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El capitalismo necesita la naturaleza, pero la destruye; depende del trabajo de cuidado de
las personas, pero lo precariza; exige políticas públicas, pero las desarticula

Este es un sistema caníbal y, para evitar que siga propagando autodestrucción solo queda
una alternativa: derribarlo.

La sociedad puertorriqueña está en crisis. Lo palpamos. Lo vivimos. Nos acecha la inflación.
La mayoría sobrevive con bajos salarios. Las deudas y sus cobradores agobian no solo al
gobierno sino también a la mayoría de las familias. El aumento del costo de la electricidad
golpea el bolsillo. El aumento del precio del petróleo encarece también el uso del automóvil,
del cual dependemos casi completamente, dada la ausencia de transporte público abarcador
y confiable.

Servicios fundamentales, como la salud, se deterioran. Cada vez hay menos médicos
generalistas o especialistas. Tampoco hay servicios adecuados para el cuidado de enfermos
crónicos, de adultos mayores o de infantes. Estas tareas, de las que el Estado y las empresas
se desentienden, recaen desigualmente sobre las mujeres. Muchas de ellas trabajan fuera
del hogar y hacen lo que pueden a costa de su salud. Ese reto se agrava cuando falta el agua
o la electricidad, como ocurre luego de huracanes en todo el país, pero muy a menudo en
numerosas comunidades. Ante cualquier sequía moderada, el agua también se va, debido a
la sedimentación y pérdida de capacidad de almacenamiento de los embalses.

Igual efecto destructor tiene la vivienda inadecuada y la ausencia de planificación urbana,
cuyas consecuencias más visibles son las inundaciones recurrentes causadas por huracanes.
En el caso de familias afectadas por la generación de electricidad con carbón o por el
depósito de cenizas, la amenaza al bienestar y la salud es aún más grave. Las personas con
diversidad funcional subsisten en la marginación o el desamparo. Muchas comunidades
viven rodeadas de vertederos clandestinos o de acumulaciones de chatarra y desechos. La
montaña de basura ya no cabe en los vertederos. Y sería fácil extender esta lista: la
construcción en la zona marítimo-terrestre o en humedales, o la corrupción gubernamental-
empresarial, para dar solo dos ejemplos.

Por lo general, estos problemas se discuten como si solo existieran en Puerto Rico. El
debate se enfoca en la incapacidad del gobierno para atenderlos. Pero hay que preguntarse
por qué el gobierno es tan incapaz. Y para responder hay que empezar por entender que las
causas del problema no son internas. No se trata de un problema «puertorriqueño» sino
sistémico: los males que hemos indicado (y otros) corresponden a lo que la estudiosa Nancy
Fraser ha llamado «capitalismo caníbal» [1]. Este es un sistema voraz, y nuestras vidas son
su alimento.

Capitalismo caníbal

El capitalismo no solo se caracteriza por la subordinación del trabajo al capital. Depende
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también de al menos tres elementos: la naturaleza y sus recursos, el trabajo de cuidado y
reproducción social (que se realiza mayormente en los hogares y por mujeres) y ciertos
bienes públicos provistos por el Estado. Pero la carrera tras la ganancia privada a corto
plazo, impuesta por la competencia, no solo precariza la situación de los trabajadores y
trabajadoras, sino que desestabiliza, desintegra y destruye tanto la naturaleza y los
cuidados como los bienes públicos. El capitalismo no solo aprovecha, sino que también
desarticula los elementos y procesos de los cuales depende [2].

La crisis climática es un ejemplo: conocemos su causa desde hace cuatro décadas, pero el
capitalismo no acaba de desprenderse de la quema de combustibles fósiles que nos conduce
a la catástrofe, provocando el aumento del nivel del mar y la mayor frecuencia e intensidad
de sequías y tormentas, que, en nuestro caso, nos afectan directamente. Que estos procesos
causen pérdidas a intereses empresariales o que a la larga hagan al planeta inhabitable, no
impide que el sistema siga su marcha ciega hacia el abismo [3].

El planeta es finito, pero el capitalismo lo usa como si fuera fuente infinita de recursos y
depósito infinito de desperdicios. ¿A quién puede extrañar que los vertederos ya no basten
para acomodar el río de basura que corre hacia ellos? [4]. La misma búsqueda de la
ganancia privada alimentó la preferencia por el automóvil privado (y la relegación del
transporte colectivo) con todas sus consecuencias ambientales y sobre el asentamiento,
incluyendo la urbanización desparramada y la siembra de tierras agrícolas con cemento y la
construcción de espacios urbanos más adecuados a los automóviles que a las personas [5].
De igual forma --porque es buen negocio para algunos--, se sigue construyendo en la zona
marítimo-terrestre. El agronegocio impone el monocultivo, maltrata la tierra y los animales
y degrada los alimentos, que muchas veces se transportan miles de kilómetros para ser
consumidos, luego de que las fuentes locales hayan sido destruidas. En Puerto Rico tenemos
la dependencia de la importación y los experimentos de Monsanto como ejemplos de esas
tendencias.

El capital se resiste a pagar impuestos y exige y reducir el gasto público. Los gobiernos,
poco dispuestos a tocar las ganancias del gran capital, se endeudan, y esa deuda se utiliza
para disciplinarlos imponiendo planes de ajuste estructural, que incluyen racionar los
servicios públicos muy por debajo de las necesidades sociales [6]. A partir de 2006, Puerto
Rico ha sido un ejemplo de lo primero. Después de 2017, un ejemplo de lo segundo, con la
imposición de la Junta de Control Fiscal.

Como afirma Fraser, «es mayormente a través de la deuda que el capital expropia a las
poblaciones en el centro y la periferia e impone austeridad a la ciudadanía, sin importar las
preferencias de política que expresen a través de las elecciones» [7]]. Es difícil leer esto sin
pensar en el caso de nuestro país. Entre los «ahorros» más dolorosos impuestos al sector
público se encuentran el cierre de escuelas en cientos de comunidades, de cuya vida e
historia eran una parte importante, y la reducción a la mitad del presupuesto de la
Universidad de Puerto Rico, que ya ha provocado la pérdida de acreditación de una facultad
del Recinto de Ciencias Médicas [8].

Como parte de las políticas contra el bienestar social, el cuidado de quien lo necesita se
encomienda a las familias y, dentro de las familias, a las mujeres. Pero las familias tienen
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recursos limitados y muchas mujeres trabajan fuera del hogar, para empezar porque
necesitan ese ingreso para sobrevivir. ¿Quién cuida entonces de los infantes, las personas
adultas mayores, enfermas o con necesidades especiales? El Estado, inadecuadamente, o las
mujeres, a duras penas. A los niños y niñas a menudo los cuidan los abuelos y abuelas. ¿Pero
quién cuida a los abuelos y abuelas? Esto es lo que las estudiosas del tema llaman la «crisis
de los cuidado»s, o de los cuidos.

Este sistema hace competir incluso a trabajadores y trabajadoras. Las empresas,
aguijoneadas por la competencia, prefieren siempre a quienes aprendan más rápido, se
muevan con más agilidad y produzcan en menos tiempo. La ganancia, y no la vida plena del
ser humano, es el móvil de este sistema. En tal proceso impersonal e implacable, la
integración y participación de las personas con diversidad funcional siempre será
excepcional y limitada, algo apenas tolerado y marcado por la lástima en lugar del respeto.

En esta sociedad todo depende del dinero. El nivel de consumo y de vida, la seguridad y
capacidad de responder ante imprevistos, el prestigio social, la influencia política, incluso la
capacidad de ayudar a otras personas, todo depende del dinero, del tamaño de la cuenta de
banco. Esto aplica a ricos y pobres. Se entiende que mucha gente viva obsesionada con el
dinero: por conseguir algo si no tienen, por conseguir más si ya tienen algo. En este mundo
en que todo depende del dinero, el egoísmo se convierte en el valor supremo.

A pesar de que se hable de «amor al prójimo», de solidaridad, de comunidad, el imperativo
que rige la vida económica es la mayor acumulación posible de riqueza privada (una de sus
manifestaciones es la generalizada corrupción en el gobierno) y la ética que la acompaña,
que es la ética del «sálvese quien pueda». Las otras personas y la naturaleza se convierten
en medios para el único fin, que es el dinero. Se supone que de ese choque de egoísmos
aparezca el bienestar de todos y todas. Pero no es así: su efecto es fragmentar la
comunidad, aislar a la persona y destruir la naturaleza. Que en tal sociedad proliferen la
agresividad y la violencia no puede sorprendernos.

La pandemia del Covid-19 ha sido un espectacular despliegue del capitalismo caníbal. El
Covid-19 es una enfermedad zoonótica: es resultado del salto de un patógeno del reino
animal a los seres humanos. En la actualidad esto es consecuencia de la invasión y
destrucción (deforestación, extracción, etc.) de hábitats de diversas especies, consecuencia
de la búsqueda insaciable de ganancia privada. Que la pandemia paralice las economías
capitalistas durante meses --y, por tanto, la generación de ganancias-- no impide que el
sistema mantenga las prácticas que la propiciaron. Por otro lado, la privatización, resultado
de esa misma búsqueda, también desmanteló y fragmentó los servicios de salud públicos y
otras agencias de gobierno, que en muchos países han sido incapaces de dar una respuesta
integral y coordinada a la pandemia [9].

En Puerto Rico, desde la década de 1990 la guerra contra el sector público y el deseo de
convertirlo en fuente de ganancia privada condujeron a la privatización del sistema público
de salud. El resultado está a la vista: un sistema secuestrado por las aseguradoras privadas
y servicios de salud que, según el Colegio de Médicos, están al borde del colapso. Según el
mismo Colegio, la voracidad de las aseguradoras es la causa mayor del éxodo de
profesionales de la salud.
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En fin, la sociedad capitalista necesita la naturaleza, pero la destruye; depende del trabajo
de cuidado de las personas, pero lo desestabiliza y precariza; depende de bienes públicos,
como un sistema de salud que funcione con un mínimo de coherencia o una universidad que
provea los profesionales que necesita, pero los desarticula y desintegra. Necesita
infraestructura adecuada, pero permite que se deteriore, al negarle los recursos para darle
el mantenimiento requerido. Se ahoga en la basura que genera, pero la sigue generando. La
entronización de la competencia y la ganancia privada como reguladores fundamentales de
la actividad económica, mina, limita y deforma cualquier intento de desarrollo planificado.

Agravantes

Existen otros procesos que cabría mencionar. El capitalismo distribuye el ingreso
desigualmente y luego satisfice la demanda de quienes tienen poder de compra: el resto
está condenado a diversos grados de precariedad. De ahí que se construyan segundas y
terceras viviendas de lujo, pero no viviendas de interés social. De ahí que se siga
arrinconando a la población más pobre en zonas inundables o propensas a deslizamientos.

En esa economía de mercado manda el dinero. Y quien más dinero tiene es quien más
manda. Un ejemplo es el proceso designado con la palabra «gentrificación», proveniente del
inglés. Tiene como escenario zonas económicamente deprimidas, con viviendas,
instalaciones e infraestructura deterioradas, propiedades depreciadas y población
empobrecida. Esta zona, a partir de cierto momento, atrae el interés de sectores adinerados
que empiezan a adquirir propiedades y a «renovarlas». Aumentan los alquileres y aparecen
comercios orientados a esa clientela privilegiada. La zona «revive», pero a costa del
desplazamiento de sus antiguos residentes, que no pueden pagar los nuevos alquileres y
cuyas viviendas han sido demolidas o reconstruidas para servir a «otro mercado».

En la actualidad, Puerto Rico es terreno fértil para este proceso. Somos una zona deprimida,
con viviendas e instalaciones deterioradas, propiedades depreciadas, con una población
empobrecida y vulnerable, por tanto, a un proceso de «gentrificación» encabezado por los
que más dinero tienen: inversionistas provenientes de EEUU. A esto se añade la
«estrategia» de promover que esos inversionistas se muden a Puerto Rico para evitar el
pago de impuestos. Por otro lado, la lógica del negocio conduce a la proliferación de
alojamientos a corto plazo (Airbnbs), con su efecto desintegrador en muchas zonas
residenciales.

Internacionalmente, el capitalismo caníbal perpetúa la desigualdad entre países y las
concepciones y prácticas racistas con que esa desigualdad se ha combinado históricamente.
Cierra las fronteras de los países más ricos a quienes intentan escapar del empobrecimiento
y condena a miles a la muerte en mares y desiertos. A la vez, aprovecha la indefensión legal
de quienes logran cruzar para someterles a peores niveles de explotación que al resto de la
clase trabajadora. La situación colonial de Puerto Rico es ejemplo de lo primero y la Junta
de Control Fiscal es ejemplo de su agravamiento en fechas recientes. La odisea, a menudo
trágica, de las yolas en el canal de la Mona y la situación de inmigrantes «indocumentados»
en Puerto Rico, son ejemplos de lo segundo.

El poder de las metrópolis capitalistas en la economía mundial y de instituciones como el
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Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio y su capacidad para
imponer políticas a los gobiernos demuestran que no basta con la mera independencia
política para gozar de plena soberanía. Sin la lucha contra el dominio del gran capital, la
independencia se convierte en un cascarón vacío, aunque esté pintado con los colores de la
bandera nacional [10].

En Puerto Rico, el «libre comercio», el libre movimiento de dinero y capital de y hacia EEUU
desde 1900 ha propiciado la subordinación de la economía isleña al capital foráneo, la
especialización unilateral en sus distintas etapas (azúcar, manufactura «liviana», industria
de alta tecnología), la falta de articulación entre campo y ciudad (primero agricultura sin
industria, luego industria sin agricultura), la extracción de ganancias y la falta de empleo
para buena parte de la fuerza laboral, con el consiguiente efecto depresivo sobre los salarios
y la emigración como medida de supervivencia [11].

Detrás de cada uno de estos males (desigualdad, destrucción ambiental, falta de
planificación, sobrexplotación, «desarrollo» subordinado, etc.) se encuentra el mismo
mecanismo: la preponderancia de la búsqueda de la ganancia privada sobre otras
consideraciones. Las empresas se imponen ese imperativo unas a otras a través de la
competencia, tan alabada por los defensores del capitalismo. El presidente Biden ha dicho
recientemente que «capitalismo sin competencia no es capitalismo. Es explotación». Se
equivoca doblemente: el capitalismo es explotación y la competencia, lejos de atenuarla,
obliga a cada capital a tratar de intensificarla o arriesgarse a ser desplazado por sus
competidores.

Al fin y al cabo, ¿por qué han sido necesarias leyes para limitar la jornada de trabajo, para
fijar un salario mínimo, prohibir el trabajo infantil, los anuncios engañosos, la descarga de
materiales tóxicos a la tierra, el aire o las aguas, entre otras? Porque sin esas limitaciones,
la carrera tras la ganancia impondría jornadas de dieciséis horas y verdaderos salarios de
hambre, tendría miles de niños en las fábricas y no en las escuelas, y el ambiente se hubiese
deteriorado mucho más de lo que ya se ha deteriorado.

Esto también demuestra, claro está, que es posible poner límites a la naturaleza destructiva
del sistema. De hecho, esas tendencias son tan extremas que en ocasiones exigen que el
Estado intervenga para defender al sistema de sí mismo. Y eso también permite que se le
arranquen concesiones para proteger a la gente y al ambiente. Pero esas concesiones son
diques que dejan en pie la fuente del mal. Eso explica por qué siempre son parciales y por
qué siempre están en peligro de debilitamiento y revocación (como es el caso de las
conquistas laborales).

Explica también por qué el gobierno es incapaz de atender tantos problemas: porque lejos
de cuestionar, está al servicio del capitalismo caníbal. Más allá del rol de los fondos
privados en las elecciones, del peso del cabildeo empresarial en el proceso legislativo, de la
captura de las agencias reguladoras por las empresas que se supone que regulen, más allá
de esas «palancas de poder», se encuentra el masivo poder de chantaje de los dueños de la
economía: mientras más afecte sus privilegios una medida o política, más rápida y
contundentemente responden con la «huelga» de inversiones y la fuga de capitales, con el
consecuente malestar económico [12]. En Puerto Rico, cualquier medida contributiva o
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laboral progresista inmediatamente genera la objeción: «¡eso ahuyentará la inversión!»,
«¡eso hará que el capital foráneo se vaya!». Así se impone la dictadura del capital.

El Estado es cómplice, ciertamente, pero el culpable es el sistema. Criticar a la «clase
política», a «los políticos» o los partidos, como hacen tantos editoriales y analistas, sin
hablar de la clase capitalista o hablar de las fallas del gobierno sin hablar de la naturaleza
del sistema económico reinante es quedarse a mitad del análisis. Peor: es escudar, o más
bien exonerar al culpable, al enfocarse exclusivamente en su cómplice. Tenemos que ir más
allá de la crítica del gobierno de «los políticos» o de los partidos y el partidismo. Si nos
quedamos ahí, le hacemos el juego al sistema.

De hecho, la atribución de los problemas a «la política» nos lleva en una dirección
antidemocrática. Si el problema es «la política» o «los partidos», la solución sería suprimir
la política y los partidos y remplazarlos por una autoridad «eficiente» que resuelva los
problemas de la gente. Pero no es necesario llegar a ese extremo: la idea de que «la
política» o los partidos son el problema conduce a propuestas como que la dirección de
agencias o departamentos de gobierno (de educación, por ejemplo) esté a cargo de personas
no electas ni nombradas por funcionarios electos. Se ha propuesto, por ejemplo, que el
término de la dirección del Departamento de Educación sea de más de cuatro años y se
desconecte de los cambios de administración. Ante la politiquería reinante la idea puede ser
atractiva. Pero, en ese caso, a nombre de «sacar la política» se saca esas agencias de la
posibilidad de control democrático por la gente. La gente vota y elige el gobierno, pero esas
agencias siguen su rumbo, independientemente del sentir y las preferencias que se
expresen a través de las elecciones. La denuncia de «la política» también se usa para
promover la privatización, es decir, para ampliar el ámbito del mercado y la competencia,
que no están sujetos a control democrático.

En fin, el problema no es la política ni los partidos: el problema es el tipo de política y de
partidos que han gobernado y siguen gobernando. La solución no es despolitizar (que, en
realidad quiere decir sacar del debate y la posibilidad de control democrático), sino otra
política y otros movimientos políticos, comprometidos con la gente y con el ambiente y, a
partir de ese compromiso, dispuestos a desafiar las reglas del sistema económico
dominante. En cuanto a las agencias de gobierno, la alternativa liberadora no es ni el
control tecnocrático de algunos expertos ni la privatización, sino su democratización, con
participación laboral y ciudadana.

Resistencias

Felizmente, todas estas dimensiones del capitalismo caníbal han generado resistencias, en
el mundo y también en Puerto Rico: por la energía renovable, contra la quema de carbón y
el depósito de cenizas, por el transporte colectivo, la vivienda adecuada, la defensa de la
zona marítimo-terrestre, por una política de basura cero y la generación circular, contra el
desplazamiento de comunidades, por un seguro de salud universal y un sistema de salud
público, contra el cierre de escuelas y en defensa de la UPR, contra el desamparo de adultos
mayores, por el servicio de agua potable en comunidades afectadas por interrupciones, en
defensa de los salarios, pensiones y derechos laborales, contra la Junta de Control Fiscal y
sus políticas, por la soberanía alimentaria y las prácticas agroecológicas, contra el racismo y
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en defensa de las comunidades inmigrantes, por los derechos de las personas con diversidad
funcional, luchas feministas y por los derechos y necesidades de la mujeres, por la
descolonización y la autodeterminación nacional, no solo política sino también económica,
entre otras.

Esas resistencias han desplegado diversas acciones: piquetes, marchas, paros, huelgas,
desobediencia civil, participación en vistas públicas, elaboración de propuestas, educación
comunitaria, iniciativas electorales, entre otras. Es necesario coordinar esas luchas. Esa
convergencia tiene una base sólida: si las luchas responden a problemas distintos, todos son
consecuencia del mismo sistema. Aunque ahora estén fragmentadas, son aspectos de una
misma batalla. Y esa batalla es, por su contenido, anticapitalista [13].

Un programa compartido, que incluiría el programa particular de todas esas luchas, tiende
a invertir las prioridades del capitalismo caníbal: prioriza el cuidado y las garantías sociales
que todos los seres humanos necesitan, la protección de la naturaleza y la empresa pública,
planificada y administrada democráticamente que haría posible alcanzar esos objetivos.
Nuestra meta debe ser asegurar la satisfacción de las necesidades de todas las personas
(vivienda, agua, electricidad, salud, educación, cuidado en la niñez y vejez) y la reducción de
la jornada de trabajo, que libere tiempo para la participación social y las actividades
escogidas voluntariamente y no bajo la obligación de «ganarse» la vida. Es decir, debemos
luchar por dar paso a una vida más plena, liberada de la aspiración a consumir una cantidad
creciente de mercancías que el mismo capitalismo se obliga a producir y vender a pesar de
las consecuencias sociales o ambientales [14].

¿Seremos capaces de coordinar nuestras luchas y de reconocer su ineludible carácter
anticapitalista? De esto depende que Puerto Rico tenga un futuro que merezca vivirse.

----
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