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Prefacio a la edición española

La palabra «populismo» se ha puesto de moda. Acadé-
micos, comentaristas y periodistas la utilizan para anali-
zar un sinfín de fuerzas políticas, por lo que a veces da la 
impresión de que el populismo fuese hoy en día inheren-
te a todo fenómeno político. Lo cierto es que esto no es 
verdad. Parte del problema radica en que muchas veces 
se hace uso de la palabra «populismo» sin ofrecer una 
definición clara, de tal manera que la confusión concep-
tual está servida. Al mismo tiempo, en el debate público 
comúnmente se recurre a la palabra «populismo» para 
denostar aquellas actitudes y fuerzas políticas que a mu-
chos les disgustan, de modo que se trata de un término 
que frecuentemente cumple una función retórica.

No obstante, las ciencias sociales en general y la cien-
cia política en particular han venido generando un im-
portante acervo intelectual en torno al populismo. El 
presente libro toma en consideración dicho acervo para 
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ofrecer así una introducción a qué es el populismo y 
cómo puede estudiarse. Aun cuando una parte impor-
tante de esta obra se basa en investigaciones comparadas 
que nosotros hemos desarrollado en los últimos años, 
también es cierto que incorporamos los hallazgos de mu-
chos estudios escritos por académicos que analizan di-
versos países y regiones del mundo. 

En este breve prefacio a la edición española nos intere-
sa reflexionar en torno a tres temas que nos parecen re-
levantes para la comunidad hispanohablante: el debate 
conceptual sobre el populismo en América Latina, la 
distinción entre populismos de izquierda versus de dere-
cha y la particularidad del populismo en España actual-
mente.

El primer tema que nos interesa abordar es el debate 
conceptual sobre el populismo en América Latina. Cabe 
indicar que el interés académico sobre el populismo es 
relativamente reciente en Europa y está directamente 
vinculado a la aparición de partidos populistas de extre-
ma derecha, los cuales se oponen a la inmigración, tien-
den a defender valores tradicionales y están creciente-
mente en contra de la Unión Europea. Sin embargo, el 
estudio del populismo tiene una larga trayectoria en 
América Latina, una región que, desde la Gran Depre-
sión de 1929 en adelante, ha experimentado la irrupción 
(y caída) de diversos tipos de populismo con legados his-
tóricos significativos. 

Por ello, entre quienes estudian América Latina existe 
un nutrido debate en torno a cómo conceptualizar el po-
pulismo, y a grandes rasgos es posible identificar cuatro 
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definiciones: estructuralista, económica, político-estra-
tégica y discursiva1. La conceptualización estructuralista 
plantea que el populismo debe ser entendido como un 
tipo de régimen político que se sustenta en una alianza 
multiclasista y un liderazgo carismático con el objetivo 
de implementar el denominado modelo de desarrollo de 
industrialización por sustitución de importaciones. Por 
su parte, la definición económica argumenta que el po-
pulismo es antes que nada un conjunto de políticas ma-
croeconómicas promovidas con el fin de ganar eleccio-
nes, pero que, una vez implementadas, terminan por 
generar niveles de gasto insostenible y desencadenan, 
tarde o temprano, profundas políticas de ajuste. En ter-
cer lugar, el enfoque político-estratégico concibe al po-
pulismo como liderazgos personalistas que son capaces 
no solo de movilizar a una gran cantidad de votantes que no 
tienen vinculación entre sí, sino también de montar una 
maquinaria electoral con escasa institucionalidad que es 
dirigida por el líder personalista en cuestión. Por último, 
la definición discursiva arguye que el populismo consiste 
en la construcción de una identidad popular que articula 
una serie de demandas insatisfechas mediante la identifi-
cación de una elite que se opone a los designios del pue-
blo; se trata, por lo tanto, de un proyecto transformador 
que busca la emancipación y favorece la autodetermina-
ción colectiva de la sociedad. 

1. Para una discusión detallada sobre estas distintas definiciones y su 
relación con el «enfoque ideacional» que nosotros proponemos, ver 
Kirk A. Hawkins y Cristóbal Rovira Kaltwasser (2017): «The Ideatio-
nal Approach to Populism», Latin American Research Review 52(4): 
513-528.
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Este no es el lugar para debatir respecto a los aciertos 
y defectos de cada una de estas conceptualizaciones. 
Basta con decir aquí que dichas definiciones son útiles 
para estudiar determinados tipos de populismo que han 
surgido en América Latina, pero no es del todo claro que 
puedan ser utilizadas sin problemas para analizar la rea-
lidad política de otros países y regiones. En el lenguaje 
de la política comparada es posible plantear que las defi-
niciones de populismo elaboradas para comprender La-
tinoamérica no «viajan» bien a la hora de llevar a cabo 
estudios en otras latitudes del mundo. No obstante, es 
preciso indicar que en los últimos tiempos la conceptua-
lización discursiva ha ganado bastante terreno en el estu-
dio del populismo más allá de América Latina, lo cual se 
debe sobre todo a la influencia de Ernesto Laclau, un fi-
lósofo político argentino que hizo gran parte de su carre-
ra académica en el Reino Unido y también buscó siem-
pre influir en el debate político de manera activa2. 

Como el lector podrá percibir a lo largo del presente 
libro, existe una relativa afinidad entre el «enfoque idea-
cional» que nosotros planteamos y el enfoque discursivo 
elaborado por Laclau, ya que en ambos casos se postula 
que el populismo debe ser entendido como una cons-
trucción ideológica que se sustenta en la distinción ma-
niquea entre «el pueblo» (que es visto como una comu-
nidad íntegra) y «la elite» (que es concebida como una 
entidad deshonesta e interesada solo en su beneficio 
propio). Sin embargo, existen importantes diferencias 

2. En cuanto al estudio del populismo, su obra más importante es On 
Populist Reason (Verso, Londres, 2005).
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entre el enfoque ideacional y los escritos de Laclau. Qui-
zás la diferencia más importante sea que mientras el pri-
mero se funda en una tradición más bien positivista que 
busca generar evidencia empírica y por tanto intenta evi-
tar juicios respecto al populismo, la obra de Laclau tiene 
un marcado tono normativo y tiende a elaborar una mi-
rada positiva sobre el rol del populismo, el cual es visto 
como una fuerza transformadora que logra articular de-
mandas insatisfechas en el interior de la comunidad po-
lítica3. En resumen, el enfoque ideacional que nosotros 
presentamos en este libro trata de analizar las fuerzas po-
pulistas per se, para luego estudiar cuáles son sus impac-
tos positivos y negativos sobre el régimen político tanto 
democrático como autoritario. 

El segundo tema que nos parece relevante para la comu-
nidad hispanohablante es la distinción entre populismos 
de derecha y de izquierda. El motivo de esto es que, tal 
como indicamos más arriba, el debate sobre el populis-
mo en Europa está sumamente marcado por la aparición 
de partidos populistas de extrema derecha y, en conse-
cuencia, pareciera a veces que populismo fuese sinóni-
mo de fascismo4. Para comprender esta singularidad del 

3. En efecto, Chantal Mouffe plantea en su reciente libro titulado For 
a Left Populism (Verso, Londres, 2018), que el populismo de izquier-
da, entendido como una estrategia discursiva de construcción de la 
frontera política entre «el pueblo» y «la oligarquía», constituye, en 
la coyuntura actual, el tipo de política que se necesita para recuperar 
y profundizar la democracia.
4. Para una discusión detallada de la distinción entre ambos fenóme-
nos, ver Roger Eatwell (2017): «Populism and Fascism», en Cristóbal 
Rovira Kaltwasser, Paul Taggart, Paulina Ochoa Espejo y Pierre Osti-
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debate europeo, es preciso tener en mente que durante 
las décadas de 1970 y 1980 gran parte de los países de 
Europa occidental experimentaron la emergencia de mo-
vimientos ecologistas centrados en la promoción del me-
dio ambiente y del multiculturalismo. Como resultado 
de ello, se terminó por instalar una agenda de centro-iz-
quierda en el espacio público, y los partidos políticos es-
tablecidos se fueron adaptando a este nuevo escenario. 
De hecho, la gran mayoría de los partidos de centro-
derecha y centro-izquierda pasaron por un proceso de 
transformación programática con el objetivo de procesar 
la gradual liberalización cultural de las sociedades euro-
peas desde los años 1980 en adelante. 

Probablemente sin darse cuenta, a medida que los par-
tidos políticos establecidos más avanzaban en este pro-
ceso de adaptación programática, más iban dejando 
huérfanos a ciertos grupos de votantes que no estaban a 
favor del multiculturalismo, y es así como fuerzas popu-
listas de derecha radical pudieron comenzar a ganarse 
un espacio5. Los ejemplos más claros son los casos del 
Frente Nacional en Francia y del Partido de la Libertad 
en Austria, los cuales se instalan en los años 1980 y pos-
teriormente son imitados por otros partidos a lo largo y 
ancho del continente europeo. Lo propio de estos parti-
dos es defender una versión chovinista y xenófoba del 
«pueblo», según la cual solo pertenecen a la comunidad 

guy (eds.), The Oxford Handbook of Populism. Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 363-383.
5. Sobre este tema, ver Cas Mudde (2007): Populist Radical Right Par
ties in Europe. Cambridge: Cambridge University Press.
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política quienes poseen determinados rasgos y valores 
adscritos a la nación. Al mismo tiempo, estos partidos 
atacan al establishment por su supuesta alianza con la 
población extranjera que llega a Europa, al empresaria-
do, que se beneficiaría de la inmigración por la posibili-
dad de mantener salarios bajos, y a la clase política, que 
lograría ganar nuevos votantes mediante la incorpora-
ción de los inmigrantes al sistema social. 

Si bien es cierto que las fuerzas populistas en Europa 
son mayoritariamente de derecha radical, la Gran Rece-
sión de los años 2008-2009 ha favorecido la irrupción de 
nuevos tipos de populismo, algunos de los cuales son de 
izquierda radical y han logrado tener importantes éxitos 
electorales. Al respecto, uno de los casos más emblemá-
ticos es el partido populista Syriza en Grecia, el cual lo-
gró obtener un resultado electoral estelar en 2015, que le 
permitió conquistar el poder ejecutivo al formar una 
coalición liderada por Alexis Tsipras, de Syriza, con un 
partido populista de extrema derecha llamado Griegos 
Independientes (ANEL). Lo singular de este Gobierno 
es que representa la primera coalición parlamentaria en 
Europa liderada por fuerzas populistas de extrema iz-
quierda y de extrema derecha, es decir, la conjunción de 
actores políticos que, aun teniendo grandes diferencias 
programáticas, comparten una visión populista de la po-
lítica6. Por ello, en este libro no nos centramos solo en el 
estudio del populismo de derecha, sino que analizamos 

6. Al respecto, ver Paris Aslanidis y Cristóbal Rovira Kaltwasser 
(2016): «Dealing with Populists in Government: the SYRIZA-ANEL 
Coalition in Greece», Democratization, 23(6): 1077-1091.
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el fenómeno populista per se, incluyendo diversas va-
riantes que han existido y existen a lo largo del mundo.

Es una realidad que fuerzas populistas de derecha y de 
izquierda radical han venido ganando peso electoral en 
los últimos tiempos, lo cual pone al sistema democrático 
bajo estrés. Basta pensar en el chavismo en Venezuela, el 
cual sin duda alguna ha terminado por levantar un régi-
men autoritario (competitivo)7. 

Dado que gran parte de la izquierda latinoamericana 
ha guardado un cómplice silencio frente al autoritarismo 
tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro, la de-
recha del continente ha usado el miedo frente a la su-
puesta implementación de reformas radicales por parte 
de la izquierda como una estrategia electoral rentable. 
No hay mejor ejemplo de esto que el triunfo electoral a 
fines del año 2018 de Jair Bolsonaro en Brasil, un popu-
lista de extrema derecha que atacó duramente al Partido 
de los Trabajadores (PT) por su vinculación en varios es-
cándalos de corrupción y arguyó que un nuevo gobierno 
del PT conllevaría la «venezualización» de Brasil8. 

Ahora bien, el populismo de derecha radical también 
es problemático para la democracia. Una clara demos-
tración de esto se puede observar en el caso de Viktor 

7. Un análisis muy ponderado al respecto se puede encontrar en Kirk 
A. Hawkins (2016): «Chavismo, Liberal Democracy, and Radical De-
mocracy», Annual Review of Political Science, 19: 311-329.
8. Cabe indicar que esta estrategia electoral ha sido empleada no solo 
por Jair Bolsonaro en Brasil, sino también por figuras de derecha mo-
derada en América Latina, como, por ejemplo, Sebastián Piñera en 
Chile y Mauricio Macri en Argentina: mientras el primero habló en su 
campaña electoral del fantasma de «Chilezuela», el segundo usual-
mente recurrió a la metáfora de la «chavización» en Argentina.
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Orbán en Hungría, quien ha llevado a cabo una serie de 
reformas institucionales que han erosionado el Estado 
de derecho e incluso ha llegado a proclamar abiertamen-
te su simpatía por una «democracia iliberal»9. Por el mo-
mento, la Unión Europea ha actuado de manera muy te-
nue y el Partido Popular Europeo (en inglés European 
People’s Party, abreviado EPP) sigue teniendo al partido 
de Orbán entre sus filas. 

Por su parte, el triunfo electoral de Donald Trump a 
fines del año 2016 está poniendo a prueba la resiliencia 
de las instituciones democráticas en Estados Unidos, ya 
que su retórica populista de derecha radical no solo po-
lariza a la sociedad sino que también termina por legiti-
mar ciertas ideas que claramente atentan contra la de-
mocracia liberal. Curiosamente, el Partido Republicano 
ha terminado por oponer muy poca resistencia a la figu-
ra de Trump, y por ello cabe preguntarse si acaso sigue 
siendo un partido de derecha convencional o si no cabe 
más bien considerarlo como un partido populista de de-
recha radical. 

El tercer y último tema que tocamos en este breve prefa-
cio se vincula con la particularidad del populismo en Es-
paña actualmente. A diferencia de la gran mayoría de los 
países del continente europeo, en España los partidos 
populistas de derecha radical han tenido hasta ahora re-
sultados electorales sumamente magros. Al menos tres 

9. Al respecto, ver por ejemplo, Agnes Batory (2016): «Populists in 
government? Hungary’s “system of national cooperation”», Democra
tization, 23(2): 283-303.
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motivos nos ayudan a comprender esta singularidad del 
caso español10. En primer lugar, su sistema electoral difi-
culta la irrupción y consolidación de nuevos partidos po-
líticos, lo cual en el caso del populismo de derecha radi-
cal es más evidente aún debido a la existencia de distintas 
formaciones partidarias que compiten entre sí (Demo-
cracia Nacional, España-2000, Plataforma per Catalun-
ya, VOX, etc.). En segundo lugar, al menos hasta antes 
de la aparición del partido Ciudadanos, el Partido Popu-
lar (PP) mantuvo una clara hegemonía en el electorado 
de derecha y logró atraer a los votantes con posturas más 
extremas, con lo cual prácticamente no quedaba espacio 
electoral disponible para un partido populista de dere-
cha radical. En tercer lugar, dado que el sistema político 
español se estructura no solo por la clásica disputa entre 
izquierda versus derecha, sino también por el conflicto 
entre centro versus periferia, no existe mucho espacio 
disponible para la irrupción de fuerzas populistas de de-
recha radical que intenten introducir una nueva línea de 
conflicto, a saber, entre un nacionalismo xenófobo y 
chovinista versus una noción de sociedad abierta y mul-
ticultural.

Si bien es cierto que estos tres argumentos nos ayudan 
a comprender la debilidad histórica de los partidos po-
pulistas de derecha radical en España, no podemos de-
jar de mencionar que el país ha experimentado en los 
últimos tiempos importantes trasformaciones que están 

10. Al respecto, ver entre otros, Sonia Alonso y Cristóbal Rovira Kalt-
wasser (2015): «Spain: No Country for the Populist Radical Right?», 
South European Society and Politics, 20(1): 21-45.
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modificando el tablero de ajedrez de la política españo-
la. Todo indica que la hegemonía del PP en el arco del 
centro-derecha ha llegado a su fin, y Ciudadanos man-
tiene una disputa por cautivar a votantes desencantados 
con el PP. No obstante, ambos partidos han desarrolla-
do una retórica muy agresiva frente al tema de Cataluña, 
cuestión que –como bien ha indicado Ignacio Sánchez-
Cuenca11– despierta tales pasiones que ha terminado por 
configurar un lenguaje moralizante que ciertamente en-
torpece una solución democrática del problema. A su 
vez, ciertos sectores del movimiento independentista ca-
talán han comenzado a coquetear con una combinación 
de ideas populistas y regionalistas12, similar a lo sucedido 
en los orígenes de la Liga Norte en Italia. 

Por último, no podemos terminar sin antes indicar 
otra particularidad actual del populismo en España: la 
aparición de Podemos como un partido populista de iz-
quierda radical que ha tenido bastante éxito electoral. 
¿Por qué ha fracasado hasta ahora el populismo de dere-
cha radical en España pero en cambio sí ha triunfado el 
populismo de izquierda radical? Gran parte de la res-
puesta a esta pregunta radica en el fuerte impacto de la 
Gran Recesión de los años 2008-2009 en la economía es-
pañola y en la implementación de drásticas medidas de 
austeridad por parte del Partido Socialista Obrero Espa-

11. Ignacio Sánchez-Cuenca (2018): La confusión nacional. La demo
cracia española ante la crisis catalana. Madrid: Editorial Catarata. 
12. Al respecto, ver Astrid Barrio, Oscar Barberà y Juan Rodrí-
guez-Teruel (en prensa): «“Spain steals from us!” The “populist drift” 
of Catalan regionalism», Comparative European Politics, https://doi.
org/10.1057/s41295-018-0140-3
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ñol (PSOE) bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Za-
patero. Tal como ha indicado Kenneth Roberts13, cuan-
do los partidos de izquierda terminan por instaurar 
políticas que van en contra de las ideas e intereses de sus 
votantes, estos últimos se sienten huérfanos y se facilita 
así la irrupción de nuevas formaciones partidarias que 
utilizan el discurso populista para demonizar al establish
ment. Aun cuando hoy en día pareciera ser que PSOE y 
Podemos mantienen una suerte de matrimonio de con-
veniencia, este último partido en ocasiones ha elaborado 
un discurso sumamente crítico hacia el primero. Así 
pues, la formación de una potencial coalición de gobier-
no entre ambos partidos es aún una gran incógnita, que 
en caso de concretarse de manera efectiva puede termi-
nar sentando un importante precedente para otros paí-
ses de Europa. 

Aunque en el libro hacemos referencia a Podemos en 
España como un ejemplo contemporáneo de populismo 
de izquierda radical, creemos que es importante indicar 
dos particularidades sobre este partido al momento de 
compararlo con otros casos. Por un lado, el caso de Po-
demos es uno de los muy pocos ejemplos de formación 
política que no solo se declara abiertamente populista, 
sino que también intenta dar una connotación positiva a 
dicho concepto. Gran parte de esto se debe a que el sur-
gimiento de Podemos está estrechamente ligado a un 
grupo de intelectuales de izquierda, quienes se han visto 

13. Kenneth Roberts (2017): «Party Politics in Hard Times: Compa-
rative Perspectives on the European and Latin American Economic 
Crises», European Journal of Political Science, 56(2): 218-233.
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muy influidos por la teoría del populismo elaborada por 
Ernesto Laclau, siendo quizás Iñigo Errejón la figura 
más emblemática14. Por otro lado, el caso de Podemos es 
a nuestro juicio también el ejemplo de un caso muy singu-
lar de populismo, puesto que en él se observa la inusual 
conjunción de los tres tipos de movilización populista que 
nosotros identificamos en este libro: un movimiento so-
cial de corte populista (los Indignados), un liderazgo 
personalista de naturaleza populista (Pablo Iglesias) y, 
por último, la construcción de un partido político popu-
lista (Podemos entendido como organización partida-
ria). Hasta qué punto estos tres tipos de movilización 
populista son compatibles es una pregunta abierta y 
cabe pensar que alguno de ellos puede terminar cobran-
do mayor preponderancia. De hecho, el destino electoral 
y político de Podemos dependerá sin duda alguna de 
cómo se manejen estas tensiones internas. 

En síntesis, esperamos que este libro ayude a los lectores 
del mundo hispanohablante a comprender mejor qué es 
el populismo y cuál es su relación con la democracia. 
Nuestro interés en proporcionar una conceptualización 
clara del populismo radica no solo en el estudio de este 
fenómeno per se, sino también en analizar su impacto so-
bre la política en general. En efecto, muchas veces suce-
de que las fuerzas populistas aparecen y desaparecen, 

14. Sobre este tema, resulta particularmente iluminador el libro escri-
to por Iñigo Errejón y Chantal Mouffe titulado Construir pueblo. He
gemonía y radicalización de la democracia (Editorial Icaria, Madrid, 
2015).
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