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Presentación

Desde la ocupación y conquista de Amé-
rica, Europa ha sido destino de migración 
de millones de Latinoamericanxs. En ge-
neral, el flujo de personas desde Améri-
ca latina hacia el viejo continente ha sido 
el resultado de la presión del capitalismo 
global sobre las condiciones de vida en 
Abya Yala.
Para comprender la naturaleza de la vida 
y el trabajo de lxs migrantes en el conti-
nente europeo es clave analizar los vín-
culos de dependencia que se han creado 
y consolidado a través de décadas de ex-
polio de los bienes comunes, la especula-
ción financiera y el endeudamiento en el 
grueso de sus territorios de origen.
Entender el carácter forzado de las mi-
graciones no sólo permite analizar las 
razones de estos viajes extensos, de apu-
ro, inciertos y esperanzados. También 
aporta elementos para dar cuenta de las 
formas de trabajo y de vida en los nuevos 
hogares, y la relación que persiste con 
las familias y hogares de origen. Al mis-

mo tiempo, permite vincular de manera 
crítica las condiciones de vida, compren-
diendo sus determinaciones estructura-
les pero también las posibilidades desde 
las cuales se puede lograr una organiza-
ción que permita una vida digna para las 
mayorías.
Este trabajo busca ser un aporte en ese 
sentido. Presenta reflexiones históricas y 
contemporáneas, situadas en la realidad 
de lxs migrantes, sobre la naturaleza y 
contradicciones del ciclo migratorio que 
une América Latina y Europa. Apoyándo-
se en un análisis crítico, con información 
concreta, mostrando cómo se articula el 
proceso migratorio reciente con la arti-
culación desigual entre ambos territorios.
Posicionadxs desde el sentir migrante, 
proponemos aportar a las prácticas co-
lectivas para mejorar la vida de lxs emi-
gradxs y sus familias, así como a construir 
otro vínculo entre el origen y el destino, 
entre nuestras historias y nuestros pro-
yectos.
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La actualidad 
histórica de la 
dependencia

El capitalismo nació desde el fango y la 
sangre. La conquista y colonización de 
América (conocida por los pueblos origi-
narios de la región como Abya Yala, en-
tre otros nombres1) aportó recursos ma-
teriales y humanos al incipiente proceso 
de acumulación de capital en el territorio 
hoy conocido como Europa. Desde fina-
les del siglo XVIII la acumulación se con-
centró en un puñado de países en el co-
razón del continente europeo: Inglaterra, 
Francia y Alemania. Las periferias al sur 
(ej., España, Portugal) y al este (ej., Gre-
cia, Hungría, Polonia) del núcleo de la in-
dustrialización europea permanecieron 
en condiciones de desarrollo desigual y 
combinado, sin alcanzar los mismos ni-
veles de riqueza material.
En América millones de personas de las 
comunidades locales fueron puestas a 
trabajar a los fines del saqueo de las ri-
quezas naturales del “nuevo” continente; 
mientras que millones más fueron asesi-
nadas y desplazadas. Desde el comien-
zo de la revolución industrial, el saqueo 
multiplicó la extracción de alimentos e 
insumos para la producción de mercan-
cías en las factorías europeas. Este pro-
ceso se expandió y replicó a lo largo de 
los territorios colonizados de las nuevas 
periferias del mundo en África y Asia, in-
cluyendo la migración forzada de millo-

1 - Ver glosario.

nes de personas para el trabajo esclavo, 
la muerte por enfermedades y la perse-
cución y exterminio de otros tantos en 
territorios que debían ser ocupados por 
sus nuevos “dueños”.
Esto no se detuvo a pesar de que los Pue-
blos de América Latina avanzaron con 
cierta celeridad en sus procesos inde-
pendentistas a partir de comienzos del 
siglo XIX. Estos proyectos políticos no 
lograron desarmar las relaciones his-
tóricas de la dependencia. A través de la 
lucha popular, los países de la región se 
iban independizando políticamente pero 
no lograban superar su lugar en el mundo 
como proveedores de alimentos y mate-
rias primas para satisfacer las demandas 
de las potencias europeas. En parte, esta 
limitación fue resultado del surgimien-
to de la nueva potencia imperialista en 
la región (Estados Unidos, EE.UU.) que 
se convertirá en potencia dominante a la 
salida de la segunda guerra mundial. La 
expansión de los EE.UU. se apoyó en la 
explotación masiva del trabajo esclavo, la 

“...la dependencia, entendida como una 
relación de subordinación entre naciones 
formalmente independientes, en cuyo 
marco las relaciones de producción de las 
naciones subordinadas son modificadas o 
recreadas para asegurar la reproducción 
ampliada de la dependencia. El fruto de la 
dependencia no puede ser por ende sino 
más dependencia, y su liquidación supone 
necesariamente la supresión de las rela-
ciones de producción que ella involucra.” 
(Marini, 2015, p. 111).

dependencia
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violenta expansión sobre el territorio de 
México y sobre las tierras comunales de 
los pueblos originarios, y la multiplica-
ción del intervencionismo en los países y 
territorios que la burguesía norteameri-
cana consideraba parte de su “patio tra-
sero” (Cuba, Puerto Rico, etc.).
Hasta mediados del siglo XX presencia-
mos el avance de las luchas populares por 
el cambio social y la independencia po-
lítica de los territorios, al mismo tiem-
po que observamos la consolidación del 
imperialismo como forma superior del 
capitalismo2. El desarrollo de grandes 
corporaciones concentradas en los paí-
ses centrales impulsó la exportación de 
capitales  (bajo su forma mercantil, fi-
nanciera y también productiva) al tiempo 
que, como analizaba Rosa Luxemburgo, 
permitió desplazar las contradicciones 
internas en los centros a partir de la con-
quista y apropiación capitalista de am-
plios territorios en las periferias globa-
les3. El imperialismo se transformo así en 
la estrategia del capital en las potencias 
económicas del centro para garantizar el 
control sobre los territorios dependien-
tes, ya sin privilegiar formas abiertas de 
intervención política (aunque todavía 
utilizando la intervención directa cuando 
“sus” intereses así lo requerían). Algu-
nos territorios de las periferias lograron 
en ese contexto avanzar en procesos de 
industrialización parcial pero sin lograr 
superar -en su mayoría- la dependencia 

2 - Lenin V. I. (1972).
3 - Luxemburgo R. (1933).
4 - De Angelis, M. (2000).
5 - Cleaver, H. (2020).
6 - Particularmente relevantes para el colapso de la hegemonía de los acuerdos alcanzados en la etapa del Estado de bienestar fueron 
los levantamientos del Mayo Francés y de lxs estudiantes en Alemania Occidental en el año 1968, y el otoño caliente en Italia en 1969-
1970.
7 - “[Esta crisis] Es la respuesta a un ciclo de luchas que, desde los movimientos anticolonialistas, pasando por el Black Power, hasta 
los movimientos feministas y obreros de los años sesenta y setenta, desafiaron la división internacional del trabajo y provocaron no 
solo una crisis histórica de beneficios sino también una revolución social y cultural.” (Federici, S., 2013)

de los procesos de valorización y creci-
miento liderados por los capitales en los 
países centrales.
La crisis capitalista iniciada a finales de la 
década de 1960, con epicentro en los años 
70s, abrirá la más reciente etapa de re-
estructuración global del capital: el neo-
liberalismo. Esa crisis se produjo como 
respuesta al crecimiento de la resistencia 
social frente a las contradicciones del ca-
pitalismo de posguerra4 y su impacto en 
las condiciones de valorización del capital 
(es decir, caída en la tasa de ganancia)5. El 
ciclo de luchas que incluyó el movimien-
to por los derechos civiles de la población 
afrodescendiente y por los derechos de la 
comunidad LGBTQ+ (con la revuelta de 
Stonewall de 1969) en Estados Unidos, 
las luchas obreras en conjunto con el mo-
vimiento estudiantil en Italia y el resto de 
Europa6, las demandas de mayores bene-
ficios sociales y la resistencia popular a la 
guerra de Vietnam, entre otras, pusieron 
en jaque los “acuerdos” alcanzados al 
inicio de la posguerra7. En América Lati-
na este ciclo incluyó la revolución cubana 
en 1959 y se multiplicó en procesos como 
el levantamiento popular del Cordobazo 
contra la dictadura en Argentina (1969) 
o el triunfo electoral de la Unidad Popu-
lar en Chile (1970). La crisis se expresó 
en conflictividad social multidimensio-
nal, pero también en estancamiento de 
la productividad laboral, aumento en la 
inflación, estancamiento económico y 
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crisis fiscal del Estado que condujeron a 
la caída sostenida en la tasa de ganancia 
desde mediados de los sesenta y con más 
claridad a partir de los setenta8.
Frente al avance de las luchas sociales, 
los sectores dominantes respondieron 
con múltiples respuestas represivas de 
alta intensidad como la masacre de Tla-
telolco en México (1968), el golpe militar 
en Brasil en 1964, en Chile en 1973 y en 
Argentina en 1976. La dictadura brasileña 
(que duró más de 20 años) se convirtió en 
el punto de quiebre político y el golpe en 
Chile (que también se extendió por casi 
dos décadas) marcó el giro económico en 
el capitalismo latinoamericano. Este úl-
timo país fue territorio de experimenta-
ción siendo el primero que abiertamente 
aplicó la estrategia económica neoliberal, 
con la participación activa de integrantes 
del círculo académico de la Universidad 
de Chicago (conocidos como los “Chicago 
Boys”, seguidores del economista mo-
netarista Milton Friedman) En combina-
ción, Brasil y Chile se transformaron en 
laboratorios del cambio impulsado por el 
programa neoliberal que se consolidaría 
a partir del triunfo electoral de Thatcher 
en el Reino Unido y de Reagan en Estados 
Unidos en 1979 y 1981, respectivamente.
No puede obviarse la directa relación en-
tre las dictaduras militares en América 
Latina (auspiciadas, apoyadas y finan-
ciadas por los Estados Unidos) y el ciclo 
de endeudamiento atroz que permitió 
rentabilizar los dólares provenientes del 
capital petrolero a posteriori de la llama-
da “crisis del petróleo” de 1973. El au-
mento en los precios del petróleo supuso, 
primero, un flujo de recursos desde las 

8 - Nadal A. (2016).

9 - Ocampo J. A. & otrxs (2014).

clases trabajadoras a los grandes capita-
les petroleros. En segundo lugar, ese flujo 
extraordinario de recursos fue valorizado 
a través de su circulación por la vía de los 
grandes bancos norteamericanos, que los 
prestaron casi irrestrictamente a los Es-
tados en las periferias del mundo.
Esos recursos permitieron sostener go-
biernos dictatoriales por décadas en la 
mayoría de los países de Latinoamérica. 
Entre 1975 y 1980 la deuda externa total 
de los países de Latinoamérica pasó de 
67 mil millones de dólares a más de 208 
mil millones9, y alcanzó un pico de 50% 
del producto interno bruto (PIB) en 1987, 
en promedio para la región; en 2020 ha-
bía subido al 78% del PIB regional. En los 
ochenta, a pesar de algunos intentos de 

En los años 80, los “programas de ajuste 
estructural” establecían las condiciones de 
reformas que los países debían llevar ad-
elante como contrapartida al financiamien-
to recibido por organismos internacionales 
como el Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial. Estos programas incluían 
la privatización de empresas públicas, de 
la tierra y los bienes comunes, la reducción 
del gasto estatal y el recorte en el défic-
it fiscal, la liberalización del comercio y la 
desregulación de la economía, incluyendo 
la flexibilización laboral y la privatización 
del sistema de seguridad social. La refor-
mas propuestas tenían enormes costos so-
ciales y económicos, y era iguales para to-
dos los países, más allá de sus condiciones 
específicas. Ver IMF Factsheets (2023).

programas de ajuste 
estructural
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encarar una renegociación coordinada, la 
magnitud del sobre-endeudamiento con-
dujo a la “crisis de la deuda” que acentuó 
la crisis económica, social y política en la 
región.
Con una combinación de violencia polí-
tica (Estatal y para-estatal), dictaduras 
militares, guerras e intervenciones mi-
litares, y sobre-endeudamiento, en los 
años setenta y ochenta los territorios 
dependientes entran en una era de pro-
gramas de ajuste estructural impulsados 
por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI).10 Estos programas partían de ca-
racterizar a las conquistas obreras y po-
pulares como excesivas e insostenibles 
y buscaron forzar el recorte en el gasto 
público (en especial, en los programas de 
bienestar social de tendencia universal 
como educación y salud), la privatización 
de empresas estatales, la desregulación 
de las relaciones laborales y la mercan-
tización general de la economía. En pa-
ralelo, de la mano de la nueva ingeniera 
neoliberal, que se consolido con la caída 
de la Unión Soviética y la imposición del 
capitalismo liberal como sistema mundo, 
los países sobre-endeudados fueron pre-
sionados por los organismos e institucio-
nes internacionales (OMC, FMI, BM, etc.) 
a la firma de tratados de libre comercio y 
de protección de inversiones extranjeras 
como forma de promover el ingreso de 

10 - En los años 80, los “programas de ajuste estructural” establecían las condiciones de reformas que los países debían llevar adelan-
te como contrapartida al financiamiento recibido por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial. Estos programas incluían la privatización de empresas públicas, de la tierra y los bienes comunes, la reducción del gasto 
estatal y el recorte en el déficit fiscal, la liberalización del comercio y la desregulación de la economía, incluyendo la flexibilización 
laboral y la privatización del sistema de seguridad social. La reformas propuestas tenían enormes costos sociales y económicos, y era 
iguales para todos los países, más allá de sus condiciones específicas. Ver IMF Factsheets (2023).

11 - Vacaflores, V. (2003).

12 - Según datos del Banco Mundial, en 1990 Bolivia tenía en total 6,7 millones de habitantes. El 55,6% tenía entre 15 y 64 años de 
edad.

13 - Féliz M. (2013).

14 - Féliz M. (2005).

15 - Ver glosario.

16 - Féliz M. (2023).

capitales. A modo de ejemplo, en 1985, 
Bolivia inició la llamada “Nueva Política 
Económica” que supuso un drástico re-
corte de gasto público que implicó el des-
pido de más de 160.000 trabajadores mi-
neros, fabriles y empleados públicos en el 
quinquenio 1985-199011; esto represen-
taba cerca del 4% de la población en edad 
de trabajar del país12. En Argentina, por su 
parte, la política neoliberal avanzó con-
flictivamente durante los años ochenta y 
recién en 1989/1990 se inició el proceso 
generalizado de venta de empresas pú-
blicas, privatización  del sistema de pen-
siones y la apertura de la economía13; la 
tasa de desocupación superó el 20% de la 
población económicamente activa a me-
diados de los noventa y la incidencia de 
la pobreza por ingresos alcanzó el 37,2% 
en 199814. Estos procesos ocasionaron 
olas migratorias internas, junto a incre-
mentos sostenidos en la precarización 
del empleo y la vida, con impactos dife-
renciales en las poblaciones racializadas 
y originarias.
La sustentabilidad de la deuda externa15 
se convertirá en el nuevo eje articulador 
de la reproducción del capital en las pe-
riferias16. Este proceso fortaleció y ace-
leró migraciones masivas del campo a 
las ciudades en los territorios periféricos 
y desde allí multiplicó el movimiento de 
población hacia los países centrales. El 
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sobre-endeudamiento y las políticas de 
sustentabilidad17 fueron (y son) parte de 
un nuevo giro hacia la acumulación origi-
naria de capital18, bajo la forma denomi-
nada por el geógrafo David Harvey como 
“acumulación por desposesión”.
De esta forma los territorios dependien-
tes son forzados a proveer los insumos 
esenciales  para la transformación tec-
nológica y social: la revolución microin-
formática y de las energías19. A las tradi-
cionales exportaciones de commodities 
alimentarias (ej., soya, aceite de palma, 
cereales, carnes) e insumos tradicionales 
(ej., gas licuado), se suman los minera-
les estratégicos para el desarrollo de una 
nueva generación de microchips, baterías 
y materiales claves en la transición capi-
talista verde (como el litio, las tierras ra-
ras) que son extraídos mayormente de las 
nuevas fronteras del capital en los terri-
torios dependientes.

17 - Féliz M. (2023).
18 - Ver glosario.
19 - Féliz M. & Elisa Melón D. (2022).

“Una reevaluación general del papel con-
tinuo y persistente de las practicas depre-
dadoras de la acumulación “primitiva” u 
“original” a lo largo de la geografía históri-
ca del capitalismo está, por tanto, más que 
justificada,… Puesto que parece desacer-
tado referirse a un proceso vigente como 
“primitivo” u “original”, en lo que sigue se 
sustituirán estos términos por el concepto 
de “acumulación mediante desposesión”. 
… La acumulación mediante desposesión 
puede darse en una variedad de formas y 
hay mucho de contingente y fortuito en su 
modus operandi. Aún así es omnipresente 
en todas las etapas históricas y se agudi-
za en contextos de crisis de sobreacumu-
lación y expansión de la producción, cuan-
do parece que no hay otras salidas posibles 
más que la devaluación.” Harvey D. (2005). 

acumulación  
por desposesión

Imagen: Aizar Raldes/AFP
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“El sistema deuda es parte integrante del 
sistema capitalista mundial. Pero no se 
trata solamente de una oposición entre el 
Norte y el Sur del planeta. En cada país ex-
isten clases locales capitalistas a las que les 
interesa imponer el sistema deuda. La con-
traposición es, por lo tanto, en el interior 
del sistema, entre las clases dominantes y 
el pueblo.”. Toussaint, E. (2018). “La deu-
da no es sólo un instrumento económi-
co, es también un arma política. Principal 
herramienta de la mundialización, ha de-
sorientado la economía y ha permitido las 
exportaciones y el extractivismo. Es un in-
strumento de primer orden para privatizar 
la economía, poner fin al socialismo y crear 
un empobrecimiento masivo. La deuda ha 
sido utilizada a escala internacional porque 
es muy eficaz para explotar a los individ-
uos. Desmoviliza y no genera resistencia 
general, ya que, precisamente, oculta la ex-
plotación y aísla a la gente. Un trabajador o 
una trabajadora comprometido/a en la lu-
cha salarial percibirá la explotación injusta 
que sufre y se sentirá parte de la colectiv-
idad. Un deudor o deudora privado/a apa-
recerá como que se ha aprovechado de ese 
dinero en su propio beneficio.” Federici S. y 
Toussaint E. (2017).

sistema de la deudaDeuda y crisis de 
la reproducción 
de la vida

El sobre-endeudamiento estatal en el 
mercado internacional se convirtió en la 
piedra angular de las transformaciones 
producidas en las últimas décadas en la 
mayoría de los territorios dependien-
tes. Lo que actualmente significa que los 
Estados y las fuerzas políticas en los go-
biernos impulsan acciones para intentar 
garantizar que, como plantea el FMI, la 
deuda sea sustentable, es decir que pueda 
refinanciarse permanentemente sin ja-
más desaparecer20. El objetivo no es que 
los países se desendeuden sino que per-
manezcan siempre a merced de sus acree-
dores en el marco del sistema de la deuda 
Los países deben cumplir con los requi-
sitos de los acreedores internacionales, y 
en particular del Fondo, para garantizar 
el acceso continuo al re-financiamiento 
de sus acreencias (roll-over). Los casos de 
los préstamos a Ecuador, Bolivia y Argen-
tina en los últimos años demuestran que 
a pesar de golpes de Estado, moviliza-
ciones populares, violentas represiones 
o transgresión de los estatutos del FMI, 
esta vulnerabilidad inducida a los países 
de la periferia por las políticas propues-
tas por el organismo rige la estructura y 
dinámica del sistema de la deuda21. 
Especialmente en las últimas décadas 
han surgido una serie de actores en el sis-

20 - FMI (2013)

21 - Gambina J. C. & González H. T. (Eds.). (2023). 

tema financiero que intentan obtener ga-
nancias extraordinarias aprovechando la 
fragilidad de los países con dificultades de 
pago. De la mano de la internacionaliza-
ción del capital las empresas utilizan los 
tribunales internacionales y de las nacio-
nes del centro mundial para obtener fallos 
que les aseguren ganancias extraordina-
rias. La punta de lanza de esta estructura 



12

son los fondos de inversión22 -conocidos 
como fondos buitres o holdouts- que ad-
quieren en el mercado secundario y a bajo 
precio, títulos de deuda pública de paí-
ses con dificultades financieras. Su obje-
tivo no es renegociar las condiciones de 
pago, sino judicializar la deuda buscan-
do obtener por esa vía el pago completo 
de la misma. Existen múltiples casos de 
fondos de inversión que llevaron adelan-
te este tipo de litigios y demandas con-
tra Estados del Sur global, confiscando 
y apropiándose de activos públicos con 
el objetivo de presionar a esos Estados a 
ceder ante sus demandas23. Nuevamente, 
Argentina oficia de caso paradigmático: 
luego de años de un juicio que se desarro-
lló en las cortes de Nueva York, en 2016 el 
gobierno el empresario Macri acordó un 
pago extraordinario por 9300 millones de 
dólares americanos a los fondos especu-
lativos en litigio con el país24. Esta costosa 
operación reabrió nuevamente el endeu-
damiento internacional del país por unos 
pocos años profundizando el problema de 
sobre-endeudamiento25. En la actualidad, 
la crisis de la deuda es apenas maquillada 
por la ampliación de las exportaciones de 
productos primarios y el persistente flujo 
de capitales especulativos, pero en todo 
momento se encuentra a punto de esta-
llar: una caída en los precios de expor-
tación, una sequía, el freno al ingreso de 
capitales, o la suba de las tasas de interés 
globales, entre otros (recurrentes) im-
ponderables, siempre pueden llevar a las 
economías de la región al colapso.

22 - Los casos más importantes a escala global son Blackrock, Elliot Managment o Soros Fund Management, entre otros.

23 - Al caso del juicio promovido por Elliot Managment, propiedad del magnate Paul Singer,  contra la Argentina, se suman cientos 
de casos en toda la región. Entre ellos el litigio entre Colombia y Eco Oro, o el de Crystallex contra Venezuela. Ciar Global (2020), LPO 
(2022), Stop ISDS (2019).

24 - El Comercio (2016). 

25 - Cantamutto F. J. & Féliz M. (2021).

La sustentabilidad de la deuda tiene una 
condición oculta, que hasta los organis-
mos internacionales de crédito asumen 
a regañadientes: que la misma debe te-
ner factibilidad económica y política. Las 
condiciones económicas remiten a la ne-
cesidad de que los países endeudados to-
men acciones que garanticen los nego-
cios del gran capital transnacional. Las 
condiciones políticas requieren que esas 
políticas (no sólo económicas) puedan 
ser tomadas y sostenidas sin que el siste-
ma político colapse frente a la resistencia 
social y popular.
En el primer sentido, la sustentabilidad 
de la deuda pretende que la economía del 
país endeudado garantice que una por-
ción de la riqueza social creada por las 
y los trabajadores será destinada a pa-
gar los intereses de ese endeudamiento 
(mientras el capital adeudado es refinan-
ciado). Esto requiere que el Estado reduz-

Imagen: EFE
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ca o contenga sus gastos (principalmente 
en materia social, educación y salud) para 
garantizar la disponibilidad de recursos 
para pagar. Sin embargo, en simultáneo, 
el Estado debe crear las condiciones para 
que la economía en su conjunto genere 
un ingreso de moneda internacional (en 
general, dólares) suficiente para que esos 
intereses sobre la deuda existente puedan 
ser afrontados. Ya que la deuda es mayor-
mente en moneda extranjera, conseguir 
esas divisas es un objetivo fundamental.
En el caso de las economías dependientes, 
la principal forma de conseguir los dó-
lares para sostener esas sustentabilidad 
provendrán de las exportaciones de los 
productos primarios. Precisamente por 
este motivo, la deuda externa conduce a 
los países de las periferias del mundo a 
privilegiar políticas económicas que am-
plíen las fronteras del capital, multipli-
cando el saqueo de las riquezas naturales 
para su mercantilización y exportación. 
Retomando el caso de Argentina, el pro-
ceso de sobre-endeudamiento iniciado a 
finales de los años setenta se aceleró en la 
última década, llevando la deuda públi-
ca externa a más de 133 mil millones de 
dólares en 2022 (equivalente 28,7% del 
PIB), incluyendo 50 mil millones con el 
FMI26. Frente a la decisión de las fuerzas 
políticas mayoritarias de validar la lega-
lidad y legitimidad del endeudamiento, 
la sustentabilidad de la misma se apoya 
en el impulso a un extractivismo en hi-
drocarburos y minerales. Por un lado, se 
fortalecieron proyectos de extracción de  
gas y petróleo no convencional en los de-
pósitos geológicos de Vaca Muerta (y más 

26 - La deuda pública total (en moneda local y extranjera) equivalía a 396 mil millones de dólares o 85% del PIB a finales de 2022. 
Ministerio de Economía (2023).

27 - Argentina, junto con Chile y Bolivia, es un territorio con algunos de los más importantes depósitos mundiales de gas no conven-
cional y litio en salinas, lo cual convierte al país en espacio de disputas geopolíticas claves. Fornillo B. (Ed.). (2015).

recientemente en Palermo Aike) en el sur 
del país, con el objetivo principal de su 
exportación. Al mismo tiempo, avanzan 
proyectos de minería de cobre y litio (este 
último, fundamentalmente en el noroes-
te de Argentina), entre otros minerales 
estratégicos en la electrificación del ca-
pitalismo y la transición al capitalismo 
verde27.
Claro está, la presión para el saqueo de 
las riquezas naturales y bienes comu-
nes conduce a  que la estrategia de sus-
tentabilidad de la deuda choque contra 
otra de las condiciones de posibilidad: la 
sustentabilidad política. En este plano, la 
sustentabilidad de la deuda enfrenta una 
restricción insalvable: la necesidad social 
colectiva de sostener la vida. La repro-
ducción ampliada del capital asume como 
un supuesto invisibilizado la necesidad 

En términos amplios, implica la relación 
específica de lo humano con lo no huma-
no, en donde lo segundo conformaría una 
entidad inferior, a disposición de ser ex-
plotada y utilizada para la acumulación de 
capital. En términos concretos en América 
Latina, el concepto se vincula a proyectos 
de extracción de recursos naturales, que 
componen una explotación intensiva sin 
incluir una agregación de valor en las re-
giones donde están esos recursos. El re-
sultado es una desposesión y destrucción 
de los territorios para asegurar materias 
primas a precios bajos en el Norte global, 
donde serán incorporados a las cadenas de 
producción. 

extractivismo
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de garantizar condiciones mínimas para 
la reproducción de la vida humana y no 
humana. Sin la realización de trabajos de 
reproducción y cuidado, el trabajo huma-
no que garantiza la producción de valor 
económico no puede realizarse. Sin esos 
trabajos de reproducción social, las con-
diciones naturales no pueden sostenerse 
y por lo tanto la vida peligra.
Frente al riesgo vital al que conduce el sa-
queo de los bienes comunes y la superex-
plotación de la fuerza de trabajo, la sus-
tentabilidad de la deuda enfrenta siempre 
la resistencia social y por ello, el peligro 
de su insustentabilidad política. Sin em-
bargo, el empobrecimiento sostenido y 
la coerción sistémica pueden conducir 
también a una suerte de disciplinamien-
to y resignación, antes que de resistencia 
abierta. En tal sentido, la migración, la 
apatía y la violencia social pueden ser vis-
tas como opciones masivas, en especial 
cuando (por diferentes circunstancias) 
la organización colectiva anti-sistémi-
ca tiene dificultades para desarrollarse y 
canalizar la rabia general.
La voluntad de sostener el extractivis-
mo para garantizar el repago de la deuda 
(y viceversa: la voluntad de repago de la 
deuda como excusa para promover el ex-
tractivismo) conduce al ajuste estructu-
ral y al recorte sistemático en las políticas 
estatales, en especial aquellas destinadas 
a la reproducción de la vida, al tiempo que 
se fortalecen formas institucionales que 
alejan al pueblo de la toma de decisiones 
estratégicas. Este proceso funciona como 
un ordenador de las decisiones políticas 
no sólo de los gobiernos sino también de 

28 - En un mensaje grabado el Presidente adelantó que en diciembre enviará al Congreso su plan para acordar con el FMI. Infobae 
(2021).

lxs ciudadanxs que ven limitadas sus de-
cisiones electorales a lxs candidatxs que 
mejor o peor puedan lidiar con esta carga. 
De esa forma lo que viven la mayoría de 
los países endeudados es una limitación 
de la oferta democrática en relación al 
cumplimiento de los pagos. En Argenti-
na tanto la oposición como el oficialismo 
plantean que no pagarle al FMI no es una 
opción. El Presidente Alberto Fernández 
(2019-2023) utilizó su primer mensaje 
oficial luego de las elecciones legislativas 
(2021) para plantear que impulsaría un 
acuerdo con el FMI lo antes posible28.
Esto conforma una ingeniería del neo-
liberalismo global, es decir una infraes-
tructura legal y política que garantiza la 
expansión y acumulación de capital. La 
privatización de empresas claves (como 
el caso de venta parcial de la petrolera 
PEMEX en México), o del sistema de pre-
visión social a través de fondos de pen-
sión (en Chile o Brasil), o las políticas de 
Banco Central independiente del poder 
político en Perú, o el extremo de la dola-
rización en Ecuador, son todas estrate-
gias para consolidar el ajuste, despoliti-
zándolo. Este se expresa en políticas de 
austeridad que recortan gastos sociales 
y servicios públicos, al tiempo que in-
crementan la carga de impuestos sobre 
los sectores populares (ej., impuestos 
al consumo) y recortan las imposicio-
nes fiscales sobre los ricos y las empre-
sas. Además, se promueven normas que 
precarizan el mercado de trabajo, y res-
tringen las políticas dirigidas a fomentar 
y sostener el trabajo de reproducción y 
cuidados (incluidos aquellos que sirven a 
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la protección del ambiente). El estableci-
miento de «tratados de libre comercio»29 
es otra parte fundamental de ese ensam-
blaje neoliberal que devela las nuevas di-
mensiones que el capital ha adquirido a 
través del poder que las empresas trans-
nacionales privadas tienen, el cual exce-
de cualquier tipo de regulación estatal o 
control democrático.
Nos encontramos ante un escenario de 
falta significativa de soberanía territo-
rial, política y económica, en la que se 
subyuga imperialmente a todo un conti-
nente a ser territorio de saqueo y zonas de 
sacrificio30. Situación que se profundiza 
por las crisis cíclicas del capitalismo que, 
exacerbadas por el endeudamiento y la 
dependencia económica, impulsan a las 
empresas y los Estados a la rapiña por los 
recursos y las ganancias. Esta expansión 
recurrente de las lógicas depredadoras 
del capital atenta contra la reproducción 
de las comunidades humanas y destruyen 
los ecosistemas que permiten la repro-
ducción de la vida en la tierra.
Amplificadas por la crisis financiera glo-
bal de 2008 y por la creciente internacio-
nalización del capital, las políticas eco-
nómicas de austeridad han profundizado 
las desigualdades socio-económicas im-
pactando especialmente en los sectores y 
poblaciones más vulnerabilizadas (por su 
etnicidad, género y pertenencia de clase) 
de las sociedades31. En ese sentido, las co-
munidades campesino-originarias expe-
rimentan la violencia (para)militar, ca-

29 - “Estos organismos, que no rinden cuentas ante nadie y actúan abrumadoramente en interés del capital, están «constitucionali-
zando» las nociones neoliberales de «libre comercio» y «propiedad intelectual», conectándolas con el régimen global y evitando por 
adelantado la legislación democrática laboral y medioambiental” (Fraser 2020: 130).

30 - Ver glosario.

31 - Utilizamos este término debido a que creemos que la vulnerabilidad de estas personas no es un rasgo de la esencia, sino que es el 
resultado de la estructura social que las vuelve más vulnerables ante las opresiones y explotaciones.

32 - Global Witness (2021).

33 - Global Witness (2022).

pitalista y patriarcal del desplazamiento, 
del despojo y la destrucción de sus terri-
torios de hábitat y origen, de la expropia-
ción de sus medios de subsistencia y del 
quiebre de sus comunidades. Son estas 
las que experimentan las repercusiones 
más descarnadas del régimen de acumu-
lación por desposesión que toma lugar a 
través del extractivismo.
Es por ello que en América Latina un nú-
mero elevado de activistas ambientales 
protectores de territorios en despojo son 
sistemáticamente perseguidxs, crimina-
lizadxs y asesinadxs. Según la organiza-
ción Global Witness en el año 202032 se 
registraron 227 asesinatos de activistas 
ambientalistas en América Latina, mien-
tras que en el año 202133 200 fueron ase-
sinadxs. Esta violencia es una de las caras 
de las múltiples maneras en las que el ca-
pital ingresa a los territorios no sólo des-

Imagen: Richard Bauer | Diálogo Chino
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pojando a las personas de sus medios de 
subsistencia, sino también desgarrando 
las relaciones de reciprocidad de las co-
munidades y destruyendo ecosistemas. 
Las violencias estructurales ocasionadas 
por la avanzada del régimen del impe-
rialismo a través de la acumulación por 
desposesión también se manifiestan en 
los territorios urbanos o periféricos de 
las naciones del sur. De ese modo, los nu-
dos críticos que ilustran de manera clara 
la territorialización del neoliberalismo y 
el incremento de la violencia en Améri-
ca Latina incluyen la introducción de la 
“guerra contra el narcotráfico” y la ins-
tauración de “zonas de libre comercio”. 
La “guerra contra el narcotráfico” ha sido 
una manera en la que los Estados Unidos 
han logrado aumentar el control directo 
sobre el sistema jurídico y de seguridad 
de algunas naciones del sur para que estos 
sean funcionales a sus intereses, siendo 
México34 y Colombia35 los casos más em-
blemáticos. Igualmente, el estandarte de 
la «guerra contra los drogas» es un nuevo 
camino que el capital utiliza para inten-
tar solucionar sus contradicciones a tra-
vés de la expansión del uso de la violencia 
en zonas con recursos naturales estraté-
gicos para que las empresas trasnacio-
nales extractivistas pueden ingresar en 

34 - Martin, L. (2015).
35 - Plan Colombia: Cashing In on the Drug War Failure (2003).
36 - En el libro “Drug War Capitalism”, Dawn Paley ilustra la relevancia de la Guerra contra las drogas de los  EE.UU. en el proceso de 
acumulación por desposesión (Paley, 2014).
37 - “Los activistas de Chihuahua y otros lugares de México se encuentran en una encrucijada entre el activismo medioambiental y la 
delincuencia organizada en una región donde todos los actores armados (policía, ejército, grupos de delincuencia organizada) operan 
con una impunidad casi total. [...] Saúl Reyes Salazar, activista del Valle de Juárez, calcula que sólo en el estado de Chihuahua han sido 
asesinados 40 activistas desde diciembre de 2006, algo que compara con una limpieza ideológica en el estado. Dos de sus hermanas, 
su cuñada y dos de sus hermanos fueron asesinados entre enero de 2010 y febrero de 2011. La familia Reyes Salazar era conocida por su 
activismo medioambiental, ya que había luchado con éxito contra un proyecto de instalación de residuos nucleares en Texas y había 
llevado a cabo campañas contra la contaminación y los vertidos tóxicos ilegales en Juárez. Reyes Salazar vincula los asesinatos de sus 
hermanos a su convicción, expresada abiertamente, de que el ejército era responsable del asesinato y la desaparición de miembros de 
su familia (empezando por el de Josefina Reyes)” (Traducción propia del inglés) (Paley 2015: 111).
38 - “Las nuevas zonas económicas designan un espacio extraterritorial para atraer al capital. En estas zonas, el capital opera en espa-
cios globales extraterritoriales donde los gobiernos nacionales suspenden las leyes laborales y otras regulaciones. Las consideraciones 
sociales y políticas, junto con la maximización del beneficio, motivan las decisiones de contratación y localización, contribuyendo a la 
globalización económica.” (Traducción propia del inglés) (Gottfried 2013: 203).

las comunidades, bajo la justificación del 
control de la producción de narcóticos36. 
El crimen organizado relacionado al nar-
cotráfico y la violencia que se ejerce en 
los territorios -y también especialmente 
contra activistas que pretenden organi-
zar a sus comunidades- se exacerba es-
pecialmente en las zonas fronterizas con 
los Estados Unidos, debido al alza de mi-
litarización y de disputa intra-carteles 
por el control territorial37.
Por otro lado, las “zonas de libre comer-
cio” se han dispuesto para el beneficio y 
expansión del capital trasnacional, sien-
do el T-MEC (Tratado de libre comercio 
México, EUA y Canadá, tratado que re-
emplazó al NAFTA) y el CAFTA (Tratado 
de libre comercio entre la República Do-
minicana, Centroamérica y los Estados 
Unidos) ejemplos paradigmáticos. En ese 
marco normativo, las zonas fronterizas y 
gran parte de territorios de Centro Amé-
rica y el Caribe se han convertido en terri-
torios estratégicos de expansión de em-
presas trasnacionales y de enclave de la 
industria maquila38. La industria maqui-
ladora es uno de los nodos centrales del 
neoliberalismo en el territorio de Améri-
ca Latina. En ella se producen mercancías 
de bajo costo para la exportación a partir 
de la subordinación de una mano de obra 
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infímamente remunerada y ampliamente 
feminizada con prácticas de subcontra-
ción insegura y nulos derechos laborales. 
En ese sentido las actuales negociaciones 
en torno el TLC entre la UE y el Mercosur 
o los ya logrados TLC entre la UE y Chi-
le, Colombia y Perú permiten vislumbrar 
que en el futuro estas políticas económi-
cas serán extendidas y profundizadas en 
otras regiones y países. 
Lo dicho da cuenta de que la austeridad y 
la expansión del capital transnacional en 
la región son sufridas con mayor crudeza 
por los cuerpos feminizados. En especial, 
esto se evidencia en el incremento de la 
violencia patriarcal en forma de violen-
cia física, sexual y psicológica que suele 
predominar de manera intensificada en 
territorios directamente afectados por 
el desempleo masivo, la inseguridad so-
cio-económica, el bajo gasto social y por 
el aumento de la desigualdad39. En la ma-
yoría de los casos esto supone también 

39 - Silvia Federici después de consultar con fuentes demográficas, asegura que en todos los países que pasaron por los ajustes estruc-
turales ha habido un “aumento de la violencia contra las mujeres a manos de sus familiares, de las autoridades gubernamentales y de 
las tropas en combate” (Federici, 2013: 148).

40 - “Hemos sigo testigos de un incremento en la violencia contra las mujeres, impulsada en parte por la competición económica, en 
parte por la frustración que los hombres experimentan al no ser capaces de cumplir su rol como proveedores de la familia” (Federici 
2013: 177).

el aumento de la militarización estatal y 
la proliferación de grupos delincuencia-
les y carteles, que utilizan la violencia fí-
sica y patriarcal como una estrategia de 
terror y control de las comunidades. Uno 
de los casos que podrían ejemplificar esta 
situación es el crimen de estado que cul-
minó en la desaparición forzada de 43 es-
tudiantes de la Escuela Normal Rural de 
Atyonizapa, el año 2014 en México. 
Al mismo tiempo, hay un aumento en la 
violencia patriarcal en el ambiente do-
méstico, fundamentada principalmente 
en el hecho de que las familias ya no pue-
den sostenerse únicamente por el trabajo 
remunerado de un sólo integrante –que 
solía ser un varón adulto-. Frente a la ma-
yor integración de las mujeres (aunque de 
manera precaria e insegura) a la fuerza 
laboral en la vida pública, y la pérdida de 
control masculino sobre los cuerpos y el 
trabajo de las mujeres, muchos varones 
responden a través de una mayor violen-
cia patriarcal para no ”perder poder”40. 
Por lo que, ante las políticas de la auste-
ridad, las mujeres y cuerpos feminizados 
acumulan sobre sus espaldas la mayor 
cantidad de tareas de cuidados, trabajo 
reproductivo, o trabajo de reproducción 
social. Es importante recalcar que además 
del trabajo de cuidados, la reproducción 
social abarca aquellas actividades rela-
cionadas a la limpieza, salud, alimenta-
ción y educación de las personas, pero 
también el cuidado de la naturaleza en un 
sentido amplio. Estos han sido trabajos 
sistemática e históricamente relegados a 
las mujeres y feminidades bajo la imposi-

Imagen: Wikipedia
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ción patriarcal de que ellas son “natural-
mente” más aptas para realizarlos. Esta 
operación invisibiliza una división del 
trabajo que prácticamente reduce a cero 
la remuneración del trabajo reproducti-
vo a pesar del peso físico y emocional que 
requiere. Esta práctica de devaluación del 
trabajo de cuidados contribuye a mante-
ner las condiciones de producción y tasas 
de ganancia elevadas, al menor costo po-
sible para los dueñxs del capital.
Esto implica que, ante la privatización 
de las áreas de la reproducción, estas ta-
reas se releguen drásticamente al ámbito 
de lo privado y de la economía familiar. 
Esta situación, sumada a la menor capa-
cidad adquisitiva de las familias debido a 
las condiciones más precarias de empleo, 
llevaría a que las familias no puedan cu-
brir una remuneración justa para quienes 
desempeñen los trabajos reproductivos. 
Lo que causa que se libre al Estado de la 
garantización de la reproducción y que 
estos trabajos recaigan en las mujeres, 
incrementando su jornada laboral con 
trabajo no remunerado.
En tiempos de austeridad, los recortes 
en gastos públicos impactan tanto en 
los sectores productivos (recortando los 
beneficios laborales e incrementando la 
tasa de desocupación) como en los secto-
res de la reproducción (en particular, en 
las áreas de salud, cuidado, educación y 
vivienda), dejándolos a merced de la es-
peculación financiera y de las presiones 
para la privatización. En este panorama 
la economía familiar es la más vulnera-
ble al endeudamiento y la especulación 
bancaria. A modo de ejemplo, en el año 
2019 se calculó que el 65% de los hoga-
res chilenos se encuentran endeudados 

41 - Lara Cortés, C. (2023).

por créditos de consumo, de hipotecas e 
inclusive por comisiones cobradas a las 
rentas salariales en el sistema bancario, 
esta deuda equivale al 44% del Producto 
Interno Bruto del país41. 
El deterioro de las condiciones de vida y 
trabajo, la puesta en riesgo a la salud de la 
población, y el recorte de las políticas es-
tatales que favorecen a los sectores popu-
lares, son el sustrato de crecientes niveles 
de resistencia social. De esta manera, al 
mismo tiempo que que la sustentabilidad 
de la deuda se consolida y confirma su 
matriz económica (saqueo renovado de 
las riquezas naturales y bienes comunes, 
precarización del trabajo y la vida), con-
duce a condiciones de insostenibilidad de 
la vida e inestabilidad política.
Estas dimensiones del despojo y de ajus-
te estructural son sistemáticas y globa-
les, por lo que hoy en día hablamos de la 
existencia de una crisis de la reproduc-
ción social a escala planetaria. Esta crisis 
conduce a procesos masivos de migración 
forzada de personas del sur hacia el norte 
global: con el fin de sostener la vida de sus 
familias en sus países de origen a través 
del envío de remesas y/o la búsqueda de 
mejores condiciones de vida en el extran-
jero, millones de personas se ven obliga-
das a desplazarse. Estas son las bases de 
las nuevas generaciones de migrantes de 
las periferias a los centros capitalistas.
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La actual crisis sistémica del capitalismo 
se da a escala global y en todos sus nive-
les. Sin embargo, es en las periferias del 
mundo donde se manifiestan sus facetas 
más brutales y extremas.
Las consecuencias de esta forma de acu-
mulación del capital se vuelven visibles 
para el centro global en la forma de una 
de las tendencias más agudas de estos 
tiempos: la migración. A pesar de ser tan 
antigua como la humanidad misma y ha-
biendo diversas razones que la motivan, 
la crisis actual marca que cada vez más 
personas se ven obligadas a enfrentar la 
decisión de dejar sus territorios por la im-
posibilidad de conseguir una vida digna.
Hoy en día millones de personas migran 
para intentar construir una mejor vida 
para sí y para sus familias (tanto para 
quienes llegan a su país de destino como 
para quienes permanecen en sus lugares 
de origen). En particular, en las últimas 
décadas se ha registrado un aumento ex-
ponencial en el flujo migratorio desde 
América Latina hacia la Unión Europea: 
el número de migrantes de América La-
tina y el Caribe que viven en Europa se ha 
cuadruplicado entre 1990 y 2020, alcan-
zando los 5 millones de personas42. Este 
es el resultado del despojo histórico de 
los territorios del sur global sumado a la 

42 - McAuliffe, M., & Triandafyllidou, A. (Eds.). (2021).

43 - Para citar un caso paradigmático en la región, en México el segundo sector productor neto de divisas, apenas por detrás de la 
industria automotriz, son las remesas enviadas al país por lxs millones de trabajadorxs que han tenido que migrar. Vázquez, V. (2021).

creciente inestabilidad económica-social 
causada por las políticas globales neoli-
berales y extractivistas de los países cen-
trales y sus aliados en las regiones peri-
féricas.
Para lxs migrantes provenientes de Amé-
rica Latina los principales destinos son 
los Estados Unidos de América (EUA) y 
Europa. Esto se vincula no solo a la po-
sibilidad de desarrollar actividades labo-
rales que permitan asegurar la reproduc-
ción de la vida en los países del sur global 
(mayoritariamente a través del envío de 
remesas43) sino también debido a simili-
tudes culturales e idiomáticas producto 
de la historia de colonización y depen-
dencia que existen entre estos países. No 
es casualidad que los centros de mayor 
acumulación de capital (y  antiguas me-
trópolis imperiales) sean los que atraen 
a la mayoría de lxs migrantes. A través 
de este mecanismo el flujo migratorio se 
produce paralelamente al flujo de la acu-
mulación de capital y de riquezas desde la 
periferia hacia el centro.
En ese sentido, la dinámica de la migra-
ción permite ver de forma clara la división 
global del trabajo y que roles desempeñan 
en ella los pueblos y territorios destina-
dos a la producción de materias primas y 
la provisión de fuerza de trabajo para el 
desarrollo de tareas de cuidado y otros 
trabajos mal remunerados en el centro. 
En esas dinámicas de despojo sistemá-
tico es que podemos vislumbrar la inter-
conexión que existe entre la precariza-
ción de las condiciones de vida de la clase 
trabajadora del sur global y la demanda 
de mano de obra barata en los países del 
norte para mantener sus estándares de 

Migración como 
clave de la  
acumulación   
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vida. Como plantean los autores alema-
nes Brand y Wissen, para que pueda exis-
tir una forma de vida imperial en el norte 
global debe haber una especifica relación 
entre sociedad y naturaleza en las peri-
ferias que permita una transferencia de 
recursos, trabajo y productos baratos que 
aseguren la reproducción de esa forma de 
vida en el cetro mundial. Este no es el re-
sultado sólo de determinaciones “econó-
micas” sino también de una hegemonía 
cultural que define los estándares de vida 
correctos e incorrectos, como norma en 
los países centrales y como aspiración en 
los países de la periferia44.  
Este proceso estructural marca la ten-
dencia actual pero no implica que las for-
mas de migrar sean monolíticas ni que 
todxs lxs migrantes están en situaciones 
de extrema pobreza o ilegalidad. De hecho 
existen diversas experiencias de migra-
ción. Por un lado, están quienes lo hacen 
con permisos de estudio pero deben en 

44 - Brand U. & Wissen M. (2017, 2021).

muchos casos trabajar de forma precaria 
tanto dentro como fuera de la academia. 
Por otra parte, están quienes obtienen 
permisos de trabajo, están sujetxs a res-
petar los contratos con sus empleadorxs 
y mantienen su visa en la medida en que 
se mantengan bajo la tutela del emplea-
dor por el cual la obtuvieron. Por otra 
parte, están quienes obtienen la visa de 
working holidays, orientada a ciudadanxs 
de países de ingresos medios. Esta visa 
no permite a lxs migrantes permanecer  
en un trabajo por más de seis meses, les 
exige un deposito bancario como garan-
tía y estipula que la estancia de trabajo no 
puede exceder el año. A estas alternativas 
“laborales”, se suma el caso de las perso-
nas que encuentran en el casamiento una 
forma de eludir las políticas migratorias 
o poseen pasaportes europeos. En mu-
chos casos encuentran dificultades para 
desarrollar sus oficios o profesiones por-
que sus títulos no son reconocidos o sim-

Imagen: Tobias Schwarz | AFP vía Getty Images
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plemente por la dificultad para expresar-
se en el idioma local. 
En el proceso de incorporación al mer-
cado laboral de destino, las personas 
migrantes suelen sufrir un proceso de 
descualificación. Esto se ve reflejado en 
la desvalorización de las cualificaciones 
educativas y profesionales adquiridas en 
el país de origen pues los puestos de tra-
bajo a su disposición no suelen requerir 
de una preparación técnica o académica 
significativa. Las nuevas visas  tempora-
les que rigen el vinculo entre Europa y la 
periferia buscan asegurar esta incorpo-
ración subordinada de lxs migrantes al 
mercado laboral. Especialmente el caso 
de la Working Holiday, la cual esta orien-
tada a personas jóvenes del sur global 
para que, a través de contratos tempora-
les, desarrollen trabajos precarios en el 
norte. Lxs solicitantes de esta VISA deben 
tener recursos y conocimientos (idio-
máticos, pero en muchos casos también 
profesionales) que les permitan asegurar 
su vida en los países de destino. De esa 
forma, las empresas se aseguran mano de 
obra calificada a costos mínimos. En otras 
palabras este proceso es parte de la nece-
saria desvalorización del capital variable 
(trabajo) frente al capital (fijo) para con-
solidar mayores tasas de acumulación en 
manos de lxs capitalistas.
Por su parte las personas exiliadas y/o 
desplazadas por la violencia política en 
los países de América Latina quedan en 
una situación de suma precariedad por 
años, sufriendo violencia estatal y poli-
cial en la Unión Europea. En muchos ca-
sos son finalmente deportadas junto a sus 

45 - Reforma del sistema de asilo de la UE. Consejo Europeo (2023).
46 - Hanewinkel, V., & Oltmer, J. (2017).
47 - Leubecher, M. (2019).
48 - Hanewinkel, V., & Oltmer, J. (2017).

familias, lo que afecta especialmente a 
personas de países donde acceder a otros 
tipos de visa es más difícil (como Colom-
bia o Venezuela). A su vez, en los últimos 
tiempos la Unión Europea45 ha cambia-
do su política de asilo, restringiendo aún 
más el derecho de asilo para personas que 
provengan de la lista de países conside-
rados seguros. 
Finalmente, está el  grupo de migrantes 
que llegan al norte global sin papeles, y 
sufren así la ilegalización y criminaliza-
ción por parte de los Estados receptores. 
En este caso, son explotadxs aun más por 
empresas que aprovechan esta situación 
para reducir los costos laborales. 
Todas estas experiencias y modalidades 
forman parte de un proceso sistemático 
de administración estatal de la precari-
zación de la vida y en especial de la vida 
migrante. El flujo de la migración es re-
gulado pero no evitado totalmente pues 
responde a la necesidad del capital de 
aprovechar las condiciones de vulnera-
bilidad para aumentar sus niveles de ga-
nancia. En los hechos, la precariedad de 
las condiciones de migración hacen im-
posible una integración en los términos 
que exigen las instituciones públicas46. 
Esta situación torna inviable que lxs mi-
grantes obtengan las mismas condiciones 
laborales que rigen para lxs ciudadanxs 
nativxs en un país determinado, y consti-
tuye una segmentación en el mercado la-
boral en el Norte global que es funcional a 
las necesidades del capital47.
En el caso particular de Alemania el 
22%48 de la población es migrante o tie-
ne contexto migratorio. Sin embargo si-
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gue siendo difícil determinar la cantidad 
exacta de migrantes viviendo en Ale-
mania provenientes de América Latina. 
Por un lado, las estadísticas oficiales no 
muestran datos específicos sobre la re-
gión49. Por otro, muchxs migrantes po-
seen ciudadanía europea lo que dificulta 
identificar la cantidad  y la procedencia de 
la migración. Parte de la invisibilización 
de estas relaciones de explotación radica 
en el silencio institucional o el vacío en 
términos estadísticos. No conocer como 
esta compuesta la migración latina en un 
país como Alemania, el centro de la eco-
nomía europea, permite ocultar la reali-
dad de las personas que limpian las casas 
de lxs alemanes, que cuidan a sus niñxs y 
trabajan en la cocina de sus restaurantes. 
La mayoría de estas personas invisibili-
zadas migran al norte para realizar tra-
bajos reproductivos y de cuidado, siendo 
sobre todo mujeres las que encabezan la 
llegada a la Unión Europea desde América 
Latina50, configurando un creciente flujo 
de mano de obra en el sector51 en condi-
ciones de precarización e informalidad. 
Esta migración al norte global para cui-
dar, limpiar, curar y cocinar acrecienta la 
crisis de cuidados en el sur. 
Este movimiento migratorio obliga a que 
otras personas tengan que migrar a los 
lugares de origen para cuidar a las perso-

49 - Bundeszentrale für politische Bildung (2022).
50- “Además de que es posible identificar una creciente feminización de la migración, también podemos observar que los flujos mi-
gratorios se encuentran bastante concentrados. Destacan los casos de España, Italia y Francia como países de destino para personas 
originarias de los países andinos, principalmente de Ecuador, Colombia y el Perú.” (OIM 2012: 17).
51 - “Aunque la demanda de personal de cuidados está aumentando, el gobierno alemán ha hecho la vista gorda con el tema de lxs 
cuidadorxs inmigrantes. El desajuste entre la demanda y las políticas restrictivas ha dado lugar a un amplio sector de trabajo re-
productivo no declarado. [...] Afirmamos que el trabajo de cuidados no declarado es parte integrante de las políticas del Estado del 
bienestar alemán, que pueden caracterizarse como cumplimiento y complicidad”. (Propia traducción del inglés) (Lutz y Palenga-Möl-
lenbeck 2010: 419).
52 - Programa por el cual se extienden visas temporales a migrantes de países de la periferia para limpiar casas y cuidar niñxs en Eu-
ropa en condiciones sumamente precarias.
53 - “La gran mayoría de lxs trabajadores del hogar no están registradxs y trabajan ilegalmente sin cobertura ni seguro de acci-
dentes. Esto se debe a que alrededor del 88% de los hogares no registran a sus trabajadorxs. [...] Alrededor de 3,3 millones de hogares 
alemanes contratan ayuda ocasional o regularmente, y de ellos, unos 2,9 millones recurren a las contrataciones en negro.” (Propia 
traducción del alemán) (Enste 2020: 1).

nas que los necesitan, o que estas tareas 
recaigan como doble o triple jornada la-
boral en otrxs integrantes de los hoga-
res, en general mujeres y cuerpos femi-
nizados que sobrellevan un incremento 
de la carga de cuidados en condiciones de 
precariedad. A través de estas “cadenas 
globales de cuidados” se busca cubrir en 
el norte global los huecos de un sistema 
institucional de cuidados y reproducción 
(como la salud o la educación) que no 
cumple con las necesidades de las ma-
yorías. Los procesos de la privatización, 
mercantilización y desinversión pública 
deja a las familias y personas a merced 
del mercado frente a las necesidades de 
cuidado y reproducción. Antes esta crisis, 
las familias en los países centrales optan 
por las opciones más baratas para sortear 
los cuidados, a través de contratos infor-
males (como el programa Au Pair52) y/o la 
sub-contratación por empresas interme-
diarias53. Cabe recalcar que este proceso 
no sucede únicamente en los países y en 
las economías del centro, sino que es un 
rasgo del sistema capitalista en general. 
Así, a pesar de su importancia en sostener 
la vida, el capital sigue invisibilizando los 
trabajos reproductivos, manteniendo a 
la población migrante en la informalidad 
y precariedad, sin derechos laborales y 
-por lo tanto- en condiciones de extrema 
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vulnerabilidad.
Resulta importante aclarar que la preca-
rización es una realidad que afecta espe-
cialmente a lxs migrantes, pero también 
es compartida con otros sectores oprimi-
dos de la sociedad. Los recortes en políti-
cas sociales y las privatizaciones afectan 
también a los sectores de trabajadores lo-
cales, que a priori están en mejores con-
diciones para enfrentar estos problemas. 
Esto fomenta una competencia perjudi-
cial entre migrantes de diferentes latitu-
des y sectores populares locales. 
En este punto el caso de Alemania es pa-
radigmático. Siendo la economía más 
fuerte de la UE y de Europa, los datos más 
recientes muestran que la población po-
bre o en peligro de pobreza54, como se 
describe en el país, es de 20,7%55 y la tasa 
de desempleo llega en algunas ciudades a 
más del 10%56. La alta tasa de precarie-
dad e inestabilidad laboral en uno de los 

54 - En Alemania quienes ganan menos del 60% del salario mediano bruto (Mediangehalt) son considerados pobres y quienes están 
cerca de ese monto están considerados en riesgo de pobreza. Para el año 2023 ese monto ascendía a 2.200 euros bruto, lo que repre-
sentaría un salario neto en mano en torno a los 1700 euros. Sören, I. (2023).

55 - Statista (2023).

56 - Sell, S. y otrxs (2020).

57 - DW (2019).

58 - Leubecher, M. (2019).

países más ricos de la tierra es sintomá-
tica de la crisis global: entre el año 2003 
y el año 2018 la cantidad de personas que 
tenían más de un empleo paso de 1,4 mi-
llones a 3,4 millones57. Por su parte lxs 
migrantes siguen siendo aún más afecta-
dxs por este proceso ya que las estadísti-
cas marcan que en este país los ingresos 
de lxs trabajadores registradxs migrantes 
son 44% inferiores a los de aquellos con 
ciudadanía alemana58. 
Los intereses del capitalismo en Europa 
están puestos en abaratar lo más posible 
los costos de la producción y reproduc-
ción social. Por un lado, creando condi-
ciones de vida expulsivas en los países de 
origen de lxs migrantes. Por otro, cons-
truyendo condiciones institucionales en 
los países receptores que mantienen a lxs 
migrantes en la precariedad.

Imagen: Thomas Peter | Reuters
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De luchas pasadas 
y presentes

Queda demostrado que existe una vin-
culación estructural e histórica entre el 
lugar ocupado por los países de donde 
provienen lxs migrantes y los países cen-
trales en el sistema capitalista global. La 
historia de saqueo a las ex-colonias es el 
marco que permite la libertad de acción a 
los capitales financieros en búsqueda de 
los mayores réditos de ganancia. A mayor 
dependencia con los centros de poder glo-
bal, los Estados deben buscar formas de 
cumplir con sus obligaciones dejando las 
salidas extractivistas como las únicas po-
sibles. Las voluntades políticas de los go-
biernos de turno no han demostrado ser el 
factor clave para entender la continuidad 
y profundización de estas políticas. Por 
lo que se concluye que el capitalismo y en 
especial en su formato neoliberal empuja 
a los países dependientes a continuar por 
la senda del extractivismo. 
Si algo ha demostrado la crisis climática 
es lo inviable de las soluciones verdes en 
el marco del sistema actual y que es nece-
sario tomar acciones drásticas para dete-
ner la maquinaria de destrucción global. 
No hay soluciones sostenibles dentro del 
capitalismo, ya que las políticas “verdes” 
en unos países están sostenidas en que en 
otros continúen con la destrucción de los 
ecosistemas que sostienen la vida sobre la 
tierra. Desde hace tres décadas el capita-
lismo se impuso como sistema hegemó-
nico a escala planetaria, las consecuen-

cias no pueden ser más claras así como 
también la urgencia de la construcción de 
alternativas y la necesidad de crear orga-
nización popular. 
Ante un sistema capitalista que opera 
globalmente, las alternativas deben ne-
cesariamente serlo también. En los úl-
timos años las luchas en el norte global, 
principalmente las que buscan construir 
una perspectiva de justicia climática, han 
ido incorporando una mirada que tiene 
en cuenta las perspectivas de los pueblos 
en la periferia. Sin embargo, en la lucha 
cotidiana resulta necesario incorporar 
las prácticas y las visiones de las orga-
nizaciones migrantes que habitan esos 
mismos países centrales. Se propone que 
tomando de punto de partida a las ne-
cesidades concretas de lxs migrantes y 
a su respectiva organización política se 
puede encontrar soluciones que tengan 
en cuenta la interconexión global de los 
procesos de acumulación y despojo. Parte 
del objetivo de este trabajo de reflexión e 
investigación es aportar a esta construc-
ción.
Creemos que la construcción de conoci-
miento que busque aportar a estos nuevos 
desarrollos tiene que estar vinculada con 
las luchas populares históricas  y las ac-
tuales. También sostenemos que si quie-
re tener un impacto profundo en cómo se 
construye esta praxis (teoría y practica) 
una condición necesaria es que el conoci-
miento provenga y se genere en el marco 
de las prácticas concretas de organiza-
ción política y social. Como plantean los 
movimientos sociales de América Latina: 
la cabeza piensa donde los pies pisan.
A partir de esta teorización situada y de 
esta situacionalidad teorizada se busca 
interpelar e influenciar a activistas y or-
ganizaciones dentro del movimiento de 
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justicia climática, del movimiento obre-
ro organizado y de solidaridad con el sur 
global sobre la necesidad de una  coordi-
nación a escala, primero, regional y luego 
internacional, para desarrollar un pensa-
miento y una praxis contrahegemónica59 
junto a amplios sectores  de la sociedad. 
La clave para romper las tendencias his-
tóricas del capitalismo es la organización 

59 - Ver glosario.

de las mayorías y la construcción de po-
der popular, sumando a lxs migrantes de 
América Latina como una parte funda-
mental de la movilización en Europa.
Del éxito de la construcción de un nuevo 
sistema que pueda romper con las depen-
dencias y la explotación depende nuestra 
supervivencia.

Imagen: Bloque Latinoamericano Berlin
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Glosario

“Abya Yala, que significa Tierra Ma-
dura, Tierra Viva o Tierra en Floreci-
miento, fue el término utilizado por 
los Kuna, pueblo originario que habita 
en Colombia y Panamá, para designar 
al territorio comprendido por el Conti-
nente Americano.” (Carrera Maldonado 
y Ruiz Romero, 2016: 12). El uso del tér-
mino Abya-yala deviene de un acuerdo 
tomado en la histórica II Cumbre Con-
tinental de los Pueblos y Nacionalida-
des Indígenas de Abya Yala, realizada 
en Quito (Ecuador) en 2004.

Abya Yala
Se llama reproductivo ya que dentro de 
un modo de producción especifico es el 
medio por el cual lx obrerx puede reci-
bir alimentación y cuidado, con la fina-
lidad de sostener la vida y por lo tanto 
-en el capitalismo- la fuerza de trabajo. 
Igualmente, se puede interpretar en su 
sentido más literal, ya que es a través 
de la reproducción humana que más 
fuerza de trabajo puede ser incorporada 
al mercado.

Trabajo reproductivo

Es un indicador del tamaño de las eco-
nomías. Técnicamente mide el valor del 
ingreso total creado (valor agregado) 
por las y los trabajadorxs en una econo-
mía durante un año, y es equivalente a 
toda la producción de bienes y servicios 
de uso final (para consumo, exporta-
ción o inversión). Sólo mide la produc-
ción mercantilizada y parte de la pro-
ducción estatal, por lo que no registra 
toda la producción de riqueza no mer-
cantil (como, por ejemplo,  el trabajo de 
reproducción y cuidados no remune-
rado, realizado en hogares y comuni-
dades, mayormente por mujeres). Por 
otro lado, el “valor agregado” no toma 
en cuenta los costos no monetarizados, 
como -por ejemplo- el daño ambiental 
generado por la producción.

Producto Bruto Interno (PBI)

Para el FMI la sustentabilidad finan-
ciera de la deuda supone que conse-
guir que el saldo del balance de pagos 
de la economía que permita estabilizar 
al menos la deuda sea factible desde el 
punto de vista económico y político, de 
manera tal que la deuda puede ser re-
financiada con bajo riesgo  y mante-
niendo un crecimiento económico ra-
zonable. Sin embargo, esta afirmación 
implica que las sustentabilidad finan-
ciera de la deuda puede poneer en ries-
go la sostenibilidad de la vida y por lo 
tanto cuestionar la estabilidad social y 
política. Féliz M. (2023).

Sustentabilidad de la deuda externa
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“…en aras del capital, empresas y go-
biernos proyectan una visión eficien-
tista de los territorios que considera a 
estos como “socialmente vaciables”, 
en la medida en que contienen bienes 
valorizados por el capital. En el extre-
mo, se los considera territorios o áreas 
de sacrificio. En nombre de la ideolo-
gía del progreso, las comunidades allí 
asentadas aparecen invisibilizadas, 
las economías regionales devaluadas o 
sus crisis se exacerban, a fin de facili-
tar el ingreso de otros proyectos de de-
sarrollo que terminan convirtiéndose 
en agentes de ocupación territorial.” 
(Svampa y Viale, 2014: 31).

Zonas de sacrificio

El concepto contrahegemonía da cuen-
ta de los elementos para la construcción 
de la conciencia política autónoma en 
las diversas clases y sectores populares. 
Plantea los escenarios de disputa en el 
paso de los intereses particulares hacia 
los intereses generales, como proceso 
político clave hacia un bloque social al-
ternativo.

Contrahegemonía

Según Vladimir Lenin, podemos defi-
nirlo como: “...el imperialismo es la fase 
monopolista del capitalismo. Una defini-
ción tal comprendería lo principal, pues, 
por una parte, el capital financiero es el 
capital bancario de algunos grandes ban-
cos monopolistas fundido con el capital de 
los grupos monopolistas de industriales y, 
por otra, el reparto del mundo es el trán-
sito de la política colonial, que se expande 
sin obstáculos en las regiones todavía no 
apropiadas por ninguna potencia capita-
lista, a la política colonial de dominación 
monopolista de los territorios del globo, 
enteramente repartido.”

Imperialismo
acumulación originaria (o primiti-
va) de capital es el proceso a través del 
cual se produce “… la escisión entre los 
trabajadores y la propiedad sobre las 
condiciones de realización del traba-
jo” (Marx, 2005: 893). Esto supone tres 
puntos centrales. “El primero es que la 
separación de los productores y medios de 
producción es una característica común 
tanto de la acumulación [propiamente 
dicha] como de la acumulación primiti-
va. El segundo es que la separación es una 
categoría central (sino la categoría cen-
tral) de la crítica de Marx a la economía 
política. El tercero es que la diferencia 
entre acumulación [propiamente dicha] 
y acumulación primitiva no es de carác-
ter sustantivo, sino que la diferencia entre 
ambas radica en las condiciones y formas 
mediante las cuales esta separación es 
implementada en cada caso.” (De Ange-
lis, 2012: 6).

Acumulación originaria de capital
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