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PRÓLOGO 

En la complejidad de la era contemporánea, el avance irrefrenable de la 

tecnología ha impulsado la economía hacia dimensiones antes insospechadas. No sólo 

ha cambiado la forma en que las empresas operan, sino también la relación entre éstas 

y la sociedad. Al encontrarnos en este umbral de transformación, la presente obra surge 

como un esfuerzo colectivo por desentrañar las múltiples caras de una economía digital 

en constante evolución y su interacción con la responsabilidad social.

Desde mi vida profesional, he sido testigo de cómo la transformación digital (TD) 

ha revolucionado la dinámica empresarial. Sin embargo, con grandes poderes vienen 

grandes responsabilidades. El primer capítulo de este libro, que establece la relación 

entre TD y Responsabilidad Social Empresarial (RSE), nos brinda una perspectiva 

crucial al respecto. Esta intersección entre la tecnología y la ética empresarial no sólo 

redefine las operaciones de las organizaciones, sino que también suscita un análisis 

profundo sobre cómo pueden estas coexistir en beneficio mutuo.

El surgimiento de la era digital ha modificado por completo el paradigma de 

la investigación de mercados. Antes relegada a encuestas presenciales y análisis 

estadísticos manuales, esta disciplina ha encontrado en las herramientas digitales un 

aliado que, correctamente empleado, puede brindar resultados más precisos y a un 

ritmo más acelerado. El segundo capítulo ilustra esta revolución y las implicaciones que 

tiene para las empresas en su búsqueda por entender y responder a las demandas del 

consumidor.

En este océano de datos e información, la inteligencia artificial (IA) emerge como 

el timonel que guía a las organizaciones en su travesía por las aguas de la economía 

digital. Sin embargo, la IA no está exenta de controversias y el tercer capítulo nos 

presenta un análisis equilibrado de sus beneficios y desafíos. Es vital que, en nuestro 

empeño por aprovechar esta tecnología, no perdamos de vista los valores humanos que 

nos han traído hasta aquí.

La teoría crítica, con su lente agudo y perspicaz, encuentra un espacio en este 

libro para analizar el fenómeno del consumo responsable. En un mundo en el que el 

consumismo desenfrenado a menudo eclipsa la ética y la sostenibilidad, este capítulo 

nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones de compra pueden ser más 

conscientes y alineadas con un futuro más equitativo y sostenible.

La pandemia de COVID-19, que sacudió al mundo de formas inimaginables, 

también ha dejado huellas en la economía de regiones específicas. El Estado de Tlaxcala 

en México es un claro ejemplo de ello. Las plataformas digitales, que antes eran vistas 



con escepticismo por muchos, se convirtieron en salvavidas para las empresas durante 

la crisis. Este capítulo nos brinda una visión detallada de cómo la adaptación al entorno 

digital ha sido esencial para la supervivencia y el crecimiento en tiempos de adversidad.

Finalmente, en un giro hacia lo cultural, el libro concluye con un viaje por la rica 

gastronomía de Ecuador. Esta joya culinaria, con sus raíces profundas y sus múltiples 

influencias, sirve como recordatorio de que la economía no es sólo cifras y gráficos; es 

también cultura, tradición y herencia.

Al cerrar este prólogo, insto al lector a embarcarse en esta travesía por el 

complejo mundo de la economía digital y la responsabilidad social. Este libro es más 

que una compilación de textos; es una brújula que nos guía a través de los desafíos y 

oportunidades que presenta esta nueva era. A medida que navegamos por sus páginas, 

descubriremos que el futuro de la economía digital no está escrito en piedra, sino que 

está en nuestras manos moldearlo de una manera que beneficie a todos.

Emanuel Ferreira Leite

Facultad de Ciencias de la Administración

Universidad de Pernambuco

Recife, Brasil



PREFÁCIO

La economía, como ciencia social que es, siempre ha estado en constante 

evolución. Sin embargo, las últimas décadas han testificado un cambio sin 

precedentes, principalmente impulsado por la digitalización y la cada vez más presente 

responsabilidad social empresarial (RSE). Ambas dimensiones han reconfigurado el 

paisaje de las prácticas comerciales, la investigación de mercados y el comportamiento 

del consumidor, y han abierto un vasto campo de oportunidades y desafíos. Es en este 

contexto donde “Economía digital y responsabilidad social, un análisis multifacético” se 

presenta como un texto esencial para comprender esta nueva realidad.

Como parte de la misión adoptada por la Universidad Metropolitana, Sede 

Machala, este libro continúa una serie de discusiones contemporáneas sobre 

sostenibilidad. Se enmarca dentro de un proyecto investigativo titulado “Gestión de 

empresas y grupos de interés en pro de la sostenibilidad a través de la responsabilidad 

social empresarial”. La obra se propone desentrañar las múltiples dimensiones 

empresariales que se dirigen hacia la sostenibilidad en la era digital, adoptando 

un enfoque interdisciplinario para ofrecer una visión panorámica de las prácticas 

empresariales actuales.

El primer capítulo, titulado “Responsabilidad Social en la Era Digital: Desafíos y 

Oportunidades”, establece el tono y sienta las bases de nuestra exploración. Al integrar 

la Transformación Digital (TD) y la RSE, emerge un panorama donde las empresas 

no sólo enfrentan desafíos operativos sino también éticos. En una época donde la 

tecnología avanza a pasos agigantados, es fundamental que las organizaciones se 

muevan con responsabilidad, entendiendo que sus acciones tienen un impacto profundo 

en la sociedad y en el medio ambiente.

Pasando a la investigación de mercados en un mundo digitalizado, el segundo 

capítulo profundiza en cómo las empresas pueden y deben adaptar sus estrategias 

para obtener información relevante en un entorno saturado de datos. La digitalización 

ha democratizado el acceso a la información, pero la verdadera maestría radica en 

cómo se extraen, interpretan y utilizan esos datos para tomar decisiones informadas.

El tercer capítulo nos lleva a una de las aristas más comentadas y, a la vez, 

malentendidas de la economía contemporánea: la inteligencia artificial (IA). Al destilar 

la verdadera naturaleza de la IA y su impacto en la economía digital, somos llevados 

a reflexionar sobre sus beneficios, limitaciones y riesgos inherentes. La IA tiene el 

potencial de remodelar no solo cómo operan las empresas, sino cómo comprendemos 

y valoramos el trabajo humano.



La relación entre el consumo responsable y la teoría crítica se analiza en el 

cuarto capítulo, invitándonos a cuestionar nuestras propias prácticas de consumo y 

cómo éstas se ajustan (o no) a ideales más amplios de justicia, equidad y sostenibilidad. 

A través de un riguroso análisis teórico, se invita al lector a ser consciente del poder 

de su elección como consumidor y a reconocer las complejidades subyacentes en las 

prácticas de consumo moderno.

El quinto capítulo ofrece una perspectiva localizada al analizar el impacto de 

las plataformas digitales en el comercio del Estado de Tlaxcala durante la pandemia 

de COVID-19. Más allá de una mirada a la adaptabilidad y resiliencia del comercio local, 

este estudio arroja luz sobre cómo la tecnología puede actuar como un facilitador vital 

en tiempos de crisis.

Finalmente, el sexto capítulo nos sumerge en la riqueza culinaria del Ecuador, 

más allá de un simple recuento de platos y recetas, este capítulo subraya la importancia 

de la gastronomía como patrimonio cultural inmaterial. Cada bocado de la comida 

ecuatoriana no solo satisface el paladar, sino que también conecta al comensal con un 

legado ancestral, con comunidades y tradiciones que han resistido el paso del tiempo. 

Es un llamado a valorar, conservar y promover la riqueza de esta tradición culinaria, 

entendiendo que es tanto un tesoro del pasado como una promesa para el futuro.

Este libro no es solo una exploración académica, sino también una llamada a 

la acción. Es una invitación a comprender los desafíos y oportunidades inherentes a la 

economía digital y a la responsabilidad social, y a actuar de manera informada y ética en 

este nuevo paradigma. A medida que avances en la lectura, espero que encuentres en 

sus páginas no sólo conocimientos, sino también inspiración para contribuir de manera 

positiva a un mundo en constante cambio.

Javier Solano Solano

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Universidad Metropolitana, Sede Machala
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RESUMEN: Este ensayo examina la 
relación entre la teoría crítica y el Consumo 
Socialmente Responsable. Comienza con un 
análisis de la teoría crítica, destacando las 
contribuciones de sus autores fundadores y la 
propuesta teórica de Horkheimer. Se traza un 
paralelo entre la teoría crítica y la sociedad de 
consumo, interpretando el consumismo como 
una manifestación ideológica del capitalismo. 

A través del prisma de la teoría crítica, se 
cuestionan las presunciones y prácticas del 
consumismo, revelando sus mecanismos 
de dominación. Se analiza el consumo 
responsable como una forma de consumo 
consciente y liberador, argumentando que 
puede contribuir a una mayor equidad y 
sostenibilidad social y ambiental. Finalmente, 
se reflexiona sobre las fortalezas y limitaciones 
de la aplicación de la teoría crítica al estudio 
del consumo responsable. Este ensayo busca 
fomentar el diálogo sobre cómo la teoría 
crítica puede mejorar nuestra comprensión y 
transformación de las prácticas de consumo 
y evaluar las posibilidades de un consumo 
verdaderamente responsable y liberador en la 
sociedad capitalista actual.
PALABRAS CLAVE: Teoría crítica. 
Consumismo. Consumo socialmente 
responsable. Ideología capitalista.

STUDY OF RESPONSIBLE CONSUMPTION 

AND ITS RELATIONSHIP WITH CRITICAL 

THEORY

ABSTRACT: This essay examines the 
relationship between critical theory and 
Socially Responsible Consumption. It begins 
with an analysis of critical theory, highlighting 
the contributions of its founding authors 
and Horkheimer’s theoretical proposal. A 
parallel is drawn between critical theory and 
consumer society, interpreting consumerism 
as an ideological manifestation of capitalism. 
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https://orcid.org/0000-0002-2189-5363


Economía digital y Responsabilidad Social, un Análisis Multifacético Capítulo 4 64

Through the prism of critical theory, the assumptions and practices of consumerism 
are questioned, revealing its mechanisms of domination. Responsible consumption is 
analyzed as a form of conscious and liberating consumption, arguing that it can contribute 
to greater social and environmental equity and sustainability. Finally, it reflects on the 
strengths and limitations of the application of critical theory to the study of responsible 
consumption. This essay seeks to foster dialogue on how critical theory can enhance our 
understanding and transformation of consumption practices and assess the possibilities 
for truly responsible and liberating consumption in today’s capitalist society.
KEYWORDS: Critical theory. Consumerism. Socially responsible consumption. Capitalist 
ideology.
JEL: B50.

1 INTRODUCCIÓN

El presente ensayo ofrece un recorrido de la relación entre la teoría crítica y el 

Consumo Socialmente Responsable. A través de un recorrido histórico y conceptual, 

este trabajo aborda la evolución de la teoría crítica, la estructura de la sociedad de 

consumo y cómo la conciencia y la responsabilidad pueden transformarla. Comenzamos 

con una exposición sintética de la teoría crítica, sumergiéndonos en sus raíces filosóficas 

y sociológicas, que se remontan al siglo XIX con las reflexiones de Marx y que continúan 

con las aportaciones de la Escuela de Frankfurt en el siglo XX. 

Aquí, se destacan las aportaciones de los autores fundadores como Theodor 

Adorno, Max Horkheimer y Herbert Marcuse, resaltando tanto los puntos de coincidencia 

como las divergencias teóricas entre ellos. Este recorrido histórico culmina con la 

formulación teórica propuesta por Horkheimer, donde se configura la teoría crítica 

como un enfoque de análisis social que busca desentrañar y combatir las formas de 

dominación y alienación inherentes a la sociedad capitalista moderna.

A continuación, se plantea un diálogo entre la teoría crítica y la sociedad de 

consumo. En este apartado, se analiza cómo el consumismo, entendido como una 

expresión ideológica del sistema capitalista, ha permeado la vida cotidiana, transformando 

a los ciudadanos en consumidores y sus decisiones en actos de compra. Se cuestionan 

las presunciones y las prácticas de esta sociedad de consumo, utilizando las herramientas 

de la teoría crítica para desvelar sus mecanismos de dominación y control.

Este análisis nos lleva, en tercer lugar, a examinar el concepto de consumo 

responsable. Aquí se propone una visión de este tipo de consumo como un acto 

consciente, reflexivo y liberador, que se desvincula de los condicionantes consumistas 

y que se guía por criterios éticos y de sostenibilidad. Se discute cómo, a través de 
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un consumo responsable, es posible reconfigurar la relación entre los individuos y la 

sociedad de consumo, y cómo este enfoque puede contribuir a una mayor equidad y 

sostenibilidad social y ambiental.

Atendiendo a estas consideraciones, se ofrece una revisión crítica y balanceada 

de los aspectos destacados y limitaciones de la relación entre la teoría crítica y el 

consumo socialmente responsable. Se reflexiona sobre la utilidad y los desafíos de 

aplicar la teoría crítica a este ámbito de investigación y se esbozan algunas posibles 

direcciones para futuras investigaciones. De esta manera, este ensayo busca abrir un 

espacio de reflexión y diálogo sobre el papel de la teoría crítica en la comprensión 

y transformación de nuestras prácticas de consumo, y sobre las posibilidades y 

limitaciones de un consumo realmente responsable y liberador en el contexto de la 

sociedad capitalista contemporánea.

2 SURGIMIENTO DE LA TEORÍA CRÍTICA Y PRINCIPALES POSTULADOS

De acuerdo al detallado estudio de Fuchs (2020), el nacimiento de la teoría 

crítica y sus postulados fundamentales se encuentran firmemente arraigados en el 

pensamiento de filósofos ilustres como Immanuel Kant (1724-1804), Georg Hegel 

(1770-1831) y Karl Marx (1818-1883). Estos pensadores postularon que la crítica es una 

evaluación detallada y meticulosa de un pensamiento o conjunto de ideas, diseñada 

para revelar sus fallas o incoherencias y proponer alternativas. 

Un tema central examinado desde este enfoque es el de las relaciones 

asimétricas de poder entre los actores sociales. A lo largo de la Edad Media, estas 

desigualdades eran evidentes y solían estar controladas por reyes, señores feudales 

y autoridades eclesiásticas. Sin embargo, con la llegada de la modernidad en el siglo 

XIX y los principios ilustrados de libertad, igualdad y autodeterminación, surgieron 

mecanismos de exclusión sutiles pero potentes que favorecían la sumisión y el dominio 

de la mayoría de la sociedad.

Sáenz (2016), indica que estos mecanismos de poder y control estaban 

profundamente enraizados en instituciones claves del estado moderno y en modelos de 

organización social, como el poder político, el estado de derecho, la propiedad privada y 

el capital. Se argumentó que detrás de estos principios universales de orden se escondía 

la influencia y hegemonía de grupos particulares cercanos al poder político. En este 

sentido, las aparentemente equitativas y justas estructuras encubrían la preponderancia 

de intereses específicos y la distribución desigual de poder.
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En medio de este contexto, la Escuela de Frankfurt (1923), dio lugar a la Teoría 

Crítica en la mitad del siglo XX, con figuras destacadas como Max Horkheimer, Theodor 

Adorno, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Leo Lowenthal, Jürgen 

Habermas y Axel Honneth. Esta teoría filosófica emergió como una herramienta para 

cuestionar la organización de la sociedad moderna y la vida política (Corradetti, 2012). 

Su metodología se centraba en una crítica constante, enfocada en la reflexión sobre 

la filosofía política y la razón. El propósito de este enfoque era liberar la razón de las 

disputas ideológicas y del predominio del interés individual. A pesar de la variedad de 

perspectivas entre los autores mencionados, existen ciertos puntos de convergencia 

(Fuchs, 2016): 

1) La realidad es dinámica y se compone de un complejo proceso de interacción 

entre diferentes elementos. 

2) Los fenómenos sociales son intrínsecamente dinámicos e interactivos. 

3) Las causas de los procesos sociales y políticos tenían un componente 

irracional, basado en miedos, deseos o pulsiones, que condicionaban el 

comportamiento colectivo sin una explicación lógica.

En su trabajo “Teoría tradicional y teoría crítica” de 1937, Horkheimer 

argumentó que la teoría en las ciencias sociales no debería limitarse a interpretar el 

mundo, sino que debería aspirar a transformarlo. Propuso una ‘teoría crítica’ que se 

centra en desafiar y cambiar las formas de dominación e injusticia. Según Horkheimer, 

esta teoría crítica debería mantener una postura reflexiva y crítica respecto a cómo 

las creencias ideológicas, los valores y las opiniones influyen en nuestra percepción 

y construcción de la realidad, en lugar de simplemente ignorarlas (Sørensen, 

2022). Además, sostenía que la teoría crítica debe reconocer y reflexionar sobre la 

interrelación dialéctica entre el sujeto y el objeto de estudio, y cómo la sociedad y la 

cultura moldean a ambos.

La teoría crítica, a diferencia de la teoría tradicional, aspira a mejorar la 

existencia humana a través de la abolición de la injusticia, el desmantelamiento de 

las formas de vida social que restringen la libertad, como la alienación (el dejar de 

pensar por sí mismo) y la manipulación (el uso de los medios de comunicación para 

transmitir el mensaje de un emisor que busca manipular, mientras el receptor asume 

un papel alienado) (Vandenberghe, 2020). Esta teoría se presenta como un esfuerzo 

por desmantelar los mecanismos de dominación y abrir espacio para una auténtica 

liberación y autoafirmación.
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Es esencial entender que la teoría crítica no es solo un mero instrumento 

analítico, sino también un enfoque de investigación que implica un compromiso político 

y ético. En este sentido, la teoría crítica propone una intervención en la sociedad que va 

más allá de la mera interpretación de la realidad y apunta a su transformación. La Teoría 

Crítica, por tanto, no sólo busca comprender las estructuras sociales y de poder que 

sustentan nuestra realidad, sino también proporcionar las herramientas necesarias para 

desafiar y cambiar estas estructuras.

3 TEORÍA CRÍTICA, CONSUMISMO Y CONSUMO RESPONSABLE 

La teoría crítica, en su análisis reflexivo sobre la estructura y funcionamiento 

de la sociedad contemporánea, plantea una noción esencial: la aparente libertad en la 

que nos encontramos inmersos (Hohendahl, 2016). Se enfatiza en “aparente” porque, 

pese a los avances significativos desde la Ilustración —como el reconocimiento de los 

derechos universales, la democratización del conocimiento y una participación política 

cada vez más inclusiva— el sentimiento de dominación y sumisión ante las estructuras 

de poder aún prevalece. 

El enfoque de la teoría crítica, busca desentrañar las sutilezas de la dominación y 

la manipulación en la sociedad contemporánea. Además, tiene mucho que decir sobre los 

fenómenos del consumismo y el consumo responsable (Brudermann, 2016). Su objetivo 

fundamental es cuestionar las estructuras aparentemente naturales de poder y desafiar 

la percepción aceptada de la realidad, a fin de facilitar la emancipación y el cambio social.

El sistema económico actual, dominado por el capitalismo liberal, promueve una 

cultura de consumo en la que los individuos se perciben a sí mismos fundamentalmente 

como consumidores (Crouch, 2012). Este poder dominante se manifiesta en las múltiples 

esferas de nuestra vida cotidiana, entre ellas, las políticas, culturales y económicas. 

En el contexto económico individual, el ciudadano se convierte en un consumidor a 

ser seducido por los productos y servicios, sin tener en cuenta, muchas veces, las 

consecuencias ecológicas, sociales o éticas de la producción de estos bienes. 

Este sistema ha vinculado, casi de forma indisoluble, el consumo con el bienestar: 

cuanto mayor sea el consumo, se presupone un mayor bienestar, se asocia la felicidad 

y el éxito personal con la posesión y el consumo de bienes y servicios. La identidad de 

consumidor se refuerza constantemente a través de la publicidad y las estrategias de 

marketing, los productos mercantilizados son a menudo presentados como necesarios 

para la realización personal y el logro social (Nabi, 2022).
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En este sistema, la elección del consumidor se presenta como una forma de 

empoderamiento, en la que cada decisión de compra es un reflejo de la identidad personal 

y las preferencias individuales. Sin embargo, el individuo es guiado hacia el consumo de 

manera condicionada. El acto de consumir suele ser un acto inconsciente, impulsado 

más por el deseo inmediato que por la satisfacción de necesidades reales y concretas. 

De ahí surgen problemas como la compra compulsiva, los sentimientos de vacío 

post-compra, la acumulación innecesaria de bienes y servicios y el uso desmedido y 

el desperdicio, los cuales son considerados “síntomas del consumismo” (Parisí, 2011; 

Díaz, 2012). Todo esto se convierte en un ciclo repetido y automático, más que en una 

decisión deliberada.

La teoría crítica, con su enfoque en la deconstrucción de las estructuras de poder, 

ofrece una lente a través de la cual se puede examinar este fenómeno. Argumenta que la 

identidad del consumidor y las prácticas de consumo no son simplemente una expresión 

de las elecciones individuales, sino que están moldeadas por las dinámicas de poder y 

los intereses económicos que subyacen en nuestra sociedad. En este sentido, la teoría 

crítica puede ayudar a desenmascarar las verdaderas motivaciones y consecuencias 

de nuestras prácticas de consumo, y a cuestionar el papel que desempeñamos como 

consumidores en la perpetuación de estas dinámicas de poder.

Así pues, el consumismo es una ideología que se erige como una herramienta 

primordial de dominación y dependencia bajo el capitalismo globalizado (Fernández, 

2015; Belenguer, 2013). La obsesión por la acumulación y multiplicación del capital 

ha llevado a los grupos dominantes a crear necesidades artificiales y superfluas en 

sus clientes, priorizando el rendimiento financiero por encima de cuestiones como la 

contaminación, la salud de los consumidores, la degradación de los recursos naturales 

y la explotación laboral.

Dentro de este marco, la teoría crítica también señala la posibilidad de resistencia 

y cambio. Propone que los consumidores pueden, a través de una mayor conciencia y 

reflexión crítica, desafiar las normas de consumo existentes y buscar alternativas más 

responsables y sostenibles (Velázquez y Vargas, 2023). En lugar de aceptar pasivamente 

las opciones de consumo que se nos presentan, podemos tomar decisiones de compra 

más informadas y éticas, que reflejen nuestros verdaderos valores e intereses, y que 

tengan en cuenta las implicaciones sociales y ambientales de nuestras acciones.

Así, el concepto de “consumo responsable” surge como una respuesta al 

consumismo compulsivo y a las prácticas de producción insostenibles. Implica una 

reconsideración crítica de nuestras necesidades y deseos, y un compromiso con la 
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elección de bienes y servicios que sean éticamente producidos y ambientalmente 

sostenibles. Además, implica la responsabilidad de los consumidores de mantenerse 

informados sobre las prácticas de las empresas y de apoyar a las que se comprometen 

con la sostenibilidad y la justicia social. 

En este contexto, la publicidad se constituye como un instrumento de gran 

importancia en esta dinámica, actúa modelando la percepción del consumidor. Las 

campañas publicitarias construyen símbolos e idealizaciones vinculadas a la belleza, 

el estatus, la libertad y la felicidad. Un ejemplo emblemático de esto es la industria del 

tabaco (ver Figura 1), que durante años asoció sus productos a imágenes de libertad 

y virilidad, ocultando las graves consecuencias sanitarias del consumo de tabaco 

(Kenyon, 2016). 

Figura 1. El cigarrillo como símbolo de sofisticación. 

Nota: Fuente www.pexels.com

Además, está el caso de la EThyl Gasoline Corporation (consorcio formado por 

General Motors, Du Pont y Standard Oil NJ) (ver Figura 2), que ignoró deliberadamente 

las consecuencias del uso de aditivos a base de plomo y el consecuente impacto tóxico 

sobre la salud y el bienestar mental de sus empleados y consumidores (Bryson, 2010). 

Es crucial subrayar que estos ejemplos no son anomalías en el sistema, sino más bien 

representaciones de la norma en un modelo de producción y consumo globalizado.

http://www.pexels.com
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La discusión acerca de la naturaleza y las implicaciones del consumo en la 

sociedad moderna es un tema de vital importancia en la sociología y la economía. 

Como sugiere Nabi (2020), el acto de consumir ha trascendido su papel tradicional de 

satisfacer necesidades físicas básicas para convertirse en una práctica que implica el 

consumo de “símbolos”, tales como la autorrealización, la identidad y el estatus social. 

Hoy en día, el acto de comprar ha perdido gran parte de su funcionalidad 

racional, mutando hacia una actividad de entretenimiento, ocio y, en ciertos casos, 

evasión social. En este sentido, Fernández (2015) sostiene que el consumismo, como 

fenómeno dominante en nuestras sociedades capitalistas actuales, ha degradado al 

consumidor a un sujeto sumiso, individualista y egoísta, con escaso compromiso social 

y una creciente sensación de insatisfacción y frustración.

El consumo compulsivo y desmedido de bienes y servicios resulta en una 

degradación tanto ambiental como social, subrayando las estructuras capitalistas como 

generadoras de tal fenómeno (Presskom-Thygesen y Bjerg, 2014). En concordancia 

con Assadourian (2010), el consumismo prioriza la gratificación inmediata sobre la 

sostenibilidad a largo plazo, en consonancia con la visión individualista y egocéntrica 

promovida por la civilización contemporánea (Bauman, 2012).

Figura 2. El uso del plomo se asociaba a mayor eficiencia.

Nota: Fuente www.pexels.com

http://www.pexels.com
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Como contrapunto a este escenario, emerge la noción de consumo socialmente 

responsable, que se plantea como una alternativa de análisis y solución a los problemas 

derivados del consumismo desenfrenado. Este concepto se nutre de las perspectivas 

del consumo ético y responsable, instando a una transformación en la actitud del 

consumidor. Este cambio de actitud, entendido como una predisposición aprendida 

a actuar de una manera específica (Prendergast y Tsang, 2019), trasciende el ámbito 

personal e incorpora consideraciones medioambientales, éticas, culturales y sociales 

en el acto de consumir, además de información que va más allá del producto en sí 

(Dueñas, et al., 2014).

Es en este contexto que el consumidor comienza a asumir un papel más 

protagonista, con nuevas exigencias y una mayor preocupación por aspectos como su 

salud y el impacto de sus decisiones de consumo. A medida que los consumidores se 

informan más, se vuelven más exigentes y empiezan a presionar a los productores para 

que cambien sus modelos de producción hacia uno más sostenible y respetuoso con el 

medio ambiente (Mostaghel, R. y Chirumalla, 2021). Esto está provocando que algunas 

empresas se vean obligadas a producir de manera más limpia y sostenible, aunque 

estos cambios todavía son incipientes frente a las fuerzas del mercado tradicional.

No obstante, se debe enfatizar la importancia de seguir promoviendo el consumo 

responsable, a través de la educación, la concientización y políticas públicas efectivas, 

como una manera de desafiar y eventualmente transformar las estructuras capitalistas 

que sustentan el consumismo compulsivo. En este sentido, la teoría crítica y las ciencias 

sociales tienen un papel esencial en el diagnóstico y propuesta de soluciones a estos 

desafíos contemporáneos.

4 RELEVANCIA DEL ESTUDIO DEL CONSUMO DESDE LA TEORÍA CRÍTICA

La pertinencia de abordar los problemas del consumo desde la perspectiva 

de la teoría crítica se torna esencial, particularmente cuando nos enfrentamos a las 

complejidades inherentes a las realidades sociales latinoamericanas. Sousa Santos 

(2010) articula este punto de vista al desafiar la validez epistemológica de las corrientes 

occidentales actuales, a las que acusa de un sesgo eurocéntrico, al no incorporar 

de manera sistemática las perspectivas de las regiones periféricas del mundo en los 

debates sobre el desarrollo global.

La influencia de las potencias modernas, con sus propuestas globalizadoras 

y colonizadoras del consumo, ha dado lugar a un sistema económico internacional 
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que tiende a la concentración de la riqueza y que, a menudo, resulta injusto y 

excluyente para los habitantes de nuestras geografías. Por ello, adoptar una postura 

crítica permitiría una comprensión más profunda del consumo desde la diversidad de 

experiencias regionales presentes en América Latina, incluyendo las realidades de las 

áreas rurales y de los grupos sociales y étnicos que tienen una comprensión diferente 

del proceso productivo.

Sin embargo, no se puede pasar por alto la principal limitación de la teoría 

crítica, señalada por Alanís (2019), que es el sesgo epistemológico que se origina 

en su consolidación desde la realidad del norte global. A pesar de esto, Izquierdo 

(2018) argumenta que el consumo socialmente responsable, enmarcado dentro 

del desarrollo sostenible y una visión a largo plazo del mundo, se presenta como 

una alternativa epistemológica al eurocentrismo. Esto implica una apertura hacia 

corrientes epistemológicas alternativas al capitalismo, como la adopción de la teoría 

crítica desde la epistemología del sur, el paradigma ecológico y la bioeconomía, 

entre otras.

Para abordar esta problemática desde una perspectiva crítica y al mismo 

tiempo incluyente, es crucial ampliar nuestro marco conceptual y metodológico. Es 

necesario reconocer y valorar los conocimientos y las experiencias de aquellos que 

tradicionalmente han sido marginados o invisibilizados por los discursos hegemónicos. 

Además, se requiere un esfuerzo constante por descolonizar nuestras formas de 

conocer y comprender el mundo, desafiando y rechazando los supuestos y prejuicios 

eurocéntricos incrustados en muchas teorías y prácticas actuales. 

Al adoptar este enfoque crítico y descolonizado, podemos comenzar a 

reconstruir un entendimiento del consumo que refleje la diversidad y la complejidad 

de las experiencias humanas y que, en última instancia, promueva formas más justas y 

sostenibles de desarrollo y bienestar para todos.
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