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El conSUIllO de Illercancias es definitivaIllente una 
caracteristica central, particularIllente destacada, de 
nuestra sociedad conteIllporanea. Tanto la econoIllia cla
sica COIllO la econoIllia politica de Marx, estaban total
Illente enfocadas ala esfera de la produccion. Redujeron 
el conSUIllO al aspecto del usa y aniquilaIlliento de los 
bienes, sin preocuparse por bus car una explicacion cien
tifica de las preferencias y los gustos "irracionales" de 
los consuIllidores. Por eso pasaron por alto, que el trato 
con el Illundo de las Illercancias, plantea la pregunta 
por la utilizacion y los significados sociales que los con
sUIllidores vinculan con ella. De hecho, el involucra
Illiento de una porcion cada vez Illayor de la poblacion 
en la cOIllpetencia social por el conSUIllO, constituye una 
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parte esencial de la dinalilica que deterlilina nuestro de
sarrollo social desde el siglo XVIII. Disponer de bienes 
de conSUlilO de SililbolislilO realzado, expresa por un lado 
la necesidad de diferenciacion y delililitacion social, y 
por el otro, la apropiacion activa de los habitos de consu
lIlO de las clases privilegiadas. 1 

En la liltilila decada se han hecho esfuerzos por 
desarrollar un "plantealiliento social integrado" que per
lIlita cOlilprender el conSUlilO COlilO una actividad social 
en sentido alilplio. Esto significaba, que no solo se debia 
poner atencion, COlilO se hace en la historia de la cultura, 
a las caracteristicas culturales de las pautas historic as 
de la accion social, sino que, lIlas alIa de de los lIlodelos 
explicativos econolilicos y funcionales, se debia seguir la 
pista a la diversidad de la vida social para penetrar en 
la logica concreta del conSUlilO. Porque sigue siendo un 
fenolileno bast ante curioso el que para una cantidad 
sieIllpre creciente de personas, el conSUIllO de Illercan
cias no solo este ligado con su aguda necesidad de sobre
vivencia, sino que se experililente COIllO un elelilento 
esencial de la autorrealizacion activa. Esto vale de lIla
nera especial para las capas bajas, las cuales con fre
cuencia tienen que realizar duros sacrificios para tener 
acceso a bienes de conSUIllO de prestigio. 

La tentacion de considerar los cOIllienzos de la 
sociedad de conSUlilO COIllO una "prehistoria" del actual 
conSUlilO de Illasas, es grande; 0 sea, la tentacion de 
cOIllprender el desarrollo historico sobre el trasfondo 
de un creciIlliento secular de la econolilia y el comercio 
mundial, 0 sea, COlilO un proceso Illas 0 Illenos continuo 
de Illodernizacion, pero 10 interesante es incorporar e1 
estudio de las rupturas, y no solamente de las conti
nuidades, en el largo plazo y en contextos historicos 
especificos. 

Todavia esta pendiente el analisis sobre el contex
to global de la sociedad de consumo. Por eso nos parece 
pertinente hacer algunas reflexiones sobre las raices ul
traIllarinas de la sociedad de consumo, el caracter desi
gual del desarrollo internacional y los efectos mundiales 
que tiene el consumislilo. Por razones practicas, algunas 
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flexiones se ocupan de Am.erica Latina y el Caribe; los 
r~anteamientos para la discusion son, por tanto, provi
~ionales, Y se deben cOInpletar lllediante la inclusion de 
troS continentes y areas culturales. 

o A continuacion se prOlllueve la extension universal 
de los analisis y las cOlllparaciones con la sociedad de 
consUlllO . Esto no se hace unicalllente por la pretension 
totalizadora (y casi illlposible de realizar), de que en la 
epoca de la interdependencia econolllica, todo se debe 
analizar de lllanera "global". Mas bien se plante an pre
guntas sistelllaticas y practicas, para cuya respuesta es 
ineludible la perspectiva global. 

1) El concepto "sociedad de conSUlllO" se desarrollo en 
funcion de aquellos paises en los cuales se habia 
dado la revolucion industrial. Mientras no se acla
ren las posibilidades que hay de transferir el con
cepto a otras culturas, 0 en su caso, a paises con 
relaciones coloniales y perifericas, su validez debe 
perlllanecer lilllitada. La sociedad de conSUlllO sur
ge en un lugar especifico de la historia universal y 
bajo condiciones historicas unicas. A pesar de las 
pretensiones y los efectos universales de sus valo
res, perlllanece circunscrita en el estrecho circulo 
de las econolllias desarrolladas y sus contornos. 
Eso significa talllbien que, al igual que la historia 
de la proto-industrializacion y de la revolucion in
dustrial, su surgillliento no se puede separar de la 
conexion transatlantica-ultralllarina. 
Una silllple lllirada a la econolllia de plantaciones 
llluestra, COlllO la delllanda explosiva del centro 
por lllaterias prilllas y estilllulantes; hizo que en 
las colonias y los territorios dependientes surgie
ran condiciones sociales, que en el largo plazo per
lllanecieron siendo "obstaculos para el desarrollo" 
y constituyen una traba para la hOlllogenizacion a 
escala global. El desarrollo de una parte del Illun
do condiciona el "subdesarrollo" de otras partes del 
lllislllO. La dOlllinacion politico-lllilitar y la explo
tacion econolllica de la "periferia" por e1 "centro", 
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que tanto salen a relucir, solo en parte explican 
esta relacion desigual y siIllultaneaIllente cOIllple
Illentaria. Si por un lado observaIllos la interde
pendencia Illaterial creciente debido al intercaIll
bio de Illercancias, cOIllunicaciones y Illigraciones, 
por el otro encontraIllos un draIllatico desequili
brio de poder entre el norte y el sur, desarrollos so
ciales divergentes y el surgiIlliento perm.anente de 
culturas Illestizas en la periferia de la econoIllia 
Illundial. 2 

Si bien es cierto que desde 1945 se ha dado en los 
paises en desarrollo un voluIllen considerable de 
creciIlliento industrial, no se ve por ninguna parte 
un ajuste global de las diferencias de desarrollo. 
Las disparidades sociales en el interior de los pai
ses en desarrollo han aUIllentado, y la persistente 
dependencia tecnologica y financiera del exterior, 
condujo a un endeudam.iento draIllatico. En espe
cial, es desastroso el balance de la politica de desa
rrollo de los aiios ochenta.3 DebeIllos valorar con 
prudencia las noticias de la elevada tasa de creci
Illiento que ha experiIllentado America Latina des
de 1990. Los exitos de la integracion selectiva al 
Illercado Illundial en algunos paises, no han cues
tionado ni Illucho Illenos eliIllinado, ni a la jerar
quia de la division internacional del trabajo, nl a 
la heterogeneidad interna de dichos paises.4 

2) En el "contexto global" no solo se abordan las rela
ciones exteriores de las sociedades Illetropolitanas. 
El antropologo social Sidney Mintz ha seiialado 
que el proceso de expansion europeo no solo signifi
co la am.pliacion hacia afuera del iIllperio colonial, 
sino que siIllultaneam.ente iIllplico la absorcion de 
las Illercancias de ultram.ar y sus significados en el 
centro, hasta la transforIllacion de los habitos 
de los paises receptores de estas. 5 El grupo de 
las llaIlladas Illercancias coloniales (especias, 
azucar, cacao, tabaco, te, cafe, etc.), jugaron un 
papel IllUY iIllportante no solo en el cOIllercio de 
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ultramar, sino en el com.ercio interior. Ya a la altura 
del siglo XVIII esas m.ercancias llegaban cotidiana
mente a capas am.plias de com.pradores, contribu
yendo de m.anera decisiva a dinam.izar la dem.anda 
privada.6 Muchas cosas indican que la im.portaci6n 
de mercancias coloniales y los cam.bios culturales 
ligados a ella, deben considerarse com.o un aporte 
sui generis a la revoluci6n industrial. En su favor 
se esgrim.en argum.entos de distintos niveles: la 
competencia social en torno a los productos con 
mayor proyecci6n sim.b6lica; la conexi6n entre ha
bitos alim.enticios y el increm.ento de la producti
vidad y la velocidad del trabajo; el desarrollo de 
nuevas form.as de com.unicaci6n (palabras claves: 
casas de cafe y opini6n publica); el papel del con
SUIDO en los sistem.as de poder, etc. 7 

A su vez, la valoraci6n social y la im.portancia sim.
b61ica de los productos ultram.arinos, s610 se puede 
explicar en conexi6n con su procedencia ex6tica. 
De esa m.anera el nexo ultram.arino penetr6 en to
dos los poros de la vida cotidiana europea, pero en 
una forma tal que excluia el potencial de com.uni
caci6n propio del tipo ideal del "lllercado". El pro
ductor laboraba en condiciones sociales cualitati
vam.ente diferentes a las condiciones de trabajo 
existentes en el lejano pais receptor. El consum.i
dor dependia de la oferta y los precios de las lller
cancias, pero estaba totallllente separado de las 
condiciones de producci6n concretas. Entre los dos 
se extendia la red an6nillla del transporte y el co
lllercio internacionales. En la cOlllercializaci6n de 
las m.ercancias coloniales, se abria de ese 1ll0do un 
cam.po am.plio para la adjudicaci6n y m.anipulaci6n 
de significados ut6picos. Dicho sea de paso, en la 
publici dad comercial se sigue utilizando hasta la 
fecha gran cantidad de cliches ex6ticos.8 

Desde entonces el consum.o privilegiado de ciertas 
lllercancias, jug6 un papel im.portante en la IDe
diaci6n social de las pretensiones europeas de 
m.antener un iIDperio colonial y la dOlllinaci6n del 
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mundo. No debemos pasar por alto que la confor
maci6n hist6rica de los "intereses de consumido
res" especificos, que en el siglo XIX creci6 hasta el 
grado de ser tenida en cuenta por partidos politi
cos y asociaciones de diversa indole, tuvo efectos 
de mucho alcance sobre las relaciones con los pai
ses productores de ultramar. El "derecho" del con
sumidor a precios asequibles, convirti6 en una 
cuesti6n estrategica de la politica estatal el dispo
ner de bienes importados baratos. Si bien a fina
les del siglo XIX disminuy6 la importancia econ6-
mica relativa de las importaciones de los paises 
tropicales, su importancia simb6lica sigui6 siendo 
grande. De esa manera, la promesa del cafe 0 el 
cacao baratos, podia tener sus efectos en el marco 
de las estrategias social-imperialistas (propagan
da colonial). La decadencia efectiva de los precios 
se obtenia en todo caso debido al debil poder de 
mercado del oferente y a la tendencia a la sobre
producci6n en el largo plazo. En el siglo XX, la 
importancia estrategica de los bienes de importa
ci6n simb6licos s610 se hace evidente en los casos 
de escasez, por ejemplo en el Imperio Aleman du
rante las dos Guerras Mundiales, 0 recientemente 
en la Republica Democnitica Alemana (RDA), 
donde la carencia cafe, cacao y frutas tropicales, 
aliment6 la conciencia de que se vivia en una cri
sis permanente. 

3) La relevancia del contexto global no se refiere uni
camente al surgimiento y la fOrD1a concreta de la 
sociedad de consumo, sino tambien a su futuro. 
Fue el modelo fordista de la sociedad industrial 
norte americana, quien primero posibilit6 la oferta 
barata de bienes de consumo, que en la actualidad 
constituye el fundamento del con sumo de masas. 
Si bien el Club de Roma ya puso a discusi6n publi
ca en 1972 el problema de los "limites del creci
mien to" , con un estudio sistematico del mismo 
nombre,9 casi siempre se pasa por alto el hecho de 
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que el creciIlliento iIllprevisto de la productividad 
del trabajo llevo a una utilizacion Illas acelerada 
de los recursos. 
El usa intenso de Illaterias priIllas y ante todo de 
energia en este Illodelo econolllico, se vio favoreci
do por las condiciones extraordinarialllente bue
nas existentes en los EE.UU., que perIllitieron una 
expansion continental bajo el signa del "Manifest 
Destiny". Los ensayos hechos en otras partes por 
seguir ese Illodelo, condujeron a una depredacion 
de las reservas de Illateria priIlla del Illundo, de
jando ver por priIllera vez en el horizonte las posi
bilidades de su agotallliento. Si bien es cierto que 
el ahorro de Illateriales y energia en parte se ha 
vuelto tecnicalllente posible, el regiIllen de los ba
jos precios de las Illaterias priIllas y la externali
zacion exitosa de las consecuencias negativas de 
la produccion (eIllisiones contalllinadas, exporta
cion de desechos), no perIlliten que dicho ahorro 
sea efectivo. lO 

La reflexion sobre las consecuencias globales del 
conSUIllO opulente en el Occidente, no se debe en
tender COIllO la condena Illoral del derroche de los 
unos a costa de los otros. Esto seria, por asi decir-
10, COIllO una edicion nueva de los viejos arguIllen
tos puritanos contra las supuestas consecuencias 
perniciosas del lujo. 
De 10 que si se trata, sin eIllbargo, es de establecer 
los liIllites y las contradicciones de la sociedad de 
conSUIllO en su anaIisis historico. De ella se sigue 
que el lugar historico de la sociedad de conSUIllO, 
es Illucho Illas estrecho de 10 que cree el atractivo 
OptilllislllO que Ie pareciera inherente. Y se trata 
de que la Illayoria de la poblacion Illundial no tie
ne perspectivas de quedar inc1uida, en el futuro, 
en la sociedad de conSUIllO. Quienes analizan el 
conSUIllO en los paises en desarrollo, no se enfren
tan a una historia exitosa, sino *Illas bien -COInO 
quiera que se entienda- con un desarrollo frustra
do. La discusion sobre las consecuencias globales 
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del fordislIlo lIluestran adelIlas, que una extension 
universal de la sociedad de consUlllO sin un calIlbio 
cualitativo de sus fundalIlentos lIlateriales, en par
ticular de sus relaciones con la naturaleza, es 11Il
posible y conduciria a una catastrofe ecologica. 

4) La apariencia parece sefialarnos, por el 1Il01Ilento, 
en otra direccion, ya que el 1Il0delo de la sociedad 
de conSUlIlO occidental ha cOlIlenzado su lIlarcha 
triunfal por to do el lIlundo. La lIlayoria de la po
blacion lIlundial no solo alIlbiciona la posibilidad 
de escoger entre distintas ofertas de lIlercancias y 
de participar en el estilo de vida de los paises in
dustrializados, sino que considera esa posibilidad 
COlIlO contenido esencial de la libertad individual y 
la autorrealizacion. Una prelIlisa para ese desarro
llo es, ante todo, la difusion lIlundial de los lIledios 
de cOlIlunicacion. Es lIlas que evidente la partici
pacion casi silIlultanea de las grandes ciudades en 
Asia, Africa y AlIlerica Latina en las nuevas IllO
das y tendencias de los paises industrializados. 
AdelIlas de eso, existen por todas partes giganttS
cas redes de distribucion de las lIlercancias de con
SUlIlO 1Il0dernas, al grado que la ilIlportancia del 
cOlIlercio para las econolIlias en desarrollo (desde 
el cOlIlercio al lIlenudeo del sector inforlllal hasta 
las grandes casas cOlIlerciales que lIlanejan el ne
gocio de ilIlportacion y exportacion) con frecuencia 
es lIlayor que para las lIletropolis. 
Pero seria falso que de la atraccion universal y de 
ciertas lIlanifestaciones del consulIlislIlO, concluye
selIlOS que la sociedad de consUlllO ya existe real
lllente en todas partes. PrilIlero tenelllOS que lle
var a cabo la discusion sobre la extension valida 
para el concepto "sociedad de consulIlo". 

5) La aplicacion del concepto "sociedad de consulIlO" a 
los paises en desarrollo choca sielIlpre con el proble
lIla de la heterogeneidad interna de esas socieda
des, poniendo al descubierto el problelIla de cuales 
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son los fundall1entos que perIIliten dar explicacio
nes generales sobre la realidad social. En ll1uchas 
situaciones coloniales, la civilizacion occidental de 
los colonos europeos se encontro en aguda contra
diccion con la cultura autoctona de los indigenas. Si 
la historia colonial alguna vez se ha ocupado de la 
vida cotidiana y el conSUll1O, la mayor parte de las 
veces 10 ha hecho abordando la historia cultural 0 

etnografica de esferas sociales particulares (la 
plantacion, la mision, el pueblo indio, etc.). 
Con la independencia y las pretensiones de repre
sen tar a un pueblo soberano, la integracion nacio
nal se volvio una cuestion candente. A los intelec
tuales se les planeo la tarea de "inventar" una 
identidad nacional y con ella tall1bien una cultura 
nacional comun. Repentinall1ente, los asuntos cul
turales empezaron a jugar un papel protagonico. 
Despues de que, durante el siglo XIX, los esfuerzos 
liberales en America Latina tuvieran poco exito 
y mas bien contribuyeran a acentuar la contra
diccion entre la elite de orientacion europe a y la 
cultura popular, la Revolucion Mexicana puso en 
boga la idea del mestizaje y mezcla cultural. Un 
impresionante ensayo en esta direccion es el tra
bajo del historiador brasileno Gilberto Freyre. 
Concibe a Brasil (por contraposicion a los Estados 
Unidos de Norteall1erica) como un "nuevo ll1undo 
en el tropico": la tradicion iberica al encontrarse 
con los aborigenes indios, los esclavos negros y la 
naturaleza tropical, se ha transform ado en una 
nueva cultura ll1estiza. ll Lo atractivo de este ensa
yo es que todos los procesos de mestizaje, desde el 
mestizaje biologico de la poblacion hasta el sincre
tismo de la cultura cotidiana (conformacion de 
nuevos habitos alimenticios, vestimenta, arquitec
tura, etc.), se comprenden como procesos creativos. 
Como era de esperarse, sin embargo, un ensayo 
nacionalista de este calibre tenia que armonizar 
hasta 10 indecible las contradicciones etnicas y 
sociales de la realidad brasilena. 
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Al m.ism.o tiem.po, con el surgim.iento de regim.enes 
nacional populistas en los aiios veinte y treinta, el 
nivel de conSUlllO de capas am.plias de la poblacion 
se volvio por prim.era vez tem.a de illlportancia po
litica. Asim.ism.o, despues de la crisis economica 
m.undial, gano influencia la orientacion de la de
m.anda en la ciencia econolllica, y por eso la de
lllanda interna COlllenzo a ser objeto de planifica
cion estatal. La COlllision Econolllica para America 
Latina (CEPAL) de las Naciones Unidas y la va
riante de la teoria de la dependencia influida por 
ella, consideraron entonces que la alllpliacion del 
lllercado interno y la produccion nacional de bie
nes de con sumo anteriorm.ente illlportados (susti
tucion de illlportaciones) ofrecia una oportunidad 
estrategica de desarrollo.12 
Cuando las esperanzas de un desarrollo recupera
dor bajo el signa del nacionalislllo economico no se 
cum.plieron, se agregaron a las causas del estanca
miento los habitos de conSUlllOS despilfarradores y 
dirigidos hacia afuera de las clases privilegiadas. EI 
historiador Arnold J. Bauer constata con base en el 
ejelllplo de Chile durante los siglos XIX y XX, que el 
papel historico de la burguesia simplelllente no se 
podia repetir debido a que la revolucion industrial 
ya se habia llevado a cabo en el centro y, por 10 de
lllas, Europa ya habia impactado a la oligarquia 
chilena con el atractivo de sus mercancias y sus ha
bitos de consulllo. 13 RaUl Prebisch, el precursor teo
rico de la estrategia de sustitucion de im.portaciones 
de la CEPAL, se lam.ento en 1984, al echar una llli
rada retrospectiva, de que las necesidades impro
ductivas de la privileged consumer society (que en 
America Latina incluye ala clase trabajadora orga
nizada) hubiesen perjudicado las inversiones pro
ductivas y encendido la inflacion. Con ella se adhi
rio a la opinion am.pliam.ente difundida de que, el 
consum.o privado y publico (supuestam.ente excesi
yo) habia llevado por un callejon sin salida a la es
trategia de desarrollo prom.ovida por el Estado. 14 
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Para la teoria de la dependencia, por el contrario, 
el "consuIllisIllO", 0 sea, la penetracion de Illodelos 
de conSUIllO Illodernos a costa de las pautas econo
Illicas locales y tradicionales, era un deterIllinante 
externo de la dependencia. Intento correlacionar el 
conSUIllO Illoderno con las "cabezas de puente" de 
las ciudades y los enclaves econoIllicos, 0 sea, con 
el aIllbito de influencia de los consorcios lllulti
nacionales, 0 en su caso, de las "burguesias aso
ciadas" y sus clientelas. Esta concepcion de la 
deterIllinacion desde el exterior se decanto en un 
prolongado debate sobre la cultura, en el cual el 
ala revolucionaria de los dependentistas desarrollo 
una concepcion cOIllbativa de la autentica "cultura 
popular". Esta se debia diferenciar tanto de la cul
tura elitista influida por el iIllperialisIllo, COIllO de 
la forIlla enajenada de la cultura de lllasas. 15 

Entretanto el progreso de la discusion ha echado 
por la borda las dicotoIllias rigidas entre cultura 
iIllportada y cultura nacional, cultura de elites y 
cultura popular. SegUn las indagaciones eIllpiri
cas, no solo se debe valorar Illucho IIlas el iIllpacto 
social del IIlodelo "occidental" globalIllen te consi
derado, sino que, frente a las antiguas tesis de la 
Illanipulacion, hay que adIllitir una colaboracion 
activa de las Illas aIllplias Illasas en la difusion de 
las pautas de conSUIllO Illodernas. Se debe enten
der que la "cultura popular" es un producto lllUY 
heterogeneo, que sielllpre contiene a la par ele
IIlentos de adaptacion y resistencia. Eso qui ere 
decir que sus resultados no se pueden interpretar 
unicaIIlente COIIlO una adopcion de influencias 
"extranjeras", sino que se deben entender COlllO 
una Illezcla dinaIllica IllUY particular de divers as 
culturas. 16 

Esta apertura de la perspectiva podria Illostrarse 
IllUY fructifera en la historia del conSUIllO. Precisa
lllente la incorporacion de aIllplias lllasas populares 
al consulllo, Illuestra que los obstaculos para el de
sarrollo no son unicaInente de naturaleza extcrna. 
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Por otra parte, no hay ningUn Illotivo para reinter
pretar la heterogeneidad estructural de las socie
dades en desarrollo, COIllO una variedad abigarra
da y arbitraria, Illanteniendo fuera del analisis 
cultural las categorias de poder y dependencia. EI 
desarrollo desigual a escala Illundial sieIllpre pro
duce el efecto de orientar la deIllanda de bienes de 
conSUIllO hacia el exterior. Tanto el desarrollo tec
nologico COIllO las tendencias de la Illoda, tan rele
vantes para el gusto del publico, parten de las Ille
tropolis. Cuando hay una buena coyuntura interna, 
la ventaja estructural de la oferta de Illercancias 
iIllportadas conduce directaIllente a un boom de la 
iIllportacion, 10 que hace languidecer el iIllpulso de 
la sustituci6n de iIllportaciones. 

6) Por otra parte, existe un probleIlla practico en el 
ejercicio de la cOIllparacion entre las sociedades en 
desarrollo y las sociedades industrializadas. AI con
siderar las estrategias de cOIllercializacion de un 
consorcio activo a escala Illundial, podeIllos reto
Illar el ejeIllplo de la "CreIlla Nivea", que en Europa 
se encuentra al alcance de todo el publico y cuyo 
consUIllO "nivela" socialIllente. En los paises en de
sarrollo, el IllisIllO producto se cuenta entre el con
SUIllO suntuario, por 10 que contribuye a la diferen
ciacion social de sus cOIllpradores.17 Por eso es que 
resulta necesario tener en cuenta las diferencias 
del desarrollo Illaterial de cada una de las socieda
des, cuando se analizan los bienes de conSUIllO. 
No obstante si se cOIllienzan a hacer cOIllparacio
nes generales entre las sociedades en desarrollo y 
las sociedades industrializadas, se plantea (cuan
do Illenos en forIlla iIllplicita) la pregunta: 6cua1 es 
la perspectiva de desarrollo que se elevara a la ca
lidad de punta de cOIllparacion? Si se escoge COIllO 
punta de cOIllparacion un continum de desarrollo 
econoillico orientado por el estandar de progreso 
de los paises industrializados, ya se esta adoptan
do el supuesto, evidenteIllente desacertado, de que 
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r 
la interconexion internacional cad a vez mayor va 
a conducir a una convergencia y homogenizacion 
de los distintos niveles de desarrollo. Por 10 de
mas, la descripcion de situaciones sociales de pai
ses mas avanzados, conducen, al introducir el 
punto de vista del "atraso", a un estrechamiento 
fatal del interes del investigador, que con facili
dad puede ocultarnos la individualidad cultural 
del objeto de estudio. Este es el peligro que ya se co
rre con la propuesta hecha por algunos autores, de 
partir de la "modernizacion del consUIllo" en la COIIl
paracion internacional e internacional, para referir 
a dicha modernizacion las "desincronizaciones, y los 
procesos de adaptacion, iIIlitacion y recuperacion."18 

7) Una de las condiciones especiales de los paises en 
desarrollo es la gran extension de la pobreza abso
luta. Sin eIIlbargo, parece ser que la atraccion del 
consuIIlisIIlO no descansa en el hecho de que satis
faga, de una vez por todas, las necesidades basi
cas, que en el transcurso de la historia preindus
trial sieIIlpre fueron precarias. Su aura IIlaS bien 
la recibe de la impresion de que las necesidades 
basicas ya no son iIIlportantes y que se ha alcanza
do la libertad para disfrutar individualIIlente del 
conSUIIlO. Una expresion historica de eso en Euro
pa, fue el papel simbolico de los estiIIlulantes; en 
la actualidad p.e. se podria senalar el tiempo libre. 
La razon por la que este esqueIIla es efectivo bajo 
condiciones sociales en las cuales prevalecen el 
hambre y la absoluta miseria como fenoIIlenos de 
masas, requiere, obviaIIlente, de una explicacion. 
Aqui seria oportuna una indagacion comparada de 
las relaciones existentes entre los bienes necesarios 
para vivir (necessities), los enseres propios de un 
hogar burgues (decencies) y los articulos de lujo 
(luxuries). En el primer plano de la revolucion del 
consumo del siglo XVIII, estuvo la conversion de 
luxuries en decencies y la exaltacion de muchos ar
ticulos de primera necesidad a objetos de la moda. 19 
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El hecho de que la dinamica economica y social se 
concentrara en ese campo, de ninguna manera sig
nifico que la miseria masiva de los trabajadores 
industriales y la pobreza rural fueran desplaza
das. Incluso despues de terIllinada la pobreza ex
trema, siempre se encuentran de nuevo situacio
nes de emergencia en clases y familias especificas, 
en las epocas de desempleo, durante las guerras, 
etc. En este sentido, tambien en el centro se dieron 
fases de transicion prolongadas, en las cuales la 
revolucion de los consumidores avanzo en forma 
paralela a la pobreza absoluta. 
En los paises en desarrollo, el modelo de la socie
dad de consumo comenzo a hacerse efectivo alre
dedor de los afios treinta, cuando en Europa y los 
EE.UU. se estaba dando la transicion al consumo 
de masas industrial. Los modelos de consumo im
portado se incorporaron directamente al consumo 
de lujo de las elites autoctonas en ultramar, ma
xime que alIi las decencies de Europa pasaban 
por articulos de lujo. Por otra parte, con ella la 
satisfaccion de las necesidades basicas sufrio una 
desvaloracion relativa, 10 cual imp acto de modo 
especial el autoabastecimiento campesino y todas 
las actividades reproductivas, como p.e., el traba
jo domestico. Esta tendencia se manifesto en el 
Ham ado urban bias de la politica economica esta
tal, ya que durante decadas se promovio en espe
cial la industria y el consumo urbano a costa del 
sector agrario. 
En este contexto Haman la atenci6n algunos facto
res subjetivos que contribuyeron al fracaso de la 
Hamada "estrategia de las necesidades basicas". 
Los proyectos de desarrollo orientados a 1a obten
cion de productos alimenticios y articulos de pri
meTa necesidad, no parecen despertar, por mucho, 
tanta motivacion como el acicate que provoca tra
bajar para la adquisicion objetos simbolicos de 
consumo suntuario. A los pequefios campesinos 
que defienden las bases de su subsistencia y no 
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quieren entregarse por entero al encuadrruniento 
del mercado, se les considera "retrogrados". No so
lo se les entretiene con vagas promesas de mejores 
precios para los productos agrarios, sino que casi 
no se les reconoce ningiln rango social. A la inver
sa sucede hoy en Cuba: Hasta hace poco las nece
sidades basic as se hallaban garantizadas de modo 
ejemplar, pero la abstencion del m'1ndo multicolor 
de las mercancias importadas era considerada una 
humillacion, ya que se percibia como una perdida 
de la libertad. Y este impacto del consumismo no 
solo afecta la capa alta acostumbrada a los lujos, 
sino a todo el pueblo en su vida cotidiana. 

8) La investigacion del consumo fuera de las socieda
des industriales, requiere un metoda ajustado a las 
relaciones especiales. En los paises en desarrollo 
encontramos un espectro insolito de situaciones, 
que van desde las mas precarias hasta las form as 
mas marcadas de consumo de lujo. La heterogenei
dad social se expresa en una abigarrada serie de 
comunidades autoctonas, sociedades de pequeiios 
campesinos y complejas urbes con millones de ha
bitantes. Cada analisis debe, en primer lugar, re
cordar esta rica variedad y tener muy en cuenta 
que las segmentaciones etnicas y culturales, Ie irn
ponen a la dinamica de la totalidad social limites 
estrechos. Es decir, se debe distanciar de la 
orientacion de capa m.edia que es inherente en 
los estudios norteamericanos de consumption 
and marketing. 20 En su lugar seria beneficioso 
analizar, desde el trasfondo de la heterogeneidad 
los rnodelos d~ comunicacion e interaccion, el pa
pel de los grupos mediadores y los m.as variados 
efectos de las influencias externas. 
Tradicionalmente se considera que la heterogenei
dad mencionada es una expresion de la faIt a de in
tegracion de esas sociedades. No obstante, desde el 
punto de vista de las perspectivas de desarrollo 
globales, habria que preguntarse cuales son las 
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oportunidades que puede ofrecer esa heteroge
neidad. Para ella la cuesti6n del consumo tiene 
una gran importancia, debido a que el curso del 
desarrollo interno esta determinado, no en ulti
ma instancia, por la estructura Y la motivaci6n 
de la demanda privada. El maiz aut6ctono no 
puede ni siquiera garantizar la alimentaci6n 
nacional, si las capas medias y precisamente las 
bajas, insisten en la (,oferta? (,MAs BIEN DE
MANDA? de pan blanco. Estrategias de desarrollo 
aparentemente racionales fracasan con frecuen
cia ante la resistencia de los consuIllidores, los 
cuales siguen una 16gica IllUY peculiar. De Illodo 
que vale la pena conocer esa 16gica y toIllarsela en serio. 
Ya no podeIllos considerar que la econoIllia tradi
cional de los pigIneos 0 los indios selvaticos, pueda 
servir de Illodelo en alglin pais. Pero resultan inte
res antes las Illodernas "coIllbinaciones especificas" 
y sorprendenteIllente originales de autoabasteci
Illiento y conSUIllO de Illercancias, que a menudo 
taIllbien presentan un elevado grado de adapt a
ci6n ecol6gica. Para conocerlas, se requieren in
vestigaciones hist6rico-criticas detalladas, que 
procedan con la IllisIlla sensibilidad cultural que 
10 estan haciendo los nuevos trabajos sobre la his
toria social europea. 21 

9) Desde la perspectiva global no s610 son interesan
tes las fuerzas expansivas, sino taIllbien todas las 
iniciativas que desde el IllisIllO centro ofrecen re
sistencia 0 presentan "alternativas", y contra las 
cuales choca el desarrollo de la sociedad de consu
IllO. En este sentido debe pensarse ante todo en 
las protestas contra el consumiSIllO que realizan 
las diversas tendencias del IlloviIlliento juvenil y 
la cultura alternativa. Es interesante observar c6-
IllO desde cOIllienzos de los alios setenta del siglo 
XX, dichos Illovimientos tOIllan como punto de re
ferencia eleIllentos de la tradici6n del Tercer Mun
do, p.e. del IlloviIlliento indigena y las palabras 
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exhortativas de sus cham.anes. Al lado de una 
relaci6n rom.antica con la naturaleza, que m.ira 
hacia atras, m.uchos de estos m.ovim.ientos han 
dem.ostrado que tam.bien poseen un potencial re
novador en los aspectos culturales y ecol6gicos. 
Es cierto que estos m.ovim.ientos no desbordan la 
sociedad de con sum.o , sino que con frecuencia ex
presan su protesta, una vez m.as, por m.edio de es
tilos de consum.o alternativo. Pero incluso asi, son 
interesantes, porque atacan los puntos debiles en 
la legitim.aci6n de la sociedad de consum.o, sean es
tos las consecuencias daninas para la sal ud que 
produce el consum.o desm.edido de carne, 0 la "in
justicia" evidente del com.ercio m.undial. Debem.os 
tom.ar en consideraci6n que la legitim.aci6n de la 
sociedad de consum.o sigue siendo abruIlladora, pe
ro sieIllpre tiene ciertos huecos y nunca esta libre 
de contradicciones. 

10) SiIllultaneam.ente, se debe bus car nuevos cam.inos 
para abordar com.o teIlla la concatenaci6n global. 
Para ella la discusi6n no debe perIllitir su estran
gulam.iento, ni por los m.odelos neoliberales del 
Illercado y por los ide610gos del libre com.ercio, ni 
taIllpoco por las im.plicaciones sisteIllaticas de las 
teorias del iIllperialisIllo, la dependencia 0 el siste
m.a m.undial. Un m.etodo hist6rico de naturaleza 
propia puede ofrecer la "biografia social" de aque
lIas Illercancias individuales, que llegan a tener un 
lugar especial en el Illercado m.undial. 
EI punta de partida de los prim.eros ensayos en es
ta direcci6n se refiere al papel de las Illercancias 
coloniales de los siglos XVII al XIX. Su iITlportan
cia para la transform.aci6n de la vida cotidiana en 
Europa ya fue conocida por los conteIllporaneos y 
valorada com.o tal. De esa Illanera se plantea re
m.ontar el cam.ino de esas Illercancias hasta su 1 u
gar de procedencia en ultraITlar, reconstruyendo 
de ese ITlodo el arco des de la casa de cafe europea 
hasta la plantaci6n ultram.arina, con el fin de 
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vincular el esclareci:miento hist6rico social y an
tropo16gico de la vida cotidiana con el analisis 
del siste:ma de producci6n.22 Esta claro que para 
la funci6n econ6:mica de las :mercancias, carece 
de i:mportancia el :modo en que hayan sido produ
cidas. Pero eso no es ninglin :motivo para restrin
gir el analisis del co:mercio transatlantico a sus 
aspectos cuantificables, referentes a su cantidad 
y preClO. 
Detras de la :metafora de la "biografia" de un pro
ducto, se encuentra en pri:mer lugar el interes 
heuristico de introducirse desde un co:mienzo en 
el contexto social y cultural de su "vida". El proce
di:miento resulta ser fecundo, debido a que las co
nexiones por 10 general son especificas para cada 
producto. p.e., las propiedades naturales de una 
planta predeter:minan la zona cli:matica, el rit:mo 
de la cosecha y la cantidad de trabajo requerido 
en la plantaci6n. Las cualidades :materiales con
dicionan asi:mis:mo las posibilidades de allllacena
je, de cOlllercializaci6n, teniendo en cuenta hasta 
las preferencias :mas sutiles del gusto de los 
consu:midores. La definici6n cultural del valor 
deter:mina que los productos puedan obtener 
significados totallnente nuevos, y que se descu
bran facetas del valor de uso que ni en suefios 
han pasado por la :mente del productor. De esa 
:manera una taza de cafe puede ser descrita por la 
publicidad co:mo la Have para entrar al paraiso, 0 

la adivina de la aldea puede leer en el residuo del 
cafe el futuro de las personas. Pero incluso estas 
significaciones tienen su base en detenninadas 
propiedades :materiales, 10 cual qui ere decir que 
para los :mis:mos fines no se puede utilizar, sin 
problelllas, otros productos. De hecho, a :menudo 
los esti:mulantes :mas apreciados han tratado de 
ser suplantados por productos "sustitutos", pero 
precisa:mente por tener otro lugar de procedencia, 
estas substancias tienen otra identidad y ta:mbien 
otra "biografia."23 
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La dificultad radica en desentraiiar dentro de los 
contextos historicos a los sujetos sociales y sus ac
tividades. Des afortunadarn.ente , existe la rn.istifi
cacion rn.uy difundida de convertir a los productos 
en "heroes secretos de la historia."24 En lugar de 
eso, se debe convertir en tern.a de estudio el juego 
reciproco entre la oferta de rn.ercancias (que re
sulta de·la transforrn.acion de la naturaleza) y el 
tratarn.iento cultural. Para ella no interesan tini
carn.ente las estrategias y ganancias de los corn.er
ciantes coloniales, sino tarn.bien la funcion social y 
las consecuencias rn.ateriales del tnifico de rn.er
cancias (alirn.entacion de la poblacion, abasteci
rn.iento de la industria con rn.aterias prirn.as), las 
estructuras de corn.unicacion, las influencias cultu
rales intercontinentales. 
Tarn.poco se trata solarn.ente de corn.pletar la histo
ria del consurn.o con una geografia econorn.ica de 
las plantas titiles y la explotacion de las rn.aterias 
prirn.as. Se trata rn.as bien de estudiar de una rn.a
nera nueva la concatenacion global, debido a que 
los fenorn.enos observados pertenecen a la rn.isrn.a 
"econorn.ia rn.undial", en el caso del azticar incluso 
a la rn.isrn.a esfera de influencia de un irn.perio colo
nial. Ya se rn.enciono que Mintz considera que la 
irn.portacion de rn.ercancias coloniales y los carn.
bios culturales vinculados a ella, constituyen una 
contribucion sui generis ala revolucion industrial. 
Coloca frente a frente el desarrollo del trabajo 
asalariado en Inglaterra y la esclavitud en las 
plantaciones caribeiias, y concluye que las forrn.as 
de condiciones de trabajo contrapuestas no solo 
coexistieron transitoriarn.ente, sino que fueron irn.
puestas en el proceso de la division del trabajo colo
nial. Un nuevo estudio investiga el consurn.o del ca
fe en Alern.ania y sus efectos en el pais productor, 
Guatern.ala, durante la segunda rn.itad del siglo 
XIX. Tarn.poco el enorrn.e crecillliento del intercarn.
bio de rn.ercancias, en la era del libre corn.ercio, pu
do rn.odernizar a Guatern.ala, sino solo establecer 
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un nuevo sistern.a de plantaciones basado en el 
trabajo forzado de los indigenas. La consecuencia 
fue la agudizacion extrern.a de la heterogeneidad 
estructural con una division etnica de la sociedad. 
AI rn.isrn.o tiern.po, en AIern.ania se conocieron cien
tificarn.ente los efectos titiles de la bebida de cafe 
para la intensificacion del rendirn.iento del trabajo, 
y se usaron de rn.odo sistern.atico.25 

Lo que al fin y al cabo Ie interesa a Mintz, es "corn.
prender la relacion entre la rn.ercancia y el horn.bre", pa
ra con ella "descubrir nuevamente nuestra historia."26 
Eso no solo significa descubrir 10 insolito en la vida coti
diana y la vida cotidiana en 10 insolito. Tarn.bien plantea, 
ante todo, la tarea de desarrollar una y otra vez un con
cepto concreto de totalidad global. 

Notas 

1. Las ponencias presentadas al Simposio "Historia del consurno 
como historia social en comparacion internacional durante los 
siglos XVIII-XX", han tratado de ponerse tras las huellas de 
esa dinarnica. 

2. Estas reflexiones se deben entender como parte de una toma de 
posicion nueva ante el trasfondo de la historia de la expansion 
europea y el surgirniento de la econornia mundiaL Pero debido 
a que falta todavia un buen trecho hasta el desarrollo de nue
vas categorias, mantendremos de momento la pareja de concep
tos generales descriptivos de "paises en desarrollo" (periferia) y 
"paises industrializados" (centro, metropoli). EI termino generi
co "Tercer Mundo" tiene la desventaja, de que no solo abarca a 
paises con distinto myel de desarrollo, sino de culturas cualita
tivamente diferentes - cosa que se debe tener siempre presente 
en el trabajo de investigacion historico-sociaL No obstante, a 
nuestro parecer, la herencia comlin del pasado colonial y de la 
integracion periferica en la economia mundial, constituye hoy 
como ayer una caracteristica esencial y hasta cierto grado com
parable de las "sociedades en desarrollo". 

3. F.Nuscheler, "Entwicklungspolitische Bilanz der 80er Jahre -
Perspektiven fur die 90er Jahre", in: D.NohlenIF.Nuscheler 
(Ed.), Handbuch der Dritten Welt, 3ra ed., voLI, Bonn, 1992, 
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der GenujJmittel, FrankfurtlM. 1990, y RA.AustenIW.D.S=ith, 
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G.Freyre, New World Ln the Tropics. The Culture of Modern 
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12. Con esta perspectiva Celso Furtado escribi6 sus conocidas 
obras, por ej. Economic Development of Latin America, CaITl
bridge 1970 y Die wirtschaftliche Entwicklung Brasiliens, Mtin
chen 1975. Para un detallado estudio del probleITla del consUITlO 
en la teoria de la dependencia, ver M.KraeITler. Konsumverhal
ten in Mexiko. Eine empirische Studie iiber die Veriinderungen 
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