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El concepto de populismo retorna de nuevo en el lenguaje cotidiano y
académico de la región. Si en algún momento se pensó el populismo liga-
do a una experiencia histórica específica –la incorporación política y
social de las masas populares– la reaparición de discursos y proyectos polí-
ticos populistas en el actual escenario latinoamericano pareciera indicar
que el fenómeno, lejos de estar circunscrito a cierta etapa particular del
desarrollo político y económico de América Latina, representa un aspec-
to recurrente de la vida política de varios países del continente. La irrup-
ción de gobiernos populistas obliga a una reorientación del debate acerca
de los logros y limitaciones de las nuevas democracias.

En las últimas décadas, y como consecuencia de la oleada democratiza-
dora que recorrió todo el continente, el análisis académico se había centra-
do en una calurosa discusión acerca de la naturaleza de las nuevas demo-
cracias a fin de determinar cuáles eran los rasgos específicos de la forma
democrática en la región. Dicho debate se tradujo en una proliferación de
calificativos y conceptos para designar a las nuevas democracias que, si
bien incluían en su definición algunos rasgos de los regímenes populistas
clásicos, también suponían importantes elementos de novedad que le
daban a los actuales sistemas políticos un carácter distintivo. La “democra-
cia delegativa” o el “neopopulismo” compartían ciertos rasgos de familia
con la “democracia populista”, pero no podían equiparse a la misma.

Sin embargo, en años recientes algunos observadores comenzaron a
pregonar el retorno de formas democráticas propiamente populistas. La
irrupción de Hugo Chávez en Venezuela, de Abdalá Bucaram y Rafael
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ponencias fueron después organizadas por los editores del libro. Además
de los trabajos de Julio Aibar, Catherine Conaghan, Carlos de la Torre,
Kirk Hawkins y Enrique Peruzzotti que fueron reelaborados para esta pu-
blicación, también se incluyen textos de Flavia Freidenberg, César Mon-
túfar, Francisco Panizza y Kenneth Roberts.

Adrián Bonilla
Director

FLACSO - Ecuador
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sentativa. Intentando evitar la polarización que el término de por sí con-
lleva –entre detractores que ligan al fenómeno a masas incultas, lideraz-
gos demagógicos, y políticas fiscales irresponsables, y sus defensores, que
lo consideran la expresión más pura del ideal democrático pues devuelve
la soberanía usurpada por los políticos al pueblo–, los distintos artículos
pretenden entender el porqué de la perduración de dicho fenómeno en
ciertas sociedades, qué noción de democracia encierra, cómo se relaciona
dicho ideal con otros modelos de democracia y hasta qué punto las actua-
les experiencias populistas presentan una real solución a los serios proble-
mas que afectan a las democracias de la región. 

Los debates sobre el populismo han marcado el desarrollo de las cien-
cias sociales latinoamericanas. Difícilmente puede analizarse el desarrollo
de las ciencias sociales argentinas o ecuatorianas, por ejemplo, sin referir-
se a las discusiones en torno al peronismo, al velasquismo y a la impron-
ta que dichas experiencias populistas dejaron en la vida política de dichas
naciones. Junto a categorías como “dependencia” y “Estado burocrático-
autoritario”, el concepto de populismo tiene un profundo sabor latinoa-
mericano.

Desde los trabajos de Gino Germani (1971) sobre los regímenes na-
cional-populares, pasando por las críticas a su obra que llevaron a la siste-
matización de las teorías de la dependencia (Ianni, 1975; O´Donnell,
1973), hasta los debates en torno a las teorías del discurso, las reflexiones
en torno al populismo clásico fueron principales en la emergencia de la
sociología latinoamericana. Las polémicas en torno a la formación de cla-
ses en los regímenes nacional-populares también marcaron el desarrollo
de la sociología histórica (Murmis y Portantiero, 1971; Torre, 1995).
Recientemente, el término surgió de nuevo como referente inevitable en
los debates acerca de la naturaleza y peculiaridades de las nuevas demo-
cracias, los cuales han sido importantes en la consolidación de la ciencia
política como disciplina en la región. Por último, a partir de las discusio-
nes en torno al trabajo pionero de Ernesto Laclau (1977) sobre el discur-
so populista se desarrolló el análisis del discurso como una contribución
teórica y metodológica latinoamericana a la que contribuyeron Emilio de
Ípola (1983), Silvia Sigal y Eliseo Verón (1986), así como Ernesto Laclau
(2005), entre otros.
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Correa en Ecuador, de Evo Morales en Bolivia, y más recientemente de
Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, indican la aparición de dis-
cursos, comportamientos y políticas que tienen más afinidad con la idea
clásica de populismo que con las variantes delegativas de la democracia.
Incluso para algunos la aparición del llamado “populismo radical” se con-
cibe como una saludable reacción a las limitaciones políticas y sociales
que presentan las actuales democracias delegativas, como un intento de
profundizar el proceso democrático a través de un estilo político que tiene
aún fuerte arraigo en muchos países de la región y que permanece íntima-
mente ligado, en la memoria popular, con procesos significativos de
incorporación y democratización política. Desde la academia, por ejem-
plo, un estudioso del fenómeno como Ernesto Laclau considera los popu-
lismos actuales como un saludable momento de ruptura política. El
populismo radical, en su opinión, traerá vientos de renovación política en
el continente, sacudiendo estructuras políticas osificadas y obsoletas para
establecer una democracia ampliada. 

El presente volumen se concibe como un aporte al debate que tiene
lugar en estos días acerca del tema, parafraseando a Hugo Chávez, del
“populismo del siglo XXI”. El libro recoge aportes de reconocidos estu-
diosos del fenómeno populista, quienes exploran la temática del populis-
mo desde la actualidad, centrando la atención fundamentalmente en la
contribución a los problemas que los regímenes actuales generan para la
tarea de construir democracia y ciudadanía en la región. En este sentido,
los diversos capítulos que componen el libro se concentran sobretodo en
determinar hasta qué punto ciertas experiencias políticas recientes se
corresponden o no con la idea populista de democracia y, en caso de que
así fuera, hasta qué punto representa esta forma política un momento de
profundización democrática. En síntesis, el centro de atención de este
volumen no es el análisis de la experiencia del populismo clásico, sino la
expresión contemporánea del fenómeno.

Los ensayos recopilados analizan varios rasgos de los populismos clási-
cos y actuales latinoamericanos como son el liderazgo político, el discur-
so populista, su forma de pensar la representación política y la idea de
nación, las formas organizativas que asume, así como las relaciones que
establece con las instituciones y procedimientos de la democracia repre-
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nismos de movilización desde arriba hacia abajo, Morales basó su elección
y gobierno en la fuerza organizativa de los movimientos sociales.

La segunda parte del libro explora desde diversos ángulos las caracte-
rísticas de la forma democrática populista: su relación con el liberalismo,
el nacionalismo, la democracia delegativa, así como las peculiaridades de
sus mecanismos de movilización y organización de sus seguidores. En el
capítulo 4, Francisco Panizza argumenta que los debates sobre el populis-
mo y la democracia no pueden ser resueltos de manera abstracta. Propone
analizar cómo la lógica populista se relaciona con la lógica de los movi-
mientos de base y con la lógica liberal republicana. Si las lógicas de los
movimientos sociales y del liberalismo republicano están ausentes o debi-
litadas primará la lógica populista que pretenderá remplazar al demos por
la plebs y la figura del líder se convertirá en la representación de la volun-
tad popular vista como un dato homogéneo. Si las tradiciones discursivas
del liberalismo republicano y de los movimientos de base están presentes,
el populismo será parte constitutiva del proyecto democrático visto como
una construcción sin fin. En estas experiencias la figura del líder es un sig-
nificante al cual se pueden atribuir múltiples significados. Según Panizza,
el populismo no debe ser exclusivamente visto, como señala Laclau, como
un momento de ruptura puesto que también incluye una dimensión fun-
dacional. El líder, sostiene el autor, no representa pasivamente una iden-
tidad popular homogénea y preconstituida sino que las identidades de
representantes y representados se constituyen en el mismo proceso de
representación que nunca se termina de completar.

El problema de la representación populista es estudiado por Enrique
Peruzzotti en el capítulo 5. El autor sistematiza y teoriza sobre las afinida-
des que existen entre la visión de Carl Schmitt acerca de la democracia y
el populismo. Para Peruzzotti, la concepción schmittiana de democracia
en términos de un proceso de identificación no mediado entre líder y
pueblo provee un marco teórico imprescindible para comprender la tra-
dición democrática populista que marcó con su impronta a muchos paí-
ses de la región. El autor, sin embargo, marca una significativa diferencia
entre el populismo latinoamericano y la idea democrática schmittiana, en
tanto el primero se basa en el reconocimiento de las elecciones como un
componente esencial de la democracia. Pero al igual que Schmitt, los
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El eje temático de este volumen es la forma democrática que está
implícita en la idea populista. En este aspecto, el libro aborda el fenóme-
no desde una perspectiva fundamentalmente política, buscando com-
prender cómo se generan las identidades políticas, sobre qué tipo de dis-
curso se apoyan, y cómo se estructura la representación política y la orga-
nización de los sectores populares en las experiencias populistas recientes.
El libro se divide en tres secciones. La primera analiza el resurgimiento del
populismo radical en años recientes y busca comprender por qué un fenó-
meno, que ha sido enterrado tantas veces por los académicos, se niega a
desaparecer. En el capítulo 2, Carlos de la Torre argumenta que el popu-
lismo emerge constantemente por el tipo de relación entre los Estados y
la sociedad en la región. Los Estados latinoamericanos infructuosamente
han buscado regular la economía y la sociedad. Los Estados han tratado
de regular a sus poblaciones con categorías tales como “invasores de tie-
rra”, “informales”, “ambulantes”, etc. Estas categorías han sido reinterpre-
tadas por los populismos transformando los estigmas con los que se nom-
bra a los pobres en fuentes de dignidad. A través de actos masivos que
buscan generar identidades colectivas y de discursos maniqueos, diferen-
tes líderes se han presentado como la encarnación de los verdaderos valo-
res populares. Su trabajo destaca las ambigüedades de la democratización
populista que se mueve entre un incremento de la participación y la apro-
piación de la representación por un líder que dice encarnar la voluntad
homogénea del pueblo. 

En el capítulo 3, desde una perspectiva histórica, Kenneth Roberts
explica el resurgimiento populista como el resultado de las profundas
desigualdades sociales y la falta de instituciones políticas sólidas. El autor
elabora su aproximación política al populismo comparando las experien-
cias populistas clásicas con el neopopulismo neoliberal y con el populis-
mo radical de Chávez. Distingue dos coyunturas críticas en las que sur-
gieron los populismos: la crisis del modelo agro exportador que permitió
la emergencia de los populismos clásicos de Perón, Vargas, Cárdenas y la
crisis de la sustitución de importaciones que sería la base de la irrupción
de los neopopulismos neoliberales y de los populismos radicales pos-neo-
liberales. Por último, compara a Hugo Chávez con Evo Morales a quien
no considera un populista pues a diferencia del primero, que utiliza meca-
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mo y del chavismo, Aibar señala que los populismos politizan el senti-
miento de desmembramiento y desintegración de la nación, proponien-
do al pueblo como destino último de integración. A diferencia del énfa-
sis liberal en los aspectos procedimentales de la política, las instituciones
son vistas por los populistas como medios para alcanzar el “fin supremo
que es la Nación”.

La tercera parte del libro se concentra en el caso ecuatoriano. Los auto-
res estudian comparativamente cuatro liderazgos populistas: Abdalá
Bucaram, Lucio Gutiérrez, Álvaro Noboa y Rafael Correa. El trabajo de
Flavia Freidenberg que compone el capítulo 8, parte de una conceptuali-
zación del populismo como estilo político y lo aplica para comparar los
liderazgos y estrategias de Bucaram, Noboa y Correa. El estilo de lideraz-
go populista de acuerdo con Freidenberg tiene las siguientes característi-
cas: es un modo directo y personalista de relación entre el líder y sus se-
guidores que tiende a carecer de mecanismos de intermediación, se basa
en un discurso que interpela al individuo como parte de una colectividad
en oposición a un enemigo, exalta el discurso anti-partidista y por último
utiliza mecanismos clientelares. Este texto es una contribución importan-
te para entender las similitudes y diferencias entre los liderazgos populis-
tas. Se reconoce que si bien los populismos incrementan la participación,
confunden deliberación con la aclamación plebiscitaria al líder. Además
los momentos de cambio institucional promovidos por los populismos no
siempre suponen un respeto a la separación de poderes, a los partidos y a
los mecanismos de rendición de cuentas. En suma, se considera con pre-
ocupación cómo los rasgos anti-individualistas, colectivistas y anti-libera-
les atentan en contra de las instituciones de la democracia liberal.

En el capítulo 9, Catherine Conaghan estudia qué ocurre cuando los
líderes populistas huyen para no enfrentar acusaciones de corrupción. Su
estudio detallado de los casos jurídicos de corrupción en contra de Abdalá
Bucaram demuestra que, cuando no hay mecanismos legales transparen-
tes e independientes y la justicia está politizada, las instituciones demo-
cráticas se deslegitiman aún más. Este trabajo ilustra cómo en ausencia de
mecanismos de rendición de cuentas los actores políticos utilizan la justi-
cia y la ley instrumentalmente en sus reyertas personales. Conaghan com-
para los casos de aprendizaje político de líderes populistas como Alan
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populismos latinoamericanos desarrollan su identidad política en oposi-
ción al modelo de democracia representativa que los antecede, buscando
reemplazar a la misma por una democracia directa construida fundamen-
talmente alrededor del lazo plebiscitario que une al líder con el electora-
do. En esta visión de la democracia, las elecciones aparecen como el meca-
nismo de certificación del éxito de los esfuerzos por generar un proceso
de identificación plebiscitaria. Esta forma de creación de identidad polí-
tica es intrínsecamente hostil a la presencia de mediaciones representati-
vas y por lo tanto se embarca en un proceso de homogeneización del
campo político, cuya finalidad es eliminar cualquier obstáculo político o
institucional que atente contra la pureza de una forma de comunicación
directa entre la autoridad política y la sociedad. 

En el capítulo 6, Kirk Hawkins analiza cómo los rasgos de la organiza-
ción populista se derivan de su discurso maniqueo y moral que contrapone
al pueblo en contra de la oligarquía. Combinando la elaboración de una teo-
ría de la organización populista con un trabajo detallado sobre los Círculos
Bolivarianos, como ejemplo de organización populista, señala cuatro rasgos
de estas formas organizativas. El primero es su débil institucionalización
pues en muchos casos, aunque no en todos, se centran alrededor del líder
carismático. Una segunda característica es su poca autonomía y falta de
desarrollo de una identidad propia que vaya más allá o que sea distinta que
la del líder. Las organizaciones populistas funcionan como redes de seguido-
res más que como una estructura jerárquica de profesionales. Adoptan tác-
ticas de “todo vale”, en las que las acciones directas beligerantes no son sólo
parte del repertorio de acción colectiva de los desposeídos, sino que apare-
cen como producto de su adherencia a un discurso maniqueo que transfor-
ma a los rivales en enemigos del líder y de la nación. Por último, si bien se
basan en la organización, no tienden puentes con otras organizaciones de la
sociedad civil, por lo que Hawkins las caracteriza como insulares. Es así que
si bien el populismo promueve la creación de organizaciones, estas no res-
petan el pluralismo, ni tejen puentes con otras para constituir sociedades
civiles robustas que vayan más allá de los liderazgos populistas.

En el capítulo 7, Julio Aibar, estudia cómo los populismos plantean la
centralidad de la cuestión nacional. A través de un recorrido por diferen-
tes interpretaciones del nacionalismo y de una lectura crítica del peronis-
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García en contraste con Bucaram, que no cambia su estilo ni rectifica sus
errores, y demuestra cómo la debacle de Bucaram y el Partido Roldosista
Ecuatoriano son parte del hundimiento de un sistema político clientelar,
corrupto y que se basó en el uso instrumental de las cortes de justicia.

Finalmente, en el capítulo 10, César Montúfar analiza cómo Lucio
Gutiérrez manejó, de manera intermitente, estrategias populistas que
aunque le ayudaron a ganar votos, no le permitieron consolidar su gobier-
no. Este trabajo distingue diferentes fases en la carrera política de Gutié-
rrez y su capacidad para adoptar diferentes estrategias y discursos políti-
cos. Si bien la estrategia y el estilo populista ayudan a comprender por qué
ganó las elecciones, no le permitieron consolidar su liderazgo pese a tra-
tar de llenar las calles con seguidores y de copar las dependencias de todos
los poderes del Estado con allegados y simpatizantes.

A diferencia de quienes vieron el populismo como una fase que afor-
tunadamente desaparecería, los textos de este libro demuestran más bien
que se trata de un estilo, un discurso y una estrategia que mantiene una
fuerte presencia en la región. Sus formas de organización, movilización y
representación siguen siendo utilizadas por grupos excluidos para acceder
al poder y por lo tanto, la opción populista como estrategia política repre-
senta un estilo que probablemente seguirá dando réditos en sistemas polí-
ticos poco institucionalizados y donde las relaciones entre los ciudadanos
y los Estados no se regulen a través del Estado de derecho. La compren-
sión del fenómeno populista y su persistencia en la región son aún uno de
los principales retos para los científicos sociales latinoamericanos.
Esperamos que este volumen sea visto como contribución al debate actual
sobre uno de los rasgos más distintivos de la política latinoamericana.
Sólo a partir de una cabal comprensión de los alcances y limitaciones del
proyecto político populista se podrá avanzar en la búsqueda de mecanis-
mos de democratización de la política, de la economía y de las relaciones
jerárquicas en las que se asienta la vida cotidiana.
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