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Resumen:  El presente artículo forma parte de una incipiente línea de investigación  que se desa-

rrolla en el marco del Instituto de la Cultural Popular y Pensamiento Nacional de la Universidad 

Nacional del Oeste respecto a las políticas públicas vinculadas al reconocimiento sobre la sobe-

ranía del territorio de las islas Malvinas, del Atlántico sur y del Mar Argentino. En el contexto actual 

se considera oportuno reflexionar y visibilizar estas cuestiones para contribuir al debate sobre la 

geopolítica del poder, la soberanía y el fortalecimiento de la conciencia nacional desde una pers-

pectiva de defensa irrestricta de los DD.HH., comprometiendo a la comunidad universitaria, de 

una manera viva, en las problemáticas nacionales, regionales y locales. En ese marco, nos per-

mitimos compartir algunos de los avances a los que hemos arribado.

Palabras clave: extractivismo, recursos naturales, modo de producción capitalista

Abstract: This article is part of an incipient line of research that is developed within the framework 

of the Institute of Popular Culture and National Thought of the National University of the West re-

garding public policies linked to the recognition of the sovereignty of the territory of the Malvinas 

Islands of the South Atlantic and the Argentinian Sea. In the current context, it is considered 
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appropriate to reflect and make these issues visible to contribute to the debate on the geopolitics 

of power, sovereignty and the strengthening of national consciousness from a perspective of un-

restricted defense of human rights, engaging the university community, in a lively way, in national, 

regional and local problems. Within this framework, we allow ourselves to share some of the pro-

gress we have made.

Keywords:  extractivism, natural resources, capitalism mode of production

I - LA TEORÍA DE LOS BIENES COMUNES Y EL EXTRACTIVISMO

 James O´Connor (2002) afirma la existencia de dos contradicciones principales del 

modo de producción capitalista. La contradicción clásica de explotación capitalista del 

trabajo inherente al ámbito de valorización del capital. Por otro lado, la de capital respecto 

de condiciones de producción que es propia de la lógica instrumental de los llamados 

recursos naturales y es expresada en términos de valores de uso. El capitalismo a partir 

de la primera genera recurrentes crisis de sobreproducción de capital, que tienen su ori-

gen en el aumento de la tasa de explotación de la fuerza de trabajo. Este tipo de crisis son 

internas al sistema y se explican por la contradicción producción social- apropiación pri-

vada. Mientras la segunda contradicción hace referencia a las condiciones de produc-

ción, externas a los mecanismos del mercado. Existen, según Marx, tres condiciones de 

producción: la fuerza de trabajo humana, el ambiente o condiciones naturales o externas 

de producción y la infraestructura urbana o condiciones generales, comunitarias de pro-

ducción (O´Connor, 2002). Las crisis recurrentes de sobreproducción implican la necesi-

dad del capital de realizar nuevas experiencias de acumulación por desposesión (Harvey, 

2007) con el objetivo de restaurar la tasa de ganancia. Los capitales ociosos sin posibili-

dades de inversiones rentables, necesitan extenderse sobre las condiciones de produc-
4ción. De esta forma, el capital avanza sobre determinados bienes comunes  . 

El “extractivismo” es otra forma de expansión del ámbito de realización del capital so-

bre las condiciones de producción y es, entonces, consecuencia de la racionalidad ins-

trumental de la naturaleza. Esta tiende al socavamiento de la base natural del sistema, 

dado que, por cuestiones de tasa de ganancia, el capital no puede prever el costo de re-

producción de la naturaleza (Riffo y Galafassi, 2018). El proceso de acumulación del ca-

pitalismo actual, implica una reprimarización de las economías latinoamericanas (y de 

los países del sur global en general), instaurando una economía de rapiña que busca ex-

traer lo máximo posible en el menor tiempo, sin tener en cuenta ni el costo ambiental ni la 

sostenibilidad de ese proceso (Galafassi, 2010). 

4 Privatizaciones de empresas nacionales, instituciones y bienes públicos, programas de austeridad estatal y el sis-

tema de la deuda externa son las formas en la cual se expresan estos nuevos cercamientos en el marco del Estado 
neoliberal.
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5 Según lo que expone Svampa (2011) algunos países privilegian el cuidado del am-

biente local en perjuicio del ambiente a nivel global. Este movimiento torna lucrativos te-

rritorios que anteriormente eran considerados improductivos. En ese sentido, las dispu-

tas territoriales entre potencias mundiales y países periféricos pueden ser entendidas 

como consecuencia de las crisis de realización del capital. La cuestión Malvinas adquie-

re otra relevancia como extracción de recursos naturales y cercanía a fuentes de bienes 

irreproducibles mediante el trabajo humano.

II - MALVINAS, OCUPACIÓN Y EXTRACTIVISMO

 Retomando el conflicto en torno a las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del 

Sur y los espacios marítimos circundantes del Atlántico Sur, es oportuno mencionar que 

se ubican en un lugar estratégico, frente al estrecho de Magallanes y próximas al pasaje 

de Drake y canal de Beagle, donde se establecen los pasos bioceánicos entre el Atlántico 

y el Pacífico. Esto repercute sobre el control del tráfico marítimo desde el sur de África y 
6

de América hacia el Atlántico Norte . Desde los Acuerdos de Comunicaciones de 1971, 

Argentina desplegó una política de acercamiento hacia las islas a través del estableci-
7 8

miento de enlaces aéreos y marítimos y la provisión de servicios . En este contexto , Gran 

Bretaña comenzó a delinear una política planificada en relación a la explotación y apropia-

ción de recursos económicos vinculados al petróleo y la pesca (Cisilino y Bilmes, 2023).

A fines de la década del 70 hubo una reconversión de la economía malvinense desde la 

producción de lana hacia la explotación pesquera, actividad en expansión (Bareiro y Ra-

ttenbach, 2022). Poco después en 1986 los ingleses establecieron una Zona Económica 

Exclusiva (ZEE) circundante a Malvinas para la explotación pesquera, la cual se fue ex-

tendiendo a través de los años. Durante la presidencia de Carlos Menem, la Argentina ex-

perimentó un enorme retroceso de su soberanía, al colaborar en el monitoreo científico y 

compartir con el Reino Unido información estratégica sobre los recursos vivos marinos 
9

de la ZEE . El negocio pesquero adquirió cada vez mayor relevancia, siendo hoy una ma-

teria de disputa comercial. La enorme riqueza que persiguen las multinacionales presen-

tes en el Atlántico Sur tiene relación directa con las consecuencias medioambientales en 

la zona, debido a la depredación que se produce. 

5 Países del norte tienden a desplazar las primeras fases de las actividades extractivas hacia el sur.
6 Sumado a esto, Argentina cuenta con el octavo litoral marítimo en extensión a nivel mundial, con 4.725 km de costa 

(considerando únicamente el litoral atlántico de América del Sur) y la segunda plataforma continental –esto es, sub-
marina– del mundo. Los espacios marítimos argentinos son de los más extensos y productivos del mundo con una 
biodiversidad única e importantes recursos naturales, tanto ictícolas, hidrocarburíferos, minero-metalíferos y gené-

2ticos. Estamos refiriéndonos a 6.580.000 km .
7 Principalmente en materia de energía y transporte, para lo cual se estableció la presencia de las empresas estatales 

argentinas YPF, Gas del Estado y LADE en las islas.
8 Y especialmente sustentados en la información del Informe Shackleton (1976).
9 Lo cual se revirtió recién en 2005, en la presidencia de Néstor Kirchner.
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Según los datos oficiales para el año 2018 el 63,6% del producto bruto interno se debe 
10a la actividad pesquera y de acuicultura , siguiendo con un 10,3% las actividades ligadas 

al sector público (Falkland Islands Government, 2021). Dos características a tener en 

cuenta para analizar el sector productivo es que las licencias que se extienden a las 

empresas pesqueras pueden ser de hasta 25 años, otorgando derechos a largo plazo y 

que el control sobre la posible sobreexplotación de los recursos depende de la presencia 

de los/as escasos/as inspectores/as a bordo (Ortega, Saavedra y Esquiroz, 2019). 

Por otro lado, la aprobación, por parte de la ONU, de la presentación argentina sobre el 

límite exterior de la plataforma continental ratifica el derecho de soberanía sobre los re-
2

cursos del lecho y subsuelo en más de 1.782.000 km  de plataforma continental argenti-

na, lo que implica un aumento del 35%, pero, no impacta de modo directo sobre la colum-

na de agua, por lo cual, no tiene influencia sobre la mayoría de los recursos pesqueros im-
11portantes para la región . Por ello, afirman Spinelli, Tomasini y Dentice, (2018) “es nece-

sario lograr acuerdos con Naciones Unidas para el manejo de altamar, más allá del límite 

de la zona económica exclusiva, para abordar la pesca ilegal”.

III - POLÍTICAS IMPLEMENTADAS ¿QUÉ HIZO EL ESTADO ARGENTINO EN LA 

ÚLTIMA DÉCADA PARA RECUPERAR SOBERANÍA SOBRE LOS BIENES COMUNES? 

Una de las principales iniciativas, instaurada en 2014 fue el proyecto Pampa Azul. Con  
la participación de más de 30 científicos y de universidades nacionales como la de la Pa-

tagonia San Juan Bosco y la Patagonia Austral, junto al CONICET, permitió la  incorpora-

ción de conocimiento sobre los recursos del mar de manera integral, como así tener pre-
12sente que el Mar Argentino aporta 1,5 % del PBI con posibilidad de que sea el 15 % .

Desfinanciado durante la gestión gubernamental de Mauricio Macri, fue relanzado en 

la presidencia de Alberto Fernández, coincidiendo con la aprobación de la Ley 27.557, 

que demarca el reconocimiento del nuevo límite exterior de la plataforma continental ar-

gentina, más allá de las 200 millas náuticas. 

Otras acciones importantes fueron las de considerar, en 2020, a la industria naval co-

mo sector estratégico y la creación del Fondo Nacional de Defensa (FONDEF) y del Co-

10 Siguiendo a Patronelli (2017) y a modo de ejemplo, la pesca de la Argentina continental representa 22 kg per cápita, 

mientras que para los kelpers ese número es de 66.000 kilos per cápita para 2012.
11 Un informe del Centro de investigación y medición económica (CIME) de la Universidad Nacional de San Martín indica 

que en el Mar Argentino coexisten cerca de 600 especies de vertebrados: unos 420 peces óseos, 112 peces cartila-
ginosos, 82 aves marinas, 55 mamíferos marinos y cuatro tortugas.
12 Los objetivos de este proyecto se vinculan directa o indirectamente con el tema de este artículo: contribuir a profun-

dizar el conocimiento científico como fundamento de las políticas de preservación y manejo sustentable de los recur-
sos marinos; promover innovaciones tecnológicas aplicables al fortalecimiento de las industrias vinculadas al mar y al 
desarrollo económico de las regiones marítimas argentinas; entre otras.
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las Fuerzas Armadas en el control y la vigilancia de los espacios marítimos y fluviales del 

país, incluyendo el control de la pesca ilegal, la protección de los recursos naturales en el 

mar y el monitoreo del cumplimiento del marco legal vigente en las Áreas Marinas Prote-

gidas. En términos científicos, la creación del Polo Industrial-Tecnológico para la Defen-

sa, sumado a las empresas estatales INVAP y ARSAT, de vanguardia mundial en tecnolo-

gía aeroespacial, también deben ser considerados avances para la soberanía nacional. 

(Spinelli, Tomasini y Dentice, 2018). Finalmente, las tareas de construcción de nuevos 

laboratorios en las bases antárticas argentinas como Esperanza, Orcadas y San Martín. 

Ello permitirá entablar nuevos ejes logísticos con Ushuaia, a la vez que mejorar la calidad 

de las bases argentinas. (Cisilino y Bilmes, 2023).

IV - CONCLUSIONES

A lo largo del artículo intentamos mostrar una aproximación novedosa a la discusión  
sobre la ocupación colonial en las Malvinas y el área de conflicto. Así, entendemos que es 

necesario para ello rediscutir las definiciones simplistas sobre el territorio, la naturaleza y 

su apropiación. La teoría de los bienes comunes nos permite alejarnos de la lógica ins-

trumental sobre los recursos ambientales desde una perspectiva que no separe la uni-

dad existente entre el ser humano y la naturaleza. A su vez, el reconocimiento constitu-

cional del derecho a un ambiente sano genera una relación directa entre derechos huma-

nos y ambiente. La disputa territorial entre Argentina y Reino Unido tiene implícita la posi-

bilidad o no de decidir sobre los bienes comunes de la región y hasta donde se explotan 

los recursos naturales. En ese sentido, el Estado argentino ha oscilado en sus políticas de 

defensa soberana de su territorio en la última década, con una posición firme en los go-

biernos de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015). Posteriormente de Alberto Fer-

nández (2019-2023) y con retrocesos en la gestión de Mauricio Macri (2015-2019). Más 

allá de las diferencias entre unos y otros, resulta todavía un desafío encarar políticas de 

Estado que se posicionen desde la perspectiva de los bienes comunes y eviten el corto y 

cautivante, pero, al mismo tiempo, peligroso camino del extractivismo y la depredación 

de los recursos.

REFERENCIAS 

 BAREIRO, A. Y RATTENBACH, J. A. (2022). Pesca, Malvinas y el Atlántico Sur. En J. A. Rat-

tenbach. Una nación en el mar. CIPEX.

BILMES, J. Y CISILINO, J. (2023). ¿Por qué Malvinas? Capacitación integral para una Ar-

Revista Jurídica
Universidad Nacional del Oeste



120

Alejandro Gómez y Pablo Chiesa

FALKLAND ISLANDS GOVERNMENT. (2021). State of the Falkland Islands economy 

2020. En: https//www.falklands.gov.fk

HAESBAERT, R. (2013). Del mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad. Cultu-

ra y Representaciones Sociales 8 (15). https://doi.org/10.22201/crim.20078110 e20-

13. 401 

HARVEY, D. (2007). El nuevo imperialismo. (pp. 111-140). Akal.

O'CONNOR, J. (2002). “¿Es posible el capitalismo sostenible?”. En H. Alimonda. Ecología 

Política: naturaleza, sociedad y utopía. CLACSO. 

ORTEGA, F. E., SAAVEDRA, D. Y ESQUIROZ, F. (2019). Licencia para depredar. En: https// 

sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/119293

PATRONELLI, H. (2017). Re-significar Malvinas para re-pensarlo en clave geopolítica. 

Una mirada desde el sur global. https//sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/112852 

SPINELLI, M. A., TOMASINI, V. Y DENTICE, E. (2018). La economía del mar. Los recursos 

marinos de la plataforma continental ampliada. Revista de la Facultad de Ciencias 

Económicas 21 (2) 147-171 https.//doi.org/10.30972/0213732

SVAMPA, M. (2011). Extractivismo neodesarrollista, Gobiernos y Movimientos Sociales 

en América Latina. Problèmes d`Amérique Latine, 81, 103-128.

TURCO, J. (2018). ¿De qué hablamos cuando hablamos de soberanía energética? En F. 

Gutiérrez (Comp.) Soberanía energética. Propuestas desde el campo popular. Edicio-

nes del Jinete insomne. 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7

