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INTRODUCCICN 

1 T JL ANALISIS QUE PRESENTARFI SE SITUA dentro del campo de la socio-
r * 4 logia ambiental, trata sobre la relation entre la industria cosmetica y 
* J la conservacion de la biodiversidad. Siendo una reflexion teorica he 

dejado de lado las referencias empfricas y me he concentrado en las ideas 
que moldean y dan cuerpo a la teorfa de la modernizad6n ecol6gica. No 
obstante, estas reflexiones tienen como telon de fondo la industria cosmetica 
brasilena, especfficamente dos empresas, Natura y O Boticario, las dos mas 
importantes en el ramo, con presencia en el mercado mundial y amplia-
mente interesadas en la reforma ambiental (refinacion de procesos produc-
tivos e incorporaci6n de tecnologfas limpias) y con un papel destacado en la 
tarea de promover la conservacion a traves de estrategias mercadologicas. 

La modernizacidn ecologica fue formulada originalmente en Europa 
en la decada de 1980, y sus mejores realizaciones y exponentes provienen 
de Alemania, Holanda e Inglaterra. Las tesis principales de istos sugieren 
una teorizaci6n que acompane los procesos de reforma institucional, los 
ajustes estructurales del Estado y la reorganizacidn de la sociedad civil en 
torno a los problemas ambientales.1 En este sentido se distingue abierta-
mente de la sociologfa ambiental norteamericana cuyo programa se con-
centro, por el contrario, en senalar los desequilibrios y desajustes del 
modelo de desarrollo vigente basado en el industrialismo. 
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Para Frederick Buttel, independientemente del perfil eurocentrico de la 
teorfa, habrfa que reconocer su valor heuristico, pues de otra forma no 
existeri modelos alternativos para pensar los procesos de cambio y 
reforma ambiental dentro de las propias instituciones de la modernidad, 
especialmente las dinimicas que acompanan la innovation tecnologica.2 

Por lo tanto, me interesa discutir las tesis de la modernization ecolo-
gica a la luz de la realidad latinoamericana. Bajo que condiciones puede 
resultar pertinente su abordaje para entender los procesos de cambio en 
sectores y segmentos modernizados de economias "emergentes", como 
por ejemplo Brasil o Mexico. Esta inquietud ya ha sido identificada en 
contextos socioecon6micos semejantes, pero aun es practicamente inexis-
tente en el medio academico latinoamericano.3 

En esta discusion dare enfasis a los debates que los autores de este 
enfoque han establecido en relation con el proyecto de la modernidad y 
la capacidad reflexiva de los individuos —en este caso consumidores de 
cosmeticos—, quienes parecen cada vez mas interesados en consumir 
productos ambientalmente correctos. 

La tesis que defiendo propone que el analisis de la reforma ecologica 
de la industria cosmetica debe incorporar una crftica a la notion de con-
sumidor reflexivo, sobre todo entendido este como elemento clave de un 
colectivo llamado sociedad cosmetica, o sea, la red de actores sociales 
involucrados en todo el proceso de production y consumo de cosmeticos. 
Considero que el mayor desafio es no acabar reduciendo el consumo a un 
acto rational, en el cual la libre election se cimenta en discriminaciones 
constantes de los flujos de information, como sugieren las tesis de 
Anthony Giddens. Elementos no rationales de la election y asociaciones 
afectivas y emocionales de diversa indole deben ser tomadas en cuenta al 
analizar el acto de consumo, pues estos no solamente son utilizados por la 
propaganda, sino que parecen flotar, literalmente, como elementos axiales 
de la sociedad posmoderna. 

2 BUTTEL, 1987 . 
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Mi hip6tesis afirma que: los discursos de la conservaci6n de la biodi-
versidad estan desempenando un papel clave en el proceso de reestruc-
turacion de la industria cosmetica. La biodiversidad no viene solamente a 
enverdecer, como harfa un tinte para cabello, el look de esta industria. 
Ella sugiere una reforma profunda en los sistemas tecnico-productivos, en 
las estrategias mercadologicas y en la vision empresarial, mucho mas afi-
nada con las exigencias, las normas ambientales y las demandas de los 
consumidores. 

Mi exposition esta estructurada en cuatro momentos. En el primero, 
presento una argumentatidn sobre la pertinencia del tema en tanto 
objeto de estudio de la modernizaci6n ecologica; defmo la conservacion 
de la biodiversidad como una problemdtica generada en la modernidad y 
directamente vinculada a la sociedad industrial. En el segundo, recupero 
las ideas de Joseph Huber, sociologo aleman fundador de la moderni-
zaci6n ecologica; senalo las convergencias y diferencias mas notables con 
el ecodesarrollo de Ignacy Sachs y difundido en Mexico por Enrique Leff, 
asf como con la tesis habermasiana sobre colonization de mundo de vida. 
En este espacio mi objetivo es mostrar el paralelismo entre las tesis que 
defienden la reestructuracion ambiental de la industria y las argumenta-
ciones que estimulan una reorientation del proyecto de la modernidad, 
presentes en la obra de Gidens y de Habermas. En el tercer momento, 
destaco las limitaciones del concepto "consumidor reflexivo" y anado la 
noci6n de "publicos reflexivos", la cual reune la tradicidn democratica 
con la tradition crftica, presentes pero separadas en el pensamiento 
crftico de la modernidad. En el cuarto y ultimo topico llevo adelante esta 
crftica, exhibiendo la logica de la production industrial de cosmeticos 
frente a las demandas individualistas, las ansias y deseos de reencan-
tamiento del mundo y la incertidumbre para subvertir el orden o 
regodearse en el a traves de la exhibicidn y el culto a la apariencia. 

BIODIVERSIDAD 

La Convenci6n sobre Diversidad Biol6gica (CDB) firmada por mas de 155 
pafses durante la Cumbre de la Tierra, celebrada en Rfo de Janeiro en 
1992, fue el momento culminante del conservacionismo internacional, 



pues sento las bases para un tratamiento global sobre el problema de per-
dida acelerada de la biodiversidad. Formalizo criterios y lanzo a sus 
miembros a una dinamica de fortalecimiento de sus respectivas polfticas 
ambientales. En el caso de pafses considerados como poseedores de mega-
biodiversidad, como Brasil, exigio el refuerzo, cuando no la creation de 
estructuras institucionales y competencias profesionales especializadas en 
la cuestion ambiental. Durante los diez anos que transcurrieron entre Rfo 
92 y la ultima Cumbre de la Tierra realizada en Johanesburgo en el 2003, 
el ambientalismo gan6 visibilidad y logrd penetrar diferentes instancias y 
sectores de la sociedad. 

De ser un tema restringido a los especialistas, la conservation de la biodi-
versidad paso a ser incorporada, como anteriormente lo fuera el desarrollo 
sustentable, a las prdcticas e ideologfas de los mas variados sectores de la 
sociedad. Esta incorporation, en ultima instantia, estarfa mostrando la ubi-
cacion de estos sectores dentro de la logica de producci6n y consumo de la 
sociedad industrial, pues obviamente el estatuto de la conservation de la 
biodiversidad para un bi6logo, no necesariamente corresponde con el de un 
colector de semillas que vive en las selvas amaz6nicas. 

Los debates que se establecieron durante todo este periodo para corregir 
aspectos problematicos de la CDB, como por ejemplo el reparto de benefi-
cios derivados del uso y comercializacion de la biodiversidad, no hitieron 
sino evidenciar el caracter instrumental que se estaba sobreponiendo encima 
de otras consideraciones (por ejemplo, los valores intrfnsecos). Contratos de 
bioprospecci6n y denuncias contra biopiraterfa fueron constantemente 
difundidos por los medios de comunicacion; las empresas farmacduticas, de 
cosmeticos y alimentitias estaban en primera fila para aprovechar este nuevo 
entendimiento de la naturaleza posibilitado por la biotecnologfa. 

En consecuencia, es posible afirmar que la conservation de la biodiver-
sidad es una construction social, considerando que sus discursos y practi-
cas estan enmarcados en un contexto cultural especffico y supeditadas a 
las relaciones de production tfpicas del capitalismo y a sus condiciona-
mentos y posibilidades tecnocientfficas. 

La matriz tecnol6gica, asf como la organization social son dos variables 
que definen el aprovechamiento de los recursos naturales (biodiversidad), 
la escala de los impactos y la capacidad de autoreposicion y reajuste 



ecol6gico. La virtualidad tecnica, entendida como potencialidad biotec-
nologica y su despliegue social, muestra el caracter relational o "sociotec-
nico", en el sentido apuntado por Callon y Latour y Woolgar.4 Este 
caracter se refiere a las redes tejidas entre humanos y no humanos en la 
production de conocimiento cientifico y sus aplicaciones practicas. Aqui 
lo que llama nuestra atencion no es aquello que podrfamos denominar 
como "la naturaleza tecnica de la Naturaleza", lo que resalta son los 
limites de la tecnociencia para descubrir los rincones mas ocultos de la 
naturaleza (del gene). Una actividad expansiva, aleatoria e incierta. 

La problematica que deriva de la perdida de biodiversidad y su corre-
lato conservaci6n se vinculan, entonces, directamente con la modernidad, 
con los efectos producidos en nombre de una racionalidad tecnica —cir-
cularidad de la raz6n, segun el sotiologo ingles Giddens—. Ella es pro-
ducida en una fase especifica de la modernidad, en la cual los efectos ne-
gativos del proceso de industrialization se tornaron visibles y correlatos a 
la capacidad de mensurarlos, distinguirlos y en ciertos casos prevenirlos. 

La industria cosmetica (O Boticario, Body Shop, Natura, Avon, etc.) 
en este caso, constituye un escenario privilegiado para repensar las impli-
caciones de la teoria de la modernization ecol6gica; si no como una 
totalidad homogenea, al menos ciertos sectores que la componen estan 
impulsando la conservacion de la biodiversidad, via contratos "justos" de 
bioprospeccion, compra de insumos "organicos", "100% naturales", o 
bien, se muestran preocupadas en incorporar la dimension ambiental por 
medio del uso de tecnologfas limpias, de envases reciclables, etc. En este 
proceso, las estrategias de marketing y la definici6n de un consumidor de 
cosmeticos mejor informado y mas responsable por el medio ambiente, 
parecen estar refiriendo a lo que algunos teoricos de la modernization 
ecol6gica denominan como flujos ambientalesy concepto inspirado en el 
analisis de Manuel Castells sobre la sociedad de information.5 

La idea de flujos ambientales incorpora la notion de "colonizaci6n del 
futuro" a trav^s de la existencia de drganos certificadores de lo ambiental-
mente correcto, pues no existen otros mecanismos que le aseguren al 

4 CALLON, 1986 ; LATOUR y WOOLGAR, 1997 . 
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consumidor que la empresa esta realmente transformando su proceso 
productivo. La certification delimita el campo donde el consumidor 
puede mantenerse relativamente fuera de los peligros y riesgos potenciales 
de un consumo irresponsable. Asf, peculiarmente, al insertar la biodiver-
sidad en el proceso productivo, la industria cosmdtica crea un nexo espe-
cial con sus consumidores, agregando a los beneficios tangibles, valores 
intangibles derivados de esos flujos ambientales. 

Mucho mas que una retdrica, el discurso de la biodiversidad esta pro-
duciendo efectos en los sistemas tecnico-productivos, en las estrategias 
mercadoldgicas y en la vision empresarial, aspectos centrales para la 
reproduccidn y expansidn de la industria cosmetica 

Al menos en Brasil parece estar superada la discusidn sobre si es posible 
o no un empresariado verde o socialmente responsable,6 puesto que el 
movimiento empresarial de vanguardia en este pais estd representado por 
empresas que tienden a superar la contradictidn entre ganancia e inter-
nalization de costos ambientales. Una actuacidn social y ambiental ade-
lantada a la propia legislation es posible porque no hay nada que perder y 
mucho que ganar para la empresa. 

Como era previsible, los augurios del ambientalismo en algunos casos 
fiieron fragiles y su paso eftmero, pues vivimos en una fase de la industria-
lizacidn en la cual el control corporativo, la violation a los derechos la-
borales y la falta de respeto a las legislaciones ambientales se tornaron 
moneda corriente de la globalization.7 Sin embargo, esto no cancelo de 
ninguna forma la critica social, la movilizacion de grupos de consumi-
dores protestando por la logica desterritorializada e irresponsable con la 
que operan las grandes corporationes transnacionales. Efervescencias 
micro sociales, pasando por movilizaciones universitarias y boicots de 
marcas, hasta protestas masivas en todo el mundo ponen al descubierto la 
subpolttica, como la define Ulrich Beck, una critica a veces desdentada o 
situational y otras sumamente eficaz en la defensa de derechos estimados 
importantes en la posmodernidad.8 

6 LAYRARGUES, 1 9 8 8 . 

7 KLEIN, 2 0 0 2 ; CHERNI , 2 0 0 3 . 

8 BECK, 1 9 9 6 ; BAUMAN, 2 0 0 1 . 



L A T E O R f A D E LA M O D E R N I Z A C l C N E C O L O G I C A : F U N D A M E N T O S 
Y OBJETIVOS 

La teoria de la modernization ecologica fue formulada en la decada de 
1980 pero demord en ser reconocida. Algunos textos retrospectivos sobre 
los enfoques y temas de la sociologfa ambiental publicados a fines de esa 
decada, pasan de largo y dificilmente encuentran lugar para acomodarlos 
dentro del ambiente academico dominante de esta subdisciplina.9 Artfculos 
sobre el estado del arte como el de Vaillancourt, publicado a mediados de la 
decada de 1990, ni siquiera reconocen este como un enfoque alternativo a, 
por ejemplo, los enfoques de la ecologfa humana, ampliamente populariza-
dos por Catton, Dunlap, Duncan y otros.10 De igual forma, Sociologta 
ambiental de John Hannigan, traducido al portugues en el mismo ano que 
el anterior, por su propuesta constructivista, ignora sin mayores considera-
ciones los trabajos de la modernization ecologica.11 

Esta situation se explica por dos razones. 1) A partir de 1995 comienzan 
a ser publicados los trabajos mas solidos de este enfoque; antes de esta fecha 
el ambientalismo de denuncia era el pensamiento dominante no solo en las 
ciencias sociales sino de la vanguardia social. 2) Como entiende Buttel, las 
otras corrientes habfan agotado su poder explicativo y se mostraron inca-
paces de explicar los procesos de cambio de la decada de 1990.12 

Una primera caracterfstica que puede ser notada de acuerdo con Arthur 
Mol, uno de los principales animadores de este enfoque, es su singularidad 
frente a los enfoques de la ecologfa humana (supra), neo-marxistas, de la 
contra-productividad, tambien conocidos como des-industrializacion o 
des-modernizacion, de perfil posmoderno. Esta distincion, en medio de 
un fuego cruzado entre biocentricos y antropocentricos, le otorga un 
cierto sabor conservador y mesurado, aunque abierto a la dimension cul-
tural, tecnologica y a la perspectiva tecnoburocratica y corporativa.13 

9 BUTTEL, 1 9 8 7 . 
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Maarten Hajer, al igual que Cristoff, opina que deben ser distinguidas 
dos vertientes dentro de este enfoque. Una que destaca la modernizaci6n 
ecologica tecnocorporativista y otra modernization ecologica reflexiva. 
En el primer caso se trata de cambios formales en la estructura gerential, 
mientras que en el segundo caso son asumidas practicas de aprendizaje 
social, polfticas culturales y nuevos acuerdos institucionales.14 

Esta distincion recuerda el fuerte enfasis dado en sus esbozos al cambio 
tecnologico visto como motor para la superacion de la crisis ambiental, 
como en la vision shumpeteriana. Esta tendencia luego habrfa de ser co-
rregida, sentando las bases de una perspectiva mas atenta a los engranajes 
socioambientales. 

Joseph Huber, considerado el fundador de la teoria de la moder-
nization ecoldgica, revela a lo largo de su producti6n academica, iniciada 
en 1980, una substitution progresiva de la dimension social por el 
desarrollo industrial de la sociedad. Para el, modernizar la modernidad 
significa reparar el diseno estructural equivocado que condujo a la des-
estructuracion institucionalizada de la naturaleza. En su tesis central, 
Huber distingue tres categorfas o esferas: sistema industrial (tecnoesfera), 
mundo de vida (socioesfera) y naturaleza (biosfera). El problema que vive 
la sociedad contemporanea se explica basicamente por la forma como la 
tecnoesfera se ha impuesto sobre las otras dos. La solution, argumenta el 
mismo autor, demanda una reestructuracion socioecol6gica que rebase y 
penetre las instituciones centrales de la tecnoesfera.15 

Claramente puede apreciarse el paralelismo de este enfoque con la 
teoria de la accidn comunicativa de Habermas. Para este autor la deses-
tructuracion aparece precisamente cuando las formas de racionalidad 
economica y administrativa irrumpen y cooptan la esfera comunicativa. 
Es decir, cuando afectan el dmbito estetico, es decir, de la cultura. En 
ambos modelos se entiende la modernidad como un proyecto inacabado, 
incompleto. Su correction, retomada, debe garantizarse por una mayor 
racionalidad. La diferencia, sin embargo, radica en la perception de lo 

3 4 Hajer, 1995; Cristoff, 1996, cit. en M O l y SPAARGAREN, 2000, p. 21. 
1 5 Huber, 1985, cit. en MOLy SPAARGAREN, 2000. 



que debe ser reparado o recuperado: de acuerdo con Huber, el trabajo 
debe realizarse en la misma esfera deformada (tecnoesfera), mientras que 
para Habermas es la esfera agredida (cultura) la que debe ser restablecida 
a fin de imponer lfmites a la primera.16 

Mol y Spaargaren dicen que la innovation tecnol6gica no es el aspecto 
central ni unico en que depositan su interes por las reformas. Otras 
dimensiones serfan igualmente importantes, por ejemplo, la transforma-
ci6n de las viejas insdtuciones del Estado-nacion, las reformas ambien-
tales, el nuevo papel del mercado y de los actores economicos en tanto 
protectores ambientales, el aumento de incertezas e inseguridad rela-
cionada con los riesgos ambientales, asf como las nuevas estrategias de 
manejo (industrial, ecologico) propiciadas por el caracter dinamico del 
conocimiento cientffico. La modernization ecologica insiste que la crisis 
de la modernidad es una crisis ambiental y, por lo tanto, el ecologismo 
serfa hoy la Grande Narrativa que substituye las Grandes Narrativas 
emancipatorias del Iluminismo. 

Otra confluencia notable puede ser descubierta en las tesis del ecode-
sarrollo de Ignacy Sachs. Probablemente remiten al pensamiento de su 
maestro, el economista polaco Kalecki, quien en los anos sesenta "enfati-
zaba las fuentes de desarrollo que no involucran inversion, por medio de 
mejoras en la gesti6n de la producci6n y la distribution. La elimination 
de desperdicios libera recursos para el desarrollo sin aumentar [necesaria-
mente] el flujo de materiales".17 Incluso se puede afirmar que el ecodesa-
rrollo y la modernization ecologica son adustas formulaciones del con-
cepto de desarrollo sustentable popularizado en el Relatorio Brundtland 
de 1987.18 Ambas corrientes niegan y por momentos evitan entrar en la 
discusion sobre la paralizacion del modelo vigente, sugeridas en el 
Informe Meadows de 1972. En los dos casos es posible encontrar afirma-
ciones del estilo: "crecimiento no implica necesariamente mayor 
degradaci6n"; "una industria puede aumentar su production y no por eso 

1 6 HABERMAS, 1994 . 
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tornarse mas contaminante, de la misma forma que una reduction de su 
productividad no es garantfa de una disminucion de sus impactos nega-
tivos sobre el medio ambiente".19 

Las diferencias mas acentuadas entre uno y otro enfoque pueden ser 
distinguidas en las tesis de Sachs sobre la necesidad de crear una nueva 
matriz tecnologica. Este autor reclama insistentemente la insustentabili-
dad inherente al sistema de produccion-consumo de los paises altamente 
industrializados, llevando en consideraci6n las incoherencias y obstaculos 
para que la transferencia tecnol6gica hacia los pafses menos desarrollados 
tenga exito. En consecuencia, el perfil de la reestructuracion que defiende 
como viable, no es una reforma del diseno industrial, sino la formulation 
de un nuevo modelo o estilo de desarrollo que tome en cuenta las capaci-
dades tecnicas y las innovaciones (locales) no contaminadas por el indus-
trialismo occidental. 

Al fundamentar el contexto de referenda de la modernization ecold-
gica, Mol nos habla de dos momentos de apertura y consolidation de una 
alternativa civilizatoria ecologica: ecologizacion de la economta y econo-
mizacion de la ecologia. Considera que existen razones para afirmar la 
emancipation de la ecologia frente a la esfera economica: su constatacion 
seria el transito del ambientalismo de la periferia al centro de la mo-
dernidad que inicia en la ultima parte de la ddcada de 1980. Esta decada 
marca el initio de la tercera fase del ambientalismo al interior de la 
sociedad industrial. Despues de la emancipation tendria que darse una 
reunification, economizar la ecologia. 

Me parece que el desaffo se traba no solamente en relaci6n con la 
internalization de costos ambientales, el problema para llevar a cabo este 
segundo escenario (economizar la ecologia) depende de una refundacion 
de lo economico, pues no existen soluciones para superar las causas 
primeras de la acumulacion y el consumo, tal y como mostr6 un estudio 
sobre el reciclamiento de basura en Chicago realizado bajo las premisas 
de la modernization ecologica.20 

1 9 SACHS, 1 9 9 3 . 

2 0 PELLOW, SCHNAIBERG y WEINBERG, 2 0 0 0 . 



MODERNIZACION ECOLOGICA: COSMFITICA Y CONSUMIDOR REFLEXIVO 

Para los criticos de la modernizacion ecologica, los cambios distingui-
dos por la teoria encubren la continuation del orden establecido y pro-
longan la desigualdades sociales, entre humanos y no humanos, pues las 
prdcticas socioeconomicas continuan indiferentes y dominadas por la 
misma l6gica de acumulaci6n.21 

En respuesta, Mol y Spaargaren dicen que es importante dejar claro 
que la modernizacion ecologica no esta interesada en presentar el capita-
lismo como esencial para una production ambientalmente correcta, no 
de la forma como lo hacen los neoliberales. Pero, por otra parte, tampoco 
justifican la acusacidn de que el capitalismo sea el principal responsable 
por la crisis ambiental. De acuerdo con estos autores, el capitalismo esta 
siempre en mutation, y en la actualidad el principal estfmulo para el 
cambio es provocado por las cuestiones ambientales. La production y el 
consumo sustentable son posibles bajo diferentes modos de producci6n y 
cada uno requiere reformas espetificas, su propio tipo de arreglos y 
estrategias. En resumen, el capitalismo no es precondition ni obstaculo 
para poner en marcha reformas ambientales. 

El debate va lejos y no es en este espacio que pretendo agotarlo. 
Considerare tan solo dos ultimas cuestiones relacionadas con mi tema. 
La primera tiene que ver con la ausencia de una teorizacion que con-
sidere las diferentes escalas espacio-temporales en las que se desenvuel-
ven los problemas ambientales. Gestionar la biodiversidad implica 
procesos de negociaci6n, en los cuales poder y conocimiento estan dis-
tribuidos desigualmente. La teoria no nos dice nada sobre regfmenes 
internacionales o ambitos de disputa sobre recursos de propiedad difusa 
como la biodiversidad. 

La segunda, se refiere a su traducibilidad (en el sentido de llevarla mas 
alia) para explicar los contextos particulates de las economfas emergentes: 
^como debera ser adaptada para explicar reformas del Estado-nacion, 
donde mas que un proyecto inacabado de la modernidad se verifica una 
virtual co-presencia de formas y practicas polfticas y economicas abiga-
rradas, un empresariado vulnerable y medianamente maduro y una 

2 1 O'Connors, Schnaiberg, Golbatti y Bluhdorn, cit. en MOL y SPARGAREN, 2000. 



capaddad de consumo restringida y atropellada por las imagenes de los 
medios masivos de comunicacion? 

DE LA INSEGURIDAD AL CONSUMIDOR REFLEXIVO 

{Que vinoprimero, pregunta la Barbie de Stasko: la belleza o el mito?si 
se me quiebra una una mientras duermo, sera que de cualquier forma estoy 
en crisis? 

N A O M I K L E I N , Sem Marca 

En esta section prestare atencion al vinculo entre reforma ambiental y 
consumidor reflexivo. Me interesa definir la importancia que tiene el 
consumo de cosmeticos dentro de una sociedad como la brasilena, social 
y econ6micamente heterogenea, pero absolutamente preocupada por la 
apariencia y la forma. Dos datos expresivos: el consumo de cosmeticos 
crecio 15.3 por ciento en el 2002, mientras que la economi'a national 
apenas supero la cifra de 1.5 por ciento. En Brasil es en donde se realiza 
el mayor numero de tirugias est^ticas despues de los Estados Unidos. 
,;Cudles son los procesos sociales y las ideologias que alimentan este con-
sumismo para favorecer la estetica corporal? 

Antes de Giddens y de Beck, los clasicos de la sociologi'a se preocu-
paron por explicar la naturaleza de la modernidad y sus institutiones. En 
sus respectivos enfoques destacaron alguna dimension, sin duda la que 
consideraron mas importante, para explicar la ruptura de la modernidad 
con el orden tradicional, asi como los diferentes aspectos y rasgos que 
caracterizaban mejor la nueva realidad social manifestada con fuerza 
durante el siglo XY1II y XIX en el contexto de la "doble" (en alusion al 
calificativo dado por Eric Hobsbawn) Revolution, industrial y francesa, y 
los ideales emancipadores del Iluminismo. 

De forma sumaria, el foco de su atencion descans6 en los procesos 
politicos, el nuevo orden y racionalidad econ6micos que surgieron con la 
expansion de las fuerzas productivas y la nueva division del trabajo, los 
cambios en la formation de un nuevo individuo y la progresiva sepa-
raci6n de las diferentes esferas: moral, economica y politica. 

Como es sabido, la tradicion de los clasicos fue una influencia pesada 
en todo el desarrollo posterior de las disciplinas sociales y tardo mucho en 



ser superada. Esta transcendencia reconoce una tension e incorpora una 
nueva dimension en el pensamiento social. Los clasicos privilegiaron los 
andlisis estructurales y marginaron los enfoques centrados en el actor; 
asimismo, dejaron completamente fuera la dimensi6n ambiental del 
cuadro explicativo. Se entiende pues, que el esfuerzo de la nueva teoria se 
propone subsanar estas deficiencias. 

El merito, si alguno debe reconocerse, del analisis institucional de la 
modernidad que nos ofrece Giddens, consiste en dos operaciones basicas. 
El sotiologo britanico recupera y reconoce las dimensiones y esencia de la 
modernidad de acuerdo con los clisicos; retoma nociones hasta cierto 
punto dispersas y las integra en un esquema comprensivo y extensivo mas 
acorde con las caracterfsticas de la globalizaci6n como ahora se presenta. 
La segunda operacidn giddeana consiste en su dupla hermen^utica: el fra-
caso de los sistemas especializados y la circularidad de la razon. Esta 
ultima notion es una especie de catalizador del primero, pues su caracter 
perentorio dentro de la modernidad permite o al menos promete una 
continua revision de los que, bajo su esquema, son considerados errores 
atribuibles a los sistemas abstractos y errores del operador. 

Algunos autores consideran que el mayor problema de su modelo 
explicativo se localiza en su pretension metodologica: "su insistencia en 
trasladar un padrdn especi'fico de la modernidad, del sistema para los 
actores" y, al ofrecer una interpretation de la fuente ontologica de la 
modernidad, sugiere "una lectura de la globalization como la expansi6n 
de un tipo particular de subjetividad".22 

Por mi parte, pienso que la expansi6n de la modernidad en Giddens y 
Beck aparenta un recorrido sin fisuras, homogeneo en su esencia, aunque 
asumido heterogeneo en la superficie. Las contracorrientes y abismos 
economicos, polfticos y culturales son asumidos en sus esquemas como 
obstaculos pobres e insuficientes que habran de ser superados, hasta que 
dicha expansion sea plena y omnipresente. El clima de inseguridad, que 
ellos colocan en el centro de su cuadro —concebido como consecuencias 
contraintuitivas del funcionamiento de los sistemas tecnocientfficos—, se 
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revela mucho mas complejo si tomamos en consideracidn la existencia de 
subjetividades alternas y contextos sociales hfbridos como los latinoa-
mericanos. 

La constitution de subjetividades diferenciadas es importante en la 
medida que pretendemos elucidar procesos de reforma institutional en 
contextos no europeos y caracterizados por la co-presencia de 6rdenes y 
sentido modernos y premodernos; por la relativa debilidad (ama-
teurismo) del sector empresarial national; por las ambigiiedades y retrasos 
de la reforma del Estado, y, fmalmente, por la limitada extensibilidad de 
un individuo reflexivo, como lo quieren Giddens y Beck en su sociedad 
de abundancia. 

Recupero de Giddens y Beck la insertion original de la crisis ambiental 
dentro del contexto de la sociedad industrial. De acuerdo con esta l6gica 
la perdida/conservacion de la biodiversidad no serf a simplemente una 
consecuencia de los desajustes o errores del sistema, sino la evidencia pal-
pable de una construction reflexiva global. Esta reflexividad tendrfa 
soporte en las diferentes instancias que sugieren modelos de gobierno 
planetario. La CDB serfa un ejemplo, y su papel, m is alia de las graves 
limitaciones, estarfa coadyuvando en la reparation y transformation de 
las relaciones entre los seres humanos y su medio ambiente. Este posi-
cionamiento confirmarfa un "no salir de la modernidad", pues las discon-
tinuidades que definen el perfil de la modernidad no desaparecen ni 
sucumben, mas bien se radicalizan, ampliando la capacidad de dialogo de 
los actores sociales.23 

Para Beck la perdida de certezas en la sociedad industrial y la conciencia 
que deriva de la situaci6n de riesgo y hecatombe indiferenciada (democra-
tization del riesgo), ahora domina el pensamiento de las personas, las 
cuales incorporan la duda como principio ordenador de sus vidas.24 El 
resultado es un debilitamiento de la polftica traditional y un afianzamiento 
de la sub-politica, termino que sugiere una recuperation de lo politico 
(vaciado actualmente de contenido) desde el ambito de la vida privada. 
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De acuerdo con esta sub-polftica, en la fntimidad familiar se estarfan 
cocinando las nuevas batallas, que mas que verdaderas protestas sociales, 
se evidencian como accesos de furia y rabia, como sugiere sarcasticamente 
Bauman,25 puesto que su principal esrimulo vendrfa de la insatisfacci6n 
que experimentamos en nuestro papel de consumidores "exigentes" y 
reflexivos. Comer, beber, vestir, mantenerse en buena forma y divertirse 
son actos que traducen bien las arenas de la sub-polftica en esta mo-
dernidad light. 

En la proxima secci6n discutir^ sobre la base de esta suposicidn: la cir-
cularidad de la raz6n no es suficiente para celebrar la posmodernidad, ni 
siquiera como la desea Giddens. 

Publicos reflexivos y politica de la identificacidn 

El soci6logo brasilefio Leonardo Avritzer se refiere a esta insuficiencia y 
nos propone una salida. Su propuesta pretende recuperar el caracter 
dialogico de la teoria comunicativa de Habermas y asociarla a la teoria de 
la reflexividad de Giddens (participation-racionalidad); una via, segun el, 
para reconciliar la traditi6n crftica con la tradicidn democratica. Para este 
proposito Avritzer se sirve del concepto de esfera publica, el cual intro-
duce una tension entre la autonomfa de los sujetos, actores crfticos y la 
masificacion de la production industrial.26 Esta tensi6n sera basica para 
contestar las tesis sobre la decadencia de la esfera publica, o que tambien 
puede ser expresada como una indefinicion sobre lo que aun se mantiene 
publico y privado y sus transformaciones en la alta modernidad. 

Por este sendero se abre un panorama interesante para profundizar 
nuestro tema. Pues nos sugiere prestar atencion a las formas y caminos que 
adoptan y toman los productos y mercancias relacionadas con los discur-
sos de la biodiversidad para tener presencia publica en tanto productos 
culturales. Esta preocupaci6n no es nueva y su formulation como proble-
matica la debemos a los te6ricos de la Escuela de Frankfurt. Se trata de la 
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contradiccidn estructural que emerge a partir de la semejanza entre la 
forma mercancfa y el proceso de recepci6n de los productos culturales. 
Este es el meollo de varios argumentos que subscriben el retraimiento del 
publico activo (consumidor) hacia una privacidad perversa y alienada. 
Habermas, quien se encuentra entre los suscriptores, en un segundo 
momento reconocerd el cardcter pluralista y diferenciado de las masas.27 

La notion de publicos reflexivos funde en una sola formulation la 
dimension cultural y polftica del concepto de esfera publica con el de 
reflexividad (consumidor). Con ella salimos de las redes de la sub-
polftica, del individuo anclado en la institutionalization de la duda. 
Porque lo que detona la reflexividad es tambien el extranamiento del 
"otro", la confrontation de mundos de vida con sus margenes de alteri-
dad, asf como los mecanismos de mediation y los juegos de la cultura 
polftica que no se escinden de la esfera publica, sino que se transforman 
en el impulso de los medios teleinformaticos y los nuevos contextos inter-
activos de la globalization. La globalization significa mayor circulaci6n 
de information y, al mismo tiempo, emergencia de mayor ambigiiedad. 
Homogenizacion que se dibuja en la circularidad de la razon como posi-
bilidad de sobrevivencia de las instituciones (reformarse o morir) y hete-
rogeneidad y multiplicidad producida en raz6n de la contigliidad de las 
diferencias y descompasamientos de las practicas sociales. 

En este punto creemos haber llegado a un puerto promisor: un modelo 
que se afianza en el reconocimiento de la capacidad reflexiva e interactiva 
de los consumidores (publicos en general), de forma tal que la reforma 
ecologica —reestructuration institutional— se vea vigorizada no por Un 
exclusivismo empresarial (internalization de beneficios), sino por una 
"polftica de identification", como la entiende Maffesoli,28 donde el ethos 
social se exprime por virtud de la "atraccion de la sensibilidades". 

En otras palabras, rescatamos la "cosmetica" en su virtualidad estetica; 
ella es parte de una sociabilidad enclavada en el consumo destinado a va-
lorizar el cuerpo, presentarlo, darle sentido. Este es el "fondo de las apari-
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encias" de la producci6n y el consumo cosmetico. Un tema interesante 
porque las demandas de consumo verde se conjugan con las polfticas de 
identification y los procesos tecno-industriales de production industrial. 
Entonces vislumbramos el caracter diacrftico de la modernidad: uno que 
supone los lfmites de la reflexividad como elemento definidor de la 
reforma institutional y que la relanza sobre las bases de una sociabilidad 
estetizada; enraizada si se quiere en la base de temores, pero, sobre todo, 
en un "estar junto" a las comisuras de la apariencia. 

L o MAS PROFUNDO ES LA PIEL: APROXIMAClON A LA SOCIEDAD COS-
METICA 

A continuation esbozare, con todo lo ya discutido, algunas nociones 
sobre la sociedad cosmetica. Hare explfcita la forma como la interpreto, 
dado que no existe una teorizacion particular sobre ella. En este esfuerzo 
me situare distante de la modernizacidn ecologica con la finalidad de 
rescatar los elementos esteticos y culturales que hacen de la sociedad cos-
metica una realidad sociologica y una forma social especifica de la pos-
modernidad. 

La condition ontologica de la sociedad cosmetica ha sido tema tan-
gential dentro de la crftica a la sociedad de consumo iniciada por los 
autores de la Escuela de Frankfurt. Bajo esta crftica se nego cualquier 
capacidad reflexiva al consumidor, por naturaleza alienado y sometido a 
las reglas del mercado. 

Desde Simmel, pasando por Adorno, Benjamin e Horkheimer, hasta 
Maffesoli y Boudrillard, son buscados los elementos para construir el per-
fil de una sociedad que se reinventa y se agota en su fascination y deca-
dencia. La sociedad cosmetica es prefigurada en una teoria sobre la moda 
y el dinero, en la discusion sobre la masificaci6n del consumo cultural 
estremecido por la logica de signification de la inscription normativa o 
como en Boudrillard, "semiurgia radical", en la que toda mercancfa 
—inclufda la cosmetica— es producida como signo y valor de cambio, 
dentro de una logica normatizadora. Por un lado, el consumo, como epi-
tome de las fuerzas del mercado fue visto como el fragmentador y deses-
tructurador de las tradiciones y las identidades colectivas traditionales; 



por el otro, paso a ser considerado no solamente inscrito dentro de con-
textos culturales especificos, sino como un poderoso factor determinate 
de las relaciones sociales. 

Consumo 

Una parte fundamental de nuestro ser en la modernidad es definida por 
la forma de consumir; por aquello que consumimos en relation a lo que 
no consumimos; por los espacios y tiempos donde se inserta el acto de 
consumo. Las elecciones que hacemos entre las innumeras opciones exis-
tentes en el mercado —tomando en cuenta su precio, disponibilidad, 
imagen, simbolo, prestigio social y estatus— se situan en dos pianos pri-
marios: el de las preferencias y gustos l'ntimos y el de los marcos sociocul-
turales bajo los cuales se desliza la sociabilidad.29 De acuerdo con la 
matriz teorica, los estudios sobre consumo han tendido a destacar uno de 
estos pianos por encima del otro, en vista de la dificultad para establecer 
fronteras precisas entre aspectos volitivos, subjetivos y las normas y reglas 
que emanan de los ambientes socioculturales. 

En sociedades premodernas no existi'a propiamente sociedad de con-
sumo, no al menos con la connotation que hoy le damos al termino. En 
estas sociedades el consumo era limitado a los bienes de uso y cambio 
dentro de economfas naturales. Objetos suntuarios circulaban dentro de 
redes perfectamente bien establecidas, a traves de las cuales se afirmaban 
lazos y compromisos sociales. Estos objetos, en su calidad de sfmbolos, 
eran usados para reafirmar el prestigio social dentro de una economfa 
moral y un orden ritual predeflnido. Hablamos de objetos suntuarios 
(collares, pulseras, anillos, penachos, etc.) porque ellos se nos presentan 
como font et origo de la sociedad cosmitica. 

Al devenir la modernidad, los productos de consumo primario y bienes 
de cambio (artefactos del cuerpo) transmutan su esencia en el proceso de 
su masificacion. Esta transmutation, encarnada en la separation del traba-
jador de sus medios de production, impone implfcitamente la proli-
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feracion de productos y artfculos que para continuar sirviendo como 
demarcadores de estatus y participar de economfas morales destribalizadas, 
por asf decirlo, deben necesariamente ser renovadas continuamente. 

La masificacion simula una democratization ciudadana (del consumi-
dor) al inventar el mito del mercado abierto para todos, de esta forma los 
individuos son transformados a meros reflejos de la logica productiva. 
Entonces lo que debe ser subrayado son las ligas entre el sistema de pro-
ducci6n industrial y los estilos de consumo, elevados a condition 
ontologica en la posmodernidad. 

Una frase recurrente en la modernidad es de que todos somos consu-
midores; otra afirma que el consumo se convirti6 en el consumo de todo, 
pues siendo este exclusivo y diferenciado se torn6 en una de las princi-
pales fuentes de manutencion de las fronteras sociales. Es como si en el 
acto de consumir reivindicasemos los lfmites de un territorio minado, 
cuyo salvoconducto fuese dado por las logo-marcas de la cultura global.30 

Sociedad cosmetica 

En la posmodernidad la sociedad cosmetica sale para extender su propia 
banalizacion, al tiempo que se descubre en la tension de lo ecologica-
mente correcto y lo econ6micamente lucrativo. 

Tal y como suponen todas las vanguardias, la sociedad cosmetica se 
tonifica inscribidndose en la novedad, ella se diferencia de las formas y 
estilos que le son al mismo tiempo contemporaneos y decadentes. Su affir-
mation se hace por encima de lo ultrapasado, no ya lo traditional sino lo 
menos moderno. La vanguardia tiene dos connotaciones, una estetica y 
otra social, y en este contexto sirve para aprehender la sociedad cosmetica 
dentro del proceso civilizador como lo entiende Norbert Elias. Evidencia 
la liberation del arte y el impulso creativo de estar al frente de la moda, 
consecuentemente representa la tacita declaration de una asimetrfa 
socioeconomica y un desfasamiento cultural, pues crea, en virtud de los 
epicentros de la moda, conjuntos de regiones atrasadas en terminos del 
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consumo. La moda y la vanguardia no solamente provocan una 
implosion de sentido, tambien construyen mecanismos mediadores entre 
los publicos selectos y la plebe —entre centro y periferia—, ofreciendo 
rumbos y tendencias que vacilan entre el espi'ritu marcadamente narci-
cista del creador, disenador o firma (griffe) y la vulgarization que sucede 
en la diseminacion: el momento justo en el que la vanguardia muere. 
Cuando, por ejemplo, las economfas informales del Tercer Mundo satu-
ran los mercados de productos falsificados. 

La globalization de la economia y los sistemas de comunicacidn y 
transporte ultrarrapidos nos hicieron pensar en un primer momento en la 
instantaneidad y homogenizacion de los gustos y preferencias, pero ellas 
se presentan como contextualidades diacriticas, ya que toda contigiiidad 
da paso a la emergencia del contraste y la diferencia. La homogeneizacion 
del gusto es una tendencia global que choca sin solution aparente contra 
los predicados locales; insoluble como las mismas contradicciones del 
capitalismo. La sociedad industrial que consume cosmeticos hace mucho 
esta actuando, expandiendose y ganando nuevos adeptos, transforman-
dose (haciendose mas ecologica) y creando zonas diferenciadas de con-
sumidores de productos cosmeticos. 

Nada como los artefactos del cuerpo para la progresion del proyecto 
civilizador. Emblema privilegiado de la modernidad por hacer referencia 
a la perfomance del cuerpo, la imagen transformativa del individuo mo-
demo y su impermanencia: "Una de las mayores mentiras de la industria 
de la belleza —comenta Anita Roddick fundadora de The Body Shop— es 
de que la mujer puede volver al tiempo, usando una crema facial". Mas 
incisiva agrega: "El hecho de que muchas mujeres actualmente esten 
insatisfechas con sus cuerpos es una demostracion de que la estrategia de 
la industria de la belleza funciond".31 

Hoy en dfa dos fenomenos corren paralelos: 1) la masificacion del 
gusto implica una verdadera globalization del consumo cosmetico. Esta 
masificacion se verifica en la padronizacion estetica de los cuerpos y lo 
que se dice ser el ideal de belleza en sentido contrario a esteticas multi-
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pies; 2) el grado de sofisticaci6n y complejidad de la production indus-
trial cosmetica, los montos de materia prima procesada, el capital que 
moviliza y los diferentes pisos tecnologicos que la integran. 

Biodiversidad cosmetica 

La biodiversidad siempre estuvo presente en todas y cada una de las 
manipulations humanas, inclusive sin que supieramos que era biodiver-
sidad. Cuando es reconocida dentro de la modernidad es porque entrd en 
su ciclo de reproductibilidad. A traves del proceso tecnoindustrial, la bio-
diversidad se instala como elemento gufa de la, por asf decirlo, "sensibili-
dad cosmetica" para lo ecologico. 

Esta insertion es sumamente importante porque al mismo tiempo que 
incorpora elementos ineditos, tambien reincorpora valores procedentes 
de la tradicidn. En la baja modernidad habfa claramente un apelo para 
establecer la ciencia de la cosmdtica. Las mitologfas edificantes de esta 
industria, en el sentido de Roland Barthes, realizaban una especie de falsi-
fication sobre el destino de los cuerpos y, apoyadas en un discurso 
pseudomedico, se esforzaron en eliminar todo rastro de vida rural y rece-
tas caseras. Esta fue de hecho la expulsion de las brujas y los alquimistas 
que se prolongo hasta el dfa de hoy. Es claro que la industria cosmetica al 
obrar de esta forma se hizo complice de la dudas existenciales y los 
temores del hombre y la mujer moderna, hatiendo de la belleza un dis-
positivo fundamental de defensa y supuesta prevention contra lo peor de 
todo: el envejecimiento. 

En la sociedad de riesgo, la industria cosmetica cayo en un gran 
descredito, principalmente por el hecho de estar relacionada con la indus-
tria qufmica, considerada como uno de los sectores mas agresivos al 
medio ambiente. Su discurso pseudomedico comenzo a ser seriamente 
cuestionado. Tambien, a finales de los setenta, el movimiento en contra 
del uso de animales en los laboratories farmaceuticos y cosmeticos, con-
siguio alertar a la opinion publica sobre las prdcticas "macabras" rea-
lizadas en nombre de la salud y bienestar humano. En los anos ochenta 
algunas empresas habfan sido sensibles e iniciaron cambios importantes 
en sus practicas productivas. Los noventa se distinguen por una suerte de 



retorno a las "recetas de la abuela", a la recuperaci6n de historias rela-
cionadas con los orfgenes preindustriales donde el laboratorio era mas 
parecido con las viejas cocinas y las f6rmulas habfan sido transmitidas de 
generacion en generacion. 

En este contexto, la biodiversidad fue incorporada al proceso industrial 
por referencia a la Madre Tierra y a los valores derivados en su calidad de 
madre protectora, bondadosa y original. Sigui6 entonces, en todo el 
mundo, una avalancha de productos y marcas basados en productos na-
turales o que simplemente se montaron en los vientos ecol6gicos. En 
1991 O Boticario, la segunda empresa brasilena mis importante de cos-
meticos, cre6 su fundaci6n de proteccidn a la naturaleza y, anos mas 
tarde, Natura, la primera, lanza su linea de productos fabricados a base de 
activos de la biodiversidad. 

El substrato de las artes de manipulaci6n siempre desempen6 un papel 
activo en la identidad de la industria cosmetica. Si pensamos en la propa-
ganda, veremos siempre una asociacion tactil, olfativa, visual, remitida a 
elementos o memorias hogarenas, a los tratos de la madre, en fin, a algo 
que se vincula con la tradicion. La reflexividad nueva y abierta nunca 
consigue eliminar por completo la tradicion y despues de un tiempo llega 
hasta a depender de ella para desdoblarse.32 

Elindiscreto encanto: celebracidn y muerte 

Sf, se trata de una evolucidn tecnol6gica, de una reforma institutional, pero 
si observamos con detenimiento se trata de una mutation del capitalismo 
donde la production es substitufda por la superproduccidn de mercancfas: 
"no se compra mis materia prima o se venden productos acabados, se com-
pran productos terminados y se montan piezas. Lo que quiere vender el 
capitalismo son servicios, y lo que quiere comprar son acciones".33 Para 
Boudrillard, la superproduccion es el imperativo sistemico que actua en 
plena concordancia con la logica polftica del sistema.34 
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La superproduccion dentro del contexto de la globalization se repre-
senta a sf misma por su condition desterritorializada. Se anuncia y 
desvenda en la saturation de mercados y en las innovaciones mercadold-
gicas que sugieren la adyacencia y separaci6n de los publicos consumi-
dores. Su caracteristica fantasmal es representada en las Zonas Econdmicas 
de Procesamientoy areas situadas en pafses subdesarrollados, donde las cor-
porat ions multinationals tercerizan su producci6n sobre la base de 
salarios bajos y la violation de las leyes laborales.35 

A traves del branding (gerencia de la marca y no de los productos 
como hace el marketing) las grandes corporaciones consiguen introyectar 
valores de consumo como si fueran esenciales para la reproduction cul-
tural. La formula del branding puede ser resumida como coptacidn del 
espacio pdblico y moldeamiento de las identidades. Ella sintetiza los pro-
cesos sociales capilares que permiten que una marca sea incorporada en 
las diversas dimensiones de la vida cotidiana. Una marca de cosmeticos ya 
no se dedica unicamente a vender cosmeticos como antiguamente, tam-
bien vende de todo y promueve todo, se extiende hacia otros ramos siem-
pre y cuando sea posible transmutar el valor de la felicidad por la fragan-
cia de la casa. 

El proyecto del yo, proceso de individuation que en Giddens se radi-
caliza, implica que los individuos pasan a medir sus capaciades de 
acuerdo con evaluaciones constantes sobre los dispositivos y contextos de 
riesgo-seguridad, tornandose mas reflexivos. 

Para Baudrillard la masa es lo unico que resta cuando se hizo desapare-
cer totalmente lo social. Su posible continuaci6n —de lo social, del 
proyecto de la modernidad— se realiza en la maquina en tanto 
reaprovechamiento de desechos, pues esta es la respuesta a la saturaci6n, 
al amontonamiento y la densificacion. "En efecto estamos en la civi-
lizaci6n de lo supersocial y, a la vez, en la civilizacidn de lo no degradable, 
de los residuos indestructibles, que se van acumulando conforme se 
expande lo social."36 
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En la obra de Maffesoli se entiende que el individuo se recupera a si 
mismo en el placet futile, en el juego de las apariencias, en la banalidad y 
la fiitilidad se deshebra una sociabilidad que este autor llama de £tica 
estetica, que no es otra cosa sino el placer de estar juntos, especie de 
"agregaciones afectivas" o neotribalismo que va al encuentro de una cele-
bration de la vida.37 No existe densificacion, todo se recrea por el 
instinto de subversion del tiempo regido por el trabajo y la busqueda 
posible del bienestar. 

De lo anterior derivamos dos 6pticas que nos ayudarin a situar la 
experiencia vital del individuo en la sociedad cosmetica. 1) Celebration 
no por la garanti'a de la razon, sino por una co-presencia de gestos, 
humores, gustos y expresiones. La sociedad cosmetica serfa partfcipe de lo 
que Maffesoli llama de "estilo hedonista" o "cosmetica trascendente". 
Algo que es independiente de las clases sociales, del poder adquisitivo y 
que recorre toda sociabilidad; siempre ha estado presente, a pesar de su 
retroceso o adormilamiento en ciertas £pocas. La modulaci6n de las 
apariencias, desde artefactos del cuerpo, forma una especie de ethos, de 
valor transversal, porque no es su exclusivismo sino su generalidad —fac-
tor de imitation—, como tema que atraviesa todos los estratos sociales, lo 
que le otorga su particularidad. 2) La saturation de todo no propicia la 
liberation, emancipation o resurrection del sujeto, tal vez porque la 
puesta en practica de la libertad en el acto de consumo no estremece en 
nada la logica polftica del sistema; tal vez, como sugiere Bauman, porque 
los horizontes de la inseguridad fueron ampliados en la misma propor-
tion que el margen de libertad.38 Aun tendremos que batallar para saber 
que hacer con ella (con la libertad). 

Exhumacidn 

La premisa basica de la modernization ecol6gica, y que tanto detestan sus 
crfticos, es que dicha reforma, entendida como algo mas profundo que se 

3 7 M A F F E S O U , 1 9 9 9 . 

3 8 BAUMAN, 2 0 0 2 , p p . 2 3 y 2 4 . 
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incorpora al interior de las institutions, sera en gran parte moduiada por 
las exigencias del mercado. Antes de substantivizar, como de costumbre 
habrfa que relativizar el sentido de la reforma, por qu^ no, partiendo de 
su lado aparentemente solido. Pues, como afirma Giddens, el cambio tec-
nologico —vital para dicha reforma— no ocurre independiente de los 
usos que los agentes sociales hacen de la tecnologi'a. ^La reforma se enten-
dera mas plenamente como un espejo a veces deformado y a veces fiel de 
lo que los consumidores prefieren o estan dispuestos a pagar? ^Sera sufi-
ciente contraponer al caracter industrial y normativo de la reforma, una 
teoria flexible sobre el consumo, que 11 eve a cabo la mixordia (en el origi-
nal portugues, significa mezcla de cosas heterogeneas) de voluntades y de 
pianos culturales? 

Cuando todo se desvanece en el aire, el consumo emerge como lo 
unico perfecto, luego entonces, el unico rasgo politico del que aun nos 
preciabamos se ilumina con el miedo ontologico posmoderno. ,;Sera fes-
tiva o vaciada de todo sentido nuestra vuelta al shopping center? La desig-
nation de una reforma para sugerir el transito de sentidos y sociabilidades 
inscritas en la piel, sugiere una paradoja. Mas alia de la reforma vislum-
bramos la superficie, aqui en la superficie la profundidad. Todo depende 
de lo que entendamos por estos terminos en relacidn con las maniobras 
tecnicas, el aumento de la eficiencia energetica, el reciclaje de desechos o 
el refinamiento de la producci6n. Depende, en fin, de una rehabilitaci6n 
de los cuerpos concebidos como feixes anhelantes y carismaticos prontos, 
dispuestos siempre para una perpetua consumption. 
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