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Resum~n

EI presente trabajo intenta bosquejar los modos de depred.aç ion de los
bienes colectivos que se cfcctúa como consccuencia de las transformeciones
dei sistema capitalista a escala planetária y SlIS consecuencias para
Latincam érica. En la dirección indicada se ha seleccionado la siguientc
cstratcgia de exposiclôn: 1) se presenta sumariamente una ca racterizació n
de la situaci ón actual de! capitalismo en Latinoamérica, 2) se símetízan
las cc nexiones entre bienes comuncs. cambio climático, complejidad de la
depredac ión delagua y comercio de agua virtual, y 3) se extraen algunas
pistas para reflexionar sobre los desafios que implica para la sociologia lo
anteriormente dcscr ipro. Se propone intensificar los procesos de reâexividad
teórica y metodo lógica cn la sociolo gia que po sibilite n una eomprensi6n
más pro funda de los fenómenos expucstos .

PalabraJ d lln'
Deprcdaci ón. Bíencs eomunes . Ag ua virtual.

COMMON PROPERTY, }:XPROPRIATlON COLONIAL AND
CAPITALlST DEPREDATION

Abstrltl
1111: prl:scnt work tril:S to sketch lhe manncn o f depredalion of colleçl ivl:
1l0000s tha t take place as ccnsequence of the transformalions of the capitalist
system lo a planelary scale and its consequences for Latin Ameriea . ln lhe
indicatcd direction lhe followinll straregy ofexhibilion has been selected . I )
lo summarize a characterization of lhe current situarion of lhe eapítalism in
Latin Am érica, 2) to synlhes i7ed lhe connectio ns between common goods.
c1 imatic change. complexi ty of lhe depredation of lhe waler and trade of
virtual water, and 3) to extract some trecks to think about lhe challenges
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lha! lhe situaticn previously described im plies for soclology, lt's proposed
to intensify lhe processes of theorencal and methodolcgical reâexivity
in soe iology that rnake pouihle a deeper ccmprehension of lhe exposed
phenomena.

Keywcrds
Depredarion. Common goods. Virtual wate r.

I lntreduccién

Jessica, madre de Alex, espera en la sala dei médico de su barrio. EI
fies pasadc su hijo de 3 eaos comenaó a tener unos "problemitas" y e! doctor
lc reccmend óque le hic iera algunos estud ioso Luego de dos horas de espera
(CII eI barric hay mucha gente enferma y los médicos municípales 5011 muy
pocos), eIdcctor la hace pasar y lc da una mala noticia . Su híjo tiene leucemia
y le comenta que hay varies niâos en el barrio con esa misma enfermedad.
Jcssica desesperada comienza a preguntarle el médic o hasta q ue éste le confia
que lal vez sea el agua la que contenga metales pesados resc haya provocado
la enfermedad . Entre los dos recuerdan que en el barriu bace un tiempc que
se entieeran partes de autos y oiros res íduos que coruienen metales y esc les
da una pista sobre las napas de donde sacan los vecinos el agWl.. La hi storia
continua como lodos se pucden imaginar: Jcssica llevando a Alex a varies
hospitales. encontrando a erras madres con cI mismo prob lema. rec lamando
ante la empresa privada que admin istra t i agua, quejandose ai muníc ipio.
impidicndo el ecceso ai barrio de los camiones que traen la basura, buscando
soluciones que pareceu cada vez mãs lejanas.

Esta narraci ón puede situarse en cualquier parte de Latinoamérica,
las constantes ccnsccuencias dei ma nejo privatizado dei agua r de los
resíduos sól idos son una pesada herenc ia de las politicas neoiiberales de
los ' 90. La profundización y reproducci ón de la mcrcantitizaciôn de los
bienes colectivos es una irnagen infaltable de las situacicnes de pobreza y
dominac ión en eI continente.

El presente trabajo intenta bosquejar los modos de depredeci ón de los
bienes colectivos que se efectúa como conseccencía de las transformaciones
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dei sistema capitalista a escala planctaria y ses consecuencias para
Ladnoemérica.

En la direcc iôn ind icada se ha selecc ionado la siguiente estretegia de
exposición: I) se presenta sumariamente una caracterización de la situeción
actual dei capiealismc en Latinoamérica, 2) sc simerizan las co nexiones emre
bienes comunes. cambio cIimático, co mplejidad de la depredac ión dei agua y
come rcio de agua virtual , y 3) se exrraen algunas pistas para reflexionar sobre
los desafios qu e, implica para la socio logia lo anteriormente descripto.

Se abolta por intensificar los procesos de reflexividad teórica y
metodo lógica cn la sociolog ia que posibiliten una ccm prensión más profunda
de los fenómenos expucstos.

EIpresente rrabajc implica la accptaciôn de tres prcsupucstos básicos
que han operado en suelaboracrôn: II) se prefi ere la expresión bienes comunes
a la de recursos naturales ante las dificultades de la conceptualización de
estes últimos y los SU PUeS10S teóricos que su utilización involuc ra, b) se
opta por subsumir en el término "mercantilización" aI complejo proceso de
apropiacióny expropiación que implica las formas relacionales que produccn
>. reprcd ucen la estructura de dominaci6n actual, y c) no se suscribe ni alienta
ninguna iruerpretactón "conspirati va" ni "unicéntTÍca" dei estado actual de

desarro lJo dei imperialismo. Se intenta, operando bejo estes presupuestos.
vigorizar un anál isis que conduzc a a una explicación donde los arg umentos
y sus garantias adquie ren una forma de cinta de moebio y helicoidal.

2 Bicnes comunes' y dep redacién : hacia una caraderización de la
situa ción actual dei capita lismo

Hoy, más enfa ticamen te, el capital se presenta como indeterminado,
su lógica es la metamorfosis en la incertidumbrc dc1 qué pero no de i cómo y
el existencià rio dei çapital es ser una relación in-substam;íal.

Unade las aristas más claras de la lógica dei capital como insustancial
según Marx se puede observar en su explkaclón sobre el proceso globa l de
circulación cuando sostiene:

, Se enliende de fonna prov;'cria por biene, comun.. aI çonj " n,o de aclivo. y p" ..:e....
que emergen de \lU reloó ón dialtolÍoa enlre el hombre, el planeia y lo 10001ldad de i .i.lema
ecológio<>, Se ""," &<l ui de mailera indiilulla la< exp,..i<>neó bieno. o<>I« l ivo. y biCflei
oom une' , ólo para evitar uni di",u.ión que demandaria mas espacio dei di,ponible

15



Si r~unimos las IR" foonas, lodos los supeestcs deI
proceso aparecen como su resultado, como supuesto
producido por é l mismo. Cada e lemento se presenta como
punto de part ida. punto de transición y punto de retorno
I...]. En un circulo que está rotando conlinuamenle cada
punto es ai mismc tiempo punto de partida )' pumc de
retomo. Si intcrrumpi mos la rotación, no todos los
punlos de a rranque soe pu ntos de retomo. Así hemos
visto no 0010 que cada ciclo particu lar presupone
(implicitamcnle ) a i OIro. sino también qee la repeticiôn
dei c iclo en una fonna eng loba la desc ripc: i6n dei c iclo
en las otras foonas. De e~a manem, Ioda la dife rencia
se presenla como d iferencia meramente formal. o bien
como meramente subjet i\'a. como di ferencia que 0010
existe para el observador. (MARX. 199&. p, 90).1

S i cada elememc es p unto pero tam bién linea, si es part ida , transic ión

y retomo, no puede ser sustancializado de mod o alguno. La no coim:ide ne ia
dei arranque co n eI retomo tempo ro-espacializa eI elemento fuera de una
lógica vacta, ún ica y desvincu lada, apareciendo co mo co ntíngencta. Las
diferencias 50n puestas por el observador en tan to cada elemento es a " si

mísrno" una idcnlidad rnctable, que ai circular y transformarse no responde
a ninguna po lit ica fija develandose en tanto proceso.

En orrc texto rnuy conocido Marx deja claramente establecido la
clave de bóveda de su pintura dei mundo en co ntr aposiciôn a toda forma de
sustancialización cuando scstiene:

La.> prem isas de que partimos nO SOn arbiaarias, no 50n

dogmas. sino premisas rea les, de las que 5610 es posible
abstracrse en la imaginaciiln , Soo los ind ividuos reales,
SU acc iiln )' sus condiciones maleriales de v ida, tanto
"q uelias con que se han encontrado ya hechas, como

I EI luto citado corre.po nde a la ve" ión on line Th. Man<. Engels Intemel Ard. iv••
di.ponibleen <1Ittp :l/w.....m. "' .orgi>; I. ".";00 seguidaen papel . s la que se consignaen
bibliognn. como M. ", . 1998,
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las engend radas por su propia oa:ión [... ) (MARX;
ENG ELS, 19 95, p. 19).'

La práctica social es la co nfiguradora de las identidades, de las
posibilidades, ccnstricciones y rrensícíores: e! proceso-en-prcducei ôn y el
prcductc-en-proceso de lo rea l (sem u Bhaslwr)' no coirclden oon substancia
alguna. Lo real no es referido a lo anterior como sagrado e inrnutable, es
ccnstituido en la indeterminaci ôn de las acciones determinadas por las
propias acciones. La vivencialidad es la que, desde la elementalidad de la
organización corporal (de los individues y las poblaciones) en adelante,
marca, traza, bosqueja insubstancialmente la sociedad.

La pr imera prem isa de toda hisloria humana es.
naturalmellle, la existencia de individull.'i hum""""
viviemes. EI primer estado que cabe ÇOIIsta tar es, por
tanlo, la O<ganización corpórea de fitos individllOS y,
co mo consec uencia de e llo, su relac ión can el res lo de la

nalurale ee_(MA RX; ENGE LS. 19 &5, p.19).'

Es en e l sentido apunlado que en ésre y otros trabajos se ha enfatizado
que la situaci ón actua l del capitalismo debe ser comprendida por estas
vivencialidades . Asi el cap ital se presenta como indeterminado dada su
imprevisibilidad com liluy,mle, en tanto efecto que excede su pro pia causa en
un plus de pennanentc variabilidad. Como rambién se subraya que sulôgica
es la metamorfosis en la incenidumbre dei qué pero no dei cómo, es una
mcduleciôn que imprime formas en superfícies mod ificables y contingentes.
Por lo que, se comprende que el exis teneiario de! capital es ser una retacíôn
in-subtaneial, una identidad en busca de una diferencia y viceversa.

LastramasdiaJeClizadasenlreexpropiación, depredación, coagulactén
y licuación de la acción son posibles de ser observadas en dos rncme ntcs

> EI texlo cilAdo e......ponde: a la , = iOO "" line ne Marx·Engel. lnl<n1 cl Arcki. e.
di. ponible en <h1tp,llwww_marx_<><W>; la . ersión .eguida en papel es la que'" con.igna en
bibl>ogrofla corno Marx; f.ngel•• 1985_
• P.... Ia e.po.ición de: e'le punto cf. Bhask.. ( 1991, 1993) YSClib&no (2005{:).

, El lexto citado COI'TeSpon<le a la _rnoión on line n e Marx-En8els I.'<mel Archi...
disponibte en <tmp:llwww_rnarx .orgI>; la . el'$ión seguida en papel C$ la que '" c",, 'igna en
bibliognfla como Marx; Engel. , 1985.
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de la "cvítación" dei conâ icto que elabora el capital (en tanto rclación
insubstancial): los mecan ismos de sopor1abilidad social y los dispositivos
de regulación de las sensaciones."

Se podria arg Ui r que la estructura procedimenul y praxiológica de i
capitalis mo se sirltCti7.a t n la expresión: iScu Macunâa y no muera en cl
intento! Este mandato de mercant ili7.ac ión, asoc iado aI de soportabilidad.
se presenta corno rasgo deI capital indeterm inado en se fase de expansión
imperial neo-co lonial en sistemas depen diente s.

Taleomo lo investig ara Marx, e leapi131se consutuye en llna dialéctica
de indcterminaciónquc se afirma cn su metamorfosis y se asume en la eseneia
de una practica in-substancial pero estructuradc ra. Una relación soc ial que,
aI volvcrsc trabajo acumulado. se va consthuyendo en forma que alberga
la triada extraüa miento - cnaíenacíón - a!ineación como sistema eomplejo
que, ai creal" sus entomos. se abre a la multfplicidad de contenidos. Los
modos existe nciales de i capital "comperten-hacen" con la rezou la práctica
de crcar "estados" de cn-d asamientos que supcrponen cnntenidos de clasc.
etnia. género y edad como atributos desapercibidos de su aprepiacion y
ellpropiación de los cucrpos y sus goccs. Los modns de cómo hay que vivir
la dominacion sin conlenidos âjcs son asegurados por los mecani smos de
soportabilidad social y los dispositivos de regulaciôn de las sensaciones que
se haccn cucrpo en forma de imperativos metnales "ccbij ando" Ias múlriples
practicas de cxtraeción dei plus-valor.

En este marco. Ia situación glo bal dei desarrollo dei capitalismo
pucdc ser caracterizada de diversas maneras .' Desde América de i Sur
existcn algunos componentes que enfatizen el diagnóst ico general , y que se
pucdcn entender de la siguiente maneta: cl capitalismo se ha transformado
en un gran máquina dcprcdatoria de energia -cspccialmcntc corpo ral- que
ha transform ado, confi gurado-redefi nido sus mecan ismos de soponabi lidad

• En ",1.<lOn . lo, <roces cnlre ide<.>to~i' I o.pila li,mo h. sioo fund.... onllll p... 01ant lisis
.qu l ", .l i>lIoo (má> . lt,; quo nO.. "'ig••1.u lor"·) 01e" foque de Sl.voj Zi~k ( 1939, 19'J4,
tma, 1998b, 1m . 2000. 2(01)
' Algun.. de I.., fo""...Iudidas " u<:de" ser OO",u tlad.. O" Bohanski y Ch i. pe lto (2002 );
Hardt YNogr i (2002): Sooa nc }' T. ddci (200 I): Vdlcmcy.. y Po.... (2002): cnlre oIro>.
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social y los dispos itivos de regulació n de las sensaciones, al tiempo que es
un g ran aparato represivo inte rnacional !

En primer ItlgClr , en SIlS distintas fases imperial es el capital siempre
ha tenidc como objetivos garantizar, a largo plazo, las condiciones de
su rcproducción a escala sis témica . En la actualidad la concenuaciôn
mono pólica deI capital deviene en un aparato extractivo deI airedei present e
para gest ionar el aire del futuro . La fuerzaviva dei capital , que sonlos seres
humanos devenidos meros "c uerpos-en-trabajo" para e! disfrute de unos
pocos bajo la fantasia dei deseo de todos, necesite garantizar la máxima rasa
de apropiac ién eco lógica para poder conservar a mediano plazo la estructura
(cambiante) de las clases dominantes.

En tal sentido. Ia ubicación, manejo y depuració n de las fuente s de
agua a nive\ mundial cs c u a de las aristas de la exuaoción depre<ladore det
afianz.amiento de su metamor fosis en cond iciones de dcsigualdad. Sin agua
no hay cuerpos rusistemas de reproducción alimentaria; la biogenética
resguarda c! equil ibrio necesarío y suficiente de la apropiación dei futuro . La
consolidació n de la extracción de aíre y agua (en contextos de elaboracíóe,
almacenamienro y distri bución a escala planctaria )se funda en la necesidad de
apro piación de tiertas productoras y comcnedoras de esos dos componentes
básicos de la vida. Selvas, bosques y cam pos dcben se r aseg urados por las
alianzas de las fracciones de las cases dominantes nacionafes a través de
garantias de los estados nacinnale s de apropiaclón pr ivada, privatizadas
y globalizadas de las corporacione s internacionales dei gerenciemiemo
eco lógico.

En la misma direcció n, la otra alista de la maquinaria extractiva es la
energiaen todas ses variant es, desde petró leo a la energia corporal socialmente
disponible y consum ible. Más aliá dei fata l proceso de extinción de estas
energias básicas para el capital. su reg ulación en la aclualidad ccnstituye
el l::entro de su reprod ucción a corro plazo . Por lo tanto, una critica de la
economia eco-politica es un paso importante e insusmuible para entender
la c xpansión imperialista. Un elemento ccnstituyentc de una critica asl
entendida es hacer vis lble cómc se cruza n, revelan y esc ribcn las politicas
de las energ ias corporales. Las tn bulaciones que entumccen cucrpos a través

• P.ra uno ";0;00 mlis unpha de ..laS caracter l.,i<:a$ d_ S<;, ;ban<I (looS ... 100Sc. 100&.0..
2oo8b),
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d ei dolor soc ial es una de las vias privile giadas para la apropiaciôn desigual
de las al udidas energias corporale s.

Ensegundo IlIgar, para la fase actua ldei imperialismo es indispensable
la producción y manejo de disposit ivos de regulacién de las expectativas y
evitación dei contlicto soc ial. Dicho manejo se garantiu por los mecanismos
de scportabilldad soc ial y los dispos itivos de regulación de las sen saciones .
so bre los que volveremos mas adelante.

En tercer /UKar , la expansiô n imperial contempla de modos diversos
la militanzación planetaria. No pueden rnantenerse can lidades equil ibradas
dei funcionamieruo dei aparato extracti vo y de los dispositivos de re gulación
de las sensaciones sin un aparato represlvo. discip linar y de control mundial
que trascienda la mera o<:upaci ón militar.

La represión global se orienta a soslener eI estado de vigitancia neo
c olonial, dada la rcorgani 7.ación parad ójica dc las composícíoncs. posiciones
y condiciones de clases en espacios-tiempos complejos con movimientos
centrí fugos (que alej an del centro) y centripetos (que atsaen hacla e ! cen tro)
de las diversas mane tas de resistir la cxpropiación energét ica y la regulaciôn
de las sensacíones .

Además, la militari zaciôn potenci al de todo conflicto en los sistemas
dependle r nes obedece geopotütcamerne H las metarnorfusis de l capital
financiem concentrado, la re-definición de los - netrcnes de acumulación"
corporativa y la fragmentaciôn y unidad de la cxpropiación

Asi se puede entender, ai menos parcialmente, de que m aneta la
ex pansión imperi al, caracterizada como un aparato extract ivo de aire, agua,
tierra y energia y como máquina mi litar represiva, se scsnene y reproduce
-entre oiros factores- por la producción y manejo de dispositivos de rl!!gulac ión
de las scnsacíones y mecanismos de soponsbilldad soc ial.

Es en e! marco de esta caracterizaciôn teórica de la actual siruación
de los procesos de esrructuración social que se pretende abordar las
indeterminadas y complejas re laciones entre la apropiación y expropiaciôn
de bienes comunes y la eXplInsión deI capital global en Latinoam érica.

En este apartado se brinda una apreta da sintesis de algunas de las
conelliones más relevantes entre depredación capitalista y bienes comunes .
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Se presenta en forma consec utiva el carácler complejo y las lnterreieciones
entre cam bio climát ico, cxplotaeión de los bienes Cllmunes, apropiac ión de i
agua y el comercio de agua virtual como ejes fundamentales para poder
c btener una pintura dei mundo que posib ilite su eomprensión.

3.1 Es pro pta clõn desdr lo global Y cOlllplrjo

Paraobservar las rendenciasdestructivas dei dcsarro llocapitalista sólo
basta con haccr pie en el cambio climático global como un pivote analítico.
Por un lado, el cambio c limát ico afecta directamente la situac ionaiida<! de
los bienes comuncs. por erro lado es una fuente de potenciales conllictos y
"tópico justificativo" de la militarizaciôn dei plane ta.

Dcsde ésre goznc problcmático es pos fblc observar, en base a
informaciones provenientes de los países centrales, como la detecc ión,
rnodificaciôn. apropiaciôn. extracció n y disfrutc de los bienes colectivos en
tanto mercancia se han convertido en la cclumna venebral de un sistema que
para lograr su reprod ucciôn es capaz de autcd estruirse.

EI cam bio climático global involucra tanto la expropiadón colonial
de los bicnes com unes como la represión contra todo proceso social,
colectivo o individual que se le opo nga. Digase una vez más , todo este sin
cacr en la creaciôn ficticia de demónio alguno o la elabcración de una vislón
conspiracionista sobre los "males de la hwnanidad".

En la primcra pág ina dei informe realizado por Heymann para el
DCUISCbe Bank cn e! 2007 puede lecrsc:

EI cam bio climático no sólo ticne un rasgo rnedioambicnta! - la
dimensión climática - , sino también una dimensión en tanto regul ador de la
economia de mercad o, Esta úhima incluye las medidas gubernarnentales que
se suponc luchan contra el cam bio cl imático y sus consecuenc ías negat ivas.
Esta dimensión afectará a la mayona de los sectores económicos muchc
antes de que la dlmensión cl imát ica. (HEYMANN, 2007, p. I).

Las conexiones entre poder, mercado y s ituación climática toman dia
a dia una extensiôn más obv ia y preocupante. Desde la agricultura alturismo
como sectores claves para las economias "ccntrales" se ven afectados por el
constate cambio cl imático.

Los informes dcl Development Assísrence Commütee de la DECD
dedic ados a la "identificaci ón y prevención" de los conf üctos originados
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en la exploteciôn dc los "recursos naturales" son más que evidentes
- y hasta por momentos pornográficos - respecto a las conexicnes entre
rncrcantilización de los bicnescornunes y el poder. 1::1 citado organismo en
una serie de doc umentos de trabajo ba]o eI rótulo MainslreaminK Conj/iCI
Prevcnlion realiza un diagnóstico de situac ión, prod ucc reco mcndaciones
para "armoniz.a.r" las sil LL3~i ones confüctuales y elabora guias para
producir lo que se deno mina en dichos docume ntos "trabajandc j untos" ,
Los documentos referidos abarcan una primera aprox imación al problema
"generar que implica lo medio-am bienta l y lucgo números especiales sobre
105bosques, la tiena, el agua ,! los mineralcs. En uno de los márgenes usados
como "re forzamiento" didâctico dei mensajc del documento dedicado a
la problem ática general se pucdc lcer una primera manera de expresar el
~trJ\ido de \t>da \a sene de d(:,(:~n\\)'!". " Li.!'C \l.= 'd:.mWmi.Ul!>, .....1corno
los conflictos a nivel local pueden estar estrechwne nte conectados ccn las
cuestiones re lativas a los rec ursos naturales" (OECD, 2005a, p. 2).

En el mismo esc rito. más adclante, se afirma: "La competencia por
el contro l de, uso y eccesc a los recursos no extracnvos (por ejeruplo. las
tierras comunales o cl agua) es más probable que ge neren viclencia a nivel
local." (OECD, 2005a, p. J),

En la introducdón de idocumento dedicado a los bosques se expone de
modo sintético las canlcteristicas reticulares de las situaciones conâictuales
alrededorde la mercantilizaciôn de105bicnes comunes.

En esle número se describen brevemente las relaciones
entre los bosques y los contlicros violentos. y las
actividades de desarrol1o que pueden pt'Cv<'1lir y mitigar
eSOS ÇOflfl ictos en contextos fore'>UIles. 6,asjndose en
la informad on general de los vlnculos entre el medio
ambieflte. los conflietos y la pu, complementa oiros
escritoS sobre el agua. Ia tierra y minerales valiosos.
(QECD. 2005b.p. 1).

En este marco cs trivial seguir argumentando que las actividades
mercanti lcs sobre y con los bienes comunes, scan estes dei tipo que sean, no
5610 soa una reafidad sino qu~ en si mism as son desc riptas , aI mernos, como
redes conflictuales actuantes .

• Asl .. como ellos los clenominan.
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La desigual dad de apropiación de los bienes eomunes puede ser
"medida" de diver sas maneras , a trav és dcl consumo de energia evalueda en
barrilcs de petróleo, por ln diferencia de hccurces dispcnibles y h«\.lÍlell.'>
ccnsu midas, en cantidad de hogares que sólo tienen la leílacomo eombustible.
etc. Recícraemerue se ha difundido e l " índice de biocap.6dad" a través
de la claboración dei Mapa de la huella humana e índice de biocapacidad
construido por Wildlife Conservaríon Society y el Cente r for lntemational
Eanh Science lnformation Network. El citado índice evalaa hectáreas
existentes por habitante y las que serian neccsanas para cubrir los recurso s
consumidos - también por habitante - en cada pais , Serrano (200S) ha
publicado t n Internet parte dei conrenído del documento que contiene 1.'1
Mapa :

Si estudiamos cI map.a JIOr p.aises, podremos ap=iar
que, por ejemplo, Estados UnidO'ltiene 4' 7 hectllreaspor
habitante. perc consume lo equivalente a 9'5; Espalla
posee I '7 y consume 5'3; Japón tiene 0' 7 y gasta 4'3. E5
evidente que sólo resulta posible consumir Ires o euatro
vcces más los recursos de que dispone un país si lo h~

a costa de oiros. donde se consuma por debajo de \0.
recursos que posecn. Así. continuando con nuestro mapa.
encontramos que t o Gabón disponcn de 19'2 hcce rees
por habitante, pero c""sumen ( ' 4: o en Bohvia. donde
si bico cuentan con IS .010 utili7.an 1'3 . y en Brasil. que
posee 9 '9 perc consume 1' 1.

Cuando se analizan las trazas de la depredacl ón se encuernran un
sínn úmero de conexíones entre rentabilidad y formas sociales de apro piací6n
de los bicnes co lectivos. Una lista "prccaria" de las huellas aludidas pucde
escribirse de la siguiente manera: minas a ciclo abierto. cc mercializacíô n
>. "manejo" dei agua, expansión de los monocultivos. uülización de
agroqutmícos. cornerclafizacíón dei aire, manejo genérico de plantas y
animales y la comerciahzación de la bicdiversidad.

En este contexto es necesario subrayar, una vez más , que los
diagnósticos y anáhsi s de las diversas problemáticas que implican>' producen
la list a sugerida provienen de diversas disciplinas que van de la medicina.
pasan por la ingenieria genél ica y !legan a las cie ncias sociales, cuestión por
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demás importan te a la hera de adjudicar seríedad y valldez a las ccnctusío nes
q"~ "'" I'ued~n arrihar

EI carácter sist émico y estructural que t ienen estas problemáticas las
hace estar en una re lación de mutua depen dencia e interrelación a una escala
nunca alcanzada en la histo ria de la aprop iación de la naturaleza por parte
dei hombre .

EI uso, cuidado, "producción" y distribución deI aguaes en problema
ecológico. ecc n ôrmco y social que nadie. cual fueta su " ideologia", niega su
importarn:ia. La invis ibilidad dei manejo dei agua corno un bien expropiado
y mercantilizado es cada vez menor como lo es su ccraralidad para las redes
de los pode res mundia les y la situación actual dei capitalismo. La estructura
reticular de poderes que dispara la mercantilización del agua cursa y re
cursa un senderc que ve desde las privatizaciones, pasa por la ccncentracíón
de la tierra y e! monocurtívo hasta lJegar a las minas a cielo abierto. Es en
este sentido que ha sido seleccionado corno problema clave para visibilizar
e! enterc edificio de la depredac ión de los bienes colectivos.

3.2 Agu.: el oro "Iin rolar" y ",io nbor"

Más aliá de lo seüetedo arri ba orientado a mostrar e ! agua como
un nodo expresivc de la oomplejidad de las formas depredatonas en la
actuahdad bay que reparar en que, como e! resto de bienes cc munes, el agua
tiene y otorga significados. EI agua es un componente importante de los
juegcs de lenguajes más 3I1ceslrllJes por dondc se expresan, para diversas
cultu ras, mitos, leyendas e imágenes dei mundo. Como evidencia Piíleyro
(2006) el agua es parte de las explicaciones de la vida, dei bien y de i mal; es
un elemento básico para entende r las formas de prcd ucciôn y reproduecíón
social. Por lo tanto la mercantil ización dei agua tiene en la ruptura de los
"esquemas de interpretación" (sensu Giddens) W'IB de sus principeles
consecuencíes.

EI "eccptc". saneamientc y distri bución deI agua potable para las
ciudades en América Latina está en las manos de no más de cinco empresas
ímcme cíonetc s, lo que implica un manejo disc recionel de unode los recursos
más básicos parala vida. Este aspecto ya largamente analizadc y q ue ha dado
lugar a mcvimientos sociales y luehas populares tales como Cochabarnha y
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Montevideo es una arista de la mercantilizaclôn crecieme y colonial de los
bienes colectivos en la región,

Sumado a este se puede observar la adquisición por parte de personas
privadas o empresas de los depós itos nanuales de agua que constituyen la
reserva de ese elemento para el consumo hwnano y la reproduccién de la
vida en general. Lagos, Esteros y Rios están siendo comprados.

Lasminas ac ielo abierto, entre sus múltip lcs consecuerctes, involucra
la contaminaciôn deI agua con productos químicos que no 5610 afectan las
napas y cursos hídricos de la región donde se encuentran emplazados sino
también de macro-regiones como se puede visualizar en el caso de Bajo la
Alumbrcra y que impacta, por lo menos, desde Cetamerca hasta Córdoba en
Argentina.

la muy cc nocida y estudlaca siruación de la Seiva Amazónica con los
emprendimicntos forestale s y exploracicncs gasiferas que estan afectando
los reg ímenes de Iluvia y la biodiversidad es un eslabón de suma importancia
para América latina y el mundo.

La ventade oxigeno a travésde la cotizaciónen bolsao ventas en forma
de "papeles negociables" de bosques o regiones naturales enteras como lo
sucedido en Costa Rica y Chile, donde la afectación de los recursos hídricos
en manos privadas son sólo una pequena maes tra de sus ccnsecucn cias. Un
indicador importante de esta problemática y de su complicidad se puede
obse rvar en el articulo de Ana Isla que realiza

[...] un estudic de caso de la inleracci6n de! impacto
socioeconómico-ewlógico y de género que está
ocurriendo cn Costa Rica a través dcl manejo de la
tierra de las comun idades locales para ser incorporadas
ai mercado dei oxigeno y la fijad on dei carbón. (ISLA.
2006. p. 58).

En el aludido trabajo se hecen evidentes las conexiones entre reservas
mercantilizadas de oxigeno, tierras comuneles, turismo y prostitución 1.0 que
antiguamente fue una fuente de lluvia, equilibrio ecológico y condición de
reproducción comunal hc y se levanta un negocio sobre los bienes comunes,
los cuerpos y las emociones.

la expansíón de monoo;uhivos, como la soja, que involucra el uso
de fertilizantes que contarni nan las aguas y acarrean la proliferación de
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enferrnedadescomo el câncer.Todo este ac rccentadc porel uso indiscrim inado
de agroquimlcos en toda la prod ucción vegetal que ticn cn en la produ cción
de hortalizas en la provincia de Buenos A ires un ejemplo parad igmát ico de
la relaciôn entre insecticidas y rie sgo s para la salud de los trabajadores dei
sector. En un Estúdio Colaborativo Multicén trico realizado por la Asociación
Argentina de Médicos por e l Media Ambienle para la Secretaria de Media
Ambiente de la Nac ión en su apartado $Obre la horticultura bonaerense se
pue de leer:

De los principalcs in<cClicidas ulilil'ados cn el área, el
50% <c co~sponde con produCIOS calegorizados como
muy o sumamente peligrosos. Si a el10s se agregan
los moderadamenle peligmsos se alean'A ai 8(l%,
(SECRETARiA DE AMBIENTE Y DESARROLlO
SUSTENTA BLE, 20m . p. 47).

Dlra ar ista de los impactos complcjos dei " manejo" dei agua son las
reservas "naturalcs" y "artificialcs" ccntcrudes cn lagos, diques y em balses.
Dispueslos para cl consumo humano. para e l riego o para el turismo estes
resc rvorios se han ViSIOS alterados en la composición de sua nutrientes .
Los limites de "ccntaminaclôn" sugeridos por la OlOCO en 1982 no son
aplicables para los lagos y reservarias en l at inoamériea (ORTIZ l1M ENEZ;
DE AN DA; MAN JAK, 2006). Los auro re s citados sosrienen :

En los últimos 50 aílos la ccnstrscciôn eXlensi"a de presas
y embalses en América Lalina ha producido un gran
númerOde masas de agua anificiales que han interferido
con la hidrologia y la ecologia de varias c\lt"neas. sub
cucnces y rios. La maYOfia de las presas se construyeron
inicialmcme para generar electricidad. pero más larde
lambién fueron ulilizados para OiroSfi nes, como la pesca.
riego. transporte, fuente de abastecirmentc de agua.
depon es y recrcación. Las mesas nalurales y artificiales
de agua dulce han experimentado eonlaminaei6n de
nUlrientes, especialmenle nitrógeno y fósforo. que se
origin6 a pan irde fUenlC'S puntualC'S y difusas [...] Cuando
una eanlidad exces iva de nutriente, entra 11.1 sislema.
contaminando el cuerpo dei agua. su e1i minllÇi6n C'S
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tecnicamente d,fieil y costo"",, [•..) (ORTIZ JIMENEZ;
DE ANDA; MANIAK, 2006. p. 345)

Finalmen te y vincu lado a la privatizacién dei agua y el "des-corarcl"
de los desechos de resêduos industriales es el aumento de las enfermedades
provenientes de la contaminaciôn de la mlsma por agentes como el arsénlcc
para dar 5610 un ejemplo.

Lo preocupante de lo que se lia descn pto es qu e si se: tomará Oiro nudo
ena tüíco, como por ejemplo las ecnsecuenc ias de las minas a cielo abierto,
se hallarí an aun mas concxioncs entre lod os estas elementos estrucusales.

3.3 Agua virtual, com p lejidad global y nro-dependencia

Un eje de es tas interre laciones ent re cambio climático, bienes comunes
depredados y mercantilización pasa po r la denominad a "agua virtual" o
agua-en-los-alimentos. La producción, alteraciôn y comercial ización de
alimentos implica el uso de un volumen de agua que encubierto por "I'I va lor
ag regado" de dichas elabcraciones genera nuevas formas de desigualdad y

expropiación a nive l global. Este es un nodo cruc ial para en tend er como se
"cruzan" apropiaei6n dei agua y alimentos.

Prodll<:i r alimentos implica consumir agua. "Todo paslo
es agua" decre el plId re de la agricultura conservac ionista
argent ina. [. ..] Para producir un kilogramo de granosose
oecesiUlll entre mil a dos mil kilogramos de agua. lo que
equivale a alrededor de I 11. 2 m3 de agua. 1 K~. de qeeso
nece.ila alrededor de 5.000 a 5.500 Kg. de agua y une de
carne, demallda uno. t6.ooo kilogramos de eSte elemenlo
vila!. (PENGUE, 2006)

Los f1ujos de intercambio global de agua impl ican sproblemas
pol ít icos , sociales y económicos. pero. como lia afirmado AlIan: '

Elcomercio vinual de agua tiene un númem de cualidades
adic ionales importantes. Es económicarnente invisible
y politicamente silencioso. Más aUã de ser invisible
Y' silencioso penn ite a una "región eon poce agua·'
evitar la búsqueda de agua para producir toneladas de
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alimentos ba>ados en mater;as primas intensivas en agua
y p<>l ltieamente sensibles. (ALLAN, 2003, p. 5).

El agua virtua l no se escucha y no se ve, pero opera como uno de los
tras fondos complejos de distribución desigual de los modos de exisrcncia
a escala g lobal . EI agua virtual es una manera de producir y reprcducir
las diferencias entre pa íses de acuerdo a sus capacidades "ecológicas" y
modelos de acumulación. Alte ra y cornplejiza también las ccncxicncs entre
econo mias dependie r ues y ecmrales.

Ahora bien, i,qué es c ! agua virtual? En principio utilizado por AlIan
en los primeros a õos de los '90, para dar cuenta de la camid ad necesaría
de agua para producir mercancias y con ello dei "desequilibno" entre
economias prcduc toras de alimcntos y de manufacturas , el ccnceprc ha sido
profusamente uti lizado.

Zimmer y Renault, con el objetivo de ela borar una metodologia para
la "medici ôn" de i agua virtual, sosticnen:

EI agua consumida en eI procesc de producción de una
explotaeión agrloola o producto industrial se ha lIamado
el 'agua vinual' contenida en el producto [...J Si un
pais exporta un producto intensivo de agua a OIrO pais.
exporta agua en forma vinua1. De esta manera, algunos
paises 50n el sopone de OIros paises Cn ses nceesidades
de agua. Para los paises ,on c",asez de agua puede ser
atractivo, para lograr la seguddad dei agua. ti importar
productos intensivos en agua en lugar de produeir
todos los produ, tos exigenres de agua a nivel nacional.
(l IMMER; RENAULT, 2002. p. 93).

En el Mapa de Recursos de Agua que se puede encontrar en World
Resourcc lnstitute (WRl) se resc na er impacto de los f1ujos intemacionale s
dc agua virtua l, conecptualizando el fenómeno como sig ue:

EI agua virtual se defi ne como e! agua incorporada
en productos bási,05 (Al l AN, 199&) [...] los flujos
vinuales de agua, las corrienTes d. agua incorporadas
en productos blisico-s. se n:lacionan con los recursos
hídri,05, la escasez de agua. y la seguridad alimentaria.



ya que rooueen la neccsidad de utiliz.ar e l agua para la
produeción de a limentos en los paises importado«s y
oumcnlBn eI uso dei a~ua cn k>s paiscs exportadores.
En la actualided, los cereales reprcSClllBn la mayor parte
dei comercio de productos agrícolas, y por lo tanlO cl
5eguimienlO dei comerc io en cl sector de los cerea les
es un buen indicador de la cantidad tolal de los f1 ujos
de agua virtual. La serie de mapas present8dos en esta
"""ción se centra en eI comercie de cereales y los f1ujos
de agua vinua l para a)"udar a obtener una mejor imagen
de la actual situadÓll mund ial cOn respecto a la C$CIlSCZ de
agua )" la scguridad alimentaria. (WO RLD RESQ URCE

rNSTlTUTE. 2003. p . 4).

En el marco de un simpósio in ternacional, uno de lo s expcrtos más

c itados sobre la problemática dei agua virt ua l la define de la sigulente
rnanera:

Agua virtua l cs e l agua " incorporada" en \ln producto,
no cn sentid o real. I"'r<> cn sentido virtual. Se refie,e aI
agua nece$Oria para la ptoducción dei prodcctc . EI agua
v;rtua l también ha .ido lIamada "agua incorporada" o
"agua ex~cna", esto último refiriéndose aI hecho de
que la importación de agua v irtua l en un pais conlleva cr
uso de agua que es exterior ai pais impol'llldor. EI agua
exógena debe asi ser a~adida aI "agua orig inaria" de un
pais. (I\OEKSTRA. 2003, p.13).

En e ! contexto de un análisis d e la sojizaci6n en Argentina y su

v inculac ió n con e l agua v irtual, Penguc caracteriza esta última de la siguieme

manera:
EI valor dei agua virtual de un producto alimenticio es e l
inverso de la producti.idad dei agua . Podria entendcrse
como la canl idad de agua por unidad de al imento que
es o que podria ser consumido duran te su proceso de
producc ión I...}, es decir utilizada O conlenida en la
c reación de productos agropecuarios. {PENGU E, 2(06).

Siguicndo a Pengue (2006) , es posible resumir las consccccncias
ccmrajes del impacto del comerc io de I ag ua v irtu al del siguieme modo:



A<it,.,.S'''Nno

I) "La circulación de agua virtual ha aumentado regularmente con las
exportaclcnes de los países agrícolas durante los últimos cuarenta aiios
[... l"

2) "Es evidente que e! comercio dei agua virtual genera un importante
ahorro de agua en los países imponadores y un posible deterioro en los
exportadores, que hacen un uso intensivo o a nivel de la sobreexplotación
[...l"

3) "Posiblemcntc, los aaorros aparentes en eluso dei agua, escondeu estes
costas, que merced ai movimiento mundial de alimentos se tripliceron

[··T
4) "Las externalidadcs vinculadas a las exportaciones virtuales de agua,

debetén considerar también los problemas derivados dei incremento en
los usos de este recurso [..r

En el contexto de lo expuesto se puede apreciar que el comercio
irncmacional de agua virtual. lejos de favorecer la seguridad alimenteria y la
provislón de agua, pro fundlza y comp1ejiza desigualdades. La metamorfosis
de la divisiôn internacional dei trabajo en e! marco de! calentamiento global
y la crísís alimentaria demanda a las cíencías socíates una actitud ebierta e
interdisciplinaria para sopesar las nucvas formas de domlnación que estàn
vinculadas a las nuevas formas de cxtracción y apropiación de los bienes
comunes.

.. Ccnesícnes y vinculos li modo de apertura 6nal

Lo que se termina de reseiiar es una de las múltiples entradas que se
pueden tomar para abordar la depredaclón de los bienes comunes. Desde
una perspectiva que intente pesar de la descripcíón a la explicación y
cnmprensión dei fenómeno se pueden extraer una serie de desafios para las
ciencias sociales en general y la sociologia latinoamerieana en particular. Es
en este sentido que, en este apartado, se pretende bosquejar algunos de los
desafios aludidos a modo de cuestionamientos que impliquen la aptlcación
de una rel1 exividad teórica y metodológica y también como grandes !ineas
desde donde seguir futuras discusiones .

En primcr lugar. tat como se afirmara ai cornienzc deI articulo hay que
estar alertas a las condiciones complejas. insubstanclales e indeterminadas
de los procesos de estructu ración social en la región. Mâs allé de la general

30



B""" """'..... " ,,,,,,, ...,,,,,, __ ) .......- ........

ace ptación de una situac ión muh i-paradigmatica se puede observar que
una lccrura atenta de las idcas de Marx penn itc entender las aludidas
catacic rtsticas . Especialmente sus apertes sobre la expansi ôn de capillll
presentado como indeterminado dada su imprevisibilidad constiluyerue.
CIl tamo erecto que excede 5U propia causa CIl un plus de pcrnunente
variabilidad y temendo en cuenta que cl existenciaric del capital es ser una
rclaciôn in-substancial. una identidad en busca de una diferenciar viceversa.
Las condiciones geológicas, atmosféricas. tecnológicas y socialcs que se
cnt rclazan en la mcrcantilización de los biencs cornuncs (alg unas descriptas
arriba) son j ustamente un ejemplo por donde es posib lc entender como la
rncrcantilización de los mismos no solamcme avanza en dirección de la
desigualdad r la expropiación sino también en la crcación de ricgos para los
seres humanos de rasgos devastadores.

En segundo lugar. la intcrtelación entre factores sociale s.
económicos. políticos. ecológ icos y emocionales que se instancia en e!
manejo r rcproducción de los "negocies" sobre y con los bienes comunes
dcmandan la aplicació n de estratégias teór icas y metodológicas multi e inter
disciplinarias. Desde este eje problemático los desafios para la sociologia
ticncn consccucncias políticas de gra n envergadura. La dc xa académica r
la o rganiza ción social de la oroduccíón dei conocimicn to sobre el mundo
social dcbcn accptar la urgente necesidad de su transfcrmación.

En tetccr lugar. r pesando ai orden del análisis sustamivo realizado
arriba. se puedc observar cómo un ejc central de la explicación de 105
proccscs de dcpredación lo const ituyc la endcble relación entre cambio
climát ico global y la apropiac ión de bienes comuncs . En el cootexto
de la planctarización y accleración de la presencia de riesgos eçológicos
manufacturados por el hombre. Ia expropiación y concentraciÓn de biencs
com unes por parte de algunos es una condiciôn de la profundilAción dc
dichos ricsgcs. No basta detectar las conexíones causales que expliquen la
exísrencía de países pobres y ricos. sín incluir las mismas apropiaciones
unilateralcs de los bienes comunes como uno de los factores intervin ientes
de rneycr impacto.

En cuarto lugar, r en una estrecha relación con lo anterior. Ias
conex ioncs entre escasez de agua, agua virtual. agro-negocios y mineria
extractiva est ãn producíendo un conjunto de ccnsecuencias ecológicas
y socialcs donde es posible constatar que los efectos implican un plus
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operac iona lmayor que sus mismas causas. Como se ha dichoya., los regfmenes
de lluvia y las modificaciones en las masas de águas imeractúan con los
proccsos productivos que involucran transferencias de activos ecológicos de
unas regiones de i planeta hacia otros. EI carácter sistémico y complejo de
las relaciones entre los fenómenos citados advierten sobre las características
tanát icas y destructivas que contienc la insistencia en perm anecer en los
parrones organizat ivos de! capita lismo global.

En quinto lugar. los fiujos dei comercio de agua virtual, los mapas dei
hambrc y la inseguridad alimentaria, las conexícnes entre la " economia real"
y c! cap ital financiero demandan prestar una especia l atencíón a la relaciones
entre industrias intensivas de agua e inversiones extranjeras en los âmbitos
nacionales. A los desequ ilibrios que producen los tradicionales deterioras
de los términos de imercambio hay que sumar las complej as manetas de
expropiación que significan algunas de las inversicnes en paises pobres por
patl e de las emptcsas mult inacionales.

Fina lmente, hay que anadir Ia concenrracíén en manos pri vadas. a
esca la planetari a, dei accesc , manejo y dlnribución de los bíenes comunes.
Las conexiones cada vez más consol idadas entre privatizaciones y manejo
de "recursos nsrurates" naciorules constituyenun elemento central a lahora
de visualizar las relaciones entre apropiación de bienes cornunes,situación
ecológica global y depredaciôn capitalista.

Estas seis puntos símeüzados permiten abrir un espad a de diálogo
que imp lique para la soc iologia avanzar sobre ias pregun tas q ue m illones de
seres humanos se hacen y pro fundiza r un camino de comprensión para las
demandas que surgen de una Latinoarn érica interrogada.
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