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Causes that generate migration, establish the differences between the sending and 
receiving countries of migrants, some 100 million more people fell into extreme 
poverty as a result of the pandemic (COVID-19), climate change may push up 
to 132 million people into extreme poverty by 2030, the majority of the poorest 
people in the world will live in situations characterized by fragility, conflict and 
violence, triggering large migratory flows, taking as a reference a great inequality. 
You cannot compare the lifestyles of the developed worlds, especially in Western 
countries, where waste is common, where money is the god that is venerated. 

Causas que generan la migración, establecer las diferencias entre los países 
emisores y receptores de migrantes, unos 100 millones de personas más cayeron en 
la pobreza extrema como resultado de la pandemia (COVID-19), el cambio climático 
puede empujar hasta 132 millones de personas a la pobreza extrema para 2030, la 
mayoría de las personas más pobres del mundo vivirá en situaciones caracterizadas 
por fragilidad, conflicto y violencia, detonando grandes flujos migratorios, teniendo 
como referencia una gran desigualdad. No se pueden comparar los estilos de vida de 
los mundos desarrollados, sobre todo en los países occidentales, donde el derroche 
es común, donde el dinero es el dios que se venera. 
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1. Introducción

En la actualidad el mundo vive varias guerras pero la más mediática es la que enfrenta a Rusia y a Ucrania. 
Se habla de más de 10 millones de personas desplazadas del territorio ucraniano. Sin embargo, no es un 
problema sólo de desplazamiento sino que el mundo actualmente está viviendo (septiembre de 2021) 

movimientos migratorios que afectan a todo el planeta y que constituyen la mayoría de las noticias que son las 
publicadas por los principales periódicos del mundo, tal es el caso de la British Broadcasting Corporation (BBC). 
La crisis migratoria en la frontera entre Bielorrusia y Polonia se ha agravado en las últimas semanas a medida 
que miles de personas provenientes de Oriente Medio y África están tratando de ingresar en territorio polaco, 
afectados por serios conflictos, como Siria, Libia, Irak y Afganistán, lo que genera una huida generalizada (BBC 
News Mundo, 2021, p. 1).

En México se está viviendo algo similar, con la migración de personas que llegan de Haití, Centro América, 
Venezuela, Cuba, etc., originado, de acuerdo con recientes declaraciones de los Obispos de México, “por la pobreza, 
miseria e inseguridad, que son las causantes de la migración de personas que buscan mejorar sus condiciones de 
vida. Es la preocupación de los Obispos de México. Ante las oleadas de migración la situación se convierte en una 
urgencia que espera ser atendida, debido a que muchos se ven obligados a abandonar hogares y territorios en 
busca de mejores condiciones de vida” (Aguilar, 2021).

De acuerdo con Rogozinsky. todos hemos escuchado declaraciones de gobernantes, sobre todo de los países 
iberoamericanos, quienes mencionan que tienen programas para acabar con las causas que originan la migración. 
Pero pasan los años y la situación sigue siendo la misma, y no se hace nada por cambiar los sistemas políticos, 
terminar con la corrupción, con la impunidad y favorecer trabajar en la cultura. “No es por más dinero que haya 
en un país por lo que de pronto acabarán estas causas” (Rogozinsky, 2021, p. 2).

El Banco Mundial publica que la elevada deuda y la falta de transparencia en las economías de los países 
pobres están estrechamente interrelacionadas. Los encargados de la formulación de políticas ya no pueden 
darse el lujo de no afrontar ambos problemas, partiendo de la deuda en los mercados emergentes y confirmando 
que en las economías en desarrollo ésta ha aumentado a niveles sin precedentes desde el brote de COVID-19 
(Bancomundial.org, 2021, p. 1).

El tratamiento informativo sobre las migraciones ha tenido mucho que ver con la imagen general que se tiene 
de la misma, en especial en la gestión emocional provocada por la misma en el público y en los propios migrantes. 
Así, trabajos como los de Arévalo Salinas et al., 2021, se centran el análisis del enfoque empleado, e incluso las 
imágenes de pobreza se nutren de este nicho (Del Prado Flores, et al. 2020).

Estos movimientos migratorios vienen de lejos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) ha analizado en diversos estudios sobre la colonización española a América y cómo los nativos se vieron 
obligados a migrar debido a que no aceptaban las exigencias de los colonizadores que buscaban el oro y la plata 
de esta nueva tierra. Ahora la población sigue siendo desplazada por la explotación de los recursos naturales, sólo 
que los causantes actuales son empresas nacionales y multinacionales del comercio y la extracción de metales 
(Ocampo, 2014, p. 7).

2. Objetivos
Conocer las principales causas que generan la migración, en primer lugar y en segundo, establecer las diferencias 
entre los países emisores y receptores de migrantes en los diversos países del planeta. Se parte del axioma de que 
la mayoría de las personas en el mundo buscan la felicidad y desean progresar ellos mismos y por sus familias.

3. Metodología
El inicio de las migraciones se conoce a partir de las tribus antiguas formadas durante el período neolítico, que 
es cuando aparece la artesanía y cuando las personas se agrupaban en un inicio previo a la aparición de las 
ciudades. Tradicionalmente las Tribus se formaban alrededor de un líder militar, quién ofrecía protección a 
sus habitantes; éste se mostraba como ejemplo de honestidad en su vida personal, se valoraba su modestia, su 
valor y se ponderaba su capacidad de soportar adecuadamente el sufrimiento físico y el ejercer la castidad. En la 
actualidad aún viven tribus que conservan tradiciones antiguas. La mayoría se encuentran en África, América del 
Sur y Asia-Pacífico (Valentinovna, 2021).

Sin embargo, se han modificado los intereses para aquellos que deciden formar grupos para inmigrar buscando 
nuevas alternativas de vida y desarrollo; para Rogozinsky, el desequilibrio entre la demanda laboral en los países 
de destino que siguen sin establecer canales legales de migración genera problemas de explotación; incluso se 
puede llegar a perder la vida en el trayecto de la migración irregular. “Las personas que migran son las primeras 
afectadas, dejando atrás a sus familias, sus vidas, emprendiendo viajes muy peligrosos, en ocasiones para salvarse 
de la violencia y en otras de la pobreza extrema” (Rogozinsky, 2021, p. 2).

El inicio de este siglo se ha distinguido por erigirse como una época de cambio constante. Castles hace alusión 
a que el mundo vive una crisis económica global que ha alterado los patrones de migración y traído consigo caídas 
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en las remesas dinerarias desde los países ricos hacia las comunidades pobres que han llegado a depender de 
ellas (Castles, 2010).

El trabajo de Warda (2008) hace mención sobre las principales causas que motivan la migración internacional.
Figura 1. Causas que motivan la migración internacional.

Fuente: Elaboración propia, 2008.

3.1. El dinero y las migraciones
Sin duda el dinero es un elemento muy importante de la vida humana.

Facilita realizar diversas actividades esenciales diarias: desde comprar alimentos, pagar servicios, adquirir lo 
indispensable para lo cotidiano del ser humano; sin embargo también presenta su lado oscuro, ya que muchas 
personas ambicionan en demasía atesorarlo e incluso algunas lo logran con aparente facilidad, de ahí que aparezca 
uno de los peores males del ser humano: la codicia, que afecta enfermizamente a algunas de ellas, pues con el 
fin de conseguir dinero, realizan actividades delictivas tanto material como espiritualmente, llegando en casos 
extremos al crimen.

Es esta dualidad la que hay que comprender. Por ello se debe dimensionar en su justo valor el poseer dinero. La 
Humanidad debe encaminarse a un empleo lógico y mesurado para la mejora de las condiciones de vida y cómo 
éstas puede ayudar a un desarrollo humano justo mediante el empleo de este instrumento milenario. Es decir, 
el hecho de emplear los recursos pecuniarios para favorecer la existencia de las personas y que puedan tener un 
mejor y más estable nivel de vida en sus lugares de origen conseguirá que se desarrollen en un entorno que no 
los obligue a dejar su tierra para buscar lo que no pueden alcanzar en ella y lo busquen en otro país, viéndose 
obligados a iniciar el calvario de la migración.

Sin embargo, como mencionó hace ya muchos años Thorstein, las comunidades modernas realizan gastos por 
encima de lo necesario, con el pretexto de búsqueda de una mayor comodidad, pero, en esencia, muchos de estos 
gastos se realizan en artículos suntuarios, de lujo y no precisos, “buscando un bienestar espiritual y que una buena 
parte de ese gasto sirve a las necesidades inferiores del bienestar físico, buscando no bajar de un nivel elevado 
de vida, ya que significaría una regresión en la escala social” (Thorstein, 1966). El mercadeo sabe mucho de 
cómo vender cosas innecesarias creando mundos de ensueño para los adquirientes (Velasco Molpeceres, 2021). 
La base de estas ventas aspiracionales debe ser contrarrestada, en especial si no son alcanzables por parte del 
público generando frustración, porque, como dice Orte et al. (2020), se deben prevenir aquellas percepciones que 
conduzcan a la aprensión, angustia o malestar, basadas en distorsiones de la realidad o sobrecarga de información. 
Ése es el camino.

De acuerdo con el sitio Web “Psicología de auto ayuda” (www.autoayuda.es) el dinero ha asumido un valor 
exagerado y desproporcionado ya que psicológicamente se ha llegado a depender y a abusar de su empleo. Se 
explica que el dinero alimenta la vanidad personal, prestigio social, poder y en muchas ocasiones ha sido usado 
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con fines y propósitos totalmente diferentes a los que debería tener como herramienta de pago e intercambio 
de bienes y servicios que mejoran el nivel de vida del usuario. Psicológicamente muchas personas centran sus 
vidas en su consecución, cayendo en enfermedades o en actos física y moralmente negativos, por eso no es nada 
infrecuente encontrar casos de corrupción en todos los estratos sociales (cada uno a su escala) y, sobre todo, 
encontrar mensajes que lo ponderan hasta convertirlo en un reclamo social, perseguido por los migrantes que 
deciden dejar su lugar de origen en busca de mejores condiciones de vida (unidas al poder adquisitivo) o de 
ubicarse en un estrato social superior al que tienen originalmente, a pesar de que sus condiciones de vida no sean 
tan precarias en muchos casos.

Wernimont y Fitzpatrick (1972), desarrollaron una investigación sobre el significado del dinero. Para ello 
aplicaron la técnica del análisis factorial y obtuvieron los siguientes resultados:

Figura 2. El dinero en los empleados.

Fuente: Elaboración propia, 1972.

Figura 3. El dinero en los desempleados.

Fuente: Elaboración propia, 1972.

Sin duda es innegable que el tener o no tener dinero supone situaciones muy diferentes para todos, sin 
embargo, existen personas que cuentan con una vida asentada ya que no presentan carencias alimentarias y de 
espacio, dado que muchas nacieron en comunidades que les ofrecen más de lo indispensable para vivir, trátese 
de alimentos, vestido y otras comodidades, pero, dada la educación recibida, al sentirse faltas de dinero se inicia 
la necesidad en ellas de emprender acciones para conseguirlo, sin importar los sacrificios, entre ellos recurrir a 
la migración.
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4. Resultados
Aún después de 500 años, los hispanoamericanos no han logrado la integración social ni una cohesión social 
homogénea.

La movilidad dentro de sus propios países hace más palpable la miseria en las grandes ciudades, pobladas por 
personas que han sido desplazadas por la violencia que se vive sobre todo en Hispanoamérica, en especial en las 
periferias urbanas. Actualmente, según los datos de la CEPAL, Iberoamérica y el Caribe continúa siendo la región 
más desigual del mundo en términos de distribución de ingresos y de activos como la tierra, el capital financiero 
y la tecnología; además, respecto a la elevada proporción de personas que continúa marginada de la oferta de 
salud y educación de calidad (Ocampo, 2014, p. 7) varios autores contrastan el caso de las empresas surcoreanas 
quienes dedican hasta el 50% de sus utilidades para el bienenestar de sus trabajadores. Lo mismo sucede en 
algunos países europeos, donde se destina hasta el 70% de las utilidades para mejorar las condiciones economicas 
y vitales de los trabajadores, sin embargo, en ALC las empresas distribuyen sólo el 25% de las utilidades entre sus 
trabajadores en promedio.

Para conocer el impacto de la migración en ALC es necesario recurrir a las estadísticas que muestran la 
acentuación de esta problemática en determinados países como es el caso de Argentina, Brasil, México y Venezuela 
tal y como lo muestra la siguiente ilustración.

Figura 4. Migración en Iberoamérica.

 Fuente: www.bing.com Cuadro de estadísticas de migración mundial en 2021.

Y es muy clarificadora también la gráfica con la distribución de los trabajadores migrantes en el mundo como 
muestra la siguiente ilustración:
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Figura 5. Distribución de los trabajadores migrantes en el mundo.

 Fuente: OIT, 2021.

En el caso de México, se cuenta con un organismo gubernamental llamado Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) encargado de establecer los indicadores para especificar los niveles de 
pobreza de cada entidad federativa desde una perspectiva multidimensional. Se considera pobre a un individuo 
cuando sus ingresos están por debajo de la línea de bienestar para poder satisfacer sus necesidades y no tiene 
garantizado, al menos, uno de sus derechos en el desarrollo social (CONEVAL, 2010), 

A continuación se muestra la siguiente ilustración donde se establecen los niveles de pobreza en México.
Figura 6. Medición de pobreza 2020.

 Fuente: CONEVAL, 2020.

La estadística que por años registra el CONEVAL muestra que la tasa de pobreza extrema mundial disminuyó del 
10,1 % en 2015 al 9,2 % en 2017, lo que equivale a 689 millones de personas que vivían con menos de 1,90 dólares 
estadounidenses (USD) al día. En 2017, se registraron las líneas de pobreza más altas, el 24,1 % del mundo vivía 
con menos de USD 3,20 al día y el 43,6 % con menos de USD 5,50, mientras que la pobreza en México estaría 
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aumentando ya que para 2016 el país contaba con el 18,5% de la población en pobreza extrema, mientras que 
para 2020 las cifras aumentaron a 22,5%. Y esto no fue la peor situación posible, pues de acuerdo con datos del 
BM (2021), unos 100 millones de personas más cayeron en la pobreza extrema como resultado de la pandemia; 
incluso el cambio climático puede empujar hasta 132 millones de personas a la pobreza extrema para 2030, la 
mayoría de las personas más pobres del mundo vivirá en situaciones caracterizadas por fragilidad, conflicto y 
violencia. La pobreza ya se entrelaza con la vulnerabilidad a las amenazas relacionadas con el clima, como las 
inundaciones y las enfermedades transmitidas por vectores, lo que hace que el cambio climático sea un gran 
impedimento para aliviar la pobreza extrema (Bancomundial.org, 2021).

Estas razones, sin duda, avisan a la población mundial de los niveles de pobreza que está viviendo el planeta 
en la actualidad y suponen el motivo principal que genera las migraciones; si no se hace nada al respecto esta 
problemática se irá complicando cada día más sin duda al añadirse nuevos factores como la brecha digital que afecta 
en especial a un perfil de migrantes concreto que se ven desplazados culturalmente y por su edad (Barrientos-
Báez et al., 2017) o incluso por conocimientos tecnológicos (Caldevilla-Domínguez, 2014; Caldevilla-Domínguez, 
et al., 2020). También es importante la brecha de desconocimiento generada por el no uso de estas tecnologías 
ya que muchos mensajes se transmiten en exclusiva mediante ellas, como la imprescindible sostenibilidad que ha 
sido pupularizada gracias a la Redes y lo 2.0 (Aladro Vico, 2020).

5. Discusión
Vamos a repasar las principales causas que generan la migración.

En los diferentes países es necesario establecer las discrepancias entre los países emisores y receptores de 
migrantes; así, de acuerdo con el Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad (2021) se mencionan las 
principales divergencias entre los países pobres y los ricos. Destaca el hecho de que un factor no es su antigüedad 
pues India y Egipto, cuyas civilizaciones con miles de años de antigüedad, siguen siendo pobres y a diferencia de 
ellos Australia y Nueva Zelanda, que hace 200 años eran desconocidos en el panorama internacional, con apenas 
población y nulo desarrollo tecnológico, hoy son países desarrollados y ricos. Otra conclusión sorprendente es 
que la diferencia tampoco radica en los recursos naturales, pues Japón, país pequeño y montañoso donde los haya, 
nada propicio para la agricultura y ganadería y sin apenas recursos naturales, es una de las primeras potencias 
económicas del mundo. Su territorio es como una gran fábrica flotante que recibe materia prima de todo el 
mundo y la exporta ya transformada, acumulando su riqueza. Suiza, sin océanos, tiene una de las mayores flotas 
náuticas del mundo, tampoco cultiva cacao, pero sí fabrica uno de los mejores chocolates del mundo; en sus pocos 
kilómetros cuadrados, cría ovejas y vacas y cultiva el suelo sólo cuatro meses al año ya que el resto del tiempo su 
clima es invernal, pero posee unos de los productos lácteos de mejor calidad de toda Europa. Suiza, al igual que 
Japón, no tiene materias primas ni abundancia de productos naturales, pero ofrece servicios con una calidad muy 
difícil de superar. Es un país pequeño, aproximadamente como Galicia, que da una imagen de seguridad, orden 
y trabajo, que la convirtió en la “caja fuerte” del mundo (Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad, 
2021) apoyada por su secreto bancario que ha servido para acumular capitales de mayor o menor transparencia, 
es cierto, pero de todos los países del mundo.

Entonces, ¿dónde radica la diferencia entre los países ricos y los pobres?. De acuerdo con el Foro de Profesionales 
Latinoamericanos de Seguridad, donde radica la diferencia es en la actitud de la población, amén de sus valores y 
cómo afrontan los problemas diarios y con qué herramientas se cuanta cuando se presentan. Durante el estudio 
de la conducta de las personas en los países ricos, se descubre que la mayor parte de la población cumple las 
siguientes reglas, cuyo orden puede ser discutido:
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Figura 7. Valores y reglas en la población.

 Fuente: Elaboración propia, 2021.

Sin embargo, no se comparte con totalidad esta afirmación ya que en los países pobres existen grupos 
importantes de personas que sí respetan estas reglas más o menos básicas. Entonces la cuestión que se deriva es 
¿se necesitan más leyes? ¿sería suficiente cumplir y hacer cumplir estas 10 reglas? ¿o se requiere replantear el 
cuestionamiento sobre dónde radica la diferencia?

No es la inteligencia de las personas la diferencia, como lo demuestran los estudiantes de países pobres que 
emigran a los países ricos y consiguen resultados académicos sobresalientes. Cierto es que podría hablarse 
del sistema educativo que obliga a los cerebros a migrar. Otro ejemplo son los ejecutivos de países ricos que 
visitan las fábricas de los países más pobres. No parece haber diferencia intelectual significativa. Finalmente, no 
podemos decir que en la raza resida la diferencia, pues en los países centroeuropeos o nórdicos vemos cómo los 
considerados como “ociosos” provenientes de Iberoamérica o de África demuestran ser una importante fuerza 
productiva de esos países (Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad, 2021). 

En los países pobres una gran parte de la población sigue reglas en su vida diaria. Es posible que la razón sea 
la desigualdad de ingresos dado que existe una gran diferencia entre los salarios que se obtienen en los países 
desarrollados y los que se pagan en los países pobres, incluso por jornadas laborales más extensas y con mayores 
carencias de seguridad e higiene. Se comenta que los países son pobres porque a pesar de las riquezas naturales 
están mal dirigidos o porque la naturaleza haya sido esquiva con ellos y carezcan de muchos recursos que han 
de importar. También cabe citar el sustrato ideológico de cada pueblo, pues para algunas religiones, cultos o 
filosofías, el alcanzar la riqueza no es un objetivo socialmente válido. Algunos autores comentan que estos países 
son pobres por su actitud (recuérdese el pensamiento de Max Weber, 1905) y por no cumplir estas premisas 
básicas del funcionamiento de una sociedad, sin embargo, lo cierto es que, en la actualidad, América Latina y el 
Caribe (ALC) sigue viviendo la desigualdad provocada por grupos locales que controlan los medios y modos de 
producción de sus países acumulando grandes capitales mientras la mayoría de la población continua en pobreza 
(Veksler, 2013, p. 10). Quizás sea preciso un plan de reauste de valores sociales (partiendo del individuo) para 
mejorar los aspectos emotivo-emocionales (Alarcón Orozco, 2020), algo que los gobiernos sí saben manejar 
cuando conviene (Losada Díaz, 2020). 

6. Conclusiones
Desde la psicología se afirma que mayoría de las personas, sea cual sea su credo, raza o sexo buscan la felicidad.

Desean progresar para lo que se precisa dinero, tanto como un acto de autorrealización de sí mismos como 
para que sus familias medren. Y así como hay personas pobres y personas ricas, hay países pobres y países ricos. 
¿Dónde está la diferencia? El Banco Mundial (2021) presentó recientemente un informe titulado Mejorar la 
eficacia y la transparencia de los Gobiernos: La lucha contra la corrupción buscando atenuar la problemática de 
la pobreza que vive el mundo y que, por ende, motiva a las personas a abandonar su país de origen procurando 
mejores formas de vida.

Ya Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones (1776) dejó muy claro que la riqueza se refleja en un 
incremento en el nivel de vida del pueblo, lo que llevó a Smith a generar cierto recelo hacia los empresarios 
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como generadores de riqueza individual. Para este autor escocés es diferente apoyar al capitalismo como sistema 
generador de riqueza que defender a los capitalistas como sus actores ya que sólo son útiles a la sociedad en la 
medida en que compiten en el mercado ofreciendo bienes y servicios buenos y baratos, con lo que los compradores 
se benefician y el consumo masivo se erige como fin último de la producción, lo que redunda en la mejora en las 
condiciones vitales de la sociedad. Smith demuestra cómo los diversos grupos económicos consiguen privilegios 
del Estado sobre la base de fingir que representan los más amplios intereses de la sociedad (Smith, 1776).

La historia demuestra sin lugar a dudas que, de no hacerle caso a los postulados de Smith, los conflictos sociales 
se disparan y son exactamente por los que atraviesa el mundo en la actualidad acentuados por la pandemia de la 
COVID-19, la cual arroja unos datos catastróficos en lo económico y en lo social, ya que los resultados obtenidos, 
entre otros, son que “se han perdido más de 2,5 millones de años de vida en Estados Unidos debido al coronavirus 
y, en promedio, cada persona con una muerte asociada al COVID-19 perdió poco más de 13 años (13,25), según 
un estudio preliminar publicado en MedRxiv. Los hombres perdieron un poco más de años de vida con 13,93 
en comparación con las mujeres que perdieron 12,45. También se encontró que una proporción significativa de 
las muertes debido a la COVID-19 ocurren en personas de 40, 50 y 60 años que tenían decenas de años de vida 
esperada por delante (Elledge, 2020).

Para Simmel (citado en Hoepli, 1971) “el dinero (interponiéndose entre el hombre y las cosas) hace posible 
al hombre una existencia abstracta, que sustituye algo del estilo de vida de tiempos más antiguos, facilita 
enormemente su dominio y la elección de aquello que nos gusta” (Luna, 1998). Como menciona Sandel (2013), 
vivimos en una época donde todo puede comprarse o venderse y concluye que a lo largo de varias décadas, los 
mercados financieros han llegado a gobernar la vida de las personas; positivamente desde ahí derivaría una gran 
lista de lo que no puede comprar el dinero, entre otras cosas la salud para un enfermo, el alargar la vida de una 
persona desahuciada, el cambiar la mentalidad de algunas personas…, lo que sí es importante es conocer para 
qué es bueno el dinero en beneficio de la población. 

El dinero ha llegado a ser, de buen grado o a la fuerza, en muchas culturas contemporáneas, una pieza clave en 
las relaciones humanas. Es difícil imaginarnos el mundo sin moneda. Pero, al mismo tiempo, existe la intuición de 
que la moneda no siempre es una ayuda para las relaciones humanas, sino que también las enreda. Autores como 
Alain Minc creen en la economía de mercado, en el capitalismo y en su capacidad de movimiento y de renovación y 
aceptan por tanto el precio que se tiene que pagar: el peso del dinero en nuestra sociedad. El principal problema se 
encuentra en que nuestro capitalismo no tiene un contra-modelo. La historia nos ha mostrado que sólo existe una 
manera de hacer economía de mercado y ahora se tiene que encontrar, dentro del propio sistema, un contrapoder 
sin el que se recrearán los conflictos de clases y se cuestione la legitimidad del sistema económico vigente en 
la actualidad. Ha llegado el momento de decir ¡alto!, vamos a derrapar. El mercado que sólo se identifica con el 
dinero se ha convertido en ‚totalitario‘. Hoy existe un salario mínimo de los ricos porque los tipos de interés son 
muy inferiores a la inflación. ‚No existe salario que aumente en la misma proporción” (Olivella, 2021).
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