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4GUWOGP
Reconociendo la  importancia de la geopolítica y el populismo en la comprensión de la política 
V��Ìi�«�À?�i>]� iÃ� iÃi�V�>�� iÃÌ>L�iViÀ� `iw��V���iÃ� V�>À>Ã� �]� i�� ÃÕ� >ÕÃi�V�>]� >«À�Ý��>V���iÃ�
innovadoras para entender la complejidad de ambos conceptos. El propósito de este trabajo es 
>«��V>À�i��i�v�µÕi�`i�}i�}À>v�>�«���Ì�V>�L>Ã>`��i��i��>�?��Ã�Ã�`i�Ã�ÃÌi�>Ã��Õ�`�>�iÃ�`iÃ>ÀÀ���>`��
por Colin Flint y Peter J. Taylor, con el objetivo de examinar la interacción entre la geopolítica y 
��Ã�«�«Õ��Ã��Ã]�Ì>�Ì��`i�«À�ÌiÃÌ>�iÝV�ÕÞi�Ìi�V����`i�«À�ÞiVÌ����V�ÕÞi�Ìi°�ÃÌi�i�v�µÕi�Ìi�À�V��
«À�«�ÀV���>� Õ�>� V��«Ài�Ã���� >�ÌiÀ�>Ì�Û>� `i�� vi���i��� «�«Õ��ÃÌ>� i�� Õ�� V��ÌiÝÌ�� }i�}À?wV��
amplio, integrando aspectos económicos, estructurales e históricos.

*>�>LÀ>Ã�V�>Ûi\ Geografía Política, Geopolítica, Populismo, Análisis de los sistemas-mundiales, Geometría del 

poder 

#DUVTCEV
Recognizing the  importance of geopolitics and populism in the understanding of contemporary 
«���Ì�VÃ]��Ì��Ã�iÃÃi�Ì�>��Ì��iÃÌ>L��Ã��V�i>À�`iw��Ì���Ã��À]����Ì�i�À�>LÃi�Vi]�����Û>Ì�Ûi�>««À�>V�iÃ�
to understand the complexity of both concepts. The purpose of this paper is to apply the 
political geography approach based on world-systems analysis developed by Colin Flint and 
Peter J. Taylor, with the aim of examining the interaction between geopolitics and populisms, 
both exclusionary protest and inclusive project. This theoretical approach provides an 
alternative understanding of the populist phenomenon in a broad geographical context, 
integrating economic, structural and historical aspects.

�iÞ�Ü�À`Ã\ Political Geography, Geopolitics, Populism, Analysis of world-systems, Power geometry. 
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���+PVTQFWEEKÏP
�>� LÖÃµÕi`>� `i� �>� vÀ>Ãi� º}i�«���Ì�V>� `i��
populismo” en internet puede conducir a dos 
obras distintas pero complementarias en el 
análisis global de este fenómeno sociopolítico. 
La primera es la de Guadalupe Salmorán Villar 
titulada Populismo: Historia y Geografía de un 

Concepto]�«ÕL��V>`>�i��ÓäÓ£]��LÀ>�µÕi��vÀiVi�
una visión profunda y contextualizada del 
populismo a través de su evolución histórica, 
ÃÕÃ� �>��viÃÌ>V���iÃ� }i�}À?wV>Ã� Þ� ÃÕ� L>Ãi�
Ìi�À�V>]�̀ iÃÌ>V>�`���>�À�µÕiâ>�Þ�V��«�i��`>`�̀ i��
populismo como concepto. La segunda obra 
es Geografía del Populismo: un recorrido por 

el universo del populismo desde sus orígenes 

hasta Trump]� «ÕL��V>`>�i��Óä£Ç� Þ� V��À`��>`>�
por Ángel Riveiro, Javier Zarzalejos y Jorge del 
Palacio. 

�� V��ÌÀ>ÃÌi]� Õ�>� LÖÃµÕi`>� `i�
“populismo geopolítico” puede dirigir a un 
trabajo del ex director del European Council of 
Foreign Relations (ECFR) en Madrid, Francisco 
`i�	�À�>��>Ã�iÀ>Ã]�µÕ�i��i��Õ��>ÀÌ�VÕ���`i��Óä£n�
en la revista Letras Libres, explora los “cinco 
dogmas del populismo geopolítico”. Ahí se 
adopta una visión más clásica de la geopolítica, 
basada en la determinación estatal y la represent-
ación de los poderes regionales como entidades 
vivas con necesidades distintas. Además, se 
i�«�i>�Õ�>�`iw��V����}i�jÀ�V>�`i��«�«Õ��Ã��]�
considerándolo como una forma y un lenguaje 
«���Ì�V��iÃ«iV�wV�°� -��L�i��iÃÌi� >�?��Ã�Ã�«Õi`i�
parecer limitado y simplista en ciertos aspectos, 
la idea de una intersección entre la geopolítica 
y el populismo resulta sugerente.

La geografía política, como demuestra el 
ÌÀ>L>���`i������Ƃ}�iÜ�Þ���V�>i��-���� Óä£Ç®]�

basado en la tradición de la geografía electoral, 
�vÀiVi� Õ�>� «iÀÃ«iVÌ�Û>� }i�«���Ì�V>� µÕi� «��i�
de relieve las variaciones y dependencias 
}i�}À?wV>Ã� `i�� «�«Õ��Ã��°� 
��� i�� �L�iÌ�Û��
de profundizar en la “espacialización” del 
populismo a través de su vinculación con la 
geopolítica, esta investigación busca principal-
mente contribuir al análisis del populismo desde 
una perspectiva de la geografía política basada 
i��i��i�v�µÕi�`i� ��Ã�Ã�ÃÌi�>Ã��Õ�`�>�iÃ°�ÃÌi�
i�v�µÕi� Ãi� `�viÀi�V�>� `i� �ÌÀ>Ã� «iÀÃ«iVÌ�Û>Ã�
µÕi� Ì�i�`i�� >� Vi�ÌÀ>ÀÃi� i�� �>Ã� L>ÃiÃ� Ã�V�>�iÃ�
`i� �>� «���Ì�V>]� Þ>� µÕi� �>Ã� Ã�ÌÖ>� i�� i�� V��ÌiÝÌ��
`i�`��?��V>Ã�Þ�iÃÌÀÕVÌÕÀ>Ã�>�«��>Ã�µÕi�}Õ>À`>��
una estrecha relación con la economía mundial 
capitalista (Gates, 2018). 

La argumentación se estructura en 
ÌÀiÃ� ÃiVV���iÃ\� i�� �>� «À��iÀ>]� Ãi� Ài>��â>� Õ�>�
contextualización histórico-estructural y 
espacial del populismo; posteriormente, se 
«ÀiÃi�Ì>�� ��Ã� «�>�Ìi>��i�Ì�Ã� `i�� i�v�µÕi� `i�
}i�}À>v�>�«���Ì�V>�µÕi�>`�«Ì>�i��>�?��Ã�Ã�`i���Ã�
sistemas-mundiales para, en una tercera parte, 
analizar la geografía política del populismo. 
���>��i�Ìi]�Ãi�V��V�ÕÞi�V���>�}Õ�>Ã�ÀiyiÝ���iÃ�
de cierre.

���.C�EQPVGZVWCNK\CEKÏP�
JKUVÏTKEQ�GUVTWEVWTCN�[�
GURCEKCN�FGN�RQRWNKUOQ 
GP�GN�OCTEQ�FG�NC�GEQPQOÉC�
OWPFKCN�ECRKVCNKUVC
El populismo, como categoría política, permite 

estudiar las complejidades de la política y nutre la 

discusión en torno a la democracia en las ciencias 

Ã�V�>�iÃ°� ƂÕ�µÕi� iÃ� ���i}>L�i� µÕi]� Ãi}Ö�� ���

señalado por Forti (2021), “el populismo se ha 

convertido en un cajón de sastre donde colocar 

Ì�`�����µÕi����i�V>�>�V���i��«i�Ã>��i�Ì��Þ��>�

práctica política tradicional” (p. 29), llevando 

a académicos como Chamosa (2013) a abogar 

por la eliminación del uso del término en los 

textos de historia latinoamericana debido a su 

vÕiÀÌi�V>À}>�`i�«Ài�Õ�V��Ã�V��ÌÀ>�Ì�`�����µÕi�Ãi�

aparta de la racionalidad burguesa global. Es 

VÀÕV�>��ÀiV���ViÀ�µÕi�iÃÌ>�VÀ�Ì�V>�Ãi�`�À�}i�>�Õ��

Ã��Ì��>� Þ� ��� >�� «À�L�i�>� ÃÕLÞ>Vi�Ìi\� �>� v>�Ì>�

de atribución de una capacidad explicativa al 

término en un mundo cada vez más complejo, 

donde coexisten diversas manifestaciones 

de populismo. Abordar este desafío implica 

realizar un análisis más matizado y obtener una 

comprensión más profunda de las múltiples 

v�À�>Ã�i��µÕi�i��«�«Õ��Ã���Ãi��>��wiÃÌ>�i��i��

espacio-tiempo.

Nadia Urbinati parte de una perspectiva 

Ìi�À�V>�i���>�µÕi�i��«�«Õ��Ã���iÃ�V��Ã�`iÀ>`��

“una transmutación de los principios democráti-

cos de la mayoría y el pueblo, cuyo objetivo 

es celebrar un subconjunto del pueblo como 

�«�Ã�V���� `i� �ÌÀ�]� >� ÌÀ>ÛjÃ� `i� Õ�� ��`iÀ� µÕi�

��� Ài«ÀiÃi�Ì>� Þ� Õ�� «ÖL��V�� µÕi� ��� �i}�Ì��>»�

ÓäÓä]� «°� £�Ç®]� Þ� Ãi�>�>� µÕi� �>� L�L���}À>v�>�

contemporánea en torno a este concepto 

«Õi`i� `�Û�`�ÀÃi� i�� `�Ã� L��µÕiÃ\� i�� «À��iÀ�]�

inscrito en el campo de la historia política y las 

ciencias sociales comparativas; y el segundo, 

en el campo de la teoría política y la historia 

conceptual. Esta división da como resultado 

w�>�� µÕi� �>Þ>� �ÕV��Ã� «�«Õ��Ã��Ã]� «�À� ���

tanto, la pluralidad de perspectivas con las 

µÕi�Ãi�>�>��â>�iÃÌi�vi���i����>��iV���µÕi��>�

`iw��V����`i��V��Vi«Ì��Ãi>�Û>À�>�Ìi�`i�>VÕiÀ`��

V���i��i�v�µÕi�`iÃ`i�i��µÕi�Ãi�>�>��Vi°�

Sin embargo, como se mencionó anterior-

mente, las interpretaciones predominantes del 

término a menudo tienen una connotación 

�i}>Ì�Û>� �>`ÕÀi�À>]� ÓäÓä®°� -i}Ö�� �À�µÕi�

Dussel (2020), en América Latina, los grupos 

V��ÃiÀÛ>`�ÀiÃ� Þ� �>Ã� j��ÌiÃ� ÕÌ���â>�� �>� iÌ�µÕiÌ>�

de “populismo” como un epíteto peyorativo 

«>À>� VÀ�Ì�V>À� VÕ>�µÕ�iÀ� �i`�`>� �� ��Û���i�Ì��

«���Ì�V��Þ�Ã�V�>��µÕi�VÕiÃÌ���i� �>�}��L>��â>V����

y el paradigma neoliberal predominante. Desde 

iÃÌ>� «iÀÃ«iVÌ�Û>]� VÕ>�µÕ�iÀ� ��Û���i�Ì�� ��

vÕiÀâ>�«���Ì�V>�>�Ì��i���LiÀ>��iÃ�V>��wV>`��V����

populista. En Europa y Estados Unidos se tiende 

>� >Ã�V�>À� �>� iÌ�µÕiÌ>� º«�«Õ��ÃÌ>»� «À��V�«>�-

mente con la derecha radical, “hasta el punto 

de considerarla una característica fundamental 

«>À>� ÃÕ�«À�«�>�`iw��V���»� ��ÀÌ�]� ÓäÓ£]�«°� Ón®°�

Este escenario guarda similitudes con lo expre-

sado por Dussel. 

En la actualidad, las nuevas ultraderechas 

Ã��� >� �i�Õ`�� iÌ�µÕiÌ>`>Ã� V���� «�«Õ��ÃÌ>Ã�

debido a su retórica en contra del grupo de 

poder y su resistencia a la globalización y al 

orden internacional liberal, en defensa de la 

nación, la soberanía y la comunidad (Sanahuja 

y Stefanoni, 2023). El mote de “populista” 

es utilizado de manera propagandística para 

`iÃ>VÀi`�Ì>À�>���Û���i�Ì�Ã�«���Ì�V�Ã�µÕi�VÀ�Ì�V>��

las tendencias económicas y sociales predomi-

�>�ÌiÃ°�ÃÌ>�V>��wV>V����`iÃ«iVÌ�Û>�Ãi��À�i�Ì>�>�

normalizar la política neoliberal, relegando a los 

��Û���i�Ì�Ã�VÀ�Ì�V�Ã�Ƃ}�iÜ�Þ�-���]�Óä£Ç®°

Como argumenta de manera convincente 

Preciado (2021), las causas y resultados de los 

movimientos populistas experimentan notables 

Û>À�>V���iÃ� Ãi}Ö�� ��Ã� V��ÌiÝÌ�Ã� i�� ��Ã� µÕi�

emergen y evolucionan, sin embargo, al estar 
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inmersos en un mismo marco de globalización 

�i���LiÀ>�]����iÃ�`i�Ã�À«Ài�`iÀ�µÕi��>Ã�ÀiÃ�ÃÌi�-

cias y el descontento desde la derecha como 

`iÃ`i� �>� �âµÕ�iÀ`>]� Ì>�Ì��i��ÕÀ�«>�Þ�ÃÌ>`�Ã�

Unidos como en América Latina y el Caribe, se 

iÝ«ÀiÃi��i��Õ��`�ÃVÕÀÃ��µÕi�vÀiVÕi�Ìi�i�Ìi�iÃ�

iÌ�µÕiÌ>`��V����«�«Õ��ÃÌ>°�

Uno de los desafíos al abordar la concep-

tualización del populismo radica en relegar la 

��ÃÌ�À�>�>�Õ��Ãi}Õ�`��«�>��°�Ƃ��i�Õ`��Ãi�̀ iw�i�

el populismo basándose únicamente en sus 

manifestaciones contemporáneas, descuidando 

i��V��ÌiÝÌ����ÃÌ�À�V��i��i��µÕi�ÃÕÀ}i°�*�À�iÃÌ>�

razón, en la aproximación a un fenómeno tan 

complejo como el populismo, es crucial no 

solo conceptualizarlo, sino también contextu-

alizarlo. Al ubicar los fenómenos actuales en 

un marco histórico y espacial, les otorgamos 

Õ�� Ã�}��wV>`�� �?Ã� «À�vÕ�`�� Þ� >�«��>��Ã�

�ÕiÃÌÀ>�«iÀÃ«iVÌ�Û>°���iÃÌi�Ãi�Ì�`�]�i��i�v�µÕi�

��ÃÌ�À�V��`i����V�i�ÃÌi��� Óä£�®]�µÕi�V��Ã�`iÀ>�

al populismo como “una forma de democracia 

>ÕÌ�À�Ì>À�>�µÕi�ÃÕÀ}����À�}��>��i�Ìi�V����Õ�>�

reformulación de posguerra del fascismo” (p. 

115), es innovador y sugerente. 

Finchelstein, en su libro Del fascismo al 

populismo en la historia Óä£�®]� Ã�ÃÌ�i�i� µÕi�

el populismo se consolidó como régimen en el 

���i�Ì��i��µÕi�i��v>ÃV�Ã���`i���i��iÃVi�>À���

global. Dentro del marco histórico y espacial 

`i���i>`�� «�À� >µÕi�� >ÕÌ�À]� ��Ã� Ài}��i�iÃ�

fascistas encontraron su consolidación inicial en 

ÕÀ�«>]�«iÀÃ���wV>`�Ã�«�À���`iÀiÃ�V����	i��Ì��

Mussolini en Italia y Adolf Hitler en Alemania. En 

contraste, los regímenes populistas surgieron 

primero en América Latina, siendo liderados por 

w}ÕÀ>Ã�V�����Õ>�������}��*iÀ���i��ƂÀ}i�Ì��>�

y Getulio Vargas en Brasil, tras la conclusión de 

la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, como 

Ãi�>�>����V�i�ÃÌi��]��?Ã�µÕi�Õ�>��iÀ>�v�À�>�`i�

posfascismo democrático, el populismo en el 

poder era un fenómeno político nuevo para una 

nueva etapa histórica.

Desde esta perspectiva histórica del 

«�«Õ��Ã��]� µÕi� ÌÀ>ÃV�i�`i� �>� j«�V>� `i� ÃÕ�

surgimiento como régimen político y puede 

aplicarse para comprender nuevas experien-

cias, se establece una conexión con el pasado 

a través de una compleja red de continuidades 

temporales. En este orden de ideas, Finchelstein 

Óä£�®�«À�«��i�µÕi��>Þ�VÕ>ÌÀ��v>ÃiÃ�«�Ã�£�{x�

`i� ��� µÕi� Ãi� «Õi`i� V��Ã�`iÀ>À� i�� «�«Õ��Ã���

��`iÀ��\�

��«�«Õ��Ã���V�?Ã�V�]�µÕi� ��V�ÕÞi�>��Õ>��

�����}��*iÀ���i���>�ƂÀ}i�Ì��>�£�{È�£�xx�

Þ� £�ÇÎ�£�Ç{®]� >� �>� Ãi}Õ�`>� iÌ>«>� `i�

Getulio Vargas en Brasil (1951-1954) y a 

��À}i���jViÀ��>�Ì?��i��
����L�>�>�w�>�iÃ�

de los años 1940).

El populismo neoliberal o neopopulismo, 

donde destacan los Gobiernos de Carlos 

Menem en la Argentina (1989-1999), 

Fernando Collor de Mello en Brasil 

(1990-1992), Alberto Fujimori en Perú 

(1990-2000) y Silvio Berlusconi en Italia 

£��{�£��x]�Óää£�ÓääÈ�Þ�Óään�Óä££®°

�� «�«Õ��Ã��� �i�V�?Ã�V�� `i� �âµÕ�iÀ`>]�

con Hugo Chávez en la vanguardia 

(1999-2013), las administraciones Kirchner 

en la Argentina (2003-2015), Rafael Correa 

i��VÕ>`�À� ÓääÇ�Óä£Ç®]�Û����À>�iÃ�i��

	���Û�>� ÓääÈ�Óä£�®]�*�`i��Ã�i��Ã«>�>�

y Syriza en Grecia.

El populismo neoclásico de derecha y 

extrema derecha, en donde se encuentran 

el segundo mandato de Viktor Órban 

(2010-), Donald Trump en Estados 

1��`�Ã� Óä£Ç�ÓäÓ£®]� �>À��i� �i� *i�� Þ� �>�

Agrupación Nacional en Francia, Giorgia 

Meloni y Hermanos de Italia, el mandato 

«ÀiÃ�`i�V�>�� `i� ,iVi«� /°� À`�œ>�� i��

/ÕÀµÕ�>�Óä£{�®]�i�ÌÀi��ÌÀ�Ã°�

Estas fases delinean dos tipos de 

«�«Õ��Ã��� i�� i�� Ã�}��� 88�\� `i� «À�ÌiÃÌ>�

excluyente (neoclásico de derecha y extrema 

derecha), y de proyecto incluyente (neoclásico 

`i� �âµÕ�iÀ`>®� *Õ��i]� ÓäÓä®°� ��Ã� «�«Õ��Ã��Ã�

de protesta excluyente predominan especial-

�i�Ìi� i�� ÕÀ�«>� Þ� ÃÌ>`�Ã� 1��`�Ã]� >Õ�µÕi�

también pueden surgir en otras regiones (como 

Jair Bolsonaro en Brasil y Narendra Modi en 

India). Los de proyecto incluyente prevalecen 

en países menos desarrollados, con agendas 

anti imperialistas, nacionalistas, revolucionarias 

Þ� Àiv�À��ÃÌ>Ã]� >��i�Õ`��L>Ã>`>Ã�i��i�v�µÕiÃ�

“neodesarrollistas”, pero también emergen en 

países con un mayor nivel de desarrollo (como 

Podemos en España y Syriza en Grecia). Esta 

`�viÀi�V�>V���� ��� ��«��V>� µÕi� ��Ã� «�«Õ��Ã��Ã�

de derecha y extrema derecha carezcan de  

proyectos sustentados en distintas visiones 

`i�� ÃÌ>`�]� �>�«���Ì�V>� Þ� ���«���Ì�V�]� ��� µÕi� ��Ã�

«�«Õ��Ã��Ã� `i� �âµÕ�iÀ`>� ���Ì>�� >}i�`>Ã�

basadas en la protesta.

En cambio, esta distinción busca destacar 

los populismos de protesta excluyentes presentes 

en Europa y Estados Unidos. En estos casos, 

los partidos y líderes políticos se apropian del 

concepto de “pueblo” e intentan monopolizar 

para legitimar la naturaleza antiliberal de sus 

regímenes (Preciado, 2021). Por otro lado, se 

resalta el populismo de proyecto incluyente en 

América Latina, donde se utiliza la noción del 

retorno del “pueblo” como sujeto histórico. 

ÃÌi�Ãi��`i�Ì�wV>�V����>��>V����Þ�V���i��ÃÌ>`��

como referencia fundamental para construir 

estrategias “neodesarrollistas” pertinentes para 

la nueva situación global y regional a principios 

del siglo XXI (Calderón y Castells, 2019).

La principal diferencia entre ambos 

tipos de populismo en el siglo XXI radica en 

la percepción y utilización de los conceptos 

de “pueblo” y “nación”. Los populismos de 

protesta excluyente fundamentan su visión en 

el etnos, considerando al pueblo como una 

identidad nacional de carácter étnico y cultural 

(Finchelstein, 2019). Este populismo se asocia 

con un nacionalismo supremacista, racista, 

L�>�V�� Þ� «>ÌÀ�>ÀV>�� µÕi� Ûi� >� �>� `i��VÀ>V�>�

moderna como excesivamente inclusiva, 

abogando por la exclusión basada en criterios 

étnicos y culturales, tendiendo hacia el fascismo 

del siglo XX (Madureira, 2020).

Por otro lado, los populismos de proyecto 

incluyente ven al pueblo como una identidad 

política, basada en el demos, buscando una 

profundización o radicalización de la democracia 

al considerarla como limitada y luchando por 

su expansión para incluir a grupos excluidos 

(Madureira, 2020). En términos de la idea de 

nación, el populismo de proyecto incluyente 

busca reivindicar la autonomía y la independen-

cia nacionales, evitando posturas excluyentes y 

adoptando cada vez más perspectivas plurina-

cionales, interculturales, antipatriarcales, decolo-

��>�iÃ]�Þ�µÕi�ÀiV���Vi��i��«�`iÀ�̀ i��>��>ÌÕÀ>�iâ>�

y la cultura con una visión civilizacional. 
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ÃÌ>�«iÀÃ«iVÌ�Û>�Ãi�>�i�>�`i��i�v�µÕi�`i�

Finchelstein sobre la globalidad del populismo, 

µÕi� i��}i� ��� Ãi}�i�Ì>À� ��Ã� «�«Õ��Ã��Ã� «�À�

regiones, al considerarlo un fenómeno político 

transnacional, ello sin ignorar sus variaciones 

nacionales. Sin embargo, el desafío de no 

categorizarlos  según el nivel de desarrollo de 

las regiones reside en el riesgo de ignorar los 

i�i�i�Ì�Ã� µÕi� V��iVÌ>�� �>� Ài�>V���� ��ÃÌ�À�-

co-estructural entre desarrollo y subdesarrollo. 

Estos elementos revelan los fundamentos 

�>ÌiÀ�>�iÃ� µÕi� ÀiÃ«>�`>�� �>� ÃÕ«Ài�>V�>� `i��

centro a partir de la capacidad industrial, 

tecnológica y de conocimiento para explotar a 

�>�«iÀ�viÀ�>°���i�ÌÀ>Ã�µÕi� �>�«iÀ�viÀ�>]�«�À��ÌÀ��

lado, se posiciona en la economía mundial como 

proveedora de materias primas sin procesar 

y como receptora de productos manufactur-

>`�Ã� V��� Û>��À� >}Ài}>`�]� ��� µÕi� Ãi� ÌÀ>`ÕVi�

en la obtención de ganancias en constante 

crecimiento para los países industrializados 

�>�`?Ãi}Õ��Þ�*ÀiV�>`�]�Óä£Ç®°

En este sentido, la contextualización 

histórica y espacial del populismo no es 

ÃÕwV�i�Ìi]� Ã���� µÕi� ÀiµÕ�iÀi� Ì>�L�j�� ÃÕ�

conexión y posición dentro de la economía 

mundial capitalista. Por esta razón, en sintonía 

con algunos planteamientos de Finchelstein, 

*Õ��i� ÓäÓä]� «°� Çx®� `iÃÌ>V>� �>� ��«�ÀÌ>�V�>�

de atender los siguientes elementos de los 

«�«Õ��Ã��Ã���`iÀ��Ã\

Surgen como reacciones a una crisis en 

el sistema económico o régimen político 

existente, así como a la disminución de la 

��yÕi�V�>�`i��>Ã�j��ÌiÃ�Þ�«>ÀÌ�`�Ã�«���Ì�V�Ã�

ÌÀ>`�V���>�iÃ]�i��Õ�>� v>Ãi�µÕi�«Õi`i�ÃiÀ�

caracterizada como de reorientación o 

reorganización.


��v�À�>�� Õ�� vi���i��� ÀiVÕÀÀi�Ìi� µÕi�

tienen sus momentos, ya sean olas, ciclos 

o periodos, a través de los cuales cambian 

y se adaptan a las nuevas circunstancias 

políticas, económicas y sociales. 

Son variados y pueden mostrar 

una superposición, continuidad y 

yuxtaposición con otras oleadas, por lo 

µÕi� �>Ã� ���i>Ã� `i� �>À}>� `ÕÀ>V���� V�LÀ>��

relevancia. Un ejemplo es el Gobierno de 

�Õ}��
�?Ûiâ�i��6i�iâÕi�>]�µÕi�V��«>ÀÌi�

ciertas características con el populismo 

histórico de la primera mitad del siglo XX, 

i��iÃ«iV�>��V����>�w}ÕÀ>�̀ i��Õ>�������}��

Perón en Argentina. 

En resumen, el populismo no cuenta 

V��� Õ�>� `iw��V���� «ÀiV�Ã>]� «iÀ�� Ã�� «�Ãii� Õ�>�

geografía política concreta, no solo a nivel 

espacial, sino también a nivel analítico. En este 

Ãi�Ì�`�]�*ÀiV�>`��ÓäÓ£®�ÃÕ}�iÀi�µÕi�Ãi�«Õi`i�

hacer una distinción conceptual entre las teorías 

liberales democráticas anglo-eurocéntricas y las 

teorías políticas con orígenes epistemológicos 

en el Sur Global. En este tenor, la conceptual-

ización del populismo presenta más desafíos 

«>À>�ÃÕ�>�?��Ã�Ã�}i�«���Ì�V��µÕi�ÃÕ�V��ÌiÝÌÕ>�-

ización. 

Por tanto, en lugar de restringir los 

>�V>�ViÃ� `i� iÃÌi� ÌÀ>L>��� >� Õ�>� `iw��V����

À�}�`>� `i�� «�«Õ��Ã��]� Ãi� V��Ã�`iÀ>� µÕi� Õ��

gobierno o movimiento es populista si cumple 

con los elementos del populismo moderno 

mencionados anteriormente, y con los siguientes 

À>Ã}�Ã�V��Õ�iÃ\� � �>� �`i>�`i�µÕi�i�� ��`iÀ�iÃ� �>�

«iÀÃ���wV>V����`i��«ÕiL��Æ���>��`i�Ì�wV>V����`i��

movimiento y los líderes con el pueblo como un 

todo;  la acción de hablar en nombre del pueblo 

y contra las élites gobernantes o la clase política 

tradicional; y  presentarse a sí mismos como 

defensores de la verdadera democracia.

���'N�GPHQSWG�FG�IGQITCHÉC�
RQNÉVKEC�SWG�CFQRVC�GN�
CP½NKUKU�FG�NQU�UKUVGOCU�
OWPFKCNGU
En un intento por ofrecer una geografía 

política teóricamente informada para propor-

cionar una fuerte coherencia al estudio de las 

relaciones entre espacio y poder, y por ende de 

la geopolítica, Taylor y Flint (2018) proponen 

el análisis de los sistemas-mundiales como 

i�� i�v�µÕi� Ìi�À�V�� >`iVÕ>`�� «>À>� ÃÕÃÌi�Ì>À�

�>� ÃÕL`�ÃV�«���>°� -i}Ö�� />Þ��À]� Ãi� ÀiµÕ�iÀi� Õ��

i�v�µÕi� µÕi� Û>Þ>� �?Ã� >��?� `i� �>� iÝ«��V>V����

del “mundo” en términos de Estados-naciones 

��ÃÕÃ�iV�����>Ã�º�>V���>�iÃ»�
>�À�]�£��Ç®°���

�>� «iÀÃ«iVÌ�Û>� }i�}À?wV��«���Ì�V>� µÕi� i�>L�À>�

Taylor, se considera al mundo como un sistema 

espacial de centros, periferias y “semiperife-

rias”, estrechamente interrelacionados entre 

Ã�]�µÕi�V>�L�>��>�� À�Ì���`i� ��Ã�V�V��Ã�`i�>Õ}i�

Þ� VÀ�Ã�Ã� >� ��Ã� µÕi� iÃÌ?� Ã��iÌ�`>� �>� iV�����>�

mundial capitalista.

Desde esta perspectiva, las acciones 

de las personas, individualmente y en grupo, 

construyen diferentes geografías políticas en 

un marco de “multiescalaridad” conformado 

«�À\���>�iÃV>�>�`i��>�Ài>��`>`]�µÕi�Ài«ÀiÃi�Ì>��>�

estructura de la economía mundial capitalista;  

�>� iÃV>�>� `i� �>� �`i���}�>]� µÕi� V��Ã�ÃÌi� i��

la construcción material e ideológica del 

Estado-nación; y  la escala de la experiencia, 

ubicada en la localidad como escenario de la 

iÝ«iÀ�i�V�>� Û�Û�`>� Ûj>Ãi� w}ÕÀ>� £®°� �>� iÃV>�>�

`iV�Ã�Û>�i��i��>�?��Ã�Ã]�V����Ãi�>�>�
>�À��£��Ç®]�

iÃ��>�`i��>�iV�����>��Õ�`��Þ�����>�iÃÌ>Ì>��µÕi�

predominaba en la geopolítica clásica. Esto 

Ài«ÀiÃi�Ì>� Õ�� µÕ�iLÀi� V��� �>� ÌÀ>`�V���� V�?Ã�V>�

de las Relaciones Internacionales, la cual se 

centraba en el estudio de las relaciones interna-

cionales a través del prisma del Estado-nación 

como su unidad principal de análisis.

(KIWTC����'USWGOC�OWNVKGUECNCT�FG�NC�
IGQITCHÉC�RQNÉVKEC�EQPVGORQT½PGC
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Nota. Tomado de La construcción de una geopolítica 

crítica desde América Latina y el Caribe. Hacia una 

agenda de investigación regional [Imagen] de Jaime 

Preciado Coronado y Pablo Uc, 2010, Geopolítica(s), 

«°�Ç�°

� �>� ��>}i�� `i� �>� w}ÕÀ>� £]� i�>L�À>`>�

por Preciado y Uc (2010), incorpora una cuarta 

iÃV>�>� ÃÕ«À>�>V���>�� Þ� Õ�>� µÕ��Ì>� iÃV>�>� µÕi�

subraya a la región subnacional como escala de 

proximidad. Además, se destaca una geopolítica 

V��«�i�>� Ãi�Ã�L�i� >� �>� �`i�Ì�wV>V���� `i� Õ��

 �ÀÌi����L>�]�Û��VÕ�>`��>�Õ�>�iÃ«>V�>��`>`�µÕi�

reúne a las grandes cúpulas y élites de poder 

tanto en Norte como en el Sur, y un Sur global, 

µÕi� Ài«ÀiÃi�Ì>� Õ�>� iÃ«>V�>��`>`� i�� �>� µÕi� Ãi�

aglutinan las clases trabajadoras y campesinas, 

los movimientos sociales de distinta índole, los 

migrantes indocumentados, los segregados 

i�� L>ÃÌ���iÃ� `i� «�LÀiâ>]� i�ÌÀi� �ÌÀ�Ã� µÕi� i��

conjunto enfrentan la negación de ciudadanía. 

En este marco, los populismos de 

«À�ÌiÃÌ>� iÝV�ÕÞi�Ìi� Ãi� �>��wiÃÌ>�� «À��V�«>�-

mente en el Norte Global, correspondiente a 

los países altamente desarrollados, mientras 

µÕi� ��Ã� «�«Õ��Ã��Ã� `i� «À�ÞiVÌ�� ��V�ÕÞi�Ìi�

se ubican en el Sur Global, caracterizados por 

haber padecido o seguir padeciendo formas de 

dominación política por parte de otros países 

y presentar niveles socioeconómicos inferiores 

en comparación con las poblaciones del Norte 

(Brun, 2018). 

Según sostiene Taylor, esta elección de 

iÃV>�>�Ãi�`iLi�>�µÕi��º>Vi«Ì>À�Ì>�iÃ�Õ��`>`iÃ�

espaciales [los Estados] como dadas y entonces 

basar la teoría y el análisis sobre ellos es tomar 

partido, ser parcial en los hallazgos a favor de 

>µÕi���Ã�}ÀÕ«�Ã�>���Ã�µÕi��i��À�Ã�ÀÛi��>�>VÌÕ>��

�À}>��â>V���� iÃ«>V�>�»� 
>�À�]� £��Ç]� «°� xn®°� Ã�

>�}��Ã����>À�>� ���µÕi�ÃÕVi`i�i�� �>Ã�,i�>V���iÃ�

Internacionales, donde las fuentes teóricas “no 

Àiyi�>�� �>� `�ÃÌÀ�LÕV���� `i� ��Ã� Ìi�>Ã� «�ÀµÕi�

son a la vez demasiado estrechas y demasiado 

`����>�ÌiÃ]����µÕi��>À}��>��â>���Ã�ÌÀ>L>��Ã�Þ��>Ã�

visiones provenientes del Sur” (Brun, 2018, p. 

43).

Según Taylor (1991), un rasgo común 

µÕi�V>À>VÌiÀ�â���>�ÀiÛ�Ì>��â>V����`i��>�}i�}À>v�>�

«���Ì�V>�>�«>ÀÌ�À�̀ i�£�Çx�vÕi��>�«ÀiÛ>�i�V�>�̀ i��ÕÃ��

`i��>�iÃV>�>�}i�}À?wV>�V����Õ���>ÀV���À}>��-

zativo fundamental. En ese período, la mayoría 

de los libros adoptaron una estructura tridimen-

Ã���>��`i�iÃV>�>Ã\���V>�ÉÕÀL>�>]��>V���>�ÉiÃÌ>Ì>��

e internacional/global. No obstante, como 

señala Taylor, a diferencia del análisis de los 

sistemas-mundiales, donde se puede encontrar 

Ì>�Ì�� Õ�>� �ÕÃÌ�wV>V���� }i�iÀ>�� «>À>� i�� ÕÃ�� `i�

iÃV>�>Ã� }i�}À?wV>Ã� V���� Õ�>� ��ÌiÀ«ÀiÌ>V����

particular para estas tres escalas de análisis, en 

la disciplina de las Relaciones Internacionales 

esta organización tripartita estado-céntrica se 

considera no problemática (1991).

Otro punto importante para destacar es 

µÕi]� >� `�viÀi�V�>� `i� >�}Õ��Ã� i�v�µÕiÃ� i�� ��Ã�

µÕi���Ã�«>�ÃiÃ�Ã���iµÕ�«>À>`�Ã�V���Ã�V�i`>`iÃ�

��`�Û�`Õ>�iÃ]� iÃÌi� i�v�µÕi� }i�}À?wV��«���Ì�V��

adopta el concepto de un “sistema-mundo”. 

De acuerdo con Taylor (1991), “el sistema-

�Õ�`����`iÀ���iÃ�V>«�Ì>��ÃÌ>�«�ÀµÕi��>���}�V>�

primordial del cambio social es la incesante 

acumulación de capital” (p. 393). En términos 

V��VÀiÌ�Ã]��Ãi�`iw�i�V����Õ�>�`�Û�Ã����iÃ«>V�>��

�iÀ?ÀµÕ�V>�`i��ÌÀ>L>���µÕi]�>���Ûi���?Ã�}i�iÀ>�]�

`�Û�`i� i�� �Õ�`�� i�� ÌÀiÃ� â��>Ã\� i�� Vi�ÌÀ�]� �>�

periferia y la “semiperiferia”. Estas zonas se 

constituyen como procesos complejos y no 

necesariamente como áreas, regiones o países 

(Flint y Taylor, 2018). Gran parte del análisis de 

sistemas-mundiales consiste en entrelazar esta 

�iÀ>ÀµÕ�>� iÃ«>V�>�� V��� �>� �iÀ>ÀµÕ�>� `i� V�>ÃiÃ�

derivada del modo de producción (Taylor, 1991). 

El sistema-mundo moderno, también conocido 

como economía-mundo capitalista, tiene un 

alcance global en la actualidad (Flint y Taylor, 

2018). 

Es precisamente el carácter global del 

sistema-mundo moderno donde la problema-

tización de la proyección del poder en el 

espacio encuentra un atractivo especial. Hay 

tres elementos básicos del sistema-mundo 

moderno, en los cuales debe basarse todo 

>�?��Ã�Ã� µÕi� Ãi� Ài>��Vi� ÕÌ���â>�`�� iÃÌi� i�v�µÕi�

Ìi�À�V������Ì�Þ�/>Þ��À]�Óä£n®\�

La economía mundial consiste en un único 

�iÀV>`���Õ�`�>�]�µÕi�iÃ�V>«�Ì>��ÃÌ>°�ÃÌ��

Ã�}��wV>�µÕi\

La producción se orienta hacia el 

intercambio en lugar del consumo

Los productores compiten en el mercado 

«>À>� �LÌi�iÀ� i�� �i��À� «ÀiV��]� ��� µÕi�

lleva a una competencia económica. 

��Ã� «À�`ÕVÌ�ÀiÃ� iwV�i�ÌiÃ� «Õi`i��

reducir los precios para ganar cuota de 

mercado y eliminar competidores

A largo plazo, el mercado mundial 

��yÕÞi�i���>�V>�Ì�`>`]�Ì�«��Þ�ÕL�V>V����

de la producción, resultando en un 

desarrollo económico desigual a nivel 

global.

A diferencia de un único mercado 

mundial, en la economía mundial siempre 

ha habido varios Estados interactuando 

en un sistema interestatal. El sistema 

interestatal es un componente necesario 

`i��>�iV�����>��Õ�`�>�]�µÕi�«À�«�ÀV���>�

>�� V>«�Ì>�� Õ�>� �>���LÀ>L���`>`� µÕi� ���

es posible en un sistema políticamente 

Õ��wV>`�]� iÃ� `iV�À]� i�� Õ�� º��«iÀ����Õ�-

`�>�»� />Þ��À]� £��£®°� ÃÌ�� ��� ��«��V>� µÕi�

Estados individuales poderosos no tengan 

la capacidad de distorsionar el mercado en 

interés de su grupo capitalista nacional, ya 

sea dentro de sus propias fronteras o más 

allá de ellas, durante un breve período de 

tiempo. 

��Ã�«À�ViÃ�Ã�̀ i�iÝ«��Ì>V����µÕi�vÕ�V���>��

en la economía mundial siempre operan en 

Õ��v�À�>Ì��ÌÀ�«>ÀÌ�Ì�°�ÃÌ��Ãi�`iLi�>�µÕi]�

i��VÕ>�µÕ�iÀ�Ã�ÌÕ>V����̀ i�̀ iÃ�}Õ>�`>`]�ÌÀiÃ�

niveles de interacción son más estables 

µÕi�`�Ã���Ûi�iÃ�`i�V��vÀ��Ì>V���°��iÃ`i�

Õ�>� «iÀÃ«iVÌ�Û>� }i�}À?wV��«���Ì�V>]� i��

concepto de “semiperiferia” desarrol-

lado por Wallerstein marca una distinción 

entre los extremos del bienestar material 

i�� �>� iV�����>� �Õ�`�>�� ��`iÀ�>]� µÕi�

se encuentra dividida en el centro y la 

periferia.

*iÃi�>����>�ÌiÀ��À]�
>�À��£��Ç®�Ã�ÃÌ�i�i�

µÕi]�ºi���>��i`�`>�i��µÕi�Ãi���Ìi�Ì>���ÛiÃÌ�}>À�

la dinámica global de la economía-mundo se 

traslada a un segundo plano, conscientemente 

�� ��]� i�� «>«i�� `i� ��Ã� «À�ViÃ�Ã� «���Ì�V�Ã� µÕi�

se siguen produciendo en el contenedor del 

Estado-nación” (p. 59). No obstante, Flint y 

/>Þ��À� Óä£n®� >À}Õ�i�Ì>�� µÕi� i�� Û>��À� `i� Õ��
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i�v�µÕi� `i� }i�}À>v�>� «���Ì�V>� µÕi� >`�«Ì>� i��

análisis de los sistemas-mundiales reside en 

�>Ã� �`i>Ã�µÕi��vÀiVi� Ã�LÀi� �>� iÃ«>V�>��`>`�`i��

poder. De acuerdo con estos autores, la política 

iÃ� Õ�� V��«��i�Ìi� ��Ìi}À>�� `i� iÃÌi� i�v�µÕi]�

Þ>�µÕi� �>�V��ÃÌÀÕVV����`i� �>�iÃV>�>�}i�}À?wV>�

es una política tanto de resistencia como de 

mantenimiento de la economía-mundo. En este 

orden de ideas, la propuesta de una geometría 

del poder sienta las bases para el análisis del 

V>À?VÌiÀ� �Õ�Ì�iÃV>�>À]� ÌiÀÀ�Ì�À�>�� Þ� i�� Ài`� µÕi�

`iw�i� �>� iÃ«>V�>��`>`� `i� ��Ã� «�«Õ��Ã��Ã� `i��

siglo XXI.

���.C�IGQITCHÉC�RQNÉVKEC�FGN�
RQRWNKUOQ��KPVGTCEEKQPGU�
[�FKP½OKECU�FG�NC�
GURCEKCNKFCF�FGN�RQFGT�
FGUFG�WPC�RGTURGEVKXC�
pVTCPUTGIKQPCNq
�� i�v�µÕi� `i� }i�}À>v�>� «���Ì�V>� µÕi� >`�«Ì>�

el análisis de los sistemas-mundiales mediante 

el cual se puede analizar la espacialidad 

del populismo y su proyección de poder en 

i�� iÃ«>V��]� ÀiµÕ�iÀi� µÕi� `�ÃÌ��}>��Ã� ÌÀiÃ�

iÝ«ÀiÃ���iÃ�`i�«�`iÀ�µÕi�Ã���`�viÀi�ÌiÃ]�«iÀ��

µÕi��«iÀ>��V���Õ�Ì>�i�Ìi�����Ì�Þ�/>Þ��À]�Óä£n®\

1) �� «�`iÀ� V���� V>«>V�`>`� ��ÃVÀ�Ì>\� ���
poseen intrínsecamente individuos, 

grupos y otras instituciones en función 

de su posición relativa respecto a otros 

individuos, grupos e instituciones. 

2) �� «�`iÀ� V���� ÀiVÕÀÃ�\� �>� V>«>V�`>`�`i�

movilizar el poder para determinados 

w�iÃ°�

3) El poder como estrategia, prácticas y 

técnicas. 

Estas diversas conceptualizaciones del 

poder no solo se complementan mutuamente, 

Ã����µÕi�Ì>�L�j����ÌiÀ>VÌÖ>��V����ÌÀ�Ã�>VÌ�ÀiÃ�

como individuos, grupos o instituciones. El 

poder, según subrayan Flint y Taylor (2018), se 

i�iÀVi�VÕ>�`��Õ�>�i�Ì�`>`���yÕÞi�Ã�LÀi��ÌÀ>]�«�À�

���Ì>�Ì�]�ÀiÃÕ�Ì>�Li�iwV��Ã��i��VÕ>�µÕ�iÀ�>�?��Ã�Ã�

político-espacial considerar la geometría del 

«�`iÀ]�iÃ�`iV�À]� �>�v�À�>�i��µÕi���Ã� ��`�Û�`Õ�Ã�

se sitúan e interactúan dentro de las redes y 

estructuras de poder.

 Existen tres formas de conceptualizar 

}i�}À?wV>�i�Ìi� �>�}i��iÌÀ�>�`i��«�`iÀ� ����Ì�

Þ� />Þ��À]� Óä£n®\� £®� ÌiÀÀ�Ì�À�>��i�Ìi]� `��`i� i��

poder se ejerce controlando el territorio, y los 

distintos territorios interactúan en la relación 

al poder; 2) a través de redes, donde el poder 

ÀiV>i�i���>�Ìi�iÀ��>�Ài`�Þ�i��V��ÌÀ���`i��yÕ�����

��Û���`>`Æ�Þ�Î®��>�iÃV>�>�}i�}À?wV>]��>�VÕ>��iÃÌ?�

conformada por la escala de la realidad, la escala 

de la ideología y la escala de la experiencia. 

� �iÃ`i� w�iÃ� `i�� Ã�}��� 8�8� i�� ÃÌ>`�Ã�

Unidos y Rusia, los primeros populismos han 

Ài«ÀiÃi�Ì>`��i��>ÀµÕiÌ�«��̀ i�«À�ÌiÃÌ>�i��«À��iÀ�

lugar (en una economía más avanzada), y el de 

proyecto en segundo lugar (en una economía en 

`iÃ>ÀÀ����®°����µÕi�>�L�Ã�Ìi��>��i��V��Ö��iÀ>�

su surgimiento como reacción a los procesos de 

modernización y de cambio social (Puhle, 2020). 

El resultado del descontento social a escala local 

(escala de la experiencia) era producido por los 

cambios tecnológicos y políticos a escala del 

sistema-mundial (escala de la realidad). 

Otro ejemplo es el populismo clásico 

o “histórico” en América Latina. Como señala 

Dussel (2020), la coyuntura económica y política 

global, especialmente a raíz de las guerras 

mundiales en 1914 y 1949, y la crisis económica 

`i�£�Ó�]�«À�Û�V��Õ��V>�L���}i�«���Ì�V��Ã�}��w-

cativo en la región latinoamericana. La lucha por 

la hegemonía en la escala del sistema-mundial 

iÃV>�>�̀ i��>�Ài>��`>`®]���â��µÕi��>�̀ ����>V����̀ i��

centro sobre la periferia colonial o poscolonial 

`i�Ƃ�jÀ�V>��>Ì��>�ÌÕÛ�iÀ>�µÕi�`�Ã���Õ�À°���iÃÌi�

contexto, según lo planteado por Cardoso y 

�>�iÌÌ�� ÓääÇ®]� i�� ��Ã� «>�ÃiÃ� �?Ã� ÕÀL>��â>`�Ã�

`i��>�Ài}�����>V�iÀ���i�«ÀiÃ>Ã���`ÕÃÌÀ�>�iÃ�µÕi�

produjeron bienes de difícil importación en un 

«iÀ��`����>�>`��º`iÃ>ÀÀ������>V�>�`i�ÌÀ�»�µÕi�

se acentúa durante la Segunda Guerra Mundial 

Þ�Ãi��>��wiÃÌ>�i��ÃÕ�«�i��ÌÕ`�`ÕÀ>�Ìi��>�`jV>`>�

de 1950 (escala de la ideología).

�� iÃÌ>� iÃV>�>� `i� >�?��Ã�Ã]� w}ÕÀ>Ã�

prominentes como Getulio Vargas y Juan 

Domingo Perón lideraron procesos de “pacto 

social”, en los cuales una burguesía nacional 

incipiente crecía en paralelo a la consolidación 

de una clase obrera y la organización de los 

campesinos (Dussel, 2020). Esta nueva conste-

�>V����«���Ì�V>]�iV�����V>]�Ã�V�>��Þ�VÕ�ÌÕÀ>��µÕi�

se denominó “populismo” se tradujo a escala 

local (experiencia) en la presión de las masas 

hacia la participación política y la distribución 

iV�����V>�Þ�Ã�V�>��
>À`�Ã��Þ��>�iÌÌ�]�ÓääÇ®°

 En la actualidad, la geometría del poder 

en términos territoriales, a través de redes y a 

�Ö�Ì�«�iÃ� iÃV>�>Ã]� iÃ��?Ã� iÛ�`i�Ìi� µÕi� �Õ�V>�

en Europa y Estados Unidos, por un lado, y en 

América Latina, por el otro. En los populismos 

`i� «À�ÌiÃÌ>� iÝV�ÕÞi�Ìi]� µÕi� Ã��� V>À>VÌiÀ�ÃÌ�-

V�Ã]� >Õ�µÕi� ��� iÝV�ÕÃ�Û�Ã� `i� ��Ã� «>�ÃiÃ� V���

mayores niveles de desarrollo y un pasado o 

presente imperialista, el territorio desempeña 

un papel central. En Europa, donde se observa 

una correlación entre populismo e inmigración, 

y donde la recuperación de la soberanía y el 

nativismo están relacionados con el territorio, 

i��«�«Õ��Ã���`i�«À�ÌiÃÌ>� iÝV�ÕÞi�Ìi�`iw�i� �>�

pureza del pueblo principalmente en términos 

iÌ���Ài��}��Ã�Ã°� Ƃ�� ÀiÃ«iVÌ�]� �>Þ>� Óä£Ç®�

>À}Õ�i�Ì>� µÕi� �>� VÕiÃÌ���� `i� �>� ����}À>V����

ocupa un lugar central en el discurso y los 

programas de todos los populismos de protesta 

excluyente en el continente europeo.

 En Estados Unidos, la situación es 

>�?��}>°� 	>ÃÕÀÌ�� ÓäÓ£®� >À}Õ�i�Ì>� µÕi� i��

lema “Make America Great Again” encarna un 

llamado a la movilización electoral, alegando 

µÕi��>�j��Ìi�«���Ì�V>�Þ��>Ã�}À>�`iÃ�V�À«�À>V���iÃ�

han dañado al pueblo estadounidense. Este 

daño no solo proviene de la concentración 

Ã�}��wV>Ì�Û>� `i� V>«�Ì>�� i�� �>��Ã� `i� iÃÌ>Ã�

corporaciones, sino también de su tendencia, 

��yÕi�V�>`>�«�À�i���iÀV>`���Õ�`�>��i��i��µÕi�

compiten, a exportar parte de este capital junto 

con las fuentes de empleo. Además, Basurto 

ÃÕLÀ>Þ>�µÕi]�i��i��`�ÃVÕÀÃ��`i����>�`�/ÀÕ�«]�

��Ã���}À>�ÌiÃ]�iÃ«iV�>��i�Ìi�>µÕi���Ã�̀ i��À�}i��

musulmán y latinoamericano, son presentados 

como una amenaza, no solo para la seguridad 

nacional, sino también para la seguridad laboral 

del pueblo estadounidense. 

En América Latina, el poder expresado 

a través del control territorial en los populismos 

de proyecto incluyente, se manifestó en 
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una política de recuperación de recursos 

naturales, defensa de la soberanía frente a 

las potencias extranjeras y la promoción de 

solidaridad entre Gobiernos con orientación 

ideológica progresista. El ascenso de China en 

la economía mundial generó un mercado de 

gran envergadura para las exportaciones de 

la región. Como destacan Calderón y Castells 

(2019), América Latina aprovechó la bonanza 

en los precios de las commodities, impulsada 

por la creciente demanda de China, India y 

otros mercados emergentes para modernizar 

su estructura productiva, mejorar su compet-

�Ì�Û�`>`� i�� �>� iV�����>� �Õ�`�>�� Þ� ��`�wV>À�

sus patrones de dependencia con respecto a 

Estados Unidos.

En los populismos de ambos lados del 
Atlántico, particularmente en Europa y América 
Latina, destaca la emergencia y cuestionamiento 
`i�L��µÕiÃ�ÃÕ«À>�>V���>�iÃ�µÕi�Ãi�V>À>VÌiÀ�â>��
por tener una “nueva proyección geopolítica 
µÕi�ÀiL>Ã>��>�̀ ��i�Ã����iV�����V>�Þ�V��iÀV�>�]�
y abarca[r] una negociación creciente de ámbitos 
de poder político entre el centro y la periferia del 
sistema-mundo, frente a las todavía persistentes 
expresiones de fragmentación geoeconómica y 
Ã�V�>�»�*ÀiV�>`��Þ�1V]�Óä£ä]�«°�xÇ®°�

�>� VÕ�LÀi� `i� «>ÀÌ�`�Ã� Þ� w}ÕÀ>Ã� >w�iÃ�
a la derecha y extrema derecha europea fue 
celebrada en la ciudad alemana de Coblenza, el 
�iÃ�`i�i�iÀ��`i�Óä£Ç]�Ã�i�`��Õ��V>Ã��«>À>`�}-
�?Ì�V��µÕi���ÕÃÌÀ>�i��«>«i��`i��>Ã�Ài`iÃ�ÌÀ>�Ã�>-
cionales como forma de cuestionamiento a los 
L��µÕiÃ� ÃÕ«À>�>V���>�iÃ� V���� ÃÕVi`i� V��� �>�
1�����ÕÀ�«>°���iÃ>�VÕ�LÀi�`i�Óä£Ç]�«iÀÃ��-
alidades como Marine Le Pen del antes llamado 
Frente Nacional (FN) y el líder del Partido por 
la Libertad (PVV), Geert Wilders, plantearon la 

necesidad de liberar a los pueblos europeos del 
autoritarismo de Bruselas, para así recuperar el 
poder y su destino. Sin embargo, como señala 

������>� Óä£Ç®]� ºi�� >Ã>�Ì�� «���Ì�V�� µÕi� iÃÌ>Ã�
fuerzas xenófobas y euroescépticas esperan 
lograr en las distintas citas electorales del año, 
también se pagó con fondos europeos, según 
admiten fuentes de la Eurocámara” (Valero, 
Óä£Ç®°�

�� ���µÕi�ÀiÃ«iVÌ>�>�Ƃ�jÀ�V>��>Ì��>]�i��
populismo de proyecto incluyente guarda una 
estrecha relación con la integración regional. De 
acuerdo con Hernández (2022), al menos desde 
mediados del siglo XX, la resiliencia del region-
alismo latinoamericano ha estado sustentada 
en la persistencia de los movimientos políticos 
populistas. Estos populismos buscan extender 
al ámbito regional las políticas de desarrollo 
como la industrialización por sustitución de 
��«�ÀÌ>V���iÃ� Þ� �>� «�>��wV>V���� iÃÌ>Ì>�]� >Ã��
como la ampliación de derechos y servicios 
para los sectores populares. En esta línea 
de pensamiento, la creación de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América - Tratado de Comercio de los Pueblos 
(ALBA-TCP) es una clara muestra de regional-
�Ã���«�«Õ��ÃÌ>�`i�«À�ÞiVÌ��i��i��µÕi�Õ��L��µÕi�
supranacional busca hacer frente al contexto de 
la globalización neoliberal y al transnacional-
�Ã���i��i��µÕi��>Ã�Ài`iÃ�ÌÀ>ÃV�i�`i��i��ÌiÀÀ�Ì�À���
estatal. 

���>��i�Ìi]� i�� Ì>�Ì�� i�v�µÕi� ��ÃÌ�À�V��
y socioeconómico centrado en las circunstan-
V�>Ã� iÝÌiÀ�>Ã� i� ��ÌiÀ�>Ã� µÕi� ���`i>�� >� ��Ã�
populismos en múltiples escalas de los espacios 
}i�«���Ì�V�ÃÆ� �>� iÃV>�>� }i�}À?wV>]� V���� �>�
tercera dimensión de la geometría del poder, 
proporciona una interpretación más completa 

de las motivaciones subyacentes tanto de los 
populismos de protesta excluyente como de 
los de proyecto incluyente en el siglo XXI. En la 
actual economía mundial, como sostienen Taylor 
y Flint (2018), los acontecimientos cruciales 
µÕi� iÃÌÀÕVÌÕÀ>�� �ÕiÃÌÀ>Ã� Û�`>Ã� Ãi� «À�`ÕVi��
a escala global. La crisis del neoliberalismo, 
los desajustes de la globalización y el alza de 
los precios de las materias primas propiciaron 
la llegada al gobierno de una constelación de 
nuevos actores políticos con una amplia base 
social, impulsando un populismo de proyecto 
neodesarrollista en países como Venezuela, 
Argentina, Bolivia y Ecuador. 

En Estados Unidos, la irrupción del 
«�«Õ��Ã���V����vi���i���i�iVÌ�À>��µÕi���iÛ��
a Donald Trump a la presidencia se explica 
en gran medida por cambios tecnológicos 
disruptivos e innovadores, por la transformación 
de la economía industrial en una de servicios y 
por la pérdida de más del 25% de los empleos 
en las industrias manufactureras debido al 
offshoring y las dinámicas del mercado mundial 
6>À}>Ã]� Óä£Ç®°� *�À� �ÌÀ�� �>`�]� i�� ÕÀ�«>]� �>�
crisis de 2008, prolongada por la crisis del euro 
Þ� �>� VÀ�Ã�Ã�`i� ÀivÕ}�>`�Ã�i��Óä£x� Þ�Óä£È]� VÀi��
un entorno propicio para exacerbar emociones 
y atraer a un público en busca de soluciones 
fáciles y un chivo expiatorio al cual responsabili-
â>À�«�À���Ã�«À�L�i�>Ã���V>�iÃ�µÕi�Ãi�«À�`ÕVi��>�
escala global (Pérez, 2020).

��iÃÌi��À`i��`i� �`i>Ã]� i�� i�v�µÕi�`i�
}i�}À>v�>� «���Ì�V>� µÕi� >`�«Ì>� i�� >�?��Ã�Ã� `i�
los sistemas-mundiales permite explorar la 
intersección entre la geopolítica y el populismo, 
`�Ã� vi���i��Ã� µÕi]� >� «À��iÀ>� Û�ÃÌ>]� «Õi`i��
«>ÀiViÀ� `�ÛiÀ}i�ÌiÃ� «iÀ�� µÕi]� >�� iÝ>���>À��Ã�
desde una perspectiva más amplia y a través 

de las distintas escalas de la espacialidad, 
revelan conexiones fundamentales. Desde los 
«À��iÀ�Ã� «�«Õ��Ã��Ã� >� w�iÃ� `i�� Ã�}��� 8�8� i��
Estados Unidos y Rusia, hasta los populismos 
actuales en Europa, América Latina y Estados 
Unidos, observamos cómo el contexto histórico 
y socioeconómico moldea la naturaleza y la 
}i��iÌÀ�>�̀ i��«�`iÀ�«�«Õ��ÃÌ>�µÕi�Ãi�̀ iÃ«��i}>�
territorialmente, a través de redes y en escalas 
`�ÛiÀÃ>Ã]����µÕi���yÕÞi�«À�vÕ�`>�i�Ìi�i��V����
las personas se relacionan con el poder en sus 
vidas cotidianas. 

Concluyendo, esta aproximación 
«iÀ��Ìi� V��«Ài�`iÀ� µÕi� i�� «�«Õ��Ã��]� �i��Ã�
de ser un fenómeno aislado, está arraigado en 
las dinámicas de poder y espacio a múltiples 
escalas. La geopolítica, como campo de estudio 
µÕi� >�>��â>� �>� Ài�>V���� i�ÌÀi� «�`iÀ� Þ� iÃ«>V��]�
es una herramienta valiosa para comprender 
las motivaciones y las manifestaciones del 
populismo en nuestra compleja realidad 
global. Al integrar estas perspectivas en la 
}i�}À>v�>� «���Ì�V>� µÕi� >`�«Ì>� i�� >�?��Ã�Ã� `i�
��Ã� Ã�ÃÌi�>Ã��Õ�`�>�iÃ� «�`i��Ã� i�À�µÕiViÀ�
nuestro análisis y fomentar un entendimiento 
más holístico de estos fenómenos políticos 
contemporáneos.
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���%QPENWUKQPGU
�� iÃÌi� ÌÀ>L>��� Ãi� i�«�i�� i�� i�v�µÕi� `i�

geografía política basado en el análisis de 

sistemas-mundiales de Colin Flint y Peter J. 

Taylor para explorar la conexión entre geopolítica 

Þ� «�«Õ��Ã��°� ÃÌi� i�v�µÕi� Ãi� ÕÌ���â�� «>À>�

i�À�µÕiViÀ�i��iÃÌÕ`���`i��«�«Õ��Ã���`iÃ`i�Õ�>�

«iÀÃ«iVÌ�Û>�iÃ«>V�>��µÕi����iÃÌÕÛ�iÃi�Vi�ÌÀ>`>�

únicamente en la coyuntura presente, sino 

µÕi� ��V�À«�À>À>� «À�ViÃ�Ã� `i��i`�>�>� �� �>À}>�

duración en el marco de la economía mundial 

V>«�Ì>��ÃÌ>°� �>� V�>Ã�wV>V����`Õ>�� `i�� «�«Õ��Ã���

en términos de proyecto incluyente y protesta 

iÝV�ÕÞi�Ìi��ÕÌÀ���iÃÌi�i�v�µÕi�>����V�À«�À>À�>��

��`i���>�>��Ì�V����Ã�i�i�i�Ì�Ã�µÕi�V��iVÌ>���>�

relación histórico-estructural entre desarrollo y 

subdesarrollo. 

Al abordar el populismo dentro de un 

V��ÌiÝÌ�� }i�}À?wV�� �?Ã� >�«���� µÕi� «Õi`>�

integrar aspectos económicos, como los 

procesos del centro y la periferia donde surgen 

Þ�iÛ��ÕV���>�]�>Ã��V����>Ã«iVÌ�Ã���ÃÌ�À�V�Ã�µÕi�

consideren los ciclos y períodos de cambio y 

adaptación a nuevas circunstancias políticas, 

económicas y sociales, podemos obtener una 

comprensión más profunda de las interacciones 

y dinámicas en la espacialidad del poder en el 

«�«Õ��Ã��� V��Ìi�«�À?�i�°� ��Ã� ��`i��Ã� µÕi�

no toman en cuenta la dimensión espacial en 

��Ã�iÃÌÕ`��Ã�Ã�LÀi�«�«Õ��Ã��Ã]�Þ�µÕi�Ì�i�`i��>�

centrarse más en aspectos ideológicos (Mudde 

Þ� ,�Û�À>]� Óä£ÇÆ� �Ø��iÀ]� Óä£Ç®]� v>V���Ì>�� µÕi� Ãi�

�`i�Ì�wµÕi�VÕ>�µÕ�iÀ�º�L�iÌ��«���Ì�V������`i�Ì�-

wV>`�»�V����«�«Õ��ÃÌ>���ÀÌ�]�ÓäÓ£®°

Una de las limitaciones más notables 

`i� iÃÌi� i�v�µÕi� º�`i>V���>�»]� µÕi� V��V�Li� >��

«�«Õ��Ã��� V���� Õ�>� �`i���}�>� `i�}>`>� µÕi�

divide la sociedad en dos campos homogéneos 

y antagónicos (el pueblo frente a la élite) y 

«�ÃÌÕ�>�µÕi��>�«���Ì�V>�`iLi�ÃiÀ��>�iÝ«ÀiÃ����`i�

la voluntad general del pueblo (Mudde y Rovira, 

Óä£Ç®]�À>`�V>�i��ÃÕ�v>�Ì>�`i�V��Ã�`iÀ>V�����>V�>�

la realidad político-espacial e histórica de los 

países periféricos y los países centrales. 

La dicotomía entre élite y pueblo, 

presente tanto en la periferia como en el centro, 

no puede ser considerada únicamente como 

una estrategia de polarización “populista”, sino 

más bien como el desenlace de la desigualdad 

originada por el sistema político y económico 

}��L>�°�*>À>�V��«Ài�`iÀ�Þ�>L�À`>À�iwV>â�i�Ìi�

estas dinámicas sociales, es esencial ir más 

>��?� `i� �>� ÃÕ«iÀwV�i� «���Ì�V>� Þ� V��Ã�`iÀ>À� �>Ã�

iÃÌÀÕVÌÕÀ>Ã� vÕ�`>�i�Ì>�iÃ� µÕi� «iÀ«iÌÖ>�� �>�

desigualdad social a escala mundial, regional y 

en los estados nacionales.

En este sentido, reducir el populismo 

a una simple “imaginación moralista de la 

política, una forma de percibir el mundo 

«���Ì�V��µÕi�Ã�ÌÖ>�>�Õ��«ÕiL�����À>��i�Ìi�«ÕÀ��

y totalmente unido […] en contra de las élites 

consideradas corruptas o moralmente inferiores 
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limita la capacidad explicativa del término. 

Siguiendo la línea de pensamiento de Preciado 

ÓäÓ£®]�Ãi�«�`À�>�>À}Õ�i�Ì>À�µÕi���Ã�i�v�µÕiÃ�

Ìi�À�V�Ã�«Ài`����>�ÌiÃ�µÕi�ÃÕi�i��V�>Ã�wV>À���Ã�

regímenes populistas basándose en el ideal de 

la democracia liberal, a menudo no consiguen 

integrar la historia social con el sistema de 

actores y sus estrategias para ejercer el poder 

político en los ámbitos del Estado y la sociedad.

La aproximación al populismo presentada 

en este trabajo no busca abarcar todos los 

aspectos inherentes al fenómeno, como su 

relación con la democracia o las instituciones 

políticas, sino más bien contribuir al estudio del 

populismo desde una perspectiva geopolítica 
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subyacentes, haciendo énfasis en las dinámicas 

Þ� iÃÌÀÕVÌÕÀ>Ã� �?Ã� >�«��>Ã� µÕi� }Õ>À`>�� Õ�>�

estrecha relación con la economía mundial 

capitalista.
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