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841 Acción comunicativa. Notas sobre la identidad/alteridad social

no existe algo así como una realidad real, que corre ajena o paralela a las categorías
y conceptos con que las pensamos y nombramos. La realidad es lo que percibimos
como tal a través de los filtros de clase, de género, de edad. Una realidad que «el
hombre experimenta como algo ajeno y exterior, sin reconocerse productor, el
hombre es capaz de olvidar que él mismo ha creado el mundo humano y, además,
que la dialéctica entre el hombre, productor y sus productos pasa inadvertida para
la conciencia» (Bergery Luckmann, 1991: 116). De ahí que como señala Habermas,
el mundo de la vida descanse sobre una masa de pretensiones de validez puramente

fácticas (Habermas, 1989: SO).
Partiendo de lo anterior, es decir, de un lado la producción de discursos que

alientan el consumo acrítico y festivo de identidades y por su parte los discursos
apocalípticos que se niegan al contacto exterior, y de otro lado, la dificultad o
ausencia de problematización sobre la legitimidad de esos discursos en la vida
cotidiana, nos planteamos qué sentido tiene hoy día de la reflexión sobre la
identidad, a través de qué supuestos y cómo ubicar un debate que se asienta en

terrenos tan movedizos.
Pensamos que un primer elemento es el reconocimiento de la importancia

estratégica que para los diversos grupos sociales tiene la identidad en tanto
elemento co-constitutivo de un proyecto político. Como lo han planteado los

teóricos de los movimientos sociales (Touraine, 1986; Melucci, 1989; Pizzorno,
1983), la identidad en tanto que se inscribe en el registro de las representaciones,
es capaz de orientar y guiar las acciones del grupo portador. Ello no significa sin
embargo, que la acción sea un reflejo de la identidad, sino que la identidad es una

mediación de la acción.
La eficacia de la identidad en términos políticos ha sido ampliamente demostrada

por los Estados nacionales, en sus estrategias de compactación y unifiCación, en
la producción de mitos nacionales, definición de caracteres, creación del enemi-
go-oponente, símbolos trascendentes, etc. Y así como en el Estado-Nación sólo
hay lugar para los "iguales", en la lógica del mercado sólo hay lugar para los
consumidores, la estrategia de construcción de estas identidades reposa básica-
mente sobre los mismos principios y aunque el tono pueda ser más suave, los
símbolos menos duros, los límites bastantes elásticos, no por eso menos eficaz.

Sin embargo queremos aquí hacer énfasis en las identidades colectivas que si
bien emergen en este contexto, pueden ser pensadas como alternativas en tanto su
elaboración supone un proyecto político distinto, que siguiendo la terminología de
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861 Acción comunicativa. Notas sobre la identidad/alteridad social

Qué tipo de identidades está produciendo el fin del milcnio, dónde se ubican,
cuáles son los límites simbólicos que estas identidades se autoimponen o se les
imponen como fronteras a su acción política, qué tipo de objetos las aglutinan, cuál
es su proyecto y qué tiene que ver todo esto con la dramatización de la identidad,
es decir, con la puesta en escena del conjunto de elementos que sostienen una

identidad colectiva en el espacio de lo público.

La dramatización de la identidad

La identidad no es una esencia, no es una cosa que se posee o que se adquiere de
una vez y para siempre. Es una relación que se establece entre su portador y el
medio social en que se desenvuelve (Reguillo, 1991) y como relación, puede decirse
que si no hay comunicación simbólica y lingüísticamente medida no hay identidad

(Giménez, 1993).
Con base en el planteamiento anterior es que podemos introducir y problema-

tizar en esta discusión algunas de las ideas centrales del pensamiento de Habermas
cuyo trabajo gira alrededor del concepto de acción comunicativa al que define
como una relación intersubjetiva que entablan los sujetos capaces de lenguaje y
acción cuando se entienden sobre algo apoyados en la racionalidad y el consenso
sin ninguna forma de control (Habermas, 1989).

Es importante enfatizar aquí que en ningún momento se trata de hacer una
apología del pensamiento habermasiano, sino de retomar, problematizándolos,
algunos de los conceptos y desarrollos propuestos por el autor, en la medida en
que se considera, que son útiles y pertinentes para una discusión sobre la proble-
mática de la identidad/alteridad y su vinculación con la comunicación.

En tal sentido, las páginas siguientes no son un análisis exhaustivo de la teoría
de Habermas, sino la búsqueda de un diálogo fructífero y crítico con algunas de
las ideas del autor y la confrontación con otras propuestas teóricas.

Antes de enfrascamos en esta discusión, es importante ubicar a Habermas en
el contexto reciente de la producción intelectual filosófica y social. Como se sabe,
Habermas es considerado miembro de la segzmda generación de la Escuela de
Frankfurt; de 1956 a 1959 fue colaborador estrecho de T. Adorno. Sin embargo,
sus propias perspectivas y enfoques, que él mismo ha denominado científico-ana-
líticos, especialmente su tendencia hermenéutica, lo fueron alejando de los autores
frankfurtianos, en la medida en que su crítica no sólo se centraba en la práctica de

~
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881 Acción comunicativa. Notas sobre la identidad/alteridad social

Dicho en otras palabras, lo que esto significa es que en cada situación de
interacción, los actores ponen en juego simultáneamente un mundo objetivo, un
mundo social y un mundo subjetivo. Cultura, sociedad y subjetividad, tres ámbitos
en los que se inscribe la identidad: Como la encarnación de un matiz cultural, como
pautas y modelos que la conforman y la definen y como la actualización individual
de la identidad del grupo.

Hemos afirmado en otros trabajos (Reguillo, 1992; 1993) que la identidad se
comunica y al comunicarse se vuelve real. Es esta dimensión comunicativa de la
identidad en la que nos interesa detenemos ya que pensamos que ese nivel es donde
resulta útil una discusión con los planteamientos habermasianos en relación a la
acción política.

La generación y desarrollo de una identidad colectiva pasa, según Habermas,
por interacciones comunicativas mediadas por el lenguaje. Pensamos que la
percepción por los otros de una identidad pasa a su vez por un proceso de
deconstrucción simbólicamente mediado. Ante el hacerse presente de una identi-
dad con ciertos recursos y estrategias, el otro se enfrenta a una dramatización que
pone a prueba su capacidad de lectura de ciertos códigos, siempre en función de
los tres mundos a los que hemos hecho alusión más arriba. La puesta en escena de
una identidad requiere pues de un cómplice, sea ayudante u oponente, que la
descifre.

Una vez ahí, el dilema consiste en la posibilidad-imposibilidad de trascender
las formas de autopresentación y heteropercepción. Es decir, para los portadores
de la identidad el peligro estriba en agotarla en los recursos dramatúrgicos de
puesta en escena, necesarios para producir un efecto verisimilitud (para ser narco
hay que parecer narco. Vestir, gesticular y actuar en consecuencia ¿para quién?).
De otro, el cómplice-testigo pone a funcionar un saber de fondo culturalmente
adquirido,4 que puede también agotar la percepción de la identidad en el juego
de formas con el que ha sido presentada.

Lafonna tiene pues un enorme peso en la comunicabilidad de la identidad, pero
no la agota. Sin embargo su enorme plasticidad puede eclipsar los contenidos (el
proyecto) o su gran elasticidad puede hacer aparecer como contradictorios los

4 Habennas reelabora el concepto de "mundo de vida" de Husserl y lo define como un saber de
fondo o depósito compartido de autoevidencias y presuposiciones desde los cuales y a partir de los
cuales los sujetos se entienden entre sí (1989).
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Hay que decir que tanto las investigaciones a las que el autor se refiere, como
su propio pensamiento, se dan en el contexto europeo. Sin embargo si atendemos
a lo que se vive en nuestras realidades, es posible validar estos planteamientos para
los denominados nuevos movimientos sociales: minorías, iniciativas ciudadanas,
juveniles, religiosas, de padres de familia, receptores de medios, feministas,etc.

La velocidad con que cambia el. escenario en el que aparecen y desaparecen
estos movimientos provoca una situación de precariedad en la identidad, en la que
la fuerza de lo simbólico tiene, entre varias de sus funciones, la de servir como
soporte en el espacio y el tiempo, al sentido de la identidad en cuestión.

Lo primero que se percibe de una identidad es el conjunto de rasgos externos
que la distinguen de otras. Así tanto los aspiralltes a una identidad que se apropiarán
en primer término de la estética de la identidad, como los testigos -simpatizantes
u oponentes -que no tienen acceso a la subjetividad de los portadores, reaccionan
a la fuerza dramatúrgica con la que los portadores se desenvuelven sobre el
escenario, a su capacidad o incapacidad de realización. La dimensión expresiva
de la acción comunicativa, se vuelve aquí un elemento vital para la intersubjetividad.

Para la elaboración de su teoría Habermas distingue cuatro tipos de acción a
saber: la estratégica, la regulada por normas, la dramatúrgica y la comunicativa.

Atendiendo al tema que nos ocupa, el de la presentación y percepción de la
identidad, podremos encontrar, siguiendo a Habermas, diferencias en el nivel de
la expresividad. Mientras que la acción estratégica tiende al uso de códigos
convencionales y controlables, en la medida en que lo que está en juego es el éxito
de la acción, en la acción dramatúrgica lo que mueve a la selección de ciertos
códigos es la necesidad de la representación expresiva de la subjetividad. En la
acción regulada por normas la selección y estructuración de los códigos se da con
base en los ámbitos de validez de la norma, nos ocuparemos de la acción comuni-
cativa más adelante.

Lo anterior significa que en la acción estratégica, el éxito de la acción se convierte
en el referente de la misma, por lo tanto todos los recursos expresivos se organizan
en función de su utilidad o inutilidad para conseguir ciertqs resultados. Para los
portadores de una identidad que reivindica ciertos fines y que podemos denominar,
provisoriamente, siguiendo la terminología de Habermas "identidades estratégi-
cas", los elementos simbólicos (aunque jueguen un papel importante) se subordinan
al proyecto y adquieren relevancia en la medida en que son útiles para la consecución
de ciertos objetivos; así no importará camuflajear la identidad o sacrificar ciertos
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Identidades e interacción

Las identidades no emergen en el vacío, ni se desarrollan al margen de los procesos

sociales, de ahí que la situación en la que opera la identidad sea un elemento

fundamental para entender la vinculación entre ésta y la acción.

Entramos aquí en el terreno de lo que Habermas denomina acción comunicativa,

donde lo que nos interesa resaltar es la suposición de una adecuación recíproca

de los participantes en la selección de códigos que tienen como base la definición

en común de la situación (Habermas, 1989).

Planteado en otros términos el presupuesto del que parte el autor es la búsqueda

del entendimiento de los actores, donde la interacción supone entonces la adopción

de mapas afines referidos más que a los contenidos -que habrán de constituirse

intersubjetivamente -a los códigos comunicativos necesarios para la definición

común. Acepta Habermas que este planteamiento entraña una comunidad ideal

de comunicación orientada hacia el entendimiento de los sujetos. En su "Excurso

sobre identidad e individuación" (1990: 130-160)5 con base en el trabajo pionero

en torno a la identidad de Mead y Durkheim a propósito de lo sacro, Habermas

advierte que:

La proyección utópica de una comunidad ideal de comunicación puede conducir a

errorsi se la malinterpretacomo iniciación a una filosofía de la historiaosi se malentiende

el limitado papel metodológico que con sentido puede incumbirle. La construcción de

un discurso sin restricciones ni distorsiones puede servirnos a lo sumo como un

transfondo sobre el que situar a las sociedades modernas que conocemos, a fin de

destacar con mayor viveza los difusos contornos de algunas de sus tendencias evolu tivas.

(1990: 154)

En esta proyección utópica, lo que interesa a Habermas en referencia a la acción

orientada al entendimiento, es la tesis de que la comunicación lirigüística y la acción

orientada al entendimiento no solamente sirve a la transmisión y actualización de

un consenso, sino también a la producción de un acuerdo racionalmente motivado.

5 Habermas se apoya en el trabajo de George Mead. Mind, Self and Socicty (s. f.). Tuvimos la
oportunidad de discutir este trabajo y sus implicaciones para el estudio de la ident idad en el
seminario que, sobre teorías de la identidad, coordinó el doctor Gilberto Giménez en la Universidad
de Guadalajara, en enero de 1993. De Durkheim, Habermas retorna la obra en su conjunto, haciendo
especial énfasis en 1ñe Elementary Forms of Religious Life.
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Sin embargo, aquí cabrían ciertos cuestionamientos a una sospechosa transpa-

rencia en la relación entre interacción y realidad. Ya que la consistencia y

perdurabilidad de una identidad colectiva descansa, entre otras cosas, en lo que

González (1991), ha denominado "la ilusión de la grupalidad", ese efecto ilusorio

de un nosotros al que los individuos se adscriben y subordinan, que no puede ser

pensado al margen de los mecanismos de poder por más que éste funcione de

manera oculta o velada. Lo que tenemos entonces es que hacia el interior del grupo,

la definición en común de la situación puede confundirse con el simulacro de una

definición común. Ahí donde Habermas quiere ver consenso, producto de la

elaboración reflexiva, pueden ocultarse sutiles y sofisticados mecanismos de do-

minación y la lucha interna por la definición.

Lo que aquí interesa es señalar que para el sujeto el sentimiento de pertenencia

y de capacidad de intervención en la definición, puede eclipsar el hecho de que se

trate de un simulacro, del cual, aún descubriéndolo, se hará cómplice gustoso, si

con ello puede perpetuar la ilusión de ese nosotros ideal.

Estamos pues en el punto inicial, suponer incluso como transfondo el discurso

sin restricciones, es decir partir de un enfoque de consenso para llegar al consenso,

como quiere Habermas, puede ocultar al análisis el poder entretejido en las

relaciones sociales, aunque como el mismo autor ha señalado y hay que enfatizarlo

en justicia, sus proyecciones no están hechas para una aplicación empírica.

De otro lado, el problema se vuelve aún más complejo cuando la comunidad

sujeta a un marco espacial-temporal, interactúa con otras comunidades; ello

implica, aunque no necesariamente, interpelaciones contradictorias que pueden

poner a prueba la identidad, especialmente en la sociedad moderna donde los

referentes de los que se nutre esa identidad tienen como fuente la propia acción

humana y no se remite como en las sociedades tradicionales a una fuente suprate-

rrenal. El mismo Habermas, en tanto crítico de la modernidad, ha señalado la

separación de las esferas de la cultura y la sociedad y plantea que se ha producido:

Un despla7.amiento del saber sacro por un saber basado en razones y especializado
según las distintas pretensiones de validez; separación de legalidad y moralidad y una
simultánea universalización del derecho y la moral, y finalmente, difusión del indivi-
dualismo, difusión que implica crecientes pretensiones de autonomfa yautorrealización

7' (1990: 155).
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961 Acción comunicativa. Notas sobre la identidad/alteridad social

sociedad civil emergente e internacionalizada, que desborda los límites espaciales,

ayudada por la tecnología comunicativa (medios de comunicación e industrias

culturales) y que efectivamente como señala Habermas "percibe los problemas

con una gran sensibilidad" (1990: 559); y el de la proliferación de comunidades

altamente delimitadas, de autoprotección que revaloran el papel de la tradición,

de lo viejo, de lo provÍllciano, en una negación de lo exterior, como lo otro

amenazante.
Globalización y fragmentación, dos planos de un mismo escenario que, cual-

quiera que sea la perspectiva que se utilice -consenso o conflicto -, es indudable

que, como lo señala el propio Habermas, se caracteriza por:

El miedo a los potenciales de destrucción militar, a las centrales nucleares, a los residuos
atómicos, a la manipulación genética, al almacenamiento y utilización central de datos
relativos a las personas (...) pero estos nuevos temores reales se unen con el espanto
que produce una nueva categoría de riesgos invisibles y sólo aprehensibles desde la
perspectiva sistémica, que irrumpen en el mundo de la vida pero que simultáneamente
desbordan las dimensiones del mundo de la vida. Estos miedos actúan como cataliza-
dores de un sentimiento de desbordamiento en vista de las posibles consecuencias de
procesos que, dado que técnica y políticamente son puestos en marcha por nosotros,ha-
brían de ser moralmente imputables pero que, a causa del carácter incontrolable que
adquieren por su magnitud, ya no pueden ser atribuidos moralmente a la responsabi-
lidad de nadie. (1990: 560)

Impor:ta destacar aquí que esta situación es interpretada por los grupos de diferente

manera y que las figuras que estos miedos toman varían de acuerdo con el grupo

social, generando distintos tipos de acción.

El espectro de identidades que surgen en este contexto es tan amplio -aunque

puedan encontrarse constantes -que demandan urgentemente análisis empíricos,

potenciando esa doble hermenéutica en la que Giddens está empeñado: la inter-

pretación de las interpretaciones producidas por los agentes que reingresan al

universo cotidiano contribuyendo a configurar los. Es tarea de las ciencias sociales

tematizar el mundo en esos términos. (Giddens, 1986).

De la identidad a la comunidad de argumentación

De los planteamientos de Habermas hemos señalado aquellos que se consideran

pertinentes para el estudio y análisis de la identidad, desde nuestra propia pers-

¡
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981 Acción comunicativa. Notas sobre la identídad/alteridad social

ese "mundo de la vida" que enfrenta a los actores en la esfcra pública, con resultados

desiguales.
Un optimismo moderado indicaría que el establecimiento de comunidades de

argumentación se enfrenta al desafío de generar matrices discursivas capaces de
reordenar los enunciados... logrando que los individuos se reconozcan en esos
nuevos significados (Sader, s/d).

Hay un horizonte de comunicación posible, las hijas e hijos del fin del milenio
forman parte de una red virtual de comunicación que se activa en momentos de
crisis. Provocadora amenaza para los poderes, provocadora invitación para no
abandonar la esperanza. ¿Es posible la sociedad de la comunicación? .
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