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PRÓLOGO
josé seoane

De la pandemia de COVID-19 a la gripe aviar y el dengue; una guerra 
europea que amenaza permanentemente con su expansión mundial 
o su escalada nuclear; sus efectos sobre el incremento del precio de 
los alimentos y el deterioro de la situación alimentaria a nivel global; 
olas de calor sofocantes, sequías arrasadoras e incendios voraces en la 
agudización de la crisis climática; el incremento de la desigualdad y la 
pobreza que configura ya una nueva década perdida; un contexto global 
de inflación y desaceleración económica signado por quiebras bancarias 
en el Norte y crisis de la deuda externa en el Sur; corridas cambiarias, 
presiones devaluatorias y golpes de mercado que amenazan con incre-
mentar la pauperización social; magnicidio fallido, violencia política y 
guerra judicial y mediática; violentización de las relaciones sociales y 
emergencias de fascismos y racismos…, la suma de estas calamidades 
han motivado que, con humor, algunos señalaran que sólo restaba una 
invasión de marcianos. La ironía permite una reflexión. No sólo sobre 
las razones del carácter negativo asignado a los presuntos alienígenas, 
sino, particularmente, sobre la construcción epistemológica en la que 
las catástrofes se inscriben, de modo repetido, en un campo externo y 
ajeno a lo social humano. Una matriz de desocialización –podríamos 
decir de alienación– que al tiempo que excluye a la sociedad y sus gru-
pos sociales de toda responsabilidad convierte a las crisis en sucesos 
imprevisibles e incognoscibles frente a las que sólo queda la resiliencia 
y la resignación. Desde una perspectiva que cuestiona esta mirada, los 
textos que presentamos a continuación intentan contribuir a elucidar y 
desenmarañar las raíces y fuerzas sociohistóricas de algunos de estos 
procesos que afectan y amenazan a nuestros pueblos. 

En esta dirección, presentamos una compilación de artículos escri-
tos por investigadores integrantes del proyecto UBACyT “Mutaciones y 
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continuidades en el arte de gobierno neoliberal de la cuestión social, 
ambiental y colonial en Argentina y América Latina y el Caribe” sito 
en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC) de la 
Facultad de Ciencias Sociales. El recorrido que proponemos en estas 
páginas comienza por una contribución sobre las reconfiguraciones 
que despliegan las racionalidades neoliberales de gobierno respecto de 
la cuestión social y la cuestión ambiental. Entendidas como expresión 
particular de la dualización sociedad naturaleza propia del capitalismo 
y su modernidad colonialidad, el texto examina los procesos simultáneos 
de mercantilización y naturalización de lo social y lo ambiental que se 
despliegan bajo el neoliberalismo. Sobre ello, el artículo recupera, en 
parte, señalamientos formulados en textos y proyectos de investigación 
anteriores. Reconoce así una deuda intelectual con todos los investiga-
dores que participaron de esos debates y, especialmente, con la labor y 
significativas contribuciones de la Dra. Susana Murillo.

La serie de artículos que siguen a continuación abordan diferentes 
dimensiones de este proceso de neoliberalización capitalista. En esta 
dirección, Emilio Taddei examina los distintos aspectos de los procesos 
de mercantilización del agua desde sus comienzos a fines del siglo XX y 
los principios de la neoliberalización capitalista hasta la actualidad bajo 
los efectos de la crisis climática, la guerra, el agravamiento de la escasez 
hídrica y la fractura del ciclo hidrológico. A partir del estudio de una 
serie de documentos de las principales cumbres de Naciones Unidas y 
otras instituciones intergubernamentales y corporativas, el texto estudia 
las características y los diferentes momentos que asume este proceso 
de capitalización del agua desde la formulación y promoción del para-
digma de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y los planteos de 
inseguridad hídrica con sus efectos en la mercantilización del bien; a las 
nuevas estrategias de gestión hídrica promovidas por el Banco Mundial 
y su relación con el cambio climático en el contexto de una nueva ola 
extractivista en la región y de intensificación de la disputa geopolítica 
por el control de los bienes naturales. 

Posteriormente, Esteban Magnani analiza lo acontecido en los últi-
mos años con un grupo de grandes corporaciones que desarrollaron –a 
partir del uso y control de las tecnologías digitales, internet y las redes 
sociales– modelos de negocios que las encumbraron en la cúspide del 
poder económico global. Además de referir a los efectos que tiene su 
intervención en los procesos de subjetivación social, el texto examina 
los casos de Apple, Microsoft, Amazon, Meta y Alphabet (AMAMA) desde 
sus primeras experiencias, el crecimiento sustantivo experimentado 
durante la pandemia y la caracterizada “crisis de sobreacumulación” 
que las cuestiona hoy como resultado de la valorización financiera a 
la que están sometidas. Sobre esta cuestión se analiza en particular el 
lanzamiento del proyecto del Metaverso como un intento de sortear esta 
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crisis a través de lo que podría denominarse “ajustes espacio temporales 
virtuales”, retomando la conceptualización de David Harvey. 

A continuación, Fabiana Piñaranda, Inés Hayes y José Seoane re-
flexionan, a partir de una serie de precisiones de lo que se entiende por 
extractivismo y su relación con el neoliberalismo, sobre las modalidades 
que asume el primero de estos en el contexto de la última ola neoliberal 
desplegada en América Latina y el Caribe, la pandemia y la guerra. En esta 
dirección, se señalan las características y consecuencias del despliegue 
del llamado extractivismo “extremo” –particularmente, de lo que se ha 
denominado “energías extremas”– y el extractivismo “verde” –en relación 
con las energías renovables y la economía verde–. El artículo culmina en 
el examen de los antecedentes y actualidad de la proyección sociopolítica 
de las fracciones extractivistas del bloque dominante, sustento principal 
de los neofascismos latinoamericanos, y del carácter intervencionista y 
autoritario que asume la estrategia corporativa e imperialista, intensifi-
cada por la disputa geopolítica, en el control de las fuentes de los bienes 
naturales. Ambas dimensiones pueden considerarse expresión de la con-
traposición profunda entre extractivismo-neoliberalismo y democracia. 

Por su parte, Andrea Cardoso analiza la experiencia de tres pueblos 
indígenas de la Amazonía peruana –los Harakbut, los Ashéninka y los 
Yaneshas– frente al avance del extractivismo en la región. Al respecto, el 
texto comienza señalando las características de los ciclos de conflictividad 
de los movimientos indígenas desplegados en las últimas décadas a nivel 
latinoamericano y peruano, para concentrarse luego en las conquistas 
obtenidas por las comunidades mencionadas en relación con el gobierno 
y la defensa de sus territorios y modos de vida. Así, se estudian las par-
ticularidades de las Áreas Naturales Protegidas, las Reservas Comunales 
y, finalmente, de la Consulta Previa, Libre e Informada promovidas por 
los movimientos indígenas en tanto iniciativas de gobierno de sus te-
rritorios y respuestas frente a las ofensivas extractivistas impulsadas 
por corporaciones y gobiernos, por una parte, y, por la otra, frente a las 
racionalidades ambientales conservacionistas, una de las vertientes del 
tratamiento sistémico de la cuestión ambiental. 

El libro concluye con una reflexión sobre la relación entre las crisis y 
la presente etapa neoliberal del capitalismo. Una exploración que parte 
de examinar, recuperando una diversidad de contribuciones del pensa-
miento crítico, tres significaciones que pueden atribuírsele a la primera 
en el contexto actual; se piensa así la crisis como potencia, como efecto 
y como cuestionamiento. En esta línea, se ahonda en la consideración 
de la crisis climática y las discusiones que alrededor de la misma se 
han planteado, analizando sus causas y dinámicas sociohistóricas; par-
ticularmente, su intensificación bajo el neoliberalismo. Finalmente, se 
exploran las implicaciones y significaciones de lo que se denomina “crisis 
civilizatoria”, en referencia a una crisis múltiple y sistémica propia de la 

prólogo
josé seoane
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neoliberalización capitalista, y los debates que esta conceptualización 
abre al interior del pensamiento crítico. El texto y el libro culminan así 
con una serie de reflexiones abiertas sobre el qué hacer frente a esta 
dinámica catastrófica del neoliberalismo. 

Es claro que, en esta dirección, el libro, lejos de proponer respuestas 
cerradas o definitivas, aspira a aportar y contribuir a un debate sobre el 
momento sociohistórico que afrontamos y sobre las opciones y caminos 
alternativos que pueden plantearse. Esperamos haber cumplido, aunque 
sea parcialmente, con este objetivo. Agradecemos también a todes les 
que apoyaron de diferentes maneras el desarrollo de las investigaciones 
en las que se sustentan estas páginas así como la escritura, corrección 
y preparación de esta edición. 

Buenos Aires, abril de 2023

prólogo
josé seoane
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LO SOCIAL Y LO AMBIENTAL
DE LA DUALIDAD MODERNA A LA 
RESIGNIFICACIÓN NEOLIBERAL
josé seoane*

 * sociólogo y doctor en 
ciencias sociales. profesor 
de la facultad de ciencias 
sociales (uba) e investigador 
del grupo de estudios de 
américa latina y el caribe 
(geal) en el instituto 
de estudios de américa 
latina y el caribe (iealc) 
de dicha facultad y del 
instituto tricontinental de 
investigación social.

LO NUEVO DEL NEOLIBERALISMO
Usualmente, se identifica al término neoliberalismo con un conjunto de 
políticas económicas orientadas a promover una re-regulación promer-
cado de la economía, así como una reducción o desmantelamiento del 
Estado social y privatización de empresas públicas bajo el imperio del 
superávit fiscal y el control inflacionario. En esta dirección, el neolibe-
ralismo es considerado también como un programa de modificaciones 
de la relación Estado-mercado a favor de este último. Por otra parte, 
en la historia latinoamericana, las transformaciones neoliberales se 
caracterizaron por un proceso de financiarización, desindustrialización, 
extranjerización y reprimarización (extractivismo) de la estructura 
económica, así como por sus consecuencias en términos de precari-
zación laboral y social, desempleo y pauperización de masas, a partir 
de una matriz de concentración del ingreso y la riqueza en desmedro 
de los sectores populares. En esta dirección, el neoliberalismo ha sido 
catalogado como una múltiple ofensiva del capital contra el trabajo 
y por la amplitud de los nuevos rostros que adopta el despojo de los 
bienes públicos o comunes, los derechos sociales, el conocimiento y 
la naturaleza (Gilly y Roux, 2009).

Pero el neoliberalismo también se distingue por las mudanzas e 
innovaciones que promueve en el terreno de las ideas, la ciencia, la cul-
tura, el arte y los procesos de subjetivación social bajo el predominio de 
un individualismo negativo y egoísta; del giro lingüístico posmoderno; 
del emprendedurismo; de una narrativa que promulga la ineficiencia y 
peligrosidad de lo colectivo, lo público y lo estatal; del pasaje del de-
sarrollo al crecimiento y su efecto derrame, entre tantas otras matrices 
simbólicas que desplegó (Jameson, 1991; Castel, 1997; Foucault, 2007; 
Murillo, 2015). Por último, se ha entendido al neoliberalismo como un 
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capítulo 1
lo social y lo ambiental
de la dualidad moderna a  
la resignificación neoliberal

josé seoane

proceso de reorganización del orden internacional orientado por el pro-
yecto estadounidense (o anglosajón) de relanzamiento de su hegemonía 
internacional amenazada en los años 70 por el desarrollo capitalista de 
Alemania y Japón y por el creciente cuestionamiento del Sur global (Fiori, 
2001; Amin, 2001; Prashad, 2012).

En la condensación sociohistórica particular de estas y otras diferentes 
dimensiones (Althusser, 1967) le asignamos el nombre de neoliberalismo, 
como hemos señalado en otras oportunidades, a una mutación epocal 
del capitalismo, una nueva etapa del dominio del capital, que comienza 
a gestarse en la década de los 70 y se extiende y prolonga hasta la ac-
tualidad1. Se despliega así a lo largo de estas casi cinco décadas, no de 
modo mecánico ni lineal, sino como un amplio y complejo proceso de 
transformaciones que modifican profundamente y contemporalidades 
distintas; con avances, retrocesos y bifurcaciones; las diferentes áreas 
de la vida social tal como estas se habían configurado en el capitalismo 
y el mundo de posguerra2 (Duménil y Lévy, 2005 y 2014; Gilly y Roux, 
2009; Murillo, 2018; Saad-Filho y Johnston, 2005; Clarke, 2005; Harvey, 
2007; Amin, 1999; Lander, 2000; Seoane y Hayes, 2020).

Dentro de este campo, otra de las características de las transfor-
maciones neoliberales que debe considerarse se refiere a una diná-
mica de mercantilización ampliada de bienes sociales y naturales, la 
economización de lo no económico3. Un aspecto que ha sido analizado 
desde el pensamiento crítico en tanto primacía de la acumulación por 
desposesión (Harvey,2004; Gilly y Roux, 2009) con sus consecuencias 
de crisis de la reproducción social (Federici, 2018; Fraser, 2015) y frac-
tura del metabolismo social (Bellamy Foster, 2013; Löwy, 2012). Estas 
transformaciones supusieron también cambios en el terreno del saber 
de las ciencias sociales con la emergencia y difusión, entre otros, de los 
términos de “capital humano” y “capital natural” y sus efectos en las 
políticas públicas, la intervención social y los procesos de subjetivación. 

1 Desde esta perspectiva, el planteo de cuestionar y/o superar al capitalismo supone 
confrontar con la forma histórico concreta del capitalismo dominante en la actualidad 
llamada neoliberalismo. 

2 Por otra parte, el arte de gobierno neoliberal se nutre de un conjunto de prácticas discur-
sivas y extradiscursivas anteriores; retoma y actualiza las contribuciones de las corrientes 
monetaristas, ordoliberales y, particularmente, de la llamada escuela austríaca de eco-
nomía. En esta dirección se han señalado sus antecedentes en la obra de Carl Menger de 
fines del siglo XIX, el “Coloquio Lippmann” (1938) y, luego de la Segunda Guerra Mundial, 
en la fundación de la Sociedad Mont Pelerin en 1947 (Foucault, 2007; Laval y Dardot, 
2013; Harvey, 2007; Murillo, 2018).

3 Se trata de “reinterpretar en términos económicos y nada más que económicos todo 
un dominio que, hasta ahora, podía considerarse y de hecho se consideraba como no 
económico” (Foucault, 2007: 255).
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La presente contribución plantea un repaso sobre estas cuestiones que 
han sido motivo del examen del pensamiento crítico.

Por otra parte, las transformaciones neoliberales sobre el ámbito de 
lo social y lo ambiental implicaron a su vez su naturalización y biologi-
zación. Un aspecto, tal vez menos analizado, que se despliega de modo 
simultáneo y complementario al anterior. En las páginas siguientes se 
propone también un examen de esta dimensión. Finalmente, ambos pro-
cesos expresan la particular reformulación neoliberal de la dualización 
sociedad-naturaleza surgida y desplegada con el capitalismo; intentamos 
presentar asimismo algunos señalamientos sobre ello.

EMERGENCIA Y RECONFIGURACIONES DE LA  
DUALIZACIÓN SOCIEDAD-NATURALEZA
Se ha señalado en otras ocasiones que el capitalismo se distingue por 
constituir y reproducir una serie de escisiones ontológicas y epistemológi-
cas (Lander, 2000; Murillo, 2012). Como lo examina Marx cuando aborda 
la problemática del fetichismo de la mercancía, no se trata de una mera 
ilusión sino de los efectos y particularidades que distinguen al modo de 
organización social de este tipo de sociedad; señalamiento que enfatiza 
tanto su carácter temporal –histórico social– como la dimensión material 
de todo proyecto transformador que quiera ser efectivo (Marx, 1985). 

Una de estas escisiones, desde cierta perspectiva incluso la más 
significativa, refiere al proceso de dualización sociedad-naturaleza. Con 
sus raíces en ese período singular de la historia europea que se despliega 
entre el siglo XV y XVIII que llamamos de transición del feudalismo al 
capitalismo, esta separación se consolida con la posterior y completa 
emergencia y expansión de la sociedad capitalista bajo los efectos de 
la primera Revolución Industrial, “una separación que por primera vez 
es puesta plenamente en la relación entre trabajo asalariado y capital” 
(Marx, 2005: 449)4. En este sentido, la comprensión de la naturaleza 
como mundo material exterior y objetivo es, a todas luces, una “invención 
moderna” (Latour, 2012) que va a tener en las “ciencias modernas” uno 
de sus principales campos de prácticas discursivas y extradiscursivas de 
constitución (Latour, 2012; Murillo, 2012; Galafassi, 2004). Un proceso 
que supone simultáneamente la producción de la sociedad bajo el patrón 
eurocéntrico e individualizante de la razón egoísta mientras objetiviza 

4 Así lo señala Marx en los Grundrisse cuando afirma que “lo que necesita explicación, o es 
resultado de un proceso histórico, no es la unidad del hombre viviente y actuante, con 
las condiciones inorgánicas, naturales, de su metabolismo con la naturaleza, y, por tanto, 
su apropiación de la naturaleza, sino la separación entre estas condiciones inorgánicas 
de la existencia humana y esta existencia activa, una separación que por primera vez es 
puesta plenamente en la relación entre trabajo asalariado y capital” (Marx, 2005: 449).

capítulo 1
lo social y lo ambiental
de la dualidad moderna a  
la resignificación neoliberal

josé seoane
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e instrumentaliza la naturaleza hasta transformarla en una cosa inani-
mada que debe ser considerada sólo en términos de su productividad, 
rentabilidad, utilidad. 

Ciertamente, esta dimensión del proceso de dualización se articula 
con otras, también propias de la sociedad capitalista; tal como se expresa 
en la matriz de la nueva epistemología emergente presente, entre otros, 
en el dualismo cartesiano. Con antecedentes en la separación entre 
cuerpo y alma planteada por la teología cristiano medieval (Quijano, 
2014), la reflexión de Descartes funda un yo pensante –el ego cogito, 
sujeto de razón y libertad– diferenciado del propio cuerpo y su materia 
y proyecta este dualismo sobre los cuerpos en general, los animales y 
el mundo natural (Descartes, 2009). Lo que era una presencia inte-
grada o relacionada de ambos elementos en otras culturas y pueblos, 
con Descartes se convirtió en una radical separación, donde la razón 
no solamente seculariza la concepción teológica del “alma” sino que 
constituye al propio cuerpo como objeto de conocimiento e intervención 
(Quijano, 2014). En esta perspectiva, la escisión se presenta como opo-
sición interna entre sujeto de razón y el cuerpo como naturaleza, entre 
“espíritu humano” y “naturaleza humana”5. Como señala Quijano, “sin esa 
‘objetivización’ del ‘cuerpo’ como ‘naturaleza’ […] difícilmente hubiera 
sido posible intentar la teorización ‘científica’ del problema de la raza”, 
tan así como lo es que ese “sujeto de razón” lleva la impronta del varón 
blanco europeo (Quijano, 2014: 364). El sometimiento y genocidio de 
los pueblos originarios del sur del mundo y las mujeres bajo la caza de 
brujas europea muestran la violenta historicidad de esta construcción 
moderna; como lo señaló Dussel (2000) ese ego conquiro que antecede 
en un siglo al ego cogito.

Este proceso fue conceptualizado por Latour como la producción de 
dos conjuntos de prácticas diferentes (Latour, 2012). En uno se consti-
tuyen, por purificación y crítica, dos campos ontológicos opuestos, el 
de los humanos y el de lo no humano. El otro refiere a la creación, por 
traducción o mediación, de los híbridos de cultura y naturaleza, los cuasi 

5 En este proceso histórico particular de dualización social propio del capitalismo y su 
modernidad colonialidad deben buscarse las raíces de las diferentes significaciones 
que se le atribuyen a la noción de naturaleza. Sobre ello, Raymond Williams señala que 
el término ‘nature’, por su significación, es uno de los más complejos del idioma inglés. 
Etimológicamente proviene del latín natura, una raíz del participio pasado del término 
nasci que significa nacer. Williams identifica tres áreas de significados diferentes pero 
interrelacionadas. La primera remite a la “calidad y caracteres esenciales de algo”, una 
naturaleza interna. Una segunda se entiende como “la fuerza que dirige el mundo o a 
los seres humanos o a ambos”, enfatiza así una naturaleza universal. Y una tercera que 
refiere al “mundo material” que, en general, se entiende como el mundo físico no humano 
(Williams, 1980; 2000).

capítulo 1
lo social y lo ambiental
de la dualidad moderna a  
la resignificación neoliberal

josé seoane
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objetos donde se mezclan los géneros. Para la “Constitución moderna” 
estos híbridos son puro residuo que hay que conjurar. Esta perspectiva 
enfatiza el carácter permanente, y cambiante a la vez con cada inflexión 
que introducen las diferentes filosofías modernizadoras en la producción 
de estas escisiones y de los híbridos.

El carácter procesual, de producción y reproducción de la dualización 
entre sociedad y naturaleza, ha sido resaltado también por el marxismo, 
particularmente por el marxismo abierto; por ejemplo, en relación con 
la llamada acumulación originaria (Bonefeld, 2013; De Angelis, 2012). 
Enfatizan así la recreación permanente de la escisión entre el productor 
directo y sus medios de producción y subsistencia, por una parte, y la 
concentración y centralización de estos medios dispersos en un grupo 
social reducido, por la otra, que son las principales características de 
ese proceso de emergencia del capitalismo estudiado por Marx (1985). 
Estas escisiones en el plano de las prácticas extradiscursivas y discursi-
vas –de lo material y del conocimiento– sustentan también otras, como 
la delimitación de un campo de relaciones sociales que será nominado 
“economía” diferente de otro que llamamos de la política, el Estado y el 
gobierno; y, luego, en el siglo XIX, del campo de lo social. 

Pero la significación actual de la crisis climática, ambiental y social, 
por una parte, y las innovaciones científicas, tecnológicas y productivas 
acontecidas bajo el neoliberalismo, por la otra, han supuesto una creciente 
proliferación de los híbridos –en un contexto de crisis de la modernidad6– 
que atraviesan el conjunto de las prácticas sociales contemporáneas, desde 
la figura del “hombre post-orgánico”, la celebración de la integración digital 
mente-máquina devenida de la revolución tecnológica a su agitación crítica 
bajo la imagen del cyborg en tanto mito político feminista, socialista y 
materialista cuestionador de la separación humano-no humano-máquina7 
(Sibilia, 2006; Castells, 1996; Haraway, 1985; 1995).

En este mismo contexto, se despliega también una reconfiguración 
neoliberal de la escisión sociedad-naturaleza y, en la misma dirección, 
de la cuestión social y ambiental que es una expresión de ella. Una re-
configuración que tiene otras dimensiones significativas además de la 
“hiperincomensurabilidad” entre naturaleza y sociedad promovida por 
el giro lingüístico posmoderno (Latour, 2012). Porque “este es el error 

6 En palabras de Latour: “el sistema de purificación se atasca como nuestro sistema judicial 
[…]. Los modernos se resquebrajaron. Su Constitución podía absorber algunos contrae-
jemplos, algunas excepciones, hasta se alimentaba de ellos; ya no puede más cuando las 
excepciones proliferan” (Latour, 2012: 84-89).

7 También desde las prácticas subalternas y el pensamiento emancipatorio surgen una 
programática y horizontes que plantean, bajo nuevas hibrideces, una reformulación 
superadora de la dualización sociedad-naturaleza moderna colonial.
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de Descartes: la separación abismal entre el cuerpo y la mente8, entre el 
material del que está hecho el cuerpo, medible, dimensionado operado 
mecánicamente… y la esencia de la mente… que las operaciones más refi-
nadas de la mente están separadas de la estructura y funcionamiento de 
un organismo biológico” (Damasio, 2021: 286). Así, las neurociencias han 
venido a reformular la escisión cartesiana. Ahora una ciencia del cerebro, 
del sistema nervioso, sienta las bases biológicas de la explicación de la 
cognición, las emociones, la toma de decisiones y la conducta social; y 
da cuenta del carácter neopositivista del paradigma científico de las úl-
timas décadas (González Casanova, 2004). Examinemos entonces estas 
reformulaciones en relación con lo social y lo ambiental; pero para ello 
comencemos proponiendo una conceptualización de ambas cuestiones.

ENTRE DOS SIGLOS, LA INVENCIÓN DE LO SOCIAL Y  
LO AMBIENTAL 
En su obra de 1984, Jacques Donzelot (2007) reconoce la emergencia 
de la cuestión social en el siglo XIX a posteriori de la revolución del 48 
en un contexto signado por la configuración de una forma democrática 
republicana fundada en la derrota del proyecto de la revolución proleta-
ria. Así, la cuestión social acontece en ese “atolladero de la soberanía”, 
ante “la comprobación de un déficit de la realidad social en relación con 
el imaginario político de la República” que genera desencanto y temor: 
“desencanto de quienes esperaban de esa ampliación de la soberanía 
política una modificación consecuente e inmediata de su condición civil; 
temor por parte de quienes temían que ese poder para el pueblo sirviera 
para instaurar el poder del pueblo” (Donzelot, 2007: 26).

En la perspectiva de Donzelot la cuestión social remite también a las 
formas particulares que surgen en la intervención y gestión de la misma, 
minimizando o conjurando los riesgos y peligros de su desborde o ex-
plosión, de su transformación en revolución. Al mismo tiempo, resultado 
y terreno de operación de una diversidad de tecnologías de gobierno y 
dispositivos; una serie de saberes, prácticas y subjetivaciones anudadas 
que durante el siglo XIX hacen centro, particularmente, en la noción de 
“solidaridad”. Este intento de sutura, siempre fallido, varía históricamente; 
y las formas de constitución e intervención sobre la cuestión social han 
ido cambiando desde el siglo XIX adoptando, por ejemplo, una forma 

8 Murillo ha señalado que esta crítica al sujeto racional cartesiano está presente en la obra 
del propio Hayek quien, retomando la noción de homo agens de Mises, particularmente 
en su libro The sensory order. An inquity into the foundations of theoretical psychology, 
“planteó la abolición del dualismo mente/cuerpo” y la tesis de un sujeto activo cuyo 
sistema nervioso procesa las experiencias sensoriales y que tiene valores que pueden 
no ser racionales (Murillo, 2015: 28).
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durante la sociedad salarial –basada en el trabajo formal y los derechos 
sociales universales– y el Estado de Bienestar –garante e impulsor de la 
integración social– y otra en el contexto del neoliberalismo. 

Se trata así de la invención de lo social, no como resultado de ge-
niales innovaciones o inspiradas astucias individuales o grupales, sean 
estas político-partidarias, empresariales o científicas, sino como un 
proceso histórico específico de procesamiento de las contradicciones 
capitalistas. Desde esta perspectiva, la cuestión social puede definirse 
como la expresión y gestión de la brecha, la tensión o la contradicción 
entre, por un lado, los principios de libertad, igualdad y propiedad pri-
vada promovidos por el liberalismo político del siglo XIX –incluido el 
contractualismo, particularmente de cuño rousseauniano– y, por otro 
lado, la vigencia del proceso permanente de desigualación, opresión y 
explotación social característico de la sociedad capitalista (Donzelot, 
2007; Murillo, 2008; 2012; Seoane, 2017a). 

Por otra parte, existe un amplísimo consenso en el campo de los 
estudios sobre la problemática ambiental en que la misma emerge en 
términos de una cuestión societalmente significativa entre la década 
de los años 60 y principios de los 70. Como evidencia de ello se suelen 
mencionar un conjunto de textos aparecidos en esos años que denuncian 
procesos de contaminación y deterioro ambiental; una serie de acciden-
tes o evidencias sobre importantes hechos de contaminación y degra-
dación del llamado “ambiente”; el despliegue de una serie de políticas 
públicas referidas a la problemática ambiental; los primeros acuerdos y 
declaraciones de diferentes instituciones supranacionales; y la creciente 
presencia de esta problemática en el terreno de la conflictividad social, 
la acción colectiva y las programáticas reivindicativas de los sujetos 
sociopolíticos (Seoane, 2017a). 

Pero las décadas de los 60 y de los 70 comprenden también, por otras 
razones, un período de relevancia en la historia de los pueblos. A lo largo 
de esos años se desplegó un proceso de intensa y amplia conflictividad, 
movilización y radicalización social que recorrió, con sus desigualdades 
y heterogeneidades socioespaciales y temporales, todo el planeta con un 
protagonismo particular de amplios sectores juveniles, fracciones de los 
asalariados ocupados y sectores urbanos y, en el sur del mundo, también 
de movimientos campesinos, indígenas y comunidades rurales. Los sucesos 
de los años 1968 y 1969 son una muestra significativa de ello. Una efectiva 
condensación de la proyección global de las confrontaciones, políticas y 
cambios que el mismo desencadenó. Tan significativo que ha sido conside-
rado, desde el pensamiento crítico, una nueva y global “primavera de los 
pueblos” (Amin, 2001), una “revolución en el sistema mundo” (Wallerstein, 
1989), una “revolución mundial” (Arrighi, Hopkins y Wallerstein, 1999), una 
“revuelta global” (Ali, 2008), un “ciclo de rebelión contra el orden mundial 
del capital” (Gilly, 1993), el rechazo global al mundo capitalista-burocrático 
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(Castoriadis, 1986) o la emergencia de un período de crecientes cuestio-
namientos al patrón colonial de poder (Quijano, 2014). 

Un aspecto de este ciclo de conflictividad reposó en que sus prácticas 
y programáticas no refirieron, únicamente, al ámbito de la producción sino 
que se vincularon estrechamente también con el de la reproducción social 
(en referencia a los dispositivos de la sexualidad-familia, educativos, sa-
nitarios, culturales, de vida territorial-urbano o rural, etc.)9. La necesidad 
de considerar una propuesta de reorganización alternativa de la vida, una 
nueva forma de relación (de producción) del espacio y de reformulación de 
la relación/escisión sociedad-naturaleza se hizo presente así, de diferentes 
maneras, en las programáticas y prácticas subversivas y transformadoras 
que alimentaron los horizontes emancipatorios de esos años.

Pero estas expectativas revolucionarias –de manera similar a lo 
acontecido con la “primavera de los pueblos” del 48– se frustraron en 
términos generales; aún con las excepciones de conquistas parciales y 
revoluciones triunfantes. Con diferentes temporalidades, la derrota de 
ese momento de potencial ruptura conllevó el despliegue de un proceso 
de neoliberalización del capitalismo. 

En ese sentido, la emergencia y configuración de la cuestión ambiental 
en este período también puede ser entendida como parte del tratamiento 
dominante de este ciclo de rebelión global; particularmente de los cues-
tionamientos, programáticas y prácticas vinculadas a la disputa sobre 
las condiciones de existencia y reproducción de la vida. La invención 
de la cuestión ambiental es así, simultáneamente, agente y resultado 
de esa frustración; y, al mismo tiempo, emergencia y gestión sistémica 
de las contradicciones sociales desplegadas. Podríamos afirmar –para-
fraseando a Donzelot– que la cuestión ambiental constituye la brecha o 
contradicción entre el compromiso de posguerra y la realidad efectiva; 

9 Entre ellos, refiere al desarrollo del armamento nuclear, las crecientes pruebas atómi-
cas, la carrera armamentista y el latente peligro de holocausto nuclear en el marco de 
la Guerra Fría que va a constituir la primera expresión histórica de la posibilidad del 
final antropocéntrico de la vida en el planeta. Por otro lado, se refiere también a los 
cuestionamientos y resistencias frente a la llamada “Revolución Verde” –el proceso de 
transformación y modernización capitalista del campo de los años 60 antecedente del 
agronegocio contemporáneo– y la expansión del uso de los plaguicidas químicos, en el 
Norte y en el Sur, así como al carácter depredador y mortífero del capitalismo cristali-
zado en las intervenciones militares en el Tercer Mundo, particularmente retratados en 
la llamada Guerra de Vietnam. En contraposición, también apunta al desarrollo de un 
proceso de mercantilización y tecnocontrol de ámbitos crecientes de la vida social y de 
las relaciones sociales. Finalmente, y sin pretensión de exhaustividad, se inscribe en el 
malestar ante el crecimiento de la contaminación con sus efectos en la degradación de 
las fuentes y cursos de agua, las emisiones del creciente parque automotor, el aumento 
de los desechos industriales, los reiterados derrames de petróleo; frutos de la expansión 
mundial de una matriz industrial basada en el uso de combustibles fósiles.
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entre las promesas de bienestar, paz, modernización y desarrollo emer-
gidas en el capitalismo de posguerra y la realidad efectiva de deterioro, 
degradación, amenaza y tecno-mercantilización de las condiciones de 
existencia (Seoane, 2017a). Examinemos entonces qué sucede con estas 
cuestiones, social y ambiental, bajo el neoliberalismo.

LA RESIGNIFICACIÓN NEOLIBERAL: CAPITALIZACIÓN DEL 
TRABAJO Y LA NATURALEZA
La mercantilización de lo social y lo ambiental (incluso en referencia 
a la naturaleza) han sido unas de las características más marcadas de 
las transformaciones neoliberales. Estas abarcan un amplio rango que 
incluye el desmantelamiento y privatización de la salud y la educación 
pública, de los derechos laborales y las políticas sociales universales 
de posguerra, del ambiente urbano y otros ámbitos de la reproducción 
social, y de los territorios, ecosistemas, bienes naturales y mundos de 
vida. Estos procesos intensos y violentos de despojo no sólo supusieron 
una modificación material profunda de la vida de los sujetos subalternos 
y de las políticas públicas a lo largo y ancho del mundo sino también 
del conocimiento científico-técnico, los saberes y valores sociales y, 
más ampliamente, de los procesos de subjetivación social. Justamente, 
la promoción de esta mutación epistemológica tomó como uno de sus 
núcleos articulantes a las nociones de capital humano y natural.

De la economía política inglesa al marxismo –durante buena parte 
del siglo XIX, en las diferentes formulaciones que se presentaron de la 
teoría del valor trabajo– el término capital se utilizó exclusivamente en 
relación con el llamado manufacturado. Considerado bajo la perspectiva 
de una relación social, de su relación con el trabajo, el capital para Marx 
se constituye en esa apropiación de un plusvalor que resulta del trabajo 
humano bajo su forma asalariada en el proceso mismo de producción de 
las mercancías, que es el modo particular que asume la explotación en el 
capitalismo. Pero a fines del siglo XIX, con la emergencia de la llamada 
“escuela neoclásica de economía” y su formulación de la teoría subje-
tiva del valor –más allá de las heterogeneidades que existen al interior 
de la misma– se abrió el camino para ampliar la nominación de capital 
disolviendo la centralidad de la relación capital-trabajo y su dimensión 
de expropiación de un trabajo “excedente”. Así, Carl Menger, iniciador 
de la escuela austríaca, señaló que el valor de un bien resulta de la 
percepción de su escasez en un período de tiempo10 y de la “conciencia 

10 En esta dirección, la escasez de un bien se entiende cuando su “necesidad, dentro del 
espacio temporal a que se extiende la actividad previsora humana, es mayor que la can-
tidad de dicho bien dentro de este espacio de tiempo” (Menger, 1996: 82).
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de la significación que tiene para nuestra vida o, respectivamente, para 
nuestro bienestar, el poder disponer de cada cantidad parcial concreta de 
la masa de bienes que poseemos” (Menger, 1996: 83). En esta dirección, 
la crítica austríaca a la aproximación ricardiana de la renta cumplió un 
papel importante en la consideración de la tierra como medio de produc-
ción o factor especial de producción hasta asimilarla o igualarla con el 
capital en general (De Buren, 2020; Murillo, 2015). Y su discípulo Mises 
expandió la idea de renta (y de la renta diferencial) a todos los factores 
de la producción, es decir, al capital y al trabajo. De este modo, aunque 
no utilizó explícitamente el término “capital” para referirse a este último, 
el camino hacia ello quedó más despejado. 

Pero será recién en el capitalismo de posguerra cuando aparecerán 
las nociones de “capital humano” y “capital natural”. La problemática 
del capital humano se formuló entre los años 50 y 60 en el abordaje 
neoclásico del crecimiento económico vigente durante el keynesianismo 
y el papel de la educación en dicho proceso. Propuesto por primera vez 
por el economista Theodore W. Schultz en el planteo que la educación 
no debería considerarse como consumo sino como una inversión que 
obtiene tasas de retorno comparables con la del capital físico (Schultz, 
1959; 1961; Aronson, 2005); las formulaciones más conocidas de este 
campo fueron las de Gary Becker que definió el capital humano como el 
conjunto de las capacidades productivas que un individuo adquiere por 
acumulación de conocimientos generales o específicos (Becker, 1993).

En los 70, la teoría del capital humano se constituyó en una de las co-
rrientes de la economía de la educación; aunque un contexto cada vez más 
signado por la detención del crecimiento económico y la crisis contribuyó 
a restarle predicamento. Será entre los años 80 y 90, en el contexto de 
la expansión de la neoliberalización capitalista, que la noción del capital 
humano volverá a ganar creciente influencia al compás de las narrativas 
de las revoluciones del conocimiento y la información (Aronson, 2007). Así 
Schultz recibirá el Premio Nobel de economía en 1979 y Becker en 1992 
por llevar el análisis microeconómico a un campo de comportamientos 
humanos que estaban por fuera del mercado (Delgado Toral, 2014). Bajo 
la globalización neoliberal, el término capital humano adquirirá incluso 
nuevas significaciones; no sólo por la reformulación del sentido de la 
educación bajo el neoliberalismo ahora vinculado a proveer habilidades 
y competencias flexibles para “enfrentar la incertidumbre” sino también 
por la ampliación de sus campos de intervención relacionados con la 
educación, la salud y la vida en general (Becker, 1993; Aronson, 2007).

En esta dirección, la teoría del capital humano tendrá un impacto 
significativo en la reorganización neoliberal de las políticas sociales y la 
conceptualización de la cuestión social, incluso con el lanzamiento en 
2017 del Proyecto de Capital Humano por el Banco Mundial orientado a 
“las inversiones transformadoras en salud, educación y protección social” 
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(Banco Mundial, s/f: 2). Definido como “los conocimientos, las capacida-
des y la salud que las personas acumulan y en los que invierten a lo largo 
de su vida y que les permiten desplegar su potencial como miembros 
productivos de la sociedad” (pág. 1) a partir del 2018 el Banco Mundial 
comenzó a medir a nivel global el llamado Índice de Capital Humano, 
contracara del de desarrollo humano elaborado por el PNUD (Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo).

Por otra parte, la noción de capital natural aparecerá a principios de 
los años 70 referida en libro Lo pequeño es hermoso (en inglés The small 
is beautiful) del economista inglés Ernst Friedrich Schumacher, que fuera 
considerado en los años 90 entre los 100 libros más influyentes editados 
desde la Segunda Guerra Mundial (The Times, 1995). En el contexto de la 
emergencia de la problemática ambiental, Schumacher utilizó el término 
para sostener una crítica a la forma de la producción económica vigente 
en el capitalismo central. Así, en la argumentación del autor, la no con-
sideración de la naturaleza como capital contribuye a que el “sistema 
industrial moderno” busque el crecimiento económico a despecho de 
la explotación depredadora de combustibles fósiles, la contaminación 
y afectación del ambiente e, incluso, la pérdida de la “sustancia misma 
del hombre”11. De este modo, el uso del término se inscribió en una re-
tórica crítica de los patrones de producción y tecnológicos imperantes, 
aunque limitada a la forma capital. Se trata de lo que hemos llamado la 
benignidad de la capitalización de la naturaleza que constituye uno de 
los núcleos de las racionalidades neoliberales de gobierno de la cuestión 
ambiental (Seoane, 2017a). Pero en el caso de Schumacher, su ensayo 
no concluía con la propuesta de valorización económica de los bienes 
naturales; por el contrario, cuestionaba a “la economía por intentar 
valorizar lo incomensurable” (Schumacher, 2011: 47; Seoane, 2017a). 

El término “capital natural” reapareció, entre fines de los 80 y prin-
cipios de los 90, en el campo de la economía ecológica, para transfor-
marse en los años siguientes en uno de los centros de atención de dicha 
corriente. En las obras fundacionales (Constanza y Daly, 1992; Daly, 1994) 
la noción sirvió a operacionalizar la propuesta del desarrollo sostenible 
planteada en el Informe Bruntdland (1987) y la Conferencia de Río 92. 
Desde esa perspectiva, la sostenibilidad del desarrollo se basa en la 
constancia del capital natural total resultado de la suma del renovable y 
del no renovable (Constanza y Daly, 1992; Daly, 1994). Pero, como en el 

11 En este sentido, señala Schumacher en relación con los combustibles fósiles que “si los 
tratásemos como capital nos preocuparíamos de su conservación, haríamos cualquier 
cosa que estuviera al alcance de nuestra mano para minimizar su actual tasa de consumo” 
(Schumacher, 2011: 15).
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caso anterior, ello no suponía la medición precisa del capital natural, tarea 
que se consideraba incluso imposible o muy difícil12. Será a lo largo de los 
años 90, bajo la globalización del neoliberalismo, cuando se planteará 
la posibilidad y necesidad de la valorizar (cuantificar) monetariamente 
el capital natural, bajo la emergencia y utilización del concepto de “ser-
vicios ecosistémicos”13 (Daily, 1997; Constanza et al., 1997).

También, a mediados de dicha década, en el campo de la economía 
ambiental surgirá de la mano de los investigadores británicos David 
Pearce, Anil Markandya y Edward Barbier la propuesta de la economía 
verde (Pearce, Markandya y Barbier, 1989). Inicialmente fundamentada 
también en el intento de precisar la noción del desarrollo sostenible; 
años más tarde recuperada en el planteo de una salida “verde” frente a 
la crisis del 2007-2008 con la propuesta del Green New Deal, la econo-
mía verde –también referida críticamente como capitalismo verde– se 
convertirá crecientemente en el nuevo paradigma neoliberal de gobierno 
de la cuestión ambiental (UNEP, 2008; AA.VV., 2012; Seoane, 2017a). 
En esta dirección, fue la propuesta promovida por los gobiernos de los 
países centrales para sustituir a la narrativa del desarrollo sostenible 
en la “Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas”, tam-
bién conocida como Río+20, organizada en la ciudad de Río de Janeiro, 
Brasil, en 2012 (Burch, 2012; Seoane, 2017a). En esta dirección, bajo 
el paradigma de la economía verde, tomarán mayor impulso no sólo 
las herramientas del capital natural y los servicios ecosistémicos sino 
también las de la contabilidad ambiental, la construcción de mercados 
ambientales (como el mercado de carbono en relación con las emisiones 
de gases de efecto invernadero) y otros instrumentos orientados a avanzar 
en la valorización monetaria de los ecosistemas, los bienes naturales y 
la naturaleza (Seoane, 2017a). 

La emergencia y difusión de estas matrices discursivas, como ya 
señalamos, han estado profundamente articuladas con las transforma-
ciones materiales promovidas por el neoliberalismo. Así, en la última 
ola neoliberal desplegada en la región desde 2015 (Seoane y Hayes, 
2020), la contrarreforma laboral persiguió la desestructuración de las 
organizaciones sindicales y la precarización del trabajo fundada en la 

12 Sobre ello, los autores ofrecen una alegoría para dar una idea más precisa del papel que le 
asignan a la cuantificación o medición del capital natural; dicen que “sería de gran ayuda 
llevar un altímetro cuando saltamos desde un avión. Pero todos nosotros preferiríamos 
un paracaídas más que un altímetro si pudiéramos tomar sólo una cosa” (Constanza y 
Daly, 1992: 45).

13 En este sentido, basta referir al popularizado artículo publicado por Robert Constanza 
y otros 12 reconocidos investigadores en la reconocida revista Nature donde proponían 
una valorización de 16 biomas y 17 servicios ecosistémicos (Constanza et al., 1997).
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necesaria individuación e igualación de los polos de la llamada “relación 
capital-trabajo” y la promoción del emprendedurismo, tal como aparecen 
inscriptas en la propuesta del capital humano. En esa dirección, se ha 
examinado también la significación de dicha formulación en el proceso de 
subjetivación social en términos de la maquinización del propio cuerpo 
de los trabajadores, de la promoción de un “hombre-máquina” compe-
titivo, y en la redefinición del tradicional homo economicus en el actual 
“empresario de sí mismo” (Foucault, 2007; Murillo, 2008). También, 
dicha ola neoliberal se caracterizó por una verdadera ofensiva extrac-
tivista que combinó, como examinamos en otro de los artículos de este 
libro, un extractivismo extremo con otro “verde” (ver el texto de Seoane, 
Piñaranda y Hayes). También en este caso, el avance de la mercantili-
zación de diferentes bienes naturales y territorios, incluso de donde se 
encuentran las fuentes de las energías renovables, se acompañó de una 
programática y dispositivos orientados hacia una mutación epistemológica 
que convierta la perspectiva humana respecto de la naturaleza como si 
esta fuera un capital. En esta dirección, por ejemplo, entre 2016 y 2017, 
tuvo lugar en Argentina la Cumbre de la Economía Verde que reunió ade-
más de representantes políticos locales, empresarios y funcionarios del 
gobierno estadounidense –incluso en la segunda contó con la presencia 
del expresidente Obama– a más de 300 jóvenes de diferentes ámbitos 
sociales con el objetivo de formar líderes y promotores de la economía 
verde en la región (Seoane, 2017b; 2017c).

LA RESIGNIFICACIÓN NEOLIBERAL: (RE)NATURALIZACIÓN DE 
LA DESIGUALDAD Y DEL AMBIENTE
Estos procesos de mercantilización y capitalización de lo social y lo am-
biental se entrelazaron con otros tendientes a la naturalización de ambas 
cuestiones. Sobre ello, ya anunciaba Hayek en su conocido ensayo pu-
blicado por primera vez en 197614 que la justicia social “en referencia a 
una sociedad de hombres libres […] no tiene ningún significado” (Hayek, 
1989: 181). El argumento es simple, “el total vacío de la frase ‘justicia 
social’ se demuestra en el hecho de que no existe ningún acuerdo sobre lo 
que requiere la justicia social en cada instancia particular; también en que 
no existe ningún test conocido a través del cual decidir quién está en lo 
correcto si las personas difieren. Nadie ha encontrado ni siquiera una sola 
regla general; de la cual podamos deducir lo que es ‘socialmente justo’” 
(pág. 183). Y concluye que “no es sorprendente que tantas personas deseen 

14 Este ensayo retoma las ideas ya planteadas por Hayek en el Volumen II de su libro Law, 
Legislation and Liberty que lleva como subtítulo justamente El espejismo de la justicia 
social (traducción propia) publicado también en 1976.
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corregir esto a través de un acto autoritario de redistribución [pero] las 
altas ganancias reales de los exitosos, sea este éxito merecido o accidental, 
son un elemento esencial para orientar los recursos hacia donde puedan 
realizar una mayor contribución al pozo del cual todos extraen su parte”, 
así “la desigualdad […] resentida por tanta gente […] ha sido la condición 
subyacente para producir los ingresos relativamente altos que la mayoría 
de las personas en Occidente disfruta actualmente” (pág. 190)15.

En esta perspectiva, para la racionalidad neoliberal de gobierno lo 
social es una invención de la que hay que desembarazarse. Como ha 
sido señalado por Murillo, en este abordaje el neoliberalismo plantea 
una resolución de la contradicción en la que emerge la cuestión social 
planteada entre las premisas del contractualismo liberal del siglo XVIII 
que consideraba a la libertad, igualdad y propiedad como principios na-
turales de los seres humanos y la realidad desigualante del capitalismo 
(Murillo, 2012). Ahora se trata de cuestionar el carácter natural humano 
de estos derechos y sostener, por el contrario, el valor de la desigual-
dad. Como expone Hayek en la frase citada anteriormente incluso como 
fundamento del mejoramiento de los ingresos de todos los individuos. 
La desigualdad se vuelve entonces natural.

Esta concepción se enlaza y potencia experiencias anteriores o inscrip-
tas en otras racionalidades de gobierno que constituyeron o promovieron, 
desde otras dimensiones, procesos de naturalización de la desigualdad 
social. Esto nos conduce directamente a la emergencia y características 
del llamado “patrón colonial del poder”. Constituido alrededor de la 
conquista y colonización de la región llamada hoy América –particu-
larmente, en el dominio ibérico de la América latina y caribeña– dicho 
patrón se caracterizó por imponer una racialización de la clasificación 
social que se expresó en todos los órdenes sociales (en la organización 
de la autoridad política, del trabajo y la distribución de sus productos, 
en la producción de subjetividad con el eurocentrismo, etc.) (Quijano, 
2014; Dussel, 2000; Grosfoguel, 2022). Así, también un modo particular 
de organización y ejercicio del poder basado en la jerarquización de la 
sociedad con base en las razas es una invención moderna –y también 
la producción de las razas– surgida en el período de la transición del 
feudalismo al capitalismo que tiene entre sus factores fundamentales “el 
descubrimiento de las comarcas auríferas y argentíferas en América; el 
exterminio, esclavización y soterramiento en las minas de la población 

15 Casi una década después, Margaret Thatcher afirmará “la sociedad no existe. Hay hom-
bres y mujeres individuales, y hay familias. Y ningún gobierno puede hacer nada excepto 
a través de su gente, y la gente tiene que preocuparse primero que nada de sí misma” 
(citado en Boron, 2019: 90).
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aborigen; la conquista y saqueo de las Indias Orientales; la transformación 
de África en un coto reservado para la caza comercial de pieles negras” 
(Marx, 1985: 939).

Esta racialización de la dominación y de la explotación social cons-
tituye así una dimensión radical de la naturalización de la desigualdad 
presente en Nuestra América en la continuidad del patrón colonial del 
poder más allá de la colonia, con sus modificaciones incluso hasta nuestros 
días. Un proceso similar atravesará la historia europea en el siglo XX, 
con la emergencia del fascismo y, particularmente, del nazismo. Como lo 
señala Grosfoguel señalando cuánto la intuición de Aimé Cesaire se vio 
confirmada por diferentes investigaciones que afirman que “Hitler mo-
deló el proyecto colonial nazi conforme a la experiencia del colonialismo 
británico en la India, a la exterminación de los herero y namaqua en el 
colonialismo alemán de Namibia y a las reservas durante el exterminio 
de los pueblos indígenas de Norteamérica por parte del Estado racial 
estadounidense” (Grosfoguel, 2022: 67).

Tras los cambios que supuso el capitalismo y el mundo de posguerra, 
las transformaciones neoliberales de las últimas décadas han significado 
un reimpulso y expansión de estos procesos de naturalización de la des-
igualdad social, incluso en clave de su racialización bajo la reexpansión 
de la colonialidad del poder, de la esclavitud, la servidumbre personal, 
el racismo y la xenofobia, también de la mano de los neofascismos, que 
se propagan hoy bajo la mutación neoliberal.

Examinemos ahora el similar proceso desplegado en relación con la 
problemática del ambiente. Hoy la significación generalmente atribuida 
actualmente al término “cuestión ambiental” apunta, fundamentalmen-
te, al proceso de transformación y afectación del llamado “mundo no 
humano”; es decir a los bienes naturales, los ecosistemas y la biosfera 
(Castree, 2005; Habgood, 1996). Pero no siempre la noción de ambiente 
se entendió ni se entiende principalmente en relación con el “mundo 
natural” o la “naturaleza”. Sin ir muy lejos, por ejemplo, en la narrativa 
higienista de tanta centralidad en la intervención sobre la cuestión social 
en el siglo XIX, la noción del ambiente fue uno de los centros de esta 
problemática en el ámbito urbano frente al cual se planteaba simultá-
neamente una reforma urbana y una reforma de las costumbres (Murillo, 
2012). Incluso, de los 9 significados que le adjudica la Real Academia 
Española ninguno se relaciona exclusivamente con la naturaleza. Así, 
entre otros, por ambiente se suele entender un “conjunto de condicio-
nes o circunstancias físicas, sociales, económicas, etc., de un lugar, una 
colectividad o una época” o un “grupo o círculo social en que alguien se 
desarrolla o vive” (RAE, 2020: 1).

Una perspectiva profundamente social de la cuestión ambiental 
orientó la convocatoria y la declaración final de la primera cumbre de las 
Naciones Unidas sobre esta cuestión que fue nominada justamente como 
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“Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano”, y también 
conocida como Cumbre de Estocolmo por haberse realizado en la capital 
sueca en 1972. En esta dirección, la Declaración de Estocolmo sobre el 
Medio Humano, construida en el contexto de conflictividad social y los 
cuestionamientos del Sur al orden imperial de principios de los años 
70, presenta una configuración del ambiente profundamente social y 
anticolonial. Por ejemplo, entre los 26 principios por donde comienza 
la declaración se señala que “debe aplicarse la planificación a los asen-
tamientos humanos y a la urbanización con miras a evitar repercusiones 
perjudiciales sobre el medio y a obtener los máximos beneficios sociales, 
económicos y ambientales para todos. A este respecto deben abando-
narse los proyectos destinados a la dominación colonialista y racista” 
(ONU, 1972: 3). Sin embargo, en el pasaje de la declaración en inglés al 
español el término environment fue traducido en algunas secciones (por 
ejemplo, en la Recomendación 9) como “medio ambiente”. Un “error 
editorial” que reiterado, amplificado y consagrado en las conferencias 
y declaraciones posteriores expresó cabalmente el proceso de desocia-
lización de la cuestión ambiental que caracterizó su tratamiento en las 
racionalidades neoliberales (Seoane, 2017a). Así, la siguiente cumbre 
de la ONU se nominará ya Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo. Este desplazamiento de los problemas 
del medio humano al medio ambiente supuso no sólo la licuación de los 
aspectos sociales y anticoloniales más radicales presentes en Estocolmo 
sino también su reducción a la problemática del desarrollo y su postu-
lación como contrapuesta a la de medio ambiente. En la construcción 
de esta oposición –que remeda la escisión entre la cuestión social y la 
ambiental– se configuró el paradigma del desarrollo sostenible que, en 
su formulación fuerte, como ya señalamos, supone un desarrollo que no 
disminuya el capital natural disponible. 

Años después, la aparición de la economía verde impulsada como 
nuevo paradigma para el tratamiento de la cuestión ambiental, particu-
larmente a partir del crack económico global del 2008 como ya seña-
lamos, vino a proponer una resolución neoliberal de esta oposición. De 
esta manera, la contraposición entre desarrollo y medio ambiente se 
plantea resuelta a partir de la integración de la segunda al ámbito de lo 
económico. Con esta formulación, no sólo desaparece la problemática del 
desarrollo, último resabio del abordaje sobre lo social de la posguerra; 
sino que, particularmente, el tratamiento de la problemática ambiental 
se reduce a una modificación al interior del propio capital. Así, se trata 
de promover las energías renovables, la eficiencia energética, las ramas 
y modos de producción “verde” así como los procesos de valorización de 
la naturaleza como mecanismos de respuesta a la crisis ambiental. Y en 
esta operación, simultáneamente, la cuestión ambiental se reduce a lo 
“verde”. Ello implica no sólo un nuevo paso en el proceso de naturalización 
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del ambiente, ya despojado de todo contenido social humano y vital, sino 
también un avance hacia su “biologización” abarcando, incluso, la capa-
cidad científico tecnológica de (re)producción biológica de la naturaleza.

EN PERSPECTIVA 
De este modo, la práctica y programática de la economía verde puede 
considerarse como un modelo de la reformulación neoliberal de la dua-
lización sociedad-naturaleza. Así, la “economización” o mercantilización 
de lo social y lo ambiental postula y reconfigura la escisión. La dimensión 
naturaleza es incorporada al mercado, al tiempo que la primacía de esa 
significación reelabora la propia noción de sociedad. El mercado lo fago-
cita y pretende disolver todo bajo esa ensoñación distópica de la razón 
neoliberal. Pero, aún más, lo social y la naturaleza son transfigurados en 
su conversión a capital. Su capitalización tiene efectos significativos en 
los saberes, las políticas públicas, la intervención social y los procesos 
de subjetivación. Una verdadera innovación epistemológica orientada a 
promover y garantizar la reproducción de las mudanzas económico-socia-
les (Althusser, 1988). Unas transformaciones que implican el deterioro 
y destrucción de los territorios y las condiciones de vida de poblaciones 
y otras formas de vida no humanas. Y una innovación particularmente 
significativa en el contexto de la crisis climática y civilizatoria, como lo 
examinamos en el último artículo de esta publicación y como lo enuncia 
recientemente el Banco Mundial en su reunión de primavera bajo el lema 
“invertir en capital humano para acelerar la transición verde” (Banco 
Mundial, 2023).

Al mismo tiempo, la reconfiguración neoliberal de la cuestión social 
y ambiental –y su carácter de expresión de la dualización sociedad-na-
turaleza– reproduce la escisión, pero bajo otras formas, naturalizando 
la desigualdad social y el ambiente. En este proceso, actualiza, convoca, 
impulsa otros modos sociohistóricos de naturalización del proceso de 
clasificación jerárquica y explotación de las poblaciones, otorgando 
nuevos aires al patrón colonial del poder y los fascismos. Y, en la misma 
dirección, desocializa el ambiente, expulsa y destruye modos de vida, 
construye sus “territorios vacíos” de “pura naturaleza” hasta intentar 
incluso reducirlo a su (re)producción científico tecnológica. De este modo, 
la naturaleza y la vida reconfiguradas como resultado de la fabricación 
de procesos biológicos bajo los nuevos desarrollos de la biotecnología 
se vincula estrechamente con las transformaciones neoliberales y ac-
tualiza las nociones de bioeconomía y biocapital (Sunder Rajan, 2006; 
Cooper, 2009). 

La práctica y programática emancipatoria también plantea una 
reformulación y disolución de la escisión moderna colonial socie-
dad-naturaleza. Frente a la razón neodesarrollista que amparada en la 
presunta resolución de la cuestión social considera un “daño colateral” 
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la afectación del ambiente, cuestiona por falaz la producción de esa 
oposición e insiste en la indisociable y estrecha imbricación de ambas 
dimensiones bajo las banderas de la justicia social y ambiental, los de-
rechos de la naturaleza y de la humanidad, del buen convivir y el giro 
biocéntrico. Frente a la propuesta neoliberal de su mercantilización y 
capitalización, plantea el proyecto de la desmercantilización y la defensa 
y construcción del carácter común de estos bienes sociales y naturales. 
Y frente a su naturalización, promueve la socialización del ambiente y 
la necesaria producción (emancipatoria) del lazo social basado en la 
solidaridad, la empatía y la comunidad. Una práctica y programática que 
se despliega, potencia, recrea al calor de los procesos de emergencia, 
conflictividad y constitución sociopolítica de los sujetos subalternos en 
Nuestra América.
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CAPÍTULO 2

Entre el 22 y 24 de marzo de 2023 se realizó en la ciudad de Nueva York 
la Conferencia del Agua de Naciones Unidas, conocida formalmente como 
la Conferencia de 2023 para la Revisión Integral de Medio Término de 
la Implementación de la Década de las Naciones Unidas para la Acción 
sobre el Agua y el Saneamiento (2018-2028)1. Programada desde hace 
un lustro esta conferencia internacional se desarrolló en un contexto 
mundial climático e hídrico ciertamente crítico, marcado por la sucesión 
y aceleración temporal de “catástrofes naturales” que se intensificaron en 
los últimos dos años desde el inicio de la pandemia de la COVID 19 y el 
posterior desarrollo del conflicto bélico de proyecciones internacionales 
en Europa Central entre Rusia y Ucrania. 

El discurso de apertura de esta importante conferencia, que sin 
embargo tuvo escasa repercusión mundial y baja presencia de figuras 
políticas relevantes, estuvo a cargo de Antonio Guterres, secretario 
general de Naciones Unidas, quien enfatizó la crítica coyuntura hí-
drica mundial y señaló que “estamos agotando una fuente vital de 

1 La referencia de medio término remite a la duración del Decenio Internacional para la 
Acción “Agua para el Desarrollo Sostenible” iniciado el 22 de marzo de 2018 y que con-
cluirá el 22 de marzo de 2028, el Día Mundial del Agua. Según la resolución de la ONU del 
25/11/2016 el Decenio tiene por objetivo “hacer mayor hincapié ́en el desarrollo sostenible 
y la ordenación integrada de los recursos hídricos para lograr los objetivos sociales, eco-
nómicos y ambientales, y en la ejecución y promoción de programas y proyectos conexos, 
así́ como en el fomento de la cooperación y las alianzas en todos los niveles con el fin de 
contribuir al logro de los objetivos y las metas sobre el agua convenidos internacional-
mente, incluidos los enunciados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” (ONU, 
2016a). La reciente conferencia de Nueva York tuvo por objetivo evaluar el cumplimiento 
de los objetivos y de las acciones fijados en 2016 (ONU, 2016b).
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la humanidad debido a un consumo excesivo y vampírico, a un uso 
insostenible, y a su evaporación por el calentamiento global. Hemos 
roto el ciclo del agua, destruido ecosistemas y contaminado las aguas 
subterráneas” (ONU, 2023). El amplio consenso existente respecto a 
la realidad evocada por Guterres no se tradujo, sin embargo, en un se-
ñalamiento explícito por parte del secretario onusiano de los actores 
y factores económicos que en las últimas décadas contribuyeron al 
agravamiento de la crisis hídrica y la degradación climática mundial: 
las grandes empresas transnacionales promotoras del modelo de pro-
ducción y consumo predatorio neoliberal, en particular las industrias 
hidrocarburífera, agroalimentaria y minera, entre otras. 

Este señalamiento está presente en algunos balances críticos de la 
conferencia que observaron que si bien resulta “importante la mención al 
agua como un bien común mundial en la declaración final […] el enorme 
énfasis en la necesidad del sector privado para resolver el problema de 
la seguridad hídrica y la notable inclusión de las grandes corporaciones y 
el Foro Económico Mundial en la mayoría de los paneles oficiales resulta 
extemporánea […] debido a los antecedentes de algunos actores privados 
en la violación de los derechos básicos de acceso al agua de los pobres. 
Si bien hubo llamados a la justicia de género, la inclusión de jóvenes y 
pueblos indígenas, muchas sesiones oficiales, incluida la inauguración, 
estuvieron dominadas por los sospechosos habituales” (Mehta y Nicol, 
2023). Este rasgo del encuentro estuvo reflejado en la Agenda de Acción 
del Agua, que sirvió de marco de referencia conceptual de los debates 
y funcionó como “paraguas” político de las setecientas sesenta y nueve 
propuestas e iniciativas promovidas por la asamblea2. En este documen-
to se enfatizan dos objetivos principales: por un lado, la necesidad de 
promover una coordinación más eficaz de la arquitectura institucional 
hídrica internacional y nacional para alcanzar los objetivos y las metas 
sobre el agua presentes incluidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible (UNEP, 2022: 2); y, en segundo lugar, el llamado a “involucrar 
al sector financiero y desarrollar compromisos de transformación” (UNEP, 
2022: 4) a partir de la acción de la OCDE y de la Mesa de trabajo de la 
ONU sobre Financiamiento Hídrico. Dicho documento reconoce explíci-
tamente la centralidad de las propuestas “de mercado” como orientación 
dominante en la prosecución de los objetivos hídricos presentes en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Esta evocación de la reciente Conferencia del Agua de Naciones 
Unidas, que se realizó cuarenta y seis años después de la primera 

2 El conjunto de acciones e iniciativas aprobadas que nutren la Agenda de Acción del Agua 
puede consultarse en <https://sdgs.un.org/partnerships/action-networks/water>.

https://sdgs.un.org/partnerships/action-networks/water
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conferencia onusiana sobre la temática, es conducente para explici-
tar la problemática que aborda esta contribución. Analizamos aquí los 
procesos y dinámicas que orientan la mercantilización y privatización 
hídrica en la última década y media. Este trabajo prolonga y actualiza 
temáticas abordadas en trabajos anteriores, en los que analizamos las 
dinámicas de la gobernanza hídrica mundial bajo el neoliberalismo y las 
resistencias a los procesos de mercantilización hídrica (Taddei, 2013; 
2020). Partimos en esta ocasión de la hipótesis según la cual durante el 
período antes referido se produce una reconfiguración de las estrategias 
de mercantilización hídrica preexistentes. En ese sentido señalamos un 
cambio relativo respecto al período anterior, que está relacionado con la 
creciente articulación entre las políticas de gestión hídrica y el cumpli-
miento de los ODS de la ONU adoptados en 20153; y, sobre todo, con las 
políticas sistémicas de mitigación del cambio climático. Identificamos 
así una reorientación de los discursos y estrategias de gestión hídrica 
tendiente a legitimar un nuevo ciclo de privatización y apropiación cor-
porativa del agua fundado en la necesidad de cuidado y preservación 
de los bienes hídricos, que se sustenta en el reconocimiento de la im-
portancia que tienen los procesos hídricos en el cambio climático. En 
relación con esto señalamos que estas transformaciones discursivas y 

3 Según la definición de las Naciones Unidas los “Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, 
proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el 
mundo. En 2015, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron dieci-
siete objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual 
se establece un plan para alcanzar los Objetivos en quince años […]. Dado que quedan 
menos de diez años para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la Cumbre 
sobre los ODS celebrada en septiembre de 2019, los líderes mundiales solicitaron un 
decenio de acción y resultados en favor del desarrollo sostenible, y prometieron movi-
lizar la financiación, mejorar la aplicación a nivel nacional y reforzar las instituciones 
para lograr los Objetivos en la fecha prevista, el año 2030, sin dejar a nadie atrás”. El 
objetivo Nº 6 refiere al “Agua potable y Saneamiento” y se propone perseguir seis metas, 
entre las cuales se destacan el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio 
asequible para todos (objetivo 6.1); aumentar considerablemente el uso eficiente de los 
recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y 
el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir con-
siderablemente el número de personas que sufren falta de agua (objetivo 6.4); ampliar 
la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la 
creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, 
como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, 
tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización (6.6 a) y apoyar 
y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del 
agua y el saneamiento (6.6 b) (ONU, 2015a). El objetivo 13 postula “Adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos” en sintonía con los objetivos 
y acuerdos establecidos en el Acuerdo de París de 2015 (ONU, 2015b).
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materiales tienden, sin embargo, a invisibilizar las relaciones de poder 
y los agentes responsables de la sobreexplotación de los bienes hídricos 
en el capitalismo neoliberal, responsables del estrés hídrico y la conta-
minación del agua. La invisibilización de estas relaciones es coincidente 
con la promoción y legitimación de discursos sobre la gestión hídrica 
que promueven políticas de tratamiento sistémico de la crisis climática 
que se sustentan en las “soluciones de mercado”. Se apunta así a dar 
respuesta al despojo y a la crisis hídrica profundizando los procesos de 
mercantilización de la naturaleza; es decir, multiplicando y expandiendo 
los procesos que han contribuido al desarrollo histórico de la actual crisis 
climática y civilizatoria del capital.

En la primera parte de esta contribución presentamos sintéticamente 
las características más importantes de los procesos de neoliberalización 
del agua a finales del siglo XX. Damos cuenta de la emergencia en dicho 
período de nuevas racionalidades neoliberales de gobierno del agua junto 
con la consolidación de una estructura de gobernanza hídrica mundial, 
distintiva en este período. En la segunda parte, analizamos las trans-
formaciones de los discursos, estrategias y dinámicas de los procesos 
de mercantilización hídrica en los últimos quince años. Puntualizamos 
dos aspectos novedosos que emergen con fuerza en este período y que 
a nuestro entender son indicadores elocuentes del proceso de despo-
jo hídrico neoliberal: la faceta del proceso de financiarización hídrica 
abierta con la cotización del agua en la bolsa de valores de Nueva York 
y el significado del paradigma “almacenamiento hídrico” sistematizado 
y propuesto en 2023 por el Banco Mundial.

LA NEOLIBERALIZACIÓN DEL AGUA A FINALES DEL SIGLO XX: 
DE LA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 
(GIRH) A LA INSEGURIDAD HÍDRICA
Casi medio siglo de distancia separa la realización de la primera 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, ocurrida en marzo 
de 1977 en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, del segundo evento 
sobre la temática que se desarrolló en Nueva York en marzo de 2023. La 
referencia a ambos permite delimitar el nacimiento y el desarrollo hasta 
la actualidad del “neoliberalismo hídrico”. El término hace referencia a un 
proceso que iniciado a mediados de la década del 70 en cuyo transcurso 
se producirá una transformación profunda y radical de los sentidos y per-
cepciones del agua, que hasta el inicio de dicho proceso era considerada 
como un bien público no mercantilizable. Esta concepción dominante 
durante mucho tiempo ha ido cediendo terreno a una concepción capita-
lista del agua como de un trabajo de reconceptualización hídrica que es 
consustancial y simultáneo a la promoción de políticas que estimulan la 
apropiación privada del agua y su valorización mercantil. Los significantes 
“neoliberalización del agua” o “neoliberalización hídrica” son también 
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comúnmente utilizados para nombrar estos procesos. El “neoliberalismo 
hídrico” se despliega entonces como proceso cíclico, secuencial y no lineal 
pero sostenido en el tiempo, que conlleva el cercamiento, el despojo y 
la apropiación de los bienes hídricos por parte del capital.

Retomamos y presentamos sintéticamente aquí algunos de los se-
ñalamientos sobre estos procesos que hicimos en trabajos anteriores 
(Taddei, 2020) con la intención de interpretar algunas afirmaciones que 
hacemos en la segunda parte de este artículo. En primer lugar, es impor-
tante subrayar que los procesos de mercantilización del agua revisten 
una gran complejidad que está asociada a las características singulares 
de este bien. Se trata de un bien vital que resulta indispensable para la 
reproducción de la vida. Pero además posee la característica de ser fluido 
y cíclico y su regeneración depende por lo tanto de la reproducción de la 
dinámica de un ciclo hidrosocial y multidimensional, según la calificación 
establecida por Erik Swyngedouw en sus estudios críticos sobre agua y 
modernidad. En la perspectiva de este autor la referencia a la dimensión 
social del ciclo hídrico sirve para diferenciar la naturaleza del ciclo del 
agua a la concepción que subyace en el concepto de ciclo hidrológico, 
término que invisibiliza la interacción constante entre los procesos físicos, 
el agua y las sociedades humanas (Swyngedouw, 2009). Esta caracterís-
tica determina que el proceso de “fijación” del agua –condición necesaria 
para la mercantilización de cualquier bien– resulte más complejo e in-
cierto que en el caso de otros bienes naturales. Esto es importante para 
comprender la razón por la cual la promoción del neoliberalismo hídrico 
ha estado y está asociada a la producción y reproducción de estrategias 
discursivas y extradiscursivas que apuntan a resignificar los usos y las 
representaciones económicas, sociales y culturales del agua. 

Desde mediados de la década del 70 este proceso estuvo asociado 
a la emergencia de nuevas racionalidades de gobierno del agua que 
buscan dar sustento conceptual y legitimar los procesos de colonización 
mercantil del agua. La constitución de estas nuevas racionalidades 
estuvo precedida y acompañada desde fines de los años 60 por el cues-
tionamiento neoliberal al paradigma del “Estado hidráulico”, término 
empleado para nombrar las políticas de intervención y planificación 
estatal en materia hídrica vigentes en el período de posguerra en nu-
merosos países. En la década y media transcurrida entre la apertura del 
ciclo neoliberal bajo el signo autoritario de las dictaduras cívico-mi-
litares en el cono sur latinoamericano y la posterior crisis política y 
disolución del bloque de países del llamado “socialismo real” tuvieron 
lugar tres acontecimientos importantes en el escenario hídrico mundial. 
Nos referimos, en primer término, a la realización de la Conferencia 
sobre el Agua de 1977 de Mar del Plata que marcó el inicio de un nuevo 
período en el que la estadística hídrica cumplirá un papel importante 
en el proceso de resignificación del agua como un bien escaso. Pocos 
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años después la dictadura chilena promulgó en 1981 el Código de Aguas 
que constituye hasta el día de hoy un caso pionero y emblemático del 
proceso de mercantilización hídrica. 

Sin embargo, fue en la década de los 90, en consonancia con el reno-
vado impulso que cobró el neoliberalismo con el Consenso de Washington, 
que se consolidó una transformación cualitativa en la resignificación 
conceptual del agua. La realización de la Conferencia sobre Agua y 
Medioambiente de 1992 que tuvo lugar en Dublín, Irlanda, es una refe-
rencia ineludible de este cambio. La Declaración de Dublín sobre Agua 
y Desarrollo Sostenible hizo un llamamiento para promover “nuevos 
enfoques en relación con la evaluación, al desarrollo y la gestión de los 
recursos de agua dulce” (ICWE, 1992). El cuarto punto de este documento 
es quizás el más significativo por su originalidad: por primera vez en un 
documento de un encuentro patrocinado por organizaciones del sistema 
de Naciones Unidas se postula que “el agua tiene valor económico en to-
dos sus usos competitivos y debe ser reconocido como un bien económico” 
(ICWE, 1992; énfasis propio). El reconocimiento del agua como bien 
económico y la relación establecida con el carácter finito y vulnerable 
constituye un punto de inflexión en las modalidades de gobierno del 
agua. Desde entonces estos criterios fueron incorporados como elemen-
tos rectores de las políticas hídricas promovidas por el Banco Mundial 
(Banco Mundial, 2004; 2009; 2016a), por Naciones Unidas, y también 
por importantes organizaciones internacionales del sector hídrico como 
el Consejo Mundial del Agua (World Water Council, WWC, por sus siglas 
en inglés) y la Asociación Mundial del Agua (Global Water Partnership, 
GWP, por sus siglas en inglés).

Estas y otras transformaciones, que exceden el marco analítico de 
este artículo, son indicadores del proceso de construcción de una go-
bernanza hídrica mundial de carácter corporativo bajo el neoliberalismo 
y la legitimidad de la misma se asienta en una novedosa discursividad 
y una concepción del agua que están fundadas en los principios del 
mercado. Este nuevo dispositivo ideológico resulta asimismo de un pro-
ceso de convergencia institucional que involucra un amplio conjunto de 
organizaciones que conforman lo que llamamos el gobierno mundial del 
agua, y que al mismo tiempo es informal pero claramente identificable. 
Este dispositivo global de poder involucra “viejas” organizaciones y 
antiguas agencias del sistema internacional (como Naciones Unidas y, 
sobre todo, el Banco Mundial), pero también una serie de nuevas orga-
nizaciones creadas en la década de los 90 al calor de los cambios que se 
producían. Entre este último grupo hay algunas que son emblemáticas, 
como el ya mencionado Consejo Mundial del Agua (en el que participan 
las principales corporaciones hídricas y multinacionales vinculadas al 
uso intensivo del agua); la Asociación Mundial del Agua y el Instituto 
Internacional del Agua de Estocolmo (Stockholm International Water 
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Institute, SIWI, por sus siglas en inglés). Desde su creación en 1991 este 
último desarrolla una intensa actividad orientada a “cambiar el sentido 
en que se entiende, valora y gestiona el agua” (SIWI, 2023). Muchos 
de estos actores tuvieron un papel de muy importante en el proceso de 
creación del paradigma de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos 
(GIRH o IWMR, por sus siglas en inglés) que desde fines de siglo pasado 
constituye la expresión paradigmática de la nueva racionalidad neoli-
beral de gobierno del agua. 

Este paradigma, que reconoce simultáneamente al agua como dere-
cho, como bien económico y como un recurso ambiental fundamental, 
promueve el “desarrollo y la gestión coordinada del agua, la tierra y los 
recursos relacionados, con el objetivo de maximizar el bienestar eco-
nómico y social resultante, de manera equitativa y sin comprometer la 
sustentabilidad de los esquemas vitales” (GWP, 2000: 22). La GIRH hace 
suyo el argumento que indica que la crisis del agua está fuertemente 
emparentada a la crisis de las formas de gestión del recurso y desde 
su formulación constituye el marco de referencia para la promoción de 
reformas institucionales que permitan una gestión más “eficaz” del agua. 
Este paradigma promueve el esquema de la gestión hídrica por cuenca 
ya que el mismo debería contribuir al proceso de descentralización, 
garantizando así mecanismos más eficientes en la toma de decisiones. 
Es importante aclarar, sin embargo, que la difusión de este paradigma 
estuvo asociada a un proceso de restricción y erosión de la democracia y 
de las soberanías hídricas, y el ejercicio de la democracia y la participa-
ción invocados en el paradigma han quedado reducidos a una cuestión 
formal en consonancia. En el caso de la GIRH la propia concepción y re-
ferencia a la gestión hídrica como “integrada” oblitera su consideración 
como “democrática”, promoviendo así una modalidad de participación 
de la “sociedad civil” en las cuestiones hídricas que es tributaria de los 
fundamentos de la gobernabilidad democrática formulada por el Banco 
Mundial y las Naciones Unidas (Bessières, 2021: 223-229) que es fuer-
temente despolitizante. 

Este problema subyace de forma latente y se hace a menudo visible 
en numerosos conflictos suscitados en torno a la gestión de los bienes 
hídricos y que a menudo denuncian la forma inconsulta en que gobiernos 
y organismos financiadores intentan materializar proyectos que ponen 
en riesgo la sustentabilidad hídrica de regiones y comunidades enteras. 
Estos conflictos son a menudo la expresión de la exclusión sistemática 
de amplios sectores sociales en la toma de decisiones hídricas, controla-
das y ejecutadas por quienes disponen de mayores recursos materiales; 
“expertos”, actores empresarios, integrantes de comunidades científicas 
y autoridades políticas. Los principios rectores de la GIRH actúan hasta 
el presente como mecanismos de legitimación de una concepción res-
tringida y despolitizante de la participación, que pretende silenciar las 
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voces de las y los pobladores que cuestionan proyectos hídricos que no 
sólo responden a intereses económicos corporativos, sino que también 
desestiman y/o invisibilizan las formas de gestión hídrica comunitaria 
existentes, olas que emergen como respuesta a las políticas hídricas de 
cuño neoliberal. El surgimiento de un extendido y dinámico movimiento 
mundial en defensa del agua y a favor de la justicia hídrica aparece como 
la contracara del formalismo democrático de la GIRH y de las racionali-
dades de gobierno del agua propias del neoliberalismo. La movilización 
y la presión de este movimiento hídrico mundial fueron decisivos para 
que en 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconociera 
formalmente el derecho al agua como derecho humano, hecho que cons-
tituyó y constituye hasta la actualidad una referencia emblemática de 
las luchas recientes contra la mercantilización del agua.

Para terminar con este sintético repaso de diversas cuestiones que 
marcaron el desarrollo del neoliberalismo hídrico en las últimas décadas 
del siglo pasado, cabe recordar que los años 90 abrieron paso a una ola 
de privatizaciones relacionada con las condicionalidades impuestas por 
los procesos de endeudamiento externo –particularmente en América 
Latina– y también por los procesos de liberalización del comercio mun-
dial, expresados en la proliferación de acuerdos de “libre comercio” 
entre países y bloques económicos. En este contexto un gran número 
de empresas públicas de agua y saneamiento nacionales, regionales y/o 
municipales fueron privatizadas en beneficio de capitales extranjeros y su 
gestión fue cedida a grandes corporaciones del sector hídrico (en su gran 
mayoría de origen europeo). Esta ola de privatizaciones estuvo también 
acompañada desde mediados de los 90 de una serie de reformas jurídi-
cas de carácter hídrico que sirvieron para producir importantes cambios 
en los marcos legales de control y de gestión estatal de las fuentes de 
agua hasta entonces vigentes. Dichas potestades fueron así transferidas 
a jurisdicciones políticas de nivel inferior (regiones, provincias, estados 
provinciales, municipios, etc.), desarticulando y debilitando la capacidad 
de planificación estatal sobre el uso y aprovechamiento de los recursos 
hídricos y facilitando la injerencia del sector privado en el sector hídri-
co. Estas transformaciones legales se inscribieron en el marco de las 
reformas neoliberales de “segunda generación” promovidas por el Banco 
Mundial y que estuvieron orientadas a “construir un Estado signado por 
la ‘eficacia’ institucional y la importancia del ‘buen gobierno’” (Murillo, 
2008: 129). Ciertamente tuvieron un papel importante en el nuevo ciclo 
de cercamiento, apropiación y mercantilización de los bienes hídricos 
que hubo de desplegarse en el nuevo milenio. Un rasgo característico 
de esta primera fase de experiencias de neoliberalización del agua que 
cobró impulso luego de la Conferencia de Dublín, es que su desarrollo está 
fundamentalmente asociado a procesos de privatización de empresas pú-
blicas de provisión de servicios de agua y saneamiento. Esta observación 
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permite afirmar que una cuestión distintiva de este período es la difusión 
de experiencias “mediadas” y no directas de mercantilización del agua. 
Es decir, se trata de un proceso de mercantilización cuya expresión inicial 
se manifiesta mayoritariamente a través del control privado de formas 
de propiedad pública de empresas dedicadas a la distribución y usos 
del agua, aunque esto por cierto no excluye otras formas (por ejemplo, 
el pillaje de agua para su comercialización, conocido en inglés como 
water grabbing). 

Luego de algunos años, en momentos del cambio de milenio, la le-
gitimidad de los procesos de privatización de empresas públicas fue 
intensamente cuestionada, y esto ocurrió en el marco de procesos más 
extendidos de un intenso cuestionamiento de los efectos de las contrarre-
formas neoliberales ocurridos en los años 90. La intensidad y extensión 
de estos procesos en América Latina y el Caribe ha sido asociado a un 
ciclo de crisis de legitimidad del neoliberalismo en nuestro continente 
(Seoane, 2013: 44-45). Las experiencias de privatización en el sector hídri-
co demostraron la incapacidad de las empresas privadas para garantizar 
la provisión de mejores servicios, a pesar del notable incremento de las 
tarifas. La falta de inversión en infraestructura debida al alto costo del 
financiamiento privado y a la negativa de muchas empresas de realizar 
las inversiones necesarias dio por tierra con las promesas de extensión 
de los servicios de provisión de agua potable y saneamiento. La Guerra 
del Agua en Cochabamba que tuvo lugar en el año 2000 contra el in-
tento de privatización de la empresa local de agua a favor del consorcio 
belga Bechtel dueño de la empresa “Aguas del Tunari” es aún hoy una 
referencia emblemática del cuestionamiento al neoliberalismo hídrico 
y ha influido decisivamente en el proceso de convergencias que dieron 
nacimiento a un activo movimiento mundial en defensa del agua y por 
la justicia hídrica. La influencia internacional que tuvo la resistencia 
cochabambina y su capacidad de bloquear el proceso privatizador, am-
plificaron el cuestionamiento a la cesión de la gestión hídrica a empresas 
privadas cuyas inversiones están protegidas por las reglas de solución de 
controversias entre inversores y estados (investor-state dispute settlement, 
ISDS, por sus siglas en inglés) previstas en los mencionados acuerdos 
de liberalización comercial (Kishimoto, 2015: 119). En el marco del foro 
convocado por movimientos y organizaciones en defensa del agua y que 
sesionó en forma paralela al Segundo Foro Mundial del Agua organizado 
por el Consejo Mundial del Agua en la ciudad de La Haya, Países Bajos, 
se hicieron oír las voces de los movimientos que cuestionan la gober-
nanza hídrica corporativa. En el encuentro de movimientos se gestó 
una campaña internacional que en diferentes países impulsó procesos 
de reapropiación público-estatal o público-comunitaria de varias de las 
empresas privatizadas. Estas experiencias han sido referidas como un 
movimiento de “remunicipalización” del agua, término “que refiere, en 
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términos generales, al retorno del servicio de suministro de agua y de 
gestión del saneamiento, antes privatizado, a las autoridades locales o al 
control público” (TNI, 2015: 3; Bauby y Similie, 2013: 56-58; Kishimoto, 
Petitjean y Lobina, 2015: 136-137). La difusión y extensión de estas expe-
riencias en distintos continentes llegó a involucrar “en marzo de 2015 a 
235 ciudades y colectividades de treinta y siete países diferentes, que a 
esa fecha habían logrado desde principio del siglo XXI, retomar el control 
del servicio de agua y saneamiento” (Kishimoto, 2015: 119).

El fracaso de la iniciativa privatizadora en Cochabamba fue, a ini-
cios del nuevo siglo, una clara señal del rechazo popular al proceso de 
enajenación hídrica. La apertura del nuevo milenio conducirá entonces 
a un complejo proceso de redefinición de las estrategias sistémicas de 
mercantilización hídrica, que tuvo por objetivo sobreponerse y sortear 
los cuestionamientos e impugnaciones, legitimar nuevos mecanismos de 
privatización del agua y ampliar las fronteras de su mercantilización. La 
influencia creciente de la crisis climática en el debate y en el escenario 
geopolítico constituyó una oportunidad para el gobierno neoliberal del 
agua para reorientar el rumbo de las propuestas de mercantilización 
hídrica. Abordamos estas cuestiones en la segunda parte.

CRISIS CLIMÁTICA, MERCANTILIZACIÓN Y 
FINANCIARIZACIÓN DEL AGUA
El cambio de siglo tuvo lugar en un contexto en el que como señalamos se 
intensificaron, particularmente en Nuestra América y en algunas ciudades 
europeas, los procesos de cuestionamiento e impugnación a los proce-
sos de privatización de los servicios de agua y saneamiento. El avance 
del agronegocio en la agricultura y el alto consumo de agua al que está 
asociado, también encendió la alarma de organizaciones campesinas, 
indígenas y de pequeños propietarios agrícolas que comenzaron a hacer 
públicas en distintos países y regiones del mundo las crecientes dificul-
tades para garantizar el sustento hídrico de sus cultivos comunitarios y 
de la agricultura familiar. La importancia de la crisis climática proyectó 
definitivamente esta cuestión como prioritaria en el tratamiento de los 
asuntos mundiales y funcionó tempranamente como un importante ca-
talizador de nuevas tensiones geopolíticas. 

DEL NUEVO ACUERDO VERDE GLOBAL A LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Es en esta primera década y previamente a la realización de la Conferencia 
Internacional sobre Cambio Climático celebrada en Copenhage, Dinamarca, 
en diciembre de 2009, los países occidentales jugaron un papel decisi-
vo en la elaboración del Nuevo Acuerdo Verde Global impulsado por el 
PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo). La concreción 
de este acuerdo fue importante en la posterior “difusión del paradigma de 
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la ‘economía verde’ a nivel global, regional, nacional y sectorial” (Seoane, 
2017a: 183)4, paradigma que intenta “reducir la problemática ambiental 
a la naturaleza y lo verde, identificándola con un mundo físico no humano 
e incluso con la reproducción de ciertos procesos biológicos; quitándole 
a lo ambiental su dimensión social e histórica” (Seoane, 2017b: 2).

El inicio del nuevo milenio supondrá también en el campo de las 
políticas hídricas un proceso de adecuación y actualización argumenta-
tiva de las perspectivas dominantes acerca de la crisis hídrica mundial. 
Esta visión hunde sus raíces en la concepción neoclásica del agua y que 
ganó terreno en los debates desde la década de los 70 y tuvo una gran 
influencia en la formulación del paradigma de la GIRH. Conviene por 
lo tanto referirnos sintéticamente a la idea de escasez hídrica que está 
presente en este paradigma, ya que contribuye a comprender mejor el 
sentido de las reconfiguraciones conceptuales que tuvieron lugar en la 
primera década del siglo y que se prolonga hasta nuestros días. Desde 
el momento en que fue sistematizado el paradigma de la GIRH integró 
un principio de la economía neoclásica del agua en el tratamiento de las 
cuestiones hídricas ya que este paradigma considera al agua como un 
bien económico, vehículo de externalidades que deben ser internalizadas 
a través de estímulos monetarios. Esta afirmación permite trasladar las 

4 En su interesante estudio sobre las reconfiguraciones neoliberales de la cuestión ambiental 
José Seoane señala que “La economía verde ha sido considerada, por una parte, como 
una dimensión, un instrumento, o la profundización u operacionalización del desarrollo 
sostenible o sustentable; así ́como también, por la otra, se la ha considerado una alterna-
tiva y una superación de las tensiones y límites de este último” (Seoane, 2017a: 167); “la 
referencia a la economía verde y el uso del acápite‘verde’ para la identificación de variadas 
iniciativas gubernamentales, intergubernamentales y empresarias ha ido extendiéndose 
[…], la economía verde aparece […] vinculada a diversos ámbitos socioeconómicos; desde 
los criterios para las compras públicas (las ‘compras verdes’); al tratamiento de las hue-
llas ecológicas, de carbono y de agua” (Seoane, 2017a: 166). “En similar dirección, en el 
repertorio de la economía verde también se ubican las políticas públicas de combate al 
cambio climático […] y la financiación para la Reducción de Emisiones de la Deforesta-
ción y Degradación (REDD+); de la misma manera, las políticas de biodiversidad, que de 
forma creciente incorporan en el ámbito nacional los esquemas de ‘pagos por servicios 
ambientales’, las compensaciones (offsets) de biodiversidad, agua (waterbonds), bancos 
de habitat de especies amenazadas (speciesbanking), y una vasta gama de nuevos ‘activos 
ambientales’, entre ellos, la creación de nuevos mercados internacionales, como el de 
carbono’ (Moreno citado en Seoane, 2017a: 166-167)”. “El tratamiento central de la cuestión 
ambiental propuesto por la economía verde se orienta a la valorización de los activos am-
bientales –de los daños y beneficios ambientales–, a la utilización de los incentivos basados 
en el mercado, y a la incorporación del ambiente en la contabilidad y las cuentas nacionales. 
En este sentido, incluso, el estímulo para las transformaciones tecnológico-productivas 
que plantea la economía verde no se basa en la intervención estatal sino en el uso de los 
incentivos de mercados y precios para incorporar la dimensión ambiental en la acción 
económica; especialmente en la orientación de la inversión tanto privada como pública” 
(Seoane, 2017a: 173). 
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supuestas “leyes” de la economía mercantil a la gestión de un bien cuyas 
características en realidad no se prestan a este tipo de intercambios. De 
esta forma la economía del agua evacúa o niega la dimensión de este bien 
como patrimonio común e incita a negar la especificidad del agua, que 
debe ser considerada simultáneamente en una doble dimensión; es decir, 
como objeto de un posible intercambio, pero también como activo que 
debe ser conservado para las necesidades productivas y de reproducción 
de las comunidades humanas y de las formas de vida sobre la tierra. Al 
considerar el agua como un bien económico, la GIRH reforzó la idea de 
que la crisis hídrica resultaría de la convergencia de dos factores princi-
pales, enfatizados por el paradigma neoliberal: la escasez natural de los 
recursos hídricos y la inadecuada gestión institucional de los mismos. 
Esta visión binaria5 es tributaria de una concepción en que el agua es 
considerada como un bien escaso en términos absolutos. Sin embargo, 
esto es erróneo, dado que el agua es uno de los recursos menos finitos 
del mundo, abundante y prácticamente no agotable (Swyngedouw, 2003). 
Esta afirmación que puede resultar llamativa no implica desconocer la 
existencia real de regiones y/o territorios que por cuestiones climáticas 
y/o topológicas presentan problemas de escasez hídrica. Sin embargo, 
es preciso reconocer que el problema del acceso al agua no puede es-
cindirse de la consideración de las condiciones político-institucionales y 
económicas y por lo tanto “la escasez de agua debe ser entendida como 
una compleja relación dialéctica en la que intervienen procesos hidro-
lógicos y acciones humanas desplegadas para dar respuesta a múltiples 
demandas. Cada sociedad desarrolla formas y mecanismos tendientes 
a reducir las brechas en el suministro de agua, pero al hacerlo incluye y 
excluye en distinto grado a algunos o a la mayoría de sus integrantes” 
(Taddei, 2020: 149-150). 

El concepto de crisis hídrica mundial será entonces resignificado y 
su sentido pasará a estar crecientemente asociado a la problemática del 
cambio climático y, particular, con la “economía verde”, en corresponden-
cia con la importancia que ganaron esta problemática y las soluciones 
de mercado propuestas para enfrentar la crisis climática. Es importante 
aclarar que, en períodos previos, en particular entre la década de los 60 
y 80, la fundamentación del problema de la escasez hídrica se vinculó 
con la idea de riesgo de estrés hídrico a nivel nacional y relacionado con 

5 Esta visión dominante del enfoque mercantil en el campo hídrico ya había sido temprana-
mente cuestionada por la corriente de la gestión patrimonial del agua, formulada a mediados 
de la década de los 70. Según Henri Ollagnon el patrimonio debe ser entendido como “el 
conjunto de los elementos materiales e inmateriales que participan en el mantenimiento y 
en el desarrollo de la identidad y la autonomía de su titular en el tiempo y en el espacio a 
través de la adaptación en un medio evolutivo” (Ollagnon, 1989: 265). 
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variables demográficas. Posteriormente en los años 90 y los primeros 
años del nuevo siglo se colocó el énfasis explicativo en el desafío de la 
capacidad adaptativa de las poblaciones expuestas al riesgo de la escasez 
hídrica y al comercio mundial de alimentos. A partir del primer lustro 
del siglo XXI la idea de crisis hídrica quedó estrechamente asociada a 
la crisis climática, cuestión que habrá de prolongarse hasta el presente. 
En este último período la resignificación de la noción de escasez hídrica 
aparece vinculada a la inminencia de un desastre ecológico y se consolida 
como una dimensión distintiva de la racionalidad de gobierno neoliberal 
del agua. Así, el agua pasó a ocupar un papel de gran relevancia en la 
formulación de las políticas y acciones de mitigación del cambio climá-
tico; nos referimos al hecho de que emerge y se consolida una estrategia 
discursiva y material sobre la cuestión hídrica que queda incorporada 
y ocupa un lugar importante en las estrategias propuestas para mitigar 
el calentamiento global.

Esta paulatina pero visible transformación discursiva sobre la relación 
existente entre el agua y el cambio climático como también las reorien-
taciones propuestas están reflejadas en distintos documentos y declara-
ciones producidos por la mayoría de los actores de la gobernanza hídrica 
mundial. Repasemos algunos ejemplos que reflejan esta realidad. En la 
Declaración de La Haya del segundo Foro Mundial del Agua6 realizado en 
2000 se enumeran cinco objetivos y principios centrales formulados como 
fundamento de la transformación hídrica: (a) el imperativo de satisfacer 
las necesidades básicas; (b) garantizar el suministro de alimentos; (c) 
compartir los recursos hídricos; (d) gestionar los riesgos; (e) gobernar el 
agua sabiamente (WWF, 2000). El tema del cambio climático no es aún 
mencionado explícitamente en los objetivos principales, cuestión que 
habrá de cambiar paulatinamente. Los documentos finales del quinto 
foro de similares características realizado en 2012 en Marsella, Francia, 
dan cuenta de la realización de una actividad especial liderada por los 
gobiernos de México, Jordania y Portugal que abordó la relación entre 
los recursos hídricos y la adaptación al cambio climático. En esta activi-
dad se dejó por sentado que “el agua es el principal medio a través del 

6 Desde 1997 el Foro Mundial del Agua (WWF, por sus siglas en inglés) constituye el evento 
mundial más importante que es impulsado por empresas multinacionales del sector y 
cuenta con la participación de representantes gubernamentales, de organismos interna-
cionales y de la llamada “sociedad civil”. Organizado trianualmente por el Consejo Mundial 
del Agua (WWC, por sus siglas en inglés) este evento público motorizado esencialmente 
por empresas privadas se ha realizado en los siguientes años: 1997 en Marrakesch, Ma-
rruecos; 2000 en La Haya, Países Bajos; 2003 en Kyoto, Japón; 2006 en CDMX, México; 
2009 en Estanbul, Turquía; 2012 en Marsella, Francia; 2015 en Daegu-Gyoenbuk, Corea 
del Sur; 2018 en Brasilia, Brasil; 2021 en Dakar, Senegal, y el próximo y décimo encuentro 
tendrá lugar en la ciudad de Bali, Indonesia, en 2024.
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cual los humanos y el medio ambiente sentirán los impactos del cambio 
climático, es imperativo que se implementen estrategias de adaptación 
efectivas” (WWF, 2012).

El séptimo foro realizado en abril de 2015 en Corea del Sur “tuvo 
lugar en un momento de inflexión caracterizado por la emergencia de 
un nuevo conjunto de objetivos globales para el desarrollo sostenible” 
(WWF, 2015). De acuerdo con el documento oficial del encuentro esta 
reunión “marca el surgimiento de un nuevo paradigma que permite 
catalizar un cambio positivo con seguridad para el agua” (WWF, 2015). 
Las prioridades enunciadas en el documento final son inequívocas res-
pecto a la transformación y/o reorientación de las estrategias hídricas 
del neoliberalismo antes mencionadas y son explicitadas afirmando 
que “el agua está en el centro del desarrollo sostenible y apoyamos la 
inclusión de un objetivo dedicado al agua y metas relacionadas con el 
agua en la Agenda de Desarrollo Post-2015” (WWF, 2015). En segundo 
lugar, se reafirma el “compromiso con el derecho humano al agua po-
table y al saneamiento y a garantizar el acceso progresivo al agua y al 
saneamiento para todos” (WWF, 2015), y por último se sostiene que “el 
agua es uno de los principales problemas para hacer frente al cambio 
climático” (WWF, 2015).

Resulta oportuno señalar que las Naciones Unidas aprobaron en 
septiembre de 2015, apenas cinco meses después de la declaración 
antes referida, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, también 
conocidos como Objetivos Globales y que son en total 17) en sintonía con 
las negociaciones entabladas de cara a la COP 21 que se realizó a fin de 
ese año en París, Francia. La promulgación de estos objetivos constituye 
“un llamamiento universal para poner fin a la pobreza, proteger el pla-
neta y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de paz 
y prosperidad” (PNUD, 2015a). Los 17 ODS están integrados: reconocen 
que la acción en un área afectará los resultados en las otras áreas y que 
el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad social, económica y am-
biental. Los países se han comprometido a priorizar el progreso de los 
más rezagados. Los ODS están diseñados “para acabar con la pobreza, el 
hambre, el sida y la discriminación contra mujeres y niñas. La creativi-
dad, el conocimiento, la tecnología y los recursos financieros de toda la 
sociedad son necesarios para alcanzar los ODS en todos los contextos” 
(PNUD, 2015a). El sexto objetivo está dedicado al “Agua y saneamiento”, 
tiene como meta lograr “el acceso universal y equitativo al agua potable 
a un precio asequible para todos” (PNUD, 2015b) y constituye un objetivo 
prioritario de la gobernanza hídrica. El documento también plantea la 
vigencia del paradigma de la GIRG cuando señala la necesidad de “imple-
mentar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, 
incluso mediante la cooperación transfronteriza” (PNUD, 2015b). En un 
nuevo contexto internacional, estos dos objetivos recuperan y renuevan 
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el sentido de dos aspectos característicos de las estrategias de los proce-
sos de mercantilización hídrica formulados en la década de los 90. Los 
aspectos referidos se complementan en este nuevo documento con otros 
objetivos cuya mención es un indicio de la referida transición hídrica, 
si bien se trata de temáticas ya existentes hace tiempo. Nos referimos 
a la cuestión del cambio climático y más precisamente a la “economía 
verde” entendida “como resolución de las tensiones y límites presentes 
en el desarrollo sostenible” (Seoane, 2017a: 337)7.

En los objetivos de este escrito se formula explícitamente la nece-
sidad de “proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el 
agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los 
acuíferos y los lagos” (PNUD, 2015b). Se aboga también, en esa dirección, 
por “mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, elimi-
nando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos 
y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas 
residuales sin tratar y aumentando considerablemente tanto el reciclado 
y la reutilización sin riesgos a nivel mundial como el uso eficiente de 
los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad 
de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a 
la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas 
que sufren falta de agua” (PNUD, 2015b). Otro de los objetivos expresa 

7 Sobre ello, Seoane señala que la adopción del paradigma del desarrollo sostenible entre 
1987 y 1992 es el resultado de un proceso previo de renegociación internacional sobre 
el tratamiento de la cuestión ambiental. Posteriormente la economía verde “constituida 
inicialmente en el campo de la economía ambiental, aparece en el tratamiento de N.U. 
en 2008 en el contexto de la crisis económica mundial que es considerada –incluso en 
su carácter multidimensional– como una oportunidad para la adopción internacional 
de la economía verde. La misma se presenta como la resolución de las tensiones y límites 
presentes en el desarrollo sostenible, superando la racionalidad conservacionista para 
abordar proactivamente la plena integración del ambiente al mundo económico y re-
definiendo así el tratamiento de la cuestión ambiental como un cambio en las formas 
del capital manufacturado. En este sentido, la economía verde se convirtió en un nuevo 
paradigma que reunía en una narrativa macrosocial tanto a la contabilidad ambiental, 
al capital natural, a los servicios ecosistémicos y a la construcción de mercados am-
bientales globales sobre el cambio climático. Promovida a partir de 2010 en camino a 
la nueva conferencia de Río+20 por el PNUMA y otras instituciones, la economía verde 
dejará paso, con la adopción del paradigma del desarrollo sostenible en los años 90, 
a una creciente integración entre razón económica y ambiente bajo las narrativas del 
desarrollo y el crecimiento económico y a una creciente circunscripción del debate a 
una racionalidad conservacionista del capital total o natural; hasta la emergencia de la 
propuesta de la economía verde en el ámbito de N.U. desde 2008 y su conceptualización 
del tratamiento de la cuestión ambiental como a una modificación de las formas o áreas 
de actividad al interior del capital manufacturado. El tratamiento de la cuestión ambiental 
quedará así efectivamente circunscripto y configurado bajo el dominio del capital” (Seoane, 
2017a: 337; énfasis propio).
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la voluntad de promocionar y utilizar “tecnologías verdes” en el terreno 
hídrico como “estímulo para las transformaciones tecnológico-productivas 
que plantea la economía” (Seoane, 2017a: 173). Se propone “ampliar la 
cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo 
para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al 
agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso 
eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado 
y tecnologías de reutilización” (PNUD, 2015b; énfasis propio).

LAS NUEVAS INICIATIVAS HÍDRICAS DEL BANCO MUNDIAL Y 
LOS DESAFÍOS DEL EXTRACTIVISMO “EXTREMO” EN TORNO 
AL CONSUMO DE AGUA
Con posterioridad al lanzamiento de los ODS y en el marco de la COP 21 
en diciembre de 2015 en París, se firmó el Pacto sobre el Agua y el Cambio 
Climático (Plan de Acción para la adaptación al cambio climático en las 
cuencas), rubricado por representantes de gobiernos, de organizaciones 
internacionales, de proveedores de fondos, de organismos de cuencas 
nacionales y transfronterizas de ríos, lagos o acuíferos, de autoridades 
locales, de la sociedad civil y empresas. El objetivo de este pacto es 
el de reivindicar el papel de los organismos de cuenca en la gestión 
sostenible de las políticas públicas de agua y de adaptación a los retos 
del cambio climático. En sintonía con los dos documentos anteriores, y 
de forma aún más explícita, este documento menciona la importancia 
de la gestión eficiente del agua en relación directa con las estrategias 
de mitigación del cambio climático. El documento del acuerdo enfatiza 
que el cambio climático tiene cada vez más afección en la cantidad 
y calidad del agua dulce continental y en los ecosistemas acuáticos; 
especialmente en lo que se refiere a la intensidad y a la frecuencia cre-
ciente de los eventos hidrológicos extremos, tales como inundaciones y 
sequías, así como en la subida del nivel de los océanos, que amenazan 
la seguridad, el desarrollo económico y social y al medio ambiente. Se 
señala también que “las cuencas son las zonas naturales donde el agua 
fluye en la superficie o en el subsuelo: son los territorios convenientes 
para la gestión de los recursos hídricos” (RIOC, 2015). Las acciones 
consensuadas por los firmantes están condensadas en cuatro puntos 
que refieren al reforzamiento de las capacidades y conocimientos; a la 
planificación y la gestión por cuenca al cambio climático; al refuerzo de 
la gobernanza y a la financiación adecuada de planes de acción a través 
de programas de inversión.

Los documentos a los que hacemos referencia citados son ejemplos 
elocuentes de la reorientación de las estrategias que se consolidó en 2015 
y que gira en torno a la creciente articulación política entre el agua, el 
cambio climático y la noción de desarrollo sostenible como mecanismo 
que debería facilitar el desbloqueo de los obstáculos que interfieren en 
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la promoción de los mercados de agua. En relación con esta afirmación 
es interesante constatar que en los años posteriores a la COP 21 y hasta 
nuestros días, el Banco Mundial publicó dos informes que buscan resaltar 
esta visión y que, junto al Informe mundial de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo de los Recursos Hídricos 2020: Agua y cambio climático publicado 
por la UNESCO (2020), también son ejemplos de la nueva orientación. 
La creación y el lanzamiento en la Bolsa de Valores del índice Nasdaq 
Veles California WaterIndex (NQH2O Index) en diciembre de 2020, en 
plena pandemia, será a su vez una nueva expresión de los intentos de 
consolidar la mercantilización y la financiarización del agua por medio 
de la creación de mercados de agua. Esta iniciativa se corresponde con 
la visión de, entre otros, Brian Richter, jefe del equipo científico de la 
fundación Conservación de la Naturaleza, cuyos argumentos fueron di-
fundidos en el blog del Banco Mundial, quien sostiene que “los mercados 
del agua pueden ser un potente mecanismo que permita aliviar la escasez 
de agua, restaurar los ecosistemas e impulsar la gestión sostenible del 
agua. Los mercados de agua se basan en derechos de agua que se pueden 
comprar y vender, lo que permite que el agua se transfiera de un usuario 
a otro” (Richter, 2016). Veamos sintéticamente algunos aspectos de los 
dos documentos de esta institución.

En 2018 el Panel de expertos sobre el agua (High Level Panel on Water, 
HLPW, por sus siglas en inglés; creado en 2016 bajo el auspicio del 
Banco Mundial y las Naciones Unidas) publicó un informe titulado Making 
Every Drop Count. An Agenda for Water Action (Banco Mundial, 2018) con 
recomendaciones y orientaciones políticas que sistematiza principios 
generales de las estrategias de gestión hídrica y que se corresponden con 
las medidas y acuerdos sobre adaptación al cambio climático. Según este 
panel de expertos el esquema de gestión propuesta debe fundarse en tres 
principios rectores: understand water (comprender el agua), value water 
(valorar el agua) y manage water (gestionar el agua). Según sostiene el 
trabajo estas acciones son esenciales para la promoción de la “innova-
ción hídrica”, idea que debe presidir la gestión global del agua frente a 
los desafíos planteados por el calentamiento global. En sintonía con la 
promoción de “tecnologías verdes” como herramienta de mitigación del 
cambio climático, el documento hace especial énfasis en la promoción 
de la innovación tecnológica en el terreno hídrico (entre otras cuestiones 
esto refiere al incentivo a la producción de agua artificial, uso inteligen-
te del agua, promoción del hidrógeno verde, etc.). El primer principio 
(comprender el agua) refiere a las acciones a desarrollar para promover 
un “marco global ambicioso para permitir que los actores del sector pú-
blico y privado accedan y utilicen datos hidrometeorológicos y de agua 
de manera rentable […]: se lanzó un desafío de innovación sobre datos 
de agua para agricultores para alentar soluciones innovadoras a un pro-
blema apremiante, financiado por Water Innovation Engine y gestionado 
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por Global Innovation Fund”8 (Banco Mundial, 2018: 16). Según el docu-
mento la valorización del agua requiere “aplicar los principios de HLPW 
sobre la valoración del agua para reconocer los diversos valores que las 

8 El Water Innnovation Engine fue creado por el propio HLPW bajo el liderazgo del gobierno 
de Australia “para fomentar la coordinación y la inversión en la innovación del sector agua. 
El Engine reúne a emprendedores, nuevas ideas y financiamiento flexible para promover la 
innovación y lograr desarrollar la perspectiva del HLPW y los objetivos globales. A través 
de la acción de Engine encontraremos, probaremos y escalaremos las innovaciones más 
auspiciosas y mejoraremos la vida de millones de personas más pobres del mundo […]. El 
foco del interés está puesto en los países en vías de desarrollo, pero también recibimos 
solicitudes de todos los sectores y organizaciones. Los innovadores pueden solicitar 
subvenciones, deuda o financiación de capital” (WIE, s/f). Según se indica en el portal de 
internet, “El Global Innovation Fund es un fondo de inversión sin fines de lucro con sede 
en Londres y oficinas en Washington, D.C., Nairobi y Singapur. Invertimos en el desarrollo, 
pruebas rigurosas y ampliación de nuevos productos, servicios, procesos comerciales o 
reformas de políticas que son más rentables que las prácticas actuales y están dirigidas a 
mejorar las vidas de las personas más pobres del mundo. A través de nuestras subvencio-
nes y capital de riesgo, apoyamos estas soluciones innovadoras de empresas con fines de 
lucro, organizaciones sin fines de lucro, investigadores y agencias gubernamentales para 
maximizar su impacto y catalizar cambios significativos” (Global Innovation Fund, s/f). 
De acuerdo con información pública suministrada por la propia institución en su portal 
de internet, entre los integrantes de su directorio y de su equipo de gestión se encuentran 
representantes de Cabot Square Capital, una firma de capital privado con sede en Londres 
que proporciona capital de crecimiento a empresas pequeñas y nuevas en el Reino Unido y 
Europa occidental; el representante indio de la Fundación Bill & Melinda Gates. “El equipo 
de Londres y Washington DC está compuesto por inversores, economistas y expertos en 
desarrollo que están comprometidos a aprovechar el poder de los enfoques innovadores 
e impulsados por el mercado para abordar los mayores desafíos que enfrenta el mundo en 
desarrollo” (Global Innovation Fund, s/f). Esta lista de expertos y representantes del mundo 
de las finanzas se completa con los del mundo científico y universitario; particularmente 
profesores de la Universidad de Georgetown (Washington DC, EE.UU.) y de Standford (Cali-
fornia, EE.UU.) (Global Innovation Found, s/f). Desde 2015 esta institución recibió el apoyo 
de la Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido, de la 
Oficina de Asuntos Globales de Canadá, de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (SIDA), de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Interna-
cional (USAID), del Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia, del 
Departamento de Ciencia y Tecnología de Sudáfrica. Entre las organizaciones privadas que 
contribuyen a este fondo se encuentran la fundación filantrópica Sint Antonius Stichting 
de los Países Bajos, Dioraphte que financia iniciativas sociales, ciencia e investigación, 
artes escénicas y patrimonio cultural en Etiopía, Kenia, Uganda, Malawi y Países Bajos. 
Asimismo, participa en el financiamiento la multinacional Unilever que cuenta con más de 
cuatrocientas marcas y se concentra en las llamadas “marcas de mil millones de dólares”, 
trece marcas que factura anualmente cada una más de mil millones de euros. Por último, 
cabe mencionar también a la Red Omidyar que es una “empresa de inversión filantrópica” 
fundada en 2004 por Pierre Omidyar, creador de eBay, empresa multinacional de comer-
cio electrónico. Resulta ilustrativo constatar que todas las agencias que financian el GIF 
pertenecen a países industrializados occidentales que promueven la mercantilización y 
financiarización del agua y, por medio de estos mecanismos de acumulación, acentúan 
la “colonialidad hídrica” (Underhill et al., 2023), contribuyendo así a la expansión de un 
verdadero “imperialismo hídrico”.
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sociedades otorgan al agua y sus usos, tenerlos en cuenta en las decisiones 
políticas y comerciales, y en las decisiones de tarificación adecuada de los 
servicios de agua y saneamiento” (Banco Mundial, 2018: 18). Se insiste 
también en la idea de “cumplimentar todos los procesos necesarios para 
reconciliar los valores de manera equitativa, transparente e inclusiva 
y valorar, gestionar y proteger todas las fuentes de agua, incluidas las 
cuencas hidrográficas, los ríos, los acuíferos, los ecosistemas asociados 
y los flujos de agua utilizados para las generaciones actuales y futuras” 
(Banco Mundial, 2018: 18). En relación con la gestión del agua se propone 
por último “implementar enfoques integrados para la gestión del agua a 
nivel local, nacional y transfronterizo, fortalecer la gobernanza del agua 
y garantizar la inclusión social y de género” (Banco Mundial, 2018: 19).

Los criterios propuestos en el esquema del Panel de Expertos sobre el 
Agua (esquema que llamamos PEA, por sus siglas en castellano) se verán 
reflejados en el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
de los Recursos Hídricos 2020: Agua y cambio climático, publicado dos años 
después del informe del Banco Mundial. Ya en el título y en la presentación, 
el informe enfatiza la interrelación entre la crisis climática y los recursos 
hídricos cuando dice que “el cambio climático afecta –y se ve afectado 
por– los recursos hídricos mundiales. Se reduce la predictibilidad de la 
disponibilidad de agua y afecta a la calidad del agua. El cambio climático 
también aumenta la ocurrencia de fenómenos meteorológicos extremos, 
amenazando el desarrollo socioeconómico sostenible y la biodiversidad 
en todo el mundo. Esto, a su vez, tiene profundas implicaciones para los 
recursos hídricos. Como tal, el cambio climático exacerba los siempre 
crecientes desafíos asociados con la gestión sustentable del agua. Por 
el otro lado, la forma en que se gestiona el agua influye en los factores 
del cambio climático. El agua, por lo tanto, es el conector por excelen-
cia en los compromisos globales para proteger un futuro sostenible: la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) dependen en gran medida de la gestión del agua me-
jorada” (UNESCO, 2020: VI). Estos y otros argumentos desarrollados en 
el informe abonan un ideario hídrico basado en la noción del agua como 
un “activo ambiental” que puede y debe ser mercantilizado sobre la base 
del respeto del principio de derecho al acceso al agua. Las experiencias 
“realmente existentes” indican sin embargo que el cumplimiento efectivo 
de este derecho parece estar a merced de la relación de fuerzas desigual 
entre los mercados, las empresas y los fondos de inversión por un lado y 
la voluntad popular por el otro.

El desequilibrio a favor del mercado que produce la promoción de 
estos principios, recomendaciones y formas de financiamiento se conjuga 
con los procesos de financiarización del agua y la construcción de merca-
dos “a futuro” del agua. Esto constituye un nuevo jalón en la experiencia de 
mercantilización hídrica que ahora involucra no solamente las políticas de 
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privatización de empresas que operan en el sector, sino el derecho sobre 
dicho bien. Es decir que ahora se pretende abiertamente transformar el 
agua en un activo financiero cuyos derechos pueden comprarse y venderse. 
Esta realidad constituye un hecho novedoso de los últimos años que da 
cuenta de un proceso de “financiarización hídrica” directa, que constituye 
un nuevo momento del proceso de mercantilización neoliberal del agua. 
En diciembre de 2020 se lanzó en la Bolsa de Nueva York el índice Nasdaq 
Veles California Water Index (NQH2O Index) que fija un valor financiero 
del agua. El índice está calculado con base en la relación entre un acre 
pie (1 acre pie es equivalente a 1.233,48 metros cúbicos) y el volumen de 
agua requerida para llenar dicha superficie. Esta relación expresada en 
galones es de 325,85 galones, lo que equivale a 1.233,34 litros de agua 
(1 galón equivale a 3,78 litros). El precio del índice en el momento de su 
lanzamiento al mercado era de 486,23 dólares y en mayo 2023 ascendía a 
787,46 dólares. El cálculo del precio de la acción se hace de acuerdo con 
el mercado del agua dulce en California, Estados Unidos, considerando 
cuatro cuencas de agua subterránea de dicho estado: Central, del Chino, 
San Gabriel y Mojave. Pero más allá de las consideraciones técnicas de 
la conformación y cotización de este índice, nos interesa subrayar que 
la existencia del mismo arriesga en el caso del agua con desacoplar su 
precio de la demanda efectiva de la misma, para pasar así a ser objeto de 
la especulación de los grandes sectores financieros como sucede con otras 
materias primas en el contexto de los procesos de financiarización de la 
naturaleza que caracterizan actualmente los procesos de acumulación 
por desposesión. La cotización del agua en Wall Street pueda replicarse 
en un futuro no lejano en otras bolsas del mundo, hecho que constituiría 
una preocupante señal del cercamiento y financiarización hídrica por 
parte del capitalismo neoliberal.

La enunciada necesidad de “comprender el agua” tiene para el orga-
nismo internacional de crédito un doble propósito. Se insta por un lado 
promover un modelo de gobernanza hídrica asentado sobre una ideología 
de control (“gobernar el agua”) y dotar de poder social a aquellos que 
prometen superar la escasez, la incertidumbre o la ineficiencia y garan-
tizar la “seguridad del agua” (como ingenieros, científicos, hidrócratas 
y empresas constructoras). Por otra parte, se explicita la preocupación 
por el conocimiento y por el control del agua que aparece asociado a la 
necesidad de financiar metodologías y procesos científicos capaces de 
medir con mayor precisión la disponibilidad de recursos hídricos. Estos 
procesos de medición se presentan y califican bajo un manto de neutra-
lidad valorativa que, según el Banco, conduce a la mejora de objetivos y 
a la toma de decisiones “racional”. Pero la producción, promoción y uso 
de los “números del agua” en realidad esconden hipótesis, conceptos, 
intenciones, modas y procesos profundamente políticos y económicos. 
Ya sea que estén incorporados en indicadores, umbrales, contabilidad 
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del agua o análisis de flujo virtual, costos/beneficios o análisis de flujo 
ambiental, los números de agua contribuyen tanto a la “cientifización” 
de la política como a la politización de la ciencia. Los números realizan 
un importante trabajo político, ocultando la complejidad, “tecnicizando”, 
seleccionando “lo que es importante”, dando significado a los fenómenos 
sociales y físicos o planteando y legitimando límites a las negociaciones 
(Lankford, 2022).

Con posterioridad al documento de 2018 producido por el Banco 
Mundial, este organismo publicará en 2023 aún bajo la presidencia de 
David Malpass –que fuera promovido a dicho cargo por el gobierno de 
Donald Trump–, un documento de trabajo titulado ¿Qué nos depara el 
futuro?: Un nuevo paradigma para el almacenamiento de agua cuyo ob-
jetivo principal es promover las políticas de almacenamiento de agua 
en reservorios naturales o artificiales frente a lo que se califica como 
una crisis internacional de almacenamiento global de agua. La cabal 
interpretación del sentido político de dicha propuesta guarda relación 
según creemos con los cambios geopolíticos acontecidos en el último 
trienio y que aceleraron tendencias preexistentes, en particular la disputa 
hegemónica entre Estados Unidos y China. El desarrollo de la pandemia 
de la COVID 19 no sólo puso en evidencia los devastadores efectos de 
las políticas neoliberales sobre los sistemas públicos de salud sino que 
también estuvo marcada por la intensificación de eventos climáticos 
también preexistentes pero que se intensificaron en su regularidad y 
extensión: inundaciones, sequías, incendios y otro tipo de catástrofes 
que en muchos casos estuvieron provocadas por la acción intencional 
humana que aprovechó la debilitada capacidad estatal de control durante 
la crisis sanitaria. El caso argentino resulta elocuente de esta situación: 
la crisis hídrica declarada desde hace dos años y aún presente en varias 
provincias, la bajante histórica del Río Paraná y del nivel de agua de ese 
ecosistema, la quema masiva, intencional y recurrente de humedales en 
la región mesopotámica ante la total inacción gubernamental, son algu-
nas de las expresiones de esta preocupante realidad. Estos fenómenos 
no sólo continuaron su desarrollo una vez terminada la fase más aguda 
de la pandemia sino que parecen haberse intensificado, configurando 
una de las contundentes expresiones de la actual ofensiva extractivista, 
cuestión que es identificada por lxs autores del capítulo 4 de este libro 
con el despliegue de un extractivismo “extremo” en la región latinoame-
ricana. El adjetivo empleado sirve para resaltar las dinámicas cada vez 
más violentas y predatorias que distinguen la actual fase extractivista 
respecto a sus períodos precedentes (ver Seoane, Piñaranda y Hayes en 
este mismo libro).

El inicio del conflicto armado en Europa del Este entre Rusia y Ucrania 
tuvo como efecto inmediato la intensificación de la explotación de pe-
tróleo y gas, la explotación no convencional asociada a la técnica de 
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la “fractura hidráulica” que utiliza grandes volúmenes de agua para la 
extracción de recursos (técnica que en inglés se denomina fracking). El 
nuevo escenario bélico y las tensiones geopolíticas y comerciales funcio-
nan como un aliciente para la intensificación de estos y otros procesos 
extractivos en nuestros países con el objetivo de aprovechar el aumento 
circunstancial de algunos precios internacionales de materias primas. Esta 
realidad funciona en Nuestra América y otras regiones como incentivo 
para la expansión de distintas fronteras productivas del capital como la 
de los hidrocarburos y el carbón (a pesar de su enorme contribución a la 
crisis climática), pero también de la industria del agronegocio que es la 
principal responsable de consumo de agua dulce en el mundo (Gruère, 
Shigemitsu y Crawford, 2020: 5). Ciertamente no podemos dejar de 
lado en la consideración de estos factores el impacto sobre el consumo 
hídrico de la actual disputa tecnológica que caracteriza la fase actual 
de la cuarta revolución industrial del capitalismo y que es uno de los 
factores que contribuye a la agudización de las tensiones geopolíticas 
entre China y Occidente. Un segmento importante de esta disputa invo-
lucra el diseño y la producción de tecnología que profundiza la “huella 
hídrica”. Nos referimos al hecho de que el actual patrón socio-técnico 
(Internet de las cosas, 5G, inteligencia artificial, etc.) se sostiene y ex-
pande basado en la explotación de “nuevos” recursos, cuya extracción 
depende de procesos que consumen grandes volúmenes de agua. El litio 
es un ejemplo paradigmático de esta situación ya que es empleado en la 
elaboración de baterías eléctricas y que paradójicamente están llamadas 
a garantizar la transición energética de las energías fósiles a las energías 
consideradas limpias. Como es sabido, América del Sur tiene un papel 
decisivo en este asunto ya que en esta región se encuentran un poco más 
de dos tercios de las reservas mundiales de dicho mineral. Esto explica 
el interés estratégico estadounidense en el control regional del litio y del 
agua, explicitado sin ambages por Laura Richardson, jefa del Comando 
Sur de Estados Unidos, quien señaló las razones de este interés: “¿Por 
qué es importante esta región? Con sus ricos recursos y elementos de 
tierras raras, tiene el triángulo de litio que hoy en día es necesario para 
la tecnología. El 60% del litio del mundo está en el triángulo de litio: 
Argentina Bolivia Chile. Tiene además las mayores reservas de petró-
leo, incluidas las de crudo ligero y dulce descubierto hace más de un 
año frente a Guyana. Los recursos de Venezuela también, con petróleo, 
cobre, oro […]. Tenemos los pulmones amazónicos del mundo y también 
tenemos 31% del agua dulce del mundo en esta región” (Richardson, 2023; 
énfasis propio).

Como se sostiene en el citado artículo del presente libro este extracti-
vismo “adoptó una manera ‘extrema’ impulsando proyectos de explotación 
de bienes naturales que implican enormes riesgos y también más dañinos 
efectos geológicos, ambientales, laborales, económicos y sociales. Un 
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extractivismo ‘extremo’ también en sus consecuencias –incluso sobre el 
cambio climático– […]. Expresión de las contradicciones del capitalismo 
neoliberal, el despliegue de este extractivismo ‘extremo’ tuvo lugar en la 
región de manera simultánea a la intensificación del ‘extractivismo verde’, 
que se convirtió en otra de las características del período analizado” (ver 
Seoane, Piñaranda y Hayes en este mismo libro).

Las dinámicas aquí señaladas configuran un contexto donde la deman-
da creciente de agua dulce requerida por los procesos productivos antes 
mencionados arriesga con intensificar los procesos de sobreexplotación 
hídrica que caracterizan el ciclo neoliberal y su modelo de consumo 
dominante y que, como se ilustra en el mapa del mundo presentado al 
final del texto, son causales directas del agotamiento de las fuentes y 
reservas de agua que intensifican el riesgo hidrológico y el estrés hí-
drico en numerosas regiones de nuestro continente y en el mundo (ver 
Ilustración 1). Resulta entonces sugerente en dicho contexto la difusión 
del citado documento del Banco Mundial que, fundado en el paradigma 
de la GIRH y de conceptos propios del discurso de la “economía verde”, 
constituye un “llamamiento urgente a los líderes mundiales y naciona-
les para que comiencen a defender el almacenamiento inteligente […], 
un nuevo paradigma para el almacenamiento de agua creará una base 
más sólida para el desarrollo sostenible y la acción climática y la resi-
liencia” (Banco Mundial, 2023: 2). El documento indica que el mundo 
experimenta una brecha de almacenamiento de agua y que el mismo se 
redujo en alrededor de 27.000 millones de metros cúbicos en los últimos 
cincuenta años debido al derretimiento de los glaciares y la capa de nieve 
y la destrucción de humedales y llanuras aluviales. Frente a ello señala 
la necesidad de modernizar viejos sistemas de almacenamiento (tanto 
naturales como artificiales) y construir nuevos e inteligentes sistemas 
que puedan responder a los desafíos del cambio climático. Según el or-
ganismo el almacenamiento actual no puede hacer frente a los crecientes 
riesgos del cambio climático ni proteger el valor de las inversiones. El 
cambio climático puede significar “que los sistemas de almacenamiento 
deban cumplir nuevos requisitos de rendimiento para brindar los mismos 
servicios y deban modificarse por cuestiones de seguridad, por ejemplo, 
para manejar el aumento de las inundaciones” (Banco Mundial, 2023: 10). 
El documento formula un nuevo paradigma para el almacenamiento de 
agua denominado Marco Integrado de Planificación de Almacenamiento 
formulado a partir de los siguientes interrogantes: ¿qué combinación 
de inversiones y políticas ofrece el sistema más sólido y resistente para 
garantizar el almacenamiento a largo plazo? Y ¿qué ganancias se pueden 
obtener a través de la recuperación, la modernización y la rehabilitación, 
así como de la construcción de nuevos almacenamientos? Se responde a 
estos interrogantes subrayando la necesidad de priorizar el esquema de 
enfoque integrado y multipropósito, que integre los intereses de sectores 
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como la agricultura, la energía, el transporte, las industrias y servicios 
públicos y distintos niveles jurisdiccionales, desde locales, como ciudades 
y cuencas, hasta sistemas nacionales e internacionales (Banco Mundial, 
2023: 11). Se insiste en la necesidad de que “los socios del desarrollo 
y los financistas puedan convocar y apoyar procesos de planificación 
de almacenamiento multisectoriales […] y puedan ayudar a los países a 
participar en procesos de planificación transfronteriza en torno al alma-
cenamiento” (Banco Mundial, 2023: 14). De la misma forma que en los 
documentos anteriores elaborados a partir de 2015, la síntesis de este 
documento que presentamos permite percibir que su marco referencial 
es nuevamente el del tratamiento sistémico de la mitigación del cambio 
climático. El mismo funciona como justificativo para legitimar políticas 
de mercantilización hídrica que en este caso justifican y alientan la con-
centración de volúmenes hídricos en grandes reservorios. La propuesta 
de modernización de almacenamiento hídrico hecha por el banco parece 
responder a las necesidades de la creciente demanda hídrica que plantea 
el escenario de profundización del “extractivismo extremo” en distintas 
actividades productivas; y esta modernización debe llevarse adelante 
protegiendo las inversiones y el rol de distintos actores económicos y 
de financistas. La utilización del término almacenamiento por parte del 
Banco Mundial parece emparentarse (sin nombrarla explícitamente) con 
la noción de “acaparamiento” por parte de grandes empresas y sectores 
económicos para asegurarse los volúmenes de agua necesarios que 
garanticen procesos productivos que son perniciosos para el ambiente. 
Pero nuevamente en este documento se elude hacer referencia explícita 
a los agentes responsables del sobreconsumo hídrico y se omite señalar 
que el 70% de la demanda mundial del total de agua dulce proviene del 
sector agrícola, marcado por el peso gravitante del agronegocio en los 
procesos productivos y en el carácter profundamente especulativo que 
tiene desde hace décadas la producción de alimentos en el mundo. El 
sobreconsumo hídrico de este sector contribuye paralelamente a incre-
mentar los riesgos hídricos y provoca impactos ambientales devastado-
res sobre el agua y los ecosistemas. Y también en sintonía con lo que 
acabamos de señalar, el documento elude visibilizar la relación directa 
existente entre las más importantes industrias extractivas intensivas y 
el aumento de la contaminación hídrica por exceso de nitrato, fósforo, 
pesticidas, metales pesados y otros componentes.

La profunda alteración de los ciclos hidrosociales producida por el 
modelo productivo/especulativo del capitalismo neoliberal en las últimas 
décadas ha contribuido decisivamente a que actualmente más de dos mil 
millones de personas (prácticamente 25% de la población mundial) vivan 
en países que padecen de estrés hídrico y que carecen de acceso al agua 
potable y al saneamiento. De acuerdo con un informe publicado en 2021 
por la Organización Meteorológica Mundial en el año 2018, 3.600 millones 
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de personas no tuvieron suficiente acceso al agua durante al menos 
un mes y, de no revertirse drásticamente las actuales tendencias, este 
número debería aumentar a cinco mil millones en el año 2050 (WMO, 
2021: 5). La frecuencia de los “eventos” hídricos de magnitud aumentó 
en el curso de las últimas dos décadas, siendo que desde el inicio del 
siglo XXI el número de catástrofes ligadas a las inundaciones aumentó 
134% respecto las décadas anteriores. Asimismo, durante el mismo pe-
ríodo el almacenamiento de agua (en superficie y subterránea, incluida 
la humedad del suelo, la nieve y los glaciares) disminuyó a un ritmo de 
un centímetro por año (WMO, 2021). La posibilidad real de revertir la 
situación descripta y de materializar el derecho humano al agua potable 
como un derecho universal efectivo no puede escindirse de una crítica 
radical al modelo productivo y de consumo dominante y a los valores y 
expectativas que lo fundan. La tentativa de superar los límites y obstácu-
los ecológicos y civilizatorios que hoy enfrenta el capital por medio de la 
nueva revolución industrial se refleja en la rápida intensificación de los 
procesos de mercantilización hídrica y su fenomenal concentración en 
poderosas manos, en un contexto mundial donde esta situación arriesga 
con amplificarse por el riesgo de proliferación de los conflictos armados. 

Del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2022 tuvo lugar en Santiago 
de Chile y virtualmente la conferencia internacional “Nuestro futuro es 
público” organizada por el Foro del Agua para los Pueblos (PWF, por sus 
siglas en inglés). Creado ese mismo año en Dakar, Senegal, en ocasión de 
las reuniones paralelas y alternativas al noveno Foro Mundial del Agua, 
esta organización internacional recupera y actualiza las experiencias de 
lucha, resistencia y convergencia del movimiento internacional en defensa 
del agua y por la justicia hídrica surgidas en las tres últimas décadas. 
Este encuentro sirvió de marco para la discusión sobre las actuales es-
trategias de privatización del agua y sobre el fortalecimiento de la soli-
daridad global y las luchas socioambientales contra la mercantilización 
hídrica. Una vez más en esta reunión quedaron evidenciados el peso y 
la importancia de los colectivos y movimientos de Nuestra América en la 
conformación del movimiento de resistencia hídrica mundial, cuestión 
que cobra mayor relevancia dado que nuestra región alberga en sus te-
rritorios el 30% de las reservas de agua dulce en el mundo y dos de las 
cuencas hidrológicas más importantes del planeta. La consigna “el agua 
es vida” forjada en las luchas ambientalistas de nuestra región cobijó 
el marco deliberativo y las resoluciones del encuentro. Esta consigna, 
hoy replicada en la abrumadora mayoría de las acciones de resistencia 
y de defensa del agua y de la vida, logró trascender nuestras fronteras 
y expandirse en todo el mundo, reforzando así el sentido civilizatorio y 
emancipador de las luchas contra el neoliberalismo. Las luchas y con-
quistas obtenidas por los movimientos en defensa del agua constituyen 
también un elemento importante de la ardua pero inevitable batalla por 
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la construcción de un orden social fundado en los principios de solidari-
dad, de fraternidad, de reciprocidad, efectivamente democrático y capaz 
de demostrarnos que somos capaces de construir colectivamente un 
horizonte de superación efectiva de la crisis civilizatoria del capital que 
promueve el actual hidrocidio, que mata de sed a millones de personas 
y extingue subrepticiamente las diversas formas de vida en el planeta.capítulo 2
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ILUSTRACIÓN 1
RIESGO HIDROLÓGICO Y ESTRÉS HÍDRICO

Tendencias de almacenamiento del agua en la Tierra en el curso de los últimos 20 años 

(2002-2021). Las zonas en rojo son aquellas que experimentaron una importante pérdida de 

masa hídrica durante el período. Estas zonas son las más afectadas por el cambio climático 

y/o las actividades humanas. Incluyen, asimismo, a Groenlandia y la Antártida, que no están 

representadas en el mapa, ya que sus tendencias a la pérdida de la masa de agua son tan 

importantes que eclipsan las tendencias registradas en otras masas de agua continentales.

Fuente: WMO, 2021: 7.
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CAPÍTULO 3

En el último par de décadas se ha repetido con insistencia que internet 
revolucionó significativamente la forma en que la sociedad realiza sus 
actividades cotidianas, desde los consumos culturales (Rodríguez, 2018) 
o las actividades laborales (Srnicek, 2018), pasando por los rituales de 
seducción, las formas de enseñanza y aprendizaje (Dussel, Ferrante y 
Pulfer, 2020) o el modo en que usamos nuestro cerebro (Desmurget, 
2020). Este proceso sufrió, además, una aceleración inusitada en los 
últimos años debido a la digitalización forzada producto de la pandemia. 

Entre las novedades más significativas de estas últimas décadas se 
cuenta el surgimiento de grandes corporaciones que encontraron en 
tecnologías novedosas formas de desarrollar modelos de negocios que 
muestran rupturas y continuidades con las que caracterizaron la historia 
del capitalismo. Por decirlo de manera sintética: la irrupción de nuevas 
tecnologías digitales –sobre todo de la inteligencia artificial para explo-
tar grandes cantidades de datos con usos variados– permitió a estas 
empresas crecer y concentrar actividades que antes se repartían entre 
numerosos actores hasta permitirles en un lapso de tiempo relativamente 
breve establecerse entre las de mayor cotización bursátil del mundo. Es 
decir que una gran innovación tecnológica que afecta diversos campos 
de la actividad humana no sirvió tanto para aumentar la productividad 
o la riqueza disponible, como para continuar y profundizar el proceso 
de concentración que caracterizó al capitalismo desde sus inicios, con 
pocas excepciones (Piketty, 2014).

Gracias a la combinación entre lo nuevo y lo viejo, el desarrollo de 
cada una de estas empresas fue meteórico y merecería un libro pro-
pio, pero alcanza con realizar una breve presentación de las AMAMA 
(Apple, Microsoft, Amazon, Meta y Alphabet) para este trabajo. De esta 
manera podremos explicar cómo su crecimiento generó problemas de 

REDES SOCIALES, CAPITAL 
TECNOFINANCIERO Y CRISIS 
DE SOBREACUMULACIÓN: EL 
PROYECTO DEL METAVERSO
esteban magnani*

 * licenciado en ciencias 
de la comunicación (uba) 
y magíster en media & 
communication (london 
university). periodista 
especializado en tecnología. 
docente de la uba y la unraf. 
autor de varios libros sobre 
historia de la ciencia y la 
relación entre tecnología 
digital y sociedad. publica 
sus trabajos en  
<www.estebanmagnani.com.ar>.

http://www.estebanmagnani.com.ar


61

neoliberalismo 
[capitalismo]
catastrófico
imágenes de la última ola 
neoliberal y las alternativas 
en nuestra américa

^     volver al índice

>

capítulo 3
redes sociales, capital 
tecnofinanciero y crisis de 
sobreacumulación: el proyecto
del metaverso 

esteban magnani

sobreacumulación que estas corporaciones enfrentaron por medio de 
distintas estrategias mientras, en simultáneo, lidian con las altas expec-
tativas de los inversionistas de un crecimiento infinito. 

El caso paradigmático de este tipo de empresas es Google, creada en 
1998, con el desarrollo de un algoritmo de búsqueda que está en el corazón 
de la empresa (Zuboff, 2020) y que permitió capturar inteligencia colec-
tiva distribuida como nunca se había hecho hasta entonces (Pasquinelli, 
2009). Esta corporación, actualmente llamada Alphabet (en la que Google 
es una de las unidades), no encontraba en sus comienzos una forma de 
hacer dinero con su novedoso producto. Larry Page y Serguei Brin, los 
creadores del algoritmo y fundadores de la empresa, sólo encontraron la 
forma de monetizar su innovación, paradójicamente, con una industria 
más que centenaria: la publicidad (Zuboff, 2020; Magnani, 2019a).

Algo similar ocurrió con Facebook, fundada en 2004. Esta vez el 
hallazgo fue el mecanismo para producir atención con una plataforma 
intermediaria de vínculos afectivos, que en otro trabajo hemos descrito 
como una novedosa forma de “acumulación por despojo 2.0” (Magnani, 
2020a). Facebook, actualmente parte de la corporación Meta, también 
encontró en la publicidad un nicho en el cual crecer de manera acelerada 
gracias a la atención y los datos generados por esos vínculos mediados 
por pantallas. Así pudo mostrar los anuncios y segmentarlos a medida 
de cada usuario. En 17 años de crecimiento acelerado por una serie de 
ventajas competitivas respecto de los actores tradicionales en el merca-
do publicitario, Meta alimentó expectativas infinitas en los inversores, 
como veremos.

El éxito en estos casos funcionó como modelo a seguir incluso para 
empresas tecnológicas consolidadas que no veían en los datos y la in-
teligencia artificial una forma de mejorar sus ingresos. Un ejemplo de 
este proceso es Microsoft, fundada en 1975, que históricamente centró 
su negocio en el desarrollo de software, sobre todo el sistema operativo 
Windows, y en el cobro de licencias para su uso. Una de sus herramientas 
más poderosas fue transformar ese sistema operativo en el estándar, 
sobre todo, en computadoras personales. Ya en el siglo XXI, Microsoft 
comenzó una mutación de su modelo de negocios hacia la captación de 
datos, sobre todo a partir del lanzamiento de Windows 10, por el que 
no cobró licencia a los usuarios de sistemas anteriores. Este cambio le 
permitiría comenzar a acumular datos resignando, al menos parcialmente, 
el cobro de licencias.

Apple, nacida en 1976, estuvo tradicionalmente vinculada a la venta 
de computadoras personales con un sistema operativo propio enfocado 
en brindar una experiencia de usuario superior a la de sus competidores. 
Uno de los rasgos que aún hoy caracteriza a la empresa es su esfuerzo 
por evitar o reducir la interoperabilidad con otros hardware y software. 
En estos últimos años Apple ya no sólo vende máquinas sino también 
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servicios y gestiona el jardín cerrado de sus sistemas operativos y dis-
positivos para cobrar a terceros por acceder a sus usuarios, algo que 
genera crecientes resistencias (Magnani, 2020b; 2021b). Esta empresa 
también comprendió la importancia de recolectar datos propios y de 
terceros para detectar los nichos en los cuáles puede seguir creciendo.

Otra de estas grandes empresas actuales es Amazon, fundada en 1994. 
En un primer momento se dedicó exclusivamente a la venta de libros, 
luego sumó otros productos, como música, pero en la actualidad vende 
artículos de todo tipo, incluso alimentos, medicamentos o indumentaria. 
Poco a poco la automatización de tareas le permitió aprovechar los datos 
para generar subproductos como las recomendaciones automáticas ge-
neradas por inteligencia artificial que demostraron ser muy poderosas. 
Con los años, Amazon se expandió hacia otras áreas, aumentó la cantidad 
de productos propios y de subsidiarias en su mercado online, ofreció 
servicios en la nube a través de AWS, streaming por medio de Amazon 
Video y otros. Al uso de novedosas herramientas se sumaron prácticas 
más tradicionales como la explotación de trabajadores, el boicot a su 
organización sindical (Magnani, 2021a), manipulación de las ofertas 
visibles para los usuarios, etc., como iremos viendo.

Esa búsqueda permanente del crecimiento implica constantes in-
novaciones o, al menos, promesas de innovaciones revolucionarias que 
permitirían a los inversores sacar los primeros pasajes en un nuevo 
viaje al futuro. Esta dependencia respecto de la mirada del mercado, 
una mirada pendiente del valor accionario, es resultado de la financiari-
zación o valorización financiera, uno de los rasgos propios de esta etapa 
neoliberal. Como veremos, el Metaverso debe ser leído en esa clave para 
comprender el anuncio de su lanzamiento en el contexto particular de 
una lógica tecnofinanciera y dentro de la historia de una empresa y de 
sus necesidades coyunturales. Pero para llegar a ese punto es necesario 
profundizar antes en algunos conceptos.

SOBREACUMULACIÓN
David Harvey (2005) explica que desde la década de 1970 “el capitalismo 
global ha experimentado un problema crónico y duradero de sobreacu-
mulación” que el neoliberalismo posterga permanentemente por medio 
de distintos mecanismos. En este sentido, el modelo neoliberal vigente 
logró una recuperación sustantiva de la tasa de ganancia empresaria 
respecto de la etapa anterior keynesiana que favorece la posibilidad de 
obtener márgenes más significativos pero que, lejos de resolver la crisis 
de sobreacumulación, obliga al capital a ajustes “espacio-temporales”, 
es decir, a invertir el capital acumulado en territorios vírgenes en dónde 
desarrollar su potencial, o en proyectos de largo desarrollo que suponen 
inmovilizar el capital por un plazo mediano o largo. Valga por ahora esta 
versión resumida de un tema que ha generado numerosos debates.

capítulo 3
redes sociales, capital 
tecnofinanciero y crisis de 
sobreacumulación: el proyecto
del metaverso 

esteban magnani



63

neoliberalismo 
[capitalismo]
catastrófico
imágenes de la última ola 
neoliberal y las alternativas 
en nuestra américa

^     volver al índice

>

En la actualidad no quedan, prácticamente, espacios geográficos 
hacia los cuáles continuar dicha expansión. El capital entonces se vuelca 
hacia grandes obras de infraestructura (como ocurre en China) o hacia 
el despojo con el avance sobre los últimos rincones de la naturaleza del 
que aún se puedan obtener ganancias, incluso si esto afecta la sosteni-
bilidad ambiental del planeta. En este contexto las empresas tecnológi-
cas suman novedosas formas de expansión del capital hacia territorios 
inexplorados como los vínculos sociales por medio de las redes sociales 
o la acumulación del general intellect por medio de la captura de datos 
y su procesamiento con herramientas de inteligencia artificial para mo-
netizarlo de otras formas como en el ya mencionado caso de Facebook. 

Es en esa clave que debe leerse la expansión del sector tecnológi-
co digital financiado por oleadas de capitales disponibles. Según Nick 
Srnicek la primera oleada de interés del capital por las novedades en 
las telecomunicaciones (internet en particular) de fines de la década de 
1990 es la que termina liderando Google al descubrir el potencial de los 
datos para revolucionar el mercado publicitario. Luego de la explosión 
de la burbuja punto.com que se inicia en 2001, el capital se retira en 
busca de nuevos espacios de inversión, en particular al mercado de los 
préstamos hipotecarios que terminará en 2008 con las crisis de las sub-
prime. Una vez cerrada esa etapa, surgió una nueva oleada de interés por 
el modelo iniciado por Google, aunque con variantes; es lo que Srnicek 
llama las “plataformas austeras” que tercerizan la mayor parte del nego-
cio, pero se quedan con su corazón: los datos, por un lado, y la gestión 
como intermediarias entre usuarios y proveedores, por el otro. Los casos 
más conocidos en América Latina son Uber, Airbnb, Lyft, Cabify, Rappi, 
etc. Para estas nuevas empresas el principal desafío fue encontrar un 
modelo de negocios tal como lo hicieron aquellas de la primera oleada 
que lograron sobrevivir.

Frente a las dificultades que les imponen las crisis de sobreacumula-
ción, las empresas responden con distintas alternativas. Algunas debieron 
detectar competidores directos o potenciales para copiarlos (como hizo 
Facebook con Snapchat), o buscar acuerdos de exclusividad (Amazon 
fuerza este tipo de asociaciones permanentemente con sus “socios”) o 
comprarlos para captar sus ideas, sus trabajadores más atractivos o su 
propiedad intelectual (como hizo Google, por ejemplo, con Motorola). 
Otra estrategia utilizada es la expansión permanente hacia nuevos ni-
chos en los que utilizar los recursos acumulados para continuar con el 
crecimiento acelerado: contratos con el Estado (por ejemplo, Google es 
proveedor de drones autónomos del aparato militar industrial estadouni-
dense y la reciente guerra de Ucrania profundizó ese vínculo), expansión 
hacia sectores rentables (la tarjeta de crédito de Apple o los intentos de 
Facebook por desarrollar una criptomoneda, Microsoft y sus esfuerzos 
por entrar al mercado de los videojuegos, etc.), entre otras.
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En todas estas actividades resulta fundamental la acumulación de 
una amplia variedad de datos tales como gustos musicales, literarios, 
estéticos en general, compras concretadas, búsquedas de información, 
horarios de mayor actividad en las redes, posteos realizados, tiempo 
frente a publicaciones de otros, movimientos registrados por GPS, redes 
afectivas y laborales; gustos políticos, tipos de noticias que se leen, 
modelo de celular que se usa, barrio o localidades desde las que se 
conectan, correos con información sensible como resultados de estudios 
médicos, búsquedas laborales… la lista es inagotable. Toda huella en 
el mundo digital sirve para alimentar a la inteligencia artificial y hacer 
más complejos los perfiles que se crean y que se procesan en busca 
de correlaciones.

LAS CONSECUENCIAS DE DESACELERAR BAJO  
LA FINANCIARIZACIÓN NEOLIBERAL
Pese a todos estos recursos, estas empresas han mostrado algunas señales 
de desaceleración que son rápidamente castigadas por los inversores, 
quienes hacen caer el valor de sus acciones. Es decir que pese a sus 
fantásticas tasas de crecimiento estas corporaciones sintieron siempre 
el acicate de las finanzas para no aminorar el ritmo de crecimiento de 
sus ganancias, so pena de que caiga su cotización en la bolsa.

En buena medida esto se debe a que, como lo impone la financiariza-
ción de la economía, las empresas no sólo valen por el negocio presente, 
contante y sonante; si no por las expectativas de negocio futuro que un 
historial de crecimiento acelerado y sostenido alimentó durante años. 
Como veremos particularmente en el caso de Meta, una parte significativa 
del valor de mercado de estas empresas está asociado a las expectativas; 
cuando estas se debilitan las cotizaciones caen.

Por dar un ejemplo, a fines de julio de 2018 Meta (por entonces 
Facebook) presentó en su reporte de ganancias correspondiente al segun-
do trimestre de 2018 una facturación de 13.231 millones de dólares, que 
supuso un crecimiento interanual del 42%. De ese total 5.863 millones 
eran ganancia neta. Pese a estos números portentosos, las acciones de 
Facebook cayeron un 23% en los días siguientes: unos 120.000 millones 
de dólares en cotización bursátil se “desvanecieron en el aire”, una figura 
etérea pero recurrente en una economía crecientemente financiarizada 
y que se caracteriza por la volatilidad de buena parte del mundo tecno.

¿Cómo se explica que los especuladores castiguen a una empresa con 
números astronómicos de ganancias como le ocurrió a Facebook, pero 
también a otras empresas a lo largo de la historia? Como decíamos, el 
problema no es el presente si no el futuro: el extenso informe de Facebook 
explicaba que la cantidad de usuarios en los EE.UU. y Canadá, los más 
“valiosos” en términos publicitarios, se había mantenido estable respec-
to del período anterior, mientras que 3 millones de usuarios en Europa 
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habían abandonado la plataforma. Esta caída en el viejo continente tuvo 
que ver, sobre todo, con el escándalo de Cambridge Analytica (Magnani, 
2019a), empresa que utilizó perfiles de más de 80 millones de ciudadanos 
para dirigir una publicidad hipersegmentada en la campaña presidencial 
estadounidense de 2016. La empresa trabajó en distintos lugares del 
mundo combinando datos y acciones directas de todo tipo para destruir 
a los rivales políticos de sus contratantes. Esta y otras investigaciones 
sobre el abuso en el uso de los datos de sus ciudadanos llevaron a las 
autoridades europeas a elaborar una nueva regulación de protección 
de datos que limita la cantidad de información que se puede obtener 
de los ciudadanos. Por estos motivos Facebook aclaró que esperaba un 
desaceleramiento en el crecimiento de sus ingresos.

Pero no sólo eso espantó a los especuladores: Mark Zuckerberg, 
creador y principal accionista de la red social (quien perdió cerca de 
16.000 millones de dólares de su fortuna personal en esa caída bursátil), 
“empeoró” las cosas al explicar que continuaría invirtiendo en mejorar 
la seguridad y monitorear los contenidos que circulan por la plataforma: 
en el reporte se detallaba un incremento del 50% (7.400 millones de 
dólares) en los costos para mejorar en ese sentido, un compromiso que 
el CEO asumió frente al congreso estadounidense luego del escándalo. 
Evidentemente los accionistas no gustan de aumentos en los costos 
mientras el crecimiento de los ingresos se desacelera, incluso si esto 
permite recuperar algo de la imagen de la empresa o ayudar nada menos 
que a un mejor funcionamiento de la democracia.

Así se entiende también un efecto secundario de la presión de los 
accionistas: la dificultad de las redes sociales para invertir en la reducción 
significativa de los elementos más dañinos de su modelo de negocios 
como campañas de desinformación, injerencia extranjera en elecciones, 
adicción a la pantalla, depresión (sobre todo en adolescentes), etc. Las 
tecnológicas sufren presiones similares a las que tiene una empresa 
que produce bienes tangibles para, por ejemplo, reducir al mínimo el 
tratamiento de los residuos y la contaminación, incluso si su negocio es 
brutalmente rentable. 

Las señales de una inevitable desaceleración de los nichos más ex-
plotados de cada una de estas empresas, se revirtió repentinamente 
gracias a la llegada de un suceso inesperado: la pandemia.

LAS VENTAJAS DE LA PANDEMIA
Pese a estas señales ocasionales de “fin de fiesta”, los reportes de 
ganancias de las AMAMA (Apple, Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet) 
de agosto de 2021 dieron la sensación de que estas corporaciones se 
habían independizado del destino del resto de una economía mundial 
que sufría las consecuencias de la pandemia. “Hemos visto ocurrir 
dos años de transformación digital en dos meses”, decía entusiasmado 
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Satya Nadella, el CEO de Microsoft (Microsoft,2020) a pocas semanas 
de iniciada la cuarentena. Mientras el producto bruto global caía (sólo 
algunos países, China en particular, lograron evitarlo), las cinco mayores 
empresas de tecnología del mundo aceleraron su crecimiento. Un año 
más tarde, pese a la vacunación y cierto retorno a la normalidad, sobre 
todo en los Estados Unidos, el mismo Nadella aseguraba: “A más de un 
año de la pandemia, las curvas de digitalización no se están desacele-
rando” (Microsoft, 2021a).

En un artículo periodístico, Alfredo Zaiat (2021) hacía una crónica 
de ese proceso explicando cómo las grandes corporaciones cuentan con 
una independencia financiera tal que, asentadas sobre recursos propios, 
limitan la “efectividad de tradicionales instrumentos de política mone-
taria”. Yanis Varoufakis (2021), exministro de economía de Grecia y un 
reconocido crítico internacional del neoliberalismo, asegura que estamos 
viviendo un cambio de paradigma económico comparable al que ocurrió 
en el largo pasaje entre el feudalismo y el capitalismo. “Probablemente la 
señal más clara de que algo serio está en marcha apareció el 12 de agosto 
del 2020. Ese día supimos que, en los primeros siete meses del año, el 
ingreso nacional del Reino Unido se había hundido un 20%, bien por 
debajo de las peores predicciones. Sin embargo, unos minutos después 
la bolsa de valores de Londres subía un 2%. Nunca había ocurrido algo 
comparable. Las finanzas se desacoplaron totalmente de la economía 
real”, explica Varoufakis. Para el economista griego, las relaciones capi-
talistas siguen funcionando, obviamente, pero están siendo superadas 
por vínculos tecnofeudales que cuentan con su propia lógica económica, 
de control político y hasta de las subjetividades. Este concepto también 
fue desarrollado por Cédric Durand en su libro llamado, justamente, 
Tecnofeudalismo (2021). Para este autor, “Desde el giro del año 2000, una 
nueva doctrina inspira las políticas económicas. El consenso de Silicon 
Valley es una superación del consenso de Washington”. Aunque otros 
autores, como Evgeny Morozov (2022), niegan la utilidad del concepto 
“tecnofeudalismo” para describir la actualidad del capital.

Más allá de esta discusión teórica, la sensación de que estas corpora-
ciones se desacoplaron del resto de la economía se confirma al mirar los 
balances contables que daban cuenta de las ganancias de la AMAMA en 
el segundo trimestre de 2021, con buena parte del planeta ya vacunado. 
Repasemos cómo impactó casi un año y medio de pandemia y aislamiento 
en las principales corporaciones tecnológicas.

ALPHABET
Según el reporte del segundo trimestre de 2021 (Alphabet, 2021), Alphabet 
facturó 61.880 millones de dólares, un fenomenal salto del 62% respecto 
del mismo trimestre del año anterior. Pero no sólo la facturación creció 
enormemente si no que casi se duplicó el margen operativo, del 17% al 
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31% en sólo un año. De esa forma, los ingresos operativos saltaron de 
6.383 millones de dólares a 19.361 millones.

El 81% de los ingresos provino del servicio de publicidad que ofrecen 
Google, YouTube y otras plataformas. El mercado de la publicidad digital 
crece sobre todo a expensas de los medios tradicionales, aunque también 
hay tensión entre los grandes, ya que en este segmento también parti-
cipan Facebook y Amazon. El resto de los ingresos de Alphabet provino 
de otros servicios de Google (10,7%) y Google Cloud (7,6%). En este 
último negocio, Google compite directamente con Amazon y Microsoft. 
Todo indica que tarde o temprano los cinco grandes deberán batirse en 
una batalla final o llegar a un acuerdo.

Por su parte, el reporte trimestral de Alphabet indicaba que en abril la 
empresa había aprobado la recompra de acciones por 50 mil millones de 
dólares, algo posible gracias a que contaba con 112.233 millones en efec-
tivo o equivalentes. Es decir que Alphabet tenía “disponible en el bolsillo” 
más de dos veces la deuda que la Argentina tenía por entonces con el FMI.

APPLE
Apple (Leswing, 2021) por su parte facturó 81.434 millones de dólares en 
ese trimestre, un 36% más que en el mismo período del año anterior. La 
venta de iPhones creció cerca de un 50% empujada por la necesidad de 
los consumidores de contar con dispositivos más poderosos en el marco de 
la pandemia. Las ventas de celulares, tablets y computadoras explicaban 
el 78,5% de los ingresos de la empresa. Cerca del 18% de la facturación 
provino de la “gran China”, que incluye a Taiwán y Hong Kong. Ese mercado 
tuvo una suba del 58% interanual, algo que también ayuda a entender las 
crecientes concesiones de la empresa a las exigencias del gobierno de ese 
país. Apple contaba entonces con “sólo” 34.050 millones de dólares en 
efectivo o equivalentes. El trimestre de Apple podría haber sido incluso 
mejor de no ser por los retrasos en las entregas de chips que utilizan com-
putadoras y tablets, un problema que se profundizó en los meses siguientes.

MICROSOFT
En el segundo trimestre de 2021, Microsoft (2021b) aumentó su factura-
ción un 21% interanual, hasta alcanzar los 46.152 millones de dólares. 
Al igual que en el caso de Alphabet, los ingresos operativos crecieron 
incluso más, un 42%, con lo cual superaron los 19 mil millones de dólares. 
Los ingresos de Microsoft provienen de tres fuentes más o menos equili-
bradas entre sí: nube inteligente, procesos y otros servicios de cómputo 
que incluyen hardware, software y juegos. Los principales incrementos se 
dieron en los servicios en la nube, que se despegan de las demás fuentes 
con un 30% de incremento interanual. Al igual que Alphabet, Microsoft 
estaba sentada sobre una montaña de efectivo e inversiones de corto 
plazo que llegan a los 130.334 millones de dólares.
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META
Por su parte, Facebook (como se llamaba aún) reportó (Meta, 2021a) en 
ese mismo trimestre ingresos brutos por 29.000 millones de dólares, un 
escalón más abajo que sus competidores, pero con una suba del 56% con 
respecto al mismo período del 2020. Facebook, como se dijo, depende 
casi exclusivamente de la publicidad, de donde proviene más del 98% 
de sus ingresos. Buena parte de la mejora interanual de la facturación se 
explica por un aumento del 47% en el precio por anuncio, junto a un alza 
del 6% en la cantidad vendida gracias a que, seguramente, la población 
pasó más tiempo en la pantalla como mediadora de actividades sociales 
durante la pandemia. Tal como ocurrió con las otras empresas, su margen 
operativo mejoró, en este caso del 32% al 43%. Los usuarios mensuales 
de la red crecieron un 7% para llegar a los 2.900 millones. Es decir, más 
de un tercio de la población global se conectaba al menos una vez por 
mes a la red social. La empresa contaba con 64.080 millones de dólares 
entre efectivo, equivalentes e inversiones convertibles.

AMAZON
Este gran supermercado virtual que vende casi todo tuvo un reporte 
especial, el primero sin Jeff Bezos como CEO. Sus ingresos totales en el 
segundo trimestre (Palmer, 2021) fueron de 113.080 millones de dólares, 
un 27% más que en el año anterior. Si bien la cifra parece alta en cualquier 
contexto y mucho más en medio de la pandemia, quedó por debajo de 
lo pronosticado por Wall Street, lo cual generó cierta molestia entre los 
accionistas y una caída del 7% en las acciones al día siguiente. La bue-
na señal para la corporación fue que, pese a que los negocios llevaban 
unos meses abiertos en los Estados Unidos, la costumbre de comprar 
online se mantuvo. Así se consolidó un cambio de hábitos que Amazon 
refuerza constantemente con su servicio Prime, el cual permite recibir 
todos los envíos a cambio de una suma fija y que contaba por entonces 
con 200 millones de abonados.

Los ingresos operativos de Amazon ascendieron a 7.702 millones de 
dólares, lo que implicó un margen del 6,8%, prácticamente el mismo 
que un año antes y muy por debajo de las otras empresas. La diferencia 
se explica porque Amazon opera sobre el mundo material y su negocio 
depende de una infraestructura física, como camiones, empleados, de-
pósitos y aviones. Amazon alcanzó por entonces un récord (Magnani, 
2020c) de 1,3 millones de empleados, 52% más que antes de la pande-
mia. Para la empresa esta planta de trabajadores constituye “uno de los 
principales elementos de inflación”, sobre todo por los aumentos en los 
salarios y explica también los relativamente bajos márgenes de ganancia 
al compararlos con otras empresas tecnológicas.

AWS, su negocio de servicios en la nube, facturó 14.809 millones, 
con un margen del 28,3% y un crecimiento interanual del 37%. Pese a sus 
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volúmenes brutos relativamente bajos, AWS pasó a representar el 54% 
de los ingresos operativos de la firma. Amazon también desarrollaba en-
tonces otros servicios digitales como el streaming con Amazon Prime, su 
servicio de publicidad Amazon Advertising, que creció un 87% interanual, 
su asistente virtual Alexa y su cuestionada cámara de seguridad Ring.

LA PRÓXIMA “GRAN COSA”
Después del “éxito” de la pandemia, las empresas tecnológicas no pudie-
ron sostener la misma tasa de crecimiento en los nichos que lideran y que 
habían aumentado la demanda de sus servicios online. La expansión a 
otros sectores no necesariamente alcanzó para satisfacer las ambiciosas 
exigencias de los inversores.

Una de las que más problemas tuvo para expandir su modelo de 
negocios por fuera de su nicho originario fue Meta. Los intentos por 
usar sus datos, recursos económicos y tecnológicos en otros espacios, 
como el financiero a través de una criptomoneda propia, no prosperaron 
(Magnani, 2019b). Estas particularidades de Meta, sumadas a un contexto 
económico general complejo con la guerra entre Ucrania y Rusia, y la crisis 
energética que genera, significaron un duro golpe para la mayoría de las 
empresas del sector tecnológico (Magnani, 2022a). No es un tema para 
desarrollar aquí, pero las más grandes, aunque sus cotizaciones caigan, 
siguen mostrando ganancias significativas que les permiten encontrar en 
esta crisis de la economía en general una posibilidad inmejorable para 
comprar competidores.

En el caso de Meta el fin de la pandemia se combinó con otras señales 
de agotamiento en la posibilidad de continuar el crecimiento en el número 
de usuarios y en el tiempo que pasan en la plataforma. Anticipándose a 
estas señales, la empresa anunció con bombos y platillos a fines de 2021 
el lanzamiento del Metaverso. Mark Zuckerberg, el fundador y CEO de 
Meta, tomó la palabra para erigirse en líder de la “próxima gran cosa” (next 
bigthing), un concepto que en general ha servido para describir fenóme-
nos disruptivos que cambian las “reglas de juego” (game changers). Sin 
embargo, las dificultades para anticipar la próxima “gran cosa” son muy 
altas. Internet es el caso paradigmático. Si bien venía desarrollándose 
desde fines de 1969, se le había prestado escasa atención fuera de los 
ámbitos universitarios hasta que a comienzos de la década de 1990 el 
desarrollo de la World Wide Web dio inicio a un crecimiento acelerado de 
usuarios y de usos imprevistos (Magnani, 2014). También la inteligencia 
artificial que resultaría altamente disruptiva no tuvo un impacto signifi-
cativo durante varias décadas hasta el siglo XXI, cuando se produjeron 
los saltos tecnológicos que permitieron su desarrollo (Magnani, 2018a).

Perderse la “próxima gran cosa” una vez que despega, puede dejar la 
sensación de que no se aprovechó la oportunidad, lo que se conoce como 
FOMO (Fear Of Missing Out) y sobre esa debilidad trabajan los anuncios. 
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Zuckerberg, el creador de una de estas “grandes cosas”, Facebook, podría 
parecer una voz autorizada para anticipar otras, pero cabe aclarar que él 
mismo se mostró sorprendido en sus comienzos por el crecimiento de su 
red social (Frenkel y Kang, 2021). Sólo con el tiempo algunos analistas 
comenzaron a comprender cómo esta red social se entretejía con prácticas 
sociales ancestrales (Sibilia, 2008) sobre las cuales pudo desarrollarse 
y potenciar las que eran más funcionales a su modelo de negocios (Van 
Dijck, 2016). 

Pero una cosa es descubrir que un desarrollo propio se transforma en 
un fenómeno global que cambia el escenario político, social y económico 
en un escenario en el que hay miles de emprendimiento simultáneos y 
otra muy distinta es crear intencionalmente otro con cierta certeza de 
que se alcanzará el objetivo. De hecho, la cantidad de anuncios sobre qué 
nueva tecnología será disruptiva se multiplican cotidianamente: desde 
algunas más antiguas, como las que vaticinan hace décadas que el hidró-
geno remplazará a los combustibles fósiles, hasta otras más modernas 
como la Web3 (Magnani, 2022b) o las criptomonedas (Magnani, 2018b). 
En algunos casos las complicaciones tecnológicas para aprovechar una 
buena idea llevan décadas o, incluso puede no concretarse. Pero en el 
volátil y acelerado tiempo de las tecnologías digitales hay un esfuerzo 
por iniciar profecías que devengan en autocumplidas y que den réditos 
de manera inmediata: en el largo plazo se verá si realmente se concretan 
sus promesas. El Metaverso puede ser un excelente ejemplo de esto.

VERSO A VERSO
El Metaverso está lejos de ser un invento de Zuckerberg, pero fue él quien 
llevó la palabra a oídos de muchos por primera vez gracias a una enorme 
campaña de prensa que lo ubicó como referente de este potencial desa-
rrollo. La palabra proviene de la novela Snow Crash de Neal Stephenson 
(1992) donde se utiliza para describir una internet totalmente inmersiva. 
Más recientemente películas como Ready Player One, presentaron al gran 
público la idea de poder vivir en ese mundo virtual engañando los sentidos 
hasta el punto de hacerlo indistinguible de una realidad material externa. 

Las dificultades técnicas para desarrollar este proyecto, tal como lo 
plantea Zuckerberg, son significativas, tal vez insalvables y, posiblemente, 
ni siquiera deseables. En primer lugar, está la discusión acerca de los 
estándares que se usarían en ese hipotético universo virtual inmersivo 
y, sobre todo, quién o quiénes lo manejarían, algo que impacta direc-
tamente en, nada menos, quién hará dinero con él. La enseñanza que 
dejó la World Wide Web al mundo es que los protocolos abiertos que 
permiten a cualquiera sumarse favorecen el crecimiento y la innovación, 
algo necesario para hacer masivo el fenómeno. En la web alcanza con 
un navegador cualquiera para pasar de una página a otra sin problemas 
y crear, a su vez, contenidos y desarrollar ideas. En los primeros años 
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aquellas empresas que querían apoderarse de la atención de sus usuarios 
y clientes intentaron mantenerlos en “jardines cerrados”, pero fracasaron 
al menos en un primer momento. Por eso surgieron modelos de negocios 
alternativos que permitieron capitalizar lo que parecía abierto y gratuito 
utilizando un subproducto de esa “libertad” como son los datos.

Entonces, ¿estarán dispuestas las corporaciones actuales, con todo 
el poder acumulado, a hacer que sus plataformas y servicios sean inte-
roperables? ¿Podría el mismo avatar que sale de ver una película en un 
cine virtual de Netflix entrar a un shopping virtual de Amazon o reunirse 
con amigos en una Starbucks también virtual? Esta es sólo una de las 
preguntas que atraviesa el futuro del Metaverso.

Otra cuestión nada menor es cómo hacer interactuar a millones de 
personas en un mismo mundo virtual, cada una de ellas con sus propias 
acciones. Cada vez que alguien gire su cabeza en el mundo material, 
una computadora deberá registrar el movimiento y recrear el cambio 
de perspectiva en los anteojos virtuales del sujeto al instante. Esto ya 
se ha logrado con cierta eficiencia, pero ese mismo movimiento debe-
ría ser captado también por las personas cercanas a ese avatar en el 
Metaverso. Si bien en la actualidad juegos como Fortnite permiten que 
esas interacciones ocurran entre decenas o cientos de jugadores, no lo 
podrían hacer millones todas juntas, de manera inmersiva, en la misma 
plataforma, con la misma definición del mundo real y al mismo tiempo. 
Dos personas jugando ping pong virtual con otras mirando el partido, 
como muestra el video de presentación realizado por Zuckerberg (Meta, 
2021b) no parece algo que pueda hacerse realidad para la mayoría al 
menos por décadas.

Un ejemplo que se suele dar acerca de la posibilidad de concretar 
el Metaverso, es el recital virtual que brindó Justin Bieber para miles 
de personas en la plataforma Wave. Los “presentes” podían ver su ava-
tar (la representación virtual de Bieber) moviéndose delante de ellos 
gracias a sus anteojos de realidad virtual, pero en realidad no estaban 
conectados todos a sólo un servidor si no a cientos de ellos, por lo que 
las interacciones entre espectadores estaban limitadas a unas pocas 
personas. Hoy en día no existe tecnología con la capacidad de cómputo 
o de transmisión de datos necesarios para que miles o cientos de miles 
de personas interactúen de manera tan fluida entre sí.

Por otro lado, si existieran los dispositivos, las redes y los servido-
res capaces de procesar toda esa información y distribuirla al instante, 
seguramente tendrían un costo inalcanzable para la inmensa mayoría 
de la población y difícilmente podrían hacerse accesibles en un tiempo 
razonable por lo que el Metaverso, en el mejor de los casos, sería una 
forma de estirar aún más la brecha tecnológica. 

Por último, resulta necesario hacer la crítica obvia: sería bueno dis-
cutir la necesidad de un costoso desarrollo y mantenimiento de una 
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tecnología diseñada para hacer algo que se puede hacer mucho más fácil 
y mejor en el mundo material. Más allá de la sorpresa inicial de los senti-
dos engañados, resulta difícil imaginar que se trate de algo tan completo 
como la experiencia sensorial que hoy consideramos cotidiana. Y, para 
cerrar esta lista de dudas, surge la pregunta de si es en esta tarea que 
vale la pena invertir miles de millones de dólares, los mejores talentos 
del mundo y recursos tecnológicos de punta. Así resumido parece un 
costoso proyecto Manhattan pensado para simular algo que ya ocurre 
en la realidad.

En resumen, la promesa y los primeros pasos ya se dieron, pero la 
falta de certezas sobre cómo será ese mundo son enormes. ¿Por qué, 
entonces, tanto apuro por anunciar promesas mesiánicas sobre algo que 
es poco más que una idea?

UNA NECESIDAD POLÍTICA
Lo que necesitaba Zuckerberg con este anuncio era, en primer lugar, 
tapar las últimas (al menos hasta entonces) filtraciones brindadas por la 
exempleada Frances Haugen sobre los negativos efectos de la red social, 
la prueba de que sus empleados eran testigos de estos y que informaban 
a sus superiores de lo que estaba ocurriendo. La historia de Facebook 
está atravesada por una larga serie de escándalos, algunos de los cuales 
llegaron al gran público, como el mencionado de Cambridge Analytica. 
En segundo lugar, resultaba necesario devolver a la empresa, ahora lla-
mada Meta, un liderazgo que se escapa entre las nuevas generaciones, 
las cuáles pierden interés en Facebook y también en Instagram. 

Lo que Meta necesitaba era un empujón a las expectativas. Para 
eso prometió invertir 10.000 millones de dólares en el Metaverso y así 
producir un efecto sobre otros que rápidamente se subieron al tren del 
anuncio con promesas de desarrollos propios y también millonarios: 
Zuckerberg creyó que si ponía todo el peso de su reputación, dinero y 
recursos tecnológicos detrás de la afirmación de que el Metaverso es 
la “próxima gran cosa” que revolucionará internet para siempre mucha 
gente estará dispuesta a invertir en su desarrollo, generando así las 
condiciones para que se concrete.

Distintos referentes calcularon rápidamente (una vez más la política 
de buscar la profecía autocumplida) que el Metaverso es un negocio de 
“un billón de dólares” (Robertson, 2021). Cabe aclarar que esta enorme 
cantidad de dinero no se volcaría prácticamente a la producción de bienes 
de consumo necesarios para la vida. Una parte iría a la infraestructura 
requerida por el desarrollo del Metaverso, pero el resto serviría para 
diseño, programación, publicidad, prensa, almuerzos caros pensados 
más en seducir inversores que en hacer productos concretos, tal como 
ocurrió antes de 2001, cuando aún se inflaba la burbuja de las “punto-
com”. Y, cabe aclarar también que esa inversión se hará sobre todo en 
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el primer mundo, con dinero extraído de todos los rincones del planeta. 
Luego habría que esperar que un darwinismo brutal en el ecosistema 
del Metaverso defina qué emprendimientos sobreviven. Con el tiempo el 
negocio se equilibraría de una manera más realista con la potencialidad 
del negocio, un punto que ya parece será bastante más bajo de lo que 
pronosticaba Zuckerberg.

¿Se trata entonces de un salto al vacío financiado con miles de millones 
de dólares ya que no hay certezas de que el Metaverso se pueda concretar y 
mucho menos sobre los tiempos en que esto podría ocurrir? No: en realidad 
lo relevante es el “mientras tanto”, ese período en el que las expectativas 
están altas y atraen nuevos inversores y más dinero para patear hacia 
adelante la crisis de sobreacumulación y proveer a los inversionistas las 
expectativas que necesitan para que sus acciones sigan teniendo valor. No 
es que los capitales de riesgo estén guiados por tontos: son apostadores 
fuertes, preparados para saltar a tiempo y salvar su dinero o, en el mejor 
de los casos, pegar un pleno en la ruleta tecnofinanciera como ocurrió con 
Google o Facebook durante muchos años. En ese mundo no es tan impor-
tante que una promesa se cumpla como que funcione el tiempo suficiente 
para generar ganancias. En caso de que no ocurra o lo haga con una ren-
tabilidad inferior a la prometida, quienes puedan anticiparse venderán su 
asiento en el proyecto antes de que choque.

Esta es una mirada posible para comprender lo que, probablemente, 
ocurrirá en los próximos años y que tiene mucho más que ver con esa 
lógica financiera basada en expectativas y ciclos especulativos, es decir, 
en apuestas fuertes y mucha atención en retirarse antes de que se desinfle 
el negocio o, en el mejor de los casos, la posibilidad más que tentadora 
(aunque estadísticamente improbable) de ser un inversor temprano en 
la próxima empresa que logre revolucionar un mercado como Google o 
Facebook hicieron en su momento con el publicitario. La tecnología di-
gital, tal como está planteada hoy en día, es principalmente un vehículo 
para alimentar ese modelo de negocios basado en expectativas. 

En resumen, se quemarán miles de millones de dólares en el altar de 
las expectativas, algo que Zuckerberg hizo, muy probablemente, cons-
ciente de lo que ocurriría pocos meses después y que buscaba anticipar. 
En febrero de 2022 Meta publicó su informe de ganancias de 2021 que 
daban señales de que, si bien el negocio seguía siendo portentoso, ya 
no seguiría creciendo como antes.

UNA RAZÓN ECONÓMICA
Hace años que Facebook sufre un bombardeo permanente de revelaciones 
que exponen los efectos secundarios de su modelo de negocios y que 
conllevan multas millonarias (Magnani, 2019d). El mencionado caso de 
Haugen es simplemente uno más. Sin embargo, cabe destacar que nada 
impidió que su valor bursátil siguiera creciendo.
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Luego de las revelaciones de Haugen y los anuncios sobre el Metaverso, 
llegó el reporte de ganancias de 2021 (Meta, 2022) que permitió compren-
der mejor la estrategia anticipatoria de Meta. Los resultados obtenidos 
en ese año hicieron caer de un día para el otro el valor de las acciones 
de Meta un 27%, desde los 323 dólares a 237. ¿Qué decía el informe? Que 
la empresa facturó 117.929 millones de dólares, un 37% más que el año 
anterior, pero algo menos que lo previsto por los mercados. Si bien los 
costos operativos y gastos crecieron un poco más rápido que la factu-
ración, la empresa obtuvo un ingreso neto de 39.370 millones, un 35% 
más que el año anterior. Evidentemente estos números no dan cuenta 
de una empresa en crisis, sino todo lo contrario. ¿Cómo se explica que 
tantos inversores hayan intentado deshacerse de las acciones de Meta?

Cuando se miran los números del último trimestre del 2021 y se los 
compara con los del 2020, las cosas parecen más complicadas: en ese 
período sí el ingreso neto cayó un 8%, aunque la empresa ganó más de 
10.000 millones. Tampoco esto justifica semejante huida, más aún te-
niendo en cuenta que la empresa dispone de 48.000 millones de dólares 
ahorrados que le dan oxígeno para explorar cambios.

¿Cuál fue el detonante, entonces? De acuerdo con agencias especia-
lizadas como Bloomberg (Wagner, 2022), el derrumbe se produjo, sobre 
todo, porque el número de usuarios diarios de la red social se estancó 
en 1.930 millones, cantidad similar a la del cuatrimestre anterior. No 
importa que 2.910 millones de usuarios, más de un tercio de la población 
mundial, se conecten al menos una vez por mes: el número de usuarios 
comenzaba a caer y eso no le gustaba a los inversores. Es que los usua-
rios se traducen en tiempo de ojos en las pantallas, una atención que 
se vende a los anunciantes con una segmentación que no podría soñar 
ningún medio masivo de comunicación con las mejores encuestas. Si se 
estanca la cantidad de usuarios y el tiempo que estos pasan en la red, 
se estanca el negocio.

La caída en el valor de las acciones “desvaneció” cerca de 230.000 
millones de dólares. A la fortuna personal de Mark Zuckerberg, CEO de 
Meta y principal accionista, se le restaron 24.000 millones de dólares en 
días. Estas cifras lejos están de desaparecer en billetes, tienen que ver 
con la lógica etérea de las expectativas del mercado. A siete meses de 
la debacle las cosas no mejoraron: las acciones se encuentran rondando 
los 160 dólares, una caída del 50% aproximadamente. El mercado no 
parece validar la idea de “estamos mal, pero vamos bien” que intenta 
promocionar Zuckerberg con el Metaverso. 

El fundador de Facebook sabía que sus inversores están acostum-
brados a cifras astronómicas de crecimiento y que no se contentan con 
menos. Cada vez que el crecimiento pareció desacelerarse, el mercado 
castigó a la empresa aun con resultados que habrían sido envidiables 
para cualquier otro. Es en esa clave que hay que leer el Metaverso. No 
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como un emprendimiento tentador, con utilidades sociales comparables 
a las de internet, como una necesidad de la sociedad o como un negocio 
futuro, sino como un síntoma de una lógica tecnofinanciera que debe 
superar los obstáculos que le imponen las crisis de sobreacumulación, 
aunque sea temporalmente y con promesas incumplibles.

CONCLUSIONES
Repasemos entonces los señalamientos y conceptos principales que 
reseñamos en este largo recorrido y con base en los datos citados:

1. Baja tasa de éxito: de las empresas del ámbito tecnológico digi-
tal que se inician en los distintos ciclos de inversión, la mayoría 
colapsa o es absorbida por otras empresas. Esto se debe a varios 
factores que actúan de manera simultánea: efectos de red, desa-
rrollo de un modelo de negocios, cantidad de dinero que tienen 
para postergar la necesidad de hacerse rentables mientras los 
competidores agotan sus reservas.

2. Disrupción limitada: las empresas que sobrevivieron a estos ci-
clos y se transformaron en grandes corporaciones encontraron 
tecnologías disruptivas, pero sustentadas en modelos de negocios 
conocidos como la publicidad, las suscripciones, la intermediación, 
el dumping, etc. La tecnología se utilizó para bajar costos y aumen-
tar la productividad en mercados que terminaron conquistando 
o canibalizando a tradicionales competidores que no pudieron 
cambiar sus modelos: medios de comunicación, productoras de 
cine, discográficas, delivery (una tarea distribuida, previamente), 
transporte, etcétera.

3. Crisis de sobreacumulación: el éxito de aquellas empresas que 
sobrevivieron las llevó a sucesivas crisis de sobreacumulación 
que resolvieron o intentaron resolver expandiéndose hacia otros 
mercados. El caso de Amazon es paradigmático en ese sentido y 
el de Meta, uno que genera más dudas que certezas. Sería bue-
no explorar el concepto de “desplazamientos temporales” que 
desarrolla Harvey para analizar casos como el mencionado de 
Metaverso, pero también otros como el de vehículos autónomos, 
la internet de las cosas (IoT, por su sigla en inglés), inteligencia 
artificial, criptoactivos, etcétera.

4. ¿Feudalismo tecnológico?: si bien estas empresas lograron cierta 
autonomía respecto de la economía global en momentos como 
la pandemia o incluso antes, la actual crisis económica los ha 
afectado, aunque menos que al resto del mercado tecnológico, 
sobre todo porque cuentan con cuantiosos recursos genuinos. 
Aquellas empresas cuyo modelo de negocios estaba menos ma-
duro y sus cotizaciones bursátiles dependían mayormente de las 
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expectativas, sufrieron el golpe de manera más intensa. Paradó-
jicamente, esto plantea una oportunidad para las más grandes, 
que cuentan con recursos en mano, de elegir aquellas compañías 
que puedan aportarles buenas ideas, personal capacitado o que 
actúen sinérgicamente con sus propias empresas. Es decir que la 
crisis puede servirles para aumentar aún más la concentración y 
construir feudos de influencia casi ilimitada.

Luego de este breve repaso queda claro que los desarrollos más potentes 
de la tecnología digital se han transformado en vectores para canalizar las 
necesidades de una lógica neoliberal fuertemente financiarizada que se 
escinde de la producción material en busca de espacios más rentables. El 
caso más extremo es el de las criptomonedas, totalmente desconectadas 
de la economía real y, más allá de las buenas intenciones que las pueden 
haber originado o de la fe en su potencial descentralizador que algunos 
actores involucrados tienen, están vinculadas a la especulación más pura 
y dura. En otros casos, como el de las empresas que explotan el mercado 
publicitario online (las principales, como se dijo, son Alphabet y Meta, 
aunque Amazon viene creciendo allí) lograron una enorme devaluación del 
costo publicitario sobre todo gracias a no tener que producir contenidos 
para generar la atención que se ofrece a los anunciantes, la automatiza-
ción de las formas de compra de avisos y a la eficiencia alcanzada para 
dirigir las publicidades a públicos potencialmente interesados gracias 
a los datos. El descubrimiento de nuevas vetas de ganancias rápidas y 
desmesuradas es lo que la lógica financiera busca permanentemente, 
aún si no son sustentables en el tiempo. 

El ejemplo más claro de esto último es el de Uber, una empresa con 
trece años de existencia que no ha dado ganancias (Magnani, 2021b). 
Incluso el especialista Cory Doctorow (2021) desarrolló la hipótesis 
de que el negocio, en realidad, ya se concretó. Los inversores inicia-
les pronto se dieron cuenta de que la empresa tardaría mucho en ser 
rentable o que tal vez nunca lo sería, pero aprovecharon un mercado 
sediento de inversiones atractivas para vender las acciones a tiempo y 
embolsar una interesante diferencia. Los compradores de esas acciones 
se encuentran actualmente atrapados en esa lógica y lejos están de po-
der reconocer que la empresa no parece rentable a riesgo de quedarse 
con las manos vacías.

Mientras tanto la dinámica del capitalismo actual funciona como 
acicate incesante para estas empresas que, producto de su éxito, de-
dican buena parte de sus recursos a avanzar sobre otros mercados 
utilizando ajustes espacio-temporales. Los ajustes espaciales serían, 
por ejemplo, los que tratamos en un trabajo previo en referencia a la 
expansión del mercado para ubicarse como intermediario de prácticas 
laborales, sociales, educativas, etc. El caso de Facebook y, luego de otras 

capítulo 3
redes sociales, capital 
tecnofinanciero y crisis de 
sobreacumulación: el proyecto
del metaverso 

esteban magnani



77

neoliberalismo 
[capitalismo]
catastrófico
imágenes de la última ola 
neoliberal y las alternativas 
en nuestra américa

^     volver al índice

>

redes sociales, mostró el potencial de expandirse hacia el interior de 
los sujetos objetivando sus prácticas, deseos, interacciones, miedos, 
etc., en datos.

La propuesta del Metaverso parece un ejemplo de ajuste temporal 
ya que, como Zuckerberg mismo reconoce, se trata de una apuesta a 
largo plazo que permite ubicar los excedentes de capital acumulados y 
la promesa de una rentabilidad futura capaz de sostener las expectativas 
que, a su vez, recuperen el interés por las acciones de la empresa.

POSDATA
Cuando faltan pocos días para publicar este artículo podemos ver que el 
mercado da su réquiem al Metaverso. Desde hace semanas se publican 
con creciente frecuencia notas sobre el fracaso de un proyecto desme-
surado que, ni siquiera los miles de millones de dólares invertidos por 
Meta y otras empresas que se subieron a su proyecto, pudieron hacer 
crecer o, siquiera, sostener por más de dos años (Zitron, 2023). El atajo 
de Meta para superar la crisis de sobreacumulación parece haber fraca-
sado estrepitosamente. 

Por contrapartida, en estos breves tiempos acelerados llegó a las 
computadoras de millones de personas la Inteligencia Artificial (IA) gene-
rativa por medio de herramientas como Chat GPT, Stable Difussion, Mid 
Journey, Dall-E, Bard, etc. Los datos y conocimientos que los usuarios (o 
quienes creían serlo) volcaron alegremente a la red durante las últimas 
décadas fueron así el insumo para desposeerlos de los últimos saberes 
a los que aún no había llegado el mercado. Este salto tecnológico, a 
diferencia del Metaverso, supondrá, entre otras dimensiones, un nuevo 
ciclo de profundización del despojo del intelecto general y del trabajo 
inmaterial. De concretarse, los efectos serán devastadores para la po-
lítica, la economía y la sociedad tal como las conocemos si se deja que 
esta tecnología sea regulada (o no regulada) por el mercado. Pero ello 
ya es tema de una futura contribución.
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CAPÍTULO 4

NEOLIBERALISMO Y EXTRACTIVISMO: SIGNIFICACIONES  
DE UNA MISMA HISTORIA
El pasado de Nuestra América está signado dolorosamente por el saqueo 
de sus bienes naturales y el despojo y explotación de sus pueblos, desde 
la conquista y colonización europea a las repúblicas oligárquicas y la 
dependencia. Pero la historia reciente y las características específicas del 
extractivismo contemporáneo se distinguen por estar indisolublemente 
entremezcladas con las transformaciones que jalonaron el despliegue 
de una nueva etapa del capitalismo que llamamos neoliberal (Seoane y 
Hayes, 2020). Desde esta perspectiva, las consecutivas olas neolibera-
les que atravesaron la región deben ser leídas también en su dimensión 
extractivista; desde los procesos de desindustrialización, financiariza-
ción y endeudamiento externo iniciados en los años 70, a las reformas 
legales y privatizaciones de los bienes naturales de los años 90 –incluso 
con el inicio del cultivo de la soja transgénica–, hasta la consolidación 
y expansión del modelo extractivo exportador bajo el llamado “boom de 
los commodities” de la década de los 2000. Es la historia de un proceso 
ampliado de apropiación privada o mercantilización de una diversidad 
creciente de bienes naturales bajo control trasnacional o subordinada a 
su valorización en el mercado mundial. O, para decirlo con otras palabras, 
un período de modernización capitalista de la explotación de pueblos 
y naturaleza bajo la renovación del pacto colonial, el uso de las innova-
ciones devenidas de la revolución científico-tecnológica y la tolerancia 
(o derrota) social impuesta por el neoliberalismo (Seoane, 2013).

Estos señalamientos suponen, como puede advertirse, una concepción 
particular sobre el concepto de extractivismo que tantas interpretaciones 
y debates ha suscitado en el campo del pensamiento crítico reciente. En 
esta dirección se diferencia tanto de aquellas miradas que rescatan su 
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significado tradicional –relativo a la explotación de bienes no renovables, 
como los hidrocarburos o los minerales– y cuestionan su ampliación a 
otras actividades como la agricultura (Galafassi y Riffo, 2018) y de otras 
que, en dirección contrapuesta, extienden el uso del término para refe-
rirse a los rasgos fundamentales que presenta en general la acumulación 
de capital en la actualidad (Gago y Mezzadra, 2015) o a sus efectos en 
el terreno epistemológico u ontológico (Klein, 2012; Grosfoguel, 2022). 
También nuestra mirada se diferencia de cierta significación que res-
tringe las novedades de este extractivismo a las formas que adoptó bajo 
el ciclo de gobiernos progresistas y/o populares en América Latina y el 
Caribe en la década de los 2000 (Gudynas, 2011). Sin desconocer dicha 
problemática, en nuestro caso se trata de inscribirlo en las caracterís-
ticas del capitalismo actual. No es esta la ocasión de desarrollar estos 
debates, que hemos abordado en otras contribuciones (Seoane, Taddei 
y Algranati, 2013; Seoane, 2012); sino sólo de recordar brevemente que 
el aporte teórico político del uso del término extractivismo para referirse 
a las formas que adopta la mercantilización y explotación actual de los 
bienes naturales no reside tanto en enfatizar el carácter de “extracción” 
sino en dar cuenta de la transformación sociohistórica que hace de bie-
nes considerados renovables en no renovables resultado de las propias 
condiciones de producción y societales que impone el neoliberalismo1 
(Seoane, 2013). El ejemplo más sencillo de ello es el del agua, cuyo ciclo 
hidrológico natural aseguró por millones de años su reproducción y la de 
la vida en la Tierra, y que las transformaciones propias del neoliberalismo 
capitalista plantean y amenazan hoy con su escasez. 

En esta dirección, en la medida que dichas transformaciones signan 
también las especificidades que asume en cada momento el extractivis-
mo en la región, podríamos decir que en cada ola neoliberal podemos 
distinguir las particularidades de su dimensión extractivista. Es en esa 
perspectiva, que en esta contribución nos proponemos reflexionar sobre 
las características del extractivismo bajo la ola neoliberal conservadora 
desplegada regionalmente desde 2015. Por otra parte, en otras ocasio-
nes hemos utilizado el término “ofensiva extractivista” para examinar el 
impulso y proyección regional que asumieron estos proyectos al calor del 
sustantivo incremento de los precios de los mal llamados commodities pos-
teriores al crack económico del 2007 y 2008 (Seoane y Algranati, 2012; 
2018). En este sentido, una vez más desde el 2021 pero particularmente 

1 En este sentido, pueden diferenciarse las actividades comprendidas bajo el rótulo de 
extractivismo de otras que también refieren a la explotación de los bienes naturales y 
transformación de la naturaleza por el alto volumen e intensidad de la “extracción” y el 
destino exportador de sus bienes que distingue a la primera. Sobre ello, por ejemplo, 
puede consultarse Gudynas (2013).
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bajo el impacto de la guerra en Europa en 2022, los valores de estos 
bienes en el mercado mundial experimentaron un nuevo récord dando 
renovado impulso al avance del extractivismo en la región en un contexto 
que hemos llamado de agudización de la crisis civilizatoria (Seoane y 
Hayes, 2020; Seoane, 2022). También esta contribución presenta algunas 
reflexiones sobre lo sucedido en este último período en Nuestra América. 

LA PROFUNDIZACIÓN DEL EXTRACTIVISMO BAJO LA  
OLA NEOLIBERAL CONSERVADORA
Con el triunfo electoral de una coalición derechista en Argentina a fines 
del 2015 se inició en la región el despliegue de una ola neoliberal con-
servadora que se extendió y modificó los escenarios gubernamentales, 
particularmente en América del Sur. Combinando golpes parlamentarios, 
proscripción y persecuciones bajo el ejercicio del law fare (guerra judicial), 
victorias electorales, traición de mandato, una serie de nuevos gobier-
nos encarnaron esta ola que tiñó gran parte del continente marcando el 
retroceso del ciclo de gobiernos progresistas y populares de la década 
de los 2000. Dicha proyección regional y el programa común de (contra) 
reformas que impulsó la asemejaron al Consenso de Washington de la 
década de los 90; sin embargo, elementos significativos la diferenciaron 
de ese período de completa hegemonía neoliberal a nivel regional; entre 
estos, la progresiva crisis de la hegemonía estadounidense a nivel global 
y un contexto de desaceleración económica y debilitamiento de los flujos 
financieros hacia el Sur. Hemos examinado en otra oportunidad en qué 
medida estos aspectos de crisis explican, en gran parte, el carácter con-
servador, crecientemente autoritario, racista y de violentización del lazo 
social que signó esta ola neoliberal (Seoane y Hayes, 2020; Seoane, 2022).

Dentro del paquete de contrarreformas mencionado, un capítulo par-
ticular se orientó a una profundización del extractivismo en diferentes 
dimensiones. En esa dirección, por ejemplo, el gobierno del presidente 
Macri en Argentina (2015-2019) presentó públicamente al agronegocio, 
la explotación de los hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta y 
la gran explotación minera –especialmente del litio en nuestro noroeste– 
como los motores de su proyecto de inversión, crecimiento económico y 
desarrollo, justificando con ello toda una batería de reformas promercado 
adoptadas en esos años (Vértiz et al., 2019). En el terreno de la agricultura 
se eliminaron o redujeron las retenciones a las exportaciones beneficiadas 
también con la devaluación brusca del tipo de cambio y la flexibilización 
de la liquidación de las divisas obtenidas por ello acentuando la diná-
mica de cambios –concentración, transnacionalización– que atraviesan 
al sector desde el inicio de las transformaciones neoliberales. Por otra 
parte, en relación con la actividad hidrocarburífera ese gobierno continuó 
con la política de promoción de la explotación de los no convencionales 
en la formación de Vaca Muerta pero ahora con un sesgo marcadamente 
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exportador y privatizador desarticulando el sistema de subsidios y regu-
lación del precio interno de la energía, priorizando la actividad privada, 
promoviendo la precarización de las condiciones de trabajo y otorgando 
estímulos fiscales a las empresas. El peso de estas fracciones del bloque 
dominante en el nuevo gobierno fue tal que representantes directos de 
sus sectores más importantes fueron los que ocuparon los ministerios 
de cada área; por una parte, Luis Miguel Etchevehere, ex presidente de 
la Sociedad Rural, en el repuesto Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, y por la otra, José Aranguren, de larga trayectoria en la empresa 
Shell, en el Ministerio de Energía y Minería. 

Ciertamente, esta estrecha relación entre las fracciones extractivistas 
del bloque dominante y los gobiernos de esta ola neoliberal conserva-
dora quedó aún más de manifiesto en la experiencia brasileña. El Frente 
Parlamentario Agropecuario (FPA), la bancada del agronegocio y la pro-
ducción rural, impulsó el juicio a Dilma Roussef y promovió su proyecto 
extractivista bajo los gobiernos de Michel Temer y Jair Bolsonaro impul-
sando propuestas y enmiendas sobre diversas cuestiones regulatorias, 
incluidos los derechos de los trabajadores, las licencias ambientales, 
la regularización de la tenencia de tierras, los derechos territoriales 
indígenas y los pesticidas. En esta dirección, Tereza Cristina da Costa, 
expresidenta del FPA, fue designada al frente del Ministerio de Agricultura 
por Bolsonaro; así como representantes vinculados a los actores ru-
rales ocuparon también la dirección de la Casa Civil, el Ministerio de 
la Ciudadanía, el Ministerio de Salud y el propio Ministerio del Medio 
Ambiente (GRAIN, 2019). El resultado de ello no podría haber sido más 
catastrófico para los pueblos indígenas, los sin tierra y campesinos, los 
sectores populares urbanos y la diversidad de la vida actual y futura. En 
los primeros cien días de gobierno se aprobaron 150 pesticidas marcando 
una gestión que alcanzó un récord histórico en este rubro (ver Gráfico 1 
en Anexo); en el primer día de mandato, se decretó que la demarcación 
de tierras indígenas pasara a ser responsabilidad del Ministerio de la 
Agricultura, iniciando una serie de reformas en contra de los derechos de 
esos pueblos y de toda protección ambiental; también la deforestación 
de la Amazonía brasileña experimentó una pendiente creciente a lo largo 
del gobierno de Bolsonaro ubicándose en sus cuatro años por encima 
de los 10 mil kilómetros cuadrados (INPE, 2022a) –superficie equiva-
lente a un país como Líbano– y si consideramos todos los biomas del 
territorio brasileño a alrededor de 20 mil kilómetros cuadrados anuales 
(INPE, 2022b; ver Gráfico 2 en Anexo); este proceso brutal de defores-
tación tuvo en los incendios de esas regiones una de sus maquinarias 
privilegiadas, batiendo tristemente records de hectáreas quemadas en 
estos años. Una política que se descargó también sobre los sin tierra con 
amenazas, persecuciones, agresiones y desalojos de campamentos, como 
por ejemplo el del Quilombo Campo Grande realizado con violencia en 
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plena pandemia. No se trató de iniciativas irracionales sólo inspiradas 
en el odio o el fanatismo. Por el contrario, fue expresión de una serie de 
planes e intereses orientados a garantizar la expansión de la explotación 
agrícola y ganadera con destino de exportación que incrementó tanto los 
volúmenes exportados como las ganancias de los sectores involucrados2. 
Así, aún con las tensiones internacionales que desencadenó el gobierno 
de Bolsonaro, el presidente de la Asociación Brasileña de Productores 
de Soja (Aprosoja) Braz Pereira señaló, en 2020 antes del nuevo boom 
de los commodities, que «el entorno empresarial agrícola es el mejor 
de la historia. Llevo 32 años trabajando con la soja y nunca he vivido 
una situación similar. El presidente siempre nos escucha y tenemos una 
sintonía muy fuerte” (Guimaraes Filho, 2021: 2; ver Gráfico 3 en Anexo).

Este avance de la llamada “frontera agrícola” de la mano del ex-
tractivismo no sólo tuvo lugar sobre el Amazonas sino también sobre 
el Gran Chaco. De esta manera, en Paraguay, el sexto país con mayor 
tasa de deforestación a nivel mundial, el gobierno de Horacio Cartes 
(2013-2018) y el de Mario Abdo (2018-actual) se caracterizaron por los 
desalojos violentos contra familias indígenas y el avance de la extran-
jerización del agronegocio. Asimismo, los incendios en el Amazonas se 
extendieron hasta Bolivia, marcando la expansión del cultivo de la soja 
transgénica y otras actividades agropecuarias particularmente en la 
región de la Media Luna. 

Sobre el margen del Pacífico, siguiendo la traza de la cordillera an-
dina, el incremento de los emprendimientos megamineros e hidrocar-
buríferos tiñeron esta ofensiva extractivista. Así, el gobierno de Lenín 
Moreno en Ecuador no sólo encabezó la persecución del expresidente 
Rafael Correa –del que fuera su vicepresidente– y del correísmo en ge-
neral, sino que convirtió aún más a la explotación hidrocarburífera y la 
minería de la mano del capital privado y extranjero en una prioridad de 
la política pública. Pero la dimensión extractivista del paquete de refor-
mas de esta ola neoliberal tomaría relevancia política con el aumento 
de los combustibles –promovido por el FMI– que desataría en dicho país 
las protestas de octubre de 2019 –uno de los acontecimientos a nivel 
regional que marcaría el comienzo de un nuevo ciclo de conflictividad 
social (Seoane y Hayes, 2020; Seoane, 2022). Medidas similares tam-
bién en Chile, Haití y otros países de la región y el Sur global habrán de 
despertar en esos años resistencias y movilizaciones. Años después, en 

2 Como lo señalan Hurowitz et al. (2019: 1) “el incentivo para la destrucción proviene de 
compañías internacionales de carne y soya a gran escala como JBS y Cargill, y las marcas 
globales como Stop & Shop, Costco, Mc Donald’s, Walmart / Asda y Sysco que les compran 
a estas y les venden al público. Son estas empresas las que crean la demanda internacional 
que financia los incendios y la deforestación” (traducción propia).
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2022, otro levantamiento indígena promovido por la CONAIE en Ecuador 
frente al gobierno de Lasso exigiría no sólo la reducción del precio del 
combustible sino también la derogación de dos decretos dictados por 
el ejecutivo en los últimos años, el 95 (que expandía el capital privado 
y la actividad hidrocarburífera) y el 151 (que permitía actividad minera 
en zonas protegidas y arqueológicas, o de protección hídrica) así como 
el respeto al derecho a la consulta previa libre de los pueblos indígenas 
y la reforma de la Ley Organización de la Circunscripción Territorial 
Amazónica. La centralidad de la lucha contra los avances megamineros 
e hidrocarburíferos sobre los territorios de las comunidades campesinas 
e indígenas son una muestra del dinamismo asumido por estos proyectos 
en el contexto de una nueva alza de los precios de los commodities en el 
mercado mundial. Cuestión que merece una particular atención. Veamos.

EXTRACTIVISMO EXTREMO BAJO LA AGUDIZACIÓN DE  
LA CRISIS CIVILIZATORIA
La emergencia y el despliegue de la pandemia de la COVID-19 en 2020 
implicó un proceso sumamente adverso para los sectores populares 
tanto en la región como en el Sur global y no sólo porque los mismos 
fueron los más afectados por la enfermedad y la muerte. La recesión 
o desaceleración económica, las insuficiencias de un sistema de sa-
lud diezmado por décadas de ajustes, la persistencia de las políticas 
neoliberales para afrontar la crisis marcó dramáticamente una disímil 
distribución de los males y las penurias. Los pueblos de América Latina 
y el Caribe sufrieron así no sólo la pandemia del virus sino también la 
de un aceleramiento trágico de la desigualdad, una agudización de la 
crisis social, un incremento de la precarización laboral, la indigencia y el 
hambre, y, en términos generales, una modificación de las relaciones de 
fuerza sociales a favor de los poderes concentrados3. Cuando las peores 
consecuencias de la pandemia quedaron atrás, el impacto de la guerra 
en Europa repuso un escenario de recesión económica combinado esta 
vez con un incremento de la inflación impulsada por el crecimiento del 
precio internacional de los commodities. Bajo el peso del poder ganado 

3 Baste referir dos informes internacionales para dar muestra de este trágico proceso 
de desigualación social. El Informe sobre la Desigualdad Global de 2022 indica, entre 
otras cuestiones, que en 2021 el 10% de la población mundial se apropió del 51% de los 
ingresos disponibles; mientras que un 50% sólo recibió un 8,5% del total, marcando un 
incremento de la desigualdad en el contexto de la pandemia (Chancel et al., 2022). Y el 
reciente Informe de OXFAM, La ley del más rico, donde se señala, entre otras cuestiones, 
que “desde 2020, el 1% más rico ha acaparado casi dos terceras partes de la nueva riqueza 
generada en el mundo, casi el doble que el 99% restante” y que “en 2022, las empresas 
energéticas y de alimentación duplicaron con creces sus beneficios, mientras más de 800 
millones de personas se iban a la cama con hambre cada noche” (OXFAM, 2023: 4).
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por las fracciones extractivistas del bloque dominante en la región, lo 
que podría haber significado beneficios para los pueblos se convirtió en 
una nueva pesadilla4; así “la guerra global se ha proyectado al interior 
de nuestros países bajo otra guerra, esta vez interna, la de la ofensiva de 
los productores y exportadores de estos bienes comunes naturales, por 
la apropiación de las ganancias extraordinarias devenidas de la nueva 
situación global” (Capote et al., 2022).

En otras oportunidades (Seoane, 2022; Seoane y Hayes, 2020) he-
mos llamado a este proceso como la agudización de la llamada crisis 
civilizatoria en curso, o de la civilización dominante (Lander, 2015; 
Chakrabarty, 2018; Grosfoguel, 2023; Dierckxsens et al., 2011; Bartra, 
2013; Houtart, 2012; Ceceña, 2013; Lang, 2011; Echeverría, 2010). 
Términos que hacen referencia a una crisis multidimensional (en lo 
económico, lo social, lo ambiental, lo climático, lo democrático) (Grüner, 
2011; Fraser, 2015; 2020; Harvey, 2014) sobreposición abigarrada y 
anudada de múltiples crisis que se retroalimentan (García Linera, 2022), 
también considerada una crisis estructural (Wallerstein, 2011) siendo 
que el arte de gobierno neoliberal se caracteriza también por desplegar 
una serie de tecnologías en la gestión de dicha crisis y para aprove-
char la misma para promover un nuevo período de transformaciones 
neoliberales (Klein, 2007; López Petit, 2009; Murillo, 2008; Murillo y 
Algranati, 2012; Petras, 2000; Anderson, 1995; Seoane, 2017; Beinstein, 
2014) y que en ese sentido se lo ha caracterizado como necropolítica 
(Mbembe, 2011), producción de muerte (Murillo, 2020), capitalismo 
de desastre (Klein, 2007), fase apocalíptica del capital (Segato, 2019), 
entre otros señalamientos. 

En esta dirección, la pandemia y la guerra globales exasperaron la 
dinámica de las transformaciones neoliberales y de la crisis multidimen-
sional que las mismas acarrean; acentuando, entre otras dimensiones, su 
faz extractivista. Ello en gran medida se expresó en un nuevo período de 
incremento de los precios de los bienes naturales en el mercado mundial, 
los mal llamados commodities. Así, como puede apreciarse en el Gráfico 4 
(en Anexo), los mismos tuvieron un pico récord a mediados del 2022, 
pero la cuesta de ascenso comenzó mucho antes, a mediados del 2020, 

4 Por otra parte, en un sentido contrario, la propia pandemia de la COVID-19 puede ser 
considerada resultado del extractivismo. En esta dirección, numerosos estudios han se-
ñalado cuanto la reiteración de pandemias de virus zoonóticos en las últimas décadas es 
resultado de la destrucción de selvas y bosques nativos y el desplazamiento de animales 
salvajes hacia poblaciones humanas, así como de la cría industrial de animales para la 
alimentación humana (Ribeiro, 2020; Wallace, 2020; Cragnolini, 2020). Asimismo, tam-
bién se ha referido que la extensión de otras enfermedades transmitidas por vectores, 
como el dengue, el zika y el chikungunya (Colón-González, 2022).
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cuando las economías comenzaron a recuperarse del impacto inicial de 
la pandemia y de las medidas de aislamiento que implicaron una caída 
de la producción y consumo globales. Esta tendencia al crecimiento 
constante de los precios (puede verse en el gráfico mencionado tomando 
las mediciones de enero, 2021 a julio, 2022) se aprecia particularmente 
en el rubro de los metales preciosos (siempre reserva de valor para los 
flujos especulativos ante situaciones de incertidumbre económica); los 
metales y minerales y los hidrocarburos. Y, como ya señalamos, esta 
dinámica del mercado mundial actúa como una verdadera locomotora 
infernal que impulsa la profundización del extractivismo en la región, 
acelerando emprendimientos en curso, reactivando antiguos paralizados, 
promoviendo nuevos. 

En particular, en el caso de la energía, esta situación motivó que en 
los últimos años se aceleraran o propusieran iniciativas de lo que se ha 
llamado las “energías extremas”. El término fue acuñado por Michael 
Klare (2008) para hacer referencia a modalidades de extracción de hi-
drocarburos en entornos geológica y geográficamente prohibitivos, im-
pulsadas por el próximo agotamiento de los reservorios convencionales, 
las disputas geopolíticas y los desarrollos tecnológicos y que implican 
mayores riesgos geológicos, ambientales, laborales y sociales además 
de una alta accidentalidad5. El término fue adoptado y extendido su uso 
por investigadores del OPSUR (Observatorio Petrolero Sur) y de la red 
del Sur Global Oilwatch Latinoamérica para referir a los proyectos, im-
pulsados por gobiernos y corporaciones, para la explotación de crudos 
ultrapesados, arenas bituminosas, hidrocarburos de arenas compactas 
y lutitas, yacimientos de aguas ultraprofundas e incluso la recuperación 
mejorada mediante la aplicación de desarrollos biotecnológicos en pozos 
agotados (Oilwatch Latinoamérica, 2017).

Este extractivismo extremo está presente en la geografía latinoame-
ricana de los últimos años bajo la aparición de proyectos de explotación 
de hidrocarburos offshore, no convencionales (por ejemplo, el que se 
obtiene vía fracking6) e incluso de extracción de carbón. Para el primero 
de estos casos, si bien la explotación offshore tiene una historia más larga 
en países como México, Brasil, Venezuela y Colombia, en los últimos años 

5 Para producirlos, las compañías energéticas tienen que perforar a temperaturas extremas 
o clima extremo, utilizar presiones extremas, operar en condiciones de peligro extremo o 
alguna combinación de todos esos métodos. Se puede garantizar que en todos ellos los 
accidentes, contratiempos y reveses se harán cada vez más frecuentes y las consecuencias 
serán cada vez más serias que en las operaciones normales de perforación.

6 Argentina y México son los países que más han apelado a ella. Se les suma Chile, que 
cuenta con una pequeña explotación en el sur. Pero no son los únicos que sueñan con 
esta tecnología sospechada hasta de provocar sismos.
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los proyectos de este tipo se han expandido por toda Nuestra América 
bajo el impulso de las corporaciones trasnacionales. En esta dirección, 
en Argentina bajo el gobierno de Mauricio Macri a fines de 2019 se licitó 
y adjudicó la exploración offshore de 18 áreas petroleras ubicadas en la 
Cuenca Argentina Norte (CAN) frente a Mar del Plata, en la Cuenca Sur 
frente a Tierra del Fuego (CAS) y en la Cuenca Malvinas Oeste con una 
superficie involucrada de 225.000 kilómetros cuadrados de mar argentino 
y con el proyecto de gas más austral del mundo en alta mar en Tierra 
del Fuego. En el caso de la CAN y del llamado pozo Argerich frente a la 
costa marplatense, los cuestionamientos de organizaciones y vecinos de 
dicha ciudad y otras localidades costeras lograron detener el avance del 
proyecto hasta la actualidad. 

En el mismo sentido, la francesa Total perforó en 2016 un pozo en 
la plataforma marítima uruguaya, a 200 kilómetros de la costa, con una 
proyección de 3.400 metros de mar y otros 3.000 bajo el lecho oceánico; 
un proyecto extremo que marcó un hito en la región, en un país que carece 
de antecedentes de explotación de hidrocarburos. Y en 2022 se realizó la 
“Ronda Uruguay Abierta” para la licitación de exploración offshore en las 
costas uruguayas, particularmente en la cuenca de Punta del Este, donde 
se encuentra la mayor parte de las líneas sísmicas trazadas y en junio 
se adjudicaron tres bloques para el inicio de las tareas de exploración 
(Abramow, 2022).

Por otra parte, Chile, a raíz de perforaciones exitosas realizadas por la 
estatal ENAP, apunta a consolidar sus desarrollos offshore en el Estrecho 
de Magallanes, al igual que ampliar las explotaciones de bloques de 
tight gas en la isla de Tierra del Fuego. También Colombia avanzó sobre 
yacimientos en aguas profundas del Mar Caribe, al igual que Nicaragua 
y Honduras. En el primero de estos casos, con campos de gas con opera-
ciones costa afuera que ya llevan cuatro décadas de actividad, a fines de 
julio de 2022 el gigante brasileño Petrobras y la colombiana Ecopetrol 
anunciaron el descubrimiento de una acumulación de gas natural en 
el pozo exploratorio Uchuva-1, perforado en aguas profundas del mar 
Caribe colombiano (Boyadjian, 2022) así como otros nuevos proyectos 
están solicitando aprobación (Crudo Transparente, 2022).

Otro caso emblemático es Guyana, donde en 2015 Exxon Mobil per-
foró con éxito el primer pozo en el bloque Stabroek y desde entonces 
Guyana encabeza la lista de los países en los que se descubrieron más 
petróleo y recursos offshore. Por el lado del Pacífico, en plena pandemia, 
en Perú la compañía Tullow firmó contrato con Perupetro para explo-
ración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental. Y, 
también en 2022, tomó forma la propuesta de avanzar con la licitación 
para la exploración de bloques de gas, en aguas someras y profundas 
en el golfo de Guayaquil en Ecuador. Esta amenaza del “extractivismo 
extremo”, en este caso en clave offshore, fue ratificada por la Conferencia 
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de la Asociación de Empresas de Petróleo, Gas y Energía Renovable de 
América Latina y el Caribe (ARPEL) del 2022 donde se anunció que la 
región está ingresando en un período en el que el futuro de la explora-
ción y producción también está en el offshore con una perspectiva de 
incremento del 17% de la inversión en el sector en los próximos años 
(Barneda, 2022).

DEL GREEN NEW DEAL AL EXTRACTIVISMO VERDE
En el contexto de la crisis financiera global desplegada a partir de la 
explosión de la burbuja especulativa inmobiliaria en EE.UU., el Programa 
de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA) planteó por pri-
mera vez entre 2008 y 2009 la propuesta del Green New Deal (PNUMA, 
2009). Retomando el programa rooseveltiano promovido frente a la Gran 
Depresión de los años 30, la iniciativa del PNUMA postulaba reorientar 
parte de los planteados rescates públicos al sistema financiero para 
promover (o financiar) actividades económicas consideradas “verdes”. 
En esta dirección, la idea del Green New Deal vino a poner en el centro de 
la problemática socioambiental a la llamada “economía verde”7. Pocos 
años después, en 2011, la difusión del documento “Hacia la economía 
verde. Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobre-
za” como propuesta del PNUMA hacia la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible –a celebrarse en Río de Janeiro, 
Brasil, en 2012– dio cuenta de la significación que alcanzaba la econo-
mía verde como nuevo paradigma neoliberal para el tratamiento de la 
cuestión ambiental destinado a reemplazar al del desarrollo sustentable 
(PNUMA, 2011; 2012). Más que propender a un enverdecimiento de la 
economía, esta propuesta implica la economización de lo verde. En 
esta dirección, la postulación de un cambio en el campo de la actividad 
económica privilegiando opciones que incorporen criterios ambientales 
tales como las energías renovables o la eficiencia energética está lejos 
de implicar una modificación de la lógica del lucro y de la acumulación 
del capital. Por el contrario, se trata de fundar la opción ambiental en 
la garantía de la ganancia, eliminando la tradicional contraposición 
entre economía y naturaleza presente en el paradigma del desarrollo 
sustentable (Seoane, 2017). 

7 La vinculación entre las propuestas del Green New Deal y de la economía verde se sus-
tenta, entre otras cuestiones, en que la primera se basa en el desarrollo de la segunda; 
por ejemplo, en el impulso de actividades económicas “verdes” tales como las energías 
renovables, la eficiencia energética o la eficiencia ecológica de recursos. Por otra parte, la 
idea de un New Deal fundado en la economía verde fue planteada inicialmente por Edward 
Barbier (2010), uno de los tres economistas ecológicos que participó en los años 80 en la 
elaboración de la propuesta de la economía verde (Pearce, Markandya y Barbier, 1989).
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Por otra parte, la economía verde sostiene la importancia del des-
pliegue de un proceso de valorización del ambiente como mecanismo 
efectivo en el tratamiento de la cuestión ambiental; estimulando, en 
esta dirección, la propuesta de reformar los sistemas de cuentas na-
cionales, incorporando la contabilidad ambiental; la consideración y 
valorización de la naturaleza como capital; la construcción y medición 
de los ecosistemas en tanto servicios; y los acuerdos de conformación 
de mercados ambientales (de carbono) internacionales para el trata-
miento del cambio climático. En esta dirección, ciertamente, no es una 
casualidad que estos mismos años de crisis económica global se carac-
terizaron también por una intensificación y extensión de los procesos 
de apropiación privada de bienes naturales en el sur del mundo, que 
fueron denunciados por Vía Campesina en su campaña contra el acapa-
ramiento de tierras, especialmente dramático en África, y que para la 
realidad latinoamericana significó una verdadera ofensiva extractivista 
(Seoane, Taddei y Algranati, 2013).

Sin embargo, en la Cumbre de Río+20, más allá de la fuerza de sus 
promotores, las resistencias planteadas por los movimientos sociales y 
los países del sur del mundo lograron circunscribir la propuesta de la 
economía verde a sólo 5 de las 59 páginas que tuvo el documento final 
(ONU, 2012). Pero ello no implicó que sus dispositivos particulares no 
avanzaran. Entre ellos, la propuesta del Green New Deal. Puesto a rodar, el 
uso de esta referencia fue extendiéndose a la par de las crisis neoliberales 
y de la intensificación de los efectos del cambio climático, abarcando a 
sectores progresistas y críticos de Estados Unidos (particularmente, del 
Partido Demócrata) y Europa; e incluso en el campo del pensamiento 
crítico latinoamericano (Seoane, 2017; 2021). Es en este contexto que 
tendrán lugar, en 2016 y 2017 en la provincia argentina de Córdoba, el 
núcleo del agronegocio, las dos primeras cumbres latinoamericanas de la 
economía verde organizadas por la Advanced Leadership Foundation, una 
fundación estadounidense vinculada al Partido Demócrata. La presencia 
del propio Obama en la segunda cumbre marcó la relevancia imperial 
corporativa de esta iniciativa, así como la participación del presidente 
Mauricio Macri y de muchos de sus funcionarios dieron cuenta de su 
influencia en la política neoliberal del gobierno.

Es en este sentido que hay que comprender las razones de que haya 
sido el gobierno de Cambiemos el que instalara el tema de las ener-
gías renovables en la agenda pública con las licitaciones para estos 
emprendimientos comprendidas en las convocatorias Renovar I, II y III. 
La propuesta de hacer buenos negocios con las energías renovables fue 
bien entendida por el propio presidente que, actuando al mismo tiempo 
como empresario, obtuvo a través del Grupo Macri pingües ganancias 
con la compra –tras una concesión sin licitación– y luego reventa de seis 
parques eólicos, maniobra por la que existe una causa judicial abierta.
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Esta promoción de gobiernos centrales y corporaciones trasnaciona-
les para desarrollar las energías renovables puso de manifiesto de modo 
irreversible la diferencia entre una transición energética bajo control 
corporativo –donde operan similares lógicas de apropiación privada y 
mercantil de los bienes naturales; en este caso, de los territorios donde 
puede aprovecharse el viento, el sol y la biomasa– y otra llamada “justa” 
y “popular” –sostenida en la producción y distribución comunitaria y 
la justicia energética– (Bertinat, 2022; Seoane, 2021). Sin embargo, 
en el contexto de agudización de la crisis civilizatoria y su dimensión 
energética, profundizada por la guerra en Europa, una nueva ofensiva 
de proyectos vinculados al desarrollo de energías renovables promovi-
dos por grandes corporaciones y gobiernos centrales se desplegaron en 
Nuestra América. Desde emprendimientos orientados a la producción 
del hidrógeno verde a los parques eólicos, incluso de naturaleza offs-
hore, germinaron simultáneamente en muchos de nuestros países. Este 
proceso ha sido llamado como un “extractivismo verde”, señalando la 
continuidad de la lógica extractivista en relación con la apropiación y 
explotación capitalista de los bienes naturales requeridos para llevar 
adelante la transición ecológica en los países centrales con gravosas 
consecuencias económicas, sociales y ambientales en el Sur global, 
similares a las que supone el extractivismo tradicional o “marrón” 
(Dietz, 2022). En relación con estos procesos también se ha utilizado la 
expresión “colonialismo verde” que resalta la reproducción del patrón 
colonial propio del extractivismo y el neoliberalismo; es decir, donde el 
saqueo y deterioro socioambiental del Sur global sirve a financiar –de 
modo similar a lo que aconteció en el pasado– la transición ecológi-
ca del Norte (AA.VV., 2022). Por otra parte, el extractivismo verde se 
diferencia del extractivismo porque su desarrollo aparece vinculado y 
justificado por un discurso ecológico, como la respuesta necesaria frente 
a la crisis socioambiental, con la requerida transición energética y el 
crecimiento económico sostenible de América Latina y el Caribe. Así, a 
Nuestra América se le asigna el papel de contribuir con el cobre, el litio, 
el cobalto, las tierras raras, el sol, el viento8, la biomasa, el hidrógeno 

8 En 2022, tres décadas después de que se instalara el primer parque eólico marino 
(offshore) del mundo, se impulsan en nuestra región, todavía sin experiencia en la 
materia, propuestas y proyectos de este tipo; particularmente en Brasil y Colombia. En 
este último país se anunció en 2022 el primer parque eólico marino de América Latina; 
contará con el apoyo del gobierno de Reino Unido y del programa de América Latina de 
la Agencia Internacional de Energía (Equipar, 2022). Según un estudio reciente realiza-
do por la consultora británica OWC nueve países latinoamericanos se ubican entre los 
cincuenta y cuatro “especialmente adecuados” para el desarrollo de la energía eólica 
offshore (Medinilla, 2022).
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verde9 que hagan posible el cambio socioambiental controlado por las 
corporaciones trasnacionales y en beneficio de los países del Norte.

LA CONFIGURACIÓN SOCIOPOLÍTICA DEL DESPOJO: EL 
PROYECTO NEOFASCISTA DEL EXTRACTIVISMO
El extractivismo en tanto expresión de un modo particular de acumula-
ción de capital por despojo o desposesión (Harvey, 2004; Gilly y Roux, 
2009) se ha caracterizado por el uso de la coacción física y de la violen-
cia necesarias para garantizar la apropiación privada, mercantilización 
y concentración de un conjunto diverso de bienes comunes naturales 
afectando gravemente o destruyendo las condiciones de vida, hábitat y 
territorio de poblaciones y otras formas de vida no humanas (Seoane, 
2017). Como lo señaló Marx cuando analizó la llamada “acumulación 
originaria”, en estos procesos la violencia es en sí misma una potencia 
económica (Marx, 1982). Expresión de ello resulta la triste lista de ac-
tivistas sociales latinoamericanos y latinoamericanas asesinados por 
enfrentar estos proyectos extractivos; una lista que no deja de crecer en 
Nuestra América. Esta violencia la ejercen las fuerzas del Estado frente a 
las protestas y resistencias, pero también –y particularmente– los grupos 
armados privados sostenidos por los empresarios y las corporaciones 
extractivas, un verdadero sicariato extractivista actuando en toda la re-
gión. El asesinato en 2016 de Berta Cáceres es un ejemplo de ello; líder 
indígena lenca (Honduras) y activista socioambiental y feminista que pagó 
con su vida el compromiso con su pueblo y su lucha contra el proyecto 
hidroeléctrico Agua Zarca y el control corporativo del río Gualcarque.

El ejercicio de estos grupos paramilitares se combina en el territorio con 
las iniciativas sociales corporativas conocidas bajo el rótulo de responsabi-
lidad social empresaria. Ambas dimensiones, de la producción de consen-
timiento y la coerción, dan cuenta de la privatización de las funciones de 
gobierno, otrora reclamadas como monopolio del Estado. Particularmente, 
grandes corporaciones trasnacionales se erigen como un verdadero Estado 

9 Por ejemplo, Siemens Energy va a construir y dirigir una planta de 20 MW de electrólisis con 
el objetivo de producir hidrógeno verde para Ecopetrol en Cartagena, Colombia. En Punta 
Arenas, Chile, la empresa de automóviles alemana Porsche, junto con Siemens Energy y 
otras empresas internacionales, ha construido una planta industrial para la producción de 
e-fuels con base en el hidrógeno verde. Asimismo, Alemania participa, junto a otros países, 
en la Clean Hydrogen Mission (Misión Hidrógeno Limpio) fundada en 2021 y cuyo objetivo 
es avanzar en el desarrollo del llamado hidrógeno limpio en todo el mundo y reducir los 
costes de producción y transporte. La ampliación de las capacidades de producción y el 
desarrollo de infraestructuras para el transporte de hidrógeno verde son también el obje-
tivo de la plataforma H2LAC, lanzada en noviembre de 2021 por la Deutsche Gesellschaft 
für internationale Zusammenarbeit (GIZ) en cooperación con el Banco Mundial, la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU y la Unión Europea (UE).
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en lo que las racionalidades neoliberales llaman la gobernanza. Esta reor-
ganización de la soberanía también atraviesa y reconfigura las fronteras de 
los espacios nación bajo el impacto de los acuerdos de integración o comer-
ciales, tales como el conocido IIRSA en América del Sur (Seoane, Taddei y 
Algranati, 2013). Una de las más conocidas referencias simbólicas de esta 
proyección política del extractivismo es la llamada “República Unida de la 
Soja”, un leitmotiv propagandístico difundido por la empresa Syngenta en 
2003 que recortaba en verde un territorio común abarcando las superficies 
de cultivo de la soja transgénica de Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay, 
acompañado por la frase “la soja no conoce fronteras”. Desde los años 90 y 
particularmente desde la década de los 2000 el examen de estos procesos 
formó parte de una de las temáticas principales de reflexión del pensamiento 
crítico latinoamericano (Seoane, Taddei y Algranati, 2013).

En similar dirección, el extractivismo reaccionó frente a la ola progresista. 
Así, frente al triunfo de Evo Morales en Bolivia en 2005 comenzó a gestarse 
un movimiento autonomista en la llamada “Media Luna” –que abarca los 
departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija– donde se sitúa el co-
razón del agronegocio; movimiento que promovió el llamado golpe cívico 
prefectural en 2008 frente a la iniciativa de reforma constitucional y sigue 
siendo, hasta el día de hoy, el núcleo de la oposición conservadora y fascista 
al gobierno del MAS, núcleo central del golpe del 2019 y de los intentos de 
desestabilización en 2022. Recordemos que banderas similares se agitaron 
sobre Zulia, el principal departamento petrolero venezolano, por ejemplo 
con la emergencia del movimiento autonomista Rumbo Propio en 2006, 
frente al gobierno de Chávez (Golinger, 2008) e incluso ciertas propuestas en 
Argentina (por ejemplo, con la iniciativa Argentina del Centro o Centremex) 
frente al mapa electoral resultado de las elecciones presidenciales de 2019 
recortando la franja de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Ciudad 
de Buenos Aires, San Luis, Entre Ríos, donde ganó la coalición derechista 
de Juntos por el Cambio (Gaón, 2020). Una situación similar se vivió en las 
elecciones presidenciales en Brasil en 2022, donde los mejores resultados 
electorales obtenidos por el presidente Bolsonaro coincidieron en gran 
medida con los Estados y regiones donde tienen lugar los emprendimientos 
extractivos (Llaneras y Andrino, 2022). En esta dirección, el agronegocio 
no sólo fue partícipe y beneficiario de este gobierno como ya examinamos, 
sino que además fue el principal financiador de la campaña por su reelec-
ción –según informaciones periodísticas contribuyó con casi cuatro quintas 
partes del fondo de campaña, un total de 96,5 millones de reales, mientras 
que Lula dependió de la financiación pública (Ámbito, 2022)10–. Todos es-

10 Entre 2002 y 2010 –las dos gestiones de Lula–, el PBI de los agronegocios pasó de 0,4 
trillones de reales a 0,8 trillones. Mientras que sólo en los últimos tres años, entre 2019 
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tos antecedentes muestran palmariamente que no resulta una novedad el 
financiamiento del agronegocio a la toma bolsonarista de los edificios de 
los tres poderes del Estado en Brasilia que tuvo lugar el 8 de enero de 2022 
en el intento de generar una situación de desgobierno e inestabilidad que 
podría precipitar un golpe de Estado. Sin llegar a tamaña acción, también en 
Argentina las fracciones sociales vinculadas al agronegocio supieron moto-
rizar cortes de ruta y protestas frente a gobiernos peronistas en los últimos 
años, dieron sustento a los discursos más agresivos y violentos contra las 
políticas redistribucionistas e, incluso, presionaron con la no liquidación de 
divisas para forzar una devaluación y obtuvieron concesiones de un tipo de 
cambio más favorable. 

A diferencia de la explotación hidrocarburífera o megaminera que 
suele cosechar el rechazo y las resistencias de las poblaciones que habi-
tan los territorios de los emprendimientos; las actividades extractivistas 
rurales –sea la agricultura, la ganadería o la explotación maderera, por 
ejemplo– han mostrado la particularidad de articular un conjunto de 
sectores sociales diversos que tienen una implantación importante en 
el territorio en una serie que vincula económicamente, por ejemplo, el 
capital financiero (fondos de inversión), las corporaciones tecnológicas 
(semillas, fertilizantes, pesticidas, maquinaria), los consorcios de explo-
tación, los medianos y pequeños arrendatarios y productores; una alianza 
que ha demostrado capacidad de hegemonía sobre ciertas franjas de los 
sectores subalternos en sus territorios. Incluso, como se ve en el norte 
argentino o en la amazonía brasileña, el desplazamiento forzado de po-
blaciones y el desmatamiento ilegal requeridos para la extensión de la 
frontera agrícola ganadera es muchas veces llevado a cabo por pequeños 
o medianos productores, aunque su acción está enlazada estrechamente 
con la valorización de sus producciones en el mercado mundial. Es esa 
trama social compleja y local vinculada de cierta manera al agronegocio, 
la producción de carne o la explotación maderera la que da sustento a 
la emergencia de una base de apoyo de la ola neoliberal conservadora 
y sus proyecciones racistas y neofascistas. Es en este sector local del 
extractivismo que se sostiene la fracción más violentista y derechista 
del bloque dominante en Nuestra América. Se trata así de la proyección 
sociopolítica del extractivismo.

Por otra parte, en otras contribuciones hemos vinculado el carácter 
violento y neofascista de esta ola neoliberal a las características de la 

y 2021, saltó de 1,5 trillones de reales a 2 y 2,4. Otro indicador de esta vinculación entre 
los productores agropecuarios y Bolsonaro es la participación del sector en el PBI total 
del país, que bajó del 30% en 2002 al 21,5% en 2010 y continuó su descenso con Dilma 
Rousseff; mientras que entre 2019 y 2020 bajo el gobierno de Bolsonaro se incrementó del 
20,5% al 26,6% y nuevamente al 27,6% el año pasado, acercándolo a los niveles pre-Lula.
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etapa actual, particularmente en relación con la profundidad de la crisis 
civilizatoria y sus efectos multidimensionales (Seoane y Hayes, 2020; 
Seoane, 2022). También se han estudiado las vinculaciones internacio-
nales de estos fenómenos, las redes económicas y de think tanks que los 
acompañan, promueven y orientan; en particular referencia a la figura y 
entorno del expresidente estadounidense Trump. Ciertamente, el peso de 
las corporaciones trasnacionales en el extractivismo –particularmente, 
la megaminería y la explotación hidrocarburífera–, la dimensión colonial 
Norte-Sur que implica la construcción de un modelo societal extractivo 
exportador, el papel jugado en este campo por los Estados de los países 
centrales, por sólo mencionar algunos aspectos, dan cuenta de la dimen-
sión imperial –imperialista o colonial– del extractivismo.

Estos intereses extractivistas internacionales y locales parecen anu-
darse también en el golpe parlamentario que desalojó al presidente 
Castillo en Perú a fines de diciembre. Sobre ello se ha señalado que una de 
las urgencias de dicho golpe radicó en que en 2023 caducaban importantes 
concesiones mineras así como nuevos proyectos esperaban aprobación 
en un contexto global en el que el alza de los precios internacionales de 
estos bienes exaspera el interés de corporaciones y gobiernos por pro-
fundizar y extender su apropiación y en un país destacado por la intensa 
resistencia popular a estos proyectos tanto en el Norte y particularmente 
en el Sur, en la sierra especialmente y también en la amazonía, pueblos 
que signaron el triunfo de Castillo en 2021 (Cutipa, 2022). Asimismo, 
las recientes y reiteradas manifestaciones de la jefa del Comando Sur 
y de otros funcionarios del gobierno estadounidense en relación con la 
importancia estratégica de asegurar su acceso monopólico a los bienes 
naturales que se disponen en la región –el litio, por ejemplo– y que re-
sultan claves para la competencia geoeconómica con China pueden ser 
consideradas como muestras de una política intervencionista orientada 
a garantizar el control de dichos bienes. En esta dirección, resulta claro 
que el carácter más autoritario, racista, neofascista de la ola neoliberal 
actual resulta, entre otros factores, la expresión política del extractivismo.

DEL BUEN CONVIVIR AL VIVIR SABROSO: HORIZONTES 
EN DISPUTA
Hemos presentado en las páginas anteriores un análisis de lo acontecido 
en Nuestra América en relación con el modelo extractivo exportador o 
extractivismo en la última década. Aún con las limitaciones que impone 
el espacio del que disponemos, sobre ello hemos señalado, en primer 
lugar, la profundización del extractivismo en el marco de la ola neoliberal 
conservadora iniciada en 2015 a nivel regional, particularmente a partir 
de las reformas legales y políticas pro mercado promovidas en estos 
años que tanto facilitaron o promovieron la expansión de estas activi-
dades cuanto implicaron un incremento de los beneficios y privilegios 
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para los sectores empresarios –especialmente para el gran capital– en 
detrimento de las cuentas fiscales y los sectores populares. Ciertamente, 
esta ofensiva extractivista no fue ninguna casualidad ya que fueron estas 
mismas fracciones extractivistas del bloque dominante unas de las que 
más impulsaron y orientaron la ola conservadora que volvió a teñir de 
neoliberalismo el panorama gubernamental a nivel regional, particular-
mente en América del Sur, entre 2015 y 2019. 

Posteriormente, en esta contribución, examinamos el modo en que 
–especialmente, en el contexto de la pandemia y la guerra en Ucrania, 
y la consecuente acentuación de la crisis civilizatoria– la expansión del 
extractivismo adoptó una manera “extrema” impulsando proyectos de 
explotación de bienes naturales que implican enormes riesgos y también 
más dañinos efectos geológicos, ambientales, laborales, económicos 
y sociales. Un extractivismo “extremo” también en sus consecuencias 
–incluso sobre el cambio climático– del que, en este caso, sólo exami-
namos la expansión de los proyectos de explotación de hidrocarburos 
offshore. Expresión de las contradicciones del capitalismo neoliberal, 
el despliegue de este extractivismo “extremo” tuvo lugar en la región 
de manera simultánea a la intensificación del llamado “extractivismo 
verde”, que se convirtió en otra de las características del período ana-
lizado. En esta dirección, analizamos también la expansión regional de 
los proyectos vinculados a la apropiación privada –en la mayor parte 
de los casos de carácter trasnacional– de una serie de bienes naturales 
vinculados a la transición energética (litio, cobre, tierras raras, etc.) o 
de fuentes energéticas consideradas renovables (eólica, solar, biomasa, 
etc.). El carácter extractivista de estas actividades no sólo refiere a las 
formas que adopta la extracción de estos bienes o la explotación de estas 
fuentes de energía sino también a la dinámica exportadora que las ani-
man orientada fundamentalmente a sostener o posibilitar la transición 
energética en el Norte global reproduciendo así los patrones coloniales 
y las lógicas imperialistas más allá del discurso ambientalmente benigno 
que las acompaña e intenta justificarlas. 

Culminamos este recorrido sobre las modalidades que adopta la 
ofensiva extractivista de la última década en la región con un examen 
breve sobre las proyecciones sociopolíticas que promueve este extracti-
vismo, en un recorrido analítico e histórico que va desde la violencia que 
acompaña a estos emprendimientos en el acto de la desposesión y del 
despojo al papel político central jugado por las fracciones extractivistas 
locales del bloque dominantes en la ola neoliberal conservadora que se 
expandió regionalmente desde 2015 y en los proceso de fascistización 
social y violencia política que se encumbran como una de las alternativas 
neoliberales a la crisis civilizatoria.

Ciertamente, esta amenazante realidad está lejos de ser un destino 
obligado en Nuestra América. En el pasado, la ola neoliberal del Consenso 
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de Washington y su hegemonía regional de los años 90 fue conmovida, 
no sólo por la crisis, sino también por un ciclo de conflictividad social 
protagonizado por sujetos subalternos desplegado entre 1994 y 2006 
que modificó profundamente la escena política gubernamental de la re-
gión abriendo una época de gobiernos progresistas y populares en gran 
parte de Nuestra América. Este ciclo de luchas y cambios, más allá de 
las continuidades del modelo extractivista bajo los nuevos gobiernos, 
supuso la aparición de una programática alternativa enhebrada entre el 
horizonte del Buen Vivir, los derechos de la naturaleza, la agroecología 
y la soberanía alimentaria. En la última década, también nuevamente 
un ciclo de conflictividad social regional abierto entre 2018 y 2019 im-
pulsó en Nuestra América un nuevo período de gobiernos progresistas y 
populares. Este nuevo ciclo retomó y profundizó las perspectivas de un 
ecologismo popular y antiextractivista en la construcción de un camino 
de salida al neoliberalismo. Excede el propósito de este texto el examen 
de estas novedades y continuidades que hemos analizado recientemente 
(Seoane, 2023); pero es necesario no perder de vista estos cuestionamien-
tos profundos planteados por estos movimientos y sujetos subalternos 
al extractivismo así como las programáticas alternativas que los mismos 
sustentan y que incluso cristalizaron, en cierta medida, en el “vivir sa-
broso” y las propuestas levantadas por el nuevo gobierno colombiano. 
En esa dirección, la crisis de la civilización dominante también plantea 
un presente y un horizonte de disputas y alternativas.
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ANEXO

GRÁFICO 1
EVOLUCIÓN DE LOS REGISTROS DE PESTICIDAS Y AFINES 

Fuente: Elaboración propia con base en Chavarro, 2022

GRÁFICO 2
ÁREA DEFORESTADA TOTAL EN KM2, BRASIL 2017-2021 

Fuente: INPE, 2022b.
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GRÁFICO 3
ÁREA SEMBRADA CON SOJA. BRASIL POR CAMPAÑA 2000/2001-2020/2021, 
EN MILLONES DE HECTÁREAS

Fuente: Lugones y Terre, 2021.

GRÁFICO 4
EVOLUCIÓN PRECIOS MERCADO MUNDIAL DE BIENES NATURALES, ENERO 
2016-DICIEMBRE 2022

Fuente: Elaboración propia con base en Banco Mundial, 2023.
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CAPÍTULO 5

INTRODUCCIÓN
En lo que va del siglo XXI la Amazonía peruana ha despertado gran in-
terés para su análisis en distintos espacios políticos y académicos en lo 
referido a los extractivismos y al accionar de los movimientos indígenas 
de la región. Desde la consolidación de las organizaciones indígenas de 
los años 80 y 90 del siglo pasado, pasando por los sucesos del Bagua en 
el norte de la Amazonía en el año 2009 y las actuales luchas indígenas 
contra el gobierno de Dina Boluarte, los pueblos amazónicos han adqui-
rido una significativa relevancia académica, social y política. 

La Amazonía del Perú cuenta con 51 pueblos indígenas a los que 
consideramos parte de la reemergencia de los movimientos indígenas 
latinoamericanos y que, por consiguiente, se relacionan con el Estado 
peruano en procesos de negociación, demandas, conflicto y gestión de 
sus territorios ancestrales. A su vez, gran parte de esta población indí-
gena habita o hace uso de los bienes comunes de la naturaleza en Áreas 
Naturales Protegidas (ANP), aquellos espacios devenidos en territorios 
delimitados para su conservación. 

Sin embargo, estas ANP son también territorios indígenas ances-
trales y actuales. En esta dirección, en el presente artículo queremos 
enfatizar la importancia del accionar de los movimientos indígenas 
que, desde hace décadas, luchan por la creación de estas áreas frente 
al avance de distintas amenazas a sus territorios y modos de vida, entre 
las cuales se destaca el aumento de los extractivismos y sus impactos 
socio-ambientales. De este modo, las organizaciones representativas de 
los distintos pueblos indígenas y sus comunidades nativas son quienes 
han llevado adelante una serie de acciones colectivas, que se inscriben 
en distintos ciclos de lucha, en demanda al Estado y en defensa de sus 
territorios ancestrales. 

EXTRACTIVISMO Y  
MOVIMIENTOS INDÍGENAS EN  
LA AMAZONÍA PERUANA
DE LAS DISPUTAS SOCIALES PARA  
LA CREACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS 
A LA CONSULTA PREVIA
andrea cardoso*
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capítulo 5
extractivismo y movimientos 
indígenas en la amazonía peruana
de las disputas sociales para 
la creación de áreas protegidas 
a la consulta previa

andrea cardoso

Actualmente, en la Amazonía existen 84 Áreas Naturales Protegidas1; 
de ellas aquí examinaremos tres casos que tienen que ver con la categoría 
de Reserva Comunal; es decir, áreas cogestionadas tanto por el Estado 
como por los pueblos indígenas. Sin embargo, en estos mismos espacios, 
el Estado facilita a su vez emprendimientos extractivos que afectan su 
preservación y las actividades y vida comunitaria que allí se realizan 
ancestral y actualmente. 

A partir de los sucesos del Bagua se constituyó un nuevo escenario 
sociopolítico que dio lugar a la implementación del derecho colectivo 
–propio de los pueblos indígenas– a ser consultados de manera previa, 
libre e informada antes de que los Estados lleven adelante cualquier tipo 
de medida que pueda afectar sus derechos. Así, la promulgación de la 
Ley 29798 de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) en el Perú en el 
año 2011 bajo el gobierno de Ollanta Humala, hito histórico concretado 
gracias al ciclo de luchas amazónicas llevado adelante por los pueblos 
frente al paquetazo de Alan García, instaló una serie de reclamos y luchas 
para su efectivo cumplimiento.

En lo que respecta a las ANP, es importante señalar que las catego-
rías y zonificaciones propias de cada área reconfiguran las prácticas de 
los pueblos indígenas quienes, a través de sus propias organizaciones 
impulsan la implementación de procesos de CPLI con el objetivo de ga-
rantizar el diálogo intercultural que permita llegar a acuerdos respecto 
de la gestión y conservación de las ANP. 

Nos proponemos aquí examinar la trayectoria de las luchas de los 
movimientos indígenas amazónicos en defensa de sus territorios. En pri-
mer lugar, presentamos los aspectos más importantes de la reemergencia 
y consolidación de los movimientos indígenas latinoamericanos. Luego, 
examinamos el surgimiento de las Áreas Naturales Protegidas inicialmente 
en el marco de la racionalidad ambiental conservacionista. A continua-
ción, indagamos sobre las características particulares de las Reservas 
Comunales cuya emergencia está vinculada a las luchas y demandas de 
los movimientos indígenas y es única categoría que exige y contempla la 
participación de los pueblos indígenas en su gestión y como sujetos de 
gobierno. Por último, destacamos los impactos socio-ambientales de los 
extractivismos en tres de estas Reservas Comunales de la selva peruana: 
El Sira, Amarakaeri y Yanesha. Frente a este avance extractivista cobró 
impulso la propuesta y demanda por parte de los movimientos indígenas 
de procesos de consulta previa como estrategia de negociación con el 

1 Información proporcionada por el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado (SINANPE) de Perú. Disponible en <https://www.gob.pe/institucion/sernanp/
campañas/4340-sistema-nacional-de-areas-naturales-protegidas-por-el-estado>.

https://www.gob.pe/institucion/sernanp
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Estado y de incidencia en las políticas públicas en materia de ordena-
miento territorial. Finalmente, examinamos esta cuestión.

MOVIMIENTOS INDÍGENAS AMAZÓNICOS Y  
CICLOS DE CONFLICTO
La Amazonía peruana cuenta con una variedad de pueblos indígenas en 
defensa del territorio y los bienes comunes de la naturaleza. Actualmente, 
desde la selva sur, pasando por la central y llegando hasta el norte, hay 
51 pueblos indígenas2. Ellos conocen mejor que nadie su territorio: tienen 
un grado alto de adaptación a su entorno y conocimiento de suelos, flora 
y fauna, así como también de sus propias tecnologías para aprovechar 
los recursos naturales (Chirif, 1993). Incluso, quienes habitan en áreas 
naturales protegidas, en sus zonas de amortiguamiento o bien, que ha-
cen uso de los bienes comunes de la naturaleza (Seoane y Taddei, 2010) 
tienen un rol fundamental en su conservación y reproducción. 

Al igual que los pueblos indígenas de la región latinoamericana, los 
amazónicos sufren desde los inicios de la colonización distintas formas 
de desprecios y despojos. Ha habido grandes exterminios de poblaciones 
indígenas en todo este tiempo que implicó una considerable disminución 
de la población indígena ya sea por homicidios directos, malos tratos o 
enfermedades. Así “la matanza está, entonces, íntimamente relacionada 
con las guerras coloniales, que se libran lejos de la metrópoli. Mientras 
más lejanas y extrañas sean sus víctimas, mejor será: se las extermina 
sin remordimientos, equiparándolas más o menos con los animales” 
(Todorov, 1987: 156).

Si bien, con la creación de los Estados-nación modernos se logró la 
independencia política, la sociedad continuó organizada, largamente, 
según el patrón de poder colonial heredero de la colonia (Quijano, 2005). 
Y de esta manera, los pueblos indígenas siguieron quedando subsumidos 
a las decisiones de un grupo poblacional racial, relativamente homogé-
neo que detenta el control de los Estados. Para Bonfil Batalla “persiste 
una relación colonial, independientemente de que en la superestructura 
ideológica de la sociedad nacional se niegue oficialmente cualquier pro-
posición discriminatoria” (1978: 211). 

No obstante, durante las últimas décadas, los pueblos indígenas 
de Nuestra América han ido llevando adelante prácticas organizativas 
significativas en el marco de la emergencia de poderosos movimientos 
indígenas que ocuparon el centro de la arena política y social, producto 
de su accionar frente a las políticas neoliberales implementadas por 

2 Información obtenida de la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios, disponible 
en <https://bdpi.cultura.gob.pe/pueblos-indigenas> acceso 10/5/2023.
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los distintos gobiernos de la región (Giarracca, 2012; Seoane, Taddei y 
Algranati, 2006; 2010; Svampa, 2009). 

Es a partir de esta época en donde los movimientos indígenas la-
tinoamericanos inician acciones de organización y de movilización, 
especialmente en los países andino-amazónicos, producto del “mismo 
cauce del agotamiento de lo que la investigación social latinoamericana 
llamó la crisis del Estado Oligárquico y que se constituyó y emergió en 
el mismo proceso de la neoliberalización-globalización de la sociedad 
latinoamericana” (Quijano, 2005). 

Aníbal Quijano sostiene que los movimientos indígenas cuentan con 
elementos en común que abarcan desde el reclamo común de identidad 
como contrapartida de la discriminación que reproduce la identidad 
nacional o cultural dominante, hasta los planteos de la necesidad de un 
Estado plurinacional, de autonomía política territorial y, en los movi-
mientos más fuertes y más organizados, la reivindicación de la autoridad 
comunal frente a los Estados-nación (Quijano, 2005: 36-39). 

Lo cierto es que los actuales movimientos indígenas adoptan nuevas 
características que están ligadas a una necesaria organización en pos 
de lograr respuestas ante un reclamo que afecte sus modos de vida y 
territorios. Es en los años 90 cuando se consolidan estos movimientos 
indígenas latinoamericanos como actores sociales relevantes en el esce-
nario de la conflictividad social regional, el cuestionamiento al modelo 
neoliberal y la renovación de las prácticas y programáticas de los sujetos 
subalternos. Es lo que Montoya Rojas llama “la emergencia de los grupos 
étnicos como nuevo sujeto con una voz propia, reclamando un espacio 
político nacional que nunca tuvo” (1992: 51) así como también son aque-
llos grupos que están asociados a la resistencia a la brutal expansión de 
las políticas y la globalización neoliberales (Ansaldi, 2006)3. 

En suma, consideramos a los pueblos indígenas de América Latina 
como un actor social emergente (Stavenhagen, 2010) que va transforman-
do su accionar con base en los procesos de globalización ascendentes del 
cual es escenario clave nuestra región. Así como también, enfatizamos 
la idea de que la lucha de los movimientos indígenas latinoamericanos 
surge y se despliega frente a la acción de los capitales trasnacionales 
que, en el contexto del modelo extractivo exportador, despojan a estos 
pueblos de sus recursos y territorios, los oprimen y discriminan (Quijano, 
2005; Harvey, 2004). 

3 Varios autores con quienes coincidimos sostienen que entre los acontecimientos regionales 
que marcan esta emergencia se destacan el levantamiento indígena de Ecuador en 1990, 
la Marcha por la Dignidad y el territorio en Bolivia en el mismo año, y la aparición del 
Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en México en 1994 (Montoya Rojas, 2011; 
Bengoa, 2007; Ansaldi, 2006; Revilla Blanco, 2005; Seoane, Taddei y Algranati, 2010).
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En este contexto y particularmente en la región amazónica del Perú 
surgen a partir de los años 80 distintas organizaciones indígenas ta-
les como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 
(AIDESEP, 1980), la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del 
Perú (CONAP, 1988) y la Conferencia Permanente de los Pueblos Indígenas 
de Perú (COPPIP, 1997). La AIDESEP es la organización vocera de los 
pueblos indígenas de la Amazonía, que trabaja por la defensa y el res-
peto de sus derechos colectivos a través de acciones para exponer sus 
problemáticas y presentar sus propuestas alternativas de desarrollo, 
según su cosmovisión y estilo de vida. Al día de hoy cuenta con nueve 
sedes regionales y asume la representación de 48 federaciones4 y orga-
nizaciones territoriales de 64 pueblos indígenas de toda la Amazonía 
peruana. Sus principales objetivos son la defensa de los territorios, 
identidad, cultura, el principio de la libre determinación y la promoción 
del desarrollo humano y sustentable.

Como mencionamos al comienzo, en este capítulo haremos alusión 
a la experiencia de algunas organizaciones de las regiones amazónicas. 
En este sentido, cabe mencionar que, en Madre de Dios, la primera or-
ganización fue la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes 
(FENAMAD) en 1982 y, más tarde, en 1994, el Consejo HarakmbutYine 
Machiguenga (COHARYMA) como organización intermedia. Por otra par-
te, las comunidades vinculadas a El Sira, están organizadas en varias 
federaciones: la Organización Asheninka del Gran Pajonal (OAGP), la 
Organización Indígena de la Región Atalaya (OIRA), la Organización 
de Desarrollo de Comunidades Nativas del Distrito de Tahuanía 
(ORDECONADIT), la Federación de Comunidades Nativas del Distrito de 
Iparía (FECONADIP), la Organización del Distrito de Masisea (ORDIM), 
la Federación de Comunidades Nativas de Puerto Inca (FECONAPIA), la 
Unión de Nacionalidades Asháninka y Yaneshas (UNAY), la Asociación de 
Nacionalidad Ashaninka del Pichis (ANAP), la Central de Comunidades 
Nativas de la Selva Central (CECONSEC) y la Federación de Comunidades 
Nativas del Bajo Perené (FECONABAP). Por último, el pueblo indígena 
Yanesha está organizado en la órbita de la Asociación Regional de Pueblos 
Indígenas de la Selva Central (ARPI), grupo que comparten con otros 
pueblos amazónicos, y la Federación de Comunidades Nativas Yanesha 
(FECONAYA)5. 

4 Varias de estas federaciones tendrán su mención al abordar las experiencias de los pueblos 
indígenas como partícipes de procesos de consulta previa, libre e informada. 

5 Los Pueblos Indígenas de la Amazonía peruana al pertenecer ancestralmente a territorios 
extensos pueden formar parte de más de una organización. Para profundizar en dichas 
agrupamientos, consultar AIDESEP en <https://aidesep.org.pe/>.
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LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y  
LA RACIONALIDAD CONSERVACIONISTA
La creación de Áreas Protegidas en América Latina y el Caribe se corres-
ponde con procesos enmarcados en la narrativa conservacionista del 
siglo XIX (Seoane, 2017) y que hoy forman parte del debate reciente de 
los paradigmas de conservación (Carenzo y Trentini, 2014; Colchester, 
2003; D’Amico, 2015; Ferrero, 2014; Santos, 2009). 

Esta narrativa situaba la prioridad en conservar y preservar la na-
turaleza, independientemente de la existencia de poblaciones en estos 
territorios. Desde ya que estas tierras estaban siendo habitadas por 
comunidades campesinas o comunidades de pueblos indígenas, quienes 
sufrieron expulsiones o reasentamientos. Sin embargo, desde las primeras 
creaciones de áreas protegidas, el interés estaba puesto puntualmente 
en proteger elementos que tengan que ver con el mundo natural y no así 
con el mundo humano. En este sentido:

En tanto que los primeros parques en Yosemite y Yellowstone fueron creados para 
preservar su belleza escénica y su geología poco común, otras áreas protegidas 
han sido creadas también para asegurar ciertos valores ecológicos, tales como el 
clima, la conservación del suelo y la regulación de la hidrología. La conservación 
de la flora y la fauna comenzó con los esfuerzos para conservar los más preciados 
animales de caza y, más tarde, otras formas de fauna de mayor porte tradicional-
mente preferidas por los cazadores (Colchester, 2003: 21)6.

Este modelo de conservación estricto logró, en palabras de D’Amico 
(2015: 214), imponerse con contundencia hasta la década de 1980, 
siendo imperioso los desplazamientos de poblaciones. Esta dinámica de 
vaciamiento de territorios conlleva reconfiguraciones en los modos de 
vida y hábitat de quienes ancestralmente habitan estos espacios. No sólo 
implica la pérdida de territorio para aquellos que fueron desplazados 
forzosamente sino también, el impedimento de hacer uso de los bienes 
comunes –flora, fauna, aguas, tierras– para quienes quedaron asentados 
en zonas aledañas a las AP. Al respecto, Colchester (2003) realiza una 
recapitulación de los impactos sociales en comunidades locales e indí-
genas a nivel mundial producto de la implementación de este modelo 
conservacionista en pos de la preservación de la vida silvestre. Señala 
así los efectos de la reubicación forzada de estas poblaciones tales como 
sentimientos de impotencia asociados con la incapacidad de proteger sus 
hogares y familias, y vulnerando sus modos de subsistencia; en definitiva 

6 El Parque Nacional Yellowstone en los Estados Unidos fue el primer Parque Nacional 
creado en el año 1872.
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“las áreas protegidas convencionales han estado en conflicto con los 
derechos de los pueblos indígenas a la autodeterminación y al control 
territorial” (Colchester, 2003: 46). 

En América Latina y el Caribe, el origen de las Áreas Protegidas como 
proceso socio histórico se inscribe como parte de un escenario más am-
plio como es el de la conformación y consolidación del Estado-nación, 
pero también puede pensarse en términos del avance y dominio sobre 
territorios en posesión de pueblos indígenas, como solución a diferendos 
limítrofes y a la configuración de una identidad colectiva nacional en la 
que los pueblos indígenas fueron excluidos (Bompas y Cardoso, 2021).

En esta línea, cabe destacar que la primera área protegida creada en 
la región fue el Parque Nacional Nahuel Huapi, en la Patagonia argentina 
en el año 1934 y, como tal al día de hoy este proceso de configuraciones 
y reconfiguraciones sobre territorio mapuche cuenta con una serie de 
hechos de expulsión, persecución y criminalización de sus miembros7.

En otras palabras, si bien en los orígenes de los Áreas Protegidas se 
puede rastrear la intención de organizar el espacio para resguardo de 
valores relacionados con la conservación de los bienes comunes de la 
naturaleza, también su creación obró en el sentido de la apropiación por 
parte del Estado de territorios considerados vacíos (o que eran “vacia-
dos”) y en el mismo acto la ya mencionada invisibilización de los pueblos 
indígenas (Bompas y Cardoso, 2021).

Como todo paradigma, esta racionalidad conservacionista entró en 
tensión a fines del siglo pasado ante la emergencia de los movimientos 
indígenas y, también, con la expansión del extractivismo. Gran parte de 
la literatura disponible da cuenta del giro en la dinámica de la conserva-
ción en Áreas Protegidas en dirección de dar lugar al involucramiento de 
aquellas personas que habitan o hacen uso de los bienes en el manejo 
mismo de las AP (D’Amico, 2015; Ferrero, 2014; Santos, 2009). Desde 
la década de 1980 empezó a ganar terreno el debate sobre la relación 
entre las poblaciones y las áreas protegidas. Diegues recupera lo que él 
llama un nítido cambio de rumbo cuando hace referencia al IV Congreso 
Mundial de Parques en Caracas en el año 1992 “que tuvo un título bastante 
significativo: ‘Pueblos y Parques’”, agregando que “esta preocupación fue 
reforzada por un dato publicado por la UICN […] donde se constató que el 
86% de los Parques de América del Sur tienen poblaciones permanentes” 
(2000: 109). Aquella invisibilización perpetrada desde el origen de esta 
sistematización de vedar espacios sociales y naturales, si bien no culmina, 
comienza a tener sustento y volverse más visible; Molinari (2007: 126) 

7 Para un análisis sobre memorias mapuches en el Parque Nacional Nahuel Huapi ver 
Valverde et al., 2013.
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lo caracteriza como una especie de “socialización de las áreas protegi-
das y tiene que ver con la ampliación de los horizontes de los Parques 
Nacionales (áreas de amortiguamiento, inserción en las problemáticas 
regionales) y la ampliación de las visiones acerca de la conservación 
de las áreas protegidas y el desarrollo del entorno (patrimonio cultural, 
poblaciones indígenas, participación social e intersectorial)”. 

En lo que respecta a la región amazónica latinoamericana, a media-
dos de los años 90 se realizó un “Taller Internacional sobre Políticas, 
Estrategias y Plan de Acción Regional para la Conservación de la Diversidad 
Biológica en los Sistemas Amazónicos de Áreas Protegidas” en el cual, 
como parte del diagnóstico trabajado por los distintos países, surgió 
impulsar políticas que apunten a incrementar la participación pública y 
las consultas populares en las diferentes etapas del manejo de las áreas 
protegidas (Ponce, 1996: 72).

En lo que va del siglo XXI, varias AP cuentan con categorizaciones 
o políticas que implican una gestión conjunta de las mismas y de sus 
bienes comunes como es el caso de las Reservas Comunales en Perú, los 
procesos de Comanejo en los Parques Nacionales Nahuel Huapi y Lanín 
de Argentina y el Parque Nacional Villarrica de Chile, entre otros.

ALGUNAS APRECIACIONES SOBRE LAS ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS EN EL PERÚ
En el año 1961 se crea la primera Área Natural Protegida en el Perú, siendo 
esta el Parque Nacional Cutervo, en la región de Cajamarca. Para la misma 
época se definieron los primeros criterios para la conformación de AP 
y en 1963 se creó el primer organismo público que regula la gestión en 
materia de conservación: el Servicio Forestal y de Caza, dependiente del 
Ministerio de Agricultura. El actual Sistema que regula la gestión de las 
ANP es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNANP) dependiente del Ministerio de Ambiente desde el año 20088. 

La Ley Nacional 26834 sobre la creación de Áreas Naturales Protegidas 
(año 1997) estableció los aspectos relacionados con la gestión de las ANP 
y su conservación de conformidad con el artículo 68 de la Constitución 
Política del Perú9 que establece la obligación del Estado de promover la 
conservación de la diversidad biológica y de las ANP. De acuerdo con esta 

8 No es el objetivo aquí desarrollar precisiones sobre la cronología y contenido de la 
normativa nacional peruana en lo que respecta a Áreas Protegidas, por lo que haremos 
hincapié en aquellas apreciaciones técnicas para la comprensión del objetivo del artículo.

9 Las otras principales normas que orientan la gestión en las ANP son: el Reglamento de 
la Ley de Áreas Naturales Protegidas (2001); la Ley General del Medio Ambiente (2005), 
y la Estrategia Nacional para las Áreas Naturales Protegidas-Plan Director (del año 1999 
y actualizado en 2009 tras un proceso participativo).
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normativa las ANP protegidas son los espacios continentales y/o marinos 
del territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, 
incluyendo sus categorías y zonificaciones, para conservar la diversidad 
biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y 
científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país 
(Art. 1). Cada área protegida nacional recibirá una categorización que 
precisa sus objetivos, permisos, denegaciones, zonificaciones10 y nos 
permitirá comprender las relaciones entre los actores involucrados, las 
posibles problemáticas y objetivos de análisis de este trabajo. 

Adyacente a las ANP, están las zonas de amortiguamiento11 (en ade-
lante, ZAM) que, por su naturaleza y ubicación, requieren un tratamiento 
especial que garantice la conservación del área protegida12; es allí donde 
se encuentran las comunidades nativas y algunos centros poblados. De 
acuerdo con la normativa nacional, las comunidades nativas tienen origen 
en los grupos tribales de la Selva y Ceja de Selva y están constituidas por 
conjuntos de familias vinculadas por los siguientes elementos principales: 
idioma o dialecto, caracteres culturales y sociales, tenencia y usufructo 
común y permanente de un mismo territorio, con asentamiento nucleado 
o disperso (Ley 22175 de Comunidades Nativas y de desarrollo agrario 
de la Selva y Ceja de Selva, Art. 8).

Otro de los aspectos importantes a remarcar del Sistema Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) es que cada área de-
berá ser zonificada de acuerdo con sus requerimientos y objetivos. Según 
el Art. 23 de la ley peruana, hay siete tipos de zonificaciones, los cuales nos 
ayudarán a comprender luego los objetos de consulta que se han realizado 
en algunos de los casos implementados en la Amazonía peruana. 

LAS RESERVAS COMUNALES Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
COMO SUJETOS DE GOBIERNO
Si bien la vinculación de los pueblos indígenas con las Áreas Naturales 
Protegidas abarca distintas categorizaciones dentro del sistema nacio-
nal peruano, en esta ocasión, haremos referencia a una en particular 

10 La zonificación es una herramienta de ordenamiento de territorio que se realiza con base 
en las características y objetivos de manejo de las ANP. 

11 De acuerdo con el Art. 25 de la Ley 26834 de Áreas Naturales Protegidas (ANP), son zonas 
de amortiguamiento aquellas zonas adyacentes a las ANP del sistema, que por su naturaleza 
y ubicación requieren un tratamiento especial para garantizar la conservación del área 
protegida. El Plan Maestro de cada área definirá la extensión que corresponda a su Zona 
de Amortiguamiento. Las actividades que se realicen en las zonas de amortiguamiento 
no deben poner en riesgo el cumplimiento de los fines del Área Natural Protegida.

12 Subcapítulo II, De las zonas de amortiguamiento, Art. 6.1 del Reglamento de la Ley de 
Áreas Naturales Protegidas, Decreto Supremo 038-2001-AG.

capítulo 5
extractivismo y movimientos 
indígenas en la amazonía peruana
de las disputas sociales para 
la creación de áreas protegidas 
a la consulta previa

andrea cardoso



117

neoliberalismo 
[capitalismo]
catastrófico
imágenes de la última ola 
neoliberal y las alternativas 
en nuestra américa

^     volver al índice

>

que permite poner el foco en los pueblos indígenas como sujetos de 
gobierno: las Reservas Comunales (RC)13. Estas reservas son áreas 
destinadas a la conservación de la flora y fauna silvestre, en beneficio 
de las poblaciones rurales vecinas (denominadas por la normativa 
beneficiarias pero que aquí llamaremos, en adelante, comunidades 
nativas de los pueblos indígenas). En lo que respecta a los bienes co-
munes, se permite en ellas su uso directo, esto significa que puede 
haber distintos grados de aprovechamiento sostenible por parte de 
las comunidades que habiten en las ZAM o en zonas aledañas. El uso 
y comercialización de recursos en estos casos se hace bajo planes de 
manejo, aprobados y supervisados por la autoridad y conducidos por 
las mismas comunidades. 

Este tipo de categoría tiene la particularidad de que el área debe 
estar cogestionada entre el Estado y los pueblos indígenas –llamadas 
comunidades beneficiarias– en este caso el SERNANP y el Ejecutor del 
Contrato de Administración (ECA) de los pueblos indígenas vinculados 
a las mismas. En otras palabras, la cogestión es un modelo en el cual 
ambas partes comparten responsabilidades con el objetivo de alcanzar 
las metas de conservación de la reserva, así como el desarrollo sostenible 
de las poblaciones aledañas (RCA.org).

Ahora bien, las hoy delimitadas Reservas Comunales del Perú, son 
parte de los territorios ancestrales y actuales de los pueblos indígenas. 
En la Amazonía peruana se vive un proceso de reivindicación territorial 
muy activo de parte de estos pueblos que la habitan. Es en este contexto 
de reivindicación territorial que se viene luchando por la creación de 
las reservas comunales (Benavides, 2004: 11). Son los pueblos, a través 
de sus organizaciones, que impulsaron la conformación de estas AP con 
el objetivo de preservar sus territorios ante el avance de la ofensiva 
extractivista y otras amenazas territoriales. La AIDESEP, dentro de su 
política, ha priorizado asegurar, recuperar y recomponer los territorios 
tradicionales, principalmente en cuatro ejes temáticos dentro de los 
cuales se incluye Reservas Comunales14.

Actualmente existen 10 reservas comunales en el Perú, de las cuales 
seis RC están exclusivamente en la región amazónica. Aquí examinare-
mos tres de ellas: Reserva Comunal El Sira (RCES), Reserva Comunal 
Amarakaeri (RCA) y la Reserva Comunal Yanesha (RCY). A continuación, 
presentamos los aspectos más importantes para comprender su razón 

13 La categoría “Reserva Comunal” es definida en 1975 con la Ley Forestal y de Fauna Silvestre 
(DL 21147). La primera en crearse fue la RC Yanesha y completan al día de hoy la nómina 
las RC El Sira, Amarakaeri, Asháninka, Machiguenga, Purús, Tuntanain, Chayu Nain, Airo 
Pai y Huimeki. 

14 Ver objetivos y logros de AIDESEP en <https://aidesep.org.pe/programas/cipta/>.
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de ser y cómo se ha logrado su creación gracias a las acciones colecti-
vas de las organizaciones indígenas de sus pueblos vinculados, según 
corresponda.

CUADRO 1
RESERVA COMUNAL EL SIRA. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

reserva comunal el sira

Creación 2001 (Decreto Supremo Nº 037-2001-AG)

Categorización 2019 (s/d)

Extensión 616.413,41 ha

Ubicación Pasco, Huánuco y Ucayali. Zona centro-oriental del Perú, sobre el ámbito 
de la Cordillera El Sira, influenciada por las cuencas de los ríos Ucayali, 
Pachitea y Pichis

Objetivo Conservación de la diversidad biológica del área y el beneficio de las 
comunidades nativas y protección de cuencas, así como la captación de agua 
para uso humano

PPII vinculados Asháninka, Ashéninka, Yanesha y Shipibo

Fuente: Elaboración propia.

La RC El Sira se creó en el contexto de la Mesa de Diálogo de la Comisión 
de Pueblos Indígenas durante el Gobierno de Transición que se instaló 
luego de 10 años del muy cuestionado gobierno de Fujimori (Benavides, 
2004). En el marco de las acciones colectivas de AIDESEP, caracterizada 
por una constante influencia en el movimiento indígena amazónico, en 
el año 1995 se presentan ante el Ministerio de Agricultura los estudios 
técnicos que fundamentan la creación de la Reserva Comunal El Sira, 
iniciándose una política de lucha por reservas territoriales indígenas 
en la Amazonía (Chunga y Rodríguez, 2008). Por su parte, Ñaco Rosas y 
Pérez Piahuntze (1998: 21) recogen un testimonio de las propias orga-
nizaciones al respecto: 

Como representantes de las organizaciones indígenas que rodean la reserva 
comunal El Sira, estamos preocupados por la seria devastación que está suce-
diendo en nuestros territorios. Para detener esto, hemos propuesto la creación 
de esta reserva comunal para garantizar a nuestros hijos su vida social y cultural 
para que podamos continuar practicando nuestras costumbres y garantizar la 
supervivencia de todos los habitantes indígenas de la selva central del Perú […]. 
Queremos una reserva comunal, controlada por pueblos indígenas y no por las 
autoridades estatales que no conocen nuestras tierras y territorios e ignoran sus 
especies y recursos.
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CUADRO 2
RESERVA COMUNAL AMARAKAERI. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

reserva comunal amarakaeri

Creación 2000 (Decreto Supremo 028-2000-AG)

Categorización 2002 (Decreto Supremo 031-2002-AG)

Extensión 402.335,62 ha

Ubicación Madre de Dios (distritos de Fitzcarrald, Manu, Madre de Dios y Huepetuhe, 
en la provincia de Manu)

Objetivo Contribuir a la protección de las cuencas de los ríos Eori/Madre de Dios 
y Karene/Colorado, asegurando la estabilidad de las tierras y bosques 
y manteniendo la calidad y cantidad de agua, el equilibrio ecológico y 
un ambiente adecuado para el desarrollo de las comunidades nativas 
Harakmbut asentadas en su zona de amortiguamiento

PPII vinculados Harakbut, Yine y Machigenga

Fuente: Elaboración propia.

Desde fines de la década del 80, el pueblo Harakbut ha estado solicitando 
al Estado peruano que gran parte de su territorio fuera establecido como 
ANP bajo la categoría de Reserva Comunal. El pedido del establecimiento 
fue ratificado por la Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluentes 
(FENAMAD) en 1989, durante su VI Congreso Ordinario, en donde incluiría 
como beneficiarias a las comunidades nativas de Diamante y Shipetiari, 
pertenecientes a los pueblos Yine y Matsiguenka, respectivamente. 

Durante la década de 1990 hubo un aumento significativo de la activi-
dad minera en Madre de Dios y de esta manera “las comunidades nativas 
[de] San José de Karene, Barranco Chico y Puerto Luz solicitaron, con apoyo 
de la FENAMAD, que sus territorios sean declarados como Zona Comunal 
Amarakaeri como recurso para su protección, la cual sería el antecedente 
para la creación de Reserva Comunal Amarakaeri” (SPDA, 2015).

CUADRO 3
RESERVA COMUNAL YANESHA. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

reserva comunal yanesha

Creación s/d

Categorización 1988 (Resolución Suprema 0193-88-AG-DGFF)

Extensión 34.744,70 ha

Ubicación Pasco (distrito de Palcazú, provincia de Oxapampa)

Objetivo Conservar tanto la selva baja como alta; proteger las nacientes de los ríos y 
quebradas tributarias de la margen izquierda del río Palcazú y servir como 
zona de amortiguamiento del Parque Nacional Yanachaga Chemillén

PPII vinculados Yanesha

Fuente: Elaboración propia.
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Como mencionáramos, esta reserva comunal es la primera creada en 
el Perú. El presidente de la Asociación de Ejecutores de Contrato de 
Administración de Reservas Comunales (ANECAP), Fermín Chimatani15, 
sostiene que este hecho “se convirtió en un referente para que los demás 
pueblos apuesten por esta figura” (Sierra Praeli, 2018). 

El primer Plan Maestro sostiene que “esta Reserva fue creada con la 
finalidad de conservar la flora, la fauna silvestre y las cuencas hidrográ-
ficas, en beneficio de las comunidades nativas Yanesha y colonos que 
habitan en las zonas aledañas, buscando el mantenimiento y el desa-
rrollo de los valores culturales de dichas comunidades” (Plan Maestro 
Reserva Comunal Yanesha 2011-2016). Hoy, Yanesha es la primera Reserva 
Comunal que cuenta con un modelo de empresa social llamado Ko’wen 
Poetsath (Hermoso Bosque en Yanesha) cuya iniciativa responde a “una 
visión construida de los líderes y lideresas de los pueblos indígenas […]. 
Esta visión implica dar el uso y aprovechamiento responsable de los 
recursos naturales que existen en las Reservas Comunales; más allá del 
tema económico, se valore la vida de lo que vive en el territorio comunal. 
Y, por ende, se apunta a mercados especiales que valoren los bosques 
en pie y la cultura viva”16. 

Los testimonios17 y la literatura disponible dan cuenta, una vez más 
que, en el Perú, conservar territorios ancestrales a través de la confor-
mación de Reservas Comunales es una estrategia de los pueblos indíge-
nas para el reconocimiento de sus derechos territoriales, identidades y 
modos de vida. 

EXTRACTIVISMO EN RESERVAS COMUNALES: CICLOS DE 
CONFLICTOS Y CONSULTAS PREVIAS
Las Áreas Naturales Protegidas también están siendo amenazadas por 
el avance de la ofensiva extractivista. Varios de estos territorios indíge-
nas van sufriendo reconfiguraciones a medida que llegan allí distintos 
actores sociales ajenos al territorio o, incluso, cuando el Estado ofrece 
concesiones para distintos tipos de emprendimientos extractivos en es-
tas tierras. Trabajamos con el concepto de extractivismo como modelo 

15 Chimatani es uno de los líderes indígenas del Pueblo Harakbut, de la Comunidad Nativa 
Puerto Luz. Ha sido presidente del ECA RCA en dos oportunidades y actualmente es el 
primer miembro indígena que forma parte del Consejo Directivo del SERNANP. 

16 Palabras de Fermín Chimatani. Testimonio disponible en <https://www.conservation.org/
peru/noticias/2022/05/09/creacion-de-la-primera-empresa-social-conformada-por-co-
munidades-indigenas-de-la-reserva-comunal-yanesha>.

17 Durante mis trabajos de campo en Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios, y en la 
Reserva Comunal Amarakaeri, varios líderes del pueblo Harakbut han recalcado que la 
RCA ha surgido gracias al impulso del propio pueblo Harakbut. 
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extractivo exportador; esto es, definido como un tipo de extracción de 
bienes comunes de la naturaleza, en gran volumen o alta intensidad, y 
que están orientados especialmente a ser exportados como materias 
primas sin procesar, o con un procesamiento mínimo. Concepto fina-
mente trabajado por Gudynas (2015) y Acosta (2012), entre otros. Estas 
actividades económicas amenazan la biodiversidad de los bosques a la 
vez que ponen en alerta a los pueblos indígenas en pos de su defensa. 

En las tres Reservas Comunales presentadas en el presente artículo, 
se dan una serie de emprendimientos extractivos con severos impactos 
socio ambientales. Tanto El Sira, Amarakaeri como Yanesha han sido 
espacios para el otorgamiento de contratos de licencia de exploración 
y explotación de lotes hidrocarburíferos de formas irregulares, hechos 
que, en palabras de Gamboa Balbín (2008), no hacen otra cosa que 
vulnerar el marco constitucional y legal de la conservación en cuanto a 
las áreas protegidas y a la protección de los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas. 

En el año 2006 se otorgó el Lote 114 a la petrolera Pan Andean. Este 
lote está en superposición con la Reserva Comunal El Sira, a la que se 
suma el Lote 131. En Amarakaeri en el año 2006 el Estado peruano le 
entregó en concesión a la petrolera estadounidense Hunt Oil el Lote 76 
(la cual inició el proceso de cierre en el 2017); un lote petrolero que se 
superpone casi en su totalidad con la dimensión de la RCA. Sus impactos 
ambientales fueron visibilizados por los y las integrantes de las distintas 
comunidades nativas y aún dejan secuelas al día de hoy:

En cuanto a la exploración y explotación de hidrocarburos los posibles derrames 
de petróleo son el mayor desasosiego. Las comunidades, al estar en las cuencas 
de los ríos, y tal como lo manifestara Guadalupe Tayori previamente, consumen 
agua de esos mismos ríos, tanto para beber, cocinar, bañarse o lavar la ropa o 
bienes. La contaminación de las aguas es perjudicial tanto para los ríos, la fauna, 
como para las comunidades indígenas que habitan la zona (Cardoso; 2018: 117).

Por su parte, la RC Yanesha también fue escenario de extractivismo 
petrolero; la empresa Petrolífera ha obtenido la concesión del Lote 107 
en el año 2005. Los tres casos tienen en común que estas concesiones 
no han sido objeto de consulta previa a las comunidades afectadas por 
dichas actividades. Algunas fuentes sostienen que luego del permiso por 
parte del Estado “se presentan en las comunidades o centros poblados 
cercanos funcionarios del Ministerio de Energía y Minas y de las empre-
sas, con el fin de informar sobre el contrato establecido y recoger las 
percepciones de la población local, a la vez que anuncian el inicio del 
Estudios de Impacto Ambiental” (Benavides, 2010: 274). 

Además, las otras principales amenazas en la RC El Sira son la ex-
tracción maderera, construcción de carreteras, minería ilegal, cultivos 
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ilegales de coca y narcotráfico, siendo los problemas fundamentales que 
enfrenta la selva y que devienen de los efectos de los extractivismos 
todo lo referido a la tala ilegal (medio y alto Ucayali y bajo Pachitea) y 
la minería aurífera informal artesanal (alto Pachitea).

En Amarakaeri, en la actualidad son alarmantes los efectos de la mi-
nería informal. Desde lo ambiental, la deforestación de los bosques viene 
incrementándose, por ejemplo, en las zonas de amortiguamiento de la 
RCA. Esta deforestación proviene de la expansión de la minería aurífera en 
Huepetuhe/Delta-1. Delta 1 es el nombre que recibe una ciudad o pueblo 
de asentamiento minero en donde van a abastecerse de distintos víveres 
tales como alimentos, ropa y combustibles e incluso a vender oro. Al ser 
asentamiento minero, recibe innumerables migrantes internos en busca 
de trabajo (de la sierra mayormente) y en donde la trata de personas, 
el alcoholismo y el narcotráfico son moneda corriente; “esto muestra 
también cómo afecta socialmente a las familias de las comunidades, 
provocando rompimiento y divisionismo familiar” (Cardoso, 2018: 118).

La Reserva Comunal Yanesha también tiene como amenaza grave en 
su territorio la tala y pesca ilegal. En palabras de Chirif y García Hierro 
(2007: 222) “otro problema es la extracción ilegal de recursos naturales 
dentro de la reserva, principalmente de madera y recursos pesqueros 
extraídos mediante el uso de barbasco. Estas actividades no sólo invo-
lucran a pobladores aledaños a la reserva, sino también a foráneos que 
muchas veces emplean mano de obra local”.

Sabemos que la Amazonía peruana ha sido desde la colonización un 
escenario de actividades extractivas. El caucho, la minería y la exploración 
y explotación de petróleo son quizás las más preocupantes para todos/as. 

En cuanto a las actividades hidrocarburíferas en particular, es evidente 
que producen una serie de consecuencias e impactos no beneficiosos 
para el medio ambiente y las relaciones sociales que se disputan en el 
territorio. La petrolera despliega su accionar de la mano de cientos de 
trabajadores y especialistas que permiten la exploración y posterior 
explotación de los pozos petroleros. Uno de los aspectos fundamentales 
es no perder de vista que, para sus objetivos, la petrolera debe ingresar 
necesariamente al territorio en donde habitan los pueblos indígenas. 
Por su parte, la minería ilegal conlleva desde la intromisión de foráneos 
hasta el uso de maquinaria nociva para los bosques que hacen efectiva 
su extracción. La minería ilegal e informal es una de las actividades ex-
tractivas más nocivas y peligrosas para estos territorios y sus comunida-
des. En el marco de las políticas neoliberales, “aquellas reformas dieron 
origen al impresionante boom minero experimentado por América Latina 
hasta nuestros días” (Machado Aráoz, 2014: 32). A lo largo y ancho de 
Nuestra América, podremos encontrar impactos ambientales y sociales 
en cualquier punto donde hallemos una concesión de este tipo. Perú, no 
es la excepción, y sus bosques, tampoco.
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En suma, tanto la minería ilegal como el extractivismo petrolero 
generan divisionismo al interior de las comunidades indígenas. La pro-
mesa de desarrollo y la oferta de trabajo hacen que algunos comuneros 
acepten pertenecer al mundo de la exploración y explotación de estas 
actividades, mientras que otros denuncian o se apartan del camino.

DE PROTESTAS Y DEMANDAS HACIA EL CUMPLIMIENTO DE 
LA CONSULTA PREVIA
Este escenario de amenazas a los territorios de las Áreas Naturales 
Protegidas en las que habitan o hacen uso de los bienes comunes los 
pueblos Harakbut Yine y Machigenga vinculados a la RCA, los Asháninka, 
Ashéninka, Yanesha y Shipibo-Konibo en El Sira y el pueblo Yanesha vin-
culado a la RC Yanesha reconfigura las lógicas territoriales y las prácticas 
organizativas de estos pueblos. 

Recordemos que varios de estos pueblos participaron activamente 
del ciclo de luchas que culminó en los sucesos del Bagua en el año 2009 
durante el último gobierno neoliberal de Alan García en respuesta al 
paquete de Leyes de la Selva que habilitaban la privatización de los 
territorios selváticos, la facilitación de emprendimientos extractivos y 
la disminución de la voz de los pueblos indígenas en la autorización de 
estos proyectos18. Frente a ello, estos pueblos, desde el norte al sur de 
la región llevaron adelante distintas formas de protestas, reclamos y 
pedidos frente al Estado peruano, con el objetivo principal de defender 
sus territorios, pero a la vez de hacer efectivo el diálogo intercultural 
a través de la consulta previa y entendiendo a la participación de las 
comunidades como una herramienta de gestión democrática (Cardoso, 
2020). Estas prácticas y acciones lograron la concreción de mesas de 
diálogo de las organizaciones indígenas con el Estado peruano durante 
el gobierno de Alan García aunque la posterior promulgación de la ley 
del derecho colectivo a la CPLI ocurre recién durante el gobierno de 
Ollanta Humala (Cardoso, 2020). Si bien esta normativa se sancionó 
en un contexto de oportunidad política (Cardoso, 2021), coadyuva a la 
adecuación de la normativa nacional en sintonía con estos estándares 
internacionales de derechos. 

Puntualmente, la Consulta Previa, Libre e Informada es el derecho 
colectivo que poseen los pueblos indígenas a ser consultados de manera 
previa, libre e informada ante cualquier medida, proyecto u acción que el 
Estado –en todos sus niveles– quieran llevar a cabo. Este derecho debe 
ser garantizado obligatoriamente por el mismo Estado y, además, es el 

18 Para una mayor profundización de los Decretos Legislativos de este paquetazo, ver Car-
doso, 2020.
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derecho por excelencia que garantiza un diálogo intercultural entre el 
Estado y los pueblos indígenas19.

Es importante remarcar que la esencia de la consulta, para el Convenio 
169, es el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indí-
genas y, con base en esto, que los Estados tomen la iniciativa de consultar 
acerca de, por ejemplo, cuáles son sus prioridades de desarrollo ante un 
posible proyecto a llevarse a cabo. En otras palabras, bajo esta premisa, 
los Estados no deberían dar por sentado las posiciones u opiniones de 
los pueblos indígenas ante una medida, proyecto o acción que deseen 
llevar a cabo, sino que la modalidad debe ser el diálogo, a través de un 
adecuado proceso de consulta previa, libre e informada. En este sentido, 
el principio de participación es entendido como tal en tanto garantice 
la participación activa de los pueblos indígenas quienes deben tener el 
derecho de proponer medidas, programas o acciones que construyan 
desarrollo (Art. 7). 

Más allá de sus pormenores jurídicos –que por cierto son estructural-
mente importantes y necesarios–, la CPLI es quizás una instancia superado-
ra de la participación ciudadana en tanto implica un compromiso, deberes 
y obligaciones para ambas partes –el Estado y los pueblos indígenas–. 

Llegados a este punto, podríamos reflexionar sobre la implicancia de 
la implementación de un proceso de consulta previa en términos socio 
políticos y cómo los pueblos indígenas de las tres Reservas Comunales 
aquí trabajadas, participaron de algunos procesos para la modificación 
de la zonificación de los Planes Maestro que les compete. 

LAS CONSULTAS EN LA AMAZONÍA
Desde esta reglamentación el Estado peruano ha llevado adelante procesos 
consultivos en todo el país y actualiza esta información a través del sitio 
del Ministerio de Cultura. Al momento son 81 los procesos publicados 
–en curso o implementados– los cuales abarcan los departamentos de 
Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavélica, 
Huánuco, Junín, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno y 
Ucayali. Los temas de consulta oscilan entre infraestructuras, patrimonio 
cultural y extractivismos, entre otros20. 

A continuación, se presenta una tabla que contiene el detalle de 
los tres procesos, la medida –objeto de consulta–, la ubicación por 

19 Las normas internacionales que sustentan este derecho colectivo son el Convenio N° 169 
de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas. Particularmente el Perú tiene desde el año 2011 
la Ley 29785 de CPLI y su Reglamento Decreto Supremo 001-2012-MC. 

20 Información relevada a noviembre de 2022, disponible en <https://consultaprevia.cultura.
gob.pe/proceso>.
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departamento y los pueblos indígenas que han participado, llevados 
adelante por el SERNANP como Entidad Promotora y que modifican las 
zonificaciones de las tres ANP (RC El Sira, RC Amarakaeri y RC Yanesha).

CUADRO 4
PROCESOS DE CPLI EN LA AMAZONÍA PERUANA REFERIDOS A ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS

nombre del 
proceso

medida en 
consulta

ubicación 
departamento 
(provincia / 
distrito)

nombre de 
pueblos 
indígenas / 
organizaciones 
representativas 
de carácter 
nacional 
participantes

Modificación de la 
zonificación contenida 
en el Plan Maestro de 
la Reserva Comunal El 
Sira 2015-2019

Propuesta de 
Resolución 
Presidencial para la 
modificación de la 
zonificación contenida 
en el Plan Maestro de 
la Reserva Comunal El 
Sira 2015-2019

Huánuco (Puerto 
Inca/Puerto Inca 
y Tournavista) y 
Ucayali (Coronel 
Portillo/Iparía)

Ashaninka, Shipibo-
Konibo y Yanesha

Modificación de 
la zonificación 
contenida en el Plan 
Maestro de la Reserva 
Comunal Amarakaeri 
2016-2020

Propuesta de 
Resolución 
Presidencial que 
prueba la propuesta 
de modificación 
de la zonificación 
contenida en el Plan 
Maestro de la Reserva 
Comunal Amarakaeri 
2016-2020

Cusco (Paucartambo/
Kosñipata) y Madre de 
Dios (Manu/Fitzcarral, 
Madre de Dios y Manu)

Harakbut, Matsigenka 
y Yine

Modificación de la 
zonificación de la 
Reserva Comunal 
Yanesha contenida 
en el Plan Maestro 
2017-2021

Propuesta de 
Resolución 
Presidencial 
que aprobaría la 
modificación de la 
zonificación de la 
Reserva Comunal 
Yanesha contenida 
en el Plan Maestro 
2017-2021

Pasco (Oxapampa/
Huancabamba, Villa 
Rica y Palcazú)

Yanesha

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por el Ministerio de Cultura.

Teniendo en cuenta la lectura de los expedientes que recopilan la informa-
ción sobre las etapas del proceso de CPLI en las tres implementaciones, 
debemos señalar que ha habido acuerdos entre las partes en lo referido 
a las modificaciones en las zonificaciones.
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En lo que respecta al proceso sobre la RC El Sira, y con el objetivo de 
prevenir invasiones y actividades ilegales, uno de los acuerdos resultantes 
entre el SERNANP y ECOSIRA es la continuación de la implementación de 
los Comité de Vigilancia Comunal con las comunidades interesadas. Para 
ello, desde el Estado, a través del SERNANP “de manera continua realizará 
un módulo de inducción sobre vigilancia comunitaria para los represen-
tantes designados por las comunidades” (ver Fe de Erratas Acta de CP). 

En el proceso de la RC Yanesha21, la propuesta de zonificación giró 
en torno a la potencialidad de la zona de aprovechamiento directo para 
el uso potencial de los recursos naturales por parte de las comunidades, 
las invasiones de colonos a la RCY y cuestiones de control y vigilancia. En 
la etapa de diálogo, una de las comunidades nativas del pueblo Yanesha 
–Santa Rosa de Chuchurras– sostiene que hay afectaciones directas por la 
pesca informal y caza de animales, por lo que reafirman no permitir el in-
greso de colonos a su comunidad. Al respecto, se acuerda que el SERNANP 
JRCY continuarán con las acciones de vigilancia comunal, patrullaje y 
monitoreo que aseguren que no se incrementen el número de invasores. 

A diferencia de estos dos procesos, es pertinente señalar algunas 
diferencias con lo sucedido entre el SERNANP y Amarakaeri durante su 
proceso de CPLI. La medida que aprueba la modificación de la zonificación 
contenida en el Plan Maestro de la RCA tiene por objetivo promover el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales no maderables y 
reconocer las zonas de uso cultural por parte de las comunidades nati-
vas beneficiarias de la reserva. Los cambios de zonificación marcan un 
compromiso por conservar y preservar tanto el patrimonio cultural de 
las comunidades, la diversidad biológica pero también hay un punto a 
resaltar y es la ampliación de la Zona de Recuperación (Rec), que pasa 
de 211,44 ha a 1.042,48 ha; zona impactada por la minería informal y 
por la deforestación producto de las plantas hidrocarburíferas, dos de 
las demandas y reclamos que han venido llevando adelante las organiza-
ciones de los Harakbut. Por otro lado, el Plan Maestro de la RCA expresa 
que para disminuir y eliminar las actividades ilícitas (minería, tala ilegal 
y cultivos ilícitos) en las ZAM, se cuenta con un programa de vigilancia y 
control que está cogestionado por la JRCA y el ECA, esto es que participan 
tanto agentes del Estado –guardaparques– como los mismos comuneros.

En los documentos pertenecientes al proceso consultivo por la modi-
ficación de la zonificación de la RCA se puede ver un rol activo por parte 
de la COHARYIMA, a saber:

21 Toda la información y actas sobre este proceso se encuentra disponible en <https://
consultaprevia.cultura.gob.pe/proceso/modificacion-de-la-zonificacion-de-la-reserva-
comunal-yanesha-contenida-en-el-plan-maestro>.
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Durante el proceso de actualización del Plan Maestro se incluyó también la infor-
mación sistematizada por el Consejo HarakmbutYine y Machiguenga (COHARYIMA), 
en la elaboración de la etnocartografía de la Reserva Comunal Amarakaeri. Este 
trabajo identificó la distribución territorial del pueblo Harakmbut así como la 
ubicación de sitios sagrados dentro del área con base en testimonios orales de 
ancianos Harakmbut. Para reconocer la presencia de este patrimonio se propone 
la creación de una zona histórica cultural donde se debe trabajar en el reconoci-
miento del patrimonio cultural material e inmaterial relacionado al área22. 

Además, el Informe que identifica los PPII afectados por esta medida, 
elaborado por la especialista Ada Castillo del SERNANP, recupera una 
sistematización de información adecuada de todos los pueblos vincula-
dos a Amarakaeri. Recordemos que este ANP cuenta con un Ejecutor de 
Contrato y debemos destacar que, para este proceso, sus miembros han 
participado en el acopio de información del presente informe en coordi-
nación con las organizaciones representativas FENAMAD y COHARYIMA.

Por consiguiente, una de las cosas que, al menos en las Actas elabo-
radas y firmadas por las partes en los tres procesos, claramente es en 
Amarakaeri donde se toma un posicionamiento respecto de los efectos 
socioambientales de los extractivismos. Las zonificaciones ampliadas no-
minadas de “Recuperación” o “Protección Estricta” o la nueva “Histórico 
Cultural” dan cuenta de un existente diálogo entre el Estado y las comu-
nidades respecto de los impactos mencionados. Tanto en Yanesha como 
en El Sira, las modificaciones tuvieron que ver más con las zonificaciones 
de “Aprovechamiento Directo” y “Uso Especial”, aunque, más allá de la 
problemática creciente de los invasores, no se trata de procesos sobre 
el avance de la ofensiva extractivista en sí. 

CONSIDERACIONES FINALES
A lo largo de estas páginas hemos presentado una aproximación a las 
prácticas organizativas de los pueblos indígenas de la Amazonía Peruana 
en lo referido a su lucha por la defensa de sus territorios y sus modos de 
vida, analizando, en particular, las experiencias de los pueblos Asháninka, 
Ashéninka, Yanesha y Shipibo vinculados a la Reserva Comunal El Sira; 
de los pueblos Harakbut, Yine y Machigenga vinculados a la Reserva 
Comunal Amarakaeri; y del pueblo Yanesha, vinculado a la Reserva 
Comunal Yanesha. 

En relación con ello, nos propusimos reflexionar sobre sus disputas, 
reivindicaciones y participaciones como parte de la reemergencia de los 
movimientos indígenas latinoamericanos de las últimas décadas. En este 

22 Ver Informe N° 1092-2017-SERNANP-DDE.
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sentido, hemos examinado este ciclo de conflictividad y despliegue de 
prácticas y programáticas no sólo desde la conformación de las primeras 
organizaciones indígenas –en tanto espacios de organización y lucha–, 
sino también desde su participación en los procesos de consulta previa 
y como estas han servido –y continúan sirviendo– para hacer valer sus 
voces y derechos colectivos. 

El escenario de disputa territorial abordado en este caso –las tres 
Reservas Comunales de la Amazonía peruana escogidas– nos permitió 
identificar también que, pese a ser Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado de acuerdo con su normativa nacional, estos territorios estuvieron 
expuestos al avance de distintos proyectos extractivos, amenazas que 
fueron tempranamente visibilizadas por estos pueblos. Las características 
e impactos de estos extractivismos que atraviesan las tres ANP permiten 
concluir que los modos de vida de las comunidades que los habitan se 
encuentran en constante peligro. En este sentido, una de las estrategias 
de lucha y (re)existencia de estos pueblos fue apelar a la demanda de 
consulta previa, libre e informada que finalmente se materializó en los 
tres procesos consultivos mencionados. 

Cabe destacar que tales procesos no son los únicos en los que han 
participado estos pueblos. Sin embargo, a través del análisis de estos 
casos, hemos intentado resaltar que, si bien este derecho a ser consul-
tados es parte de una normativa nacional e internacional, los pueblos 
indígenas impulsan y aprovechan estas instancias no sólo para visibilizar 
sus reclamos y demandas, hacerse escuchar, sino también para hacer 
valer sus propias instituciones y formas de organización y construir las 
condiciones de un diálogo intercultural –que impulsan y formulan estos 
pueblos y no el Estado– y colocar en la agenda política nacional las 
amenazas que sufren en sus territorios frente a las actividades ilegales, 
la migración de foráneos y la ofensiva extractivista.

Puntualmente, más allá de sus pormenores jurídicos, la CPLI puede 
ser considerada, tal vez, una instancia superadora de la participación 
ciudadana, en tanto implica compromisos, deberes y obligaciones para 
ambas partes –el Estado y los pueblos indígenas–. En esa dirección, 
uno de los aspectos importantes del Convenio 169 de Naciones Unidas 
señala que los pueblos indígenas no sólo deben ser consultados para 
que los Estados conozcan sus opiniones sobre determinado tema, sino 
que también reconoce e impulsa a que los pueblos indígenas propongan 
acciones, medidas o planes.

Por último, consideramos urgente señalar que –más allá, y a pesar, 
del establecimiento de Áreas Naturales Protegidas– la Amazonía entera, 
sus pueblos y sus territorios están en constante disputa con las políticas 
promovidas por el propio Estado peruano. Así, nuevamente, desde el pa-
sado diciembre bajo el actual gobierno de Dina Baluarte –resultado de un 
golpe de Estado parlamentario y de la vacancia forzada del ex presidente 
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Pedro Castillo– los pueblos indígenas amazónicos se encuentran en es-
tado de alerta, movilización y conflicto. Al respecto, la AIDESEP señaló:

Exhortamos iniciar un proceso amplio para la convocatoria a una Asamblea 
Constituyente, que permita incluir todos los temas de la agenda indígena amazóni-
ca relacionados a la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas 
como la defensa de defensores, defensa de la Educación Intercultural Bilingüe, 
seguridad jurídica territorial, manejo forestal comunitario, economía indígena, 
participación plena de la mujer, Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento 
y Contacto Inicial (PIACI), cambio climático, entre otros que se incluyen en la 
Agenda Grande de AIDESEP23.

En esta dirección, las prácticas y demandas de los pueblos amazónicos 
siguen vigentes, así como el accionar de estos movimientos indígenas 
frente a los gobiernos de las últimas décadas, los cuales han puesto en la 
agenda pública una y otra vez las problemáticas y propuestas indígenas 
de la Amazonía peruana. Ocurrió durante los sucesos del Bagua bajo el 
gobierno de Alan García; continúan hoy, frente al gobierno arbitrario de 
Dina Baluarte.

23 Ver Pronunciamiento completo en <https://aidesep.org.pe/noticias/pronunciamiento-
accion-y-alternativas-indigenas-por-la-defensa-de-los-derechos-ante-la-crisis-del-sistema-
politico-y-social/>.
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CAPÍTULO 6 ¿UN MUNDO EN CRISIS O LA 
CRISIS DE ESTE MUNDO?
DEBATES Y SIGNIFICACIONES 
SOBRE LA CRISIS EN EL 
CAPITALISMO NEOLIBERAL
josé seoane*

UNA CRISIS MULTIDIMENSIONAL
El informe sobre los riesgos globales difundido en 2023 por el Foro 
Económico Mundial (The Global Risks Report) alertaba que “los prime-
ros años de esta década anuncian un período especialmente agitado en 
la historia de la humanidad” y que “las crisis concurrentes, los riesgos 
profundamente interconectados y la erosión de la resiliencia están dando 
lugar al riesgo de policrisis” que es “cuando crisis dispares interactúan 
de tal manera que el impacto global supera con creces la suma de cada 
una de las partes” (WEF, 2023: 1-4).

En similar dirección, en su informe anual de 2022, el Banco Mundial 
resaltaba la magnitud y peligrosidad de “crisis múltiples superpuestas” 
que configuran “un futuro cada vez más complicado e incierto” y exigen 
“a los países a adaptarse a un mundo cambiante mientras hacen frente 
a estas crisis” (Banco Mundial, 2022: 5). Incluso la CEPAL (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe) en su informe de 2022 seña-
ló que “el actual contexto mundial se caracteriza por lo que numerosos 
analistas y organismos internacionales han calificado como una serie 
de crisis en cascada” producto de las cuales “se viven hoy momentos de 
grandes dificultades e incertidumbres” (CEPAL, 2022: 11 y 5).

Esta identificación de una crisis múltiple con sus efectos terribles 
sobre los pueblos ya había sido señalada por el pensamiento crítico años 
antes, particularmente, a partir del derrumbe del ciclo especulativo de las 
hipotecas inmobiliarias entre 2007 y 2008. Llamada las más de las veces 
como “civilizatoria”, los efectos globales de la pandemia de COVID-19 
y la guerra en Ucrania no han hecho sino profundizar la magnitud de 
esta crisis multidimensional, en lo económico, lo social, lo sanitario, lo 
ambiental y lo democrático. Más recientemente, el regreso de la ame-
naza de una conflagración nuclear desatada por la intensificación de la 
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confrontación entre la OTAN y Rusia alrededor de la guerra en Ucrania 
ha reactualizado el peligro de una catástrofe global.

Esta amenaza, años atrás, tenía el rostro del cambio climático y la 
progresión de sus efectos a lo largo y ancho del globo, como lo venían 
señalando las organizaciones y movimientos sociales comprometidos con 
esta problemática y los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC, siglas por su nom-
bre en inglés Intergovernmental Panel on Climate Change). En esta misma 
dirección, las cuatro principales amenazas identificadas por la Encuesta 
de Percepción de Riesgos Globales1 (GRPS, Global Risk Perception Survey) 
realizada por el Foro Económico Mundial (FEM) apuntaron, justamente, al 
fracaso en la mitigación del cambio climático y a la adaptación al cambio 
climático, a los desastres naturales y eventos climáticos extremos, y al 
colapso de ecosistemas y pérdida de biodiversidad (WEF, 2023).

Holocausto nuclear, cataclismo climático, amenazas de un horizonte 
catastrófico que tiene en la pauperización social, la estanflación y los au-
toritarismos y neofascismos sus signos presentes. Una crisis hoy innegable 
incluso para las propias élites. En relación con ello, esta contribución 
propone una serie de reflexiones sobre las significaciones y características 
que se han formulado alrededor de dicha crisis; y los desafíos y debates 
que plantea para las perspectivas críticas y emancipatorias.

NEOLIBERALISMO Y CRISIS: TRES SIGNIFICACIONES 
“El mundo no tolerará por mucho tiempo más la desocupación que, aparte 
de breves intervalos de excitación, va unida –y en mi opinión inevitable-
mente– al capitalismo individualista de estos tiempos; pero puede ser 
posible que la enfermedad se cure por medio de un análisis adecuado” 
escribía John Maynard Keynes (2007: 313) en su obra de 1936. Y señala-
ba que “el ensanchamiento de las funciones de gobierno que supone la 
tarea de ajustar la propensión a consumir con el aliciente para invertir 
parecería a un publicista del siglo XX o a un funcionario norteamerica-
no contemporáneo una limitación espantosa al individualismo, yo las 
defiendo, por el contrario, […] porque son el único medio practicable de 
evitar la destrucción de las formas económicas existentes” (2007).

La reflexión de Keynes y del keynesianismo posterior que hegemonizó 
el capitalismo de posguerra, pondrá el acento justamente en resolver 
y evitar las crisis y sus peligros. Desde la Gran Depresión al peligro de 
extensión de la revolución rusa, la conjura de estas amenazas dará vida 

1 Entre las otras seis principales amenazas figuran también la migración involuntaria a gran 
escala, la erosión de la cohesión y polarización social, la confrontación geoeconómica, 
la expansión del cibercrimen y la ciber-inseguridad (WEF, 2003). 



136

neoliberalismo 
[capitalismo]
catastrófico
imágenes de la última ola 
neoliberal y las alternativas 
en nuestra américa

^     volver al índice

>

a una etapa del capitalismo signada, particularmente en los países cen-
trales, por un extenso período de estabilidad y crecimiento económico 
tan significativo que ha sido considerado los “treinta [años] gloriosos” 
y su “edad de oro” (Hobsbawm, 2000). 

Muchos años después, en el Prefacio de 1982 a la publicación de 
su obra clásica Capitalismo y libertad, Milton Friedman –fundador de la 
tristemente célebre Escuela de Economía de la Universidad de Chicago 
y uno de los referentes del pensamiento neoliberal– señalaba que “sólo 
una crisis –real o percibida– produce cambios reales. Cuando se produce 
esa crisis, las medidas que se toman dependen de las ideas que circulan. 
Esa es, en mi opinión, nuestra función básica: desarrollar alternativas a 
las políticas existentes para mantenerlas vivas y disponibles hasta que 
lo políticamente imposible se convierta en políticamente inevitable”2 
(Friedman, 2002: XIV; traducción propia). 

Entre los dichos de Keynes y los de Friedman emerge la mutación que 
experimenta la idea de crisis y la significación que le cabe al aconteci-
miento mismo tanto en el arte de gobierno como en la dinámica de las 
transformaciones neoliberales. Una mutación que da cuenta del pasaje de 
su significación en tanto “amenaza a conjurar” a la visión de “promotora 
o aceleradora de las transformaciones deseadas”. No resulta una casua-
lidad que en las últimas décadas se haya difundido –particularmente en 
la literatura de autoayuda, coaching y management– la idea que en el 
idioma chino la palabra crisis –traducida como 危机 (Wei Ji)– significa en 
su primer ideograma peligro y en el segundo, oportunidad; remarcando la 
importancia contemporánea de esa segunda significación (Zoellick, 2009; 
Álvarez-Basso, 2021; Elósegui Figueroa, 2020; Ferro, 2017; Sagardi, 2009).

La frase de Friedman es, en realidad, una afirmación hecha a posteriori 
de los hechos, formulada a principios de los 80 a partir de una anécdota 
personal ocurrida décadas antes. Efectivamente, la relación entre neolibera-
lismo y crisis se anuda inicialmente entre fines de los años 60 y 70, cuando 
las crecientes contradicciones de la etapa keynesiana van a fructificar en la 
emergencia de ciertas condiciones que posibilitaron la consagración de las 
transformaciones neoliberales como la vía de salida capitalista a dicha crisis. 

Tal proceso ha merecido una diversidad de interpretaciones, desde el 
señalamiento de la caída de la tasa de ganancia empresaria desde fines de los 
años 60 y el consecuente inicio de la financiarización con la desregulación de 
la City de Londres; en tanto crisis de gobernabilidad de las democracias en 

2 En la versión original en inglés: “Only a crisis –actual or perceived– produces real change. 
When that crisis occurs, the actions that are taken depend on the ideas that are lying 
around. That, I believe, is our basic function: to develop alternatives to existing policies, 
to keep them alive and available until the politically impossible becomes the politically 
inevitable” (Friedman, 2002: XVI).
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el conocido informe de la Trilateral; o enfatizando su dimensión socioeconó-
mica como crisis de sobreproducción o su dimensión sociopolítica o societal 
como crisis de dominación, por mencionar sólo algunas (Crozier et al., 1975; 
Mandel, 1980; Chesnais, 2013; Tronti, 2001; Clarke, 1991; Arrighi, 1999). 

En relación con ello, es habitual llamar a su manifestación económica 
en los países centrales con la denominación de “crisis del petróleo”, una 
nominación que pretende muchas veces desplazar la responsabilidad de 
la misma a los crecientes cuestionamientos e iniciativas desplegados por 
los países del Sur global –en este caso, los principales productores de 
petróleo– en oposición a la dinámica imperialista y colonial sostenida 
por los países centrales. Sobre ello, Anderson ha resaltado que la fuerza 
del pensamiento neoliberal fue proponer justamente una explicación y 
solución a la estanflación (estancamiento más inflación) que caracterizó 
a dicha crisis y que resultaba una anomalía para el pensamiento econó-
mico tradicional (Anderson, 2003). Los gobiernos de Margaret Thatcher, 
Ronald Reagan y Helmut Kohl cristalizaron en el terreno estatal de los 
países centrales entre 1979 y 1982 el triunfo de estas ideas. 

Años después, un ciclo inflacionario o hiperinflacionario que se des-
plegó entre 1984 y 1994 en muchos de los países latinoamericanos creó 
las condiciones para la implementación de las políticas neoliberales en 
contextos de democracia representativa y la construcción del llamado 
Consenso de Washington en la región luego de sus primeros experimentos 
(la primera ola) con las dictaduras contrainsurgentes de Chile y Argentina 
de los años 70. El shock inflacionario no sólo produjo una masiva y rápi-
da transferencia de ingresos, sino que contribuyó también a desarmar y 
debilitar a los sectores populares, sus organizaciones y representaciones 
políticas promoviendo el disciplinamiento y la tolerancia social necesarios 
a esta segunda ola neoliberal3. Un trágico ejemplo de cómo el llamado 
“capitalismo de desastre” requiere el uso de esta “terapia de shock” 
(Klein, 2008) y del rol que juegan las crisis económicas en el “patrón de 
reproducción del neoliberalismo” (Petras y Morley, 2000).

En esta dirección, como anticipa la frase de Friedman, las crisis consti-
tuyen una oportunidad para el despliegue de las transformaciones neolibe-
rales, e incluso un camino necesario para la construcción de sus condiciones 
de posibilidad. De esta manera, la mutación en el arte de gobierno que 
introduce el neoliberalismo refiere “en primer lugar, [a que la crisis] deja 

3 En el texto citado, Anderson relata una anécdota de 1987 cuando un economista neoliberal 
que se encontraba en Brasil en una misión del Banco Mundial le confió “que el problema 
[…] no era una tasa de inflación demasiado alta como creía la mayoría […], sino una tasa 
de inflación demasiado baja” afirmando que “precisamos una hiperinflación para con-
dicionar al pueblo a aceptar la drástica medicina deflacionaria que falta en este país” 
(Anderson, 2003: 17).
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de tener connotaciones negativas […] para tornarse un proceso productivo; 
en segundo lugar no es ya una excepción sino un elemento constante que 
opera en el núcleo de la planificación estratégica, del gobierno global; [y] 
en tercer lugar, cesa de ser un obstáculo a la gobernabilidad y gubernamen-
talidad, para conformarse en un elemento central del gobierno a distancia 
de sujetos individuales y colectivos” (Murillo y Algranati, 2012: 32). 

Por otra parte, el propio despliegue de las políticas neoliberales 
supone la producción de crisis. Sobre ello, Samir Amin señaló que la 
“desigualdad produce a su vez la crisis, es decir, un sur-plus creciente 
de capitales que no encuentran salida en la expansión del sistema pro-
ductivo. Los poderes de turno están preocupados exclusivamente por la 
gestión de esta crisis […]. La ‘financiarización’ es la expresión de esta 
gestión, tanto a nivel nacional como a escala mundial” (Amin, 2001: 22). 
Pero la crisis no sólo refiere a esta dimensión de sobreacumulación 
del capital –irresuelta y prolongada hasta el presente– sino que seña-
la también las diferentes dimensiones críticas que la dinámica de las 
transformaciones neoliberales genera sobre los sectores subalternos y 
las mayorías sociales. Entre estas dimensiones se cuentan los procesos 
de polarización social, precarización, pauperización, despojo y exclusión 
así como el deterioro y destrucción de la naturaleza y las condiciones de 
vida de amplias franjas de la población mundial y otras formas de vida 
no humana; y su impacto sobre el régimen democrático bajo los efectos 
de la crisis de representación y las democracias de baja intensidad, por 
una parte; y el reforzamiento del papel punitivo y autoritario del Estado 
y la reemergencia de xenofobias y neofascismos, por la otra. Sólo para 
mencionar las principales plagas que despliega el neoliberalismo.

En esta dirección, puede decirse que no sólo el neoliberalismo utiliza, 
promueve o inventa –parafraseando a Friedman– las crisis para gene-
rar las condiciones que facilitan la implementación de su programa de 
transformaciones; sino que estas mismas transformaciones profundizan 
o despliegan una serie de crisis en lo social, lo ambiental, lo político. La 
crisis se presenta así en el neoliberalismo como potencia y como efecto. 

Más allá de disponer de una serie de saberes y tecnologías –un arte 
de gobierno particular y finamente desarrollado– en relación con su 
tratamiento como “oportunidad”, esta doble significación supone asi-
mismo la posibilidad de una tercera, de la crisis como cuestionamiento, 
insubordinación, resistencia, conflicto; del fracaso de su colonización 
neoliberal a su transformación en crisis de legitimidad del neoliberalis-
mo4. Volveremos sobre esta cuestión más adelante.

4 Valga recordar que el estallido de las contradicciones desplegadas en la región por la 
década neoliberal de los 90 bajo la forma de crisis económica; a fines de esa década y 

capítulo 6
¿un mundo en crisis o la 
crisis de este mundo?
debates y significaciones 
sobre la crisis en el 
capitalismo neoliberal

josé seoane



139

neoliberalismo 
[capitalismo]
catastrófico
imágenes de la última ola 
neoliberal y las alternativas 
en nuestra américa

^     volver al índice

>

CAPITALISMO, NEOLIBERALISMO Y CRISIS CLIMÁTICA
Hoy resulta una afirmación cada vez más difícil de poner en entredicho 
que la humanidad enfrenta un proceso de cambio climático significativo 
de origen antropogénico; es decir, resultado de la actividad de las socie-
dades humanas y, en particular, de los procesos combinados de un modo 
de producción y de vida basado en el uso de los combustibles fósiles 
(principal responsable de la emisión de los llamados gases de efecto 
invernadero) y de un proceso de deforestación y destrucción de bosques 
y selvas nativas y de la naturaleza en un sentido amplio (que reduce la 
capacidad de absorción, procesamiento y almacenamiento natural de 
dichos gases). La magnitud del cambio del clima a nivel global y de las 
consecuencias catastróficas que trae y traerá sobre la vida en el planeta 
y el hecho de que este proceso tenga sus causas en la actividad humana 
han motivado que algunos estudiosos lo entiendan como una nueva era 
geológica, el Antropoceno5, que pondría fin al período del Holoceno ini-
ciado luego de la última glaciación y donde floreció la vida en la tierra 
(Crutzen y Stoermer, 2000; Crutzen, 2002; Svampa, 2019). 

Más allá de la rápida difusión que tuvo el término en una diversidad 
de ámbitos científicos, periodísticos y gubernamentales; el uso del pre-
fijo “antropho” llama a confusión. Si bien las comunidades humanas han 
transformado e, incluso, deteriorado a nivel local el ambiente desde un 
pasado lejano; es recién a partir de la primera Revolución Industrial y la 
emergencia del capitalismo en el siglo XIX que dicho proceso se convierte 
en global y adquiere una magnitud e intensidad –deteriorando la capa-
cidad regenerativa de la naturaleza– que lo distingue cualitativamente 
de toda la historia anterior6. Es en el capitalismo donde se constituye la 

principios de los 2000 potenció un ciclo de conflictividad social que abrió paso a una 
crisis de hegemonía del neoliberalismo que conllevó, en varios de nuestros países, la 
emergencia de una serie de gobiernos progresistas y populares. Retomaremos esta 
cuestión en la anteúltima sección. 

5  La noción de Antropoceno fue formulada por el ganador del Premio Nobel en química, Paul 
J. Crutzen –quien fuera uno de los que identificaron por primera vez el agujero de ozono– y 
su colaborador Eugene F. Stoermer, un científico marino especialista (Crutzen y Stoermer, 
2000). Stoermer había comenzado a usar el término de manera informal en la década de 
1980, pero fue en una conferencia en México en 2000 cuando Crutzen al escuchar repetidas 
veces que se mencionaba al Holoceno como la época geológica actual; afirmó que, por el 
contrario, estamos viviendo en el Antropoceno (Trischler, 2017). Más tarde, Crutzen desarrolló 
su propuesta en un breve texto publicado en la revista Nature en 2002 (Crutzen, 2002).

6  Eso mismo reconocen los propios investigadores que utilizan el término. Así Crutzen y 
otros científicos consideran que el ingreso a esta nueva era se habría operado a fines del 
siglo XVIII a partir de la Revolución Industrial con la invención de la máquina a vapor y el 
comienzo de la explotación de los combustibles fósiles. Para otros, como el Anthropocene 
Working Group, del Servicio Geológico Británico, el Antropoceno habría comenzado en 
1950, con los residuos radiactivos de las bombas atómicas.
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escisión sociedad-naturaleza que supone la conversión de esta última 
en recurso u objeto de explotación, así como surge una organización de 
la producción y la sociedad basada en el lucro, la búsqueda de ganan-
cia privada y la producción de mercancías (Marx, 1985; Quijano, 2014; 
Latour, 2012). Similares conclusiones se desprenden de examinar la 
evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero –causas del 
cambio climático– siendo que los estudios disponibles indican que estas 
comenzaron a incrementarse en el siglo XIX y, particularmente, a partir 
de la mitad del mismo, resultado de la extensión en el uso de la máqui-
na de vapor basada en el consumo de carbón (Thunberg, 2022). En esta 
dirección, más que referir la responsabilidad del cambio climático y la 
degradación socioambiental a las sociedades humanas hay que vincularlo 
con la emergencia y despliegue del capitalismo y, en ese sentido, resulta 
más significativo hablar de capitaloceno7 (Moore, 2016; Acosta, 2018; 
Machado Aráoz, 2016; Malm, 2020). 

Por otra parte, se ha resaltado que es en el marco de la posguerra y 
en el contexto de la expansión de la industrialización y el capitalismo 
keynesiano, a partir de mediados del siglo XX, que el crecimiento de la 
economía, la población y el transporte; el consumo de recursos naturales 
y de energía; y el deterioro de la biosfera, entre otros indicadores, se 
incrementaron significativamente, en lo que ha sido llamado la “Gran 
Aceleración” (Steffen et al., 2015). Esta aceleración se verifica también 
en la evolución de las emisiones de los gases de efecto invernadero; por 
ejemplo, en el de CO2 (dióxido de carbono) que experimenta una pendien-
te extrema de crecimiento a partir de mediados del siglo XX (Thunberg, 
2022; AA.VV., 2022).

La mutación neoliberal del capitalismo, cuyos comienzos se remon-
tan a las décadas de los 70 en el Sur y de los 80 en el Norte, más allá de 
sus efectos regionales de desindustrialización, lejos de enlentecer dicho 
crecimiento lo exasperó. En esta dirección, los relevamientos oficiales 
indican que entre 1991 y 2021 se emitió más CO2 (948 GtCO2) que en 
el resto de la historia humana (785 GtCO2) (Thunberg, 2022: 4) y que la 
temperatura de la superficie global ha aumentado más rápido desde 1970 
que en cualquier otro período de 50 años durante al menos los últimos 

7 Más allá de la temporalidad contemporánea que los estudiosos que hablan del Antropoceno le 
asignan, la crítica a dicha noción cuestiona que al referir la causa de la crisis socioambiental 
a la sociedad en general pareciera que cada ser humano, grupo social o país del planeta son 
igualmente responsables de ello; mientras que la asignación de dichas responsabilidades 
deben diferenciarse por las profundas desigualdades sociales, culturales, ecológicas y 
geográficas (Moore, 2016) tan presentes bajo el neoliberalismo siendo que son los países 
centrales, las grandes corporaciones y los sectores sociales de mayores ingresos a nivel 
mundial los principales emisores de contaminantes de efecto invernadero.
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2000 años8 (IPCC, 2023). Podemos afirmar entonces, con certeza, que 
hay una nueva gran aceleración en esa gran aceleración de posguerra y 
que corresponde a la etapa neoliberal del capitalismo, una “aceleración 
(neoliberal) de la aceleración (keynesiana)”. 

Pero esta evidencia resulta paradojal; pues la problemática socioam-
biental no deja de agravarse, incluida la del cambio climático, mientras 
que a un mismo tiempo crece significativamente la atención e intervención 
de científicos, gobiernos, corporaciones y organismos internacionales 
sobre la problemática ambiental. Así, más del 50% de las emisiones to-
tales del CO2 antropogénico tuvieron lugar después de que se fundara el 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) 
y que se realizara la reconocida Cumbre de la Tierra (la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo) en 1992 (Thunberg, 
2022: 20). Existe una contradicción entre, por un lado, el sistemático y 
sustantivo incremento de las políticas, acuerdos y reglamentaciones sobre 
la cuestión ambiental y, por el otro, el progresivo, acentuado y simultáneo 
deterioro del ambiente, una tensión que ha sido llamada la “paradoja 
verde”9 (Naredo y Gómez-Baggethun, 2012; Lander, 2011; Seoane, 2017).

Hemos propuesto una respuesta a esta paradoja en un texto anterior 
(Seoane, 2017). Sin reiterar lo allí expuesto baste con resaltar dos cues-
tiones. Por una parte, el avance de las transformaciones neoliberales a 
lo largo de todas estas décadas con sus consecuencias de degradación 
socioambiental a partir de los procesos de desregulación, mercantiliza-
ción, despojo y nuevo extractivismo (Seoane, 2017). Por otra parte, una 
serie de hechos bloquearon la eficacia o reorientaron la funcionalidad 
de los acuerdos internacionales sobre la problemática ambiental. En 
relación con el cambio climático, por ejemplo, el Protocolo de Kyoto 
–el primer convenio internacional de Naciones Unidas sobre el cambio 
climático10– fue adoptado en 1997 pero no entró en vigor hasta el 2005. 

8 Así lo señala textualmente el informe del IPCC, el cual afirma: “global surface temperature 
has increased faster since 1970 than in any other 50-year period over at least the last 
2000 years” y refiere también que: “global surface temperature was 1,09 °C […] higher 
in 2011-2020 than 1850-1900, with larger increases over land (1,59 °C [1,34 °C-1,83 °C]) 
than over the ocean (0,88 °C [0,68 °C-1,01 °C]). Global surface temperature in the first 
two decades of the 21st century (2001-2020) was 0,99 [0,84 to 1,10] °C higher than 
1850-1900” (IPCC, 2023: 4).

9 El término “paradoja verde” ha sido utilizado también con otro y opuesto significado. En 
el libro de igual título del economista alemán Hans-Werner Sinn, publicado en 2008, se 
afirma que la adopción de políticas ambientales al amenazar con fin de la explotación de 
los combustibles fósiles impacta en los productores de estos hidrocarburos acelerando 
su explotación e incrementando sus precios (Sinn, 2012). 

10 En su Anexo B, el Protocolo establece objetivos vinculantes de reducción de las emisiones 
para 36 países industrializados y la Unión Europea. En conjunto, esos objetivos suponían 
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Sin embargo, inicialmente el Congreso de los EE.UU. no ratificó el acuerdo 
y luego, en 2001, el presidente George W. Bush retiró directamente al 
país del mismo. Así, el principal emisor de gases de efecto invernadero 
para esas fechas y el principal emisor por habitante actual boicoteó el 
compromiso de reducción de emisiones11. Por otra parte, el Protocolo no 
sólo implicaba un compromiso de reducción de emisiones obligatorio, 
sino que además legalizaba los mecanismos de mercado en el tratamien-
to de la cuestión ambiental. En ese caso, particularmente, los llamados 
“mercados de carbono” (donde se comercian bonos de carbono) en una 
dirección que también supuso la difusión de los servicios ecosistémicos 
y los mecanismos REDD y REDD plus (Reducción de emisiones derivadas 
de la deforestación y de la degradación de los bosques), entre otros.

Como hemos señalado en otra oportunidad, la construcción de mercados 
orientados al tratamiento de la cuestión ambiental forma parte central de 
las racionalidades neoliberales de gobierno donde el deterioro del am-
biente y la naturaleza es considerado el resultado de su carácter público 
o común –en una relectura neoliberal de la “tragedia de los comunes” de 
Garret Hardin de cuño neomalthusiano– y fundamentando la visión que 
afirma que la construcción de derechos de propiedad privada sobre los 
bienes naturales resulta el único camino seguro para preservar dichos bie-
nes (Seoane, 2017). Recordemos que, incluso, la noción del capital natural 
emergió y se difundió bajo esta perspectiva de benignidad (Seoane, 2017). 

De esta manera, desde la perspectiva de las ideas y políticas neolibe-
rales el tratamiento de la crisis climática y ambiental exige la creación y 
extensión de mercados y derechos de propiedad sobre la naturaleza que, 
en los hechos, impulsan el propio proceso de mercantilización y despojo 
de estos bienes naturales característico de las transformaciones neolibe-
rales y que es la razón cierta de la crisis ambiental. Podemos ver en este 
proceso una dinámica similar a la examinada en el punto anterior referido 
a la relación entre neoliberalismo y crisis, en el sentido que la producción 
de esta última por las transformaciones neoliberales es aprovechada para 
justificar o promover un nuevo ciclo de las mismas transformaciones. La 
razón cínica del neoliberalismo como la llama Grüner (2011). 

Como señalamos al inicio, resulta hoy muy difícil negar la actualidad 
del cambio climático. Olas de calor records, sequías, desertificación e 

una reducción media de las emisiones del 5% en comparación con los niveles de 1990 
en el quinquenio 2008-2012, el primer período de compromiso.

11 Una situación muy diferente de lo ocurrido frente al llamado “agujero de ozono”. Ante las 
evidencias del adelgazamiento y destrucción de la capa de ozono se aprobó el Convenio 
de Viena para su protección en 1985 y, dos años después, se celebró el Protocolo de 
Montreal que supuso un compromiso interestatal de reducción del uso de las sustancias 
que agotan la capa de ozono.
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incendios; fríos y nevadas de intensidades históricas; lluvias torrenciales 
e inundaciones; fenómenos meteorológicos extremos recorren el mundo. 
En esta dirección, por ejemplo, el lapso registrado entre 2015 y 2022 
es considerado el período de ocho años más cálido jamás registrado 
(OMM, 2023).

Las perspectivas a futuro resultan incluso más sombrías y cada nuevo 
informe realizado por las instituciones internacionales de monitoreo arroja 
nuevas sombras y alertas12. Así, de continuarse la situación actual, el IPCC 
ha estimado que el calentamiento global alcanzaría los 3,2 °C hacia 2100 
–desde la era preindustrial se calcula que la temperatura se incrementó 
aproximadamente un 1,2 °C– siendo que, según lo que afirma el propio 
Acuerdo de París, un aumento mayor a 1,5/2 °C tendría consecuencias 
catastróficas (Thunberg, 2022). En la misma dirección, el informe anual 
de la Organización Meterológica Mundial (OMM, Global Annual to Decadal 
Climate Update) difundido en mayo de 2023 ha alertado de que muy pro-
bablemente (66% de probabilidades) la temperatura media mundial anual 
supere los 1,5 °C al menos en un año de los próximos cinco (2023-2027), 
es posible (32% de probabilidades) de que la temperatura media de los 
próximos cinco años supere los 1,5 °C y es casi seguro (98% de proba-
bilidades) de que al menos uno de los próximos cinco años, así como el 
lustro en su conjunto, sean los más cálidos jamás registrados (OMM, 2023). 
Resulta claro que ese futuro crítico tantas veces anunciado ya es presente.

La magnitud de la crisis ha hecho que estudiosos alerten que “nos 
dirigimos hacia una sexta extinción que sería la primera causada por 
un agente biológico: la humanidad” (Kolbert, 2022: 15; 2015; Ceceña, 
2021) y que el desarrollo de la crisis climática exige considerar además 
los llamados “puntos de inflexión” que pueden producir efectos cascada 
irreversibles o procesos de retroalimentación que incrementen expo-
nencialmente sus manifestaciones y consecuencias13 incluso fuera de 

12 Como ya señalamos, no se trata de una responsabilidad compartida de modo igualitario 
sino una crisis profundamente entrelazada con la desigualdad social a nivel nacional y a 
escala global. En ese sentido, “el 10% de los principales emisores expele de promedio 30 
toneladas anuales por persona, mientras que la mitad más pobre de la población, [sólo] 
alrededor de 1,5” (Chancel y Piketty, 2022: 405) y el principal emisor por habitante e 
histórico es EE.UU. seguido por los países centrales y las potencias asiáticas emergentes.

13 El sexto informe de evaluación del IPCC alerta sobre que seis de los 13 elementos de 
inflexión del clima identificados en 2008 estaban en situación crítica (IPCC, 2022). Por 
otra parte, por ejemplo, sobre el Amazonas “cada vez son más numerosas las señales que 
indican que […] se encuentra peligrosamente cerca de ese punto de inflexión. La estación 
seca en la zona meridional ya dura tres o cuatro semanas más que en la década de 1980 
[…]. Asimismo, la pluviosidad ha descendido entre el 20 y el 30%, y la temperatura es 
de 2 a 3 ºC más cálida […]. Prevemos que el Amazonas podría convertirse en una sabana 
degradada […] entre 2020 y 2070” (Nobre, Ariera y Nascimento, 2022: 101).
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todo control (Rockström, 2022; Soong, 2022). No es necesario citar más 
información para entender que afrontamos un presente de una catástrofe 
de proporciones mundiales. 

Por otra parte, la crisis climática y socioambiental no sólo tiene estas 
proporciones amenazantes, sino que además se relaciona e interactúa 
íntimamente con otras dimensiones de la crisis multidimensional. Así 
el cambio climático aumenta la desigualdad y las migraciones forzadas, 
impacta gravemente sobre la economía14 y ha supuesto la emergencia de 
un racismo o fascismo ambiental (Hisiang, 2022; Linden, 2022; Thunberg, 
2022; Patterson, 2022; Lustgarten, 2022; AA.VV., 2022). Examinemos esta 
cuestión más de cerca.

CRISIS CIVILIZATORIA: SIGNIFICACIONES Y DEBATES
La idea de que nos encontramos ante una crisis civilizatoria es hoy un 
tópico cada vez más referido en el campo del pensamiento social. Tan 
extendido comienza a ser su uso como diversas las significaciones que se 
le adjudican y los debates que despierta entre abordajes más sistémicos 
y perspectivas más críticas e incluso al interior de este último campo. 
¿Qué se entiende (o debe entenderse) entonces por crisis civilizatoria? 
¿Cuáles son sus efectos de poder, sus significaciones para la práctica 
emancipatoria? Examinemos, sin ánimo de exhaustividad, estas cues-
tiones a partir de cinco reflexiones. 

En primer lugar, partimos de que existe un acuerdo amplio al inte-
rior del pensamiento crítico respecto de su carácter multidimensional y 
articulado. Un señalamiento que aparece ya en los últimos años incluso 
en los informes de los organismos internacionales como referimos en 
la introducción. Nos enfrentamos a una crisis que atraviesa el conjun-
to de las áreas de la vida social, de tal manera que su acentuación en 
algunas retroalimenta o acelera la crisis en las otras. En esta dirección, 
se ha señalado que “lo nuevo de la gran crisis radica en la pluralidad 
de dimensiones que la conforman; emergencias globales mayores que 
devienen críticas precisamente por su origen común y convergencia” 
(Bartra, 2009: 191-192) en una dirección que articula la crisis ambien-
tal, la energética, la alimentaria, la migratoria, la bélica, la económica 
(Bartra, 2009; Vega Cantor, 2009; Lander, 2013). A esta enumeración, 
se ha añadido también “el aspecto de la reproducción social [que] forma 
una dimensión importante de esta crisis general, pero a menudo queda 

14 Por ejemplo, Linden señala que “en 2021, Moody Analytics estimó que la factura econó-
mica global de un calentamiento de 2 °C sería de 69 billones de dólares” y que en “un 
estudio realizado por OXFAM y Swiss Re se estimaba que 2,6 °C de calentamiento en 
2050 causaría un perjuicio económico que sería tres veces el de la pandemia de COVID” 
(Linden, 2022: 193).
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olvidado en los actuales debates, que se centran principalmente en los 
peligros económicos o ecológicos” (Fraser, 2015: 112). La crisis de los 
cuidados o de la reproducción social ha sido resaltada por el feminismo 
crítico (Fraser, 2015; Federici, 2018) así como también se ha señalado 
la violentización del lazo social con la expansión de diversas formas de 
violencia (desde la de género y diversidad sexual y los femicidios, hasta 
los asesinatos y suicidios de jóvenes), del racismo, la xenofobia, los 
neofascismos y autoritarismos (Segato, 2018; Quijano, 2014; Feierstein, 
2019; Murillo, 2020; Seoane y Hayes, 2020). En este punto, el carácter 
“civilizatorio” puede entenderse como referencia a esta “sobreposición 
abigarrada y anudada de múltiples crisis” que atraviesan todas las áreas 
de la vida social (García Linera, 2022).

En segundo lugar, partimos también que la actualidad de esta crisis 
civilizatoria no significa que su conceptualización sea original o inaugural 
en el pensamiento social. Examinemos entonces su dimensión histórica. 
Sobre ello, Fernández Buey recordaba años atrás que “la expresión crisis 
de civilización empezó a divulgarse en EE.UU. y en Europa a partir de los 
primeros informes del Club de Roma”15 en los años 70, e incluso antes, 
con los primeros estudios y denuncias sobre el deterioro socioambiental 
y “la pérdida del control humano sobre elementos importantísimos del 
complejo tecno-científico vinculados a una civilización productivista, 
consumista, eufóricamente desarrollista y dominada, además por otro 
complejo, el industrial-militar” (Fernández Buey, 2009: 35). De similar 
modo, la estanflación de los años 70 fue examinada también a la luz de la 
noción de crisis de civilización y en relación con la crisis de los años 30 
(Sampedro, 1979).

Por otra parte, Chakrabarty (2018) ha hecho mención a un texto de 
Rabindranath Tagore publicado en 1941 donde este reflexionaba sobre la 
crisis de civilización en el contexto de la guerra mundial rememorando 
a su vez la violencia y salvajismo de la dominación colonial. Momento 
de otra crisis, la de las dos guerras mundiales y la Gran Depresión, que 
fuera llamada una “era de las catástrofes” (Hobsbawm, 2000), “ese cla-
roscuro donde aparecen los monstruos”16 (Gramsci, 1981) donde “no hay 
documento de cultura que no sea a la vez un documento de barbarie” 
(Benjamin, 2021)17.

15 Particularmente el segundo donde aparecía la noción de crisis global resultado de múl-
tiples desequilibrios y perturbaciones (Mesarovic y Pestel, 1975).

16 Citamos la frase tal como suele mencionarse habitualmente, pero la cita textual que 
aparece en el tercer cuaderno de 1930 en la traducción realizada por ERA dice: “la crisis 
consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer: en 
este interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados” (Gramsci, 1981: 37).

17 Similar comparación plantea Callinicos en su último libro (2023).
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Sucede que la historia del capitalismo está atravesada, cíclicamente, 
por crisis profundas, sistémicas, que cruzan todos los ámbitos de la so-
ciedad, que pueden alcanzar dimensiones catastróficas y cuya resolución 
implica una transformación profunda. Los 30, los 60, la actualidad; el 
marxismo y el pensamiento crítico han escrito y debatido en mucho sobre 
esta cuestión (Clarke, 1994). 

Esta perspectiva histórica interpela entonces sobre el tipo de “crisis 
civilizatoria” que afrontamos y sobre los caminos de salida posibles 
que se plantean. ¿Se trata de una crisis que pone en entredicho la 
etapa neoliberal del capitalismo18, que cuestiona al propio capita-
lismo y a toda forma del proceso socio metabólico del capital o que 
precipita una catástrofe sin solución, apocalíptica, particularmente 
para las mayorías sociales19? Para citar las tres interrogaciones que 
se formulan habitualmente20. Ciertamente, su resolución futura no se 
desprende automáticamente de sus características presentes; pero 
reflexionar sobre la especificidad que la distingue de las anteriores 
aporta a considerar los desafíos que se plantean. Examinemos entonces 
esta tercera problemática. 

La dimensión climática le otorga a la crisis un carácter de catástro-
fe global sólo comparable con la amenaza del holocausto nuclear que 
signó la última parte de la Guerra Fría y se actualiza hoy con la guerra 
en Ucrania. Incluso, en el caso del cambio climático se trata de una 
dinámica cuyos orígenes sociales se distancian de su evolución natural, 
lo que a veces además facilita su naturalización21. Particularmente esta 
magnitud de la dimensión climática de la crisis civilizatoria, por otra 
parte, “no sólo desfonda el modelo neoliberal imperante durante los 

18 Un reciente libro de Mazzucato y Jacobs (2023) lleva justamente por título “Otro capita-
lismo tiene que ser posible”.

19 Sobre ello, se ha popularizado la frase “es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del 
capitalismo” atribuida tanto a Fredric Jameson como a Slavoj Žižek. En el mismo sentido, 
Mark Fisher ha señalado que el realismo capitalista promueve “la idea muy difundida de 
que el capitalismo no sólo es el único sistema económico viable, sino que es imposible 
incluso imaginar una alternativa” (Fisher, 2019: 22).

20 Lamentablemente, no podemos en esta oportunidad extendernos sobre esta cuestión. Si 
vale mencionar, por ejemplo, que en esta “crisis sistémica civilizatoria a escala global”, 
Grosfoguel ha señalado, que se imbrican tres temporalidades (de crisis) diferentes: la del 
neoliberalismo de los años 70, la de la hegemonía estadounidense de la Segunda Guerra 
Mundial y la de la modernidad occidental del siglo XV (2022).

21 Consideremos, por ejemplo, que el CO2 que no se reabsorbe –entre el 20 y el 35%– per-
manece en la atmosfera por miles de años; incluso, si todas las fuentes de emisión ya 
no existieran. De este modo, los procesos químico-biológicos-atmosféricos de deterioro 
de océanos, territorios, ecosistemas pueden desenvolverse aun si las causas sociales 
primeras desaparecieran, particularmente si se cruzan ciertos puntos de inflexión y se 
inician procesos de retroalimentación. 
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pasados treinta años, también pone en cuestión el modo capitalista de 
producir y socava las bases mismas de la sociedad industrial” (Bartra, 
2009: 194); plantea así la urgencia de una transición que no se limita a 
la redistribución de los recursos y riquezas ni a una modificación de la 
propiedad, sino que exige también la transformación de las formas de 
producción, consumo y vida basadas en el uso de combustibles fósiles 
y/o que conllevan la fractura del metabolismo social. En esta dirección, 
también se la ha considerado como crisis de un sistema-mundo moder-
no/colonial/capitalista/patriarcal/cristianocéntrico/occidentalocéntrico 
(Grosfoguel, 2016), o “de un patrón civilizatorio […] antropocéntrico, 
patriarcal, colonial, clasista, racista y cuyos patrones hegemónicos de 
conocimiento, su ciencia y su tecnología, lejos de ofrecer respuestas 
de salida a esta crisis civilizatoria, lo que hacen es contribuir a pro-
fundizarla” (Lander, 2013: 56).

En cuarto lugar, y continuando con la reflexión anterior, la signifi-
cación del acápite “civilizatorio” de esta crisis múltiple y sistémica ha 
motivado también interpretaciones diferentes, debates y soluciones 
conceptuales distintas. Del “choque de civilizaciones” propuesto por 
Huntington a inicios de los años 90 para comprender la geopolítica 
y conflictividad global actual y sus ecos racistas y xenófobos más 
contemporáneos a la interpretación del término en clave culturalista 
e identitaria –bajo el peso ganado por el giro lingüístico y la narrativa 
posmoderna en los estudios sociales– una variedad de significacio-
nes sistémicas se ha planteado en relación con la noción de “civili-
zación”. Este ha sido el cuestionamiento planteado por Wallerstein, 
por ejemplo, señalando que la noción de crisis civilizatoria deja de 
lado –o minusvaloriza– las estructuras de dominación y explotación 
capitalistas. Por ello, Wallerstein habla de crisis estructural y del 
caos o fluctuaciones rápidas y constantes que afectan a todos los 
parámetros del sistema histórico, desde la economía mundial, el 
sistema interestatal y las corrientes cultural-ideológicas, a la dispo-
nibilidad de recursos vitales y las condiciones climáticas (Wallerstein, 
2011). Esta perspectiva ha llevado a sumar un atributo al término 
“civilizatorio” hablando así de crisis de la civilización dominante, 
de la civilización capitalista industrial moderna, de la civilización 
moderna colonial, entre otros (Fernández Buey, 2009; Toledo, 2017; 
Löwy, 2020; Seoane, 2017).

Este debate, al interior del campo del pensamiento crítico remite, 
al menos, a dos núcleos problemáticos. Por una parte, al modo en que 
se concibe la relación entre lo económico, la producción, las relaciones 
sociales de producción, el capital y el conjunto de las áreas de la vida 
social, una de las temáticas centrales que atraviesa al pensamiento crí-
tico y que hemos examinado en relación con los movimientos sociales 
y los sujetos subalternos en textos anteriores. En esta dirección, por 
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ejemplo22, Grosfoguel defiende el término civilizatorio entendiéndolo 
desde la perspectiva de que esta civilización-mundo o sistema-mundo 
fueron los que produjeron y organizaron desde sus lógicas civilizatorias 
un sistema económico donde la modernidad/colonialidad fue constitutiva 
del capitalismo que es, en este sentido, tan moderno/colonial como las 
relaciones de dominación de género, sexualidad, epistémicas, pedagó-
gicas, ecológicas, espirituales, espaciales, políticas, y la subjetividad/
identidad (Grosfoguel, 2016).

El debate entre la caracterización capitalista o civilizatoria de la 
crisis tiene a su vez otra dimensión. En el primer caso, puede entenderse 
que la mutación, el cambio planteado y necesario remite a superar el 
capitalismo; pero es posible imaginar otra sociedad, sistema o formación 
económico-social, independientemente del nombre que se le dé, que se 
organice bajo formas productivas, de desigualdad y dominación social 
y de ruptura del metabolismo social similares a las desplegadas en el 
capitalismo23. Preocupaciones similares llevaron a Mészáros (2000) a 
acuñar el término “proceso socio metabólico del capital” diferenciado 
del de capitalismo. En esta dirección, el término de crisis civilizatoria 
está atravesado por una tensión innegable, entre los límites de su re-
ducción culturalista y la amplitud de su cuestionamiento societal y de 
las alternativas que plantea.

Permítasenos abordar una última y quinta cuestión para concluir 
este breve recorrido sobre la noción de crisis civilizatoria. Revisemos, 
entonces, otras significaciones que pueden desprenderse de la noción 
de “crisis” de la civilización. En el texto de Rabindranath Tagore citado 
anteriormente, el autor reflexionaba sobre la contraposición entre las 
promesas e ideales humanistas propios de la utopía civilizatoria que 
acompañó la expansión europea y la realidad violenta y trágica de las 
guerras mundiales, el nazismo, el imperialismo y la dominación cultural 
(Tagore, 2003). Más allá del rescate de ese ideal civilizatorio que pare-
ce plantear el texto –y que de cierta manera rescata Chakrabarty en la 
obra citada– el señalamiento y cuestionamiento de esa contradicción ha 
sido uno de los núcleos centrales de la crítica a la dominación colonial e 

22 Ejemplo de otra perspectiva podemos encontrar en el señalamiento que hace Bartra al 
afirmar que “si –como Braudel– llamamos ‘civilización occidental’ a un orden espacial-
mente globalizante, socialmente industrial, económicamente capitalista, culturalmente 
híbrido, intelectualmente racionalista y que históricamente se define por su ‘lucha sin fin 
contra la civilización tradicional’ (a la que nunca vence del todo porque esta se le resiste 
tanto desde fuera como desde dentro), la presente es –en sentido estricto– una crisis 
civilizatoria” (Bartra, 2009: 192).

23 Un argumento similar se ha utilizado también para valorar la noción de Antropoceno que 
hemos planteado anteriormente (Svampa, 2019).
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imperialista, particularmente presente en el campo intelectual conocido 
como de(s)colonial. Sobre ello, el intelectual afro-caribeño Aimé Césaire 
escribió en 1955 en la apertura de su obra Discurso sobre el colonialismo 
que “una civilización que se muestra incapaz de resolver los problemas 
que suscita su funcionamiento es una civilización decadente […] que es-
coge cerrar los ojos ante sus problemas más cruciales es una civilización 
herida […] que se prueba incapaz de resolver los problemas que crea es 
una civilización decadente” (Césaire, 2006: 2). Aparece en estos pensa-
dores una nueva significación de la crisis de civilización entendida en su 
dimensión interna como la contraposición entre las promesas y la realidad 
efectiva de la modernidad capitalista para los pueblos “colonizados”. 

Esta significación permite a su vez echar luz sobre otra dimensión 
de la crisis. Como lo resalta Grosfoguel, “siempre que se habla de crisis 
sistémica […] se está hablando fundamentalmente de crisis para las pobla-
ciones racialmente privilegiadas en las zonas del ser a escala planetaria 
[… porque…] los pueblos colonizados, clasificados racialmente como ‘in-
feriores’ […], han estado en crisis desde hace ya 525 años” (Grosfoguel, 
2016: 167). Y efectivamente, en relación con los sujetos subalternos el 
capitalismo puede entenderse como el despliegue de una crisis perma-
nente, particularmente bajo el neoliberalismo. 

En los primeros apartados de esta contribución, hemos intentado 
establecer una relación entre la etapa neoliberal del capitalismo y las 
crisis. Volvamos a considerar esta cuestión ahora desde un abordaje 
sociohistórico del problema.

DEL BOOM A LA DECADENCIA NEOLIBERAL  
¿MUTACIÓN DE LA CRISIS?
Años atrás Naomi Klein (2007) exploró la relación entre la construcción 
del libre mercado y la aplicación de la llamada “terapia de shock”; adop-
tara esta el modo del terrorismo de estado, de la guerra, de las catás-
trofes climáticas o de las crisis económicas. Estos shocks desarticulan 
las prácticas colectivas, fragmentan el lazo social y sirven a instalar el 
terror en el proceso de subjetivación social. La “gestión productiva de 
esas inseguridades, incertidumbres, desamparo y dolor” se constituye 
así en el centro del arte de gobierno neoliberal como lo ha señalado 
bien Murillo (2007). Esta característica del neoliberalismo supone, a su 
vez, una reformulación del carácter bicéfalo del poder retratado por el 
Jano gramsciano –que separa el uso de la coerción de la producción de 
consentimiento– en tanto, en este caso, el carácter coercitivo de los shocks 
se orienta a la derrota o neutralización de la capacidad de resistencia y 
la construcción de nuevos “consensos” y niveles de “tolerancia social”. 
Hemos examinado esta cuestión en el primer punto de este texto. Como 
señalamos en esa oportunidad, este abordaje de la relación entre crisis 
y neoliberalismo supone a su vez otras dos dimensiones. La de la crisis 
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como efecto en tanto las propias transformaciones neoliberales implican 
la producción o acentuación de la crisis en lo social, lo ambiental, lo 
político. Y la de la crisis como cuestionamiento y conflicto. Esta tensión 
supone que por sus modos de emergencia, despliegue y consecuencias 
pueden identificarse diversos tipos de crisis o diferentes dimensiones o 
momentos sociohistóricos de la crisis. 

En esta dirección, el comienzo de un ciclo de transformaciones neoli-
berales efectivas y duraderas en América Latina y el Caribe –lo que hemos 
llamado la primera ola neoliberal– se gestó a partir de las dictaduras 
contrainsurgentes del cono sur y el terrorismo de Estado; una enorme 
violencia necesaria para derrotar a los movimientos políticos y sociales 
que pugnaban por una transformación profunda de orientación socialista 
y simultáneamente modificar la estructura societal constituida bajo la 
industrialización sustitutiva y el capitalismo de posguerra. Esa violencia, 
presente tanto en la activación y movilización conservadora y macartista 
de sectores sociales como luego en los regímenes dictatoriales, fue uno 
de los aspectos que motivó que este proceso fuera conceptualizado en 
términos de emergencia del fascismo en América Latina. En esta dirección, 
el sociólogo ecuatoriano Cueva señaló que el predominio clasista de las 
dictaduras militares del cono sur permite la configuración del fascismo, 
así como Theotônio Dos Santos afirmó que la confrontación se libraba 
entre socialismo y fascismo y, más matizadamente, Ruy Mauro Marini 
señaló que el carácter contrarrevolucionario del proceso lo asemejaba al 
fascismo (Cueva, 1979a; 1979b; Dos Santos; 1977; Marini, 1978). Estos 
señalamientos sirven para precisar que las afirmaciones actuales sobre la 
aparición de un fascismo neoliberal y los debates que ello despiertan o son 
originales; sino que tiñen también el nacimiento, a sangre y fuego, de este 
mismo ciclo de transformaciones neoliberales en la región, aunque con un 
sentido diferente en cada caso, como examinamos al final de estos párrafos.

Posteriormente, como ya señalamos, serán la doble crisis económica 
de la deuda externa y la hiperinflación las que habrán de extenderse por 
nuestros países desde principios de los años 80 hasta mediados de la dé-
cada siguiente asegurando la implementación de las políticas neoliberales 
bajo democracias representativas y signando la llamada “década perdida”. 
Bajo estos “golpes económicos” se constituirá la hegemonía regional del 
“Consenso de Washington” que, como lo señala el propio Williamson en 
el escrito que dio vida al término (1990), refería a lo que las instituciones 
con sede en Washington entendían eran las reformas económicas que de-
berían implementar los gobiernos latinoamericanos para salir de la crisis.

Pero la crisis económica que se descargó sobre la región entre fines 
de los años 90 y principios de los 2000 tuvo un desenlace completa-
mente diferente. En el contexto de un ciclo de conflictividad social que 
venía extendiéndose desde el 94 –considerando como acontecimien-
to inicial al levantamiento zapatista–, la crisis amplificó el malestar y 
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cuestionamiento social a las políticas neoliberales vigentes; poniendo 
en jaque la hegemonía ganada por ese régimen en la década anterior; 
abriendo en algunos casos un profundo descalabro del régimen político 
que, por primera vez en su historia, supuso la caída de 5 presidentes 
latinoamericanos entre 2000 y 2005; y, en otros casos, propiciando el 
triunfo electoral de coaliciones progresistas y populares con un discurso 
crítico del neoliberalismo. La profundidad e intensidad de la conflicti-
vidad de los sujetos subalternos y de los cambios sociopolíticos que se 
sucedieron, tras tres décadas de neoliberalismo, significó que se hablara 
de un cambio de época.

Pero como hemos examinado en otras oportunidades, en parte de 
Nuestra América, lejos de ruptura, hubo continuidad de las políticas neo-
liberales. Pero dicha continuidad supuso también una novedad. Perdida 
su legitimidad, la prosecución de estas políticas se afianzaron en un 
proceso de violentización del lazo social y reforzamiento de la capacidad 
punitiva del Estado. Bautizado como neoliberalismo de guerra (González 
Casanova, 2002; Seoane, Taddei y Algranati, 2018), buscando recuperar 
algo de la legitimidad pérdida en la resolución autoritaria del problema 
de la inseguridad –real, construido o inventado–, esta ola implicó la 
promoción del patrón de la guerra como ordenador de las relaciones 
sociales. Las experiencias trágicas de México y Colombia marcan para 
este período unas de sus expresiones más dramáticas. 

Cuando llegó nuevamente un momento de desaceleración económica 
en la región en los comienzos de la década del 2010, parte de la ner-
vadura de este neoliberalismo de guerra nutrió la nueva ola neoliberal 
que se extendió particularmente a partir del 2015 en América del Sur. 
Racismos, xenofobias, conservadurismos, neofascismos, sexismos, pa-
triarcalismos, neopentecostalismos, autoritarismos tiñeron esta nueva 
ofensiva del neoliberalismo. 

Si miramos en perspectiva las más de cinco décadas que recorren la 
implantación de las transformaciones neoliberales en Nuestra América, 
podemos apreciar el papel que cumple la violencia y el autoritarismo 
estatal tanto en sus comienzos como en los tiempos recientes. Entre uno 
y otro período, se encuentran los años 90, los de la expansión del libre 
comercio y el auge neoliberal, lo que algunos han llamado con cierta 
ironía la “globalización feliz” (Fernández Durán et al., 2003; Jennar y 
Lambert, 2014).

La dinámica de la crisis multidimensional acelerada a partir del 
derrumbe del espiral especulativo de las hipotecas inmobiliarias entre 
2007 y 2008 y el arribo de la inestabilidad económica a la región poco 
tiempo después, estimuló al interior del pensamiento crítico la difusión 
y debate sobre la noción de crisis civilizatoria que hemos discutido an-
teriormente. En esta dirección, la proyección global de la pandemia de la 
COVID-19 y de la guerra en Ucrania y sus amenazas presentes y futuras 

capítulo 6
¿un mundo en crisis o la 
crisis de este mundo?
debates y significaciones 
sobre la crisis en el 
capitalismo neoliberal

josé seoane



152

neoliberalismo 
[capitalismo]
catastrófico
imágenes de la última ola 
neoliberal y las alternativas 
en nuestra américa

^     volver al índice

>

han llevado a resaltar el momento catastrófico de esta crisis civilizatoria que 
acentúa el carácter depredador del capitalismo neoliberal sobre la vida 
humana y no humana y sus condiciones de existencia (Seoane y Hayes, 
2020); un proceso que ha sido referido, desde diferentes perspectivas, 
como capitalismo de desastre (Klein, 2007), fase apocalíptica del capi-
tal (Segato, 2018), producción de muerte (Murillo, 2020), capitalismo 
gore (Valencia, 2010), capitalismo caníbal (Fraser, 2023), nueva era de 
catástrofe (Callinicos, 2023); como necropolítica (Mbembe, 2006; 2011; 
Gudynas, 2021), entre otros señalamientos. En esta dirección, puede 
señalarse que la dinámica que asume la crisis civilizatoria muta la na-
turaleza de las crisis en el neoliberalismo, de su producción y gestión a 
la producción de la catástrofe.

¿QUÉ HACER FRENTE A LA CATÁSTROFE?
A principios del siglo XX Lenin publicó su conocido texto ¿Qué hacer? 
Problemas candentes de nuestro movimiento. Más allá de que años des-
pués el propio Lenin revisara críticamente algunas de sus afirmaciones, 
los efectos políticos de dicho libro –particularmente en lo referente al 
carácter espontáneo de las masas y la importancia de los revolucionarios 
en la construcción de la conciencia de clase resaltando la centralidad de 
su organización– atravesaron el siglo y se extienden en parte hasta el 
presente. La pregunta se ha repetido ante cada nueva situación marcada 
por novedades y desafíos que interpelan al pensar y hacer emancipatorio. 

En otras oportunidades hemos reflexionado sobre lo que hacen las 
elites, los poderes dominantes, frente a estas catástrofes contempo-
ráneas. Sobre ello se ha señalado el despliegue de una serie de dis-
cursos, prácticas, instituciones, orientados hacia la naturalización de 
las crisis –desde el ocultamiento o negación de sus raíces sociales a la 
oposición desarrollista entre lo social y lo ambiental–; la fragmentación 
–escindiendo y encapsulando sus diferentes dimensiones–; la tecnologi-
zación o solucionismo tecnológico –desde la geoingeniería o las plantas 
de captación de carbono a la inteligencia artificial y las llamadas buenas 
prácticas agrícolas–; la mercantilización y capitalización –con la difusión 
del capital humano y natural y sus efectos en términos de subjetivación 
social–; incluso con los nuevos autoritarismos y la ruptura o violentización 
del lazo social –desde el neodecisionismo, los neofascismos periféricos 
y los ecofascismos–. Por otra parte, la actualidad y profundidad de la 
crisis múltiple ha implicado una resignificación implícita de la noción de 
adaptación. El término es utilizado desde hace décadas en los acuerdos y 
normativas ambientales para hacer referencia a las necesarias políticas, 
medidas y acciones que tiendan a minimizar los impactos del cambio 
climático. El fracaso o ausencia de dichas políticas han conllevado de 
facto un desplazamiento implícito de la adaptación para situarla en el 
plano individual conjugado incluso en clave de resiliencia.
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Frente a ello, hemos señalado en otra oportunidad la urgencia de 
desarrollar proyectos de adaptación colectiva y popular. El comenta-
rio nos permite regresar al interrogante inicial: ¿Qué hacer frente a la 
amenaza o presencia de la catástrofe? La pregunta resulta inevitable 
luego del recorrido argumentativo que hemos propuesto y ciertamente 
asalta a un arco social cada vez más amplio y de forma cada vez más 
permanente. No es el objetivo de este texto responder acabadamente a 
este interrogante, por lo demás complejo; sino sólo proponer una serie 
de señalamientos inacabados en la esperanza de que puedan servir de 
puente con la necesaria reflexión y hacer colectivo. 

Por una parte, alejarse de la gestión sistémica de la crisis y la pro-
ducción de una subjetividad resignada supone construir una mirada 
social alternativa sobre el presente y el pasado; se trata de conocer y 
reconocer las numerosas y significativas experiencias colectivas; luchas, 
movimientos y propuestas; horizontes emancipatorios que en las últimas 
décadas y hasta en la actualidad se gestaron y se plantean hoy frente 
a las múltiples dimensiones de la crisis civilizatoria. En esta dirección, 
si examinando el arte de gobierno neoliberal señalamos cuánto el caos 
catastrófico busca impactar en la ruptura de los lazos sociales y el re-
pliegue individualista; el desafío emancipatorio plantea el camino de la 
producción colectiva, de la construcción de lo común, y de recreación 
de comunidad política. 

Por otra parte, una década atrás insistimos en la importancia de 
superar, en las acciones y programáticas del pensamiento crítico y los 
movimientos populares, la oposición entre lo social y lo ambiental –ex-
presión contemporánea de la dualización sociedad-naturaleza y parte de 
la gestión sistémica de la crisis–. Mucho se ha avanzado en esa dirección, 
aunque queda camino por recorrer, abordamos en parte esta cuestión 
en el artículo que abre este libro. Sobre ello, la ecología popular lati-
noamericana ha señalado también la importancia de un giro biocéntrico 
que conlleva la construcción de saberes y prácticas que entrelazan las 
perspectivas de lo social y lo natural.

Finalmente, se han propuesto sobre ello recientemente cuatro re-
flexiones, diferentes en su argumentación, posiblemente convergentes en 
su intencionalidad, y sugerentes para el debate. Por una parte, el filósofo 
esloveno Žižek, partiendo de las dos palabras en francés que sirven para 
referirse al futuro (future y avenir), propone “zafarnos del dominio que 
sobre nosotros ejerce el ‘futuro’ catastrófico y, de ese modo, abrir espacio 
para que algo nuevo esté ‘por venir’” (Žižek, 2023: 1) introduciendo una 
nueva noción del tiempo –inspirada en las reflexiones del filósofo analítico 
francés Jean Pierre Dupuy– que parte de presentificar la catástrofe para 
despertar la reacción colectiva por evitarla. Por otra parte, Maristella 
Svampa y Enrique Viale, en otra dirección, señalan la urgencia de romper 
con la “tentación colapsista”, con la aceptación resignada del “quiebre 
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civilizatorio” como destino predeterminado, con la distopía y la ceguera 
ecológica que conducen a la parálisis y la acción individualista y egoísta; 
para “pensar (y buscar) un futuro justo –social y ecológicamente– [que] 
nos lleva a enfrentar las dificultades de manera colectiva, empática y 
solidaria […] es necesario indignarse, luchar colectivamente y expandir 
el horizonte de imaginación política” (Svampa y Viale, 2023: 2).

Asimismo, García Linera (2022: 209-210) ha insistido que, “con múl-
tiples crisis coetáneas, el horizonte del mundo se ha derrumbado. Ni las 
elites dominantes planetariamente, ni las clases sociales subalternas, ni 
los conglomerados empresariales, ni los filósofos, ni los gobiernos pueden 
imaginar convincentemente lo que les depara a las sociedades en el me-
diano y largo plazo”. Es así, un tiempo liminal, “el tiempo de una dolorosa 
apertura cognitiva de la sociedad” donde “todos los relatos posibles del 
porvenir tuvieran condiciones de irradiación”, donde “nuevos horizontes 
predictivos que se han incubado a lo largo de décadas o que emergen 
recientemente en el seno de las clases plebeyas tienen la probabilidad 
de ponerse a prueba ante la emergente disponibilidad social a adoptar 
nuevos esquemas cognitivos” (García Linera, 2022: 214-216).

Finalmente, Lazzarato (2020; 2022) analizando estos “tiempos apo-
calípticos” y, en particular, el escenario de guerra que se proyecta hoy 
globalmente, continuidad y ruptura de la guerra civil mundial que atra-
viesa el siglo XX, recuerda el señalamiento planteado por Lenin frente 
a la Primera Guerra Mundial de transformarla en revolución, término 
expulsado del pensamiento social de las últimas décadas pero que re-
gresa, no necesariamente bajo la forma que adquirió en el pasado, pero 
sí como un proyecto y una necesidad de transformación social profunda. 

Unos años atrás, en el marco de un proceso de ampliación del ac-
tivismo socioambiental frente a la crisis climática, surgió, entre otros 
colectivos, el movimiento Extinction Rebellion (Rebelión o Extinción, 
conocido también por las siglas XR por su nombre en inglés) que hizo 
de la desobediencia civil no violenta y la acción directa su método de 
acción para denunciar, concientizar y exigir cambios efectivos. Una 
interpelación que expresa la urgencia de reaccionar frente al cambio 
climático y sus consecuencias presentes y futuras y que plantea uno de 
los desafíos más significativos de la crisis civilizatoria que afronta el 
pensar y hacer humano (y crítico) hoy. La hebra principal de una trama 
que, al configurar las contradicciones contemporáneas, teje la silueta 
de la contraposición radical que atraviesa actualmente al campo eman-
cipatorio, entre Extinción o Revolución.
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