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1  INTRODUCCIÓN: CONSTITUCIÓN, NEGATIVIDAD Y CRÍTICA 
    AMPLIADA 

Más allá de la filiación terminológica o temática, los usos de un campo semántico 

común o la referencia al legado de los autores, quizá lo que más nos interesa des-

tacar de la relación entre la crítica de la escisión del valor y el pensamiento de la 

teoría crítica frankfurtiana es la permanencia de un espíritu común que afecta de 

manera sustantiva a la entidad conceptual de ambos abordajes, más allá de las dife-

rencias o la ponderación de las críticas que se puedan ejercer desde un lado u otro. 

De algún modo, en nuestro texto queremos hacer efectivo un análisis que perma-

nezca de modo fiel en este espíritu común1.  

* Universidade de São Paulo/Brasil.
** Universidade Estadual Paulista/Brasil.
1 Agradecemos al traductor de este texto sus valiosas impresiones y sugerencias a la hora de elaborar
este primer apartado para introducir nuestro trabajo.
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Paradójicamente, quizá Kurz haya sido unos de los autores que más en serio se ha 

tomado la curiosa afirmación adorniana según la cual si “de alguna manera fuese 

posible, irónicamente la ontología lo sería como epítome de la negatividad [...]” 

(Adorno, 2005: 121), en cierto modo aceptando también el diagnóstico (que para-

dójicamente no deja de estar cargado de ironía) que afirma que el propio “medio 

de la ironía –la diferencia entre ideología y realidad– ha desaparecido” (Adorno, 

2006: 219)2. Aunque resulte llamativo partir de este punto, es aquí donde se ve 

presente una asunción enfática de cierto legado de la teoría crítica, especialmente 

adorniano, en la crítica de la escisión del valor. La idea del capital como sujeto auto-

mático ya no remitiría a una asunción irónica del darwinismo social por parte de 

Marx (Adorno, 2005: 326), donde todavía se podrían oponer subjetividad y auto-

matismo, sino a una inclusión de la propia forma social del capital como aquello 

que constituye la propia forma del sujeto moderno (Kurz, 2010a: 197). 

En el corpus de la crítica del valor se plasma de manera enfática eso que Adorno 

había identificado como la “huella del idealismo en la crítica de la economía polí-

tica marxiana” como “una inversión materialista de aquel” (Maiso, 2021: 4). Esa 

huella había sido rastreada también en el sujeto por Adorno en su indagación so-

bre el concepto de totalidad, superando su compresión como “una categoría pura-

mente especulativa, pero tampoco mera suma de las partes que la integran; más 

bien se entiende como el resultado de un modo específico de mediación social: el 

intercambio universal bajo la égida de la maximización del valor, de la acumula-

ción de capital” (Maiso, 2021: 6). En este sentido la categoría de sujeto queda 

dislocada de su asociación naturalizada a la autonomía frente a la coacción externa: 

“La constitución forzosa de la realidad, que el idealismo había proyectado a la 

región del sujeto y el espíritu, debe retraducirse a partir de ésta. Lo que queda 

del idealismo es que la determinante objetiva del espíritu, la sociedad, es tanto 

un conjunto de sujetos como la negación de éstos” (Adorno, 2005: 21). 

Esta consideración adorniana relativa a la idea de mediación (social), de un 

principio históricamente diferencial de síntesis social unívoca inherente a la 

totalidad antagonista, a través del intercambio y el valor (Zamora, 2015: 74), es asu-

mida de manera sustantiva también a una serie de elementos conceptuales claves 

para la crítica del valor. La crítica de la modernidad como una ontología negativa 

es radicalizada con la consideración de que solo un abordaje “en el modus de la 

                                                           
2 Para una aproximación al problema de la ironía en Adorno, vinculado a su relación con los 
límites históricos y normativos de la crítica inmanente (cf. Catalani, 2019: 92). 



 

LA PANDEMIA EN LA CRISIS FUNDAMENTAL DEL CAPITAL                                         INTERVENCIÓN 
 
[Pp. 402-465]                                                                                                                       FÁBIO PITTA - ALLAN SILVA  

  

 

 

- 404 - 

 

crítica categorial” consciente de la irracionalidad y el carácter destructivo de las 

propias categorías, manteniendo que el “impulso crítico negativo se obtiene en 

base a experiencias de sufrimiento” (Kurz, 2014: 32), podría desplazar a las apro-

ximaciones positivistas sobre el conocimiento de los objetos y procesos sociales , 

dentro de una perspectiva transformadora. La ontología negativa kurziana repre-

senta: 

“un todo de condiciones negativas quebradas en el cual, en formas histórica-

mente diversas, se desarrolla la contradicción entre los individuos sensibles y 

sociales y su propia forma negativa de constitución fetichista, siempre reconfigu-

rada de nuevo a través de tormentosas luchas. Aquí no impera ninguna ley na-

tural teleológica ni ningún plano divino, sino que se trata más bien de un conti-

nuum, discontinuo en sus alteraciones históricas, de formas sociales desintegra-

das a partir de sí mismas, donde tienen lugar metamorfosis erráticas que no 

obedecen a ninguna ley mecánica, porque son productos de la conciencia en su 

confrontación consigo misma y con la naturaleza y no meros procesos de la 

naturaleza (Kurz, 2010a: 81-82) 

Por otro lado, Kurz ha reivindicado que el pensamiento frankfurtiano ha juga-

do un papel fundamental en su obra ya desde los años 90. Frente a la administra-

ción institucionalizada de este legado que lo convierte en una ruina o el descarte 

del mismo como tóxico o subdesarrollado, Kurz pretende llevar hacia delante las 

ideas de Adorno y Horkheimer para evitar su muerte por neutralización o reciclaje 

(Folha de São Paulo, 20/09/1992). 

Tanto ese forzamiento de las categorías a través de su fajamiento con la realidad 

histórica como la focalización en lo quebrado como nexo de visualización de la tota-

lidad nos permiten resaltar, con Kurz, la importancia del análisis de lo periférico 

para vislumbrar la violencia de la normalidad productiva (la permanencia de las cate-

gorías de dominación frente a la superfluidad potencial de los individuos some-

tidos que las hace operar) y su pregnancia en el capitalismo contemporáneo. Dos 

años después de la publicación original de El colapso de la modernización (1991) y un 

año después de su traducción en Brasil Paulo Arantes resumía así la importancia y 

el impacto de la recepción del pensamiento del autor de Nuremberg: 

“El diagnóstico del teórico alemán sobre el colapso de nuestra modernización, 

un colapso estructural y que, al progresar desde la periferia hacia el centro, nos 

devuelve por lo menos a la vanguardia de la desintegración, como ya había 

apuntado el mismo Roberto [Schwarz] [...], como el primero en registrar [...] 
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que, con la liquidación a escala mundial del Nacional-desarrollismo y la Econo-

mía de Comando, no se abría para el país (en adelantado estado de desmante-

lamiento) una nueva era de Desarrollo (en tanto que reproducción coherente 

de la sociedad según los patrones modernos fijados por la matriz metropolitana 

histórica), si no de Repetición (la modernización sin comillas que nos tocó, sin 

llevarnos a parte alguna, mantenidos por el Mercado y el Estado).” (Arantes, 

1993: 158-159) 

Es importante resaltar que lo que nos interesa no es la vinculación ‘institucio-

nal’ en sentido amplio de la crítica de la escisión del valor con Brasil: la traducción 

temprana de su obra, su discusión por múltiples autores o el impacto que ha gene-

rado incluso en ciertos grupos de militancia. Ni siquiera el hecho de que los usos 

del pensamiento kurziano estén asociados a la influencia enfática de la teoría crí-

tica (como es el caso de Schwarz o Arantes) ha de ser aquello que nos guíe. Más 

bien, lo que nos interesa es que existen motivos estructurales por los cuales esta po-

sición teórica es interesante para el análisis del Brasil contemporáneo. Tras el co-

lapso de la modernización vivimos en “sociedades post catastróficas” (Kurz, 2016: 

199) y es desde el plano de la periferia donde ciertas tendencias contemporáneas 

pueden ser rastreadas de manera más aguda, de la misma manera que  

“mientras en la periferia nos democratizábamos – es cierto que con una demo-

cracia infectada por una regresión económica que había enterrado también la 

ilusión de un desarrollismo simétrico – las sociedades centrales experimentaron 

el retorno dramático de la "cuestión social", es decir, redescubriendo que las 

desigualdades volvían y creaban una nueva "fractura social", que la pobreza no 

había sido erradicada y que los "nuevos pobres" son legión, que el racismo y la 

xenofobia resurgen y, lo que es peor, que la violencia que se suponía abolida 

por un proceso civilizatorio laico – en términos clásicos de Norbert Elias – pare-

ce retornar a escala endémica, y no sólo en los barrios siniestros y guetoizados 

de las grandes ciudades”. (Arantes, 2007: 63-64) 

Constatando esta situación podemos considerar que la mirada dislocada (cen-

trada en la mediación) ofrecida por la crítica del valor, que identificó esa ‘vanguar-

dia de la desintegración’ en la periferia del sistema mundial de producción de 

mercancías, se vuelve cada vez más necesaria para desentrañar las dinámicas encru-

decidas de un régimen de constitución social en proceso de descomposición con 

un carácter destructivo cada vez más agudo. De algún modo el carácter de vanguar-

dia remite a los modos de acaecer de la competencia capitalista y su lógica sacri-
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ficial, donde la periferia es siempre el conejo que compite contra el erizo y tiene to-

das las de perder (cf. Kurz, 2016: 205). 

En nuestro texto se plantea este proyecto de mediación radical a través de una 

crítica histórica y categorial de la intermediación del capital ficticio en nuestra con-

temporaneidad en crisis. Para ello, consideramos necesario retrotraerse a la crítica 

del fetichismo del valor de uso3 que se encuentra en el núcleo de categorías más espe-

cíficas como la de capital ficticio real, y que vincula de forma explícita a la wertkritik 

con la tradición marxiana y frankfurtiana (cf. Braunstein, 2023: 84-86), dada la im-

portancia capital de la categoría de fetichismo.  

En esta estela es donde se inserta la crítica de una supuesta normalidad productiva 

de la restauración o recuperación económica postpandémica. Nuestro análisis his-

tórico se centra en la importancia de la crisis de las commodities, donde la crítica a 

una comprensión recortada de la valorización del valor entendida de manera equi-

valente con la producción creciente de valores de uso es radicalmente cuestionada. 

La categoría de capital ficticio real de Kurz viene a abrir un nuevo campo para la in-

vestigación de los indicios propios de la mediación del capital ficticio y los mer-

cados de derivados financieros con la propia producción de mercancías. A su vez, 

la posición kurzinana es consecuente con esta crítica ampliada en cuanto crítica de 

la escisión del valor, con el objetivo de dilucidar la conexión de la fenomenología 

contemporánea del racismo o el sexismo embrutecidos con su paralela parasitación 

por el nuevo radicalismo de derechas, así como radicalizar la crítica inmanente pa-

ra afirmar el carácter inmanente de la producción de la pandemia, inseparable del 

carácter compulsivo de destrucción de la naturaleza del patriarcado productor de 

mercancías en crisis; nuestro objetivo es establecer el escenario más propicio para 

una crítica situada de distintas posiciones teóricas y diagnósticos como formas de 

conciencia mistificada y generadas al calor de la propia lógica social en descom-

posición. 

 

                                                           
3  Kurz se apropia de esta crítica al fetichismo del valor de uso (desarrollada inicialmente por Kornelia 
Harfner a finales de los 80 contra cierto inmediatismo en la concepción de lo concreto y lo sensible de 
la nueva izquierda) para establecer un cuestionamiento radical de la confusión categorial entre cir-
culación y consumo al hablar del uso: “El "uso" se presenta aquí, en principio, en un estado de mera 
potencialidad, es decir, una potencialidad abstracta. Puesto que la mercancía como objeto de mer-
cado representa simplemente la potencialidad de su uso, independientemente de cualquier uso real. 
Como valor de uso, el producto se sitúa, de este modo, en el status de utilidad abstracta, fuera de la 
esfera efectiva del consumo. En este sentido, el propio valor de uso sigue siendo una categoría feti-
chista de la economía abstracta” (Kurz, 2020). 
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2  Y ENTONCES LA INFLACIÓN SE EXPANDIÓ POR EL GLOBO... 

 

Escribimos a mediados de 2022, cuando la pandemia del COVID-19 aún no ha 

terminado (ya han pasado más de dos años desde que fue declarada por la OMS, el 

11 de marzo de 2020), con recientes olas de contaminación que vuelven con fuerza 

en China, desencadenando una nueva serie de  confinamientos y con una crisis fun-

damental del capital desdoblada, por un lado, en una nueva escalada de precios de 

los activos financieros (desde 2020) que, de manera casi inmediata afectó a los pre-

cios de la energía, de las commodities y las mercancías como un todo, configuran-

do un proceso inflacionista generalizado del capital ficticio real [fiktives Realkapital] 

(Kurz, 2005) y, por otro lado, en la guerra de Ucrania (Bóttcher, 2022a y 2022b). 

El orden recién descrito no es casual, y que no ha sido la guerra en Ucrania la 

que desencadenó el proceso inflacionista actual, generalizado a partir de las sancio-

nes a Rusia, con el intento occidental de bloquear su acceso al mercado de capi-

tales internacional y la reducción de posibilidades de compra de su petróleo y gas 

para otros (así como demás commodities y fertilizantes); también ha tenido lugar 

interrupción de la producción de trigo, otros granos y commodities por   Ucrania, 

importante punto de abastecimiento mundial. La guerra, en realidad, ha acelerado 

un proceso vinculado a las determinaciones fundamentales de la crisis fundamen-

tal del capital, con su proceso de desustancialización agravada. 

El gráfico siguiente, de dos días antes de la invasión rusa del territorio ucrania-

no, ya demostraba que la inflación de los precios de las commodities (incluyendo 

la energía) en los mercados financieros globales se dirigía hacia un puto equipara-

ble a los picos históricos de la burbuja de las commodities de comienzos de siglo 

XXI (Pitta, 2022). 

Gráfico 1: Índice de Precios Internacionales de las Commodities (1992 – 2022) 

 
Fuente: IndexMundi: https://www.indexmundi.com/commodities/ 

https://www.indexmundi.com/commodities/
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Datos de la OCDE de mayo de 20224 indican una inflación de precios para los 

últimos 12 meses de un 8,3% para los EE.UU., un 8,1% para la Unión Europea, 

un 9,2% para sus países miembros y un 12,1% para Brasil. Ya era, por tanto, la 

mayor subida de precios de los últimos 40 años (Roberts, 2022a), desde la llamada 

“estanflación” de la crisis de acumulación del boom fordista (Kurz, 2019 [1995]) y 

la entrada del capitalismo en su momento de crisis fundamental, con la crisis del 

trabajo, posterior a los años 70. 

¿Habrían sido entonces las medidas de intento de rescate de los bancos centra-

les de las principales economías mundiales, imprimiendo dólares y euros llegando 

incluso al punto de (re)comprar de forma inédita sus propios títulos de deuda 

(Tooze, 2021), a raíz de la parcial paralización económica global causada por la 

pandemia de COVID-19, las que habrían llevado al reciente fenómeno inflacio-

nista?  

¿Cómo tiene lugar la mediación entre la creación de capital ficticio por parte de 

estos bancos centrales, los mercados de capitales y la producción, intercambio y 

consumo de mercancías en el proceso contradictorio de confinamiento y reapertu-

ra desde el inicio de la primera ola de contagios, todavía en 2020? ¿Cuál es la rela-

ción de este fenómeno con la reproducción social capitalista en crisis en los últi-

mos 50 años?  

En Brasil, esta creación inédita de capital ficticio también tuvo lugar, condu-

ciendo hasta el día de hoy a un endeudamiento público de aproximadamente el 

90% del PIB (ya ficcionalizado, ver Pitta, 2022), incluso disponiendo de un acceso 

directo a la FED (Banco Central de los EE. UU.) para adquirir dólares para sus 

bonds estadounidenses (Tooze, 2021) ¿Cómo se ha manifestado la pandemia en la 

particularidad capitalista brasileña, bajo el gobierno de Jair Bolsonaro (2019 – 2022), 

negacionista de la misma, saboteador de las medidas que intentaban contener el 

virus y acelerante de su expansión, siendo uno de los principales jefes de Estado 

del mundo en abrazar abiertamente prácticas de darwinismo social como la “inmu-

nidad de rebaño” como forma de lidiar con la pandemia (Aumercier et al., 2020)? 

Como veremos a partir de la particularidad brasileña, aunque sin dejar de esta-

blecer la mediación con el fenómeno pandémico y con las formas de despliegue de 

la escisión del valor a nivel mundial, la pandemia del SARS-COV-2 forma parte del 

modo capitalista de producción de enfermedades (Wallace, 2021a; y Silva, 2020) de la 

economía de burbujas financieras (Kurz, 2014) cada vez más profundas y aceleradas, 
                                                           
4 Consultar: <https://data.oecd.org/price/inflation-cpi.htm>. 
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determinada por la historicidad de la contradicción capitalista en proceso. Los in-

tentos descontrolados de lidiar con la misma solamente pueden tener lugar bajo 

condiciones históricas dadas, para el caso, como formas desplegadas de la adminis-

tración de crisis (Kurz, 2016 [1991]). Después del estallido de la burbuja financiera 

mundial de 2008 y su derivada burbuja de las commodities, la simulación de la 

acumulación del capital en Brasil a través de la intermediación entre la creación de 

capital ficticio y la producción de mercancías no conseguiría retomar la apariencia 

de crecimiento del PIB, configurando un fenómeno de crisis económica y desinte-

gración social, que alcanza desde 2012-2014 hasta nuestros días (Abouchedid, Rai-

mundo y Belluzzo, 2021). 

Mientras tanto, de ninguna manera esto significó que el aumento de la compo-

sición orgánica del capital y la expansión de las fronteras para la ampliación de la 

producción de commodities (agropecuarias, minerales y energéticas) con el agrava-

miento de la destrucción de la naturaleza se hubiera estancado, sino más bien lo 

contrario. Incluso en los momentos de crisis económica con el estallido de la bur-

buja financiera, el capital necesita perpetuar su expansión tanto intensiva como 

extensivamente, intentando ficcionalizar los procesos de valorización del valor, pro-

fundizando la expulsión [Wegrationalisierung] del trabajo vivo del proceso productivo 

en términos absolutos, la precarización y superfluidad del mismo con mayores desi-

gualdades sociales, consecuencia del embrutecimiento salvaje [Verwilderung] del pa-

triarcado y el racismo. Para el caso de la pandemia en Brasil, pero también a nivel 

mundial, esto significó el agravamiento del colapso de la modernización y de la 

descomposición de la forma social del sistema del patriarcado productor de mercancías 

(Scholz) – es decir, de aquellas condiciones sociales ya vigentes y que habían producido y 

espacializado la propia pandemia de manera global. Solamente para tener una referen-

cia en relación a este embrutecimiento, el hambre se ha disparado en Brasil entre 

2014 y 2021. Más del doble entre el 20% más pobre de la población, llegando a 

alcanzar al 36% en 2014 y subiendo hasta el 75% (!) en 2021. En total, las mujeres 

son mayormente afectas que los hombres, ya que el hambre habría asolado en 

2021 a un 26% de los mismos (un 14% en 2014) frente a un 47% para ellas. En el 

caso de las mujeres, el índice en 2014 era del 20% (Folha de São Paulo, 26 de ma-

yo de 2022). Es necesario considerar que la población brasileña más pobre está ma-

yoritariamente compuesta por negros e indígenas. La inflación actual5 que, como 

                                                           
5 Este fenómeno inflacionista, de la superficie de los mercados, sin embargo, no puede ser confun-
dido con la inflación estructural del capital (cf. Kurz, 2019 [1995] y 2014: 189 y cap. 17) que se 
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veremos, sufre un proceso de aceleración todavía mayor en relación con los ali-

mentos, va a agravar las condiciones de supervivencia de los trabajadores super-

fluos mediados por la forma social capitalista.   

 

3  ¿INFLACIÓN COMO RESULTADO DE LA INTENTONA DE 

     ADMINISTRACIÓN DE LA PANDEMIA EN LA CRISIS? 

 

Böttcher y Wissen (2021) ya presentaron una crítica fundamental a la interpreta-

ción de cierta izquierda acerca de una supuesta renovación del primado de la polí-

tica en el tratamiento de la pandemia. Este escenario era en realidad la réplica pro-

funda, y mediada por las determinaciones del capital ficticio, de lo que ya había 

sido ensayado tras la crisis financiera mundial de 2008, con los bancos centrales 

imprimiendo deuda e impidiendo el derretimiento completo de los mercados de 

capitales: 

“La crisis del coronavirus actúa como un acelerante, dejando claro que lo que es 

inherente al capitalismo es su crisis. Es cierto que la crisis económica continúa 

en el fondo de la conciencia, dado que las actividades estatales de rescate parecen 

no tener fin. La multiplicación simulada de capital a través de mecanismos de 

deuda y de transacciones financieras parece nuevamente inagotable – no obstrui-

da por el límite lógico e histórico de la producción de valor y plusvalía asociado 

a la eliminación de la fuerza de trabajo. En todo el mundo, los bancos centrales 

sostienen los sistemas financieros. Los gobiernos contraen préstamos exorbitan-

tes para apoyar la economía.”6 

Aunque los mecanismos y la forma de intermediación de los Estados para ga-

rantizar la recompra de las deudas, la flexibilización de los endeudamientos, las ba-

jas tasas de interés y la liquidez de dólares y euros (“quantitative easing”) para el capi-

talismo mundial ya hayan sido ensayados anteriormente, durante la pandemia han 

permitido que esta pasase a ser leída como causa del fenómeno inflacionista con-

temporáneo, ya sea a partir de una crítica a la intervención estatal en la economía 

por parte de los liberales o de la crítica a la forma de esta intervención por los key-

nesianos; o a partir de un paradigma productivista, anclado en el socialismo del 

proletariado, por parte del marxismo de la lucha de clases. 
                                                                                                                                                             
agrava conforme a su desustancialización secular. Sobre la anterioridad de este fenómeno al esta-
llido de la burbuja financiera mundial de 2008 y la miseria y hambre desencadenadas por el mismo, 
ver Kurz, “La inflación del hambre” (2011). 
6  Cursivas nuestras. 
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En lo concerniente a las llamadas mainstream economics, el liberalismo de génesis 

neoclásica (como el de Milton Friedman), achacaba un exceso de “intervención” 

del Estado en la economía con la masiva impresión de dinero que habría conduci-

do a una brecha entre la liquidez y la producción de mercancías, produciendo una 

la inflación actual (Roberts, 2022b). De este modo, para que el capitalismo reto-

mara su productividad y alcanzase el crecimiento económico la solución pasaba por 

una política monetaria con intereses más elevados haciendo que la inflación déjese 

de “corroer” los beneficios empresariales, volviendo a sus inversiones. 

Para los economistas ligados a la matriz keynesiana de interpretación de los mo-

vimientos de los fenómenos macroeconómicos, que localiza en el lado de la de-

manda las causas de los procesos de inflación y deflación de las mercancías, en ra-

zón de cómo se configura el empleo en la “economía monetaria de producción” 

(Belluzzo, 2012), habría sido el exceso de liquidez provocado por las políticas de los 

Estados durante la pandemia lo que llevaría a un exceso de demanda (con los tra-

bajadores accediendo a dinero impreso por el Estado) y a una reducción de los be-

neficios empresariales a raíz de los altos salarios exigidos por los trabajadores para 

volver al trabajo (tal y como preconiza Paul Krugman en sus columnas recientes en 

el “NY Times”). La inflación guiada por el empleo también debería ser contenida 

con una política monetaria contraccionista, produciendo unas tasas de desempleo 

deseables y conduciendo al capitalismo a nuevas rondas de crecimiento económi-

co.  

Michael Roberts, marxista tradicional que investiga las causas más generales de 

la crisis del capital (2016) lleva a cabo una crítica a las dos formulaciones anterio-

res, considerando que la causa de la inflación actual y de la probable nueva rece-

sión económica mundial provendría de un choque de la oferta [suply shock] causado 

por la pandemia de COVID-19, agravando una desaceleración de la economía 

mundial que ya se hacía notar en 2019, motivada por la caída de la tasa de ganan-

cia del capital, siendo ya su resultado una reducción en el nivel de inversiones en la 

producción de mercancías. Para Roberts (Roberts, 2022b), una política monetaria 

de elevación de las tasas de interés y el intento de contención de la liquidez o de la 

demanda agravaría el problema de la oferta, incrementando la inflación mundial. 

Esta terminaría por corroer las tasas de ganancia de los capitalistas, que no 

invertirían en la producción de mercancías, haciendo que esta se estancase. 

A pesar de la diferencia existente entre monetaristas y keynesianos por un lado, 

siendo que estos no se basan en la teoría del valor trabajo (incurriendo en la natu-
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ralización de la relación social capitalista) y, por otro, Roberts, este último también 

preconiza un paradigma modernizador y productivista, sugiriendo incluso “solu-

ciones” para el fenómeno inflacionista del actual momento de la pandemia: 

“Se trata de impulsar la inversión y la producción a través de la inversión públi-

ca. Esto resolvería el shock de oferta. Pero una inversión pública suficiente para 

esta tarea requeriría un control significativo de los principales sectores de la eco-

nomía, en particular la energía y la agricultura; además de la acción coordinada 

a nivel mundial. Todo esto es un sueño imposible a día de hoy” (Roberts, 

2022b). 

Roberts parte de una formulación reductora sobre el capitalismo a partir de la 

crítica de la alienación del producto de trabajo del proletariado; la clase revolucio-

naria, que debería asumir el control de la economía con la estatización de los me-

dios de producción en las manos de los trabajadores. Para él, por tanto, los valores 

de uso, si se quedaran con los trabajadores, satisfarían sus “verdaderas” necesida-

des, “invirtiendo” la finalidad del capitalismo, la dominación social del capitalista a 

través de la acumulación del trabajo abstracto ajeno. El socialismo de Estado lo-

graría también controlar la competencia entre los capitalistas avaros o rentistas por 

poder, que para él conduce a las crisis de acumulación capitalista, a razón de las 

caídas cíclicas de las tasas de ganancia (Roberts, 2016). Aquí, en este sentido, el 

papel del capital financiero o de la “financiarización del capitalismo” solamente se 

presenta como un capital parasitario que se apropia indirectamente de la plusvalía 

producida por el trabajador. 

Por nuestra parte, a partir de la crítica de la totalidad fragmentada de la forma 

social capitalista entendida como mediación social de los seres humanos a través de 

las mercancías y su fetichismo, así como de su momento disociado (Scholz, 2000) 

en relación a la propia valorización del valor, entendemos que la crítica de la alie-

nación del trabajo restaura las determinaciones sociales que Roberts parece querer 

criticar. 

Decimos “parece”, pues Roberts todavía está anclado a la ontología del trabajo 

(cf. Kurz, 2004) de la positivación de la relación entre sujeto y objeto (Adorno, 2009) 

que es históricamente determinada y conformada en tanto que objetividad fantasma-

górica (Marx, 2017a), como una hipóstasis del fetichismo del sujeto de la moderni-

dad. Este sujeto pretende controlar los objetos en general (incluyendo aquí a la na-

turaleza objetivada en esta forma social) con el fin de satisfacer sus voluntades y, de 

este modo, proyectando tal fetichismo como si debiera ser la finalidad de toda y 
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cualquier forma de sociabilidad. Así pues, su crítica se limita a la disputa por la dis-

tribución de las mercancías producidas (con el objetivo del control de los medios 

de producción). Para la crítica de la escisión del valor, el fetichismo del sujeto y su 

consecuente ontología del trabajo adquiere determinidad en la forma mercancía de 

la dominación social, cuya unidad contradictoria entre valor y valor de uso confi-

gura que a través de la acción de los sujetos (de este modo constituidos) el sujeto 

automático de la valorización del valor se mueva históricamente como contradic-

ción en proceso. Las luchas sociales en torno de los distintos intereses para el acce-

so a los más diversos valores de uso de las mercancías no hacen más que reproducir 

los dictados del sistema patriarcal productor de mercancías en sus diferentes desdobla-

mientos históricos. 

De hecho, la pandemia aparece socialmente como si fuese la causa de los pro-

cesos inflacionistas actuales. Desde la crítica de la escisión del valor reconocemos 

también que ha tenido lugar una paralización parcial de las cadenas productivas, 

principalmente en de los servicios, en las ventas al por menor en pequeños comer-

cios o en el turismo, entre otros (Böttcher & Wissen, 2021). De todos modos, la 

producción de mercancías no fue en gran medida, sobre todo porque se cuenta 

cada vez con menos trabajo vivo para activarla. Al mismo tiempo, las cadenas logís-

ticas de distribución global han sido afectadas (Tooze, 2021), dando lugar a la 

impresión de que el problema se ubicaría en la oferta de las mercancías, como pro-

pulsor parcial de la actual inflación. En el intento de rescate de la simulación del 

capital a través del capital ficticio, los Estados también han “impreso” dinero de 

una forma no vista, con la FED acumulando títulos en su balance con el montante 

inédito de aproximadamente 9 trillones de dólares (Konicz, 2022). Este hecho, 

sumado a las bajas tasas de interés y el endeudamiento inédito de las empresas, las 

familias y los Estados7, garantizando la continuidad parcial de la producción de 

mercancías, sería solidario de una explicación que focalice en la pandemia para 

dilucidar las causas de la inflación presente. 

Robert Kurz, sin embargo, en su crítica al individualismo metodológico (2014; 

cf. Pitta, 2022) como forma de conciencia, incluyendo también al marxismo pos-
                                                           
7 “Hay amplias razones para creer que la próxima recesión estará marcada por una severa crisis de 
deuda estanflacionaria. En tanto parte proporcional del PIB mundial, los niveles de deuda privada 
y pública son mucho más altos hoy que en el pasado, habiendo aumentado del 200 % en 1999 al 
350 % en la actualidad (con un aumento particularmente pronunciado desde el comienzo de la 
pandemia). En estas condiciones, la rápida normalización de la política monetaria y el aumento de 
las tasas de interés llevarán a hogares, empresas, instituciones financieras y gobiernos zombis alta-
mente apalancados a la bancarrota y al incumplimiento” (Roubini, 2022). 
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moderno académico que niega la sustancia abstracta material negativa del capital 

(tal y como hace Heinrich), plantea que la crítica social categorial no puede dete-

nerse en las formas particulares de aparición de los fenómenos tal cual se presen-

tan (cf. también Scholz, 2009). Estos son apenas indicios del proceso social funda-

mental en su despliegue y difieren del mismo (Kurz, 2014: 158). De este modo, la 

propia producción social de la pandemia debe ser históricamente comprendida en 

relación al movimiento histórico de la esencia negativa de la forma social de la 

escisión del valor, a la que no es posible acceder de manera inmediata, sino única-

mente de forma mediada como totalidad concreta (Scholz, 2009). 

 

4  LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PANDEMIA DE COVID-19: 

    FICCIONALIZACIÓN, CONTRADICCIÓN ENTRE MATERIA Y FORMA 

    Y NATURALEZA EN RUINAS 

 

Michael Roberts no ubica la recesión global a lo largo de la pandemia únicamente 

en el “choque de oferta” (suply shock) desencadenado por la misma. Interesado a su 

manera en los procesos de acumulación y crisis del capital, Roberts lo relaciona 

con características de medio plazo de la acumulación del capital en años recientes. 

Para el autor, el capitalismo mundial ya mostraba una caída en sus tasas de ganan-

cia desde mediados de 2019 (Roberts, 2020), conduciendo a los capitalistas a redu-

cir las inversiones en capital productivo; esto último terminaría viendo agravado 

con las paralizaciones parciales de la pandemia. 

Para Roberts, el papel que el capital que devenga interés y ficticio desempeñan 

aquí es simplemente el de migración de inversiones para el mercado de capitales 

con las caídas de las ganancias, en un intento de compensación de tal caída a través 

de la “financiarización”. Las tasas de ganancia de las empresas y el PIB de un país 

no son en Roberts entendidos como ya ficcionalizados, en tanto que suma de pre-

cios de una economía nacional o global, tal y como desarrollamos a partir de Kurz 

(Pitta, 2022, cap. 3). La “financiarización del capital” significa para ello solamente 

una forma modificada de acumulación en los momentos de crisis del capital, agu-

dizada por el rentismo financiero, que no crea en sí inflación: “Todo ese dinero a 

crédito de la ‘flexibilización cuantitativa’ remató en un financiamiento de costo 

casi nulo para la especulación financiera y de propiedad. La 'inflación' tuvo lugar 

en los mercados bursátiles y de vivienda, no en las tiendas” (Roberts, 2022b). Para 

Roberts, el capital siempre puede reducir sus costos y volver a valorizarse, reini-
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ciando nuevos ciclos con altas tasas de ganancia, ya que el trabajo es ontológico y 

siempre que existe producción de mercancías hay trabajo suficiente para ser explo-

tado por los propietarios de los medios de producción, que siempre se beneficiarán 

desde su posición dominante en el capitalismo. 

Partiendo de la constatación de Roberts de que el capitalismo se caracteriza por 

la producción “anárquica” promotora de “desigualdades sociales” para beneficiar a 

los propietarios de los medios de producción, Smith et al. (2021) intentan desa-

rrollar la formulación a cerca de la recuperación y la caída de las tasas de ganancia 

de los capitalistas como ciclos cada vez más rápidos y acentuados, a partir de la idea 

de Roberts (2016) de una “larga depresión”, desde la crisis financiera mundial de 

2008-2009. Los autores defienden que la llamada “financiarización” del capital 

(163) significó bajo la flexibilización propiciada por el “neoliberalismo” el aumento 

de la precarización del trabajo y la explotación de los trabajadores con el objetivo 

de compensar las cíclicas caídas de las tasas de ganancias de las últimas décadas, al 

mismo tiempo que necesitó de un mayor protagonismo del capital ficticio para 

adelantar el trabajo a ser explotado en el futuro (163): “la ganancia ficticia per-

tenece a un “modo temporal del valor”, [...] llamado “valor futuro anticipado”, sus-

tentando la reproducción ampliada del capital, pero siempre a costa de cada vez 

peores condiciones de reproducción para los trabajadores en general. 

Smith et al. (2021) explican la ley de la caída de la tasa de ganancia marxista a 

parte de la formulación de un “displacement of living labor from production”, con-

ducente a un bloqueo de la producción de mercancías si la clase capitalista no pu-

diera mantener la explotación del trabajo con los mecanismos descritos hasta aho-

ra, entre los cuales se encuentra el capital ficticio, que asume para ellos un papel 

determinante. La sustitución del trabajo vivo del proceso productivo, sin embargo, 

solamente tiene lugar aquí de manera relativa con el aumento del capital constante 

en la composición orgánica del capital (es decir, el capital constante aumenta cada 

vez en mayor proporción con relación al capital variable que, sin embargo, también 

continúa aumentando), ya que al capitalista le es siempre posible la agudización de 

la explotación del trabajo, incluso a través del adelanto de trabajo futuro todavía 

no explotado, pero que lo será en un futuro. Aquí, el trabajo también es ontoló-

gico y la crítica de los autores incide nuevamente de modo reductor en la enajena-

ción por parte del capitalista del producto de los trabajadores. El Estado socialista, 

controlando la producción de mercancías y el trabajo abstracto, garantizaría que 

esta enajenación no tuviera lugar, al sortear las crisis de acumulación del capital y 
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realizar una dominación positivada de la mercancía por parte de los trabajadores, 

con el objetivo de satisfacer sus “verdaderas” voluntades e intereses. 

Finalmente, ligada a este argumento está la explicación de Smith et al. (2021) 

para los paquetes fiscales y monetarios sin precedentes de trillones de dólares en 

un intento de “rescatar” la economía capitalista movilizada desde 2008, con ganan-

cias cada vez mayores desde el comienzo de la pandemia como una “excusa bienve-

nida para favorecer” a los capitalistas globales, de las grandes corporaciones y del 

sector financiero, para hacer frente a la última caída de sus tasas de ganancia: 

“Dado que a finales de 2019 ya se estaba gestando una grave crisis financiera y una 

contracción económica, ¿hubiera sido posible, en ausencia de la emergencia sanita-

ria de la COVID-19, haber convencido al público de la necesidad de una enorme 

infusión de fondos de bancos centrales y gobiernos en bancos, corporaciones y 

bolsas de valores? Creemos que la respuesta es no. Una simple repetición de los 

rescates altamente impopulares de 2008-2009 habría provocado una inmensa in-

dignación popular. Así pues, desde el punto de vista de ciertos intereses de las po-

derosas élites, la pandemia bien podría haber sido un desarrollo extrañamente bienvenido 

[...]” (Smith et al., 2021: 28, cursivas nuestras). 

Los autores aquí considerados incurren en el individualismo metodológico (Kurz, 

2014) no tematizando el fetichismo de los valores de uso y su desdoblamiento en el 

fetichismo del sujeto (Kurz, 2014) al contemplar un aumento de la desigualdad so-

cial y la concentración de renta en una parte de las élites funcionales capitalistas 

como si eso significase un control de los movimientos de la sociedad por parte de 

estos sujetos sometidos [unterworfenen Subjekten] y, con ello, una acumulación pro-

ductiva de capital. Al contrario, conforme veremos aquí, la pandemia demuestra el 

descontrol de la sociedad capitalista en relación a sus propios desdoblamientos his-

tóricos. 

Como mínimo nos causa un frustrante extrañamiento que círculos de crítica teó-

rica próximos a la crítica del valor también incurran en formulaciones cercanas a lo 

criticado hace instantes, como es el caso de Urban y Uhrast (2022), al presentar a 

los capitalistas que se benefician de las medidas estatales adoptadas entre 2020 y 

2021. Esta lectura da pie a criticar teóricamente el “materialismo vulgar” (Kurz, 

2003) y así tematizar que aquellos mediados por la escisión del valor son domina-

dos por los desdoblamientos de la contradicción en proceso de esta forma social. 

Este tonteo con el “materialismo vulgar” los conduce incluso a negar la existencia 

de la pandemia de COVID-19, quedando entonces presos del punto de vista del 
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conflicto de voluntades e intereses en la disputa por el control y la obtención de 

beneficios de los valores de uso producidos socialmente en el momento histórico 

presente del capitalismo.  

Kurz, en su último libro (2014: 182 [2012]) centró sus esfuerzos en romper con 

el punto de vista de los ontólogos del trabajo y su individualismo métodológico, 

pues estos contemplan la multiplicación de dinero sin valor por parte de los capita-

listas individuales como si esta significase una capacidad continuada de valoriza-

ción del valor para así dominar al resto de la sociedad y beneficiarse del acceso a 

los valores de uso. Kurz nos dice: 

“También los marxistas tienen la costumbre de rendirse, por los motivos refe-

ridos, a esa perspectiva burguesa, equiparando con frecuencia y sin ceremonias 

los valores estadísticos al plano del valor (por ejemplo, fabulando acerca de la 

estadística de una ‘tasa de ganancia’ que, siendo una tasa real del capital global, 

no puede siquiera manifestarse de manera inmediata y, como mera suma de las 

tasas de ganancia empíricas individuales, englobadas en a la escala de la economía 

nacional respectiva y no mediadas directamente con el plano de valor, no pue-

den dejar de producir una imagen totalmente distorsionada como resultado)” (Kurz, 

2014: 182-183, cursivas nuestras). 

La preocupación de Kurz en este punto es la de diferenciar la valorización del 

valor a través de la explotación del trabajo vivo productivo – en lo concerniente al 

nivel de la totalidad del proceso social capitalista –, de la simulación de la acumu-

lación de capital, que puede aparecer como una simple multiplicación de dinero al 

nivel del capital individual. Esta apariencia a la escala del capital individual, por su 

parte, no necesariamente significa que el capital como totalidad esté acumulando 

de manera productiva, es decir, esté valorizando el valor como un todo. A su vez, 

esta simulación es una parte central de la actual crisis fundamental del capital en 

su proceso de autodescomposición. 

No es una novedad que, para la crítica de la escisión del valor, a partir de los 

años 70, con la tercera revolución industrial y la expulsión de trabajo vivo del pro-

ceso productivo en números absolutos, el capital entra en su crisis fundamental. El 

polo disociado del valor, a su manera, también entra en crisis, no de manera subor-

dinada al polo del valor, sino en la relación entre ambos (Scholz, 2004). En reali-

dad, esta crisis se ancla en la crisis del trabajo, permitiéndonos formularlo como 

socialmente constituido y pasible de suplantación, así como los momentos disocia-

dos del valor. En este sentido, la crítica de la ontología del trabajo y la lógica iden-
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titaria fundada en el hombre blanco occidental se colocan en el núcleo de lo preco-

nizado en el presente texto.   

En el intento de lidiar con su crisis fundamental, pero sin conseguir sortearla, el 

capital ficticio pasa a tener un papel determinante para la reproducción (nunca 

idéntica y tampoco de manera ilimitada) en crisis de la sociabilidad capitalista. De 

esta manera, Kurz no habla de ninguna “financiarización del capital”, ni de un pa-

pel accesorio del capital ficticio para constituir un “nuevo régimen de acumula-

ción”. En todo caso, la creación de dinero ex nihilo permite una simulación de acu-

mulación que ya no es sustancial (cf. Kurz, 2005), lo que no impide la precaria con-

tinuidad de la producción expandida de la monstruosa colección de mercancías (Marx, 

2017a). El capital ficticio, al convertirse en capital ficticio real [fiktives Realkapital], 

reproduce el fetichismo del capital, del valor de uso y del sujeto, junto con las ba-

ses sociales de la conciencia del “materialismo vulgar”, que constituye ahora una 

forma de conciencia anacrónica, ya que es simulada por la creación de dinero sin 

valor8 de la crisis del trabajo, actualizándose  en formas recrudecidas de la moral 

del trabajo y del sujeto de crisis. Conforme la producción de mercancías se prolon-

ga, bajo las condiciones aquí descritas, cada unidad de mercancía pasa a represen-

tar cada vez menos valor (configurando “una contradicción entre materia y forma”, 

cf. Ortlieb, 2009), la composición orgánica del capital continúa en aumento, la 

expulsión de trabajo del proceso productivo se agudiza y la desustancialización del 

valor también, de manera consecuente, con implicaciones históricas sin preceden-

tes. En lo concerniente a la economía capitalista, las burbujas financieras se vuel-

ven cada vez más frecuentes y agudas, el desempleo estructural y la precarización 

del trabajo se ven explicitadas y tiene lugar un embrutecimiento salvaje del patriar-

cado, del racismo, de la desigualdad social y de la naturaleza en ruinas (Kurz, 2001) 

(con la consecuente producción de pandemias y catástrofes ambientales tales como 

inundaciones, deslizamientos de tierra, incendios, desertificaciones, erosiones de la 

costa, agradación fluvial y destrucción de los propios ríos, extensiva contaminación 

por agrotóxicos, producción de zonas muertas en el océano, proliferación de even-

tos climáticos extremos, etc. (cf. Aumercier, et al., 2022) son las características apre-

miantes de la crisis de forma social capitalista. El sistema del patriarcado productor 

de mercancías sigue existiendo en condiciones de embrutecimiento y declive social, 
                                                           
8 Para nuestro análisis acerca de las transformaciones del planteamiento de Kurz sobre la simula-
ción de la acumulación de capital a través de la mediación del capital ficticio desde los años 80, 
conforma la contradicción en proceso de la forma social continúa su despliegue, ver PITTA, 2022, 
cap. 3. 
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y los sujetos mediados por el mismo fracasan al intentar controlar este proceso. 

Solamente pueden actuar movilizando el ulterior despliegue de la contradicción 

inmanente de la forma mercancía entre valor y valor de uso y la dimensión de la 

totalidad fragmenta del valor y la escisión, agravando todavía más aquello que su-

puestamente intenta dominar. 

Cualquier formulación acostumbrada al “materialismo vulgar”, que no alcance 

la aprehensión del nivel de la esencia negativa abstracta en desustancialización con 

consecuente desacoplamiento entre valor y dinero (Entkopplung, Kurz, 1995) y que-

de presa de las formas de apariencia fetichista de la sociabilidad capitalista, contri-

buye, incluso en sus críticas recortadas, a reproducir las bases de la forma social de 

la escisión del valor que nos dominan y necesitan ser suplantadas en su camino 

hacia su disolución bárbara e inconsciente. 

De este modo, la concepción de un capital ficticio real de Kurz (2005) es para no-

sotros central en este punto. Ella nos permite ubicar históricamente, no solo el fenó-

meno inflacionista actual como un momento crítico de la burbuja financiera global 

que estallará, realimentado de forma particular por el capital ficticio desde 2008. 

Una realimentación que desde luego fue agudizada por la pandemia, pero también 

no es necesario el ubicar la propia pandemia de COVID-19 como parte de la crisis fun-

damental del capital y como punto de inflexión importante para sus próximos desdo-

blamientos. 

Para la crítica de la escisión del valor, a partir de los años 70 y 80, la crisis del 

trabajo y su consecuente desustancialización del capital resultan en la imposibi-

lidad de valorización del valor para el capital comprendido como totalidad, mo-

viendo a los capitalistas a buscar tasas de rendimiento mayores para sus inversiones 

en los mercados de capitales. Este movimiento termina por capitalizar de forma 

inflada los precios de los títulos de deudas, de propiedades y de derivados financie-

ros (los activos financieros en la jerga económica). Las propias empresas produc-

toras de mercancías pasan a ser incluidas en este proceso, invirtiendo también en 

los mercados de capitales, realimentado procesos alcistas. Sin embargo, la creación 

de capital ficticio que este movimiento engendra no se restringe a estos mercados, 

sino que se entrelaza y se media con la propia producción de mercancías, convir-

tiéndose en capital ficticio real, pasando por la corporeidad de los valores de uso y 

simulando las ganancias de las empresas productoras de mercancías, al mismo tiem-

po que agrava la crisis de acumulación del capital y sus consecuencias.  
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Concretamente, si nos atenemos al siglo XXI, Kurz investigó la forma en que este 

proceso tiene lugar en lo concerniente a la burbuja financiera mundial, que arran-

có con la inflación de los precios a partir de 2002 y estalló en 2008. El centro de 

esta burbuja fue el mercado inmobiliario estadounidense y europeo. En correla-

ción con esta tuvo lugar la burbuja de las commodities (Pitta, 2022), iniciada en los 

mercados financieros internacionales. Ambas se entrelazaron con el “circuito de 

déficit del Pacífico” (cf. Kurz, 2014 [2012]: 307), en la relación principalmente 

entre China y EE.UU., expresión del nivel global de la crisis fundamental del capi-

tal. 

En el caso de la burbuja inmobiliaria de 2008, el capital ficticio real actúa a par-

tir de una cadena de endeudamiento, fomentada por los bajos intereses posteriores 

al estallido de la burbuja de la NASDAQ de 2001, que financia el crédito para la 

producción y consumo inmobiliario a partir de entonces. Esta cadena de endeuda-

mientos es vendida como derivado en los mercados secundarios, pasando también 

por un proceso de capitalización e inflación de precios y amplificando con ello la 

creación de dinero, con una realimentación añadida de la disponibilidad de crédi-

to y del propio endeudamiento. Las casas pasan a ser usadas como garantía para 

nuevas rondas de préstamos y eso fomenta su capitalización con inflación de sus precios, 

a lo que se suma la creación de “capacidad adquisitiva improductiva” (Kurz, 2016 

[1991]) a nivel de la totalidad del capital; es decir, capital ficticio real simulando acu-

mulación de capital de forma extendida. Los niveles de creación de capital ficticio 

que se multiplican, apareciendo en los apalancamientos de los bancos y las empre-

sas, por ejemplo, exigen la propia ampliación desenfrenada de la producción de 

mercancías en general y a nivel mundial, determinando procesos de gasto de recur-

sos, energía y una consecuente ampliación de la destrucción de la naturaleza, pro-

moviendo incluso una “carrera por las tierras” para el uso agrícola y especulativo, 

que también pasan a funcionar como un “activo financiero” – el land rush, en el Este 

de Europa, China y demás regiones de Asia y el Sur Global. 

Cuando la capitalización inflada de títulos de propiedad y de deuda se extienden 

por la economía estadounidense como un todo y la FED tiene que subir las tasas de inte-

rés en el intento de contener el descontrol de este proceso, las cadenas de endeuda-

miento se rompen y los títulos financieros, así como los precios de las casas que 

arrastraban nuevas deudas se desploman, estallando la burbuja (Alfredo, 2010), 

con la inversión de la tasa básica de intereses futuros entre las deudas de corto y 

largo plazo (Tooze, 2018). La expansión del fenómeno inflacionista tiene entonces 
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una relación mediada con la extensión para la sociedad capitalista como un todo de 

la inflación previa de los títulos de deuda y propiedad, incluyendo aquí al mercado 

inmobiliario, siendo que esta expansión parte del momento ascendente de una 

burbuja financiera que “estalla” después, con consecuencias mundiales.   

Cuando esta burbuja se infla, la producción inmobiliaria y de infraestructuras 

se produce con una cantidad aún menor de trabajo productivo (Alfredo, 2010), a 

pesar de la mayor demanda de recursos materiales para hacerlo, configurando algo 

que podríamos designar como una producción ficticia del espacio (Pitta, 2022). En 

tanto que burbuja financiera, tenía lugar la agudización del desacoplamiento entre 

valor y dinero; entre trabajo vivo productivo en declive y movilización de recursos 

materiales crecientes a partir de la creación de capital ficticio en aumento, infla-

ción del precio de los activos y posteriormente la expansión de esta inflación para 

los precios de las mercancías en general. El proceso inflacionista no tenía que ver, 

por tanto, con el choque de la oferta, de demanda o de un “exceso” de creación de 

capital ficticio, tal y como se presentaba en los autores que hemos criticado ante-

riormente, sino con el desacoplamiento entre valor y dinero, capital y trabajo, pro-

pio de la crisis fundamental del capital, su economía de burbujas financieras (que 

no se reproducen siempre de la misma forma), moviendo una inflación estructural 

secular motivada por la desustancialización del capital y los procesos inflacionistas 

de las mercancías como un antecedente del estallido de una burbuja financiera. Al 

final del presente texto abordaremos cómo este proceso se ha dado en lo concer-

niente a la inflación global actual. 

En lo relativo a la burbuja de las commodities, la inflación de los precios futu-

ros de las mismas en los mercados de derivados internacionales se inició a partir de 

2002, como si fuesen un activo seguro para parte de las inversiones financieras que 

intentan lidiar con el estallido de la burbuja de la NASDAQ. Esta tendencia reali-

mentó la subida de los precios de las commodities, alcanzando records históricos 

en 2008 y después en 2011 (ver Gráfico 1, arriba). Esta subida fue empleada por 

empresas ligadas a la producción de commodities que utilizaron estos precios futu-

ros como garantía para el desarrollo de sus fuerzas productivas, agravando la expul-

sión de trabajo vivo del proceso productivo y generando una enorme movilización 

de recursos materiales, con el afán de competir en la carrera por nuevas rondas de 

endeudamiento. Cabe destacar que los gigantes del sector, como los productores 

de soja, azúcar, carne, petróleo, minería de hierro en Brasil adquieren deudas en 

montantes muy superiores a su capacidad de producir commodities y pagar tales 
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deudas. De este modo, no bastaba con desarrollar las fuerzas productivas, sino que 

era necesario expandirse en su área, con el objetivo fomentar nuevas rondas de en-

deudamiento sobre los precios futuros en alza. Se nos presenta aquí una produc-

ción ficticia del espacio, que ha provocado la destrucción de bosques nativas y 

zonas húmedas en Brasil y América del Sur; también en África y en el Sudeste Asiá-

tico a través de procesos de expropiación de comunidades rurales sin que estas fue-

ran insertadas en un mercado de trabajo productivo (sin implicar de este modo 

una valorización del valor). 

En el momento de la caída de los precios ficcionalizados con el estallido de la 

burbuja de las commodities, íntimamente vinculado al estallido de la burbuja finan-

ciera mundial, las empresas no serían ya capaces de simular una acumulación de 

capital y, por tanto, terminaban en quiebra o intentaban seguir produciendo mer-

cancías, ahora en condiciones económicamente muy deterioradas. Ya que estas em-

presas presentaban cada vez un endeudamiento mayor y su capacidad de finan-

ciación se estaba derrumbando, su salida fue la de intentar expandir el área de su 

producción, movilizando nuevas rondas de recursos materiales, energéticos y des-

trucción de la naturaleza, agravamiento de la expulsión del trabajo vivo del proceso 

productivo; sin embargo, no se alcanzó a movilizar una auténtica simulación de la 

reproducción ampliada del capital. Esta descripción vale para Brasil como un todo, 

si nos limitamos al ámbito nacional, conduciendo a la fenomenología de la crisis 

en la cual el país se inserta desde 2012-2014 hasta hoy. 

De este modo, con el estallido de la burbuja financiera de 2008, aunque el ritmo 

de crecimiento de la producción de mercancías se haya visto aminorado, lo que se 

presenta como la bajada del PIB tanto de un país como a nivel mundial no signi-

ficó de ninguna manera una disminución de la producción de valores de uso y de 

gasto de energía y recursos materiales, sino más bien lo contrario. En todo caso, se 

profundiza la desustancialización del capital y sus trágicas consecuencias. 

La producción ficticia del espacio – sea para la creación de infraestructura, vivien-

da, proyectos industriales mastodónticos o para la producción de commodities en 

tanto que capital ficticio real – necesita de cada vez una mayor creación de dinero 

sin sustancia en los mercados financieros, pero también exige un nivel tan alto de 

desarrollo de las fuerzas productivas, con centralización y concentración de capita-

les. Este proceso hace manifiestos no solo el límite interno de la sociabilidad 
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capitalista, sino también la llegada de sus límites externos, promoviendo la produc-

ción de pandemias, como es el caso del COVID-19 (Wallace, 2021a9). 

En lo relativo al periodo posterior al estallido de la burbuja de 2008, China de-

be ser mencionada por lo menos a manera de síntesis, puesto que movilizó con ma-

yor velocidad que los demás países la creación de capital ficticio y las cadenas de 

endeudamiento con el objetivo de intentar reproducir las relaciones sociales capita-

listas, cada vez con mayor énfasis después de las crisis de deuda europea de 2011/-

2012. Esta creación de capital ficticio mediada por los bancos públicos autárquicos 

y los bancos en la sombra relacionados con las constructoras estatales o privadas, 

tal y como resalta Konicz (2015), propulsó el consumo de hormigón en tales canti-

dades (6,6 gigatones), solamente entre 2011 y 2013, que sobrepasó el consumo de 

hormigón de los EE. UU. a lo largo de todo el siglo XX. De esto hace ya casi diez 

años… Mcmahon (2018) considera que el centro de la intentona china para lidiar 

con el estallido de la burbuja financiera de 2008 fue fomentar a través del “endeu-

damiento masivo”10 (alcanzando el 260% del PIB a finales de 2016, con una velo-

cidad sin precedentes históricos para tal cantidad de deuda) la producción de tie-

rras, casas, infraestructura e industrias. 

Las Zonas Económicas Especiales (ZEEs) chinas constituían ya una etapa de mo-

dernización rezagada [nachholende Modernisierung], que transformó el sistema agro-

pecuario del país, mimetizándose con el agronegocio estadounidense a nivel técni-

co y en su régimen de productividad atado al mercado de capitales internacional, a 

través de la apertura para las inversiones extranjeras directas (IEDs), oriundos prin-

cipalmente de los EE. UU., de Europa y de Japón, sumando 45 billones de dólares 

entre 1979 y finales de los 90.  La ronda de modernización rezagada del agrone-

gocio chino transformó las relaciones de trabajo en el campo y la relación con la 

propiedad de la tierra, abriendo camino al arrendamiento de tierras para capitales 

internacionales, vinculando por fin las burbujas financieras y el capital ficticio al 

                                                           
9 Presentaremos a continuación la hipótesis de Wallace que más nos interesa y con la que coincidi-
mos. Deseamos anticipar ya, sin embargo, que el entendimiento de Wallace en lo relativo al capi-
talismo contemporáneo parte de la tesis de los adeptos a la idea del capital monopolista (como el 
clásico de Sweezy y Baran; o Belamy Foster y Magdoff, 2009), para la cual la financiarización simple-
mente es la consecuencia de los desdoblamientos del intercambio desigual promovido por el con-
trol de los precios de las grandes corporaciones, considerando las crisis del capital crisis de subcon-
sumo, llevando a una defensa de un Estado regulador y a formas alternativas de producción de mer-
cancías. La crítica a esta vertiente la hemos desarrollado con profundidad en Pitta (2022). 
10 “Según el Banco Popular de China, desde 2008, la economía china ha agregado a su deuda alre-
dedor del valor de $ 12 billones, aproximadamente el tamaño de todo el sistema bancario de EE. 
UU. en ese año.” (Mcmahon, 2018: 11). 
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“modo capitalista de producción de enfermedades” (Wallace, 2021a; y Silva, 2020). 

El entrelazamiento entre el capital mundial en crisis y la producción de pandemias 

tuvo su primer ensayo colosal en la “epidemia asiática” de 1997 – un brote de gripe 

aviar (H5N1), que provocó la muerte de cerca 300 personas en China, teniendo 

lugar de manera simultánea con el crash de Hong Kong de 1997 (Kurz, 1997). 

Tal y como apunta las investigaciones de Wallace, las dos siguientes décadas se 

convirtieron en el escenario de epidemias consecutivas, producidas en el centro de 

operaciones de la ganadería industrializada intensiva en capital en el sudeste chino 

(la epidemia de H5N1 de 2005) y en la zona de NAFTA, entre México y EE. UU. 

(la pandemia de H1N1 de 2009). En líneas generales, Wallace defiende la tesis de 

que a la industrialización de la ganadería, principalmente porcina y avícola, conso-

lidada de manera global entre los años 40 y 80, ha industrializado también la pro-

ducción de patógenos (virus, bacteria, hongos) cada vez más mortales y de mayor 

velocidad de contagio tanto para el ganado como para los humanos alcanzando en 

un primer momento a los trabajadores de los sistemas de producción integrados de 

manera vertical para de forma inmediata alcanzar circuitos regionales de movilidad 

de mercancías y trabajadores, constituyendo entonces las epidemias y pandemias 

que hemos visto emerger en los últimos 20 años. La tesis de Wallace permite tam-

bién oponerse a los entusiastas del bienestar animal, así como a cierto sector de 

epidemiólogos productivistas y modernizadores, que consideran posible, con la 

provisión de un mayor control de la industria y los sistemas alimentarios, concre-

tamente del llamado “Sur Global”, interrumpir las futuras epidemias. Wallace, por 

su parte, al contrario de los gestores epidemiológicos del capitalismo de crisis y 

catástrofe, ve en la aplicación contumaz de los métodos racionales de incremento 

de la productividad en la fabricación industrial de carnes la raíz del actual proble-

ma de la emergencia de las epidemias/pandemias. Wallace parece estar en conso-

nancia con las críticas a la matriz patriarcal de la ciencia moderna (Ortlieb, 1998), una 

matriz que lee la naturaleza como un objeto externo, al mismo tiempo un material 

inerte susceptible de control total, subyugado por la razón androcéntrica del sujeto 

moderno, ahora personificado por el emprendimiento ganadero industrial. Así pues, 

para Wallace, es precisamente la aplicación contumaz de los métodos de racionali-

zación productiva de la ganadería la que produce la industrialización de los pató-

genos, a espaldas de la propia ganadería industrial. Sería necesario decir a mayores 

que la producción capitalista de epidemias y pandemias del “modo capitalista de 

producción de enfermedades” se inscribe, por tanto, en el recrudecimiento del 
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intento de dominación fetichista del patriarcado productor de mercancías sobre la 

naturaleza, con unas consecuencias contradictorias que ahora se vuelven contra la 

sociedad como si se tratase de un ataque de la naturaleza sobre los seres humanos.  

A este proceso se sobrepone, a partir de la segunda década del siglo XXI, la 

construcción de obras mastodónticas, que movilizan recursos naturales y energé-

ticos de modo inédito, propulsadas por capital ficticio y que son metamorfoseadas 

en capital ficticio real agravando la crisis del trabajo, realimentando la destrucción 

de la naturaleza al alcanzar por fin los límites externos de la sociabilidad capitalista. 

Mcmahon (2018) habla de una crisis de superproducción de mercancías a diver-

sas escalas en China – a pesar de la diferenciación que podamos establecer entre 

este autor y aquellos que defienden una explicación simplemente vinculada al “pro-

fit squeeze” para esta crisis – corroborando la hipótesis que aquí aventuramos acerca 

de la relación íntima e inmanente entre la contemporánea crisis fundamental del 

capital y la producción de pandemias. 

En el caso chino, esta creación de capital ficticio en el intento de manutención 

del crecimiento económico fue mediado con los bancos en la sombra que financia-

ron el endeudamiento de empresas privadas, trabajadores y familias (Konicz, 2015), 

así como con los propios gobiernos provinciales creando capital ficticio a través del 

lanzamiento a mercados secundarios de títulos de derechos sobre los usos de la tie-

rra (los Local Government Financial Vehicles – LGFV; Mcmahon, cf. capítulo 5) 

para financiarse y producir la propia tierra a vender y la infraestructura necesaria 

para la promesa e intento de atracción de los demás proyectos inmobiliarios e in-

dustriales que realimentan el proceso de simulación de la acumulación. Mcmahon 

resalta la cada vez mayor dificultad para la realización de estos proyectos inmobi-

liarios y la concreción de los industriales, sumado a la tautológica producción de 

tierra para su comercialización a través de mercados financieros secundarios, todo 

ello como indicios del agotamiento de este movimiento de simulación. 

De todos modos, la reducción del ritmo de crecimiento económico (Li, 2016) 

chino de la última década confirma una condición del capitalismo post-crisis de 

2008 que se perpetúa de manera mundial, a saber, la necesidad de cada vez mayor 

creación de capital ficticio real en la intentona de simular la propia reproducción del 

capital. De hecho, diversos autores también reconocen los picos históricos de infla-

ción de los títulos de propiedad en bolsa de valores y en los mercados inmobi-

liarios occidentales de los últimos años (cf. Smith et al., 2021; Roberts, 2020), con 

el índice Dow Jones creciendo aproximadamente 5 veces entre 2008 y el inicio de 
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2020; y con los precios de las casas en los EE. UU. batiendo nuevos récords recien-

temente (Roberts, 2022b). Esta inflación estuvo lejos todavía de alcanzar el cre-

cimiento del PIB mundial de manera proporcional: “Presenciamos, década tras dé-

cada, una disminución de la tasa media de crecimiento anual del PIB global, pasan-

do de un 5,4%, en 2010, a un 3,5%, en 2015, disminuyendo incluso hasta el 2,9%, 

en 2019” (Carnut et al., 2021). 

En Brasil, el fuerte proceso de desindustrialización (IEDI, 2021) motivado por 

el estallido de la burbuja de las commodities, no puede ser contenido con ajustes 

fiscales, precarización de las condiciones de trabajo, desempleo y destrucción de la 

naturaleza en el intento de simular acumulación de capital, ya que estas medidas no 

logran ni siquiera una mínima recuperación del crecimiento económico (Abouche-

did, Raimundo y Belluzzo, 2021), incluso antes de la pandemia de COVID-19. 

De todos modos, estos rasgos solamente implican la aceleración de los movi-

mientos de inflación y el estallido de burbujas financieras, con el desplazamiento 

del endeudamiento masivo basado en los títulos subprime presentes en las inversio-

nes del sistema financiero para el endeudamiento generalizado de gobiernos, em-

presas y familias, a través de los mercados de bonos / títulos de deuda a negociar 

en mercados secundarios, después de 2008. Con el crédito barato desde 2008, las 

empresas recompran acciones, elevan los precios de las mismas en la bolsa de va-

lores, realizan movimientos de fusiones y adquisiciones, pero solo consiguen agra-

var la crisis fundamental del capital y sus límites interno y externo. La expulsión de 

trabajo vivo de los procesos productivos se amplía, el consumo de recursos materia-

les y energéticos solamente puede agudizarse con cada ronda de reproducción 

simulada del capital, que llega movida por capital ficticio real a cuotas sin prece-

dentes. 

Thomas Meyer (2020) ya ha demostrado con Marx y Kurz la necesidad del capi-

talismo de acelerar teleológicamente el consumo de la naturaleza como recurso ma-

terial para valorizar el valor, su finalidad tautológica abstracta, relacionando el lla-

mado “efecto rebote” con la desustancialización del capital y sus consecuencias so-

ciales catastróficas. Conforme la contradicción entre materia y forma se despliega, 

al ser exigida cada vez una mayor destrucción de la naturaleza y movilización del 

sustrato material que compone los valores de uso a producir para compensar la cri-

sis de acumulación, sus desdoblamientos se ven agudizados. Sandrine Aumercier 

(2020) ha demostrado esto mismo para la supuesta “cuestión energética”, inma-
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nente a la sociabilidad capitalista, produciendo la propia escasez que intenta mini-

mizar en su proceso de gasto energético ampliado, tautológico y destructivo.  

A partir de la conceptualización de Kurz sobre la ficcionalización del capital, la 

existencia de un capital ficticio real y la movilización sin precedentes de la natura-

leza en tanto que recurso material y energético en el intento por simular procesos 

de acumulación de capital, con cada vez mayores dificultades, solamente podemos 

dar como revelado el descontrol de las acciones de los sujetos sometidos [unterwor-

fenen Subjekten] bajo los desdoblamientos históricos de las propias contradicciones 

del capital y su inmanencia con respecto a la producción de pandemias, como la 

que todavía seguimos viviendo en Brasil y el resto del mundo.  

 

5  LA PRODUCCIÓN DE MERCANCÍAS EN CRISIS Y SU PRODUCCIÓN 

    DE CATÁSTROFES: LA HIPÓTESIS DE LOS BLIND WEAPON MAKERS 

    DE ROB WALLACE PARA EL SARS-COV-2 

 

Desde la implosión del Covid-19, los epidemiólogos de crisis por un lado y la para-

noia conspiratoria sinófoba por el otro, se enfrentan sin ser capaces de dilucidar 

sus determinaciones más profundas en el origen de la pandemia en la crisis del 

capital, incluso con las formas de racismo y patriarcado que ahora se ven agudi-

zadas. Desde su inicio, Wallace (2021a; 2021b) (cf. Böttcher, 2021) fue capaz de 

subvertir esa antinomia, falsa contradicción entre, por un lado, una crítica oscuran-

tista y recortada de la ciencia moderna – ora por aquellos disfrazados de liberales o 

por los autoproclamados críticos de la “micro-biopolítica” – que ven la pandemia 

como una dominación tecnocientífica consciente del Big Pharma y los Estados sobre 

los cuerpos y, por otro, la tecnocracia epidemiológica del ‘deber’, ansiosa por res-

ponsabilizar a los chinos y sus supuestos hábitos alimenticios “primitivos” como 

culpables de la emergencia del Sars-Cov-2, excitada con la posibilidad de una nueva 

ronda de modernización de los sistemas alimentarios en Asia, para sustituir a estas 

prácticas imputadas de bárbaras. 

Para sortear el reduccionismo de las explicaciones autonomizadas de la epide-

miología, Wallace sigue el camino abierto por Davis (Davis, 2005) para investigar 

la compleja mediación a diferentes niveles entre urbanización, economía política 

global y estudios ambientales. Así, a través de lo que él llama la “ecología social de 

las enfermedades”, la emergencia de una secuencia de epidemias/pandemias desde 

los años 70 es comprendida por el autor en relación interna con las transforma-
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ciones del uso del suelo, el avance del extractivismo mineral, el monocultivo agro-

pecuario y las modernizaciones rezagadas en África Occidental y el Sudeste Asiáti-

co, que pasan a configurar nuevas zonas “ecótonas” [Ökoton], es decir, zonas don-

de diferentes especies de animales se superponen, en las cuales los capitales proce-

dentes de Europa, EE. UU. y Japón, arranca patógenos de áreas boscosas y zonas 

húmedas, expandiéndolos a través de la producción, circulación y consumo de 

mercancías del agronegocio internacional. Así sucedió con más del 70% de las nue-

vas enfermedades infecciosas que surgieron en las últimas 3 décadas, entre ellas 

Covid-19, H1N1, H5N1, Ébola y SIDA. Las epidemias de ébola y sida en África en 

las décadas de 1990 y 2000 están vinculadas, en primer lugar, a un aumento del 

contacto entre humanos y animales depositarios de estos virus: chimpancés en el 

caso del VIH y murciélagos en el caso del ébola. En el caso del SIDA, detrás de este 

aumento está, en primer lugar, la expansión de la pesca de arrastre industrial en la 

costa atlántica africana, impulsada por el crédito de los gobiernos europeos y res-

ponsable de reducir un 50% la biomasa de peces entre 1977 y 2000 en la región. 

Habiéndose vuelto escaso y costoso, el pescado está dando paso a la carne de caza 

en la dieta de África occidental. La práctica de la caza, a su vez, se da precisamente 

para alimentar a los trabajadores de la industria maderera que avanza sobre los 

bosques africanos. El contacto con animales salvajes portadores de virus está 

impulsado por la movilidad de inversiones de capital ficticio (Davis, 2005). 

Para Wallace (2021a), la particularidad capitalista de la epidemia de Ébola (2013-

2016) en África Occidental puede ser percibida en la intensificación de la mercantili-

zación de las tierras de la región, presentada como el Banco Mundial como “última 

frontera” financiera global en la víspera de la eclosión de la epidemia (World 

Bank, 2012). Esta indicación abre el camino a una avalancha de capital transnacio-

nal, acompañada de una “carrera por la tierra”, siempre en el marco de lo que para 

Wallace todavía aparece como una crisis de acumulación en el centro, lo que para 

nosotros significa llevar la producción del espacio a un mayor nivel de ficcionali-

zación, mientras que el capital a nivel global busca soluciones, actualmente siempre 

insuficientes, para su reproducción ampliada (Pitta, 2020). Entre 1976 y 2000, 

África Occidental perdió un área de bosque equivalente a 500.000 km2, en gran 

parte debido al avance sin precedentes de la industria del aceite de palma para 

abastecer a las corporaciones globales de alimentos procesados. Los bosques nati-

vos fueron reemplazados paulatinamente por campos donde se cultivaban palme-

ras, con un impacto imborrable en la fauna de murciélagos, que a su vez se adaptó 
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rápidamente a anidar precisamente en las copas donde los trabajadores parcialmen-

te asalariados recolectaban su materia prima. El contacto antes fortuito entre mur-

ciélagos y humanos se hizo constante y aumentó drásticamente las tasas de conta-

gio de ébola, alcanzando en 2014 la marca de 30.000 casos y 10.000 muertes, un 

aumento de veinte veces en el número de casos y muertes en comparación con las 

primeras epidemias de ébola, en 1976 y 1996. La territorialización del contagio 

siguió las rutas de movilidad de estos trabajadores, desde las zonas rurales hacia las 

ciudades regionales en las que se procesa la materia prima (Wallace, 2021a). 

Pese a situar su interpretación de la aparición del virus Sars-Cov-2 “en el cam-

po”, es decir, como consecuencia de la intrusión de la ganadería industrial en zo-

nas forestales del suroeste de China, en un artículo de 2013, Wallace ya había ad-

vertido de la creación de miles de laboratorios que manipulan materiales biológi-

cos en régimen de seguridad máxima (BSL 3 y 4) en todo el planeta a partir del 11 

de septiembre de 2001, bajo la justificación de estudiar patógenos que pudieran ser 

utilizados por terroristas. Y los accidentes ocurren en estos laboratorios con pero-

cupante regularidad (Wallace, 2021a), por lo que los científicos y sus fundaciones 

de investigación viven constantemente con la posibilidad de que el hechizo se 

vuelva contra el hechicero. En otras palabras, Wallace está más preocupado por el 

habitual business as usual de la BigScience que por la guerra microbiológica. La hipó-

tesis de manipulación genética o accidente de laboratorio, sin embargo, pierde 

fuerza a medida que se publican nuevos estudios que demuestran la poca proximi-

dad del Sars-CoV-2 a otros coronavirus previamente conocidos (Andersen et al., 

2020) y la identificación de dos linajes diferentes para el Sars-CoV-2 entre noviem-

bre y diciembre de 2019, lo que indica que el “salto zoonótico” del animal huésped 

a los humanos se habría producido en dos ocasiones (Pekar, 2022), a partir de dos 

huéspedes diferentes contaminados con distintas cepas de Sars-CoV-2. Esto signi-

fica que los eventos de "desbordamiento" entre los murciélagos y los animales hués-

pedes intermedios también habrían ocurrido al menos dos veces. En otras pala-

bras, la deforestación en el sudeste asiático, impulsada por la producción ficticia 

del espacio, estaría extrayendo coronavirus de los murciélagos y liberándolos en 

animales de granja industrial a un ritmo nunca antes visto. 

Sin embargo, como afirma Wallace (2020a), no debemos por ello refutar las 

críticas a la dinámica de la industria para el manejo de virus y bacterias en los labo-

ratorios de bioseguridad, ya que la proliferación de estos laboratorios aumenta la 

posibilidad de que ocurran accidentes de esta naturaleza en cualquier momento. 
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Incluso sin estar informado de la crítica del valor y la crítica del fetichismo de la 

mercancía, Wallace ve la producción moderna de ciencia para la agroindustria 

como una “fábrica de armeros ciegos” –blind weapon makers inscritos, sobre todo, 

en una forma de producción cuyas consecuencias están fuera de su control. Para 

nosotros, esto significa que sus diseños están inscritos en su propia lógica fetichista 

y autodestructiva de mercantilización total de las personas, la tierra, las plantas y 

los animales, los biomas y los ecosistemas enteros, que como es necesario decir 

pertenece a su búsqueda tautológica de una mayor productividad impulsada por la 

abstracción real capitalista, en sus determinaciones ficticias de la crisis fundamen-

tal contemporánea (Kurz, 2001; Kurz, 2014). 

La reciente investigación de Wallace, a su vez, fortalece las interpretaciones que 

ubican la trayectoria del Sars-Cov-2 en una cadena que conecta la destrucción de la 

naturaleza y el avance sobre áreas forestales en las que viven animales salvajes 

portadores del coronavirus y la producción, circulación y consumo de carnes no 

convencionales por parte de la industria de proteína animal. Como se sabe, un 

grupo de investigadores identificó cepas de coronavirus con un 95% de similitud 

con el Sars-Cov-2 en distintas especies de la familia de los murciélagos grandes de 

herradura, cuyo hábitat comprende casi todo el sudeste asiático (Laos, Camboya, 

Vietnam, Tailandia, Myanmar), el centro y sureste de China y el noroeste de la 

India. La estructura genética del Sars-Cov-2 se asoció con una recombinación de 

estas cepas de coronavirus cuando se infectaron en otro animal huésped interme-

diario, los pangolines originarios de Malasia, – el manis javanica (Xiao et al., 2020). 

La deforestación de los bosques del sudeste asiático y su conversión en áreas de 

plantación (alrededor de 82 000 kilómetros cuadrados entre 2000 y 2018 solamen-

te (Zeng et al., 2018)) fue responsable del mayor contacto de los murciélagos con 

los pangolines, que se han producido en sistemas de cría intensiva en China. Esta 

intensificación en tecnología y capital de la industria cárnica no convencional en 

China se produjo como consecuencia de la crisis del mercado porcino que afecta a 

Eurasia en su conjunto al menos desde 2007, cuando estalló la variante georgiana 

del virus de la peste porcina africana. Después de arrasar rebaños en Europa del 

Este y Rusia, la peste porcina africana provocó la muerte de doscientos millones de 

cerdos en el sudeste asiático entre 2018 y 2019. El contagio masivo de cerdos por 

la peste porcina africana, a su vez, no puede separarse del “modo capitalista de pro-

ducción de enfermedades” que, al confinar a decenas de miles de animales inmu-
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nodeprimidos y carentes de diversidad genética e inmunológica, abre el camino 

para que los patógenos amplifiquen su virulencia en los animales huéspedes. 

Frente a esta matanza generalizada de rebaños de cerdos en todo el Sudeste 

Asiático por el contagio masivo de la peste porcina africana, la producción de pan-

golines a escala industrial avanzó a un ritmo sin precedentes y las granjas de cría 

intensiva de pangolines llegaron a las provincias de Hunan y Guanxi, al sur de 

Wuhan, formando con esta última el territorio de producción, circulación y con-

sumo de mercancías que provocaron el desbordamiento del virus de murciélagos a 

pangolines y de estos a los humanos. Una vez más, el tiempo de evolución y conta-

gio del virus y el tiempo de producción ganadera están perversamente sincroniza-

dos por la ciega tautología del sujeto automático del capital. En resumen, la des-

trucción de los bosques en el sudeste asiático por el avance de la agricultura y la 

ganadería en el contexto de la producción ficticia del espacio en Asia eliminó los 

barbechos para los murciélagos, que comenzaron a convivir constantemente con 

otros animales, como los pangolines confinados en granjas de producción inten-

siva en las que los virus habrían sufrido las mutaciones que facilitaron la ligazón 

con las células humanas. 

La ganadería industrial jugó un papel fundamental en el surgimiento de la pan-

demia, pero la historia no acaba aquí. En países como Brasil, EE. UU. e incluso 

Alemania, las plantas procesadoras de carne actuaron como aceleradores de los 

contagios y funcionario como intermediación en la interiorización de la enferme-

dad en ciudades pequeñas y medianas, alejadas de los focos de los grandes medios 

y de las marchas urbanas de los furiosos negacionistas, como les mostraremos a 

continuación. 

 

6  LA PANDEMIA DE COVID-19 EN BRASIL DEL NUEVO RADICALISMO 

    DE DERECHA: ESPACIALIZACIÓN EN CÁMARAS FRIGORÍFICAS, 

    ASFIXIA INTENCIONAL, PRUEBAS CON HUMANOS Y SACRIFICIO DE 

    LO SUPERFLUO 

 

El curso de la pandemia de Covid-19 en Brasil fue fundamentalmente determina-

do por el darwinismo social del nuevo radicalismo de derecha (Kurz, 2020 [1993] e 

Scholz, 2020), encarnado en primera plana por el gobierno del presidente Jair Bols-

onaro (2019 – 2022). Frente a las enormes dificultades que todos los países enfren-

taron para intentar mitigar la pandemia y las muertes a través de acciones no farma-
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cológicas, tales como el uso de mascarillas y la práctica del distanciamiento social, 

en Brasil el contagio fue acelerado (Catalani, 2019) por la aplicación de medidas 

que buscaban enfermar a la población.  Guiados por teorias relativistas y negacio-

nistas, la recomendación de tratamientos dañinos e ineficaces, anclados en la idea 

de “inmunidad de rebaño”, los gobernantes y empresarios llegaron a producir autén-

ticas zonas de sacrificio que afectaron de manera brutal, pero no solo, a la población 

negra, indígena y a las familias encabezadas por mujeres pobres en las periferias de 

las grandes ciudades (Instituto Pólis, 2020; 2021), en situación de declive [Nieder-

gang] social propia de la crisis del trabajo, agravada incluso más si cabe por la pan-

demia en curso. Pedro Hallal, un epidemiólogo cuyo proyecto de investigación so-

bre la incidencia social de Covid-19 fue interrumpido apresuradamente por el go-

bierno federal mientras recababa datos demográficos, luego caracterizados como ge-

nocidio por Deisy Ventura y sus colegas (Ventura et al., 2021), estima que 400.000 

de las casi 700.000 muertes por Covid-19 eran evitables (Agência Senado, 2021). 

La transformación del darwinismo social en un protocolo de padecimiento y 

muerte fue llevada a cabo en Brasil por la llamada “oficina paralela” (Rede Brasil 

Atual, 2021), un grupo de médicos y empresarios responsables de popularizar los 

tratamientos preventivos a base de ivermectina y cloroquina, deslegitimar el uso de 

vacunas y de desalentar al gobierno federal de su adopción. Armadas con este arse-

nal bastante “eficiente”, estas ideologías encuentran un terreno fértil en la sociedad 

brasileña, propagando internamente un desprecio por la vida, en un intento fallido 

de retomar la simulación de la reproducción ampliada del capital, aprisionado en 

marcos autorreferenciales, miope por su perspectiva anclada en el individualismo 

metodológico, que proyecta los atributos de un cuerpo masculino ideal y abstracto, 

apto para el trabajo, al ámbito de la salud pública, dejando en el camino un 

montón de muertos, ancianos, incapaces, enfermos, pero también miserables y 

considerados superfluos, entendidos como una debilidad de la nación11. 

Las medidas efectivamente tomadas por el gobierno federal para “manejar la 

pandemia” se referían, sobre todo, a la inmediatez de “la necesidad de mantener la 

economía en funcionamiento”. En ese espíritu, parte de la producción de mercan-

                                                           
11 “Hay una serie de factores que conducen a los intentos de debilitar a las poblaciones dejándolas 
morir. Si un país se derrumba y se arrodilla, pierde capacidad productiva. Lucho para que Brasil se 
fortalezca, para que sobreviva a esta guerra”. La declaración de la doctora Nise Yamaguchi resume el 
planteamiento del llamado gabinete paralelo, que no luchó para evitar muertes, sino para que 
sobrevivieran los “fuertes”, mientras que los “débiles” eran sacrificados en nombre de la “produc-
ción”, un gesto irremediablemente eugenésico” (Sampaio, 2020). 
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cías, como las cámaras frigoríficas de todo tipo, responsables del abastecimiento 

nacional e internacional, fueron autorizados y estimulados a permanecer abiertos 

durante la pandemia (Presidência, 2020). Después del estallido de la burbuja de las 

commodities, se llevaron a cabo varias reformas, en un intento de reanudar la 

simulación de la acumulación de capital en Brasil. También en 2015 se hizo un 

ajuste fiscal y el desempleo subió hasta rondar el 14% en los últimos años. Luego 

del impeachment contra Dilma Rousseff (del Partido de los Trabajadores) (Pitta, 

2022) a través de impeachment, en 2016, otros cambios como el congelamiento del 

gasto público, una reforma laboral, una reforma de la seguridad social, entre otros, 

además de algunas privatizaciones, destinadas a “calmar” los mercados internacio-

nales de capital, fuente mundial fundamental de creación de capital ficticio. Con 

el tipo de cambio devaluado, las exportaciones de commodities alcanzaron volúme-

nes récord, que aún con precios decrecientes (hasta la reciente subida de los pre-

cios de commodities en los mercados de futuros, ver Gráfico 1) siguieron un ritmo 

delirante de crecimiento, alcanzando un superávit de las cuentas públicas que sir-

vió de lastre en un intento de seguir surfeando la galopante deuda del país (Alfre-

do, 2020). Lo que importa aquí es la producción de materialidad (llegando al lími-

te externo del capital) que actúa como garantía fisiocrática a la expansión del en-

deudamiento, como fin tautológico de la ficcionalización de la producción de mer-

cancías. Bajo el gobierno de Bolsonaro, esto se agudizó de manera extrema, con 

incentivos especiales para ampliar la producción de mercancías, provocando la des-

trucción de la naturaleza con incendios y deforestación a niveles históricos, fomen-

tando la extracción de petróleo y gas, la minería (incluida la ilegal) y la explotación 

de madera (también ilegal, con la participación del Ministro del medio ambiente 

acusado de tráfico internacional), que han abierto el paso para la producción 

agropecuaria, generando incentivos respecto a la producción de commodities en 

general12.  

En el caso de la producción industrial de carnes, los frigoríficos se han converti-

do en centros especiales de contagio del COVID-19 en Brasil, antes incluso de la 

                                                           
12 Es necesario resaltar que, desde mediados de 2011, tras el estallido de la burbuja financiera mun-
dial de 2008 y su agravamiento posterior a la caída de los precios del petróleo (2014) como parte 
del estallido de la burbuja de las commodities y sus consecuencias económicas, Brasil se encuentra 
en un proceso de “desindustrialización” de la producción manufacturera, sin considerar a las indus-
trias agropecuarias en el cálculo (IEDI, 2021). De ningún modo, sin embargo, esto ha significado 
que el desarrollo de las fuerzas productivas se haya detenido en el país, agudizando todavía más el 
aumento de la composición orgánica del capital, la expulsión de trabajo vivo del proceso productivo 
y la crisis del trabajo. 
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publicación de protocolos mínimo de prevención y control, como respuesta a las 

gigantes transnacionales del sector – JBS, BRF y Marfrig – para mantenerlos en 

funcionamiento. Dada la sumatoria de sus condiciones sanitarias específicas y el 

desprecio por sus trabajadores sacrificables, generalmente inmigrantes no blancos, 

mujeres e indígenas, los frigoríficos dispersos en el interior del país actuaron como 

espacios de aceleración del contagio del Covid-19 sobre sus territorios, creando un 

impacto exponencial de la escala y la espacialización de la pandemia en Brasil.  

En todo el mundo, los frigoríficos industriales son espacios donde los virus res-

piratorios son capaces prosperar y expandirse, ya que son ambientes cerrados, total-

mente insalubres, con una circulación restringida del aire, temperaturas y hume-

dades bajas, proximidad entre trabajadores ejecutando tareas físicas en turnos lar-

gos y compartiendo zonas de alimentación, vestuario, medios de transporte e inclu-

so las propias viviendas. A este conjunto de características se le añade la falta de 

equipos de protección individual apropiados y la ausencia o incumplimiento de los 

protocolos de prevención y control de enfermedades infecciosas (Dyal et al., 2020). 

Sin embargo, los frigoríficos son tan propicios para el contagio de enfermedades 

respiratorias que incluso la aplicación de estos protocolos no fue capaz de evitar 

brotes sustantivos en EE. UU. (Herstein, 2021) 

Otra investigación realizada en 2020 en el interior de la mayor planta de proce-

sado de carnes da Alemania (Guenther et al., 2020) – la Tonnies de Rheda-Wie-

denbrück – constató que la convivencia dentro de las cámaras frigoríficas eleva el 

rango de transmisión del virus a un área superior a 8 metros. Este frigorífico había 

sufrido un brote en junio de 2020, cuando 400 de sus 500 operarios, en su mayo-

ría de las nacionalidades recientemente integradas en la Unión Europea, como 

rumanos, búlgaros y polacos, habían dado positivo en Covid-19 (Deutsche Welle, 

2020). Contratados para llevar a cabo trabajos temporales mientras residían en 

viviendas colectivas precarias ofrecidas por la empresa, los inmigrantes se convirtie-

ron en objeto de ataques xenófobos por comunidades locales, elevados a chivos 

expiatorios en línea con la ola de sinofobia que invadió los noticiarios globales tras 

la eclosión de la pandemia (Soric, 2020). en esta situación, como suele ocurrir con 

la inmediatez de la conciencia en la crisis fundamental del capital (Böttcher & 

Wissen, 2021), los inmigrantes, que son la parte mayoritaria de la fuerza de trabajo 

del sector, son responsabilizados del brote por su presunta “falta de higiene”, “in-

compatible con los hábitos occidentales”, al mismo tiempo que son ofrecidos al 

altar sacrificial de los trabajadores esenciales y superfluos, héroes de la alimenta-
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ción del país, ya descartados como las carcasas de los animales que ellos mismos 

despiezan, en un gesto final de darwinismo social de esta pandemia de la crisis. 

Haciéndonos eco de Marx: el carnicero, como el trabajador en la crisis, es “el que 

ha llevado al mercado su propio pellejo y no puede esperar sino una cosa: que se lo 

curtan” (Marx, 2017a: 236). También en los EE. UU., Alex Azar, secretario federal 

de salud, volcó la culpa en los inmigrantes y sus condiciones sociales y de salubri-

dad, mientras que Kristi Noem, terrateniente y actual gobernadora de Dakota del 

sur, afirmaba que el 99% de los brotes en cámaras frigoríficas se habrían originado 

en las casas de los trabajadores y no en los centros de trabajo, haciendo coro con 

un representante de la Smithfield al mencionar las “diferencias culturales” de los 

trabajadores inmigrantes cuando era comparados con la “familia americana tradi-

cional” (Wallace, 2020). En Brasil, el Dr. Adler Dourado, médico del trabajo de la 

GT Foods responsable de la salud laboral de 12.000 personas, adoptó el llamado 

“tratamiento preventivo” y empezó a recomendar la administración de compri-

midos de ivermectina13, mientras que Moacir Ceriguelli, representante de la Aso-

ciación Brasileña de Proteína Animal declaraba que las cámaras frigoríficas eran 

ambientes más seguros que las propias ciudades para el contagio del Covid-19 

(Cantarutti, 2022). 

Los ambientes de los frigoríficos ya resultaban nocivos para los músculos, ner-

vios y cerebros de sus trabajadores mucho antes de que la pandemia los llegase a 

afectar. Las mujeres trabajadoras de frigoríficos abortan un 240% más que en cual-

quier otro sector de la economía brasileña (Barros, 2022). En Brasil, los frigoríficos 

son responsables del 90% de los accidentes diarios con secuelas, incapacitaciones y 

muertes. A este escenario terrible se vino a sumar el Covid-19 (Aliaga et al., 2021). 

En EE. UU. la situación también es crítica: Taylor estima que, durante la prime-

ra ola, entre marzo y junio de 2020, el contagio por Covid-19 en frigoríficos se 

asocia a una cifra entre 236.000 y 310.000 casos de la enfermedad y entre 4.300 y 

5.200 muertes en el país (Taylor et al., 2020). Las víctimas suelen ser inmigrantes 

no blancos y sus familias y comunidades, compuestas por mexicanos, hondureños, 

guatemaltecos, somalíes, eritreos, birmanos, laosianos, filipinos y vietnamitas (Ca-

rrillo & Ipsen, 2021; Lussenhop, 2020). Las operaciones, con todo, están cada vez 

más globalizadas por empresas transnacionales, como la brasileña JBS, que contro-
                                                           
13La producción y distribución de hidroxicloroquina por parte del ejército brasileño respondió a las 
presiones del llamado gabinete paralelo del gobierno de Bolsonaro. Presentada como una solución, 
la cloroquina fue muy utilizada para relativizar la pandemia y mantener la “economía abierta”, es 
decir, actuando como una especie de medicamento placebo sobre la población sacrificable. 
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la las marcas Swift y Pilgrim's Pride y la Smithfield, controlada por el fondo WH 

de Hong Kong. Ambos avanzaron en el mercado estadounidense al hacerse cargo 

de las endeudadas Swift y Smithfield, ejecutando modelos de negocios de crisis, 

con crédito subsidiado (capital ficticio) de Brasil y China, por un lado, y extrema 

precariedad en las condiciones laborales y de salud por el otro, debido a la expul-

sión del trabajo del proceso productivo que conduce a la crisis del valor, haciendo 

que los trabajadores acepten someterse a las pésimas condiciones laborales que se 

encuentran en el mercado, siempre y cuando las encuentren – el trabajo en los ma-

taderos es ampliamente descrito por los trabajadores como el peor trabajo que 

cualquiera podría tener. Como trágico regreso del hijo pródigo, las economías de 

Brasil y China, que tenían sus parques agroindustriales promovidos a capital ficti-

cio por EE. UU., ahora se han convertido en los garantes de las empresas campeo-

nas en los brotes de Covid-19 en el propio EE. UU. 

En Brasil la espacialización del Covid-19 en cámaras frigoríficas golpeó con fuer-

za a comunidades de trabajadores inmigrantes, destacadamente venezolanos, haitia-

nos y senegaleses. En Dourados, en el estado de Mato Grosso do Sul, durante la 

primera quincena de junio de 2020, el contagio por Covid-19 alcanzó 1.075 opera-

rios, representando más del 70% de los casos totales del municipio. Dourados figu-

ra en lo más alto de la lista de ciudades con mayor recepción de inmigrantes vene-

zolanos a través de la Operación Acogida en Roraima y del Programa de Interio-

rización de Inmigrantes, que experimentan constantemente situaciones extremas 

para la supervivencia o la muerte. La inmigración de venezolanos a Brasil fue un 

resultado directo del estallido de la burbuja de las commodities, con la última 

caída del precio del petróleo, a partir de 2014, conduciendo al agravamiento de la 

crisis social en Venezuela. Una de las grandes cámaras frigoríficas de esta ciudad, 

controlada por la BRF, emplea todavía a centenares de inmigrantes africanos y asiá-

ticos musulmanes, contratados siempre de manera temporal para el periodo de 

despiece de pollos exportados para mercados musulmanes de Oriente Medio y 

África, a través de la llamada certificación halal (Silva, 2013). En otra síntesis más 

del humanitarismo de crisis, el sector halal brasileño toma los traumas de la guerra 

y la persecución producidos en el crisol de las guerras del orden mundial y los 

atribuye, como sellos humanitarios, a las mercancías producidas por los solicitantes 

de asilo, como una forma de buscar un diferencial simbólico en la competencia 

con otros proveedores de carnes halal en el mercado internacional. Sin embargo, 

como señalan Böttcher & Wissen (2021), nada impide que los “enojados ciuda-
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danos”, que ahora protestan contra las medidas de contención del Covid-19, en 

cuanto amaine la pandemia, sigan promoviendo con la conciencia limpia, el busi-

ness as usual del estado de excepción ejecutado democráticamente, o incluso se vuel-

van inmediatamente en contra los inmigrantes, culpándolos de la crisis que no 

habrá desaparecido después de la pandemia, una crisis que podría verse recrudeci-

da en una variante aún más virulenta. 

Ante el contagio masivo en los mataderos de Dourados - Mato Grosso do Sul, 

pronto los pueblos indígenas de la región también se vieron afectados, pues indíge-

nas de las etnias guaraní y kaiowá ocupan puestos de trabajo en los mataderos, 

llevados a trabajar fuera del pueblo por la crisis de reproducción social agudizada 

por la pandemia. Allí, los accidentes y lesiones graves en piernas y brazos son otra 

constante. Con una licencia de 10 o 15 días, los trabajadores agotan sus equipos y 

se ven obligados a buscar aumentos en el ritmo de trabajo, que son responsables de 

más accidentes, bajas y contagios.14. Hay registros de varias muertes de indígenas 

habitantes de la Reserva Indígena de Dourados, donde viven otros 15.000 indíge-

nas guaraníes y kaiowá, incluidas muertes entre trabajadores del matadero JBS. 

También hay casos de espacialización masiva de la Covid-19 en la región amazóni-

ca debido a los mataderos, como en el caso de la planta de JBS en São Miguel do 

Guaporé, en Rondônia, adquirida como parte de un amplio proceso de adquisi-

ción de empresas en quiebra,  posibilitadas por las inversiones y créditos públicos 

subsidiados, que se convirtió en un foco de contagio por la Covid-19, con el 80% 

del municipio habiendo contraído la enfermedad, ante un brote que alcanzó al 

60% de sus trabajadores. En todas las situaciones de contagio masivo, falta un pro-

tocolo para rastrear a los trabajadores, incluso ante la inevitabilidad de una esca-

lada de contagios cuando un caso de Covid-19 llega a un matadero. En general, los 

mataderos comenzaron a realizar pruebas solo en medio de los brotes, cuando se 

puede hacer muy poco para evitar la escalada de contagios. En marzo de 2021, JBS 

fue sentenciada a pagar 20 millones de reales por daños morales colectivos por in-

cumplir las normas para combatir el Covid-19, pero el daño ya estaba hecho: jun-

tos, decenas de mataderos con brotes de Covid-19 ya habían producido la acelera-

ción del contagio en Brasil. 

Mientras el contagio quemaba el suelo en Vale do Guaporé/RO, la Tierra In-

dígena Uru-Eu-Wau-Wau, adyacente al municipio donde tiene su sede el matade-

                                                           
14 Cf. https://www.eldonews.com.br/jbs-divulga-nota-sobre-morte-de-trabalhador-em-frigorifico-de-
nova-andradina 

https://www.eldonews.com.br/jbs-divulga-nota-sobre-morte-de-trabalhador-em-frigorifico-de-nova-andradina
https://www.eldonews.com.br/jbs-divulga-nota-sobre-morte-de-trabalhador-em-frigorifico-de-nova-andradina
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ro, decretó un bloqueo sanitario en marzo de 2020, pasando por el primer año de 

la pandemia sin casos graves de la enfermedad (Smith, 2021). Con el fin de pro-

teger el territorio, los indígenas de la tierra Uru-Eu-Wau-Wau formaron un grupo 

de vigilancia, para tratar también de frenar la intrusión de acaparadores de tierras, 

garimpeiros (mineros ilegales) y madereros. Uno de los líderes, Ari Uru-Eu-Wau-

Wau, fue asesinado tras denunciar un camión cargado de madera dentro de Tierra 

Indígena15 (Ribeiro, 2020), en marzo de 2020. La muerte de Ari es similar al asesi-

nato de Bruno Pereira y Dom Phillips, ocurrido en junio de 2022, en el Valle del 

Javari, en la Amazonía, la región con la mayor concentración de pueblos indígenas 

aislados del mundo, asesinados mientras escribíamos este texto. Ambos casos reve-

lan la misma dinámica de fondo, en la que milicias y grupos armados por empresa-

rios organizan saqueos, principalmente de oro y madera, y avanzan sobre tierras 

indígenas, tierras de afrodescendientes o pequeños productores rurales mediante la 

expropiación de tierras para la producción de soja y ganadería. Este cuadro trae de 

nuevo encima de la mesa aquello que Kurz nombró como barbarie de segundo orden 

(Kurz, 2003), caracterizada por circuitos económicos de saqueo realizados a través 

de la violencia extraeconómica, posteriormente redireccionados a los circuitos de 

barbarie de primer orden de la economía empresarial y la ficcionalización de los precios 

en los mercados de capitales, sin significar, como ya hemos visto, valorización del 

valor y reproducción ampliada del capital, sino que forma parte de la propia des-

composición de la sociabilidad capitalista nacional y mundial. Tanto el oro, las 

maderas, el ganado de bovino o la soja, mediados por el capital ficticio, abastecen 

las cadenas productivas globales después de ser “calentados” a través de operacio-

nes logísticas y fiscales, casi siempre con la intermediación del Estado en crisis 

(Kurz, 1994), ahora ampliamente ocupado por militares y evangélicos (entre otros 

cristianos fundamentalistas), cada vez más entrelazado a las dinámicas de milicia-

nización que el gobierno de Bolsonaro trajo a escala nacional, después de su elec-

ción en 201816. Este conjunto de características se replica en los más diversos 

                                                           
15 La historia de Ari será contada en el documental "O Território" de la National Geographic, pre-
visto para lanzamiento en agosto de 2022. El documental Uru Eu Wau Wau: Terra em Disputa 
(2019) relata también los robos de madera, el acaparamiento de áreas protegidas y las amenazas a 
los líderes indígenas. Cf. <https://www.youtube.com/watch?v=PIFcHf99cb8>. 
16 Cabe mencionar la importante reputación que la familia Bolsonaro adquirió en la política del 
estado de Río de Janeiro en estrecha vinculación con las milicias de los grupos paramilitares que 
controlan las favelas de la capital del estado (ciudad de Río de Janeiro), extorsionando a las 
poblaciones, subastando tierras de manera ilegal para producir el espacio y financiar y asegurar las 
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rincones del territorio brasileño, como es el caso de la Tierra Indígena Yanomami, 

donde los garimpeiros intercambiaban vacunas destinadas a los indígenas por oro 

extraído por los grupos invasores en operaciones de minería industrial (con aerona-

ves y  pistas de aterrizaje, que también se emplean para el tráfico internacional de 

cocaína, cf. Manso, 2020) y que contó con la ayuda incluso de un helicóptero regis-

trado a nombre de la Policía Civil de Rio de Janeiro. 

A principios de 2021, los estados que conforman la región amazónica brasileña 

enfrentaron un aumento en la cantidad de muertes diarias en medio de la segunda 

ola de la pandemia en Brasil. En ese momento, las muertes se vieron agravadas por 

la llamada “crisis de oxígeno” en Manaus/Amazonas. Durante días seguidos, la ca-

pital más poblada de la región, con 2 millones de habitantes, se enfrentó a una 

escasez total de sus reservas de oxígeno, provocando la muerte por asfixia de unas 

40 personas (Lima, 2021a), multiplicando por tres el promedio diario de entierros 

hasta el momento y empujando cuerpos a fosas comunes en cementerios munici-

pales superpoblados. En medio del colapso sanitario, el entonces gobernador, 

elegido en el caldo de cultivo del nuevo radicalismo de derecha por un partido cris-

tiano bolsonarista y salido directamente de los diarios sensacionalistas de la tele-

visión, no dudó en decretar un toque de queda, enviando policías militares para 

proteger los hospitales, mientras familiares desesperados se disputaban los pocos 

tubos de oxígeno que aún se podían encontrar en el mercado, con unos precios 

disparados, con el apoyo de la mano fría del mercado, de 500 a 10 mil reales. En 

general, la gestión de la crisis sanitaria en Manaus - y en el estado del Amazonas - 

funcionó como laboratorio social para la aplicación y el sucesivo fracaso de la tesis 

de la “inmunidad de rebaño” a través de la popularización de tratamientos inefica-

ces por parte de las autoridades sanitarias (Lima, 2021b). Tres días antes de la ya 

alertada crisis de oxígeno, el general y entonces ministro de salud Eduardo Pazue-

llo se reunió con la alcaldesa, gobernadora y secretaria federal de salud Mayara 

Pinheiro, conocida como “Capitana Cloroquina”, para implementar su “Plan Es-

tratégico de Enfrentamiento a la Covid-19” en la Amazonía”, consistente esen-

cialmente en “tratamientos precoces”, a base de ivermectina y azitromicina, amplia-

mente distribuidos a la población como una forma de “inmunización” (Santos, 

2021), exponiéndola al contagio endémico. 

                                                                                                                                                             
elecciones de sus partidarios en la política. Sobre las milicias en Brasil cf. A república das milícias: Dos 
esquadrões da morte à era Bolsonaro, de Bruno Paes Manso (2020). 
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El llamado “Kit Covid”, comenzó a ser popularizado por las redes privadas de sa-

lud en abril de 2020, cuando un médico del grupo Prevent Senior, especializado 

en el tratamiento de ancianos en el estado de São Paulo, al otro lado del país, dio a 

conocer sus conclusiones precipitadas sobre la eficacia del tratamiento a base de 

hidroxicloroquina y azitromicina para pacientes con síntomas gripales. Aunque el 

artículo omite las muertes ocurridas durante el estudio, su divulgación fue suficien-

te para que la red hospitalaria iniciara un protocolo de “tratamiento empírico” 

basado en estos medicamentos, pero sin informar a los pacientes o familiares que 

se trataba de un experimento. En la práctica, los hospitales de la red, uno de los 

principales hospitales de recepción de infectados con Sars-Cov-2, que se encontra-

ban superpoblados, se utilizaron como laboratorios para pruebas de drogas in situ: 

la dirección de la red presionaba a los médicos para que prescribieran el kit y para 

cambiar el código de registro de la enfermedad y así ocultar las muertes por Covid-

19. Pero como hay violinistas tocando incluso mientras el barco se hunde, la direc-

ción de Prevent Senior también presionó a los médicos intensivistas para promover 

las llamadas altas celestiales, que consistían en abandonar el tratamiento de los pa-

cientes que llevaban mucho tiempo en las UCIs, trasladándolos a tratamientos de 

cuidados paliativos -muerte acompañada- para dar cabida a pacientes VIP. Con mo-

tivo del escándalo de Prevent Senior, la microbióloga Natalia Pasternak y el his-

toriador Michel Gherman calificaron de “nazis” las prácticas de la red, por incum-

plir el Código de Nuremberg, creado tras el juicio de los brutales experimentos con 

judíos (Gherman & Pasternak 2021). Incluso con la publicación de estudios sobre 

la ineficacia del llamado tratamiento preventivo (Boulware et al., 2021), el gobier-

no federal brasileño pasó a adoptarlo y promoverlo como política pública, con la 

fabricación del fármaco por laboratorios militares y el apoyo del multimillonario 

Carlos Wizard (Poder 360, 2021), para forrar Brasil e inundar los pueblos con clo-

roquina (Montel, 2021). 

De todos modos, pocas semanas antes de la crisis del oxígeno en Manaus, em-

presarios y comerciantes habían protestado contra las restricciones impuestas por 

el gobierno al funcionamiento del comercio durante las rebajas de fin de año, por-

tando carteles de “queremos trabajar” – que apunta a un resurgimiento de la mora-

lidad del trabajo en el momento de su ocaso, como un sacrificio en el altar del 

dinero sin valor. El gobernador Wilson Lima, alineado con la agenda negacionista 

de Bolsonaro, no opuso resistencia a las protestas y pronto anuló su propio decre-

to, que restringía el comercio "no esencial", a pesar del ritmo acelerado de conta-
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gios y las tasas de ocupación de las UCIs cercanas al 100 % a finales de 2020. Para 

sumar una nueva capa de complicaciones, el 10 de enero, el gobierno japonés 

declaró que había encontrado una nueva variante de Sars-Cov-2, llamada P.1, en 

viajeros provenientes del Amazonas, es decir, donde debe haber surgido en primer 

lugar. El análisis de P.1 no tardó en revelar que se trataba de una variante pero-

cupante, con una capacidad de contagio aún mayor y con una capacidad de causar 

daños en el sistema respiratorio superior a la de cepas anteriores. Su aparición 

estuvo asociada a la persistencia del contagio en la población local (Ferrante et al., 

2022), como una vía abierta para la transformación del virus, que determinó sus 

mutaciones, actuando sobre diversidad de huéspedes humanos (Wallace, 2021a). 

La particularidad de la crisis de Manaus resume el abordaje brasileño de la pande-

mia de Covid-19: falta de test y rastreos masivos, negativa a implementar acciones 

no farmacológicas incluso frente a picos de contagio entre la población, hospitales 

y cementerios llenos, falta de camas y suministros para atender a pacientes en esta-

do crítico, participación popular incentivada por autoridades municipales, estatales 

y federales en tratamientos “placebo”, exposición masiva al contagio en pos de la 

inmunidad de rebaño. En este escenario catastrófico, las devastadoras secuelas del 

largo Covid abarcan demasiado espacio para ser consideradas. 

A pesar de la tragedia de Manaus, en términos absolutos, fueron las grandes ciu-

dades donde la pandemia se cobró más víctimas en Brasil, con los estados de Río 

de Janeiro y São Paulo combinados sumando más de 250.000 muertos, según da-

tos del Panel del CONASS (Consejo Nacional de Secretarías de Salud de Brasil). 

Las condiciones de trabajo, la vivienda y el transporte arrojaron a la pira de la 

pandemia a las capas sociales más pobres, exponiéndolos a niveles de contagio muy 

por encima de la pequeña parte de la sociedad que pudo migrar al trabajo en remo-

to o teletrabajo. En São Paulo, la incidencia y la letalidad de la Covid-19 fueron 

mayores entre los jóvenes negros y mulatos que para la población blanca, así como 

las mujeres amas de casa de bajos ingresos y la población negra en general fueron 

los que más fallecieron (Nisisda & Cavalcante, 2020). Esta población también fue 

la más afectada por los desalojos de viviendas alquiladas. El número de personas 

sin hogar se disparó, debido a la crisis económica que se agudizó aún más tras el 

inicio de la pandemia y los contagios y muertes entre ellos ni siquiera se pueden 

estimar. Entre los más afectados, estamos hablando de un grupo social que cons-

tituye gran parte de la población urbana brasileña, residentes de las favelas (en ma-

las condiciones de vivienda, saneamiento y transporte) - compuesto por limpiado-
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ras, cocineras, empleadas domésticas, celadores, conductores y trabajadores del 

transporte público, guardias de seguridad, riders, teleoperadores y trabajadores ter-

ciarizados en general – básicamente del inmenso sector servicios (en su mayoría im-

productivo desde el punto de vista de la acumulación de capital), para el cual tra-

bajar representa la supervivencia material más inmediata, incluso ante el riesgo de 

contagio y muerte. En teoría, este grupo social debería ser objeto de las acciones de 

subsidios de emergencia que ofrece – a regañadientes – el gobierno federal. Sin 

embargo, en posesión de este pequeño ingreso insuficiente, inferior al salario mí-

nimo, estas personas ahora tienen que “invertirlo” como capital para pequeños 

negocios informales, completando la reforma de una vivienda para ponerla en 

alquiler, comprando stock para el comercio ambulante para abrir una pequeña 

tienda, comprar una bicicleta, endeudarse para comprar una motocicleta para rea-

lizar entregas a través de aplicaciones (Neblina, 2022) o realizar cualquier otro tipo 

de trabajo que permitiera que la producción, el intercambio y el consumo de mer-

cancías siguieran reproduciéndose en crisis. Y cuando un grupo de mensajeros 

“antifascistas” promovía el llamado “app break”, un paro en busca de mejores sala-

rios, Ifood contrató a una agencia de publicidad para montar un movimiento anti-

huelga dentro del movimiento repartidores, con estrategias de marketing de una 

guerra de guerrillas que avergonzaría a cualquier militante del 68. 

En el caso brasileño, desde el inicio de la crisis económica (2012-2014), la crisis 

del trabajo aparece socialmente de forma todavía más contundente y agresiva que 

en años anteriores. A lo largo de la burbuja de las commodities a principios del 

siglo XXI, las políticas de distribución de capital ficticio por parte de los gobiernos 

del Partido de los Trabajadores actuaron como garantía para la deuda de los hoga-

res y para el aumento del consumo. Este proceso resultó en una mejora de los índi-

ces de pobreza en Brasil, promoviendo una ascensión social parcial (de las llamadas 

“nuevas capas medias”), al computar el acceso a las mercancías. Este proceso 

también profundizó la individualización, la competencia y la explotación del traba-

jo (en su mayoría improductivo, incluso con mayor formalización, cf. Pitta, 2022), 

además de ser sentido con resentimiento por las capas medias blancas constituidas 

en la modernización rezagada brasileña del siglo XX con miedo al declive social. 

Así, la mayor parte de la población brasileña pasó a ser clasificada como pertene-

ciente a las “capas medias”. 

Con el estallido de la burbuja de las commodities, la competencia del todos 

contra todos se intensificó todavía más durante la segunda década del siglo XXI. La 
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crisis económica afectó a todos (incluyendo, en particular, a las llamadas “capas 

medias”). Con ello, gran parte de la población brasileña, en su fetichismo del suje-

to en crisis, imputaría (a partir de la inmediatez de su subjetivación de lo social rea-

lidad) la “culpabilidad” de su decadencia social a la corrupción del Partido de los 

Trabajadores en el gobierno, así como a la política de conciliación dentro del Esta-

do brasileño. 

Kurz, al hablar del nuevo radicalismo de derecha, como un desdoblamiento de la 

crisis del trabajo, lo caracteriza como una forma salvaje de pseudo-rebelión inmanente y 

limitada (Kurz, 1993: 33). Si ciertos aspectos del mismo ya estaban presentes en la 

sociedad brasileña incluso antes del estallido de la burbuja de las commodities, con 

su llegada, el nuevo radicalismo de derecha se extendió: “Naturalmente, la crisis 

económica y sus consecuencias sociales son centrales en una sociedad que fue do-

minada en todos sus poros por la economía (Kurz, 2020 [1993]: 63) [...] Aparen-

temente, existe un cierto potencial que puede ser activado por una mera pizca de 

crisis” (2020 [1993]: 63 , nota 25). 

Principalmente a partir de 2015, el desempleo, la precariedad y el desánimo 

arrojaron de vuelta a la miseria y el hambre a gran parte de las llamadas “nuevas 

capas medias”, que había ascendido socialmente a través de capital ficticio; del 

mismo modo, aumentó la presión económica sobre las capas medias tradicionales y 

las “élites funcionales” resentidas y rabiosas, sirviendo esta decadencia social generali-

zada como una levadura para el ascenso del bolsonarismo al gobierno ejecutivo bra-

sileño (2019), con la posibilidad de presentarse como una ruptura con la institu-

cionalidad (cf. Catalani, 2021). Así pues, en lo que respecta al trabajo, este proceso 

que ya se hacía presente como parte de la crisis fundamental de la forma social de 

la escisión del valor se ha agudizado aún más desde que la Reforma Laboral (Ley № 

13.467 de 2017) buscó reducir los costos de reproducción de los del capital y am-

plió la explotación del trabajo, además de permitir su total tercerización, con traba-

jo intermitente y principalmente en plataformas, por aplicaciones y microempren-

dedores individuales (MEI), llevando a gran parte de la sociedad a la competencia a 

muerte en la lucha del todos contra todos. 

Cabe por lo tanto resaltar, que la gestión de la crisis económica y de salud en 

Brasil está en perversa sincronía con la propia ideología de la crisis. En medio de la 

lucha por comer, resguardarse y respirar, una fracción social descorazonada y mo-

netarizada sin dinero ni oxígeno, capturada por las máquinas de odio del nuevo 

radicalismo de derecha, cuanto más se tuvo que enfrentar a la ausencia de solu-
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ciones en el mundo del trabajo en crisis, con más fervor se acogió las tesis cons-

pirativas y autodestructivas. Sus secuaces encarnan a los condenados en la colonia 

penitenciaria de Kafka, con cuyo sometimiento, tan canino, da la impresión de 

que basta un silbato para que lo entreguen a él o a cualquier transeúnte a la eje-

cución (Kafka, 2010). A partir de ahí, vemos la proliferación del sujeto-amok, cuya 

frialdad hacia sí mismo coincide con las prácticas de sacrificio, pudiendo explicar 

en última instancia la aprobación de un 25 al 30% de la población en 2022 del 

gobierno de Bolsonaro: el desprecio por la vida proviene del vacío de la forma del 

sujeto, desencarnada de los sujetos que le son disponibles, en el momento de su 

crisis final. 

Kurz ya había anticipado elementos que nos ayudan a aprehender el fenómeno 

bolsonarista:  

“El miedo y el descontento crecientes en los segmentos del trabajo asalariado en 

proceso de disolución no encuentran ya consuelo en las instituciones democrá-

ticas, haciendo cada vez más peligrosa la olla de presión social [...]. De este 

modo, la crisis sistémica cada vez más evidente de la democracia de mercado 

hace que de modo casi inevitable sus propios criterios sistémicos sea reafirma-

dos de manera compulsiva por los perdedores manifiestos del juego (...), pero, 

debido a la imposibilidad de una búsqueda racional de intereses, estos se 

vuelven irracionales y progresivamente más agresivos” (Kurz, 2020 [1993]: 64). 

Bolsonaro representa esta reafirmación compulsiva de los criterios sistémicos de 

forma embrutecida e irracional (no desvinculada de la razón) capitalista. Parece res-

taurar la crisis de la forma social, como si identificándose con ella uno pudiera 

“beneficiarse” de la misma, tal y como aparece en las interpretaciones de su figura 

en Nobre (cf. “el caos como método”, 2022), en Masterclass del fin del mundo (siendo 

la crisis su forma de gestión, 2022) o en Nunes (2021). De hecho, el gobierno fede-

ral brasileño, al acelerar la propagación del Covid-19, fue consistente en sus accio-

nes (como sujeto sometido) con las promesas de implementar un liberalismo extre-

mista hayekiano (Kurz, 1994), en un intento del ministro de economía de Bolso-

naro, Paulo Guedes, de oponerse de manera dicotómica a las políticas económicas 

anticíclicas del Partido de los Trabajadores después de la crisis de 2008, atribuyén-

dole a las mismas el carácter de causa de la crisis brasileña (que en realidad radican 

en su inserción en la crisis fundamental del capital en su conjunto, como ya hemos 

planteado en Pitta, 2022). De esta manera, en varias ocasiones los ministerios que-

daron vacíos, sin que nadie se responsabilizase de su conducta. El propio Ministe-
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rio de Salud fue un ejemplo, con una postura de ataque al sistema político vigente 

(que aún no permite prescindir del Estado17), tratando de someter directamente a 

la sociedad en su conjunto a las determinaciones del mercado (espacio institucio-

nal de la esfera funcional de la “economía”, cf. Kurz, 1994) – incluso en términos 

epidemiológicos, acelerando la “libre circulación del virus”–, en el contexto del 

casino de la crisis de ficcionalización de la acumulación de capital18.. Sin embargo, 

Bolsonaro trató de sostener su apoyo social, culpando al sistema político, a las "éli-

tes" asociadas a él, así como al “vagabundaje” de los pobres, los negros, las mujeres, 

los indígenas, los maestros y los funcionarios de la profundización de la crisis so-

cial, con su charlatanería conspirativa racista y machista (Catalani, 2021). De todos 

modos, más allá de un apoyo minoritario de la población que se mantuvo, incluso 

después de cerca de 700.000 muertes (a pesar del enorme subregistro de decesos en 

la pandemia en Brasil), con la profundización del desempleo, la crisis económica, 

la desintegración social y la expansión del racismo y el machismo, el rechazo a 

Bolsonaro engloba a más de la mitad de la población brasileña y permite reafirmar 

la crisis actual del sujeto en los resultados contradictorios de sus acciones. Esto 

muestra que: 

“Aunque el nuevo radicalismo de derecha haga efectiva su potencialidad social, 

nunca tiene la capacidad de imponerse en la sociedad como un todo, ya que 

siendo una conciencia conformada por el sistema (...), tiene que permanecer 

siempre en línea con el desarrollo capitalista. Este se convierte en el fermento 

de la decadencia social y de las luchas de redistribución sin perspectivas” (Kurz, 

2020 [1993]: 74). 

Concomitante con un manejo de la pandemia que ha fomentado el darwinismo 

social, en estrecha correlación con la exclusión de los superfluos de la crisis del tra-

bajo, la política económica del gobierno federal de incentivar el pillaje de la econo-

mía del saqueo, el armamiento de la población para defender los intereses de las 

                                                           
17 Bolsonaro defiende que el período de la Dictadura Militar en Brasil (1964 – 1985) habría sido la 
experiencia de la “verdadera democracia”. En realidad, representó el momento de la modernización 
rezagada [nachholende Modernisierung] brasileira, que entró en crisis en los años 1980 (Kurz, 2016 
[1991]) y que ya no puede ser reproducido. 
18 Kurz abunda sobre este tema: “Si la crisis del sistema revela que, en último análisis, la política es 
apenas una esfera derivada que no tiene ningún poder independiente de intervención. Las leyes y 
medidas que no están en conformidad con el estado de desarrollo del proceso sin sujeto del mer-
cado son inocuas y se quedan en el papel” (Kurz, 2020 [1993]: 83). Y continúa en una nota: “Natu-
ralmente, este límite de la política es particularmente evidente en el caso de los propios radicales de 
derecha, cuyos programas económicos y sociales no existen o simplemente son impracticables y, por 
regla general, son más nebulosos todavía que los de los partidos oficiales” (Kurz, 1993: 83, nota 37). 
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familias (en crisis) en nombre de la propiedad privada y la “seguridad” y la deses-

perada lucha distributiva de los intereses particulares de mafias, facciones y milicias 

(paramilitares) aceleraron también la reproducción del capital en crisis hacia sus 

límites internos y externos, con las formas de barbarie que presentamos en esta 

parte del texto en la totalidad concreta de las particularidades del capital real ficti-

cio de las cámaras frigoríficas de los mataderos espacializados por todo Brasil, la 

crisis de oxígeno de la pandemia en Manaus y la propagación del Covid, como un 

si de un reguero de pólvora se tratase, en los inmensos centros urbanos, entre los 

superfluos que se encuentran entre el desempleo y la búsqueda de las últimas for-

mas de trabajo sobreexplotado y precario en las condiciones existentes. 

Es preciso señalar que, en 2021, la inflación global generalizada había golpeado a 

Brasil de lleno, puesto que la creación de capital ficticio – intentando salvar a los 

capitales sin siquiera conseguir simular su acumulación – también había sido repli-

cada en Brasil, como parte del proceso de creación de capital ficticio a nivel mun-

dial, sirviendo como el rasgo característico más reciente del fenómeno de ruptura 

de la mayoría de la población con el actual presidente, al haber radicalizado toda-

vía más si cabe la crisis social, agravando el hambre y la miseria19, tal y como ya he-

mos expuesto. Aunque Bolsonaro intente permanecer en el ejecutivo federal con el 

apoyo de las fuerzas armadas, la policía militar, las mafias y grupos paramilitares a 

través de un golpe de Estado o algo por el estilo (una continua amenaza explícita 

en sus discursos y entrevistas), lo que tendríamos como resultado sería que “el apa-

rato de violencia adquiriese (...) vida propia en un estadio avanzado de la crisis, 

pero ya no propiamente como un factor oscuro de orden y poder para la sociedad 

como un todo, sino como un momento parcial de desintegración de la cohesión 

social” (Kurz, 2020 [1993]: 87). A diferencia del fascismo histórico de los procesos 

de modernización rezagada de mediados del siglo XX (incluido el nacional-socialis-

mo alemán, ver Kurz, 2020 [1993]), que constituyeron momento de imposición de 

la democracia de mercado, el nuevo radicalismo de derecha se encuentra atascado 

históricamente en el contexto de la crisis fundamental del capital. Esta, incluye a la 

crisis del Estado y del sujeto, haciendo que el primero no sea ya capaz de llevar a 

término proyectos de modernización a escala nacional (sin suponer por ello la 

paralización del aumento de la composición orgánica del capital y su desustancia-

                                                           
19 Finalmente, cabe resaltar que, entre 2021 y 2022, los supermercados de todo el país comenzaron 
a vender ciertos artículos de desecho para que los más pobres los comprasen; comenzaron a ven-
derse patas de pollo, huesos de ganado y suero de leche, por ejemplo. 
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lización), sino que actúa como una intentona de administrar la crisis para la masa 

de superfluos producidos por la crisis del trabajo, intentando mantener la forma 

social de la escisión del valor a toda costa y, al reproducirla en crisis, acelerando en 

una lógica sacrificial su trágica descomposición en la barbarie irracional e incons-

ciente. Todavía nos encontramos bajo la dominación del continuo despliegue de la 

contradicción en proceso que debe ser suplantada, siempre con la mediación de su 

crítica categorial. 

 

7  INFLACIÓN DE LOS FUTUROS DE LAS COMMODITIES Y SU 

    TRANSMISIÓN COMO DETERMINACIÓN DE LA INFLACIÓN GLOBAL 

    DE LA PANDEMIA DE COVID-19: EL ESTALLIDO DE LA ACTUAL 

    BURBUJA FINANCIERA MUNDIAL  

 

La escalada históricamente inédita en los precios de los llamados “activos financie-

ros” entre 2020 y 2021 puede ser leída por los más diversos apologetas del capitalis-

mo como una señal de que la apertura de la economía, después de un supuesto en-

friamiento de la pandemia, supondría un nuevo “ciclo” de desarrollo económico 

mundial. En 2020, la economía mundial presentó un crecimiento negativo del 

3,6%, con EE. UU. con un 3,4%; la UE con un 6,3%, Brasil un 4,1% y China con 

un crecimiento ínfimo (UOL, 2022). Al mismo tiempo, los mercados de capitales 

globales llegaban a picos jamás alcanzados. Solo para que tengamos una referencia, 

un reportaje de The Intercept, de abril de 2020, indicaba que el S&P 500 de las bol-

sas estadounidenses había subido un 12% en una semana – un récord en subidas 

para los últimos 46 años – alcanzando su pico histórico, de manera paralela a un 

aumento de la mortalidad por Covid-19 de 161%, durante el mismo intervalo de 

tiempo. Ya hemos mencionado los recientes récords de precios del mercado inmo-

biliario en ciertas economías nacionales y de precios de las commodities en los 

mercados internacionales entre 2021 y 2022. 

Sin embargo, tras la parcial recuperación de la economía entre 2021 y 2022, el 

proceso inflacionista global vino a frustrar los pronósticos de los más optimistas, 

incluso antes del supuesto relanzamiento de la economía. Este proceso llegó a lle-

var a la quiebra incluso a modas recientes del pensamiento económico apologético 

del capitalismo tales como la Modern Money Theory (MMT), promotora de la 

creación ex nihilo de capital ficticio para engendrar crecimiento económico como 

una forma de estabilización del capitalismo mundial, creyendo ser inmune a las 
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consecuencias de un proceso inflacionista global. Sin embargo, no fue esto lo que 

ocurrió. Como ya hemos visto, en el intento de controlar la inflación global, la 

reciente subida de las tasas de interés en las principales economías mundiales apa-

rece como la responsable por “entorpecer” una presuntamente posible recupera-

ción económica sustenta a base de capital ficticio. En realidad, la subida de las ta-

sas de interés no es el simple resultado de una política económica “equivocada”, 

que llevará de nuevo a la economía mundial a la recesión, según quienes preten-

den ser sujetos positivos de un proceso incontrolable (Kurz, 2010). Como bien ha 

subrayado Konicz (2022) en un texto reciente, los Estados tendrían que “subir y 

bajar las tasas de interés al mismo tiempo”, demostrando la inviabilidad de contro-

lar estos procesos económicos, resultantes de los desdoblamientos contemporáneos 

más recientes de la contradicción en procesos de la propia forma social capitalista. 

En última instancia, lo que viene es un nuevo estallido de una burbuja finan-

ciera mundial, interrelacionado con el capital ficticio real, con impacto en la pro-

ducción mundial de mercancías. La reciente inflación de los títulos de propiedad y 

de deuda se convirtió en inflación global en un corto espacio de tiempo y en su 

relación con el estallido de la burbuja financiera mundial de 2008, de una forma 

todavía más rápida y acentuada (cf. Kurz, 2014, cap. 17), con consecuencias socia-

les todavía más catastróficas, dada la cada vez mayor necesidad de ficcionalización 

de la producción de mercancías. 

No se trata acá, a su vez, de cualquier tipo de proposición sobre un intento de 

contener el estallido de la más reciente burbuja financiera mundial - que había 

sido alimentada por el capital ficticio en la segunda década del siglo XXI y tremen-

damente agravado por la pandemia, siendo esta su despliegue a raíz de esta retroa-

limentación previa. 

Por ejemplo, la propuesta de Roberts (2022b) para contener la inflación busca 

afianzar y profundizar el desarrollo de las fuerzas productivas, incrementar la pro-

ductividad del capital y reproducir de forma exacta las condiciones históricas deter-

minadas que, para nosotros, ha producido la propia pandemia y provocado la infla-

ción de la nueva burbuja mundial, creadora del proceso inflacionista que se preten-

de controlar. 

Del mismo modo, Smith et al. (2021), con su formulación sobre la crisis perió-

dica del capital provocada por una caída de la tasa de ganancia a partir del aumen-

to de la composición orgánica del capital (con el incremento apenas relativo del 

capital constante en relación al variable), conduciendo para él a crisis de acumu-
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lación y la necesidad del capital de “financiarizarse” con creación de capital ficticio 

para perpetuar la valorización del valor  – a través del aumento de la explotación 

del trabajo y el adelantamiento de la explotación de trabajo futuro –, llevando a la 

paralización de la inversión capitalista y la inflación, no hace más que reproducir 

en la teoría las bases sociales de la determinación de la inflación actual que se pre-

tende suplantar. 

Para estos autores, es la propiedad privada de los medios de producción y la 

apropiación del trabajo ajeno como fundamento de la competencia intercapitalista 

y la dominación de una parte de la sociedad sobre otra, que para permanecer en el 

poder necesita valorizar o valor, lo que lleva a la caída de la tasa de ganancia. Con 

la estatización de los medios de producción y el control de la política económica 

por parte de los trabajadores, las crisis de acumulación y la paralización de la pro-

ducción de mercancías se extinguirían y el fenómeno inflacionista sería controlado.  

Motivados por la aceptación acrítica de la ontología del trabajo, el paradigma 

productivista y modernizador no se pone en cuestión, siendo precisamente aquel 

anclado en el fetichismo de la mercancía y del sujeto, no tematizados por Smith et 

al.; todo esto sin mencionar el polo disociado del valor, que de ninguna manera 

entra en consideración en lo desarrollado por los autores aquí presentados y criti-

cados.  

Para nosotros, el fenómeno inflacionista actual está determinado por los desdo-

blamientos recientes de la dominación social de la contradicción fundamental de 

la forma social de la escisión del valor y su inmanente dualidad entre mercancía y 

trabajo, que empuja a los seres humanos mediados por ella a ejecutar procesos de 

aumento de la productividad del capital desarrollando las fuerzas productivas. 

Siendo que estos, en el momento presente de desustancialización del valor, son 

simulados en estado crítico por la creación de capital ficticio, produciendo tam-

bién la pandemia de la crisis y la más reciente burbuja financiera mundial, condu-

ciendo a un embrutecimiento salvaje del patriarcado, del racismo y de la miseria en 

el mundo, más allá de servir de fermento para el ascenso del nuevo radicalismo de 

derecha al gobierno de los Estados-Nación en ruinas, como ya hemos visto para el 

caso brasileño. Estos últimos han sido negacionistas de la pandemia y han fomen-

tado su expansión, haciendo resonar al estado de amok del vacío del fetiche del su-

jeto – y su frialdad para con su propio yo (Kurz, 2003) – en el capitalismo (Wissen, 

2017), en su momento de ficcionalización del fetiche de la mercancía y del valor de 

uso; positivando el vacío de la satisfacción de deseos humanos a través de las cosas, 
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constituyendo también la mediación para la simulación contemporánea de la valo-

rización del valor (Pitta, 2022). Por su parte, la escalada de la guerra de orden mundial 

en Ucrania es otra manifestación del despliegue catastrófico de la crisis fundamen-

tal del capital en su rumbo hacia su autodisolución inconsciente y descontrolada, 

produciendo barbarización y aniquilación (cf. Böttcher, 2022b), exigiéndonos con 

ello una crítica categorial de la forma social de la escisión del valor con el fin de 

suplantarla y transformar la forma de relación social entre los seres humanos. 

A la desustancialización del capital de la crisis del trabajo que solo ha conseguido 

agravar el desacoplamiento entre valor y dinero (Kurz, 2019 [1995]) y la inflación 

secular del capital20 se le superponen, en su superficie económica, procesos de in-

flación y deflación de los precios de los activos que se median con la propia expan-

sión de la inflación y la deflación en los precios de las mercancías al nivel del capi-

tal global, en tanto que capital ficticio real. La generalización de la expansión de la 

inflación antecede al estallido de las burbujas financieras, cuya deflación en los 

precios no conduce a un reacoplamiento entre valor y dinero, sino que, como ya 

hemos visto, solo puede conducir a nuevas intentonas infructuosas de estabiliza-

ción, con un agravamiento de la desustancialización y la acentuación de la contra-

dicción entre materia y forma y la destrucción de la naturaleza (base de la propia 

vida en el planeta). 

¿Cómo se extendieron los precios de las burbujas de títulos de propiedad, deu-

da y precios ficticios de derivados de commodities para la producción, el intercam-

bio y el consumo de mercancías? ¿Y cómo lo han hecho tan rápido con la propaga-

ción que se produjo entre el comienzo de la pandemia y los primeros meses pos-

teriores a la flexibilización cuantitativa sin precedentes para la creación de capital 

ficticio por parte de los gobiernos nacionales en su  intento de manejar la crisis y 

contener el colapso de la simulación de acumulación de capital  en medio del cli-

ma pandémico (una simulación que ya fue prorrateada en los años inmediatamen-

te anteriores), produciendo la actual inflación global de los precios de mercancías? 

Ernst Lohoff, vinculado al Grupo Krisis de crítica del valor, intenta aprehender 

en un texto reciente (2022) como la “inflación de los activos financieros” [asset price 
                                                           
20 Para una presentación de la formulación marxiana de la inflación y la inflación secular de Kurz, 
véase Nuno Machado (2020). Tenemos como base lo que allí se presenta, a partir de lo que desple-
gamos, partiendo del momento de crisis fundamental del capital, los procesos de inflación de los 
títulos de propiedad y deuda, su transmisión a la producción, intercambio y consumo de mercan-
cías y su transmisión a los procesos de precios y la propagación de la inflación al capital a nivel glo-
bal como un momento previo al estallido de las burbujas financieras y su consecuente deflación de 
precios (a veces parcialmente contenida por los momentos críticos de gestión de la crisis). 
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inflation] se propaga hacia la que él llama “economía real”, abordando de modo in-

directo el fenómeno inflacionista actual. Lohoff, que está más preocupado por cri-

ticar las formulações anteriores de Robert Kurz y la crítica del valor en los años 90 

sobre esta expansión (erradamente, según nuestra interpretación), fundamenta su 

explicación de la inflación contemporánea en la “desmercantilización” de la “mer-

cancía dineraria” [Geldware] y de la necesidad de creación de dinero ficticio por 

parte del mercado de capitales en sus relaciones con el Estado en una suma sufi-

ciente como para garantizar una estabilización del sistema monetario. Como, en 

este texto, el autor parece más preocupado por desarrollar una economía política 

contemporánea del capital ficticio, designada por él como una “teoría monetaria 

de la crítica del valor” (Lohoff, 2022), que en hacer una crítica radical de la forma 

social capitalista (que debe plantearse también una crítica a la propia teoría enten-

dida de modo positivo, como vemos en Kurz, 2007). La crisis del trabajo brilla por 

su ausencia y también lo hacen la desustancialización del capital y economía de las 

burbujas financieras que, para nosostros, ha llevado a jugar un papel determinante 

al capital ficticio para simular la acumulación del capital y agravar su crisis funda-

mental, aunque el mismo en tanto que forma social siga vigente, ahora en procesos 

de descomposición.  

Lohoff plantea una visión totalmente opuesta a esta. El capital ficticio aparece 

como una forma de “acumulación de capital” que posterga la crisis de la misma. Al 

concebir el capital ficticio como “adelantamiento de trabajo futuro” (de manera 

similar a Smith et al., que llega a considerar también este fenómeno como una for-

ma de valorización del valor), Lohoff cae preso del fetiche del capital, que ahora es 

movilizado por capital ficticio en la perpetuación de la propia forma social.  

Se abandona de este modo la teoría de la crisis fundamental, para la cual cada 

nueva ronda de creación de capital ficticio no hace más que agravar la crisis, permi-

tiendo además insertar de modo inmanente la propia producción de la pandemia 

en cuestión. En lo relativo a lo que Lohoff llama “economía real” (sin establecer 

una distinción entre trabajo productivo e improductivo de valor, con la ficciona-

lización del mismo), el autor parece confundir también el nivel del capital indivi-

dual con el nivel global de la valorización (o no) del valor (sobre el individualismo 

metodológico de Lohoff, cf. Czorny, 2014), afirmando que el capital ficticio permi-

te que las empresas capitalistas puedan seguir acumulando: 

“En las respectivas industrias futuras, la dinámica de creación de capital ficticio 

sustenta la acumulación y reemplaza la rentabilidad perdida; en sectores que 
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realizan producción de valor inducido, la dinámica de creación de capital ficti-

cio restituye, por el momento, la rentabilidad perdida” (Lohoff, 2022).  

Su explicación de la expansión de la inflación se reduce a la incapacidad del 

mercado de mantener el ritmo de creación de capital ficticio a un nivel suficiente 

para sustentar la “acumulación de capital” de la “economía real”, conduciendo a 

los bancos centrales a prestar directamente a la sociedad sin pasar por el mercado 

financiero, en el caso de que esto ocurra.  El escenario dibujado es el de la posibili-

dad incluso deseabilidad de una creación indefinida de dinero por parte del mer-

cado de capitales, perdiendo el fundamento explicativo de la creación y el estallido 

de las burbujas financieras cada vez más aceleradas y agravadas a raíz del desacopla-

miento entre valor y dinero (Kurz, 2019 [1995]). 

“La transición hacia un período de alta inflación solo es inminente cuando los 

bancos comerciales fracasan como socios en la generación de capital ficticio. 

Esto obligaría a los bancos centrales a abandonar total o parcialmente el ciclo 

de la dualidad monetaria y pasar a la emisión directa de dinero del banco cen-

tral a los agentes económicos que operan fuera del sector bancario” (Lohoff, 

2022). 

Lohoff parece incluso erigirse como alguien que pretende proponer soluciones 

para el fenómeno inflacionista actual, sugiriendo que el mercado de capitales debe 

seguir creando capital ficticio suficiente para “estabilizar la economía capitalista”, 

como si esto fuese posible. En su intento de crítica de la MMT escribe: “Desde el 

punto de vista de lo aquí planteado, se puede observar que lo supuestamente su-

perfluo es esencial para mantener el carácter de mercancía del dinero y, por lo tan-

to, la estabilidad monetaria”. 

En última instancia, con la explicación presentada para la expansión inflacionis-

ta en su relación con la creación de capital ficticio, Lohoff se aproxima peligrosa-

mente a una teoría cuantitativa de la moneda, distanciándose incluso de las con-

cepciones de la inflación de Marx en El capital ¿La impresión de dinero y su inyec-

ción directa en la economía por parte de los Bancos Centrales provocaría un um 

aumento da demanda, impulsando los precios de las mercancías en general? Cabe 

resaltar que la explicación por exceso de demanda coincide con las posiciones de 

las mainstream economics y el keynesianismo para explicar el fenómeno inflacionista 

reciente, que ya hemos criticado en este mismo texto (cf. también Roubini, 2022).  

Para más inri, al criticar el modo en que la crítica del valor de los años 90 

aprehende la traslación de la inflación de los “precios de los activos financieros” a 
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la “economía real”, Lohoff hace una caricatura de sí mismo y buscar opacar como 

la formulación de Kurz sobre la “inflación de los títulos de deuda y propiedad” 

(2005 y 2014) en los mercados de capitales tuvo un desarrollo posterior en el gru-

po exit!. Precisamente son estos desarrollos los que nos permiten mediar la inflación 

de los títulos de propiedad y deuda con el traslado de la inflación a la producción 

de mercancías, como hemos planteado en Pitta (2022) y en el presente texto, a tra-

vés del concepto de capital ficticio real (KURZ, 2005). Ni Kurz ni la crítica de la 

escisión del valor han descrito jamás la creación de capital ficticio en los mercados 

de capitales como un ciclo de agua “almacenada” que posteriormente sería “derra-

mada” en la designada por Lohoff como “economía real” (Lohoff, 2022). De hecho, 

quizás la crítica se ajuste más a cómo el propio Lohoff presenta su posición21. 

En Kurz, de manera opuesta, el capital ficticio no supone ningún tipo de acu-

mulación sustancial partiendo de la anticipación de la explotación garantizada de 

trabajo productivo futuro, sino no más bien una hipoteca, que solamente puede 

durante un corto periodo de tiempo simular de manera ficticia una reproducción 

ampliada capitalista. Esto ocurre porque la producción de valor futuro (actualmen-

te en declive en números absolutos, c.f Kurz, 2014) no tendrá lugar de un modo 

suficiente para valorizar el capital ficticio previamente creado a raíz del agravamien-

to de la desustancialización y el desacoplamiento entre valor y dinero de la crisis 

fundamental del capital. 

Kurz (2005) está con Marx (1985, Sección V) en lo relativo al capital ficticio. 

Siendo el capital ficticio una capitalización a precio presente de un flujo de rendi-

mientos futuros, este flujo siempre está envuelto en una proyección, que termina 

definiendo las fluctuaciones del precio de capitalización, pudiendo incluso desaco-

plarse de los mismos flujos22. Cuando el flujo de rendimiento sube o cae, el precio 

                                                           
21 Es importante señalar que no es coincidencia que Lohoff utilice metáforas fisiocráticas como la 
del “almacenamiento de agua” para abordar el capital ficticio y su papel en los mercados de capi-
tales, presentando una vinculación lineal entre el crecimiento del almacenamiento de capital ficti-
cio y la “acumulación de capital” en lo que él llama la “economía real”. Esto ya lo plantea en su 
libro La gran desvalorización [Die große Entwertung, 2012], con formulaciones que se repiten en el tex-
to más reciente que estamos criticando. De una manera completamente diferente, Kurz habla de un 
agujero negro que “engulle” todo cuando trata el desacoplamiento entre el valor y el dinero y el 
estallido necesario de las burbujas financieras con una profundización cada vez mayor del propio 
desacoplamiento (Kurz, 2014: 304 [2012: 339]). Sobre esto, ver Czorny (2014). 
22 “Los títulos de propiedad sobre obras públicas, ferrocarriles, minas, etc., son por cierto, como 
también acabamos de ver, efectivamente títulos sobre capital real. Sin embargo, no otorgan el poder 
de disponer de tal capital. Ese capital no puede ser retirado. Solo otorgan títulos jurídicos sobre 
una parte del plusvalor que el mismo ha de obtener. Pero estos títulos se convierten asimismo en 
réplicas de papel del capital real, como si el conocimiento de carga adquiriese un valor además de la 
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capitalizado tiende a subir o caer. Sin embargo, la subida o bajada del precio de los 

títulos de propiedad o de deuda por un periodo de tiempo puede conducir a una 

realimentación del proceso alcista o bajista por parte de aquellos inversores que 

buscan rendimientos ficticios estrictamente en el diferencial de precios en sí mis-

mos negociados, pudiendo provocar una expansión hacia la economía como un to-

do, produciendo incluso una capacidad de demanda improductiva (Kurz, 2016 [1991]). 

De este modo, la subida de los precios capitalizados puede definir la transmisión 

mediada de los mismos hacia la producción, intercambio y consumo de mercan-

cías, constituyendo una inflación que puede generalizarse, no siendo necesaria-

mente la causa de la misma un supuesto exceso de demanda o un “derramamien-

to” directo de dinero de los mercados financieros hacia la producción de mercan-

cías, como sugiere Lohoff. 

Necesitamos, por tanto, un realismo dialéctico (Scholz, 2009) que nos permita 

aprehender la objetividad fantasmagórica de la sociedad capitalista en tanto que 

totalidad (quebrada) concreta (Scholz, 2009) en proceso histórico. En otro texto (Pitta, 

2022) expusimos la burbuja de las commodities del principios de este siglo, desta-

cando que habían sido las inversiones en precios futuros de los derivados de las 

commodities (empleadas con el objetivo de protegerse del estallido de la burbuja 

de la NASDAQ de 2001) las que llevaron a la capitalización inflacionista de estos 

precios, con un alza que fue retroalimentada por inversiones que buscaban retor-

nos en la apuesta por un alto diferencial de precios para este tipo de títulos de pro-

piedad, que luego se transmitieron a los precios actuales de las commodities, sin 

tener una relación directa con lo ocurrido con la demanda de estas (cf. Gibbon, 

201323). Esta situación se produce precisamente a causa de la contradicción entre 

                                                                                                                                                             
propia carga y simultáneamente con ella. Se convierten en representantes nominales de capitales 
inexistentes. Pues el capital real coexiste con ellos y no cambia de manos en absoluto por el hecho 
de que lo hagan dichas réplicas. Se convierten en formas del capital que devenga interés porque no 
solo aseguran ciertos rendimientos, sino también porque mediante la venta puede obtenerse su 
reembolso como valores de capital [capital ficticio]. [...] Pero en cuanto réplicas, negociables ellas 
mismas como mercancías, y que por ello circulan como valores de capital en sí mismos, son iluso-
rias, y el monto de su valor puede disminuir y aumentar en forma totalmente independiente del 
movimiento del valor del capital real sobre el cual constituyen títulos.” (Marx, 2017b: 552, corche-
tes nuestros). 
23“En la literatura publicada, los comentaristas han empleado la frase ‘la financiarización de los 
derivados de commodities’ para referirse de diversas maneras a uno o más de los siguientes pro-
cesos: 
- Crecimiento de la participación en el mercado de futuros de los participantes del mercado que 
son esencialmente empresas financieras, incluidos los fondos de cobertura, los fondos mutuos y los 
fondos de pensiones. Los activos de commodities "gestionados" aumentaron su valor desde menos 
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materia y forma, que conduce a una suma cada vez más ínfima del valor representa-

do de modo fantasmagórico por la corporeidad de las mercancías (pero nunca con-

tenido en las mismas), haciendo que los precios de las mismas pasen a ser deter-

minados en los mercados de derivados financieros de futuros, en tanto que asigna-

ción de precios ficcionalizados. 

Durante la pandemia de Covid-19 ha ocurrido algo similar con los precios de 
las commodities. En consonancia con las bajas tasas de interés y la promesa de rea-

pertura de la economía, diversos inversores empiezan a apostar por una fijación de 
precios ascendiente de los futuros de las commodities en los mercados de deri-
vados, retroalimentados por nuevas inversiones alcistas en los mismos, con el obje-
tivo de obtener rendimientos ficticios con los diferenciales de precios. De esta ma-
nera, esta fijación alcanzó a los precios presentes de las propias commodities nego-
ciadas en mercados financieros, infladas de manera ficticia, sin tener una vincula-

ción directa con un exceso de demanda de las mismas. Los precios de las commodi-
ties (incluyendo aquí a la energía, minerales y alimentos) en cuotas históricas ya 
antes de la Guerra de Ucrania, se trasladan a los costos de producción de las em-
presas capitalistas, pasando a definir los precios de las mercancías en general, 
expandiéndose en forma de inflación global, con más fuerza a partir de mediados 
de 2022. 

Si las ganancias simuladas de las empresas capitalistas en tanto que capital ficti-
cio real ya estaban en caída desde 2019, agravados por la pandemia, la subida expo-
nencial en los costos de producción obligó al capital a trasladar este aumento a los 
precios finales de las mercancías (Tooze, 2022). Sin embargo, este escenario no 
detuvo la corrosión de sus tasas de ganancia ficticias y “bloqueó” la simulación de 
la acumulación del capital, después de la implementación de políticas económicas 
de diversos Estados-Nación a revertir la flexibilización cuantitativa y subir las tasas 

de interés, en el intento infructuoso de contener la más reciente burbuja financiera 
mundial, que de manera muy rápida y agravada se vio inflada, extendiéndose de 
manera inevitable hasta que termine por estallar. 

 

Traducción del portugués por Alfonso Figueiredo Francisco 

                                                                                                                                                             
de 10 000 millones de USD a finales de la década de 1990 hasta alrededor de 450 000 millones de 
USD en abril de 2011. […] 
- Niveles sin precedentes de crecimiento del volumen del mercado de futuros no relacionados con 
los cambios en el tamaño de los mercados físicos – en todo el mundo, el comercio de derivados de 
commodities basados en la bolsa aumentó más del 300 por ciento entre 2001 y 2007, mientras que 
el comercio OTC aumentó en un 1400 por ciento. 
En cada caso, se afirma que la financiarización surgió alrededor de 2001-3 y se aceleró significativa-
mente a partir de 2004-5” (Gibbon, 2013: 8-9). 
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