceso, y lo mismo hacen ellos 
respecto a mi.  Para la autora, la identidad es algo 
intangible e irrepresentable, y en ese sentido, apunta que 
es conveniente hablar de identificaciones sociales, ya que 
esta idea es más util para la comprension del proceso de 
contrucción de la identidad.  
 
Navarrete-Cazales (2015) también afrima que la 
identificación es una construcción, un proceso nunca 
acabado, es un proceso dinámico, la identidad no se gana 
ni se pierde, no se  sostiene o se abandona, más bien, se 
redefine. La identidad implica movilidad, cambios 
temporales, porque los sujeto sociales no nacen con una  
identidad definitiva, más bien, la van construyendo en sus 
trayectorias de vida, junto con los otros, en escenarios 
socioculturales específicos. 1 
 
Por su parte, Aguado (2019) plantea que toda 
identificación del sujeto es una dialéctica yo/otro que da 
paso a la construcción de la identidad del sujeto, 
entonces, una identificación también es ser otro. En la 
conformación de la identidad se incorpora evidencias que 
le dan soporte a la misma, en este proceso de 
identificaciones se recuperan presupuestos que le dan 
sentido, coherencia y unidad a la identidad, las evidencias 
de la identidad se expresan en las prácticas ritualizadas 
que el sujeto se apropia y recrea. 
 
En ese sentido, Aguado (2019) plantea  que la  identidad 
es  un proceso de identificaciones (reconocimientos) 
apropiadas por el sujeto y la colectividad  que les 
confieren estructura y unidad, además, define a las 
identificaciones como las prácticas específicas que dan 
contenido al proceso de identidad, es decir, las prácticas 
y las acciones sociales de reconocimiento que se insertan 
en rituales e instituciones propios de cada cultura o grupo 
social, así como las incorporaciones que el sujeto  hace 
en función de esas  prácticas sociales. 2 
 
Por otro lado, Giménez (1997) escribe que la identidad es 
en principio, una unidad de distinguibilidad cuya finalidad 
es afirmar nuestra diferencia respecto de la alteridad, sin 
embargo, esta distinguibilidad requiere ser reconocida 
(reconocibilidad) por los demás, en contextos de 
interacción y comunicación, lo que requiere una 
intersubjetividad lingüistica.  Entonces, para el autor, en 
la identidad el individuo se ve a sí mismo y es reconocido 
como perteneciendo a una serie de colectivos, como 
siendo una serie de atributos y como cargando un pasado 
biográfico irrenunciable.  
 
Para Giménez (1997), la identidad de los actores sociales 
se definen por la pluralidad de sus pertenencias sociales 
(nacionalidad, comunidad, familia, trabajo, profesión, 
círculo de amistades, pertenecía  a asociaciones de 
diversa  índole, prácticas rituales, estrato social, edad, 
género, preferencias sexo-eróticas, prácticas recreativas, 
etcetera), esta pluralidad de pertenencias sociales lejos 

de eclipsar la identidad, la constituyen y la definen, cuanto 
más amplios son los círculos sociales  a los que se 
pertenece, más  se refuerza la identidad personal, apunta 
el autor. La pertenencia social implica la participación de 
la personalidad individual en una colectividad hacia la que 
se experimenta un sentimiento de lealtad, inclusión y 
aceptación. La pertenecía a un colectivo también implica 
la interiorización del complejo simbólico cultural, que tiene 
la función de ser un emblema del grupo para que se 
desempeñen roles particulares y se compartan las 
representaciones sociales que lo caracterizan. Dice el 
autor que la identidad colectiva es un espacio de 
identidad personal definido por la pertenencia a colectivos 
dotados de identidad propia y de un núcleo distintivo de 
representaciones sociales. 3 
 

Identidades juveniles. 

En el contexto de nuestra contemporaneidad, Tangueca 
(2016) apunta que la identidad de los jóvenes hoy en día 
esta influida por los procesos globales en los que 
estamos insertos, por ende, la dimensión histórica y 
social de nuestro tiempo da estructura y contenido a la 
identidad juvenil, la cual se presenta como diversa, 
flexible, dinámica y múltiple. El consumo cultural de los 
jóvenes, dice el autor, es una evidencia de su identidad, 
entre otras evidencias, su análisis nos puede dar indicios 
para comprender como los jóvenes hoy en día configuran 
su identidad a partir de las prácticas de consumo que 
llevan a cabo, sin dejar de tomar en cuenta otras 
dimensiones de la identidad como la familia, el género, la 
clase social, el territorio y las relaciones entre grupos de 
edad y las diferentes generaciones. 4 
 
Sobre este tema, Contreras, D. y Lafferte, M. (2017) 
reflexionan sobre la identidad en los adolescentes, y 
señalan que desde los años noventa del siglo anterior, ha 
existido un debate acerca de las diversas maneras en que 
se  construyen  sociocuturalmente los distintos  
significados en torno a  la  juventud, en terminos 
generales, el debate se centra en la compresnsión de la  
juventud   como un momento  vital en el que influye la 
situación social de clase, el género, el grupo de 
pertenencia, los  grupos etarios, etcetera.  Además, los 
autores plantean que para entender la condición juvenil 
en la actualidad, debemos de comprender sus prácticas 
y la dimensión simbólica de dichas prácticas, porque 
ambas, son manifestaciones de las diversas maneras de 
ser joven en el marco de los procesos de socialización 
que ocurren dentro de las transformaciones sociales del 
mundo occidental en las últimas décadas, como por 
ejemplo, la resignificación del tiempo y el espacio, el 
desanclaje territorial, que configuran nuevas  formas de 
concebir la estructura social. 5 
 
En ese tenor de ideas,  el Dr. José Manuel Valenzuela  
responde a Vommaro (2018) que el tema de las 
identidades debe de pensarse desde una posición 
interpretativa distinta que tome en cuenta las 
necesidades y expresiones reales de las y los jóvenes en 
Latinoamérica, solo así, podremos hablar de una 
identidad sitiada, y de la reinvención de los jóvenes en las 



Publicación semestral, Vida Científica Boletín Científico de la Escuela Preparatoria No. 4, Vol. 10, No. 19 (2022) 20-24 

22 

 

diversas maneras de participar en el ámbito público, lo 
anterior lo entiendo en el sentido  de que los jóvenes  son 
actores o agentes sociales  activos que participan  de 
manera dinámica en la conformación de sus diversas, 
identidades que se expresan en su forma de vestir, de 
socializar, de hablar, en su prácticas culturales, en la 
música  que escuchan, en los imaginarios y en la 
dimensión ideológica de sus haceres, en los objetos que 
consumen, entre otros  aspectos que son evidencias de 
su identidad. 6 
 
En cambio, Flores Moreno (2017) apunta que el tema de 
las identidades locales, nacionales, etnicas, de clase, de 
género, etcétera, es  central en las ciencias sociales, 
particularmente en los estudios sobre las culturas 
juveniles, las subculturas, los diversos movimientos 
sociales, las  adscripciones identitarias  a diversos  
colectivos, lo que nos permiten caracterizar a las diversas  
agrupaciones en general,  y a los colectivos juveniles en 
particular. Asi, estudiar las identidades, nos  puede  
arrojar luz  sobre como se configuran los grupos socilaes, 
como ingresan a estos los individuos, cual es el proceso 
de aceptacion y como se representan los participantes 
esa colectividad. El autor piensa que analizar el proceso 
ritual, las performances y los comportamientos sociales 
nos pueden dar la posibilidad de comprender las 
dinamicas socioculturales que no pocas veces  contienen 
elementos lúdicos, políticos e incluso de violencia que se 
expresan de manera  evidente o  simbólica. 7 
 
Hasta aquí he mostrado brevemente lo que señalan 
algunos expertos sobre la identidad, los procesos de 
identificación y las identidades juveniles, enseguida, y a 
modo de ejemplo, presento tres investigaciones sobre la 
identidad juvenil en el contexto de la ciudad de Pachuca, 
Hidalgo. 
 

Identidades juveniles en Pachuca, Hidalgo. 

En primer lugar,  Ramírez  y Fernández (2013)  hablan 
del barrio El Arbolito, y señalan  que  este ha ido 
perdiendo  su identidad minera con el paso del tiempo, y 
se convirtió en un barrio, como muchos en Mexico y 
Latinoamérica, formando parte de la mancha urbana 
marginada y carente de oportunidades, entonces, los 
habitantes de dicho  barrio  –incluidos los jóvenes- se 
aferran e intentan sostener  su identidad en el pasado, es 
decir, “en aquel tiempo en donde la minería estaba en 
auge y en el que nacieron los abuelos que hoy nos hablan 
con nostalgia. Es la base sobre la cual se tejieron las 
relaciones familiares y sociales” (Ramírez  y Fernández, 
2013, 82-83). Si reflexionamos un poco, estos  jóvenes se 
arraigan a la familia, al territorio y a la  historia, sobre 
estos pilares se sustentan  sus procesos de identidad. 8 
 
Por otro lado, Castelli Olvera y Valles Ruiz (2015) 
observan que entre las y los jóvenes de preparatoria en 
la Ciudad de Pachuca se está desarrollando una  
conciencia en torno a la igualdad de género, así, los 
jóvenes  asumen  dicha igualdad como lo políticamente 
correcto, al menos eso se refleja en sus discursos y 
narrativas, pero de manera contradictoria “se reiteran y 

justifican los roles tradicionales de género que conciben 
lo femenino como lo controlable y frágil y lo masculino 
como libre y fuerte, lo que justifica una serie de 
mecanismos, muchas veces violentos, como la burla e 
incluso la agresión verbal o física hacia aquellos o 
aquellos que no cumplen con los estándares establecidos 
socialmente” (Castelli y Valles Ruiz, 2015, 36). Con base 
en lo anterior, me parece importante acotar que es 
importante no olvidar que el género también es una de las 
dimensiones de la identidad, y los discursos y prácticas 
que se construyen en torno a él, son evidencias de esta, 
dignas de observación y análisis. 9 
 
Los dos ejemplos anteriores nada tienen que ver  con el 
tercer ejemplo que expondré enseguida, y que se refiere 
a los jóvenes que practican el juego de disfraces cosplay 
en Pachuca, Hidalgo, sin embargo, considero que ambos 
trabajos nos sirven para comprender por un lado, la 
diversidad de jóvenes que existen en la ciudad, lo que nos 
lleva entonces a pensar que no podemos hablar de la 
juventud, así en mayusculas, si no que debemos 
reflexionar sobre las juventudes diversas y sus 
especificidades socioculturales. Por otro lado, considero 
que los trabajos citados nos   pueden dar una idea sobre 
lo que falta por investigar en relación a las identidades 
juveniles en Pachuca, Hidalgo. 
 
Ahora, hablaré sobre los jóvenes cosplayers de Pachuca, 
a partir de  algunas observaciones que he hecho en las 
convenciones de comics y cosplay  de esta localidad, 
como La Tuzocon, que se celebra en las instalaciones de 
la Preparatoria Número 1 de la UAEH, y la Expo Anime  
que se presenta en los Salones Joya de esta ciudad. 
Entonces, lo que aquí expongo son algunas 
consideraciones generales, a partir de lo visto en dichos 
espacios donde se expresan la identidad de algunos 
jóvenes de ambos sexos que practican este juego de 
disfraces contemporáneo. De entrada, es necesario 
aclarar que es el cosplay. Este término viene de la 
combinación de los vocablos costume y play que se 
traduce en “juego de disfraces”. Básicamente, esta afición 
consiste en actuar y disfrazarse de un personaje ficticio 
de los animes, mangas, comics, videojuegos, películas 
y/o series de televisión, así entonces, el cosplay alude a 
un juego de disfraces contemporáneo cuyo rasgo 
primordial radica en caracterizarse como los personajes 
provenientes de los universos ficticios de los productos 
culturales arriba mencionados. Los aficionados a este 
juego de disfraces se reúnen en convenciones dedicadas 
a estos productos culturales para interactuar, participar 
en concursos de disfraces, en performances, o para 
consumir algunos   productos alusivos a estas industrias 
del entretenimiento, de la misma manera, ellos posan 
constantemente para las cámaras de los medios de 
comunicación, y de los asistentes a estos espacios de 
ritualización social. Cabe señalar que esta actividad 
cultural nace en los años setenta del siglo anterior, tanto 
en Estados Unidos como en Japón, y desde los años 
noventa se ha arraigado en el gusto de un sector de la 
población juvenil, tanto en México, como en diversos 
países de América Latina.  
 



Publicación semestral, Vida Científica Boletín Científico de la Escuela Preparatoria No. 4, Vol. 10, No. 19 (2022) 20-24 

23 

 

Cabe recorder que el ritual es el mecanismo por medio 
del cual se configuran las identidades individuales y 
colectivas, en el uso organizado del tiempo y el espacio. 
El ritual da sentido a la experiencia colectiva y da normas 
a las acciones sociales en tiempos y espacios prefijados 
y reconocidos colectivamente. Los cosplayers llevan a 
cabo todo un ritual lúdico teatral antes y durante las 
convenciones. Algunos cosplayers practican deportes 
para modelar el cuerpo para parecerse al personaje a 
representar, entrenan para trabajar el cuerpo y conservar 
su figura, otros hacen dietas y comparten consejos de 
belleza para cuidar la piel, es evidente la preocupación 
por cuidar el cuerpo para que seá más atractivo y 
parecido al personaje por representar. También la 
confección de su vestuario debe ser de la mayor calidad 
posible y lo más cercano al original. El juego ritual del 
cosplay es actuación seductora, en él se encarnan 
representaciones de personajes ficticios, hay acciones 
teatrales intencionales para ser vistas, para gustar, el 
cosplay para existir requiere del poder de la fantasía, de 
la  exhibición pública, de la complicidad, de lo lúdico. El 
universo cosplay se desarrolla  en el espacio ritual de las 
convenciones nacionales e internacionales  respaldadas  
por la gran industria  del comic y el anime, en donde se 
mueven grandes cantidades de dinero alrededor de estos 
encuentros  de personas acuden  en búsqueda de 
satisfacer el deseo de adquirir novedades editoriales 
(comics, mangas, suvenires), y algunos pasearse 
disfrazados  como un homenaje  a su héroe preferido, 
para  ser  vistos,  satisfaciendo  así  sus propios 
imaginarios y utopías. 10 
 
Me parece que los jóvenes cosplayers de Pachuca se 
vinculan entre sí, a partir de afirmarse como individuos 
que participan juntos en un proceso lúdico teatral en el 
que se reconocen y se distinguen como perteneciendo a 
su particular colectividad. Los cosplayers de esta 
localidad, desenvolviéndose en sus particulares 
contextos de interacción y poniendo en juego sus 
expectativas, se comportan en función de las reglas, 
códigos y símbolos que envuelven y matizan esta práctica 
cultural contemporánea. Sus tiempos y espacios de 
ritualización e identificación (las convenciones Tuzocon y 
Expo Anime) devienen en campo donde pueden 
desplegar todas sus conductas potenciales poniendo en 
juego toda su identidad.  
 
Considero que el análisis de esta práctica lúdico teatral 
moderna puede aportar información sobre la manera en 
que se configuran nuevas identidades juveniles 
caracterizadas por novedosas maneras de participación 
e interacción con la alteridad. Estas formas actuales de 
identificación están relacionadas con el goce por lo lúdico, 
la exhibición, la ligereza de comportamientos, la vivencia 
placentera de practicar en grupo este juego de disfraces. 
 
Las convenciones de comics y cosplay en Pachuca, 
entendidas como contexto de interacción para los 
cosplayers, son el marco donde los participantes en este 
juego de disfraces emergente se reconocen como 
miembros de un colectivo que comparte los mismos 
gustos, intereses y relativos a este tipo de práctica lúdico 
teatral y al universo ficticio de estas industrias del 

entretenimiento. Los cosplayers conocen los tiempos y 
los lugares de participación, igualmente, interiorizan ese 
complejo simbólico que significa el ámbito fantástico del 
comic, el manga y el anime; así como los canales, las 
redes y circuitos donde se difunde este universo de la 
ficción. En otras palabras, estos actores sociales, que 
fuera de la escena cosplay pertenecen a otro tipo de 
colectividades con identidades diferentes, se distinguen y 
se reconocen en estos espacios lúdicos, configurando así 
una identidad que funciona como su emblema grupal 
mientras duran sus representaciones lúdicas. Los 
cosplayers se reconocen como perteneciendo a su 
universo lúdico colectivo (extimidad), mientras hacen las 
representaciones de los personajes de ficción a partir de 
su mismidad y de su biografía (intimidad). 
 
Por último, considero que los cosplayers de Pachuca 
cuando se disfrazan y representan un personaje lo hacen 
a partir de toda su corporeidad, cuando hacen cosplay 
están implicando todo su cuerpo a través de movimientos, 
expresiones, percepciones, emociones y 
representaciones. La integración espacial de su identidad 
y de su corporalidad establece su diferenciación 
fortaleciendo su individualidad. 
 
 Las evidencias  de la identidad y las identificaciones 
sociles al interior de este juego de disfraces juvenil, puede 
observarse por la relación del cosplayer con los objetos 
del universo cosplay a través de los mecanismos de 
introyección y proyección.  El individuo que hace cosplay, 
ha incorporado o interiorizado todo un universo ficticio 
donde habitan personajes mágicos, poderosos, 
sobrenaturales, mitológicos, dotados de fuerzas 
sobrenaturales o de habilidades que están más allá de su 
condición corporal. Estos personajes se desenvuelven en 
historias fantásticas o en odiseas peligrosas y misteriosas 
que dan contenido a sus imaginarios individuales y 
sociales. De la misma forma, los cosplayers han 
introyectado todo el simbolismo de las convenciones que 
es compartido por otras cosplayers (comportamientos, 
rituales, juegos, imágenes, símbolos, espacios y tiempos 
del juego). Mediante el mecanismo de proyección, el 
cosplayer se identifica y se vincula con el universo 
cosplay, a través del despliegue de todo un abanico de 
posibilidades comportamentales, de expresiones 
corporales y de experiencias emocionales, el participante 
en el juego de disfraces proyecta durante su 
representación dentro del contexto de las convenciones, 
todo su arsenal de sentimientos y emociones, así  como 
sus imaginarios y porque no decirlo sus pulsiones. Bajo 
el disfraz y durante el desarrollo de la representación 
lúdico-teatral, el individuo juega temporalmente con su 
identidad, inmerso en un ritual colorido y luminoso donde 
el instante de ser, hacer y estar en ese momento festivo 
se caracteriza por conductas desmesuradas cargadas de 
hedonismo e imaginación. 
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