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La defensa de regímenes populistas y autoritarios
mediante el énfasis en las diferencias: el peligro
de la regresión histórica
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Resumen
El ob je ti vo de este tex to es mos trar que una de las me jo res de fen sas teó ri cas de los regí me nes po pu lis tas

han re sul ta do ser el re la ti vis mo cul tu ral y los en fo ques de ri va dos del post mo der nis mo, que nie gan la po si bi li dad
de je rar quías his tó ri co- e vo lu ti vas y es ta ble cen una di fe ren cia bá si ca e in com pa ra ble en tre los dis tin tos mo de los
so cia les. Ins pi ra da por la Es cue la de Fran kfurt, la me to do lo gía de este tex to está basa da en una crí ti ca a los dis-
cur sos re la ti vis tas y post mo der nis tas, los cua les im pi den per ci bir los fe nó me nos de au to ri ta ris mo en los re gí me-
nes po pu lis tas, so bre todo en los ca sos ac tua les de Bo li via y Ve ne zue la. Como re sul ta do y con clu sión prin ci pal
se ase ve ra que los re gí me nes po pu lis tas re pre sen tan el ca mi no de la in vo lu ción histó ri ca e ins ti tu cio nal.
Palabras clave: Bo li via, di fe ren cias, po pu lis mo, re gre sión, re la ti vis mo, Ve ne zue la.

The Defence of Populist and Authoritarian Regimes
through Emphasis on Differences: The Danger
of Historical Regression

Abs tract
The purpose of this paper is to show that one of the best theoretical defences for populist regimes has

been cultural relativism and approaches derived from postmodernism; they deny the possibility of
historical-evolutive hierarchies and establish a basic, incomparable difference among the social models.
Inspired by the Frankfurt School, the methodology of this paper is based on a critique of postmodernist and
relativist discourses, which impede perception of the phenomenon of authoritarianism in populist regimes,
particularly in the current cases of Bolivia and Venezuela. As the main result and conclusion, the paper states
that populist systems represent a route of historical and institutional involution.
Key words: Bolivia, differences, populism, regression, relativism, Venezuela.
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Introducción

Des de co mien zos del si glo XXI se per-
ci be en Amé ri ca La ti na el flo re ci mien to de go-
bier nos de una iz quier da na cio na lis ta con vo ca-
bu la rio so cia lis ta, que en las cien cias so cia les
son cla si fi ca dos a me nu do como po pu lis tas y
oca sio nal men te como neo po pu lis tas. Es tos re-
gí me nes, so bre todo los exis ten tes en Bo li via,
Ecua dor, Ni ca ra gua y Ve ne zue la, han sido jus-
ti fi ca dos se gún pers pec ti vas post mo der nis tas y
des de po si cio nes del mul ti cul tu ra lis mo re la ti-
vis ta como mo de los ejem pla res de una de mo-
cra cia ori gi nal, la cual no ne ce si ta le gi ti mar se
por me dio de teo rías evo lu ti vas de vi gen cia
uni ver sal ni tam po co me dian te com pa ra cio nes
con otros or de na mien tos so cia les. En la ac tua-
li dad el po pu lis mo deja de ser per ci bi do como
una pra xis po lí ti ca de ca rác ter re tró gra do y pre-
mo der no, des de ña da por pen sa do res e in te lec-
tua les de ten den cia li be ral- de mo crá ti ca, y es
vis to, por lo me nos en am plios sec to res aca dé-
mi cos y uni ver si ta rios, como un mo de lo po si ti-
vo, como una nue va ló gi ca so cial que en car na
las vi sio nes y los anhe los de di la ta dos es tra tos
po pu la res que nun ca se ha bían sen ti do re pre-
sen ta dos por los par ti dos tra di cio na les y por las
ins ti tu cio nes pro ve nien tes del le ga do eu ro-
peo- oc ci den tal.

Hay que re cor dar, por otro lado, que en
el ám bi to in te lec tual a ni vel glo bal siem pre ha
exis ti do una cier ta sim pa tía con aque llos mo-
vi mien tos ra di ca les que re cha zan el or den ru-
ti na rio, la co mo di dad bur gue sa y la mo de ra-
ción li be ral; esta sim pa tía au men ta hoy si las
co rrien tes en cues tión pa re cen ser fa vo ra bles
a la eman ci pa ción de los lla ma dos sec to res su-
bal ter nos en el Ter cer Mun do. Los ex pe ri-
men tos po pu lis tas del pre sen te en Amé ri ca
La ti na atraen esos sen ti mien tos de fra ter ni dad
y so li da ri dad ha cia lo apa ren te men te no ve do-
so y re vo lu cio na rio; an te rior men te esa ola de

so li da ri dad es ta ba di ri gi da ha cia gru pos y par-
ti dos so cia lis tas. La sim pa tía no dis mi nu ye,
para dó ji ca men te, si los ex pe ri men tos so cia les
ad quie ren un ca rác ter au to ri ta rio. En ello jue-
ga un pa pel im por tan te la pa sión de la om ni-
po ten cia, el de sig nio so be ra no de me jo rar el
mun do de acuer do a los pla nes de los in te lec-
tua les pro gre sis tas. En todo caso la in cli na-
ción a enal te cer re gí me nes au to ri ta rios se in-
cre men ta no ta ble men te si es tos úl ti mos pa re-
cen cons ti tuir la bo ra to rios so cia les don de se
des plie gan las des tre zas de la gen te del sa ber,
que cree te ner una es pe cie de mo no po lio exe-
gé ti co para com pren der y mol dear el de sa rro-
llo his tó ri co.

Nu me ro sos in te lec tua les y po lí ti cos la-
ti no ame ri ca nos re cha zan la teo rías evo lu cio-
nis tas de la his to ria  con si de ra das aho ra como
un pro duc to del “im pe ria lis mo cul tu ral” , que
pos tu lan un pro gre so per ma nen te de las so cie-
da des hu ma nas y que tie nen como pa ra dig ma
el de sa rro llo de Eu ro pa Oc ci den tal. Este re pu-
dio tie ne que ver con la po si bi li dad de que se
ela bo ren jui cios va lo ra ti vos so bre los sis te mas
po pu lis tas a par tir de aquel la ló gi ca his tó ri ca
uni ver sal, jui cios que po drían re sul tar des fa vo-
ra bles para los mis mos. Esta vi sión se basa en
un re la ti vis mo axio ló gi co de ori gen
nietzschea no, com bi na do con re mi nis cen cias
re vo lu cio na rias mar xis tas. Esta mix tu ra, pese a
sus in con gruen cias in ter nas, está muy di fun di-
da en cír cu los uni ver si ta rios y aca dé mi cos la ti-
no ame ri ca nos, y ha ge ne ra do una con si de ra ble
can ti dad de apor tes de ca rác ter post mo der nis ta
que se con sa gran a una re vi sión del pa sa do la ti-
no ame ri ca no y es pe cial men te de sus re gí me-
nes na cio na lis tas y sus cau di llos po lí ti cos. Al
no exis tir, se gún es tos en fo ques, un me ta cri te-
rio de ver dad  his tó ri ca y po lí ti ca, sólo se pue de
cons ta tar una plu ra li dad de vo lun ta des de po-
der en pug na, en tre las cua les se ría irri so rio es-
co ger una como la más ra cio nal y ra zo na ble. La
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con tin gen cia de fi ne el des ti no de las mis mas:
la lu cha pe ren ne por el po der pri vi le gia cir-
cuns tan cial men te a al gu nos ex pe ri men tos so-
cio- po lí ti cos, que en ton ces, en el mo men to de
su éxi to alea to rio, en car nan la ver dad his tó ri-
ca. Lo mis mo vale para la ca li fi ca ción de la
vio len cia, cu yos ex ce sos son re pro ba bles sólo
de acuer do a un pun to de vis ta, que re sul ta tan
for tui to como cual quier otro.

Er nes to La clau, el pen sa dor ac tual más
im por tan te fa vo ra ble a los ex pe ri men tos po-
pu lis tas, es cri bió que lo va lio so del po pu lis mo
re si de en un “ex ce so pe li gro so, que cues tio na
los mol des cla ros de una co mu ni dad ra cio nal”
(La clau, 2008: 10). Las for mas es pe cí fi cas de
este ex ce so es ta rían ins cri tas, sin em bar go, en
el “fun cio na mien to real de todo es pa cio co-
mu ni ta rio” (La clau, 2008: 10). Esta si tua ción
li mi nar bo rra ría, por con si guien te, las fron te-
ras en tre los re gí me nes po pu lis tas y los otros
sis te mas gu ber na men ta les y ha ría muy ar duo
el es ta ble ci mien to de una je rar quía de mo de-
los es ta ta les se gún el cri te rio de la cua li dad in-
trín se ca. En pa la bras sim ples: de acuer do a las
teo rías post mo der nis tas hoy en boga se ría im-
po si ble de cla rar que unos or de na mien tos so-
cio- po lí ti cos son me jo res o peo res que otros.
Los ex ce sos  po lí ti cos, ins ti tu cio na les, cul tu-
ra les en ge ne ral  no re sul ta rían inad mi si bles,
por que con for ma rían un as pec to in te gran te e
irre nun cia ble de toda vida po lí ti ca. Así se re-
la ti vi za lo ne ga ti vo que ha bi tual men te se aso-
cia con los “ex ce sos pe li gro sos”: hay que
apren der a con vi vir con aque llas “mul ti tu des”
que exhi ben un com por ta mien to que sólo des-
de la pers pec ti va li be ral pue de ser ca li fi ca do
como ar bi tra rie dad irra cio nal.

La clau va más allá y sos tie ne que no
exis te un me ta cri te rio des de el cual re cién se
po dría ca li fi car a la de li be ra ción po lí ti ca ra-
cio nal como su pe rior (o más ade cua da a los
tiem pos mo der nos) en com pa ra ción con el li-

de raz go ca ris má ti co de cau di llos po pu lis tas.
En el “jue go de las di fe ren cias” (La clau,
2008: 93), afir ma La clau, no exis te nin gún
fun da men to que pri vi le gie a prio ri los re gí-
me nes ba sa dos en al gu na for ma de ra cio na li-
dad prác ti ca por en ci ma de otros mo de los de
or de na mien to so cial, pues to dos se rían fe nó-
me nos con tin gen tes, so me ti dos a los mis mos
aza res his tó ri cos. No hay duda de que es tas
po si cio nes, pese a su re tó ri ca iz quier dis ta y re-
vo lu cio na ria, per te ne cen a un dis cur so bá si ca-
men te con ser va dor, que se nie ga a es ta ble cer
crí ti ca men te di fe ren cias dis cer ni bles en tre los
fe nó me nos so cia les, que re cha za los jui cios
va lo ra ti vos en tor no a los re gí me nes po lí ti cos
y que, en úl ti mo tér mi no, acep ta man sa men te
to dos los mo de los de con vi ven cia hu ma na
sólo por el he cho de que es tos exis ten en un
mo men to dado. El tér mi no con ser va dor sig ni-
fi ca aquí la pre ser va ción de an ti guas ru ti nas y
con ven cio nes po lí ti co- cul tu ra les, aun que hoy
en día se ha llen re ves ti das de un len gua je pre-
sun ta men te re vo lu cio na rio y trans gre sor.

1. El re la ti vis mo ac tual y la
    re con quis ta de la dig ni dad
    so cial

En la mis ma co rrien te hay teo rías con-
tem po rá neas que afir man que el pa sa do es
ante todo una re cons truc ción cul tu ral, con fi-
gu ra da por mo ti vos es pe cí fi cos, por es pe ran-
zas y me tas de ter mi na das, las que, a su vez, fo-
men tan la ge ne ra ción de fic cio nes de con ti-
nui dad his tó ri ca y así de iden ti dad y dig ni dad
so cia les. La iden ti dad co lec ti va se ría en ton ces
un asun to de re me mo ra ción y re cuer do: el
sen ti do his tó ri co de una na ción es ta ría cons-
trui do me dian te ac cio nes de al ma ce na mien to,
reac ti va ción e in ter pre ta ción de frag men tos
dis per sos, ac cio nes que co rres pon de rían
siem pre a ne ce si da des po lí ti cas ca sua les y a

537

  ________________________________  Revista de Ciencias Sociales, Vol. XX, No. 3, 2014



prác ti cas ma ni pu la ti vas. De ahí hay un paso a
las teo rías post mo der nis tas de am plia acep ta-
ción que de gra dan y has ta nie gan la po si bi li-
dad de un co no ci mien to más o me nos ob je ti vo
de la rea li dad (in clu yen do el pa sa do) y que, al
mis mo tiem po, pro pa gan la doc tri na de que lo
úni co va lio so se ría lo que re fuer za la vo lun tad
po pu lar de cam bio, el sen ti do na cio nal de dig-
ni dad efec ti va y la as pi ra ción pe ren ne de que
los agra vios sean re pa ra dos de una vez. Una
crea ción con tin gen te, como re sul tan ser el pa-
sa do y la iden ti dad na cio nal, se con vier te en
algo ex tre ma da men te va lio so para fi nes po lí-
ti cos con tem po rá neos, como son los pro gra-
mas ra di ca les de rei vin di ca ción de cul tu ras in-
dí ge nas o las ideo lo gías an ti co lo nia lis tas o las
ba ses con cep tua les na cio na lis tas de los mo vi-
mien tos po pu lis tas.

Los re gí me nes po pu lis tas, in de pen-
dien te men te de sus lo gros o fra ca sos con cre-
tos, son con si de ra dos en ton ces como el mo de-
lo so cial que en car na el sen ti mien to co lec ti vo
de ex pe ri men tar el re co no ci mien to his tó ri co
que se debe otor gar a los sec to res su bal ter nos
de las so cie da des la ti no ame ri ca nas: el po pu-
lis mo sur ge como el sis te ma po lí ti co ade cua-
do que otor ga a las ma sas el de re cho a te ner
más de re chos, lo que a lar go pla zo su po ne la
di lu ción de li mi ta cio nes pro ce di men ta les y
éti cas. Este sen ti mien to de dig ni dad y re pa ra-
ción hace apa re cer como se cun da rio cual quier
es fuer zo por edi fi car un sis te ma de mo crá ti co
plu ra lis ta, ba sa do en la ra cio na li dad de li be ra-
ti va y en el Es ta do de de re cho. Pues to que las
gran des con quis tas del ra cio na lis mo y la Ilus-
tra ción son vis tas aho ra como me ros acon te ci-
mien tos alea to rios de una tra di ción his tó ri ca
es pe cí fi ca  la de Eu ro pa Oc ci den tal , que por
ello no po dría pre ten der una vi gen cia uni ver-
sal, la de fen sa de la de mo cra cia y del ra cio na-
lis mo po lí ti co se trans for ma en una ac ción de
de ter mi na dos in te re ses cul tu ra les y po lí ti cos,

tan par cia les y tan vá li dos como cual quier otro
in te rés en la gran pug na per ma nen te que son la
his to ria uni ver sal y la po lí ti ca lo cal.

No hay que sor pren der se, por con si-
guien te, de que los fe nó me nos ra di ca les de ex-
pre sión so cial pue den ser per ci bi dos como
pro ce sos his tó ri cos ha bi tua les, acep ta bles y
le gí ti mos des de esa óp ti ca re la ti vis ta, por que
ser vi rían de vehí cu lo de au to jus ti fi ca ción, as-
cen so y cap ta ción de po der para gru pos so cia-
les (es pe cial men te ju ve ni les) que de otra ma-
ne ra es ta rían ex clui dos de las ven ta jas que las
éli tes siem pre han usu fruc tua do. Y es tos me-
dios de au to- a fir ma ción de los des cla sa dos
tra di cio na les per mi ti rían, ade más, que es tos
úl ti mos pue dan y de ban ejer cer vio len cia en
nom bre de la jus ti cia so cial y en la fi gu ra de
los ven ga do res del or gu llo na cio nal vul ne ra-
do. Des de una pers pec ti va ra cio nal- li be ral se
pue de ase ve rar que este es el pe li gro la ten te en
los mo vi mien tos po pu la res que caen bajo la
in fluen cia de con si gas ra di ca les: el paso de un
or den de mo crá ti co a una oclo cra cia des pó ti ca
pue de re sul tar un pro ce so rá pi do y sin gran des
obs tá cu los so cio- cul tu ra les, como ya lo pos tu-
ló Aris tó te les al ana li zar el des ti no trá gi co de
la de mo cra cia ate nien se. Y este paso pue de
ser un des li za mien to pau la ti no, cu yos co-
mien zos pa re cen ser ino fen si vos, por que las
teo rías re la ti vis tas a la moda del día su bes ti-
man su pe li gro si dad y tien den más bien a en-
fa ti zar las di fe ren cias cul tu ra les, que, como
ta les, es ta rían por en ci ma de toda crí ti ca po lí-
ti ca men te co rrec ta.

Por lo tan to: en bue na par te del Ter cer
Mun do doc tri nas ra di ca les, que cues tio nan la
va li dez de los prin ci pios li be ral- de mo crá ti cos
de la tra di ción oc ci den tal, sir ven para con so li-
dar una iden ti dad so cial de ve ni da pre ca ria y
para com pen sar las ca ren cias de es tas so cie-
da des (y de sus éli tes di ri gen tes) me dian te el
re cur so de pos tu lar la su pre ma cía de la pro pia
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es fe ra cul tu ral. En es tas “cul tu ras a la de fen si-
va” den tro de la mo der ni dad in ci pien te, como
las ca li fi có Bas sam Tibi, ex ten sos gru pos de
afec ta dos por el pro ce so de mo der ni za ción
tra tan de “re con quis tar su iden ti dad”, es de cir:
su dig ni dad, su vi sión del mun do y su pre sun ta
va lía his tó ri co- po lí ti ca, me dian te un re na ci-
mien to de la tra di ción re li gio sa, que es el más
im por tan te de los le ga dos cul tu ra les pro pios
(Tibi, 1981). Pero esta res tau ra ción de la fe de
los an te pa sa dos re sul ta ser una em pre sa por
de más am bi va len te. En la era ac tual de la
cien cia y la tec no lo gía el re sur gi mien to de las
cre en cias an ti guas sólo pue de fun cio nar to-
man do pres ta das gran des por cio nes de la mo-
der ni dad oc ci den tal, sin que ten ga lu gar una
dis cu sión am plia y crí ti ca, re le van te en tér mi-
nos so cia les y po lí ti cos, en tor no a la pro pia
he ren cia cul tu ral.

2. La dia léc ti ca en tre di fe ren cia
    y evo lu ción

De acuer do a los cá no nes con tem po rá-
neos del post mo der nis mo y re la ti vis mo, el
cor pus teó ri co del ra cio na lis mo po lí ti co (ob-
via men te “oc ci den tal” en casi to das sus va-
rian tes) cons ti tui ría sólo una for ma de pen sar
en tre mu chas otras que abun dan en el ágo ra
plu ral de con cep cio nes e idea les para atraer el
in te rés de los ciu da da nos- con su mi do res. Los
sis te mas de mo crá ti cos y plu ra lis tas de li bre
de li be ra ción ra cio nal se trans for man en ton ces
en uno más de los dis tin tos ca mi nos po si bles
para de ter mi nar la vo lun tad po pu lar y ca na li-
zar in te re ses di ver gen tes, y, se gún los post-
mo der nis tas, no re pre sen tan ni la vía his tó ri-
ca men te más usual ni la más con vin cen te y
con ve nien te para los sis te mas po lí ti cos con-
tem po rá neos en áreas di fe ren tes al mo de lo ci-
vi li za to rio oc ci den tal. La con se cuen cia prác-
ti ca de todo esto es de va luar los es fuer zos ra-

cio na les para com pren der y tam bién para con-
fi gu rar fe nó me nos po lí ti cos.

En este con tex to el en fo que teó ri co de
Er nes to La clau es im por tan te por que re pre-
sen ta el re la ti vis mo post mo der nis ta en su me-
jor ex po nen te de fi lo so fía po lí ti ca, re la ti vis mo
que, a su vez, ha re sul ta do ser la apo lo gía doc-
tri na ria más exi to sa del po pu lis mo a ni vel
mun dial y de los mo de los de so cia lis mo au to-
ri ta rio que aún que dan en el mun do. La clau
pre su po ne un re la ti vis mo lin güís ti co am plio y
ra di cal: el len gua je se ría li mi nar men te im pre-
ci so y no ha bría una di fe ren cia real men te só li-
da en tre un aná li sis cien tí fi co, una de li be ra-
ción po lí ti ca ra zo na ble y un in ten to de ma ni-
pu la ción de cons cien cias (La clau, 2008: 37-
 47). Tam po co se po dría dis tin guir ta jan te-
men te en tre lo nor mal y lo pa to ló gi co, en tre lo
éti co y lo amo ral, en tre lo ra cio nal y lo irra cio-
nal. Las mu chas va rian tes de esta es cue la de
pen sa mien to es tán de acuer do en que no se
pue de con tra po ner la de mo cra cia plu ra lis ta en
ima gen po si ti va fren te al po pu lis mo au to ri ta-
rio en vi sión ne ga ti va.

Pero aún exis ten ar gu men tos de al gún
peso en fa vor de una te sis evo lu ti va mo de ra da
de ca rác ter uni ver sa lis ta, que nos per mi ta, en-
tre otras co sas, per ci bir el ca rác ter an ti cua do y
pre rra cio nal de los re gí me nes po pu lis tas y afi-
nes. La au to no mía de las cien cias y las ar tes,
de la li te ra tu ra y la mú si ca, au to no mía que se
abrió paso en el si glo XVIII, ha fo men ta do un
ma yor flo re ci mien to de las ac ti vi da des hu ma-
nas crea ti vas e in te lec tua les y, al mis mo tiem-
po, ha he cho fac ti ble la crí ti ca de esos lo gros
des de una pers pec ti va pú bli ca y con con se-
cuen cias po lí ti cas. Esto nos da la po si bi li dad
de vi vir con dis tin tos cre dos y va rias re li gio-
nes si mul tá nea men te, y de di fe ren ciar, por
ejem plo, la ver dad cien tí fi ca de la ver dad li te-
ra ria, la re li gio sa de la po lí ti ca. Y nos per mi te,
ade más, emi tir jui cios va lo ra ti vos en tor no a
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las ven ta jas y las des ven ta jas de los di fe ren tes
or de na mien tos so cia les en base a una pers pec-
ti va com pa ra da. Los in ten tos ac tua les de sim-
pli fi ca ción cul tu ral  en el seno de re gí me nes
po pu lis tas y so cia lis tas o bajo la in vo ca ción
del Is lam puro  sig ni fi can en ton ces un re tro ce-
so his tó ri co con res pec to a lo al can za do por la
Ilus tra ción eu ro pea, por que con lle van la im-
po si ción de una úni ca ver dad nor ma ti va en lu-
gar de va rias ver da des con igua les de re chos y
la de ne ga ción de nues tra fa cul tad de con fron-
tar y so pe sar en tre sí a los dis tin tos mo de los
ci vi li za to rios. El fun da men ta lis mo con tem-
po rá neo es un es fuer zo por anu lar el gran lo-
gro que sig ni fi can la to le ran cia y el plu ra lis-
mo, ob te ni do por las so cie da des se cu la res oc-
ci den ta les. Otro pro gre so evo lu ti vo se da
cuan do los or de na mien tos po lí ti cos sim ples
son su ce di dos por mo de los com ple jos, en los
cua les la con so li da ción per ma nen te del cen-
tra lis mo de ci so rio (o has ta del mo no po lio) es
más im pro ba ble a cau sa del plu ra lis mo de in-
for ma cio nes y opi nio nes y de la exis ten cia de
múl ti ples ac to res po lí ti cos si mul tá neos. El de-
sa rro llo que va des de la sen ci llez del mun do
pre his tó ri co has ta la com ple ji dad del ám bi to
con tem po rá neo pue de ser per ci bi do como un
en ri que ci mien to cul tu ral al cual no po de mos
re nun ciar fá cil men te, pese a to dos sus fe nó-
me nos ne ga ti vos con co mi tan tes.

No hay duda de que la mo der ni dad, en
cuánto re pre sen ta ción pa ra dig má ti ca de la
com ple ji dad, ha tra í do con si go nu me ro sos di-
le mas y de sa rre glos, como los que se re gis tran
en el me dio am bien te. Pero pre ci sa men te la
idea de una evo lu ción pro gre si va, fun da men-
ta da en un mo de lo ci vi li za to rio sig na do por la
cien cia y la tec no lo gía, re ci be des de el pro pio
Ter cer Mun do una es pe cie de con fir ma ción
prác ti co- prag má ti ca, pues casi na die que rría
hoy re nun ciar a la ex pan sión ge ne ral del co no-
ci mien to, a los ade lan tos mé di cos y al pro gre-

so en los cam pos de las co mu ni ca cio nes y los
trans por tes, que es tán vin cu la dos es tre cha-
men te al ra cio na lis mo oc ci den tal y que ac-
tual men te cons ti tu yen ele men tos in dis pen sa-
bles de la vida so cial en todo el pla ne ta. Este
con cep to de la evo lu ción his tó ri ca pone in me-
dia ta men te en con fron ta ción a las so cie da des
mo der nas con los re gí me nes tra di cio na les
pre mo der nos, y es tos úl ti mos que dan por de-
ba jo de los pri me ros, tan to en los aná li sis aca-
dé mi cos como en las apre cia cio nes prác ti cas
y co ti dia nas de los usua rios y ha bi tan tes de los
sis te mas pre mo der nos.

Se tra ta evi den te men te de un ejer ci cio
de com pa ra ción va lo ra ti va, que es ine vi ta ble
en un pla ne ta cada vez más pe que ño e in ter co-
mu ni ca do. Aun los par ti da rios más re cal ci-
tran tes de la in com pa ra bi li dad de los mo de los
ci vi li za to rios se sir ven dia ria men te de los in-
ven tos tec no ló gi cos de todo tipo (in clu yen do
las ar mas) y go zan de los pro gre sos en me di ci-
na, trans por tes y co mu ni ca cio nes, con lo que
se per ci be en toda su mag ni tud la in trin ca da
dia léc ti ca en tre evo lu ción y di fe ren cia. Una
con cep ción di fe ren cia da y mo de ra da de la
evo lu ción his tó ri ca se asien ta pre ci sa men te en
el he cho de que casi to dos los ad he ren tes de
doc tri nas par ti cu la ris tas an ti- oc ci den ta les sa-
ben apre ciar de for ma prag má ti ca, pero tam-
bién per ma nen te, los ade lan tos cien tí fi cos y
téc ni cos que con for man la base de la cul tu ra
oc ci den tal.

Como crí ti ca adi cio nal del re la ti vis mo
cul tu ral po de mos con si de rar el si guien te ar-
gu men to. Exis te una lla ma da fa la cia de com-
po si ción cuan do in fe ri mos la igual dad de las
cul tu ras a par tir de la igual dad na tu ral de los
hom bres. Ase ve ra Ga briel An dra de que no
exis te su pe rio ri dad o in fe rio ri dad en tre los
ras gos bio ló gi cos in di vi dua les que dis tin guen
a los se res hu ma nos, “pero sí exis te su pe rio ri-
dad e in fe rio ri dad en tre al gu nos com por ta-
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mien tos e ideas apren di das co lec ti va men te.
En otras pa la bras, la piel cla ra no es su pe rior a
la piel os cu ra, pero el Có di go Na po leó ni co sí
es su pe rior al Có di go de Hammu ra bi” (An-
dra de, 2008: 67- 68). Las ca rac te rís ti cas in-
trín se cas de los se res hu ma nos no son ne ce sa-
ria men te las mis mas ca rac te rís ti cas de las cul-
tu ras. Mos tran do las tram pas en que cae el re-
la ti vis mo his tó ri co- so cio ló gi co, An dra de
afir ma que los se res hu ma nos son igua les en-
tre sí, pero las cul tu ras no son  y no ne ce si tan
ser  igua les en tre ellas (An dra de, 2008). Por
ello se pue de afir mar que exis ten di fe ren cias,
so bre todo en el pla no de las je rar quías y gra-
da cio nes evo lu ti vas en tre las cul tu ras, los mo-
de los ci vi li za to rios, los com por ta mien tos éti-
cos y los có di gos ju rí di cos. “Una ci vi li za ción
que de fien da la igual dad del hom bre será,
para dó ji ca men te, su pe rior a una ci vi li za ción
que no de fien da la igual dad del hom bre. Es
este un pri mer mo ti vo para de fen der la su pe-
rio ri dad de Oc ci den te” (An dra de, 2008: 71-
 72). La di fe ren cia y por ende la po si ble su pe-
rio ri dad de Oc ci den te se ba san, se gún este au-
tor, en la pre dis po si ción oc ci den tal de ex plo-
rar lo que está fue ra de su ór bi ta, lo Otro, lo
que re dun da en una ac ti tud si mul tá nea de au-
to cues tio na mien to y tam bién en un re co no ci-
mien to del Otro (que los re la ti vis tas uti li zan
aho ra en su ata que a Oc ci den te) (An dra de,
2008; de la Pien da, 2009).

Por todo ello y aun sin ape lar a una ló-
gi ca his tó ri ca obli ga to ria, es in dis pen sa ble
re cor dar el teo re ma we be ria no: el ra cio na lis-
mo grie go, las fi lo so fías es toi ca y es cép ti ca,
el cris tia nis mo, el Re na ci mien to y el des plie-
gue de la cien cia en las na cio nes oc ci den ta les
de Eu ro pa han pro du ci do una amal ga ma his-
tó ri ca úni ca, una cul tu ra fun da men tal men te
di fe ren te a la de los otros con ti nen tes  por lo
me nos con si de ran do la si tua ción al re de dor
de los si glos XVI- XVIII , y sólo ella ha en-

gen dra do la ac tual con cep ción de la su pe rio ri-
dad e in con fun di bi li dad del in di vi duo y de sus
de re chos per so na les. Aun te nien do en cuen ta
to das las bar ba ries co me ti das con ayu da de la
ra zón ins tru men tal, no se pue de sos la yar la
gran con quis ta de Oc ci den te: los de re chos hu-
ma nos, el or den de mo crá ti co, el plu ra lis mo de
va lo res, la se cu la ri za ción, la mo ral uni ver sa-
lis ta y el es pí ri tu cien tí fi co. Es bue no y ne ce-
sa rio el cues tio nar la ci vi li za ción oc ci den tal y
re la ti vi zar sus lo gros  lo que, ade más, es una
moda con ré di tos aca dé mi cos tan gi bles, pero
es ne cio el ne gar los avan ces de esa ci vi li za-
ción oc ci den tal que han he cho la vida del
hom bre más lle va de ra y más ple na en gran
par te del pla ne ta.

Es tas re fle xio nes no con du cen ne ce-
sa ria men te a pos tu lar una de ter mi na da teo-
ría de evo lu ción uni ver sal o una fi lo so fía de
la his to ria que ter mi ne for zo sa men te en la
imi ta ción ex haus ti va de la ci vi li za ción oc ci-
den tal con tem po rá nea. Un sen ti do co mún
guia do crí ti ca men te  que re co no ce los lí mi-
tes y las li mi ta cio nes de esa ci vi li za ción  nos
acon se ja pro ce der evi tan do dos ex tre mos
in ter pre ta ti vos. Son igual men te cri ti ca bles
a) la teo ría de un mo de lo úni co y obli ga to rio
de evo lu ción his tó ri ca (pos tu lan do por
ejem plo y como me tas nor ma ti vas pa ra dig-
má ti cas la de mo cra cia va cía de con te ni do,
el con su mis mo ma si vo y el re la ti vis mo éti co
de Oc ci den te). b) la con cep ción de la ab so-
lu ta in com pa ra bi li dad y el ca rác ter úni co e
igual men te va lio so de to dos los mo de los so-
cio cul tu ra les exis ten tes (como en los en fo-
ques post mo der nis tas). No se pue de, por
con si guien te, afir mar que al gu nos mo de los
con cep tua les de la ra zón oc ci den tal sean
uni ver sa les y obli ga to rios, pero tam po co
po de mos de cre tar que to das las tra di cio nes
cul tu ra les son vá li das y ra zo na bles hoy en
día y que to dos los sa be res lo ca les y tem po-
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ra les es tán por en ci ma de la crí ti ca ra cio na lis-
ta, por que to dos ten drían la mis ma dig ni dad
on to ló gi ca.

Re co no cer que unos mo de los de or-
de na mien to so cial han re sul ta do más hu ma-
nos que otros, que unas tra di cio nes cul tu ra-
les son me nos au to ri ta rias que otras y que
unas prác ti cas po lí ti cas en car nan más ra cio-
na li dad que otras, tie ne que ver con un
common sen se guia do crí ti ca men te, con un
re cha zo a la hi po cre sía y me dio cri dad in te-
lec tua les que se es cu dan en la co rrec ción
po lí ti ca y con el sim ple he cho de que una
bue na par te de los ciu da da nos del Ter cer
Mun do (y es pe cial men te del área is lá mi ca)
se es fuer zan por su pe rar lo que ellos mis mos
con si de ran como un sis te ma in fe rior y de fi-
cien te de or de na mien to so cial. Efec ti va-
men te: las na cio nes ára bes y mu sul ma nas
es tán in mer sas des de hace mu cho tiem po en
un con tex to uni ver sal glo ba li za do, do mi na-
do por los va lo res de la cul tu ra oc ci den tal.

Pero mu cho más im por tan te es el he-
cho de que los pro pios ha bi tan tes de esos paí-
ses se in ter pre tan e iden ti fi can a sí mis mos
me dian te un in ven ta rio de ca ren cias e im per-
fec cio nes, in ven ta rio ga na do casi ex clu si va-
men te por me dio de la com pa ra ción con el
mun do oc ci den tal. Es de cir: los ciu da da nos
de la ca lle eva lúan su so cie dad con res pec to a
lo ya al can za do en el ám bi to oc ci den tal para
co no cer cómo está su de sa rro llo y qué de ben
ha cer para mo di fi car lo y me jo rar lo. Y, como
se sabe, las mi gra cio nes de los paí ses is lá mi-
cos en di rec ción de Eu ro pa  el voto con los
pies  es la com pro ba ción feha cien te de que
los ha bi tan tes de las na cio nes mu sul ma nas
han adop ta do par cial men te el pa ra dig ma oc-
ci den tal para de ci dir su des ti no in di vi dual,
por lo me nos en al gu nos te rre nos im por tan tes
de la vida co ti dia na.

3. La po si ble re gre sión
    ci vi li za to ria que sig ni fi can
    po pu lis mo y au to ri ta ris mo

En este con tex to es con ve nien te se ña-
lar que la ma yo ría de los re gí me nes po pu lis-
tas y so cia lis tas  por ra zo nes di fe ren tes en tre
ellos  pue de ser per ci bi da como un in ten to de
sim pli fi ca ción po lí ti ca y cul tu ral, como un
re tor no, a ve ces al ta men te apre cia do por la
po bla ción, a for mas pa ter na lis tas, tra di cio-
na les y au to ri ta rias de ha cer po lí ti ca. Una in-
fi ni dad de pen sa do res mar xis tas y pro gre sis-
tas ha vis to en la Re vo lu ción de Oc tu bre en
Ru sia (1917) uno de los gran des acon te ci-
mien tos que ha cen avan zar cua li ta ti va men te
la his to ria uni ver sal. Pero en la ac tua li dad
mu chos es tu dio sos de la te má ti ca tien den a
con si de rar esta re vo lu ción, so bre todo en sus
pri me ras eta pas, como una re gre sión his tó ri-
ca, una sim pli fi ca ción de las re la cio nes so-
cia les en una enor me es ca la y has ta como una
des truc ción de la mo der ni za ción lo gra da tra-
ba jo sa men te has ta en ton ces.

La Re vo lu ción de Oc tu bre po dría ser
vis ta como un re cha zo de la di fe ren cia ción del
tra ba jo so cial y una di lu ción de es truc tu ras po-
lí ti cas y la bo ra les que es ta ban en ca mi no de
mo der ni zar se. Este pro ce so re gre si vo se ha-
bría ma ni fes ta do no sólo en la eli mi na ción fí-
si ca de los ca pi ta lis tas, in dus tria les, co mer-
cian tes y fun cio na rios es ta ta les, sino tam bién
en la dis cri mi na ción de per so nas con una bue-
na ins truc ción y ca pa ci da des in te lec tua les. En
las áreas ru ra les esto sig ni fi có un re tor no a
for mas más pri mi ti vas de or ga ni za ción so cial
y a la sim pli fi ca ción de mo de los de co o pe ra-
ción fa mi liar en la or ga ni za ción de la pro duc-
ción. De acuer do a Gerd Koe nen, los ele men-
tos dis tin ti vos de ese sub de sa rrol lo in du ci do
por el mo de lo so cia lis ta au to ri ta rio eran: la
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pér di da de va lor del tiem po, la de sin for ma-
ción ge ne ra li za da so bre el an cho mun do, la in-
ca pa ci dad de in no va ción, el mal gas to sis te-
má ti co y la es ca sez ge ne ra li za da (Koe nen,
2000).

A es ca la mu cho me nor es tos fac to res
pue den ser de tec ta dos tam bién en re gí me nes
po pu lis tas la ti no ame ri ca nos. Tam bién en
ellos se han dado prác ti cas so cia les, fo men ta-
das a su vez por ac cio nes gu ber na men ta les,
que pro mue ven la de sin for ma ción de los ciu-
da da nos so bre el acon te cer po lí ti co en ge ne-
ral, el de sin te rés por la in ves ti ga ción cien tí fi-
ca y téc ni ca, el me nos pre cio de la ac ti vi dad in-
te lec tual crí ti ca e in di rec ta men te la re duc ción
de la ca pa ci dad pro duc ti va del país res pec ti-
vo. Todo esto pue de dis mi nuir la po ten cia li-
dad eco nó mi ca de es tos re gí me nes en el mun-
do con tem po rá neo, sig na do ine xo ra ble men te
por el avan ce tec no ló gi co y la com pe ti ti vi dad
co mer cial. En la es fe ra po lí ti co- cul tu ral esta
co rrien te fa vo ra ble a la sim pli fi ca ción (en el
sen ti do de in vo lu ción) ac túa como con den sa-
ción y acen tua ción de tra di cio nes an te rio res,
que pro vie nen par cial men te de la épo ca co lo-
nial es pa ño la, cuan do el au to ri ta ris mo pa ter-
na lis ta y el cen tra lis mo as fi xian te eran la nor-
ma, fe nó me nos que fue ron con so li da dos por
una at mós fe ra in qui si to rial poco pro pen sa al
es pí ri tu crí ti co y a la in da ga ción cien tí fi ca.

En Ve ne zue la a par tir de 1999, un pro-
ce so pro gre si vo y sos te ni do de ca mi nar ha cia
un au to ri ta ris mo con ven cio nal ha ge ne ra do al
mis mo tiem po la men cio na da ten den cia ha cia
la in vo lu ción so cial, lo que his tó ri ca men te pa-
re ce con cor dar con las tra di cio nes irra cio na-
les y an ti de mo crá ti cas de vie ja data del pro pio
país. Pa ra le la men te a su ideo lo gía “pro gre sis-
ta”, el po pu lis mo ve ne zo la no en la ac tua li dad
con vi ve muy bien con la vi gen cia con ti nua da
y acen tua da de fe nó me nos como la co rrup-
ción ad mi nis tra ti va, la in se gu ri dad ciu da da na,

la vio len cia so cial y la fal ta de una ade cua da
ges tión en el seno del apa ra to es ta tal. La men-
cio na da re gre sión po lí ti co- his tó ri ca se ma ni-
fies ta tam bién en la uti li za ción ma si va  y bien
acep ta da por una bue na par te de la po bla ción
de as pec tos mí ti cos y re li gio sos que han
acom pa ña do des de muy tem pra no la ideo lo-
gía bo li va ria na en Ve ne zue la (Are nas, 2010:
79; Are nas, 2011; Ló pez, 2011; Are nas y Gó-
mez, 2006).

En toda Amé ri ca La ti na y des de el si glo
XIX los go bier nos au to ri ta rios se han des ta ca-
do por pro pa gar una es pe cie de cul to re li gio so
en fa vor del cau di llo del mo men to. El apa ra to
doc tri na rio co rres pon dien te se basa en de ter-
mi na dos va lo res nor ma ti vos co lec ti vos, que
son al ta men te apre cia dos por va rios sec to res
so cia les, como la apo lo gía del hom bre fuer te y
pro vi den cial (el “gen dar me ne ce sa rio”) (Dá vi-
la, 2011), que se sa cri fi ca por el bien de la pa-
tria y que por ello tie ne el de re cho y el de ber de
guiar a la na ción con mano se gu ra. Otros ele-
men tos de esta ten den cia son el cul to a lo he roi-
co, el can to a la cohe sión na cio nal y la ex pan-
sión del pa ter na lis mo y el ver ti ca lis mo en nu-
me ro sos con tex tos so cia les. El pa ter na lis mo
prac ti ca do por los de arri ba tie ne, la men ta ble-
men te, su co rres pon den cia en el in fan ti lis mo
pre va le cien te en los de aba jo. La uti li za ción sa-
gaz y ade cua da de los me dios mo der nos de co-
mu ni ca ción per mi te a las di ri gen cias po pu lis-
tas “una ven ta de sue ños” (Gam boa, 2011: 39),
como ase ve ra Fran co Gam boa Ro ca ba do,
fría men te di se ña dos es tos úl ti mos para el con-
su mo ma si vo, pero de con te ni do muy mo des to,
cuan do no con fu so y ge la ti no so. Y es pro ba ble
que los des ti na ta rios de la pro pa gan da po pu lis-
ta no bus quen un aná li sis ra cio nal y por me no ri-
za do de las po lí ti cas pú bli cas o una crí ti ca ex-
haus ti va de los pro gra mas de los par ti dos ad-
ver sa rios, sino la sen sa ción vaga (e in fan til) de
ser to ma dos en se rio, uni da a la siem pre ne ce-
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sa ria “pré di ca del con sue lo” (Gam boa, 2011:
43), aun que este úl ti mo se re fie ra a un fu tu ro
siem pre in cier to.

En Ve ne zue la este ca tá lo go de prác ti cas
po pu lis tas se com ple men ta con el mi li ta ris mo
de cuño ple be yo, mo der ni za do y em be lle ci do
por el ré gi men ac tual para di fe ren ciar se de los
de sa cre di ta dos mo de los an te rio res. Como afir-
ma Fré dé ri que  Lan gue en un bri llan te en sa yo
(Lan gue 2011: 36), el pre si den te Hugo Chá vez
el “mago de las ilu sio nes” re pre sen ta la cul mi-
na ción de una lar ga co rrien te his tó ri ca de cau-
di llos mi li ta res que, en ge ne ral, pue de ser ca li-
fi ca da de con ser va do ra en el sen ti do de pre ser-
var vie jas ru ti nas y con ven cio nes cul tu ra les, y
de re gre si va por ha cer re tro ce der la cons cien-
cia po lí ti ca co lec ti va a es ta dios evo lu ti vos que
ha bían sido ya su pe ra dos en dé ca das pa sa das,
pese ob via men te a to das las ca ren cias e in su fi-
cien cias que dis tin guie ron al pe río do de mo crá-
ti co de 1958- 1998. El pro ce so ac tual de in vo lu-
ción debe ser vis to en el con tex to de una uti li-
za ción in ge nio sa de los me dios ma si vos de co-
mu ni ca ción, que com bi na la ma ni pu la ción del
re gis tro psí qui co con los re sul ta dos tan gi bles
de un “po pu lis mo re dis tri bu ti vo y mu ni fi cen-
te” (Petkoff, 2005: 37- 38; Ra mos, 2009),
mien tras al can ce la ren ta pe tro le ra.

Los fe nó me nos de re gre sión po lí ti co-
 cul tu ral pue den ser cons ta ta dos tam bién en el
seno del po pu lis mo in dia nis ta en Bo li via a par tir
de 2006. Es com pren si ble el in ten to del par ti do
gu ber na men tal Mo vi mien to al So cia lis mo
(MAS) de re flo tar una ideo lo gía po pu lis ta- in-
dia nis ta de pro fun das raí ces y am plia acep ta ción
en la po bla ción in dí ge na del país, la cual tie ne
una lar ga lis ta de agra vios con tra el lla ma do co-
lo nia lis mo in ter no des de la con quis ta es pa ño la.
Pero esta ideo lo gía, que no está exen ta de as pec-
tos ar cai cos y va lo res ver ti ca lis tas y pa ter na lis-
tas, no con ge nia fá cil men te con pro pó si tos de
co o pe ra ción y ne go cia ción re fe ri dos a sec to res

po bla cio na les que no com par ten su vi sión del
mun do. La ló gi ca que sub ya ce al cor pus ideo-
ló gi co del po pu lis mo in di ge nis ta no es pro cli ve
a una “sín te sis de mo crá ti ca” (Gam boa, 2011:
83) y re sul ta más bien fa vo ra ble a la ex clu sión
de otras op cio nes po lí ti cas. Es una ideo lo gía del
en fren ta mien to, que re cha za el plu ra lis mo de
orien ta cio nes y los pro ce di mien tos de mo crá ti-
cos mo der nos por per te ne cer es tos úl ti mos a una
es fe ra aje na, la de la cul tu ra oc ci den tal de los
con quis ta do res, que, se gún los por ta vo ces del
po pu lis mo in di ge nis ta, no brin da nin gu na “con-
fian za” li mi nar a la po bla ción in dí ge na (Gam-
boa, 2011: 87).

En Bo li via esta ló gi ca de la con fron ta-
ción es vis ta aho ra por el go bier no y los in te-
lec tua les po pu lis tas de ma ne ra po si ti va y
ejem plar como una ló gi ca de la re sis ten cia a la
ci vi li za ción oc ci den tal y como el de no da do
es fuer zo de pre ser var pro ce di mien tos y mo-
de los pro pios de or de na mien to po lí ti co. Este
fe nó me no de una loa ble re sis ten cia se cu lar a
la in va sión eu ro pea y a la mo der ni dad oc ci-
den tal ha con ci ta do el in te rés de la an tro po lo-
gía y la so cio lo gía po lí ti ca a cau sa de sus ras-
gos ori gi na les. Pero esta ló gi ca de la re sis ten-
cia no pue de brin dar me ca nis mos idó neos a la
so cie dad bo li via na ac tual para lle var a cabo
ade cua da men te los pro ce sos de for ma ción de
vo lun ta des po lí ti cas, ni si quie ra en el seno de
los sec to res in dí ge nas de esa po bla ción, que
hoy son ma yo ri ta ria men te ur ba nos y es tán
em plea dos en ocu pa cio nes li ga das a mo dos
mo der nos de pro du cir, co mer ciar y con su mir.
En el fon do esta “re sis ten cia” se li mi ta a con-
ser var al gu nos pro ce di mien tos ori gi na les de
nom bra mien to de au to ri da des y re par ti ción de
ta reas co mu na les en las po cas co mu ni da des
cam pe si nas de tie rras al tas, que no han sido
afec ta das por la mo der ni za ción so cio- cul tu-
ral. Es tos pro ce di mien tos pue den ser vis tos
como di fe ren tes si los com pa ra mos con los or-
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de na mien tos pro ve nien tes de la mo der na ci vi-
li za ción oc ci den tal, pero no por ello es tán fue-
ra o por en ci ma de un aná li sis crí ti co y de un
jui cio va lo ra ti vo con res pec to a su de sem pe ño
de mo crá ti co en el mun do del pre sen te.

El re sur gi mien to de es tos mo de los ar-
cai cos me dian te la pro mo ción gu ber na men tal
con sus ras gos mar ca da men te ver ti ca lis tas y
pa ter na lis tas y su ais la mien to fren te al mun do
ex te rior  con lle va hoy en día un pro ce so de in-
vo lu ción his tó ri co- ins ti tu cio nal, que el ré gi-
men po pu lis ta uti li za vir tuo sa men te para ma ni-
pu lar la cons cien cia co lec ti va en las áreas ru ra-
les y para con so li dar la aver sión por los me ca-
nis mos re la ti va men te abs trac tos y com ple jos
de la de mo cra cia mo der na. El ce le bra do “es-
pon ta neís mo” del mo vi mien to in dí ge na bo li-
via no, ex pre sa do me dian te for mas “po pu la res”
como el tu mul to, el blo queo, el sa queo, la huel-
ga, la in su rrec ción y la lla ma da ac ción di rec ta,
tie ne  en una pers pec ti va rea lis ta de lar go pla zo
la fun ción de su plan tar la edu ca ción cí vi ca mo-
der na y el aná li sis crí ti co con cre to por la ma ni-
pu la ción de las ma sas y la con so li da ción de la
an ti gua fe en la pre sun ta mi sión me siá ni ca de
las co mu ni da des in dí ge nas.

Por todo ello es pro ba ble que la ru ra li-
za ción (Zua zo, 2009) e in dia ni za ción de la po-
lí ti ca en Bo li via no lle guen a ser un vehí cu lo
ade cua do de de mo cra ti za ción y ma yor par ti-
ci pa ción de las ma sas. Un es tu dio con ma te-
ria les em pí ri cos lle gó a la con clu sión de que la
in dia ni za ción de la po lí ti ca en los úl ti mos
años ha sig ni fi ca do una “ra cia li za ción” de los
pro ce sos elec to ra les: la po bla ción in dí ge na se
in cli na ría aho ra a emi tir un voto ma si vo en fa-
vor del par ti do gu ber na men tal se gún cri te rios
ét ni co- tri ba les co lec ti vis tas. Ha bría, por
ejem plo, una cla ra co rre la ción po si ti va en tre
el por cen ta je de la po bla ción in dí ge na y el

por cen ta je de vo tos en fa vor del par ti do gu-
ber na men tal en casi to dos los dis tri tos elec to-
ra les (Loayza, 2011).

Los vo tan tes in dí ge nas en la ac tua li dad
no vo ta rían in di vi dual men te se gún pro gra mas
po lí ti cos e in te re ses in di vi dua les, sino de
acuer do a con sig nas ge ne ra les pro ve nien tes
de arri ba, las cua les es ta rían orien ta das por
una nue va he te ro fo bia, que po dría ser de fi ni-
da como un ra cis mo in ver ti do. La ideo lo gía
po pu lis ta ofi cial ha bría em pu ja do a los in dí-
ge nas, si guien do la “an sie dad post co lo nial”, a
la cre en cia en la su pe rio ri dad ra cial pro pia
con tra las ca ren cias con si de ra das aho ra como
in trín se cas de los blan cos y mes ti zos: es tos no
po drían sa lir de un cír cu lo de co rrup ción, ine-
fi ca cia ad mi nis tra ti va, arro gan cia y ser vi lis-
mo con res pec to al im pe ria lis mo neo co lo nial.
El re sul ta do glo bal se ría la glo ri fi ca ción de la
di fe ren cia y, por lo tan to, la prohi bi ción fác ti-
ca de com pa ra cio nes su pra na cio na les, en las
cua les el mo de lo po pu lis ta bo li via no po dría
sa lir mal pa ra do. Muy si mi lar es la apo lo gía de
la lla ma da jus ti cia co mu ni ta ria en Bo li via.

Se tra ta de re vi go ri zar sis te mas muy
ele men ta les de di ri mir plei tos y cau sas si guien-
do el de re cho con sue tu di na rio de las co mu ni-
da des cam pe si nas in dí ge nas de tie rras al tas,
de re cho que ya en si glos an te rio res ha bía caí do
en de su so y has ta en el ol vi do. El re sur gi mien to
de es tos mo de los ar cai cos es le gi ti ma do a par tir
de 2006 como una for ma ori gi nal y, por lo tan-
to, in com pa ra ble y no cri ti ca ble de ad mi nis trar
jus ti cia, lo que, en la pro sai ca pra xis de la rea li-
dad, con lle va una fuer te de pen den cia en re la-
ción con las ins truc cio nes ema na das de ór ga-
nos es ta ta les, con los cau di llos lo ca les a ni vel
ru ral y con las ren ci llas per so na les, que aho ra
en las co mu ni da des cam pe si nas ad quie ren un
in te re sa do bar niz po lí ti co.
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La cons truc ción de las es truc tu ras in-
ter nas del Mo vi mien to al So cia lis mo y el
ejer ci cio gu ber na men tal co ti dia no a par tir
de 2006 co rres pon den a fe nó me nos re pe ti ti-
vos en la his to ria bo li via na, ca rac te ri za dos
por la ma ni pu la ción de ma sas y la cons ti tu-
ción de nue vas éli tes pri vi le gia das, como
ocu rrió tam bién du ran te la lla ma da Re vo lu-
ción Na cio nal de 1952. La mo ti va ción para
in gre sar al MAS es la mis ma que se dio con
el en ton ces par ti do de go bier no, el Mo vi-
mien to Na cio na lis ta Re vo lu cio na rio
(MNR): la ob ten ción de pues tos, pre ben das,
es pa cios de po der y po si bi li da des de en ri-
que ci mien to dis cre to, es de cir de as cen so
so cial. La es truc tu ra par ti da ria y el pro ce so
de for ma ción de vo lun ta des po lí ti cas den tro
del MAS es muy si mi lar a lo que exis tía en el
an ti guo MNR: pre do mi nio in dis cu ti ble del
gran cau di llo, se ve ras je rar quías in ter nas
(de cons truc ción muy os cu ra), la au sen cia
de de ba tes en el seno del par ti do, la apa rien-
cia de uni dad mo no lí ti ca ha cia el ex te rior y
la fi ja ción de po lí ti cas pú bli cas de acuer do a
las cons te la cio nes cam bian tes de po der en
los es ca lo nes su pe rio res de la es truc tu ra
par ti da ria (Do Alto, 2011).

En el caso del po pu lis mo bo li via no se
pue den re gis trar cla ros pro ce sos de in vo lu-
ción en el ma ne jo de la eco no mía es ta tal a
par tir de 2006. Esta ob ser va ción no se re fie-
re a la di la ta ción del rol em pre sa rial de Es ta-
do, sino a la for ma cómo esta ex pan sión se
lle va a cabo en la pra xis co ti dia na. Se ha
crea do en po cos años una con si de ra ble can-
ti dad de nue vas em pre sas es ta ta les en los
más va ria dos ru bros de las ac ti vi da des eco-
nó mi cas, pero es tas em pre sas prác ti ca men te
no han ge ne ra do nue vos em pleos, no han es-
ta ble ci do en su seno los muy pu bli ci ta dos
me ca nis mos de con trol so cial y no rin den
cuen tas de su fun cio na mien to fi nan cie ro a la

opi nión pú bli ca. Aquí se cons ta ta el mis mo fe-
nó me no de re gre sión his tó ri co- cul tu ral que ha
ocu rri do con las re for mas del apa ra to ju di cial:
por un lado se han echa do por la bor da los cri-
te rios me ri to crá ti cos en la con tra ta ción de
per so nal y en la de sig na ción de jue ces, re em-
pla zán do los por el prin ci pio sa cro san to de la
leal tad par ti da ria, y, por otro, se van eli mi nan-
do los me ca nis mos para ren dir cuen tas a los
ciu da da nos, fo men tan do el in fan ti lis mo de es-
tos úl ti mos.

4. Con si de ra cio nes fi na les

Por todo lo ex pues to se pue de afir mar
en cla ve tran si to ria: las teo rías de la in com pa-
ra bi li dad e in con men su ra bi li dad de los fe nó-
me nos so cio- his tó ri cos po seen una fun ción
pro fa na y pro sai ca que es la de es ta bi li zar y vi-
go ri zar iden ti da des na cio na les y gru pa les de-
ve ni das pre ca rias por el avan ce de la mo der ni-
za ción y hoy por la glo ba li za ción. El im pul so
irra dia do por es tos pro ce sos ame na za con di-
luir to das las ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas e
iden ti fi ca to rias de las tra di cio nes par ti cu la res.
La ce le bra ción teó ri ca de es tos le ga dos cul tu-
ra les pre mo der nos sue na plau si ble, pro gre sis-
ta y has ta sim pá ti ca, pero tie ne un rol ins tru-
men tal: cues tio nar el mo de lo oc ci den tal para
ase gu rar la vi gen cia del pro pio or den tra di cio-
nal, con sus es ta men tos pri vi le gia dos, sus cos-
tum bres irra cio na les (aun que có mo das), sus
prác ti cas au to ri ta rias y sus in te re ses bien es ta-
ble ci dos.

En este con tex to es que los re gí me nes
po pu lis tas jue gan un rol im por tan te. En los
pro ce sos la ti no ame ri ca nos de mo der ni za ción,
cu yos éxi tos son mo des tos, ha cre ci do la de-
man da por le gi ti mar la base de los go bier nos
que ha per ma ne ci do pre ca ria  me dian te la in-
clu sión de fac to res pre po lí ti cos, que tie nen
que ver con los anhe los y las ilu sio nes pre mo-
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der nas y has ta ar cai cas de los ciu da da nos.
Ante las múl ti ples de si lu sio nes pro vo ca das
por una mo der ni za ción in com ple ta, sur ge
como idó nea y opor tu na la es tra te gia de brin-
dar una am plia jus ti fi ca ción al po der po lí ti co,
de ri va da de una uti li za ción ins tru men tal de
las pa sio nes irra cio na les, los mie dos co lec ti-
vos, las in cli na cio nes re gre si vas y los re sen ti-
mien tos pro fun dos de los ciu da da nos. Los sis-
te mas po pu lis tas han re sul ta do muy exi to sos
en la ma ni pu la ción  para fi nes po lí ti cos  de las
ex pe rien cias de agra vios que tie nen los ciu da-
da nos de a pie. Si guien do esta ten den cia, las
ins ti tu cio nes de la mo der na de mo cra cia re pre-
sen ta ti va y plu ra lis ta se trans for man en ob je to
pre fe ri do de la crí ti ca, por que en car nan las
com ple ji da des que son fá cil men te aso cia das a
po si bi li da des de en ga ñar y con fun dir a las ma-
sas po pu la res. El éxi to de los sis te mas po pu-
lis tas se asien ta en el he cho de que la po bla-
ción res pec ti va no se per ca ta de las ver da de ras
in ten cio nes do mi na cio na les de las nue vas éli-
tes gu ber na men ta les. Cuan to me nor sea el es-
pí ri tu crí ti co- e man ci pa to rio de la po bla ción,
me jor para los cau di llos po pu lis tas. Es tos úl ti-
mos co rres pon den a mo de los an ti cua dos  pero
aún muy efec ti vos  de “ha cer po lí ti ca”. Por
ello re sul ta tan im por tan te para los po pu lis tas
a) la cons truc ción del ad ver sa rio, que per so ni-
fi ca y con den sa to dos los ma les so cia les, y, al
mis mo tiem po, b) la con so li da ción de una mo-
ral pú bli ca muy con ven cio nal, que jus ti fi ca y
en no ble ce a los del pro pio ban do y, al mis mo
tiem po, de nues ta y en ne gre ce a los con tra rios.

Exis ten, ob via men te, con si de ra bles di-
fe ren cias en tre los re gí me nes po pu lis tas, que,
ade más, han su fri do no ta bles mo di fi ca cio nes
a lo lar go de la his to ria con tem po rá nea. Hoy
al gu nos lí de res del lla ma do po pu lis mo com-
pe ti tivo han com pren di do, por ejem plo, el va-
lor y el pres ti gio de los pro ce di mien tos de mo-
crá ti cos y del Es ta do de de re cho, y por ende se

sir ven de los ins tru men tos y pro ce di mien tos
de la de mo cra cia mo der na, como las elec cio-
nes más o me nos co rrec tas, y no in frin gen
abier ta men te el or de na mien to le gal del país
res pec ti vo. Pero por de trás de la fa cha da de
res pe to a las “for ma li da des de mo crá ti cas” y a
va lo res de orien ta ción pro pa ga dos por la co-
mu ni dad in ter na cio nal, los mo de los po pu lis-
tas per si guen dos me tas nor ma ti vas irre nun-
cia bles: la as cen sión de una éli te go ber nan te
pri vi le gia da que ha bla so be ra na men te en
nom bre de los ex plo ta dos del país res pec ti vo,
y el es ta ble ci mien to de un or den so cial an ti li-
be ral y an ti plu ra lis ta.

Esta ar gu men ta ción ne ce si ta, sin em-
bar go, de una acla ra ción bá si ca. No se pue den
pa sar por alto los as pec tos y pro duc tos ne ga ti-
vos de la ci vi li za ción oc ci den tal y, por con si-
guien te, de sus teo rías evo lu ti vas. El as pec to
de ma yo res con se cuen cias ha sido el pre do mi-
nio de la ra cio na li dad par cial de los me dios
so bre la ra zón glo bal de los fi nes: los me ca nis-
mos ins tru men ta les se im po nen por en ci ma de
los ob je ti vos de lar go al can ce. Como se ña ló
Her bert Mar cu se al cri ti car el en fo que we be-
ria no, este sis te ma do mi na do por la ra cio na li-
dad ins tru men tal pue de lle gar a con ver tir se en
una “bu ro cra cia to tal”, en la cual la le gi ti mi-
dad del or den po lí ti co se re du ce al fun cio na-
mien to ade cua do de los sub sis te mas de ra cio-
na li dad ins tru men tal (Mar cu se, 1965), lo que
sig ni fi ca ría el fin de una de mo cra cia ge nui na,
ba sa da en prin ci pios hu ma nis tas. La mo der ni-
dad se trans for ma ría en un con jun to de sub sis-
te mas bien acei ta dos, y uno de ellos se ría una
bu ro cra cia con ex ce len te de sem pe ño téc ni co.
La equi pa ra ción de la ra cio na li dad téc ni co-
 ins tru men tal con la ra zón po lí ti ca ha ría su per-
fluo cual quier in ten to de con fi gu rar la es fe ra
po lí ti co- ins ti tu cio nal se gún los pre cep tos de
una ra zón glo bal de los fi nes. El li bre al be drío,
la dis cu sión de al ter na ti vas po lí ti cas se rias (y
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no me ra men te per so na les) y has ta los es fuer-
zos teó ri cos por com pren der y me jo rar el
mun do se re ve la rían como ilu so rios.

No se pue de pa sar por alto las men cio na-
das pa to lo gías so cia les ge ne ra das por la mo der-
ni dad oc ci den tal, pero, como afir ma Die ter
Seng haas, pen sa dor co no ci do por sus sim pa tías
con po si cio nes iz quier dis tas, las ven ta jas de esa
mis ma mo der ni dad com pen san de le jos sus as-
pec tos ne ga ti vos. El im pul so au to crí ti co de la
mo der ni dad oc ci den tal (su ele men to más va lio-
so) per mi te de tec tar sus fa len cias y to mar los re-
cau dos per ti nen tes. Se gún Seng haas, hoy ya no
cabe de fen der un esen cia lis mo cul tu ral que pro-
cla me el ca rác ter in com pa ra ble e in con men su-
ra ble de las so cie da des au tóc to nas del Ter cer
Mun do, má xi me si tal apo lo gía ter mi na jus ti fi-
can do prác ti cas au to ri ta rias. En el cam po prác ti-
co- po lí ti co es ta ría hoy a la or den del día la “ci vi-
li za ción con tra la pro pia vo lun tad”, que se ex-
pre sa ría en el mo no po lio es ta tal de la vio len cia
po lí ti ca, en el es ta ble ci mien to del Es ta do de De-
re cho, en el con trol de los afec tos con con se-
cuen cias so cia les, en una cul tu ra de re so lu ción
pa cí fi ca de los con flic tos y en una so cie dad con
am plia jus ti cia so cial (Seng haas, 1998). Es pro-
ba ble que a cau sa de sus re sul ta dos glo bal men te
be né fi cos es tos fac to res se ha yan con ver ti do en
cri te rios uni ver sa les de de sa rro llo po si ti vo, es
de cir me dian te la pra xis co ti dia na y no por me-
dio de una im po si ción teó ri co- doc tri na ria, como
su ce de a dia rio con me jo ras en el cam po de la
me di ci na e in ven tos en el te rre no de los trans-
por tes y las co mu ni ca cio nes. Aquí re si de la po-
si bi li dad de di luir la atrac ción de mo de los po pu-
lis tas y au to ri ta rios.

Bi blio gra fía ci ta da

An dra de, Ga briel (2008). “So bre la de si gual dad
de las cul tu ras”. En: Re vis ta de Fi lo so-
fía. No. 59, ma yo- a gos to. Fa cul tad de

Hu ma ni da des y Edu ca ción. Cen tro de
Es tu dios Fi lo só fi cos Adol fo Gar cía
Díaz. Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai-
bo. Ve ne zue la. Pp. 61- 86.

Are nas, Ne lly (2010). “La Ve ne zue la de Hugo
Chá vez: ren tis mo, po pu lis mo y de mo-
cra cia”. En: Nue va So cie dad. No. 229,
sep tiem bre- oc tu bre. Fun da ción Frie-
drich Ebert. Bue nos Ai res. Pp. 76- 93.

Are nas, Ne lly (2011). “Las trans for ma cio nes de
la po lí ti ca y la “re vo lu ción” cha vis ta
¿n ada ndo con tra la co rrien te?”, en: Al-
fre do Ra mos Ji mé nez (comp.). La re-
vo lu ción bo li va ria na. El pa sa do de
una ilu sión. La Hoja del Nor te / CIP-
COM. Uni ver si dad de los An des. Mé ri-
da. Ve ne zue la. Pp. 55- 95

Are nas, Ne lly y Gó mez Cal ca ño, Luis (2006).
Po pu lis mo au to ri ta rio: Ve ne zue la
1999- 2005. CEN DES. Ca ra cas.

Dá vi la, Luis Ri car do (2011). “Dic ta du ra y de-
mo cra cia en Ve ne zue la. Dis cur so y
mito del gen dar me ne ce sa rio”. En: Al-
fre do Ra mos Ji mé nez (comp.). La re-
vo lu ción bo li va ria na. El pa sa do de
una ilu sión. La Hoja del Nor te / CIP-
COM. Uni ver si dad de los An des. Mé ri-
da. Ve ne zue la. Pp.19- 54.

De la Pien da, Je sús Ave li no (2009). “Mul ti cul tu-
ra li dad y mul ti cul tu ra lis mo. Re la ti vi-
dad cul tu ral y re la ti vis mo”. En: Re vis ta
de Fi lo so fía. No. 61, ene ro- a bril. Fa-
cul tad de Hu ma ni da des y Edu ca ción.
Cen tro de Es tu dios Fi lo só fi cos Adol fo
Gar cía Díaz. Uni ver si dad del Zu lia.
Ma ra cai bo. Ve ne zue la. Pp. 89- 115.

Do Alto, Her vé (2011). “Un par ti do cam pe si no
en el po der. Una mi ra da so cio ló gi ca del
MAS bo li via no”. En: Nue va So cie dad.
No. 234, ju lio- a gos to. Fun da ción Frie-
drich Ebert. Bue nos Ai res. Pp. 95- 111.

Gam boa Ro ca ba do, Fran co (2011). “Teo rías de la
de mo cra cia en pug na: una eva lua ción
crí ti ca del sis te ma po lí ti co en Bo li via”.

548

La defensa de regímenes populistas y autoritarios mediante el énfasis en las diferencias
Mansilla, H.C.F._____________________________________________________________



KAS Con tri bu cio nes. Vo lu men I. No.
1. Fun da ción Kon rad Ade nauer. La Paz.

Her met, Guy ; Loae za So le dad y Prud’hom me
Jean- François (2001). Del po pu lis mo
de los an ti guos al po pu lis mo de los
mo der nos. El Co le gio de Mé xi co.
Mé xi co.

Koe nen, Gerd (2000). Uto pie der Säu be rung.
Was war der Kommu nis mus? (Uto-
pía de la de pu ra ción. ¿Qué era el co mu-
nis mo?). Fis cher. Fran kfurt.

Lan gue, Fré dé ri que (2011). “Re in ven ción del
Li ber ta dor e his to ria ofi cial en Ve ne-
zue la”. En: Arau ca ria. Re vis ta Ibe ro-
ame ri ca na de fi lo so fía, po lí ti ca y hu ma-
ni da des. Año 13, No. 25. Uni ver si dad
de Se vi lla, ene ro- ju nio. Se vi lla. Es pa-
ña. Pp. 26- 45.

La clau, Er nes to (2008). La ra zón po pu lis ta.
Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca. Bue nos
Ai res.

Mar cu se, Her bert (1965). “In dus tria li sie rung
und Ka pi ta lis mus im Werk Max We-
bers” (In dus tria li za ción y ca pi ta lis mo
en la obra de Max We ber), en: Her bert
Mar cu se, Kul tur und Ge sellschaft
(Cul tu ra y so cie dad). Suh rkamp. II.
Fran kfurt. Pp. 107- 129.

MacKin non, Ma ría Moi ra y Pe tro ne, Ma rio Al ber-
to (1998). Po pu lis mo y neo po pu lis mo
en Amé ri ca La ti na. El pro ble ma de la
Ce ni cien ta. EU DE BA. Bue nos Ai res.

Ló pez Maya, Mar ga ri ta (2011). “Ve ne zue la en-
tre in cer ti dum bres y sor pre sas”. En:
Nue va So cie dad. No. 235, sep tiem-
bre- oc tu bre. Fun da ción Frie drich
Ebert. Bue nos Ai res. Pp. 4-16.

Petkoff, Teo do ro (2005). Dos iz quier das. Al fa-
dil. Ca ra cas.

Ra mos Ji mé nez, Al fre do (2009). El ex pe ri men-
to bo li va ria no. Li de raz go, par ti dos y
elec cio nes. Fa cul tad de Cien cias Ju rí di-
cas y Po lí ti cas. Cen tro de In ves ti ga cio-
nes de Po lí ti ca Com pa ra da (CIP COM).
Uni ver si dad de los An des. Mé ri da. Ve-
ne zue la.

Ra mos Ji mé nez, Al fre do (2011). La re vo lu ción
bo li va ria na. El pa sa do de una ilu sión.
La Hoja del Nor te / CIP COM. Uni ver si-
dad de los An des. Mé ri da. Ve ne zue la.

Seng haas, Die ter (1998). Zi vi li sie rung wi der
Wi llen. Der Kon flikt der Kul tu ren
mit sich selbst (Ci vi li za ción con tra la
pro pia vo lun tad. El con flic to de las cul-
tu ras con si go mis mas). Suh rkamp.
Fran kfurt.

Tibi, Bas sam (1981). Die Kri se des mo der nen
Is lams. Eine vo rin dus triel le Kul tur
im wissens chaftli ch- te chnis chen Zei-
tal ter (La cri sis del Is lam mo der no.
Una cul tu ra pre- in dus trial en la era
cien tí fi co- téc ni ca). Beck. Mu nich.

Zua zo, Moi ra (2009). ¿C ómo na ció el MAS?
La ru ra li za ción de la po lí ti ca en Bo li-
via. Fun da ción Frie drich Ebert. La Paz.

549

  ________________________________  Revista de Ciencias Sociales, Vol. XX, No. 3, 2014


