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Resumen. El presente estudio analiza el papel del capital ficticio en los títulos de propie-
dad de las empresas extractivas en el contexto del extractivismo, una función inherente 
al capitalismo. Estos títulos, como fuente de financiamiento externo, influyen en la ges-
tión empresarial al priorizar los rendimientos para los accionistas. Se examina también 
cómo este financiamiento impacta en las actividades extractivas en países periféricos, 
donde la composición de capital refleja un compromiso a corto plazo con los accionis-
tas, afectando el ritmo productivo y la búsqueda de rendimientos futuros. También se 
exploran las implicaciones de las finanzas en la organización del sector extractivo y su 
influencia en la estructura del capitalismo dependiente en los países periféricos, en el 
marco del capitalismo financiarizado.
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Fictitious capital and extractivism: titles  
of ownership in extractive companies

Abstract. This study analyzes the role of fictitious capital in the titles of ownership of 
extractive companies in the context of extractivism, a function inherent to capitalism. 
As a source of external financing, these titles influence corporate management by 
prioritizing shareholder returns. The study also examines how this financing impacts 
extractive activities in peripheral countries, where the composition of capital reflects a 
short-term commitment to shareholders, affecting the pace of production and the search 
for future returns. It further explores the implications of finance on the organization 
of the extractive sector and its influence on the structure of dependent capitalism in 
peripheral countries within the framework of financialized capitalism.
Key Words: extractivism; financialization; fictitious capital; nature; companies.
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1. IntroduccIón

En los últimos años, la intensiva explotación de los recursos naturales ha ten-
dido a reflexionarse desde el marco analítico del concepto de extractivismo o 
neoextractivismo. Al exponer una condición de raigambre colonial suscrita a 
la producción y exportación de materias primas con poco o nulo valor agrega-
do, diversos autores, desde diversas disciplinas, han explicitado el proceso de 
expansión de la frontera extractiva y sus efectos multidimensionales para enun-
ciar la profundidad de un problema sustancial en la región latinoamericana. 

Esta efervescencia extractiva –vista desde la estructura contemporánea de 
reproducción de capital y de su reproducción metabólica social-natural (Bella-
my, 2004; Marx, 2006; Saito, 2017; Schmidt, 2014)–, se sitúa en el marco de 
desenvolvimiento contemporáneo del capitalismo caracterizado por un capital 
ficticio predominante que subordina y contamina el desempeño de la esfe-
ra productiva (Durand, 2018). Ese capital, derivado del sistema de crédito, 
para Marx (2006) tiene tres formas principales: moneda de crédito, títulos de 
deuda pública y acciones. Estas últimas, posterior a los años setenta del siglo 
pasado, se han dilatado por el mundo, convirtiéndose en una fuente de capital 
abierto para un conjunto de empresas transnacionales de diversos sectores. Su 
presencia conjuga una interrelación entre la esfera financiera y la productiva, 
y ha conducido la concentración de capital al desenvolvimiento de las opera-
ciones empresariales (Durand, 2018; Hilferding, 1971; Lapavitsas, 2016), al 
tiempo que estrecha un compromiso profundo entre la empresa y sus accionis-
tas en la valorización de sus acciones y la generación de dividendos. 

Aunque pareciera representar un carácter especulativo, cuyo valor devie-
ne de la metafísica del mercado, no existe una supeditación sobre la esfera 
productiva, sino que se relacionan con ella e incide en su transformación, al 
participar en los procesos de acumulación real (Durand, 2018). Esto es posi-
ble por la dimensión dialéctica del capital ficticio que le permite desplegarse 
como capital real para desenvolver el ciclo de reproducción de capital, pero 
con la cualidad de generar una renta y transferirla a los tenedores de los títulos 
de propiedad.

En este sentido, el presente trabajo busca analizar los factores subyacentes 
que permiten la valorización de las acciones de las empresas no-financieras 
dedicadas a la extracción de recursos naturales. Para ello se entiende que entre 
la esfera financiera y productiva subyace una relación de interdependencia en 
un plano global de reproducción de capital y relaciones económicas asimetrías 
donde la creación emana de la materialidad productiva de la segunda –en 
países periféricos– y se traslada a la primera –a los centros financieros de países  
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centrales–. En esta dinámica de extracción, las asimetrías globales entre centro y 
periferia permiten, para los primeros, rentabilizar a partir de la explotación 
y apropiación de las dos fuentes de riqueza de los segundos: el trabajo y la 
naturaleza.

Este análisis se basa en una revisión teórica desde la perspectiva de la crítica 
de la economía política sobre financiarización y los conceptos de capital que 
devenga interés y capital ficticio. Se identificaron y analizaron diversos estu-
dios relevantes que emplearon los conceptos indistintamente para comprender 
elementos específicos del capitalismo contemporáneo. Se destaca el caso del 
capital ficticio en forma de acciones en empresas no financieras y su impacto 
en la valorización de las acciones de sus accionistas. La revisión cuantitativa 
proporcionó evidencia empírica sobre el volumen de acciones negociadas en el 
mercado mundial desde la década de los setenta del siglo xx. También se reco-
piló información de estadísticas económicas y ecológicas sobre exportaciones 
de productos primarios y consumo de material doméstico en la región lati-
noamericana para examinar tendencias y patrones significativos en los datos.

El presente trabajo se dividió de la siguiente manera: después de esta intro-
ducción, en la segunda parte se exploran los conceptos de extractivismo y neo-
extractivismo para destacar sus similitudes y diferencias, además de reflexionar 
sobre su relación con el capitalismo financiarizado. En la tercera, se analiza el 
concepto de capital ficticio y su dinámica en el capitalismo contemporáneo, 
centrándose en su relación con la extracción de la fuerza de trabajo y la natu-
raleza. Se examina también el papel de las acciones en el modelo de gestión 
financiera de las empresas extractivas globales y sus efectos en la generación de 
dividendos. Mientras que en la cuarta parte, se aborda el papel de la naturaleza 
en los procesos de extracción, resaltando su influencia en la valorización de las 
acciones y la generación de dividendos. Asimismo, se discuten los efectos en 
la organización del sector extractivo y en la estructura de dependencia de los 
países periféricos en el contexto del capitalismo financiarizado. En la última 
parte se ofrecen las conclusiones del análisis realizado. 

2. ExtractIvIsmo y capItalIsmo:  
marco concEptual

En los últimos años, el análisis sobre la expansión de la frontera extractiva y 
sus consecuencias socioecológicas utiliza los conceptos de extractivismo y neo-
extractivismo como marco explicativo de una actividad de raigambre colonial 
de producción y exportación de recursos naturales –no renovables– con nulo o 



120

Héctor López Terán

poco valor agregado con destino hacia el mercado mundial. Ambos conceptos 
decantan una primacía sustancial en la región latinoamericana para explicitar, 
al hablar de extractivismo, de un componente dinámico e inherente de la 
reproducción metabólica del capital cuya matriz deviene del proceso colonial 
(Machado, 2015), o una modalidad de acumulación que sujetó a las econo-
mías periféricas a la extracción de materias primas (Acosta, 2011; Gudynas, 
2017). Por tanto, el extractivismo responde a una actividad de extracción de 
recursos naturales sin procesar o con poco valor agregado de gran volumen e 
intensidad con orientación exportadora hacia los mercados internacionales.

No obstante, para remitirse a una visión contemporánea en el contexto 
del auge de los precios de las materias primas y la emergencia de gobiernos 
progresistas, desde una perspectiva orientada para los países sudamericanos, se 
empleó el concepto de neoextractivismo como reflejo contemporáneo de una 
visión desarrollistas sustentada en la explotación de las materias primas (Gu-
dynas, 2014 y 2017; Svampa, 2019; Svampa y Viale, 2014) de cara a buscar 
diferenciar el momento precedente del contemporáneo, desde un punto de 
vista orientado más hacia una interpretación del momento sociopolítico como 
factor subyacente en la expansión de la frontera extractiva que en elementos 
estructurales discontinuos y diferenciales de periodos anteriores.

Este enfoque –proveniente de una tradición sudamericana– expone un 
proceso particular de dilatación de las actividades extractivas gestado en tiem-
pos del ciclo de bonanza de las materias primas a inicios del presente siglo y la 
emergencia de gobiernos progresistas. Dentro de esta tendencia, autores como 
Gudynas (2017), buscan consolidar una “teoría latinoamericana de los extrac-
tivismos” desde una exposición cualitativa sobre la naturaleza como objeto 
de extracción. La representatividad de los actos de extracción plurales, mani-
fiestos en diversas formas de apropiación de la naturaleza en tiempo, espacio 
e intensidad, decanta en la profundización de las contrariedades económicas, 
ecológicas y sociales, irremediables (Gudynas, 2009, 2011 y 2014).

En esta misma sintonía, para autores como Acosta (2011 y 2016), el acto 
histórico de extracción de la naturaleza en la región latinoamericana no se 
excluye de la estructura asimétrica de desenvolvimiento de la economía cen-
tral conducida y dominada por los países centrales. Más bien, responde a un 
proceso colonial y neocolonial de saqueo y devastación ecológica propio del 
capitalismo moderno, con resultados patológicos típicos de un acto enfermizo 
que reproduce las dolencias (económicas), que engendran malestares como la 
enfermedad holandesa, la especialización productiva, el deterioro de los térmi-
nos de intercambio y la heterogeneidad estructural (Acosta, 2011 y 2016). La 
profundidad de la condición afligida ha orientado una cuestión relativa a las 
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actividades que debaten entre ser considerada unas “maldición” o una “bendi-
ción” (Acosta, 2011; Sánchez et al., 2019; Sánchez, 2019).

La metástasis de la enfermedad penetra en el escenario central de encuen-
tro entre la dinámica de extracción y las comunidades asentadas en su terri-
torio. En esta antesala de tensión conflictiva, desde una comprensión sobre la 
profundidad de los actos de explotación de la naturaleza, Svampa (2019) ex-
pone la emergencia de conflictos socioecológicos particulares de un campo en 
tensión por el territorio, los bienes comunes y los derechos de las comunida-
des afectadas. Así, el avance intensivo de explotación de la naturaleza muestra 
especificidades de afectación socioterritorial en sus intenciones de acapara-
miento de territorios orientados al usufructo de la rentabilidad de capital por 
medio de la destrucción de la riqueza natural y la imposición de un proyecto 
civilizatorio –desarrollista– caracterizado por los parámetros hegemónicos del 
mundo occidental sobre otras formas de organización de la vida (Svampa, 
2011 y 2019; Svampa y Viale, 2014).

La naturaleza, entonces, se convierte en la vía impulsora de un proyecto 
de desarrollo. El hecho descrito suscribe el momento emergente de los gobier-
nos progresistas en la región sudamericana en el ciclo alcista de las materias 
primas, cuando el Estado adquiere relevancia sustancial en la gestión de los 
recursos naturales como vía redistributiva de la renta generada. Los balances 
críticos a los contextos latinoamericanos de la “ola progresista” enuncian la 
profundización de un modelo rentista sustentado en el uso –intensivo– de la 
naturaleza como recurso herramental para el trastocamiento de las estructuras 
económicas y de las condiciones sociales a través de socavar la riqueza social 
y natural de los territorios de extracción. La centralidad en este punto, desde 
distintos horizontes regionales, muestra una perspectiva que critica el desen-
volvimiento del Estado nacional (neo)desarrollista como actor mediador en 
la gestión, el control y en el uso de excedentes de los recursos naturales para 
programas sociales como vía de legitimación política (Acosta, 2011; Gudynas, 
2009; Lander, 2016; Svampa y Viale, 2014).

En este amplio universo conceptual, existe la contribución analítica en 
un plano multidimensional e interdisciplinario para entender los acon- 
tecimientos presentes en la región sudamericana. Sin embargo, la relevancia 
de un problema sustancial dilatado en indistintos lugares de la región, derivó 
en un marco analítico que obnubiló las especificidades históricas de desenvol-
vimiento de las actividades extractivas en contextos particulares de cada país, 
al integrarlas y agruparlas sin cuestionar los procesos históricos de inserción y 
desenvolvimiento de las actividades primario exportadoras previas al contexto 
en el que emergen la discusión y los aportes conceptuales. Desde esta perspec-
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tiva crítica hacia los proyectos progresistas, los conceptos extractivismo y el 
neoextractivismo como “dos partes de una misma maldición” (Acosta, 2011) 
comenzaron a emplearse desde una visión homogénea que desdeñó la profun-
didad histórica particular de las actividades extractivas en cada país. La gestión 
y gobernanza de los recursos naturales en su devenir histórico muestra diferen-
cias sustanciales y momentos precedentes de acción por parte de los estados 
latinoamericanos en periodos cíclicos de bonanza de precios o demanda mun-
dial de recursos naturales, que intensificaron las actividades de extracción en 
diferentes países latinoamericanos (Bértola y Ocampo, 2013; Sánchez, 2019) 
y que cuestionan la demarcación conceptual de un nuevo momento histórico 
de extracción gestado con la irrupción de la marea rosa latinoamericana, o 
bien en la bonanza de los precios de las materias primas.

No obstante, para estudiar el momento de expansión de la frontera ex-
tractiva contemporánea subyace interpretaciones desde la visión global del 
desenvolvimiento del capital. La primera, sustentada en la perspectiva de la 
escuela de la regulación, los actos de extracción intensiva sobre la naturale-
za pueden encontrarse en diversos contextos del mundo al ser inherentes al 
proceso global de reproducción de capital; sin embargo, tienen un proceso de 
desenvolvimiento heterogéneo en la dinámica entre el Norte y el Sur Global. 
En este sentido, Brand et al. (2016) suscriben la relación sociedad-naturaleza 
a un proceso histórico dinámico en el que se enlazan el régimen de acumula-
ción, el modo de regulación y el patrón tecnológico. 

El marco histórico de apropiación de la naturaleza deviene de un proceso 
inherente al capitalismo, pero con la distinción de suscribir periodos históri-
cos, particularidades. Por lo anterior, las mudanzas del capitalismo adscriben 
al neoextractivismo a un modelo de desarrollo desenvuelto en dos periodos: el 
primero, el neoliberal (1970-2000) caracterizado por la tendencia liberaliza-
dora y desreguladora de la economía, y el segundo (2000-presente), el periodo 
de reprimarización o profundización de las actividades extractivas (Brand et 
al., 2016). La intensidad de extracción en los países del Sur Global asiente un 
correlato anclado al sostén de la reproducción social, productiva y consuntiva, 
del capitalismo en general, pero principalmente de los países del Norte Glo-
bal, cuya adscripción al “modo de vida imperial” (Brand y Wissen, 2013 y 
2021) repercute directamente en el avance de la frontera extractiva.

Desde una perspectiva de economía política, vinculada al análisis asimé-
trico de la división internacional del trabajo, Veltmeyer (2013) estudia las 
asimetrías globales como resolución práctica del imperialismo ejercido por 
los países centrales, cuya dinámica evolutiva implica reacondicionamientos 
y modificaciones ante el desenvolvimiento capitalista. Por tanto, la extrac-
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ción contemporánea de recursos naturales, con raigambre histórica, remite 
al dinamismo constante y cambiante del “imperialismo extractivo” (Petras y 
Veltmeyer, 2014). La trayectoria histórica diferencial en los dinamismos de 
extracción de naturaleza permite distinguir el proceso contemporáneo de pre-
cedentes en la organización de las actividades extractivas. Ahora, las activida-
des –encabezadas por la inversión extranjera directa– articulan la estrategia de 
desarrollo económico en distintos países con proyectos económico-políticos 
diferentes (Petras y Veltmeyer, 2014; Veltmeyer, 2013). 

En un marco general del comportamiento del capitalismo, englobar el ex-
tractivismo a la generalidad del capital implica negar su multiplicidad operativa 
ante la centralidad de una actividad no exclusiva en las economías periféricas. 
Es por ello que, para autores como Canterbury (2018), un análisis sobre el 
proceso de extracción de la naturaleza involucra observar el eje trascendente 
en la producción de excedente económico y las relaciones sociales entretejidas 
en los actos de extracción. La heterogeneidad económica de las economías la-
tinoamericanas muestra pesos diferenciados en el desempeño económico y en 
los tipos de actividades de extracción de naturaleza desenvueltas en el proceso 
histórico de acumulación de capital. 

Pensar en la generación de excedente y los actos de extracción remite a 
asentar las características financiarizadas del capitalismo en dos elementos 
claves: 1) en la naturaleza y la presión que ejerce sobre mercantilización y 
privatización de los recursos naturales de la periferia (Günther et al., 2020) 
y 2) en el cambio en la conducta de las empresas no-financieras que trastoca 
la toma de decisiones, el comportamiento productivo y la apropiación de la 
naturaleza (López et al., 2022) con el sentido analizar el desenvolvimiento 
metabólico social-natural del capitalismo contemporáneo condicionado por 
la centralidad del capital ficticio. Por tanto, resulta entonces imprescindible 
situar las características contemporáneas del capitalismo financiarizado para 
adicionar al análisis del extractivismo –como acto inherente y sustancial para 
la reproducción del capital en escala global– los efectos en su desenvolvi-
miento y en la gestión de actores clave en los procesos de extracción como 
actos que evidencien discontinuidades y singularidades que expliciten su des-
pliegue en los mecanismo de reproducción y acumulación contemporáneos 
del capitalismo. 

Desde esta perspectiva, resaltar el concepto de capital ficticio (Durand, 
2018; Hilferding, 1971; Marx, 2006) como forma de capital predominante 
en el capitalismo contemporáneo coadyuba a comprender la dinámica adqui-
rida en la reproducción de capital actual y su influencia en las actividades de 
extracción de recursos naturales, para dilatar la visión hacia una perspectiva 
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de interpretación que ubique la extracción en el plano de reproducción del 
metabolismo del capital, cuya predominancia subyace en la rentabilidad –fi-
nanciera– en el corto plazo por encima de las actividades productivas –y su 
rentabilidad– en el largo plazo.

De esta forma, aunque pareciera manifestarse como una fructificación au-
tomática y metafísica propia del capital, la interrelación entre la esfera finan-
ciera y productiva gesta un proceso de valorización particular posible por las 
asimetrías de la economía global, cuya manifestación en los actos de extrac-
ción de recursos naturales se expresa en la extracción de naturaleza biofísica 
y la extracción de las condiciones humanas que permiten la reproducción de 
la vida, ambos como procesos de explotación de la naturaleza como unidad 
metabólica indisoluble.

Por tanto, el devenir histórico de las actividades de extracción de recursos 
naturales muestra trazos de discontinuidad ante el condicionamiento de las 
finanzas, que terminan por incidir en el desenvolvimiento de las actividades 
y en los países con mayor o menor grado de profundización de su estructura 
primario-exportadora. 

3. El capItal fIctIcIo y su caráctEr  
ExtractIvo: los títulos dE propIEdad

El capitalismo contemporáneo tiene una característica particular distintiva de 
momentos precedentes. Actualmente resalta por la dilatación y predominan-
cia de las finanzas en su estructura global de desenvolvimiento. Este momen-
to particular tiende a ser asumido desde el concepto de financiarización a 
partir de diferentes interpretaciones ligadas en mayor medida a la economía 
heterodoxa y marxista (Villavicencio y Meireles, 2019). Desde la perspectiva 
marxista resalta el papel del capital financiero como elemento conductor en 
primacía sobre el comportamiento productivo en la reproducción de capital 
(Hilferding, 1971). Sin embargo, el concepto de capital financiero para au-
tores como Carcanholo y Nakatani (1999) tiende a ser conceptualizado de 
manera imprecisa o indefinida, por lo que es necesario remitirse al concepto 
de capital ficticio para comprender la dinámica de acumulación contemporá-
nea desde los planteamientos teóricos propuestos por Marx (2006). Además, 
es necesario asumir la financiarización como un proceso de inserción global 
del capital diferenciado con desenvolvimiento heterogéneo, desigual y asimé-
trico. En este sentido, dichas distinciones dialogan con las cualidades que la 
adscriben como un proceso dependiente (Ferraz et al., 2022; Silva, 2012) en el 
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que el capital ficticio logra valorizarse en el entramado subyacente del proceso 
de reproducción del ciclo de capital por su cualidad de materialización en la 
esfera productiva.

Aunado a lo anterior, los estudios ligados a la tradición marxista adscriben 
un debate sobre la diferenciación entre capital que devenga interés y capital 
ficticio (Durand, 2018; Fine, 2013; Lapavitsas, 2016; Moura de Cavalcanti 
y Nakatani, 2021). Si bien, este debate retrotrae a los aportes de Hilferding 
(1971) sobre el desenvolvimiento del capital financiero en la reproducción de 
capital, ahora, la predominancia suscribe un mayor peso de las formas de capi-
tal ficticio en las actividades económicas globales y, por tanto, un incremento 
en los mecanismos de acumulación vía financiera.

La evidencia empírica puede encontrarse en el peso sustancial de las finan-
zas en el comportamiento de las economías centrales mostrada en el trabajo 
de Krippner (2005) donde confirma el incremento desde los años setenta de 
los ingresos de fuentes financieras en relación con las no financieras y su ten-
dencia alcista en la década posterior de las corporaciones de Estados Unidos, o 
en Durand (2018) al exponer el aumento en la acumulación financiera de las 
principales economías del mundo a partir de tres elementos claves: el sector 
financiero, los beneficios generados en este sector y la dinámica de los benefi-
cios financieros de las empresas no financieras.

Por ello, la realidad que muestra la tendencia hacia los procesos de acumu- 
lación financiera obliga a regresar a los planteamientos teóricos de Marx 
(2006), para comprender el desenvolvimiento del capital ficticio como una 
forma desarrollada del capital que devenga interés –capital adelantado para 
producir–, que expresa un valor potencialmente producible sobre el cual sub-
yace un proceso de expropiación de plusvalía que puede ser generada en el 
futuro o no, y los planteamientos de Hilferding (1971) sobre el estudio del ca-
pital ficticio1 y la sociedad por acciones al ser una forma de capital dominante 
en la composición de capital contemporánea de las grande empresas.

Las acciones se han convertido en una vía de financiamiento interno de las 
empresas no-financieras con el objetivo de emplear los fondos recaudados para 
aprovecharlo en operaciones –productivas, comerciales o financieras, etcéte-
ra– de las empresas de acuerdo a sus obligaciones. El Banco Mundial estima 
que el porcentaje de acciones negociadas en el mundo desde 1975 representa-
ba el 6.1% del pib mundial, mientras que en 2022 el valor total se incrementó 
a 119.2% del pib mundial. Aunque el comportamiento del valor total de las 

1 Marx (2006) distingue tres formas de capital ficticio: moneda de crédito, títulos de deuda pública 
y acciones. 
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acciones negociadas oscila con el tiempo, se observa un aumento del valor 
respecto a 1975, una dilatación de esta vía de financiamiento de las empresas 
y una dispersión de los tenedores de títulos por todo el mundo involucrados 
en las actividades empresariales (véase figura1).

La nueva estructura en la composición de capital empresarial obligó a un 
reordenamiento de los modelos de gestión corporativa hacia una tendencia a 
generar mayores dividendos en la esfera financiera sobre la productiva, am-
pliando así las operaciones de las empresas y la búsqueda de dividendos en 
los mercados financieros sobre los mercados productivos (Krippner, 2005; 
Baud y Durand, 2012; Lapavitsas, 2016). La gran corporación –que alcanzó 
esplendor durante los años ochenta y noventa del siglo pasado– en el mar-
co de una economía que amplió el universo de las finanzas en la búsqueda 
de adaptación a las nuevas estructuras de una arquitectura financiera global 
(Ugarteche, 2018), adaptó nuevas condiciones a través de una restructuración 
de su modelo corporativo de empresas, subordinando estrategias productivas 
a las financieras. 

Figura 1. Mundo: acciones negociadas a nivel mundial 1975-2022 (porcentaje del PIB)
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En este escenario, la dilatación de la aglutinación de capital por acciones 
incidió en el desenvolvimiento empresarial de diversos sectores de la economía. 
Para Baud y Durand (2012) tres elementos corporativos tendieron hacia la fi-
nanciarización: los objetivos de la empresa, las inversiones y las operaciones. 
Ante ello, las empresas establecieron un modelo de negocio en función de los 
dividendos de los accionistas, tendieron a invertir más en canales financieros 
que en activos físicos e instauraron relaciones financieras con clientes, provee-
dores y trabajadores. Con la adquisición de un nuevo esquema de gobernanza 
corporativa –a partir de nuevas estrategias orientadas hacia la rentabilidad en 
el corto plazo en canales financieros por encima del largo plazo en canales pro-
ductivos–, la generación de dividendos financieros se convirtió en un punto 
clave al vincularse con la materialidad sustancial del proceso productivo, es 
decir, con el proceso de valorización generado por la relación capital-trabajo,2 
debido a que el rendimiento depende de los beneficios futuros del proceso 
productivo. La disposición de capital ocioso destinado a la reproducción del 
capital dinamiza los procesos de explotación y obtiene un interés por el capital 
prestado (Hilferding, 1971; Marx, 2006).

En este marco surge la cualidad dialéctica ficticia/real de dicho capital 
(Carcanholo, 2017; Durand, 2018; Hilferding, 1971; Marx, 2006). Las ac-
ciones representan un capital ficticio que se transforma en real al ser invertido 
por las empresas en sus operaciones, es decir, es dinero cambiado por acciones 
que es transferido en capital industrial para las empresas, por tanto, represen-
ta la transformación del capital monetario a capital industrial (Hilferding, 
1971). No obstante, no se materializa como un capital duplicado, uno para 
los inversionistas como títulos de propiedad y otro como capital invertido 
por la empresa, sino sólo como forma de capital invertido. Por tanto, una 
acción es un título de propiedad que brinda el derecho de una porción de la 
plusvalía futura a generar (Chesnais, 2017) o un título de renta sobre la futura 
producción o una asignación sobre los rendimientos (Hilferding, 1971). Al 
representar las acciones un capital real que sólo existe bajo la forma de capital 
invertido, las acciones deben su rendimiento a la plusvalía obtenida engendra-
da en el proceso de trabajo dinamizado por el capital invertido. En este senti-
do, la acción representa un título de una porción de la explotación del trabajo 
ajeno. Dicha forma de capital ficticio en el capitalismo contemporáneo no 
separa las esferas financieras y productivas, aunque la primera pareciera aislada 

2 A estas formas de beneficio financieros se agrega la ganancia por capital, cuyo beneficio, a dife-
rencia de los dividendos que se obtiene de las operaciones de la empresa, se obtienen vía canales 
financieros. 
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de la producción, mantiene interdependencia con los procesos de valorización 
(Durand, 2018). Por tanto, la generación de dividendos no resulta de un arti-
lugio metafísico, sino de la creación particular de procesos de valorización y 
de la tasa de ganancia. 

Ahora bien, considerando que las grandes empresas transnacionales con 
operaciones globales han adquirido en demasía un modelo de gestión finan-
ciarizada y un esquema de financiación por acciones, la creación de sus di-
videndos pasa por un proceso de realización de plusvalía en escala global. 
La unión entre la financiarización y la apertura económica impulsada por 
el modelo neoliberal concede el alcance global expansivo de los mecanismos 
de acumulación de capital en la esfera productiva y financieras a través de la 
construcción de una arquitectura mundial de canales de interrelación que per-
miten la generación y concentración de dividendos financieros. La conexión 
global entre empresas fragmentadas en diversas partes del mundo que recon-
figuraron el sistema mundial de producción y construyeron una integración 
internacional de los circuitos de capital (Saad, 2023).

Con esto, la asimetría global entre países centrales y periféricos beneficia 
a los primeros, al profundizar la concentración de rentabilidad financiera. El 
capital ficticio encuentra terreno para su reproducción en la estructura libe-
ralizada de las economías periféricas, que alientan la circulación de capital en 
el interior de sus economías, para posteriormente transferir sus dividendos a 
los mercados financieros de los países centrales. Los beneficios resultan del 
aprovechamiento de las corporaciones de la fuerza de trabajo, los insumos 
empleados para la producción, el control oligopólico de las actividades eco-
nómicas y de las ventajas de la jerarquía monetaria dominada por el dólar 
(Dowbor, 2018; Durand, 2018; Saad, 2023). Por tanto, la generación de la 
ganancia en la esfera financiera se apoya de la dimensión desigual de la es-
tructura económica global, imponiendo su control sobre la periferia al obsta-
culizar la gestión de sus economías y reorganizar las condiciones estructurales 
de dependencia. 

En este sentido, la dinámica del capital ficticio en las economías perife-
rias remite a observar su comportamiento y la manera de creación de bene-
ficios en actividades productivas sustanciales en su estructura económica y 
la transferencia de estos, principalmente los derivados de las actividades de 
extracción de recursos naturales que al tiempo que la financiarización de las 
economías avanzaba estas se dilataban en distintos territorios de la periferia 
latinoamericana. 
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4. El doblE acto dE ExtraccIón En  
la ExplotacIón dE rEcursos naturalEs

En primer lugar, es necesario señalar que las actividades de explotación de re-
cursos naturales responden al proceso transhistórico social-natural, de carácter 
mutable y dialécticamente constitutivo (Bellamy, 2004; Marx, 2001; Schmidt, 
2014). Desde su modalidad histórica remite a pensar en las características 
predominantes de la reproducción social para entender las particularidades 
incidentales que distinguen especificidades sustanciales en la organización so-
cial de la forma de apropiación de la naturaleza. Si bien, a lo largo del desen-
volvimiento de la sociedad, la apropiación de la naturaleza constituye un acto 
central para la reproducción de la vida; es en la reproducción social capitalista 
cuando la depredación del capital por la naturaleza en su unidad indisoluble 
–humana y no humana– adquiere mayor fuerza e intensidad, aunque con un 
carácter heterogéneo en volumen e intensidad y en espacio determinados. 

Al mudar los mecanismos de acumulación de capital, los procesos de  
explotación de recursos naturales también se afectan, y con ello su instru-
mentalidad específica, que responde a una forma organizativa del capital; de 
la misma manera en que las mudanzas en la composición cualitativa de la na-
turaleza cambian la forma de organización productiva para su reproducción. 
Ambos procesos se desenvuelven en el marco de una relación dialéctica entre 
sociedad y naturaleza. Por lo anterior, cuando se remite a enunciar las activi-
dades de explotación subyacen procesos extractivos que sobrepasan el saqueo 
y la destrucción de riqueza natural como recurso natural, ya que al tiem-
po que explotan la naturaleza materializan procesos de trabajo como actos 
de apropiación que media la relación social-natural (Marx, 2001). Es decir, 
en las actividades de extracción de recursos naturales subyacen procesos de  
explotación del trabajo.

En el capitalismo dominado por las finanzas, las actividades de explotación 
de recursos naturales adquieren una instrumentalidad particular en el plano 
productivo y financiero. En el marco operativo, la explotación muestra un 
proceso intensivo de extracción y exportación que han ampliado la frontera 
de destrucción natural en los últimos años relacionado con la estructura orga-
nizativa del capital que demanda determinadas materias primas para la pro-
ducción global (Osorio, 2012). Asimismo, muestra la presencia de diversos 
activos y actores financieros en actividades vinculadas a la naturaleza (Clapp, 
2014) como elementos característicos que inciden en el desenvolvimiento eco-
nómico de países periféricos por consecuencia de su financiarización (López 
et al., 2022), al adquirir una sustancialidad relevante como activo financiero, 
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pero también como vía explotable para los procesos de reproducción y acu-
mulación de capital en escala ampliada (Harvey, 2004) por parte de empresas 
de extracción de recursos naturales financiarizadas.  

En la actualidad, muchas de las empresas de extracción de recursos natu-
rales en América Latina aglutinan su composición de capital en los mercados 
abiertos de economías centrales como es el de Nueva York (nyse) en Estados 
Unidos, el mercado de Toronto en Canadá (tsx), el mercado de Londres en 
Inglaterra (lse) y en menor medida el mercado de Shenzhen en China (szse), 
pero también en los mercados de valores locales como la Bolsa Mexicana de 
Valores (bmv) o la bolsa de valores de Sao Paulo (B3).

Por ejemplo, grandes corporaciones con amplias actividades dentro del 
sector de extracción de materias primas agrícolas y de alimentos como Viterra, 
adm y Cofco operan en el tsx, nyse y szse; empresas petroleras como Exxon 
Mobil, Chevron, Schlumberger, Ecopetrol y ypf lo hacen en el mercado de 
nyse; mientras que empresas mineras como Southern Copper, Newmont 
Corporation y Sociedad Química Minera de Chile en el txs y nyse, por men-
cionar algunas.

En términos agregados, la participación de estas empresas como actores 
operadores de las actividades de extracción de recursos naturales con orienta-
ción exportadora puede observarse en el volumen de exportación de recursos 
naturales. Desde la década de los noventa del siglo pasado, la composición de 
las exportaciones en recursos naturales no renovables y renovables se ha incre-
mentado sustancialmente, de USD$129 773.67 millones en 1990 a USD$262 
308.40 en 2021 y de USD$67 760.91 millones en 1990 a USD$315 259 en 
2021, respectivamente (véase figura 2).

En contrapartida a la extracción para exportación de recursos naturales, la 
naturaleza de la región también manifiesta un incremento en su agotamiento 
y destrucción como consecuencia de la intensidad extractiva (véase figura 2). 
La expansión de la frontera extractiva para exportación genera una mayor pre-
sión sobre la naturaleza, concentrando una gran cantidad de pasivos ambien-
tales, condición que puede observarse en el indicador ecológico de consumo 
doméstico de materiales en la región desde 1990 (véase figura 3). 

Dicho indicador ecológico –obtenidos de la suma de la extracción domés-
tica y las importaciones menos las exportaciones de materiales– muestra la 
cantidad de toneladas utilizadas en el consumo y producción interna, es decir, 
la cantidad de toneladas de materiales utilizadas directamente en el sistema 
económico. Del total de consumo doméstico registrado entre 1990 y 2017, 
la biomasa generada por actividades agrícolas representó 51.9%; los materia-
les generados por actividades de extracción de combustibles fósiles 8.4% y 
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17.5% materiales por extracción de minerales metálicos y minerales no me-
tálicos 22.2%.

La tendencia hacia una mayor exportación de recursos naturales –renova-
bles y no renovables– y sus consecuencias ecológicas sobre la región muestra 
la intensificación de las actividades del sector primario en la estructura econó-
mica regional profundizada desde los años noventa del siglo pasado, en donde 
los planos productivos, pero también los financieros, se conjugan para incidir 
en el proceso de extracción. Así, la tendencia hacia una mayor exportación 
de recursos naturales encabezada por empresas con actividades financiarizada 
terminan por ser elementos claves en el marco del capitalismo contemporáneo 
y la forma en que se desenvuelve el patrón de acumulación (Osorio, 2012) en 
la región que profundiza las condiciones de subdesarrollo y dependencia de 
los países periféricos (Günther et al., 2020; López et al., 2022).

En esta lógica, las empresas extractivas con empresas subsidiarias operando 
en la región latinoamericana buscan rentabilizar su capital –consolidado por 
aportes externos– a partir del control de territorio para potenciar, sus activi-
dades financieras de especulación y sus actos de extracción. Así, la naturale-
za asume una doble instrumentalidad al ser apropiada, cercada y controlada 
por el capital en beneficio de la esfera productiva y la esfera financieras, la 

Figura 2. Composición de las exportaciones en América Latina 1990-2021 (USD$ millones)

 0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Recursos Naturales Renovables Recursos Naturales No Renovables

Fuente: elaboración propia con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2023).
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primera, al ser instrumento de explotación al insertarla al proceso productivo 
e impulsar la extracción de recursos naturales y, la segunda, instrumento de 
especulación de activos derivados operan en el universo financiero, por tanto, 
la naturaleza utilizada en las actividades extractivas permite los rendimientos 
para el capital en ambas esferas. La doble instrumentalidad en conjunto ads-
cribe un proceso de subsunción del valor de uso de la naturaleza por el valor 
de cambio o, en otras palabras, una subsunción de la naturaleza por el capital 
en función de rendimiento financiero y productivo.

Ambos rendimientos dependen de la explotación de las cualidades biofísi-
cas y humanas de la región. Es la unidad metabólica de la reproducción de ca-
pital manifiesta en la explotación de la naturaleza, la que permite observar que 
a todo acto de extracción de recursos naturales por el capital deviene en todo 
acto de explotación de la fuerza de trabajo. Esta dinámica se observa, en los 
últimos años, por los cambios en la composición organizativa de los procesos 
de extracción; por ejemplo en el agronegocio o la minería a gran escala, con 
alta tecnología y baja en cantidad de trabajadores (Arboleda, 2020; Delgado, 
2012). La alta tecnologización generada por la revolución 4.0 ha transforma-
do e intensificado los procesos de extracción mediante la digitalización y la 
automatización productiva con menor dependencia manual de trabajadores 
y en consecuencia mayores grados de explotación de dimensiones amplias de 
naturaleza con menor volumen de fuerza de trabajo y baja remuneración sa-
larial. De esta forma, la producción es invadida por las nuevas tecnologías 
cuyas consecuencias tienden a reorganizar los procesos de trabajo eliminando 
aquellos elementos considerados superfluos o sobrantes. Las empresas, como 
afirma Antunes (2020), buscan garantizar sus ganancias al exigir y transfe-
rir a los trabajadores la presión por la maximización del tiempo por las altas 
tasas de productividad, la reducción de costos de sus fuerza de trabajo y su 
flexibilidad que permite adecuarse a los ritmos productivos empresariales. Por 
tanto, el esquema intensificado en productividad muestra una tendencia a la 
generación de plusvalía relativa generado en la periferia, por la explotación de 
la riqueza natural y de los trabajadores y transferida a los centros financieros 
de los países centrales. 

Así, en los actos de extracción en el marco del predominio financiero, la 
explotación de la naturaleza –humana y no humana– bajo dominio del ca-
pital preserva su cualidad de creación y extracción de excedentes –económi-
cos (Arghiri, 1972; Marini, 1973) y ecológicos (Hornborg y Martínez-Alier, 
2016)–, pero con condicionamientos particulares que profundizan la devasta-
ción de la fuente de riqueza de la naturaleza y las estructuras económicas de-
pendientes, al tiempo que limita y condiciona el sector extractivo en función 
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de la rentabilidad de las empresas. Por tanto, como afirma Saad (2023), la 
búsqueda de ganancias financieras obtenidas de las extracciones intensificadas 
de los trabajadores de los países pobres y de la naturaleza, obstruye las activida-
des productivas y promueve la concentración de la riqueza dentro y entre los 
países, perjudicando la economía real y el crecimiento a largo plazo. 

Por lo anterior, el capital ficticio, desenvuelto en acciones, tiende a priori-
zar sus actividades en función de los rendimientos empresariales que poten-
cien la creación de beneficios de los actores involucrados en la concentración 
de capital empresarial pero, para ello, dependen materializar la creación de 
plusvalía y su realización en ganancia mediante la desvalorización de los re-
cursos explotados: la naturaleza y el trabajo. Los ritmos y los tiempos pro-
ductivos, si bien cambian por los tipos de naturaleza extraída, mantienen la 
concentración de la naturaleza potencialmente explotable (especulación) y  
la naturaleza explotada. La expansión de la frontera extractiva representa en-
tonces la expansión de capital hacia la producción de nuevos espacios y hacia 
la producción de naturaleza al insertar las relaciones sociales del capital (Smith, 
2020) en donde se materializa su reproducción. Si bien, la apropiación del te-
rritorio y los cercamientos de naturaleza subyacen como actos inherentes a los 
procesos de reproducción y coadyuvan a los procesos de especulación finan-
ciera de activos de naturaleza, es la explotación de la riqueza natural y de la 
fuerza trabajo la materialidad subyacente que permite generar rendimientos, 
en lo productivo y en lo financiero. En este sentido habría que agregar que el 
acto de desposesión (Harvey, 2004) inserta la semilla de la reproducción social 
capitalista para instaurar actividades de creación y extracción de excedente, 
que posteriormente –en su realización– generará procesos de acumulación. 
Por tanto, la reproducción y la acumulación depende de la interrelación en-
tre la explotación de trabajo y la naturaleza, ambos como mercancías baratas 
(Moore, 2020) en el dinamismo metabólico de una actividad de extracción 
de naturaleza, es decir, de una forma específica e histórica de apropiación me-
diante determinadas formas de organización del trabajo. 

En esta búsqueda incesante de rendimientos, el capital ficticio en su forma 
de acciones se materializa en procesos productivos que emplea tanto trabajo 
y la naturaleza de la periferia como instrumentos de rentabilidad. Es en la 
sobreexplotación de la naturaleza, humana, como fuerza de trabajo (Marini, 
1973) y de la naturaleza, no humana, como mundo físico (Moore, 2020) con-
jugados, donde el capital se favorece para potencializar sus rendimientos pro-
ductivos y financieros y generar mayores dividendos. Ambos procesos –ligados 
e integrados en una unidad indisociable– se desenvuelven en un plano global 
asimétrico en el que se generan y concentran beneficios en un polo por medio 
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del uso y usufructo de recursos ajenos y el agotamiento de recursos naturales 
y humano y la disolución de beneficios, en el otro. 

Por lo tanto, la extracción en actividades vinculadas a la explotación de la 
naturaleza suscribe un proceso que trasciende la biofísica de la naturaleza, al 
integrar también procesos de desvalorización –directa o indirectamente– de la 
fuerza de trabajo en beneficios de las operaciones de las empresas dedicadas 
a actividades de extracción. Ambos planos integran la unidad de interacción 
metabólica social–natural con particularidades interactivas por la incidencia 
de actores que buscan generar extracciones más allá del plano físico. En la 
generación de beneficios en un marco asimétrico entre centro y periferia, el 
capital ficticio –presente en las actividades de extracción de naturaleza– des-
pliega su carácter extractivo. 

5. conclusIonEs 

Las reflexiones ofrecidas en el presente trabajo buscan ser una vía de interpre-
tación del concepto de extractivismo desde un marco analítico, que observa la 
dinámica de extracción desde la estructura metabólica de desenvolvimiento, 
social-natural, del capitalismo dentro de su dinámica global asimétrica y fi-
nanciarizada. En este sentido, se considera necesario resaltar, en primer lugar, 
que las actividades de extracción de los recursos naturales contemporáneas es-
tán inmersas en un proceso financiarizado del capitalismo que remite a pensar 
la generación de los rendimientos financieros y productivos en las actividades 
de extracción y en el papel que actores y activos financieros en su desenvolvi-
miento.

Por tanto, considerar la predominancia financiera permite profundizar en 
los mecanismos de extracción más allá de la naturaleza biofísica y la transfe-
rencia de los rendimientos. En segundo lugar, el despliegue conceptual del 
capital ficticio y sus formas abre un horizonte de interpretación sobre como las 
formas de desenvolvimiento de este se insertan en actividades de extracción.

En este caso, el presente trabajo abordó los títulos de propiedad (acciones) 
en el desarrollo de las empresas extractivas financiarizadas con el objetivo de 
observar el vínculo financiero-productivo en los procesos de explotación de 
naturaleza humana y no humana. No obstante, abordar cada una de las for-
mas de capital ficticio puede brindar horizontes de análisis sobre su impacto 
en las actividades extractivas desenvueltas en la periferia latinoamericana.

Para generar una aproximación paulatina al estudio sobre la interrelación 
entre las finanzas y la naturaleza, abordar el desenvolvimiento del capital 



136

Héctor López Terán

ficticio en su interrelación con la dinámica productiva de explotación de la 
naturaleza en el marco de las asimetrías globales entre países centrales y pe-
riféricos, nos sitúa en un foco de atención que contempla la desvalorización  
de la fuerza de trabajo y de la naturaleza biofísica como elementos inherentes 
y subyacentes a la lógica del capital que permiten la generación de dividendos 
de los accionistas con actividades en las empresas de extracción de recursos 
naturales.

Bien entonces, se considera que subyace una instrumentalización de la na-
turaleza, donde existe un doble mecanismo de explotación del cual se sirve 
el capital ficticio para desenvolver el proceso de acumulación de capital con-
temporáneo. Las consecuencias de la dinámica de utilización de la naturaleza 
para los fines del capitalismo financiarizado subyacen en el avance intensivo 
de degradación de la naturaleza al someterla y subordinarla a los tiempos del 
capital. En este sentido, la instrumentalización de la naturaleza subordinada 
al capital adscribe una intensificación en los procesos de apropiación, huma-
na y no humana, para su explotación en función de la rentabilidad. En este 
escenario, subyace en el desgaste acelerado y constante que agota y merma 
sus condiciones biológicas, al grado de considerar una sobredimensión de la 
explotación de naturaleza que sobrepasa los actos puramente de extracción 
biofísica, pero también una profundización de la sobreexplotación del trabajo 
al mermar bajo nuevas formas de organización productiva las condiciones de 
trabajo. 

Las reflexiones descritas pretenden abrir una vía de análisis sobre el papel 
del capital ficticio en su forma de acciones en la empresas no-financieras con 
actividades de extracción de recursos naturales con el objetivo de aproximar-
se a un análisis sobre las nuevas vías de instrumentalización de la naturaleza 
–humana y no humana–, que trastocan el comportamiento metabólico de la 
relación social-natural, al subyacer la tendencia hacia una dinámica de rendi-
mientos subordinada a la esfera financiera sobre la productiva y sus efectos en 
países periféricos.

Los tiempos cortos y acelerados del capital ficticio por rentabilizar los títu-
los de propiedad marcan el ritmo de las actividades de extracción de naturale-
za de las economías periféricas, al tiempo gestan un escenario para perpetuar 
los rasgos históricos de dependencia en el marco del capitalismo contemporá-
neo financiarizado en donde se profundizan las relaciones desiguales de inter-
cambio, el control transnacional, la profundización de la pauta exportadora, 
la concentración de la riqueza en los países centrales y el incremento de la 
dependencia en la periferia. 
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