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El descontento 
 
 

El grado de descontento y el debilitamiento de las estructuras i 
 
    El politicólogo estadounidense Steven Levitsky nos recuerda la época en que 
las dictaduras militares generalizadas en los 60´s y en los 70´s en Latinoamérica 
dieron paso a la consolidación de la democracia liberal. Sin embargo, en los 
últimos años se dieron inesperadas rupturas del orden democrático. 
    A esto añade el colapso de los partidos y la casi extinción de los políticos 
tradicionales, como en Perú y en Guatemala. En Argentina, Brasil, Chile, México, 
todavía tienen políticos, afirma.     
 
    El nivel de descontento hoy es generalizado. Se basa en tres factores:  
    El primero es la debilidad del Estado. Aún con gobiernos bien intencionados, el 
Estado no puede dar a los ciudadanos seguridad, salud y educación.  Tampoco 
puede combatir la corrupción. Los estados que no funcionan terminan generando 
fastidio. 
    El segundo es la desigualdad. En Chile, por ejemplo, el Estado funciona más o 
menos bien, pero la gente está con mucha rabia, porque trabaja, se endeuda y 
hace lo posible, pero nadie puede llegar a la clase media alta. Nunca van a tener 
los privilegios con los que nace le élite económica. La desigualdad y los 
obstáculos reales o percibidos que impiden la movilidad social producen 
descontento.  De allí vino el giro a izquierda con el triunfo de Boric. 
    El tercero es el debilitamiento del sistema. La gente puede votar en contra del 
status quo con más facilidad que antes. Con las redes sociales se puede llegar al 
electorado sin tener que depender de los partidos tradicionales, ni de los medios 
tradicionales. Es mucho más fácil apelar a la gente descontenta y movilizarla en 
contra el sistema. El hecho de que puedan ganar los outsiders es muy 
democrático, pero puede ser un factor desestabilizador.  
 
    Antes era mucho más difícil hacer lo que hizo Daniel Ortega en Nicaragua, 
encarcelando a todos sus rivales. Cuando Jorge Serrano hizo un autogolpe en 
Guatemala en 1993, en medio de ese auge de la democracia liberal, un par de 
burócratas en el Departamento de Estado estadounidense hablaron de sanciones. 
Los empresarios se volvieron locos y Serrano cayó.  
 
    Hoy en día el margen de maniobra es más grande, lamentablemente. Para bien 
o mal, Estados Unidos no tiene la credibilidad, ni las ganas ni el poder para 
intervenir. Nadie en la comunidad internacional te va a castigar. Los políticos se 
están dando cuenta de eso, lo cual es peligroso.  
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    Donde hay consenso es en que haya elecciones competitivas. Pero los nuevos 
autoritarismos, como Venezuela y Nicaragua, realizan elecciones amañadas.  
Levitsky nos dice que “En América Latina podríamos entrar en una época en la 
que una dictadura plena es posible”.  
 
 

Porqué las ciudades ricas se rebelan 

 
    Un nuevo tipo de conflictividad se está desarrollando en el mundo.  Hago 
referencia al artículo de Jeffrey Sachs titulado Porqué las ciudades ricas se 
rebelan (oct. 2019). 1 Tres de las ciudades más prósperas del mundo estallaron en 
protestas y disturbios a partir de noviembre 2018: París, Hong Kong y Santiago de 
Chile. Los precios elevados de vivienda obligan a las personas a vivir lejos de los 
centros de trabajo y de comercio y son muy sensibles a las alzas en los precios de 
transporte.   
 
    Los indicadores tradicionales de bienestar como el PIB per cápita no reflejan la 
desigualdad en la distribución del ingreso ni otros indicadores de la calidad de 
vida, como la percepción de justicia social, confianza y sustentabilidad ambiental.  
Protestas como éstas toman por sorpresa a los gobiernos.   
    Sachs colabora con Gallup para elaborar el Informe sobre la Felicidad Mundial 
para lograr mediciones más amplias de bienestar. Advierte en su artículo sobre la 
tensión social que se vive en Estados Unidos debido al repunte en la desigualdad 
y falta de confianza en el gobierno. 
 
     Altas tasas de suicidio y asesinatos masivos fueron el preludio de la explosión 
social que se acaba de dar en ese país. Una oleada de manifestaciones violentas 
siguió a la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía en 
Minnesota en 2020.  Siguieron manifestaciones en París ese mismo año, después 
de conocerse el resultado de la autopsia de un joven negro que murió en 2016 
durante su detención.   
 

 

Movilidad social ii 
  
    La movilidad social se refiere a la flexibilidad de las clases sociales para 
incorporar nuevos individuos en ascenso. Los pobres podrán aspirar a subir a 
clase media baja, luego a clase media y a clase media alta.  
    El concepto de movilidad social está ligado a la meritocracia. Los individuos que 
se esfuerzan deben tener la posibilidad de ascender socialmente, mejorando su 
calidad de vida. El acceso a nuevas oportunidades debe ser libre. 

 
1 https://elperiodico.com.gt/domingo/2019/10/27/por-que-las-ciudades-ricas-se-rebelan/ 
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   La movilidad social es horizontal cuando ocurre dentro de un mismo estrato sin 
que ocurra un cambio de estatus social. Es vertical es cuando el individuo 
prospera y al mismo tiempo logra ascender en el estatus social. 
 
    En las sociedades de castas y privilegios, la ascendencia de los individuos 
definía su lugar en la sociedad. Los menos favorecidos no tenían oportunidad de 
ascender. Estas estructuras perduran en Latinoamérica como herencia de la 
colonización española. Los estratos sociales son rígidos. Las brechas entre clases 
son profundas, aumentando la desigualdad. Esta es una de las causas del 
descontento que induce a las sociedades actuales a rebelarse, fenómeno propio 
de los países pobres, pero que también se puede dar en los ricos. 
    La importancia de la movilidad social radica en que contribuye a alcanzar una 
sociedad más equitativa. 

 

 

Los impulsos timóticos 

 
    El filósofo alemán Peter Sloterdijk en su libro “Ira y tiempo”, se refiere a 
sociedades presas de las fuerzas timóticas, como un conjunto anímico dominado 
por la ira. Son un complejo psico político, donde coexisten el orgullo, la necesidad 
de autoafirmación y el resentimiento.  Las considera el motor de la historia del 
género humano, con la ira como el elemento primario de la condición de la 
humanidad, con toda su carga de violencia concentrada en la venganza. Esto 
explica por qué la competencia, la confrontación y la guerra no terminan nunca. iii 
    La política global en las últimas décadas funcionó como una enorme máquina 
de desigualdad social. Putin cuenta historias de humillación: lo que supuestamente 
Occidente le hizo a Rusia en la década de 1990. Los líderes de China hablan del 
“siglo de la humillación”. Se quejan de la forma en que los arrogantes occidentales 
intentan imponer sus valores a los demás, estimulando el espectro de las fuerzas 
timóticas. iv 
 
 

Efectos de la Guerra Fría en Latinoamérica 

 
    Como ya lo mencionamos, durante la Guerra Fría, la Unión Soviética y Estados 
Unidos fuimos convirtieron a Latinoamérica en uno de sus campos de batalla.  
Ellos pusieron sus ideologías y nosotros los muertos. El conflicto armado en 
Guatemala duró 36 años (13 de noviembre de 1960 – 29 de diciembre de 1996).  
  
   Salvo míseras donaciones condicionadas, jamás hubo apoyo tipo plan Marshall 
para reconstruir la economía de los países afectados.  
    Con una fracción de los 2.3 billones de dólares (cada billón equivale a mil 
millones) que Estados Unidos gastó en los 20 años que duró la guerra en 
Afganistán pudieron haber ayudado mucho a reducir las causas de la migración.     
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    Ahora se quejan de los inmigrantes, sin reconocer que gran parte del origen de 
la migración ilegal proviene de las atrocidades de una guerra ajena. 
 

 

La guerra de las drogas en Latinoamérica 

 
   De la guerra de las ideas pasamos a la de las drogas. Somos fuente de paso del 
sur hacia Estados Unidos, el mayor consumidor.  Allá la droga se distribuye sola, 
como por arte de magia.  
  Los esfuerzos por legalizar las drogas y acabar con el problema son suprimidos.    
  Los capos tienen un gran poder de corrupción sobre nuestros gobiernos. Forman 
Estados dentro de los Estados donde tienen sus propios ejércitos y cobran sus 
propios impuestos. 
 

 

La migración 

 

La migración Europea 

 
    “La migración europea es el movimiento de personas oriundas de Europa hacia 
otros continentes. Fue un fenómeno específicamente intenso en la época colonial, 
durante las guerras y dictaduras europeas, debido a los aumentos demográficos 
de la población en la región y a las crisis económicas, hambrunas, represión 
política y otras dificultades presentes en el continente en aquella época.  
    La inversión de estos factores en Europa Occidental ha cambiado el signo de la 
balanza migratoria, siendo esta zona en la actualidad una importante receptora de 
inmigrantes. 
    Muchos emigraron en busca de aventura, trabajo y, en general, de un ascenso 
económico para conseguir mayores expectativas para el futuro. Varios de ellos se 
establecieron de manera definitiva en las nuevas tierras, crearon naciones nuevas 
y trasladaron la cultura y parte del acervo de Europa.” v   
 
 

Estados Unidos, nación construida por inmigrantes  

 
    Durante los siglos XIX y XX, Estados Unidos recibió un flujo constante de 
inmigrantes provenientes de todas partes del mundo que fueron clave para poblar 
su territorio y consolidar su poder industrial. Las tribus nativas fueron despojadas 
de sus tierras y prácticamente eliminadas. vi 
 
    Estados Unidos dependió de la mano de obra mexicana en su sector agrícola 
desde principios de 1900. La Segunda Guerra mundial provocó más demanda de 
mano de obra. Surge así el Programa Bracero, de trabajador huésped, que corrió 
de 1942 a 1964. Patrocinó el cruce de unos 4.5 millones de trabajadores 
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provenientes de México. Este programa reforzó la prosperidad agrícola en gran 
medida a expensas de los trabajadores mexicanos, en medio de controversias de 
abusos de parte de los empleadores y prácticas discriminatorias. Finalmente, 
convirtió a la inmigración en una práctica política común. vii        
 
    Estados Unidos necesita hoy de inmigrantes para resolver su escasez de mano 
de obra. Son vitales para su economía. Ocupan puestos de trabajos que los 
estadounidenses no quieren hacer. La pandemia produjo un déficit de dos millones 
de migrantes a finales de 2021. La mitad tenían educación universitaria. Además, 
la fuerza laboral local envejece. Todo esto perjudicó especialmente a industrias 
que requieren mano de obra menos cualificada, tales como construcción, 
agricultura y hostelería. La crisis laboral agrícola está obstaculizando la producción 
y contribuyendo a la inflación de los precios de los alimentos.  Las vacantes 
laborales que se crearon durante la pandemia del covid-19 no se volvieron a 
llenar. La certificación de trabajos temporales es demasiado lenta. viii 
Paradójicamente, Estados Unidos endureció las políticas contra la inmigración. ix 
    Canadá ya comprendió. Necesita 1.4 millones de migrantes para ocupar los 
puestos vacantes. Espera llenarlos en 2025. x 
 

 

 Otras causas de la migración 

 
    La migración es un problema cada vez más significativo a nivel global y 
regional, como es el caso del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, que 
abarca los países Guatemala, El Salvador y Honduras. Dicho movimiento se da en 
forma desordenada e insegura, agravada por la última modalidad de caravanas.  
 
    Entre las causas de la emigración irregular están la pobreza estructural, la falta 
de oportunidades de trabajo y la dificultad de acceso a servicios como salud, 
educación y agua corriente.  También la precariedad de la vivienda. A esto se 
añaden la delincuencia y el acoso de las maras.  
 
    Los migrantes son transportados por “coyotes”. Los hacinan en furgones donde 
en ocasiones se asfixian y otras veces mueren en fatales accidentes. Los hacen    
atravesar selvas y desiertos, vadeando ríos o nadando, cargando a sus hijos y con 
sus pocas pertenencias a cuestas. En el trayecto, muchas veces caen en manos 
del crimen organizado. Sufren extorsiones y las mujeres frecuentemente son 
violadas. Al otro lado los esperan las autoridades fronterizas y patrullas de 
rancheros, que los hacen pasar por otro infierno.  
 
    En otras palabras, Guatemala, El Salvador y Honduras son países que exportan 
sudor, sangre, vejámenes y muerte.  Qué no decir de la separación de las familias. 
    Estos países enfrentan otros problemas: fuga de cerebros y pérdida del bono 
demográfico (los jóvenes).  
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   Los tres últimos presidentes de los Estados Unidos, Obama, Trump y Biden han 
perseguido a los migrantes, no importando si son demócratas o republicanos. 
 
 

Efectos en la economía 

 
    Examinemos ahora las raíces del problema de la migración de trabajadores 
provenientes de esta región hacia los Estados Unidos. La única oportunidad que 
ven de prosperar es buscar trabajo en el mismo lugar donde sus patronos buscan 
a sus clientes. Un círculo vicioso.   
 
    En Guatemala, la cantidad de remesas que los migrantes envían a sus 
familiares superó ya a la totalidad de las exportaciones.  Representan poco más 
de la sexta parte del interno bruto (PIB).  
 
    La mano de obra comienza a escasear en actividades agrícolas y en la 
construcción. 
 
    Los empresarios deben comprender que al mejorar los ingresos de los 
trabajadores producirán una clase media próspera, capaz de consumir sus 
mismos productos. Un círculo virtuoso. 
    No me refiero a paternalismo, sino a buscar esquemas de trabajo que permitan 
retribuir la eficiencia productiva de los trabajadores.  Para eso hay que reformar 
leyes y en muchos casos la constitución de los países afectados, porque los 
sindicatos han creado barreras para que estos esquemas funcionen. Esto, para 
justificar su existencia.  También participan de la repartición de privilegios. 
 
     El surgimiento de la economía informal formada por mini empresarios ha sido el 
contrapeso que ha permitido sacar muchas familias de la pobreza. 
 

 

La posibilidad de una revolución hoy 

 
      El comunismo fracasó para el pueblo, pero no para la élite gobernante que se 
enriqueció a sus costillas, quitando unos ricos para poner otros. Como ejemplo, 
Castro en Cuba, Ortega en Nicaragua y Chávez y Maduro en Venezuela. Son los 
únicos países en Latinoamérica que insisten en este modelo. Dudo que los 
jóvenes sirvan de carne de cañón para otra revolución comunista.   
 
    El historiador y sociólogo mexicano Massimo Modonesi nos advierte del peligro 
de una revolución. Considera que, a raíz del resurgimiento de las derechas en 
América Latina en los últimos años, los gobiernos progresistas se han desmarcado 
de sus raíces izquierdistas.  Llegaron al poder con una limitada capacidad y 
disposición reformista. Las transformaciones que proponen, el humanismo y el 
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principio de equidad son valores universales del liberalismo.    Sin embargo, 
pueden ser un freno a los excesos de las derechas.  
 
    Las   clases dominantes no están dispuestas a negociar a la baja sus privilegios 
en términos de acumulación de riqueza, lo cual llevó al surgimiento de derechas 
altamente reaccionarias, de corte neofascistas o posfascistas.  
 
    Surge el debate anti fascismo anti comunismo. La diferencia está en que el 
anticomunismo se basa en una hipótesis de una amenaza hoy inexistente, 
mientras que el fascismo se viene trabajando desde finales del siglo XX.  
    El autor concluye que la rebelión, un recurso contra los excesos de la derecha, 
puede alzarse contra del partido de turno, como un grito de rechazo en contra de 
la normalización de una alternancia sin alternativa. xi 
 
    El estratega político guatemalteco Douglas González, opina diferente acerca de 
la posibilidad de una revolución. Nos habla de Guatemala y la paradoja del 
excluido. Hace referencia a la obra “El suicidio” (1897) del sociólogo francés Emilio 
Durkheim.  Escribió que en las sociedades donde hay personas excluidas que 
cada día son más pobres y ven el enriquecimiento de unos pocos, los excluidos 
optan por quitarse la vida (el suicidio). Otra opción es quitársela a quienes los 
marginan (la revolución). Sin embargo, en Guatemala no sucede ninguna de las 
dos cosas. Los guatemaltecos no se lanzan contra sus opresores, porque tienen 
una tercera opción no escrita por el sociólogo francés: Se van del país. En sentido 
amplio, "se suicidan" -como decía Durkheim-, pero no físicamente, sino mediante 
el destierro. 
    “De ahí la paradoja. Estados Unidos quiere evitar la migración, pero quienes la 
propician, corruptos y oligarcas, están muy cómodos con las remesas que llegan 
al país y brindan "estabilidad".  La fuerza del cambio que debería estar en las 
calles exigiendo un mejor país, ya se encuentra del otro lado de la frontera. Un 
círculo vicioso perfecto y una paradoja de la maldición. Guatemala, tan lejos de 
Dios...” 
 
 
 

 
i https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/07/04/steven-levitsky-en-america-latina-
podriamos-entrar-en-una-epoca-en-la-que-una-dictadura-plena-es-posible/ 
ii https://concepto.de/movilidad-social/#ixzz84ZDwtjfK 
iii https://marcelolorenzo.wordpress.com/2019/10/25/sociedades-subyugadas-por-la-pasion-timotica/ 
iv https://www-nytimes-com.translate.goog/2022/04/08/opinion/globalization-global-culture-
war.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=sc 
v https://es.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3n_europea#:~:text=En%20Am%C3%A9rica,-
Per%C3%ADodo%20colonial&text=Durante%20el%20siglo%20XIX%20y,otros%20continentes%2
C%20especialmente%20a%20Am%C3%A9rica. 
vi https://www.mequieroir.com/paises/eeuu/emigrar/nacion-de-inmigrantes/ 
vii https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_Bracero 
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viii https://cnnespanol.cnn.com/2022/12/23/estados-unidos-necesita-inmigrantes-
trax/#:~:text=Los%20inmigrantes%20son%20vitales%20para,reanud%C3%B3%20a%20finales%2
0de%202021. 
ix https://www.opendemocracy.net/es/el-fin-del-titulo-42-dificulta-aun-mas-la-migracion-a-eeuu/ 
x https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-63503376 
xi https://jacobinlat.com/2022/07/04/la-normalizacion-de-los-progresismos-latinoamericanos/ 


