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POPULISMO 

EL NEOPOPULISMO 

Después de recorrer la bibliografía y las prácticas políticas 

denominadas populistas está claro que no existe una 

definición consensuada o completa de este síndrome que 

abarca muchas realidades temporales  tanto como espaciales. 

El populismo no es más que una “palabra-ruido”, al estilo de la Nueva lengua de Orwell, 

que sirve menos para comunicar un significado que para autentificar la conformidad 

de la actitud del locutor, así como la de su público. 

. El populismo de los antiguos aparece incluso como el anverso exacto del 

populismo de los modernos. 

 

 

 

El compromiso populista asume rasgos paradójicos, algunos 

negativos y otros curiosamente ejemplares. Por una parte, 

siendo un fenómeno histórico al igual que las otras corrientes 

políticas, el populismo no se enmarca como ellos en la 

continuidad de una tradición de compromiso ideológico o 

militante en la medida en que sólo se desarrolla de forma 

episódica o cíclica. 

Pero una vez más en todos estos 

casos, de Menem a Palenque, el neo-

populismo mediático apenas 

constituye un recurso de campaña 

casi ajeno al populismo en sentido 

estricto. 

Definición genérica del populismo en 

términos de temporalidad anti-política 

permite volver a la pregunta acerca de la 

naturaleza del neo-populismo de manera 

algo objetiva o sistemática. 

El panorama del neopopulismo se 

ha complicado, con la irrupción 

política del teniente- coronel 

Hugo Chávez en Venezuela 18, 

recién seguido por el coronel 

Lucio Gutiérrez en Ecuador19. 

Los dos son populistas rotundos, fieles a la antigua tradición de los caudillos latino-americanos 

deshacedores de agravios y defensores de los Pequeños frente a los Gordos; en resumen “veterano- 

populistas” más que “neo-populistas”, si las palabras conservan un sentido más allá del reflejo mimé- tico 

que desencadena su uso 

El populismo de los antiguos no presenta por lo tanto ningún punto común 

con el reflejo contable del elector francés, holandés tanto como austríaco, 

belga flamenco, danés y noruego, que teme a los recién llegados a causa de 

su pobreza, vista como hecho y estigma cultural. 
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MILITARISMO 

 

El 

intervencionismo 

actual de Estados 

Unidos 

 Estas bases se compaginan 

con todo un entramado de 

organizaciones y planes 

dirigidos al control y vigilancia 

de todo el continente 

latinoamericano. 

Tras el fin de la guerra fría y un largo 

periodo de consolidación del modelo 

neoliberal alrededor del mundo, 

América Latina se ha venido 

convirtiendo en un territorio donde se 

reflejan las mayores contradicciones de 

este modelo.  

El peso excesivo que los militares 

han jugado en la política interna 

del continente mediante golpes 

de estado e instaurando 

dictaduras militares. 

La política exterior de Estados Unidos en América 

Latina y el Caribe continúa hoy, como lo fue en el 

pasado, dirigida a ejercer un indiscutible e 

indisimulado control sobre las políticas internas 

de los países de la región. 

 

Con el resto del continente 

latinoamericano. Y por último la Iniciativa 

Mérida, un plan de 2008 subscrito en 

México y el resto de países de 

Centroamérica para combatir el 

narcotráfico y el crimen organizado. 
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Hablar de militarización, dentro del 

contexto latinoamericano, es hablar de las 

innumerables intervenciones y agresiones 

militares efectuadas por Estados Unidos en 

casi todos los países del continente 

americano 

El incremento del gasto militar se ha traducido 

en una mejora de los aparatos de las fuerzas 

armadas y, muy especialmente, en 

importantes compras de armamento, hasta el 

punto que hoy América Latina es una de las 

regiones mundiales dónde llega más 

armamento, que frena el desarrollo del 

continente y abre el camino a tensiones y 

posibles conflictos. 
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El sindicalismo 

La responsabilidad del gasto militar en 

América Latina no recae en su totalidad 

en el La responsabilidad del gasto militar 

en América Latina no recae en su 

totalidad en el imperialismo de EE.UU 

imperialismo de EE.UU 

Las cifras de América Central son también 

destaca- das, aunque algo más moderadas, y 

en el año 2009 el gasto militar fue de 6.489 

millones de dólares, con un incremento de 

un 27% para el mismo periodo. 

Analizando por separado 

cada uno de los países, se 

comprueba que Colombia 

es, con un 3,7% respecto 

del PIB, el país con el gasto 

militar más alto 

Analizando por separado cada uno 

de los países, se comprueba que 

Colombia es, con un 3,7% respecto 

del PIB, el país con el gasto militar 

más alto  

 

 

el sindicalismo fue adquiriendo 

organización y contenido ideacional -más 

allá de sus formulaciones y 

reivindicaciones iniciales- a través de 

tanteos, experiencias y contactos con 

otros grupos, así como con sus propios 

activistas, sin aparecer, sino en la última 

etapa de su desarrollo, como una meta 

institucional específica. 

La división del trabajo se alteró profundamente en las 

nuevas unidades económicas llamadas fábricas, que 

compitieron y desplazaron a las unidades económicas 

domésticas, dominantes en forma casi absoluta en 

cualquier sistema productivo anterior, desde la 

aparición de las primeras civilizaciones. 

el nuevo sistema productivo creaba 

condiciones sociales completamente 

distintas a las del pasado, tanto para sí 

mismo como para el conjunto de 

transformaciones políticas, económicas 

y culturales que vivía Europa 

occidental. 

Según informes de 

Naciones Unidas sobre 

los estándares 

internacionales en gasto 

militar, se recomienda 

no superar el 1% del PIB. 

Además, superar el 2% 

se considera una tasa de 

país militarizado y 

hacerlo más de un 4% 

supone ser un país 

altamente militarizado. 

el conjunto -extremadamente matizado- 

de ideas que orientaban su 

comportamiento, no se refería exclusiva, y 

ni siquiera preponderantemente, a la 

función de los sindicatos. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

La 

burocra

tización 

sindical 

 la integración del sindicalismo al sistema institucional, si bien 

conservaba su reserva de utopismo, impulsaba hacia el reformismo: 

las reivindicaciones inmediatas y coyunturales, que eran las de 

satisfacer a las masas y dar predicamento a sus líderes, no lograban 

enlazarse con las metas suprageneracionales fijadas por el 

mesianismo racionalista de los intelectuales, aquel que sustentaba la 

mayoría de la dirigencia gremial. 

Los status-roles se diversificaron y diferenciaron, no 

sólo en el interior de cada uno y en la trama sindical 

en su totalidad, sino respecto de las empresas, los 

partidos políticos, la Iglesia y especialmente el 

estado. 

El tipo de dirigente requerido por sus nuevas funciones se fue 

modificando a medida que la realidad esperada por la utopía 

comenzaba a operar según criterios diferentes de los que 

actuaban en la selección de la primera etapa del desarrollo 

sindical, cuando el activismo emocionalmente cargado, la 

informalidad y la cooptación, así como la autodelegación, 

predominaban. 

En primer lugar, sus compromisos sociales (con 

los empresarios, el estado y, en general, la 

política) se habían incrementado. Pero lo mismo 

había ocurrido en otros ámbitos más específicos: 

respecto de los trabajadores, y de la propia 

organización sindical, sea particular o en su 

conjunto. 

Consecuentemente los sindicatos 

comenzaron a burocratizarse y a percibir -

aunque muy oscuramente, entre la niebla de 

mesianismo ilusionado de los intelectuales- 

las complicaciones en las que estaban 

insertos. 

En  la guerra de guerrillas 

obedece siempre a una 

respuesta generada por el 

levantamiento en armas de la 

población como reacción ante el 

invasor de un país 

 

La guerra de guerrillas se puede definir como la 

resistencia de todo el pueblo al poder enemigo, 

siendo este la punta de lanza. Ya que las personas 

pueden reclamar el cumplimiento de sus demandas 

o buscar transformar la situación en la que viven, 

pueden hacerlo mediante la violencia. 

Las 

guerrilla

s 
la guerrilla tal y como se conoce hoy 

en día surge en España como 

consecuencia de la invasión de la 

península por parte del Ejército 

napoleónico, y que concluyó con la 

derrota de la Grandé Armée en Bailén 

en 1808. 

El guerrillero urbano tiene que vivir por su 

trabajo o actividad profesional. Si es conocido o 

buscado por la policía, si ha sido sentenciado o 

está bajo libertad condicional, tiene que vivir 

clandestinamente (Marighella, 1969 
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El verano del 2012 marcó el regreso del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) a 

la Presidencia de la República en México, 

después de doce años de gobierno de 

centro derecha, el Partido Acción Nacional.. 

el partido se ha convertido en el principal 

instrumento para mantener en el poder, 

así como ordenar, coordinar y permitir 

los procesos de renovación de las elites 

políticas. 

Los casos de las elites gobernantes en 

China y México se enmarcan en su 

pertenencia a partidos políticos de masas. 

LA TENDENCIA A CREAR ATRIBUCIONES ES PARTE DE LA 

VIDA CONSTANTEMENTE ESTAMOS BUSCANDO 

EXPLICACIONES DE LOS HECHOS Y ESTAMOS 

ATRIBUYENDOLES UNA CAUSA. LA TEORIA DE 

ATRIBUCION ES UN INTENTO DE DESCRIBIR EN FORMA 

SISTEMATICA LA EXPLICACIONES QUEDAN LOS 

ESTUDIANTES A SU ÉXITO A FRACASO. 

La teoría de 

las elites 

 los gobernantes y los gobernados. El primer 

grupo es mucho menos numeroso que el 

segundo y está considerado como un grupo 

restringido que posee características 

relativamente similares. 

“elitista” ha existido durante siglos, pero es 

hasta el siglo XIX cuando se sistematizó y se 

postuló que en todo sistema político, el 

grupo de los gobernantes, considerado como 

la elite política, dispone del poder y toma las 

decisiones políticas más importantes de la 

sociedad. 

Mills en la elite en el poder, analiza 

la estructura del poder en Estados 

Unidos6. Mills pone en relieve la 

dominación de una “elite del 

poder”, la cual cumple ciertas 

funciones o roles. 

Estas instituciones son centrales en la sociedad 

americana: la institución política, la institución 

militar y la institución económica. 

Estas perspectivas elitistas convergen 

en el proceso de toma de decisiones. 

En conjunto, intentan comprender de 

qué manera y por qué las elites toman 

sus decisiones. 

. Este caso era percibido como el 

regreso de las tradicionales elites 

políticas a través de un proceso 

electoral que permitía recuperar al PRI 

la presidencia de la República en la 

figura de Enrique Peña Nieto1. 

La teoría de las elites demuestra 

que en todas las sociedades 

existen dos grupos de personas: 


