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SEMILLAS DE SILICIO: LA TRADICION DE
LA IDENTIDAD EN LOS ESTUDIOS

COMUNICOLOGICOS

Eduardo Andión Gamboa*

Producto del matrimonio de un Ironista padre católico y una solemne
madre metodlsta, niño mexicano escolarizado a la alemana, universi-
tario pobre becado entre los ricos, he sentido con gran agudeza el
extrañamiento de mi propia representación social. Las diversas meta-
morfosis de mis estrategias mlméticas me habrfan sensibilizado a las
pequeñas diferencias que segregan exclusiones silenciosas, y he
aprendido de ciertos malentendidos desdichados que parecfan en-
cuentros amorosos. La exploración constante sobre el sentido de las
identificaciones sociales acompaña el recorrido de estas notas, más

problemáticas que propositivas.
Sin embargo todos estos acontecimientos de mi historia personal,

tienen recorridos que no son solamente individuales, sino de las
diversas historias de religión, de riqueza y migraciones que se entre-
cruzan, chocan o se amalgaman, y cuya comprensión depende de la
integra historia social de México. Y en el que yo parezco como
accidente que condensa momentáneamente esas series inde-

pendientes.
Desde esta perspectiva ¿Qué significa adquirir "conciencia" de la

propia identidad? , ¿Será cierto que la apropiación de la identidad nos
hace más libres, que la conciencia de nuestra identidad es correlativa
a nuestra autonomfa? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una
Identidad colectiva? ¿La comunicación se resuelve en la experiencia
de la identidad?

SI se parte de la idea según la cuál el mundo social construye su
propia representación sirviéndose del campo de la producción
simbólica en su conjunto, entonces cuáles son las condiciones del
trabajo colectivo de construcción de la realKJad social. y cuáles son los

*Unlversidad Auton6noma Metropolitana. Unidad Xochimilco. México.
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IDENTIDAD LATINOAMERICANA

efectos en las relaciones simbólicas de dominación, en las que juega
la noción de kJentkJad cultural. Qué,papel cumplen las empresas de
comunicación y espectáculos a escala trasnacional (regional) cuando
se lanzan a construir una identkJad iberoamericanista, que multiplica
los estereotipos nacionales y que parece satisfacer la representación
ordinaria que se tiene de nuestras kJentK:Jades cuturales

La comunicación social como fenómeno contemporáneo es cada
vez más la realización de una hiperinformación técnicamente mediada
que actualiza el mundo en una pluralización de signos e imágenes.
Este hecho suscita preguntas acerca de si tal modificación está
trastornando la manera en como podemos kJentificar la realidad o la
verdad de ese mundo hecho de signos incompletos; y en tanto mundo
imaginario y simbólico ¿su representación cumple los requisitos para
ser considerada como ficción coherente, fundada en la experiencia de
su inmediatez, por tanto haciendo impensable su carácter de media-
ción social? Habrá que interrogarse si las industrias simbólicas inter-
nacionales no están conformando, en la iconosfera telernática, nuevos
principios políticos que perturban la fragua de la representación
y delegación de las identidades; y finalmente si se alcanzarán con ello
nuevas formas de emancipación individual y colectiva, o sólo se
transforman los modos de la servidumbre.

COMUNICACION CON EFECTOS DE IDENTIDAD

El poder de la simulada presencia del mundo en la cotidiana revelación
massmediática adquiere, desde ciertas interpretaciones, una potencia
subvertid ora del concepto de verdad, fundado en el principio de
identidad de ser y aparecer. La concepción usual sostendría que la
verdad de "lo que hay" se alcanza por medio de la identificación entre
la esencia permanente y sus distintas apariciones.

~~~~mente:Jl~~ios de t@~~uni~(>_n~~ial,
y~ aqyldeoomioosintéticamente coII1unicoloara (~ra disti~~ir_~1
p~o saberhaceL~xperto de la práctica ordinaria), han ~9_I:!fQr:

~n conjunto dis~~o (Qrá~J;eorras y 9-PlnJQM$1~uy~-
t~lva ~ sido.d.ar for~_~e ':obj~~~.1e6rico" a los aconteceres de
significación social y su institucionalidad mediática; por otro lado ha

inmutable de la ~~~~~-,-.~Q.!l~~U~--~~~~o~cJ6n
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IDENTIDAD LATINOAMERICANA

A esta licuefacción de las identidades se le ha opuesto la resistencia
de la memoria. Pero la posesión de la propia memoria ¿constituye una
potenciación o la inmovilidad pasmada? El cinismo ilustrado puede
responder que la identidad como memoria solo vale si se hace circular
comercialmente: "El pasado es registro y no agenda", o polrticamente
conminarnos a olvidar el olvido: "Ese es el desaffo final de nuestra
modernidad polrtica: reconocer el ritmo de lo nuevo y darle espacio,
sin voltear demasiado hacia atrás." Maneras en que la tecnocracia
autoritaria pretende solucionar la crisis de legitimkjad y de reproducción
simbólica del código dogmático del nacionalismo revolucionario.

Las compañras trasnacionales desconffan de la memoria y nos
repiten que su kjentkjad tiene que parecer inmutalje para no desconcer-
tar al consumkjor. Aunque simultáneamente fraccionan las identidades
individuales en gustos preconstruidos y prácticas parciales: como
niño, como universitario, como esposa, como neurótico "fronterizo",
como tzotzil. Identidades fractales, porciones de identidad que como
atributos, al parecer incoherentes, se sedimentan en la memoria que
incuba el poder expresivo de mi singularidad múltiple; pero con ello
¿no se nos hace sentir individualmente, que sin atributos definitivos
somos una virtualidad infinita, es decir que una identidad sin memoria
nos libera? O bien ¿que la memoria pertenece a las emociones y no
a la inteligencia?

Lo que tiene de liberación esta kjentkjad "cuántica", hace olvidar que
cada atribución funcional está estructurada en una red de relaciones
objetivas de poder, en campos de fuerza donde las identidades,
colectivas o individuales, no tienen ningún sentido más que en un
espacio de relaciones concreto y situado en el tiempo. La identidad
es el resultado de una evaluación relacional y cuyo valor es producto
de las jerarqufas definidas simbólicamente por el espacio social en su
conjunto, en un momento dado de su historia.

LA IDENTIDAD EN LA COMUNICACIONES: QUIMERAS DE LA
PRESENCIA

La noción de identidad dentro del horizonte de la comunicación, se~ ~~~ra significar la ~rmane~ia de la srnte~~_~_~y~ o de

la conciencia individual, en tanto unificación significante. Se le considera
~~ como la integraciOn~ntre pa-rt-espI¡V:!i~~i>!radas por
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comunicación de la identidad olvida su virtualidad relacional, y al .

hacerlo encubre. como certidumbre de lo dado, las relaciones de
poder que simultáneamente justifica. Habrfa, en cambio, que imaginar .
una idea de comunicación frágil, oscilante y finita, que no utilizara el '

resurgir permanente de la identidad trascendente, que no nos hiciera ;
aspirar a una comunidad del sentido autotransparente, a su mera
participación sentimental. Quizás, imaginar el modo de secularizar .
a la comunicologfa, o más precisamente debilitar su fuerza religiosa.
Dar los instrumentos para que la comunicación no sea universal, .
sino históricamente "multiversal". Empero no basta con el pensar
critico, que corre el riesgo de la tentación de la final conciliación
dialéctica por sfntesis total de la tradición común (eticidad), ya que
mantiene a la identidad como fundamento y culminación, ya sean
pueblos o sentimientos.

Para ello podrfamos conducir la figura de la identidad como semilla
hacia la imagen de la maduración, realizar sus declinaciones con
lentitud; extinguir por historización la identidad por santa comunión,
concebirla en una composición oscilante yagónica. ¿y si pudiéramos
constituir una imagen de la comunicación como entrelazamiento, como
cruce, sin KJentificaciones ni sfntesis, como porosKJad permeable que
permitiera internarse en el otro, ponerse en juego, modificarse?
Alcanzar con ello una identidad gratuita, aligerada, que cambiara las
coordenadas de la comunicación, que permitiera sumergirse en las
divergencias, en la fragilidad de los meteoros, identidad temporal
y atmosférica. Antes que ponerse en común, maquinarse un mutuo I

I

acontecer, madurar las multip/icKJades, dar sazón a los frutos, no preci- (
pitar el identificarse. i

I

Provocadoras de acelerados efectos de identidad las técnicas
de comunicación administrativa, comercial y polftica obtienen su
legitimidad bajo formas de expresión variadas. La operación de
identificación tiene legitimidad epistemológica, al participar como
fundamento del presupuesto operacional en la constitución de objetos
empíricos; por ejemplo se dice que un objeto es identificado por
un sujeto por el modo de concebirlo, la identidad es el resultado de
un modo de remitir el signo al objeto. Pero también tiene la legitimidad
"dóxica" de la ilusión funcionalista de la sicologfa espontánea, que
circunscribe con propiedades absolutas la identidad del sujeto, para
aprehenderla como seudototalidad. Asimismo obtiene la legitimidad
del paliativo moral, puesto que el compromiso responsable y la
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IDENTIDAD LATINOAMERICANA

narrar la diferencia de sus naufragios, se les obliga a olvidar el
sufrimiento en el hueco mismo de su identidad, a experimentar el sentir
una comunidad irreflexiva e inmediata.

LA IDENTIDAD Y LA ADMINISTRACION DE LO COMUN

Se asienta en un diccionario que: "La comunicación entre los grupos
humanos constituye el factor principal de su unidad y su continuidad
y es la operación que transmite su cultura (...) se le considera como
el fundamento de la sociedad puesto que por medio del lenguaje
permite a los grupos acumular,transmitir, conservar la cultura de un

grupo."
La comunicologfa, con su definición canónica de comunicación

como "un acto de poner en común", podrfa sugerir que en realidad no
recurre a la noción de kjentidad. Creo sin embargo que sf la presupone,
en cuanto el acto comunicativo implica un distributivo que reparte una
unidad, la totalidad del sentido de la comunidad, la participación de la
identidad.

De modo que la equivalencia de lo común con la identidad pasa
a través de concebir la significación como un referente estabilizado,
que hace corresponder la identidad, como sustancia inmutable, y la
identificación, como acto de participación y conciliación; de ahf que
se llegue a decir que se pone en común un mismo significado, que se
evoca en común, que se acuerda un sentido al intercambio, en tanto
que se supone participar en igualdad de ese sentido. La multiplicidad
es reducida a la univocidad, tanto por el principio de identidad de la
expresión (significado común), como por la postulada simetrfa de
las identidades subjetivas que entran en la relación comunicativa
(el sentido común del entendimiento).

Pero precisamente porque la comunicación tiene que ver más con
las condiciones objetivas existenciarias de las relaciones sociales, se
comete con frecuencia la falacia del objetivismo de la identidad, en el
que se pasa desde las acepciones lógicas a las ontológicas; falacia
que toma los lImites empfricos como propiedades identificatorias
absolutas, atribuibles a los objetos asf constituidos. En el esfuerzo por
aprehender como totalidad una realidad empfrica (una familia, una
tribu, una banda, un Medio, incluso la persona), se da por descontada
esa unidad preconcebida. Un recurso para evitarta ha sido proponer
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IDENTIDAD LATINOAMERICANA

germen. Esa invariante productiva, es la potencialidad que transporta,
un tropismo virtual que hace tremulante y azarosa la inmutabilidad
subyacente al concepto fijo y trascendente de identidad ontológica
y "natural". Pero no da cuenta de la historia, de la matriz de la reprodocción
de los conflictos, ni de conjugaciones mutantes, cuya figuras podrfan
ser el gen móvil y el virus.

Si se insiste en concebir la comunicación como la unificación del
sentido, como participación en una totalidad, por los que se adquiere
una identidad, los procesos de comunicación no tendrán otro objetivo
que clausurar las derivaciones de los significados, estabilizar las
errancias y las anomalfas. Que por otro lado ya realizan por modula-
ción constante, capacitación interminable, dentro de una competencia
feroz, ciertas técnicas de comunicación organizacional basadas en el
principio de unidad abstracto, entendido como código común, y según
el grado de distancia jerárquica con una identidad trascendental
y sistémica. Las tecnologfas de la identidad comunicativa se especiali-
zarán en la construcción de identidades compartidas de falso consenso
del trabajo y los sentimientos, y los comunicólogos terminarán en
administradores de la comunión.

LA INESTABLE IDENTIDAD DEL ACAECER Y EL SENTIDO

Un nominalismo pragmático radical -junto con la afirmación del carácter
procesual e irreversible de lo real, contrapuesto a uno reversible
y substancial-, pareciera trastornar la concepción de la actividad
identificadora del campo de la comunicologfa. Desde aquella postura,
las realidades culturales contemporáneas tendrfan que comprenderse
como en un estado gaseoso, sostenidas en "atractores extraños" que
dan consistencia a la liquidez informativa. Este tipo de pluralismo
dificulta sostener la idea de la identidad como referente inmutable de
unidad o unificación, debido a que las descripciones sobre las reali-
dades sociales y naturales se aceptan como fluctuaciones y eventos,
recorridos en el tiempo, por lo que solo son narrables, no aprehendi-
bles como objetos substantivos o agentes subjetivos (substratos de
los cambios). Todo fundamento identitario es provisional, la sociedad
está en vilo, entre los agentes sociales la cooperación o los antago-
nismos acontecen como configuraciones, repentinas o lentas, de
inéditos frentes de lucha simbólica. Las instituciones son "estados de fase"
de procesos disipativos más o menos rápidos.
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una actividad especial dentro de la d/fer~n~QCiaL del trabajo

s~b6Iico. La dificultad ~r ~rln~~~~_~!Q~~materlal e~

múltiple (hay muchas trayectorias y se slngularlza~ los ofIclos..lndlvl-
d ual mente) I pero su identidad formal~ntlen~r1Y:ii~~~rS1~"e-

r-ar; debido a que se atribuye a la comunlca~_~t_~~tuar
comunicativo un estatuto unlversaJ. El actuaroomunlcatlvo al ofIclall-

larmente ~Ilficada para rea~baj~~.!~~~lJi~Qg~

fíacei reconocer el ejercicio excluslvo~~er comJJ!,lcar en el sectqr
:_--'- __~L "- " -"- -~-p~oductIVO. ~

La "profeslonallzaclón"de la práctlga de comY!Jlcacl6n so_rJ§1

~~bre t~o su d.l~lplJ~~~~QgI~-!--~~~~~~

sarla razón de ser I dar base a la klea abstracta de que al comun~r
h8C~¡c i parydT~-ye-i8ident laaa"Cü1tüfi[-SOío~~~~
comprensl6íesTa -reglirmaClónamblQuad91asosc--ua-rrt~ntatlvas de

, sus-agerltes ~ñ"fOfXjr eriglrta eriuM-"cTéñ~~~me) capaz-a¡

permTf~~.~rgo bajocle~s~~I_~I~_~I~!t~U_~~~~
éstafiíecer a la "comun~clón social" como ob1~o de en$8ñanza (IL~

dis~~ ~n el ~~~~rji; Identidad profesional y académica amblvalente, que la arroja a la

inestable encrucijada que actualmente exige a la universidad respues-

tas a la demanda polftica de eficiencia, por otro lado a las urgencias

de la tecnología y el mercado, así como a padecer el declive del valor

no instrumental de las ciencias del hombre. Premuras que apresuraron
la formulación de la supuesta necesidad de políticas nacionales de

comunicación, coincidente con las sociodiceas de las clases medias
profesionales que intentaban hacer reconocer la importancia de la
producción simbólica.

La comunicología identitaria bajo esa presión, sin poder fijar su

objeto de conocimiento, corre el riesgo de que su razón de determi-

nación se ancle en una noción de identidad trascendental, fundamen-
tada en lo común, y que pase de la cultura como horizonte abierto, a

la cultura como instrumento de poder, lugar común de la retórica

autoritaria. La práctica comunicológica opera constantemente sobre

esta técnica de la ídentifiC'.8ción que estructura su propia lógica de

legitimación, a la vez que disimula las relaciones de fuerza que subyacen
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Los esquemas categoriales que dan forma a la realidad dejan
posteriormente de ser postulados como universales y terminaran por
ser las del lenguaje. Lo mudable de las formas multiplicadas nos
regresa al problema de la equivocidad en relación con la comunica-
ción unívoca, por lo que hay que presuponer una comunidad previa,
por ejemplo en la cultura objetivada en el lenguaje, o la universalidad
del "sentido común" del humanismo; la comunicación es imposible si
no pasa por el carácter publico y objetivo del lenguaje. La identidad
de individuos y grupos en cuanto sentido común (Gemeinspruch) se
transforma en un concepto que remite al orden de la experiencia de
las relaciones humanas bajo la idea de comunidad (Gemeinschaft) ,
como forma de vida caracterizada por un nexo orgánico intrfnseco y
perfecto entre los miembros que la constituyen, como cofradra de
sentimientos y lenguaje comunes. La identidad oscila entre la deter-
minación subjetiva de lo propio y lo universal, por ello la condición
objetiva existenciaria (no absoluta) de la comunidad, configura la
necesidad del proceso de comunicación como actividad de constitu-
ción de la identidad colectiva. La inserción de la comunicología se
resumirfa en palabras de Héctor Schmucler como la creencia en que
"la comunicación es la forma de adquisición de la conciencia ausen-
te"; pero siempre bajo la idea de que se necesita una determinacion
ya de la voluntad (cuya apuesta era la conciencia: subjetivismo), ora
de las estructuras (cuya apuesta era la historia y su necesidad:
objetivismo). Se asignó a la comunicación una fuerza movilizadora
fundada en el esclarecimiento de la conciencia (subjetividad), que
proveería la desmitologización de la historia (objetividad).

No es la identidad metafísica de la presencia, sino que es una
ausencia; su determinación es relativa a un sistema de relaciones cuyo
orden quedaría delineado por una totalidad limitable o finita. Es decir,
en tanto que posible, la identidad se hace problemática, contingente.
Este sería el sentido de la influencia del análisis estructuralista en la
idea de identidad que elaboran los comunicólogos, y estaría en la b::I.se
de numerosos proyectos de políticas de comunicación social de los
activistas comunicantes; la identidad se define por lo que no es en sí
misma como lo señala Schmucler, y se comprende sólo por las
negaciones que la determinan, por las ausencias que se imaginan, es
una identidad inscrita en el conjunto de relaciones que segrega una
estructura inmanente, invisible, pero activa, sólo presente en sus
indicios, pero que prefiguran su realización, pero así las estructuras
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IDENTIDAD LATINOAMERICANA

la idea de un diálogo de entendimientos con el otro que configure
discursivamente condiciones de inteligibilidad de convocación
transparente y así estabilizar la errática contingencia de los delirios
múltiples del lenguaje. Etica discursiva que mantendría abierta la
determinación de la identidad, ya no en el ensí de una conciencia
autorreferente, sino dentro de una conversación ideal que constituye
a los inter1ocutores en una comunidad intersubjetiva de razones y buena
voluntad. Sin embargo la profilaxis del actuar comunicativo falla en
revelar la incoherente congruencia del discurso en el sentido practico
de los agentes ordinarios en sus haceres cotidianas.

A la identidad universalista cabría también oponer1e esa otra iden-
tidad alterada, débil, polifónica y heterónoma, encarar1e la idea de una
"ontología accidental" a partir de lo que se intuye en las actuales
turbulencias de la iconósfera y las ráfagas del ciberespacio, que posibi-
litan la vivencia de una especie de flujo ininterrumpido de apariciones
y discursos, de signos inrnateriales e intangibles. Ello nos permite
imaginar la manera en que se conformaría el momento compositivo
de una identidad, cuyo continente material podría ser una "individua-
ción cualquiera" y cuyos contenidos y expresiones no fueran sino
procesos ebullentes de fermentación e hibridación. Lo verdadero en
la identidad no sería ya lo que queda inmutable en la memoria sino las
disposiciones transformables de una "manera de hacer'. Frente a una
imagen de mundo acelerada y vertiginosa, la instantaneidad informa-
tiva, con la flagrante proximidad icónica se ostenta como la realización
de una comunión identitaria, los personajes de la ciencia ficción
(cyberpunk) pueden ofrecernos una figura de identidad subjetiva en
esta celeridad exponencial de lo visible, en esa "realidad" que es
siempre apenas diagramable. Se ha señalado que el elemento más
interesante que los escritores de cienciaficción proponen en el género
'cyberpunk' es La Red (network). Una realidad virtual (cyberespacio)
donde la información fluye en sendas multidimensionales, y contenien-
do todo lo que importa: datos individuales, información de estructuras
corporativas y realidades electrónicas alternativas. En ese régimen,
el sujeto se encuentra enchufado a la Red, los personajes piensan
y actúan intentando alterar la estructura de la realidad manipulando
la información (data), "los héroes no son personas, sino secuencias
de eventos, como pasajeros de la red electrónica, los habitantes del
universo cyberpunk son en el mejor de los casos colecciones
de atributos, ensamblajes estadísticos; los individuos no existen, lo que
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IDENTIDAD LATINOAMERICANA

para sustentar la identidad disciplinaria de la comunicología, y soste-
ner una mínima referencia común, rebasan como industrias simbóli-
cas, con su abordaje vertical y horizontal todo el campo de la

producción y circulación de todos los tipos de soportes simbólicos de
la industria cultural.

La dominación simbólica opera el falso consensus de la identidad,
modulando el disenso como unidad de transacción (mercancía), i'

organizando las identidades fraccionarias sin espacio referencial (no se ;

requiere territorio nacional), ni elenco permanente como patrimonio 1,
común. Para algunos autores se configuran fugazmente identidades:

sentimentales y restringidas, cuyo vehículo y emblema son la música ~
y la celeridad perceptual. El modo de producción informacional :

(la comunidad de comunicación técnicamente mediada), hace acon-
tecer la acción comunicativa en la atopía de la pantalla como realidad

virtual, dispersa al sujeto en la mundanidad, cancela y reconfigura
contextos en variaciones combinatorias controladas; y así el problema

político de la identidad parece resolverse en el control del contexto; y sin
embargo la interferencia del catálogo de identidades cumpliría la

función política de libranos de la pesada gravedad de ser idéntico a
uno mismo, el triunfo de la identidad como convención: ¿quien nos

gustaría ser hoy? Esta identidad interpretada (en el doble sentido),

dependerá cada vez más de "la invención de métodos creativos que

estrechen la conexión entre símbolos y realidad"(Poster:1990), para

recuperar los sentimientos de certidumbre, desde la insolencia de la risa.

La identidad de la subjetividad moderna no es entonces sólo estar,
ni un mero estarsiendo, implica la recursividad incesante de un

I'saberse estar siendo" (Thiebaut;1990). Para ciertos autores la reflexión
de la identidad pasará por el texto, "Somos creados por nuestros

textos, no somos sino nuestros textos". Sólo que en la fluidez de la

temporalidad fragmentada de nuestros nimios relatos, no hay interpre-
tación definitiva. lINo hay dimensión totalizante, ni redención

alguna"(id:196). La radicalidad de esta posición textualista nos hace
olvidar que la carencia de nombre, no significa inexistencia; la acción

de decir está fuera del texto, en otra temporalidad, que remite a una

postura ética frente al lenguaje, dando ocasión para que la incongruencia
con lo real adquiera sentido; que impide, en suma, la expropiación del
mundo y del poder hablar, sin prisas, del poder.

La filosofía de la identidad en la comunicación aparece ya expresa-
mente política; las prácticas de la identidad son las prácticas de la
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