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Las subsistencias
han aumentado:
ODAG; un ejemplo
en la génesis
de la sociedad
de consumo española1

GonzaloFresnilloPato

I>ara l’leleneí

FI litigar st ha muncha, 1 96 1

1u tu

1. Introducción

u ltu déctida. cíe los años 50. se vtxíi a
preíeicuci r tina serie de camímicis, t’euuí—
teí en el reumítextcu i uternacicumítnl ele

España, cumníum en ha misma sociedad españcm-
ití. Canibicus, eíue van a ser eiececmiuinantcs para
el des~uegue defiuí itivcm cíe ha l’kmnuadascmciedtíd
ele cuuíísu mcm muíasivcm cm de ccmuuscimci eíetieializa~
cl cm tu a mpl i tus etulutus ele itt estrurttu u-ti erá reíu i ca
suicial

Fundamentalmente el nacimiento dc la uugue-
rctu iríais, en 1-tu llamada scuci celad i iiteruaci emumal, st-tu
a pruiveucar tun-tu puuí íticu dc acercami e¡ítem -tu Espa-
ña peur parte ele leus geuluieruicus ceumíserxtueleures e~ue
en tuquel cuiteunces se enctmmutrtulian cuí tulza cuí
EEUU.. Alemuuuia. Italia.

E.u el i ntericmr se itun a ímreuel tun r u ntu serie ele
cambios dime xienuen eletermi naeleus imnur leus si-
guientes facteures: estranguhamienteus ele la iuudus-
ci tu. b’euja hurcíel rieti vi eltuel ele 1 secteu r pri mann y

ceumncí ecímísecucuicia ele leus elcus tnmitericures, tun-ti
destacEn ceumufl irtiviei’euel seucial (Tcuñóru ele [Áurast
A Vifítus. 1 986) (Jeuccí i Seulé ‘luí r-tt, 1 986).

Leus tureuuitcci níie¡ítcus tuuitericí res van a prcmsteí—
car, en leus tmlti ni cus ufucus ele itt elécael a. Itt Iiqu ieku—
ción cleíinitiv’eu del huhcmdíuc? eicuííui nauute cuí eh pemeler
——los Terratenientes— st su sunstiurución ¡meir eh Lucí—
díue fiuíanciercí ceíureseíítadcu (cm si neu represeuittu—
elcu si ielentifictuelem cciii sus i eleas), íucuc luís llanía—
elcus Tecnócratas del Opus l)ciíu.

Si 1 957 comí ha emitctuda en eh geuhuierneí ele huís
«Tecnócratas del Opus Dcii, supuscí la liquida-
ción del bloque terrateniente, 1958 con la pu-
blicación de las leyes fundanuentahes del movi-
miemutcm, significó la liejuidaci¿umi peul íticu ele htu
Falange.

Eh resuitadeu de todo este proceso, es cl pascí
ele umítí scuciedad tugracia a una scuciedrel imuelcus—
trial, y el pascí ele un memelcí ele prcueluccicuui níteuí—
suvcí cii luerz’eu cíe ti-abajci a mu uuicuelcí ele preudume—
cuon íntensivem cuí bicuies ele cupital, estcm cuí cl

1ulaiieu ecemnómiccí, y cii el phtuneu suicial se traduce
en el pasem de cuna estruuctcmra seursial tradicicunal tu
cuna estructura sumeitul hltumada meutieruia (ver cua—
cIro ííúm. 1’).

Emí el piancí del rumnsumcm se muíttnificstu en tun
aumentcí ele las sulusistencias.

Lr transformación de la sociedad españeula se
puede captrr a trtuvés ele ha cuhu¡a ele Miguel Dcli—
lies, «Eh el is Imutadcm steuto del Sc. Cavtumm.

e] cm muza huí Enes miii leí Puircí
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Cuadro 1

Distribución sectorial de ha población
activa en

19~O 1970

Agricultura 49 29
Industria 26 37
Servicios 25 34

Fuurscux: L. Pradnis de la Eseosuna u 994

El cambio dc ha estructura social se pone de
manifiesto cuando le preguntan al 5u. Cayo:

cu¿Dónde podríamos reunir a los vecinos?, es
cosa de un momento.»

cn¡Huy¡ —dijo—. Para eso tendría que llegarse a
Bilbao»

El cambio en la estructura productiva se pue-
de apreciar en eh proceso de desnaturalización
de ha sociedad, (que se traduce, en una pérdida
de ha cultura elemental de subsistencia), proceso
éste captadem por Delibes cuandeí leus que van a
pedir el voto del Sí-. Cayo se dan cuenta de que
«nos hemos vueltcí más seufisticadosuí «pero sí
manana cayera una bomba atómica tendríamos
que venir aqueeh Sr. Cayo nos redimiera» «---He-
mosvenido a salvar ah redentor».

2. Metodología
Sfluiuaflnaauuaunaflaaanaaataaaafl*aa>a

1 método utilizado ha consistielcí en el
seguimiento dc ha publicidad apare-
cida principalmente en tres revistas:

Semana y Hola dc Madrid. El Hogar y la Memela
de Barcelcína. Durante eh periodo que va de
1950 basta 1975.

Además se han realizado lecturas tendentes a
captarla estrcuctura económica y social del período,
los conflictos acontecidos y ha ideología circulante.

Todo esto, se ha pretendido integrar en un
proceso que parte de lo general y transcurre has-
ta llegar a lo particular: ODAG.

ODAG, es una marca dc electrodomésticos,
distribuida a través de la empresa Manufacturas
Metalicas Madrileñas que surge a finales de los
años 50. Uno de sus principales pcou’uíotores fue
Nicohas Franco. Postericurmente desaparecerá en
la primera mitad de los años 70, según celle-ja

Vazquez Montalban (1992) uudespues de chupar
mucho dinercu del presupueste) general del
Estadouí. Como cualquier otra marca que nace en
este período, es el resultado dc un procescí dia-
héctico entre clases antagónicas que se están dis-
putando eh sentido de ha corriente, nulas clases ex-
plotadas» (aquellos individuos que sólo puiseen
su fuerza de trabajo como medio de subsistencia.
El conflicto se centra en cual debe ser la estruc-
tuca que haga circular el fluideí del tralmajem).

icíelcí lo aquí expuesto se entiende considerado
como un todo. Por tanto, es necesario expresar
que los resultados aquí obtenidos vienen directa-
mente condicionados por has lecturas realizadas, y
has publicaciones encontradas; siendo conseuciutes
de que otras lecturas y otras publicaciones peudrían
dar lugar a resuitadeus distimítos.

Así mismo, es necesario destacar que temelo
trabajo de instestigación está impregnado peur la
estructura caracteroJógica dc los sujetos que ini
han llevado a cabo. Estructura ésta, producida
en los procesos sociales en los cuales ha estado y

está inmerscu el individuo.
Desde aquí, queremos destacar que ha objeti-

vidad (que es una subjetividad impuesta peur; has
armas, por el estómago, peur cl miedo a la muer-
te, etc.) que capta eh investigador, es una objetivi-
dad captada a través de una sulujetividad, ha del
uuvestigad cm r.

La subjetividad es ha capacidad humana para
la creación de mundos vida, capacidad ésta, que
unos tienen amputada y otros no, estos úitiníeus
son los creadores de realidad, es decir, pueden
preuyectar sus <fantasías» ah extericír de su con-
ciencia objetivándolas y reificándohas.

Eh tipo humano que tiene amputada su subje-
tistidad, es eh imprescindible para poder acome-
ter las tareas del trabajo mecánico y encadena-
do; donde heumbres, realizan su trabajo sobre las
«fantasías» de otros hombres

3. 1957-1963,formación
del mundodelas ideas

asan a a - a. -

- n nuestro seguimiento de la publici-
dad, allá por el añcu 1953, nos asaltó
ha idea dc que nuestra labor iba a ser

tediosa y al mismo ticmpeí aburrida. Las razemnes
de ello eran bien sencillas, pasábamos página
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tras página y neu encumutrábameus nada ele leí que
tuusctilíumcus. De cutre) laelcí leus amíu ncieus que ‘erpa—
ccc ¡tun, 1cm bac 1-tutu crí mí u mía raelenur ia tan di atada
cíue las líticas se ehihatabtnii cíe inual manera.

Est-tu sit cutnri ó mí di cm 1 u utar a la i clc’er de tuban deunar
el prcíyeeteu inicial cíe seguim iemíteu cíe ODAG st
rns1 tuel ‘etc n uuest cuí iii tecés hacia 1-tu SEAT st el mer—

raeltí elel auteumóvi 1 Así u rs umeus a buscar en re—
vi stus cíe niemtcuc y de u utemmcmvi hes, tul mis mcm tu cm—

muí ciume al tecnábatuinus u u luí ¡e te i ciii es ele scmci ectuel.
( icuieral muiente uuispece ueuuíálm’eumcms u mía revista

ímem r tu ñeu y eieuut cci cíe 1 iii cm 1 cmii el-tu mental tursu te el
íuermnmeicu ¡un mavemu ‘cm antí peur Imemísar euue Cii
csttus rsttue ¡ cutíes SC ~ cítí tu ceutí eeuítru c 1-tus u cíbí i —

c:’etcmcumies cm hacerse más fceccmentes, príes pensa—
híaní cus cí tic lí é peuctí cc-ti íureupie ia para atí ej cmici
leus luce mcl cueteus c1cue lucí scábumuí cus.

Al tercer cutí ele lucisc1ueela: el panoramur etuní—
huió ¡‘erelicaimenite, Icie íh llenar u 1957 Leus tnmítín—
ríos se succejían cemn una cadeíursia nuuebcí más
¡ápielir, ecu mcm si cíe ucímetite tcmel’eus itus uní i dueies
eeemueuuíuicas se h cm[uie¡an puuestcm ele arscieceltm en
¡e-ttiizutr auiuneunus al muíismeu tieuuulící. Fmi meelicí ele
estn pcuí fusi ¿mu ele tutu tu tic ¡ os tu tiestrtu tus’ idez cree u-tu.
Ah ¡iii stuicm ti cmii pci tic us tus-tul ttuba ha i ele-tu de pemeher
¡eteu cuí-tic tul preuvectci pcimi ti st-ti (01)A ti;). Lspcm—
hetucleus pcíc esa premícisicmn y tu uicíesta cadcíírsia, la
st-el eme i eltuel el eh ¡utuscí cíe Lis hcuj tus ‘euu níemít’eubtn iii—

quietníítcmíueuute, hastuu tíne dc celuente apareció
O DAG; tullí esí tulutí. u-cutí etuel -tu ele eít u-cus pee~ ticñeus
tutu ciii ci cus. su ¡u resaltar. ele cia -ti muía ncru di sc rettu.
¡ Había utícielcí l’eu ielea!

(‘cutí el reí atcm tinte rielc ej ursrl-tu muí cus pci nuer cíe
muíí ¡u ibestel deis ce ms-tus:

— Qtic en mí uestreí segcmi mi e uítem htubí’eumcís hua—
saelcí ele cmii a épu ir-tu ele a tisteriel ací i una épcuer ele
tuliumidaucia.

— Y segumidem. ceumuicí luuegem se stertt, ac-~ubába—
¡í’íems ele asistir ah mítucí ni ¡entrí ele la idea ODAG y
ele tun nemes-em nící idem ele has itíctus cuí eh ecíal se in—
el ci itt itt i ele-tu (ji) A (.‘ -

¿Qué significa asistir ah narimientnm de ha ideal>
8 igmí i lic--tu u muten <mci/-tic tun nící nel cm quuct se artiva en
mí uestr’eu reí míe tetina y ej tic sirve pturtu luciste ricucunetite
imumeler ceccínumee r icus cuhmj etuis uuiateriahes que se están
cufe rtuucieu cuí eh tursretícíní. Es eh misíu ci preucescí nie—
clitumute eh ru-tul Piatóní. ex¡mhictíhm-tu eh nucucirí ele ceumíemci—
miiientuu human tu emu su tetina ele la me miii nisce nr tu.

Pues luien. ele 1 957 u 1 963 ese níuuuelum cíe has
ideas sc esta cuiuisí ruvenelcí. se está remnstirí ieneiem
e mí tutía re-tul i ebucí muteci -tul lusíel curtí. Mumí dci éste

que huegcí servirá para peuder reccínocer los cíbje-
teus en el período 1964-1975.

Eh período dc 1957-1963 contiene la segunda
st teicera ftrse del preucescí de cemnsumeu.

Las fases de todo proceso de consumo com-
prenden: una priníera fase de interacción entre
leí cmb jetivem (lo huereduclcm; ceumeu peur ejemplcu, eh
saber tecnológico) y lo subjetisteu (capacidad bu-
níana de creacucín a paitir ele luí heredaelcí: peur
ejemuipio, ha fabricación de un nuevum meudelcí ele
tuutcumóvil ). Una seguuida [tusecíe externahización
cleh ¡u ceutí cm etcm el inhécti reí anteii cuí. eíurs hltn’tu isti—
riada itt fu nción ele iíítccpehncióuu (Scmjctcí suje—
tui). Una tercera Ituse ele i nterieuriztucióu pnír pturte
ele leus suijetuis de 1cm emitielcí íucír el Scujetum; estem
es, i nterieurizarsión cíe la extermurhiz-tursión del Suje—
tem. U u-tu e utrt-~i 1-tuse ele tup cuí ¡u tic ión de leí imite ricí—
rizudeu; es decir, la. apreupiacióuí física elel emlujetcu.

En la segcmndtu f’erse de este pucueescí es demuele
se procede hacer ccmnscien¶.es a las gentes co-
rrientes ele un ntuevnm muncicí ele la vieht. Tocicí
cmbjctei que cíu iera ser ehistribuicicí debe ir rseícía—
dci -tu u¡u mciii ejem cíe vi eltí ecu he rente y cm ¡-elemu tuelcí.

Este niunelcí dicte C5 1íccseiittelcm a icus sujeteus,
es un muudci feliz; y leus sujetos que peur su cemus-
titucióíí psicem—somática busc’euu el placer e intemí—
tutu evitar el el ispítreer preurseelen a ~íecseguuresteus
niunelos que se he ohmecen ante sus sentidos.

Eh ¡uremhuiema está, en que al ¡uerscgcuic estuis
m umucleus vieltn, su inca manera de alcauuzarleus, es
aprcu~uiáuudcuse ele luis ebjeteus cícre enniarcan cii—
ducís ¡rícuneicís prescutaeleus. Prcíeleucié.udeuse uíí fe—
nouuiencí de ecísificación de la existencia; es ele-
ci r, leus i nel iviel cucus cciiici [metí tu fel i ci dad, 1-tu
reaiiztuciómí ele su íucrscmn’er, a través cíe leus cmb jetuis.
Futrauí ehentrem ele la lógica del teííer, semn felices

~uuirquepeuscen íící peíre1ue 5cm. Peurque, premba—
biemente. la única manera de crear realidad es
re ificánelcíití.

Uíía vez cíue luís sujeteis hauí i ntericunizaeluu el—
ducís muíídems stieia stmmgemí las míecesidacies. cl i
el iviel cío el cuí -tutu da -tueí cid leus e mbj eteus qume he si iven
pturtu hutuce r real idad leí i n ten tucizaelcí, hueles 5i ucí
teud cm eh leí ¡mermtruiece ría en el es hutur i cm el e ha «faii —

tusíauu. que ruuino hemeus v¡stem antes, ésta tamiuiémí
es renl, pues, la (mmiicu elile retir ia es ti urs cutí-tu esttu
ext ernuh iztndtr y ha cutra rucí.

Leus tu ptu rtutcus cm i místrcmmuí cii teus elcie re-tuiiztumí esttu
t’eurea ele iuítericurizacucín. son de sembra ecmntícielcus,
a saber: la hurcidlucción citiematuigráfica (ha gr-tutu
herra¡ríieííta de erearióuí de m uncicus vida), la te-
levisión sus diversas euuiisicines. etc., en elefiuitivtu
tumel cus luís muí celicus mtusi s’ems de reuní tuni etur ie’ímu.
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Como podemos observar ha profusión de
anuncicís anteriormente descrita, parece indicar
que la sociedad de consumo es un hecho real.
Pero un análisis más profundo indica todo lo
contrario, es decir, que en este período lo único
que se poseía era ha idea. Pues en 196<) solamen-
te eh 4% de las familias tenían frigorífico (ver
cuadro núm. 2). Igualmente, podemos observar
en el cuadro núm. 3, como aún ha alimentación
en eh período 1958-1963 representa todavía un
porcentaje muy elevado del consumo medio por
familia.

Cuadro 2

Distribución porcentual de loshogares españoles
segun ha posesión de algunos bienes.

FuuNnru: José Castillo Castillo. Sociedad de Consutuio a ha
Española. Eudema.

Cuadro 3

Consumo de alimentospor familia
en tanto por cientosobre eh gasto familiar total

ductividad y la consiguiente bajada de los pre-
cuos. Esto permitirá a leus asalariados emplear
parte de su salario en la adquisición de los nue-
vos productos industriales.

Cuadro 4

1-u ‘u su e: R. Carbailcí ría!, 1980

Además los salarios no iniciaron su despegue
hasta eh año 1966, ceumo se puede cubservar en el
Cuadro núm 5.

Cuadro 5

it u s E: R. u?aruuaiho u-ini!. 1980
FuvN-mr: La Seucieclad de enmnsuníní y uu lunurní en España.
.Navanneí cecí! 978

De igual forma podemos observar en el cua-
dro núm. 4 como basta los años60 no se empie-
za a realizar una inversión elevada en capital
constante en el sector agrario, inversión que per-
mitirá el despegue del sector elevando la pro-

Aunque si bien es verdad, los salarios lo úni-
co que indican es un crecimiento de la renta, se-
gun Albert Carreras en el período 1957-1975
la renta se incrementan en una media anual de
un 6,13%.

La adquisición de los nuevuis bienes se produ-
ce como consecuencia de un aumento de ha ren-

- C’iset *tu~r’
Afi~’Ttáflót~t

0t címdotá - déu’íego’’

1960 57.845 2.275 5.025 107.103
1962 92755 5.926 6705 120582
1965 147.884 21.348 15.348 139.887
1968 213299 52.379 26530 16t)666
1 970 261844 72.487 32.220 1 72.936
1974 355.555 129.603 38.162 198.875

~p~s B>ÉO 1963 19-64 IVTÓ
- % -%

Televísion 1 8 13 90
Frigorífico 4 9 16 87
Baño o ducha 44 (a) — — 86
Autonucivil 4 8 12 49
Batidora 4 15 14 44(b)
Tocadiscos 3 8 11 39
Teléfono 12 28 25 44(c)
Lavadora 19 33 33 55

- ~a¡aíwpts.- Mhifrtd% %4uzu1~mWm
- acneu¡to - costedelá vid~

1963 60 — 8,8

1964 60 — 4.9

1965 60 13.2
1966 84 40 62
1967 96 14,3 6.4
1968 96 6,5
1969 ¡02 63 2,2
1970 120 17.6 57
1971 136 13,3 9,7
1972 156 14.7 7.3
1973 186 19,2 14,2
1974 225 21,1) 17,9
1975 280 24.4 14.1
1976 345 23.3 1 t).0

-Mime it. Unido %>rauda Italia Espala

1960 37,6 42,5 47,3 53.8
1966 35,0 37,0 45.2 45,4
1974 31,2 25,8 41,0 36,7
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ta y de una bajada de los p¡ecicís de las subsis-
tencias aiimemuuunias. íuremeiuctuí ele uíía elevación
de la productividad.

Nuu se produce comeí cemnsecuencía de un des-
plazamieutcí de la renta en fasteur de has clases ex-

1uleut’eueias, pcmcs ésta se mauitiene cuí toelcí el penící—
dci: en 1954 asciende al 48,06% st en 1970 al
48947 (ven Curtía11cm cccii. LUSO).

4. Publicidadaparecida
en el período1957-1963

- «« «

fi
fi

fifi
mu este pericícicí
tres premel ucteus
uuiaccaODAG:

íucíeiemcms encemntrar
caraeterísticeus de la

— Fmigemnificem.
— 1”cust’euelcir.
— Secadtic.

ha variable responsabilidad; más dcl SOíí/<u, suscribe
que el Gobierno es eh respemnsable del bienestar
de tumdlcís st cada uncí cíe los ciuuciadamueus y tude—
mit. tiene la cíbhigaciómí de iuyudarles a semícucicí—
nar sus problemas.

Acienuás, ci frigeuríficcí es presentaclcu pemr tér—
nuceis, no es presentaete> por payasos, artistas, etc.
El csíuínitu del tertiócrata esttu Firesen~c. Es el es—
pírit¡¡ del tralmajcu del ejectutuir, eeímem peudemeus
cílísenvar ecu las publirarsicutíes temelcís están traba—
janelcí. uíeu están ciesransanelcí cm teimáneicíse rin-tu
cumpa y pum supuesteu ucí están 1uenstntidcm (tusisti—
mumeus tuqu1-tu ¡ nar i míen cci. cuí ¡‘en seuri edad es: puñeuiu
ele 1 st-alemc 1 rab-tuj cm eeuu cm femrrntu cíe ue’enh iz’eursu ciii cuí
el m unelcí, pcmritauí ismuucí pum reí). -Scgcuramemutc se
esté preprrcuíei cm tu 1-tu rl-tuse traluíaj-tuelcina íutun-tu 1-tus
peirtus lucir-tus ele tralutrjcu elur le rseustarti tener tun
fnicícuiífireí.

Este espíritu teeuiócnatu del tralutrjeu se íuucele
apreciar cuí eh siuxuicuite ci iseursem ele Ahiuerttm
Ullastres (A. ele Miguel 1975).

Si real mente huy que hablan respemnsabie—
nuente de 1cm elur hay que hacer peul ítieameuite
cuí Españtu. uem pumecie hututukur iespemnsaluheuneu—
te más que eh que 1cm ejecuta..».El frigorífico

El frigeurífiecí ODAG 1cm encumutrameus pcur pri-
meca vez en 1957 en un anuncio dc proximaela-
mente un cuturteu esetuscí ele la pacuna

El lnigemnífircm O DAG es ~urcsctitcuelcieeuu cina
mturctudtr i nteuuei cutí-tul itítucí pat cm rl ¡st u el cm isnmr
estu sí tcuucieí cuí leí tui teí cíe la pculul ¡ e ucí óu y tude—
mtus se cutiiiza el scust-tuntivem it quíteetcu iíígeniereí
(Eh uuquitertcm, eh 1 ugeniercí. eh Médicem, rmrefie—
ccii la nevera eléctrica sin meuteun.), cuí umí seuuti—
deu rl-tus isttn, líe) C5 huí ¿u req u i teercí. es itt cUrse cíe los
turdíu itectcus. Ptuterntui i smc> e has istu, tau eturacterus—
ti cuí ele Itt seuci eclael fi-tu uící ui stu, que 1cm peude muís
upneriar a t caves del ¡uenstumi’eijc Cttrmemí en la

cíbrtu ele Delibes Ci urcí hucurtus eeuu Mtunieu.

«Que veuseutrnis creéis que una vez que se
deja cíe ser míiñcí se tiene ehereehící tu teueiuu, y ticte
stu, estáis 1uercu ejume cucuy cejuiveucadeus. ele ma—
yemr hay que seguir embedecienelcí ecumo dc pe—
eíueñe u... a it-u au tu mndtuci sí. la a u tu rielad hace luís
veces.» (h)ehibes. 1 QÓtí).

h>atenuíal ismci e~ ur llega hasta iiuestreus duns
cummeu ~uemeleuíícusemiuservar cuí leus resultaduis ele ha
e iíccucst’eu cl abci ¡aeltt pu mc el C 15 y p reseuit’eueios cuí
ha REIS n.’’ 55 Aute varias pregcunít-tus tícte mielen

Ceutí respecteu a itus funricumíes iiiigúísticas. es
clarcí eh predeu¡uí i n icí ele 1-tu fcmuucióu emeutiva, el ptr—
cine ícemuusejaneicm a scus hijuis.

También es de clestarur ha iuiriusieStí en eh
anuuurmum ele la di meuísíemn mánuica «La nevera
eléct rirs-tu sí tu uuuemtemr.uu

Esteu se presenta reuuuucí mágiccí. ~íemrqcmeleus iii—
eliviciucus nem tienen Un caimacielael (iuufumrmaeión)
para poder eummprender eh preucescí físiecí turs-
chan te ci ecmtnl el ¿umceUurlcm mievera preuduce fríe, y
¡‘nas su es si u íííemteu¡-. ¿LI fríe> se íuremel uce pemr vem-
luntud elivi mía?; quizás sí, hay que tener en cuenta
eíue la seuciceltud dc- cemusunucí utuce ante leus emjcís
cíe leus mcl ivicícucus peur itt vumhtuutuxd de 5tí caudihící,
y que eMe caudillo es el representante de Dios
en ha tierra luara guiar al pueblcm. Representante
éste, que está investido cemn peuderes sobrenatu-
rales ele leus: ru-tules el más ecunocielcí es eh de dar
ha vida cuí-tu mtmerte.

Asishinuems aquí. en este periocicí, a tina ira nsrnu—
tacion del cliseurscm reiigicuscí, qcne ncm se premelcuce
ele manera ex¡ul írittn, percí sí ele fcmrma iníphícitu.
1—lemeis pas-=ueieude espertur uuía rerummpenstu cuí itt
nmtru vida, u Itt ímcusibi í i dad ele receuge n es-tu rece)m—
peusa deutreí de este munelcí en que vivimeus me-
diamíte leus emiujeteus que mucís cufrece el ser suprenící
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a través de su representant:e «Francisco Franco
caudillo de España por ha gracia dc Dios».

En 1959, el mensaje cambia y las funciones
lingíjísticas predominantes son la conativa y ha
referencial. Empieza a aparecer el eslogan «Pre-
gunte a quien tenga una», comcí su la marca tuvie-
ra una reputación de sobra conocida. Indudable-
mente en aquella época seguramente seria toda
una odisea encontrar alguien que tuviem una.
puir otro lado, ¡quien se iba a atrever a preguntar
y manifestar al mismo tiempo que él nem tiene!
Aquí se ve claramente cómo se actúa descarada-
mente como si la sociedad de consumo fuera ya
una realidad material exterior siendo solamente
una realidad material psíquica.

En 1960 la nevera ODAG. parece que se va
consolidando como marca, aparece dos verses el
anagrama ODAG y eh eslogan «pregunte a
quien tenga una» comienza a cobrar más fuierza
(fuerza que consiste en el tamaño del eslogan).
La función predominante aquí sigue siendo la
ecu nativa.

En 1961 aparece en leus anuncios como nove-
dad los precios. La función predominante sigue
siendo ha conativa. Aparece también probable-
mente el problema religioso, en el anuncio se
presenta lo bueno y lo malo, asociado al demo-
nio y los ángeles.

Así llegamos a 1962, donde encontramos que
eh tamaño del anuncio ha aumentado apreuxima-
dameute media página. Aquí aparece como fun-
non predominante, la función referencial. Esto
debe de indicar quizás que ya se deben de estar
producienelcí consumos materiales externos, em-
piezan a pasar luís sujeteus a ha fase de apropia-
ción de lo interiorizado, por eso predomina ha
función referencial.

El tostador

Eh tostador ODAG, aparece también en 1957.
Eh tamaño del anuncio es aproximadamente eh
mismo que el del fnigoríficcí, pero el contenielcí
ya cambia mucho. Será porque eh frigorífico es
un producto más ecínocielcí por la sociedad, por
ejemplo a través dc los bares, tiendas de alimen-
tación... y por el significante que se utiliza en su
presentación «nevera», feurma que recuerda has
antiguos recipientes en los cuales se enfrían has
bebidas cumn el hielcí.

El caso, es que el tostador se presenta como
una máquina un tanto rara; eso sí, es tipo amen-

cano. Digo un tanteu rara pcírque, en la iuubiiri-
dad se explican los pasos que hay que seguir
para poder utilizarlo. Lógicamente un artefactní
cíe este tipcm en aquella épeuca, delmenía ser algo
así comcm un OVNI o rareza sinuihar.

También aparece su utilidad, «ceunceluida para
cualquier forma de pan» y nutuesta eh pan por las
deis caras a ha vez.

Aquí ha función hingtiísti ca que destaca es ha
función referencial.

Ceumo en el fnigemníficcí en 196(1, asistimeus al
narimientuí de leus precicus. Sigue iuíauifestándose
cl predeimiuiem de ha función refereuicial. El (ama-
ño del anuncio a aumentado x’ la marca 0I)AG
stií cobrauudo impcmrtanchu, pcues el anagrama h-tu
crecido. Tanibién ahuarece resaltado el valcír ací-
tomátirso como valor relarsiumnado cciii cl que no
h’eny que hacer uuael’eu, es decir. e1ue tulucmnra trabajcu.
ucí es necesarucí pensar todo está peusaelcí, ¡por
el rrcador¡. quizás.

En 1963, ceumprobamos que eh mensaje no ha
variado, la fumnción predominante sigue sienelcí ha
rcferenciah.Observamos también que ha gauuua se
ha ampliado y que empieza a cembrar fuerza el es-
logan «eí ¿iuuiccí que tumesta eh ptun peur auuibas
caras a la vez», comuío atributo característico de
marca.

Eh secador

El secador es o(ruu producto ODAG que apa-
rece en 1957. Aparece con una intención dama
de validez aparentemente universal, pues, cd)mtm
podemeus cubservar en ha publicidad, aparece aseu-
ciaduu a multitud dc tareas ceutidianas y preífesieu-
nales, y ademuiás eeuu una pretensión clara unusex.
Aunque eh público objetivo al cual se dirige es eh
femenino. La función lingúístirsa 1ureduimiuante
es la referencial.

Ceimem el frigeuríficcí st el tcustueleir en 196(1 tusis—
tumeus ttumbiéu ah ntncimienteí ele huís- precicis del
sersaeleur. Ltu fumuciómí preelcíminíante sigume siencicí
la referencial, pero aquí has utilidades del apama-
to se han reducido exclusivamente a usos reía-
cicmnados ceun las labores del mini de casa.

En 1962, al igual que ruin el f¡igemrífiro y eh tuis-
taelemr, asistimeus a umí aumentum del tam’euñeu dci
anuncio y a un crecimientuu de la nuarca. La fun—
ciómí predouiuimi’eunte sigtme sienelcí ha refereuuchul.
Oluservamos también un crecimiento de ha gama.

Esta persecución dc la nuarca pemr situur—
se reumo un prcmdcmcteí de grau cutilidad, prárti—
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camente vahe para temelcí (<¡Sirve para tantas cuí-
sas!»). tiene su culminación en el año 1963,
cemn eh gran concurso lotográfircí del Secador
ODAG y su esícígan «¡xis mil useus del Sersador
01)AUn.

5. 1964-1975,la posesión
materialexternadel objeto

n 1964, cl panorama ha variado sus-
~fiRit iahnuente, couuicí se desprende del

ecíací reí nnium. 2. asisti meusa una sitcuu—
ción de rel’eutistcu equipamiemutcu. Así uuismti, debió
de empezar a descender el precicí de leus alimen-
teus ( maycmr inversión en ci secteur agmarmo; ver
cutid reí u ¿mvi. 3) y ah misuuucí tiempeí, leus hu[ubitcus
cíe cuuuisumum uhimeuítieicm clebiectmn eííípczac tu v’eu—
r¡ar suistaucial muiente

Cuí muicí apeuytu ele esteu ver el cutid reí núm - (u st ha
ímculul ciclad e¡cue suparere en la revista Semana en
e: 1 tnñcm 1 964, 1 htuuuutnmíeleu tu tuteurió mu elel cuíuísum u —

eku r p’enr’eu cíurs ecuin pre ~u’euttmtas.

Ctmadro 6

Demanda interior previsible
para productos agrícolas 1964-1975

¡-uuu-Nuu : (‘ui:’hutuhtni ni cuí lOSO

Lógicamente eh descenso del precio dc los ali-
mentos va a permitir a has cubrercís adquirir leus
objetos que tienen en su mundo de has ideas.

Peur emtrem laelcí al variar heis hábiteus ‘eulimenti—
cmos, como consecuencia de la bajada de los pre-
rucís, como se manifiesta en el cinadro 6, ha nece-
sidad de un frigorífico era indispensable, pues
aumentaba la proporción de alimentos que era
necesario ceunservarlos con frío.

Tamíuién asistiuuíeus -tu un rrecimicííto de leus
anuncícus, ahemra se presentan en una página
entera, st a un afiauzanuientcm cada vez mayor de
ha marca, ceutí sus atributeus especificcus.

Es necesanicí afirmar que eh despegue definiti-
sto de ha sociedad dc cemnsumo se preuduce en
este peí-íeudnu. E-sta es la fase de reconoeimientní
ele los culujeteus. iJe ha realización materitnl externa
de la idea. La cuarta fase dc aprumpiarión dc lo
imite ri cm rizadcu.

Tanubiéuí es uíecesanicí ‘eufirmar e~tue esta realiza—
ememn mateíiah externa de ha idea se preiduce fun-
dameutalníente, a base de una preulemugación de
itt jcm nmi’eud’eu 1 abcu cal, h’eus lwurtus extrtueureí i n’euri -tus seu mu
cina- práctica muy ceumún jcuíuto ceutí el plcuriem—
pheem (eh porcentaje medie) de horas extras cc-ah-
zadus respecící tu ha juiruada labemrtul; es ele
1 5,2 1 tu. ceutí un rercurrielcí cíue va de (1,09% a
28,83</ini. [Jatos sacaelcus ele 44 categeurías prnmfc-
sionahes, en Espina et ah.. p. 338, cuadrem num.

1 5). Además es ha épeuctn ele la peuiitica ele fleceis
salariales practicada en temelcí eh periemeicí, de ha
cual podeuuicus destarar las cláusulas que cemnte-
nían luís ecmnstenicís crulectiveus de la éíuoca:

— incentiveis a la preucí ucción.
— Pluses retributiveus.
— Prciuuicms y ecumisiones peur ceudimienteus in-

dividuales o de gru pum (Mnho ele Mcmli ¡un, 1987).

Teuda esttn peilitica cliseñadtu ptura expicutar al lí-
mite ha fuerza de tmatxujo hay que situarla en un
marccm premdcmrstivuí caracterizaelcí peur:

— La cadena dc meuntaje fordista.
— Leus métocicís de curganiz’eución rientífictu del

T rtulu’euj cm de Tuyleí r.

Una panorámica visual de luí que podría re-
presentar esto para el hombre lo podemuis apre-
ciar claramente en ha foteigrafia dc ha caelena de
despiece de una carnicería tomada peur Sebastián
Stulgaclo (199<)). que pum si nnisnía es stuficiente—
níente expresiv’eu. Este instante captado peur Se-

Elasticidad- Por~mítajede
ingreso atHi~tu1tot*cta

Producto de lademiumída -
196475 lZéjios

inico —tI — 1(1

Anneuz t>_25 25
Patatas —u). 15
¡Icmncuuiiztus <>3<> 28
Azúcar 0.70 6<)
Frnmteus 0,32 3t)
Aceihes <>32 3<)
(ianuirs de vaeu mmcm st

ternera thGt> 75
Cemncherní >70 60
Carne de cerche> O, 60 5<>

Carne ele tuve 090 75
H nuevnis 0,7 t) 6(1
Leche 070 6<)
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bastián Salgado, es el verdadero valor de cambio
del frigorífico; secadeur, tostador, etc. En definiti-
va eh verdadercí valor de ODAG, es decir,
ODAG no le cuesta al hombre x pesetas; sino
todo un montón de heuras encadenado a una ma-
quina (o a un proceso de trabajo del tipo que
sea) reducido brutalmente a una existencia me-
cánica, ha cual consiste en la repetición cemnstante
de un mismo movimiento hasta la desespera-
ción, y lo que es mas importante cercenada de
raíz su subjetividad que no es cítra cosa que su
condición humana.

Esto también se puede apreciar en ha obra de
cadenas y de hombres de R. Lunhart.El cual, mutis
ofrece una descripción espeluznante de lo que
puede llegar a ser el trabajo encadenado.

6. Publicidadaparecida
en el período1964-1975

ay que destacar que el aumento del
tamaño de los anuncios, una página
entera, probablemente sea una con-

secuencia directa del aumento de ha competen-
cia y lógicamente de que ya sí se están preudu-
ciendo adquisiciones.

Eh frigorífico

El Frigorífico ODAG se presenta en 1964.
ccímcu «Eh frigorífico sin problemas» y comcí un
frigorífico de gran reputación que se manifiesta
en la frase <pregunte a quien tenga ODACuuí. En
eh periodo anterior la frase era «pregunte a quien
tenga uno», clara referencia al objeto-producto,
ahora existe una clara referencia ala marca, serma
el paso del producto a la marca.

Asistimos aquí a un crecimiento dc la marca.
También es de destacar que ODAG se contigura
como una marca sin problemas, en un momento
clave para la legitimación del régimen. Si obser-
vamos la publicidad en 1962, aparece el eslogan
«el frigorífico sin probiemasuí de una forma dis-
creta, justo cuando se esta celebrando eh Con-
cilio Vaticano 11, cuyos resultados fueron una
patada en el trasero para el régimen, pues el Va-
ticano asumíeu todos aquellos derechos: libertad
de expresión, dc asociación y de elección de gui-

bernantes, que el régimen, con ayuda de ha igle-
sta española, había estado negando desde hacia
una generación.

Ahora en 1964, aparece claramente ya eh es-
icugan «el frigorífico sin preubiemas>.

En 1965, cl frigorificrí ODAG sigue atianzan-
do su imagen de marca e iutroducieudcm nuevos
distintivos de clase, resaltando la función emoti-
va: como que es un frigorífico para gente que tic-
nc chacha. Percí con esto, no podemos pensar
que la níarca ODAG es una marca de clase, sino
todo lo contraricí, es una marca universal que
pretende alcanzar todas las capas sociales, esto
sc puede apreciar muy bien en el anuncio de
1964 y posteriores con ha variedad de su gama,
desde 4.999 a 13.887 pesetas. ODAG parece
que pretendiera contribuir al mitem de las clases
medias. España es un país dc clases medias por-
que todos tienen frigorífico ODAG.

Al contraríe)que ODAG. KELVINATOR va
se presenta en 1960 como un claro productcí de
clase alta, lo refleja ha estructura de la publica-
emouí, la nevera llena y sobre todo eh único precio
16.950 pesetas.

En las postrimerías de ha década de los sesen-
ta y principios de los setenta (época en que
ODAG desaparece), aparece en la marca el va-
br de ha modernidad: «hoy usted no vestiría a su
hijem asíuí. «¡ Bast’eu ele sistemas aiitigucís!uu. Además
de terminos incomprensibles como «Watexpor»,
«iscísterateumí, etc., también sc lía camluiaelem ch
ucímbre a la maquina ya no es nevera ahora es
Fnigorificcí.

Siguen apareciendo los eslóganes de u<fnigonífi-
reus sun problemas» y «pregunte a quien tenga uno».

Destacan las funciones: emuotiva y conativa.
También destaca en ha última publicación en-
ceuntrada eh tamaño de la marca en el anuncio y
un predominio de la función refereucial «mini-
muio consumo». ODAG se presenta como un fri-
goríficcí de bajo ceunsumo, seguramente porque
sus modelos anteriores consumían demasiada
energía. Esto se puede colegir del cambio de es-
leugan «pregunte a quien tenga una o ODAGu>
peur «consulte a su consciente prosteedemrí>.

El tostador y eh secador

Peucos cambios han sufrielcí, sus eslóganes ori-
ginarios permanecen; en el tostador: «tuesta has
dos caras ala vez», en eh secador: «sirve para tan-
tas etusas.>
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Leí que si ha vaniadcu es eh tamañuí de has publi-
cac¡uunes y eh crecimieutuu de ha marca, también
hay que destacar aquí eh aumenteu de la gama con
esu pretendida (quizás conscientemente) homní-
geneización dentrcm de la hetercigeneidad.

igualmemute 1-tu uíeíelernidtuel aparece en itt pre—
sentucuuín del lcusttrdumc: uu.Stamuclarelmm. «M itiehlema—
lic. <uTuíttrlmuticu>. umUltí-amaticí.

En la imublicidad del tuistador dc 1965. poele-
uncís observar rcumeu indirectamente se esta proce-
elietieiuu a el en r a leus i u cli viel cícus ej cíe Itt scíci celtuel se

1u¡-remeti ~ pdir ití sul ucí ele sus ceutí scm ¡ui dcires (pci r—
cí cíe cemuuí en hutumí teustael cm está cercímííe neltucí O lucir:
elcírteumes, el ictetas. isi¿ulcugtis, etc.) y además se
íucecmctníí’eu peur hu sal cid ele temeicus. mí cm ele tun tus
ucirtis. pcies temeicís tic míe mí ptmsi lui Ii eltuel ele accescí tu
trastes ele lun tu miihuí Uí ga tun ele preeunís.

7. Conclusiones

‘«fil
4- u Esptuña, miare itt semeicelad de cemuscí—

nící ceuuíicí rsumnseccueueia ele has presicí—
míes imite cuí-tus u reuveuctucias lucir leus es—

tramigtuhtmieritos ele mercacicí y pumr cumitt ehevtrcitr
tasu ele guuaueia prnmeceleuute ele ha extrtíccunumn ele
ph cm ss-tul las abstí 1 cutas (eeuu fi mt iv- i ebuel semci’euh).

Perseiutul níemute íuemisttiiitus cicle cl térm i neí plus—
valí-tu celtutiva, cjue es el mu uestcu niétemelcí ele valori—
zacucíuí dcl capital, es tun etufemuuismeu del térmi mmcm
ph tussttul ía ‘eutíseul cmttu. Pumes el cajuital ecmnstauite e muí —

pleacicí. ecuíisider¿unieis eíue es tcabajeí cmbjetistaelcí
exprempiaelum al embrercí cuí Lises tunítenicíres del hurcí—
eescu ele ~mrumelucciomí [cmeíue níetunre eltuizás, es
díue has generacicumies lmcesentes ncí ccmusider’eun
ccmmei suyeí eh t tttlutujc u ex pce u piací ci tu sus pm-ecl ere—
seí res.

Tanulmién es frutcu ele las presiemues externas.
remití ceunsectíencití ele Li exhuansicmn del capita—
lis nicm i ííteruuturi cutía 1 íiuca ecu mísegunir mu cmevcms m er—
nacícus [m’eurtí el-tic sal icí tu -tu sun p numel ucrsio u.

Que el huascí cíe una estnuctu ma ele preucí cuccióuu
tugraria, tu ti mía estruin curtí ele

1urtuelurscióii cíe [uie—
u es ele cci tus cumcu, ceutí cutí esnascí eles-ti rreí 11cm ele ha
estructcuua cíe prcueltíecióti cíe luienes ele eqtmi pci,
geníera cutí nueíelehcu eccmnóuuí ecu fuertemente cíe—
ííemuelieuuue elel exterieuí, lnu ecutul ecmndicicuuía 5t1 ele—
sarremíleí-tu tu xcii tun 1 tucí ele teccereus.

Octe umí níemelelcí ele estas cactuctenisturas a
quien más pe¡j uchietí es a las ciases preucítueteuras.

pues éstas tieneuí qcme seupeurtar las malas coudi—
cucmnes de trtubajcm expeurtadas pu mr el rsapitalismcm
extranjero. Que has clases dominantes en Espa-
ña, prtuctictuuí h’eu peuhitica ele 1cm que vulgarníente se
cumucíce como «poner eh cazo y haga usted lo que
ej cuicuatí -

Ocie eh etumbicí. en la escructumra proelcmctiva,
~uremdeucetun procescí cíe elesnatucal ización qtue
lleva hemv en día -tu afirmar a alguneis ni ñcms que
leus teumuiates ~uuuuceelcucíe las latas, ele aquí la ex—
teiisióu de itt educación tumbiental en has esecie—
lus, fenómeno éste que preubablemente irá en au-
níemulcí en luís p¡~ximeus alucus

Ocie elent reí del pccínmduu ele preupaganela ele la
muiarra ODAG autniiztueleí. se 1uucelemi distinguir
dos eta~uas luuí elameuital es, tutu-ti e¡ tic va ele 1 957
1963 y luí cítra qcue va dc 1964-1965.

Qcue eh 1ucimer 1ueriemelei se ccumrespuíuele cemní ha
segu miel-tu y tercera ase ele’ teucicí pueurescu de cemn—
s cliiici a stnhuc r:

— 2 Fase de exterualizacióu-iuterpeharsión
— 3:u ¡—ase ele interieírizacióíu pemr eh stmjctcm ele

Itt eNt eruítul ¡tun i ó mu ele 1 5 uj eteu.
Que el scgcmndem uerícudeu se eeurrespcunde ecímí

ha cuturta fase ele tumeicí p¡eueesem ele rsouscumeí.
— 4« Etuse ele tu p íempi ursi c$ii el e luí i uítericí cizaelcí

(eh eubjeto).

Que la segcuuíehu y tercera fase elel preucescí de
rscmuísu mcm 11ev-tun useueiaelem cmii ecmnípemnente muiági—
eem—reiigieusrm. Mágirsem pcmreícme luís embjeteus se pre-
sentan tunte la ecmtinírsuicia va nemnstrtmielos y leus in—
clistiehuos ncu tic-nc-mí cn~mtneidtucl par-tu peuder
ceumuipreneher eh ¡uronesuu ele 5t1 ccmmustrcíersión. Y íe—
iigiemscu porque se experinuenta cuumuicí una realiza-
cióíí ele ha felicidad emí este ííít¡ nelcí (el incmnelcí ya
uní es un valle ele lágni nuas, se puede alcanzar la
felicidad tu través del cmb jeteu), ya neu es uccesarucí
esperar a la muiuertc p’eíra ver ceuhmuiadas las necesí-
elaeles crenchas 1meur 1-tu seucieciad. ciur eh iuuelistiduo
nteuprettu remnucí suvus. tui imílericírizar leus muneleus

vielir 1ureseuitaelcis cmi ti seguneltí fase.
Ocie eh ccmstuu de el isfruttuc este nuevem uímuníelcí

ele la vida, he cuesta ah cubrercu eh csttur enctudemítu—
dci í uuí ircírsestí ele preuclcuecióuí nu a umía etuelena
cíe niotittu¡e y estuí tueleuuíás tuscuciaclo a cmíía scíbre—
carga de lucurtus de trahutujcm.

Que eh disfrute ele este mucuev-:u m ujucicí vieja es
cuuí’eu ceuuisecume ¡ucí -tu cid -tu uumentem de la prumel untiv i dad
st rsemusenínentcnieute dc ha renta, eh ceunsunucí ucí se
premeluce ceuuuicí cemusecuencia ele u mí eiespla’¡auuieutuu
ele- la ceuta u ftuveur el e 1 tus eltuses trabaj ‘euel tít-tus.
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Que eh incremento de los productos a consu-
mir con el transcurso del tiempcí se convierte en
un aumenteí de las subsistencias, «no solo de pan
vive el hombre».

Que la extensión de los nuevos productos a am-
plios sectores de la sociedad crea la imagen ficti-
cia de que España es un país de clases medias.

Que la función predominante en el proceso
de comunicación es principalmente la función
referencial, aunque también aparecen el resteí de
funciones señaladas por Jakobson.

Como ceunclusión final manifestamos que leus
individuos en las sociedades de consumo son
perseguidores de objetos, ¡el sistema puede estar
tranquilo!

NOTA

Este tnabajnu fue pnesentadeu ui IV Couígresnu Español de

Sociología comí eh títuhuu --En ha génesis de ha Sociedad de
Consuuuícu: ODAG ». Teuduis leus anuncios pululiciraninus a leus
eriales se hace referencia esutín disponibles en este trabaicí

BIBLIOGRAFíA

C«Riu,uu .me, el aL (198 i ): (.‘reyiíniep¡e, u,coneinuie-cí y u-t/s/s es’—
<mc/ural en España (1959-1980), Akah.

CAs-muí mcm Cusí-u mí ui. J: ~nuc/edodde e.nmpsanic) a la cupana/a
Eudeuía.

CeRRuERAs. A. (1984).- Itt prnidueción iudcustuiai españt>ha.
1 842-1981: ceunsmnueelón dc un índice anual> Perista de
1hz/oria Ee’on¿n-uiea mio II, uiúmn. 1

C’uuN tic. F :uu Del producto a la fíat-ea” Esqí.íenmas didde’iie-os-.
D ti - tít ce, M - (1 99 1): Ciaea líen-as- crup Maria, Oest mu o
— (199<)): II u’iLs’pumada uoio dei Sr dayea I)esti uní.
De M ueu r:mun., A (1975): Sociologío del itaiue~uisune¿ Fumeus.
E-su-u, ¡u, A el al (ecumnipihadones) (1987): Estudios- de etano-

cutis del ira/majo en 1-ls-paño: s-alarieí u fuolíiwa de renios Mi-
uuusterio de Tnahaju.u

Gxu«e:IA Du-unuuuuuu, Y L- (1986): «Esnu-uuetunieumutu iuidusmnial e
mnuervencmontsuíeu eetmucínuiecu durante eh primer franquis-
mo. En 1 1-tmutauia: /ispañu.u /mu4o el 9’aíuquismcí, Btuueehtuna,
crítica

(iuu.»uoc:R. D <1986): La iransfo,t,mat’’ieán de España Piízuu y
Juuuies

Luíu-uAmu’u’, R: líe cadenas’ y de heuínbrec, Sigicí XXI.
N.u míAu. J (1 984): Lo peiblac-¿on espoñ<u/a, í3areeleuuíum. Ariel
Nscuutíet i M (198 u): «[a agricultura españemia en eh ciesa—

nneullcu econu’umiceu-- Fui R. Carbalí ci tdial.
N uy ameRo en <n/ ( t 978): La sociedad e/e consumo y síu Jiuiu.u,’nt: el

e-asti de España Muduid, m uístiturní Numeicmntul de Cnmnscuuuínu.
h>RAuunus líE lA Lsc-nisu IRA. L- (1984): --¡-Ii cred miente, retundí—

amida meudenuicí en España; 1 83c)— 1973: una comuupa nación
míuennaciouíaiu. Pa

1íeles de ec-one,mía núm. 2<)
Set enÁiiCí, 5. (1 990)-« mas feuncus dci 6 n de sigicí. [3¡u iuuuinenaje

uí uuomiune tr-«tluajuieuemnR Ecl iii kuis.
Su-:uemu,urecu. Av Muití tít-: MemumNe (1987): «Eh modele, sih«uuiul

de iris años 6<1(1959-u 975)«. En Espina cío!
Snutu-: Tu-RA. j:-’ Unieluid y diversidad cuí huí nuíutmsieiduuu cemmuící—

muís ma tui titínq u is muid,-> - En i - Ecuni-timí uí: España lía/o eJ fi-omm—
9 u¡ís,ne,

Tu: ÑuS muí:: LARA y VISAs, A:” La hLs1ut-tñut de Enauceuí En i 1k—
íní,-io de Eepaña, Ed - II isl.umniui— 16

VA ¡cje ez. Mci su A u uu~ 5- M.: A arob/eígí’ai’íu-i del general 1,-att u y>,

l’íun cta

POLITIC4~


