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La figura de Hipólito Yrigoyen es percibida desde distintos enfoques 
como la manifestación de lo nacional-popular emergente en Argentina 
e·n las primeras décadas del siglo XX y, por lo tanto, está vinculada con 
las tendencias populistas de América latina. 
Este libro busca abordar, desde una visión positiva, el populismo en 
particular y las identidades colectivas en gene_ral y, de está forma, 
superar las tradicionales interpretaciones que lo entienden como un 
cuestionamientó de la democracia o como su desviación. 
El volumen consta de dos partes, la primera se estructura alrededor de 
la teoría política del populismo de Ernesto Laclau y la segunda se desa
rrolla a partir del análisis del yrigoyenismo. Si la primera tiene por obje
tivo la indagación de los principios fundantes del pensamiento laclau
siano sobre el populismo, la segunda interpreta el movimiento radical 
influenciado por dicha perspectiva. 
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. • Prólogo 

EocARoo MANERo <CNRS/EHEssr 

• Prólogo es un término que evoca un momento introductorio de una 
publicación. Es el retrato que el autor o un tercero con una cierta legiti
midad hace sobre un escrito; un preámbulo donde, en general, se evocan 

• ';)hjetivos e intenciones, se expresan circunstancias sobre la obra que se busca 
, . enfatizar, pero puede también funcionar como una especie de guía para el 

'lector. Sirve a su autor para justificar el haberla compuesto, y al lector para 
' orientarse en la lectura. De eso se trata este escrito. 

Como si de un rumor de los capítulos que componen el libro se tratase, 
este prólogo, ·en el que se puntualizan interpretaciones y se rememoran 
h~chos conocidos, evoca a un actor de ininterrumpida presencia política 
~n América Latina: los populismos. Se trata entonces de escribir el prólogo 
~e un prefacio. El prefacio puede servir como introducción de una novela y 
1 . 

, ser parte de sus acciones narrando acontecimientos previos a los que serán 
. el eje de la trama. El yrigoyenismo como prefacio se cuenta como parte de 

_la novela del populismo argentino y de su relación con la historia de los 
. sectores subalternos, provee antecedentes para entender el entorno en que 
: se desarrolla una trama, por momentos cíclica, que llega a los kirchnerismos 

l ' 

" ~mo expresión contemporánea de la cuestión peronista. En ese marco, la 
~ .. > ' 

, / t , 1 

* Edgard9 M~ero 'es doctor en Sociología por la École des hautes études en sciences sociales 
' " {EHESS) y cuenta con una una habilitación para dirigir investigaciones en filosofía por la Universidad 
,1·· 'de París VIII. Se desempeña como investigador en el Centre national de la recherche scientifique 
; {CNRS) de Francia. Entre sus últimos libros se encuentran Nacionalismo(s), política y guerras en 

1 la A,rentina plebeya (194~~1989) (UNSAM, 2014) y Sécurité et désordre global. Les ~,es:~ 
. terrain d'expérimentation (Editions Hispaniques, París, 2020). Contacto; edgardo.manero@ehess.fr 
~ .. •. . 
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del yrigoyenismo puede ser tomada como una mirada previa 

·:.1 .. 11~11SP.,}lipólito Yrigoyen es percibido desde múltiples lugares como la 

~~ lo nacional-popular emergente en las primeras décadas del 

~~i¡lgurafueincoq,orada incluso a la tríada que funda desde 1955 la 

~~ta y teleol6gica del peronismo: San Martín, Rosas y Perón. 

Estoes ~que Per6n y los múltiples peronismos han siempre ~ntendido, 

ÍllábéO .;orque los propios radicales. Si en 1945 las gestiones de Perón para 

~ en candidato de la Unión Cívica Radical (UCR) fracasaron, 

' ,W.la~ de los militantes ~e Fuerza de Orientación Radical de la Joven Ar, 

¡éndna (FORJA), aquel devino heredero de Yrigoyen. Su participación en 

'e}~ de 1930 como capitán -su "error de juventud", como sostenía- no 

:J,aimpediri presentarse como su continuador. Primera expresión de la era de 

1aJ maSPr,, el yrigoyenismo anuncia la "Hora de los Pueblos". 

Entrecruzadas, por momentos indiscemibles, dos cuestiones tejen la 

trama del libro: laoonfrontaci6n del yrigoyenismo con el concepto de popu, 

lismo y b aportes~ la teoría política de Ernesto Laclau a la comprensión 

de este movimiento como "hecho" histórico. El volumen tiene dos partes 

~ diferenciadas, enmarcadas por una reflexión general sobre el 

popuJismo latinoamericano producto del intento de superar la oposición que 

guía suJnterpretación: los populismos como un cuestionamiento de la demo, 

aada o como una oportunidad de radicalización, o incluso de realización. 

La primera parte se estructura alrededor de la teoría política del popu, 

lismo de Ernesto Laclau, y la segunda se desarrolla a partir del análisis del 

yrigoyenismo. Si la primera tiene por objetivo la indagación, cuando no el 

cuestionamiento de los principios fundantes del pensamiento laclausiano 

sobre el populismo, la segunda interpreta el movimiento radical influen, 

ciado por dicha perspectiva. La opción de retomar un aporte fundamental 

de la teoría política del populismo con vistas a pensar la especificidad del 

fenómeno yrigoyenista es más que pertinente. Aparece en un .momento en 

el cual las reflexiones sobre' los populismos en general y sobre Laclau en 

particular tienden a agotarse, tal vez poco orientadas hacia la pregunta que 

a mi entender debería guiar -por lo menos en el caso latinoamericano- la 

reflexión: lpor qué tenninan fracasando? 
• El rasgo distintivo de este trabajo es el abordaje de los liderazgos desde 

una vis~n positiva dél populismo apelando al registro psicoanalítico del 

6ldmo Laclau para pensar el popuüsmo en particular y las identidades co, 

tlvas e~ general. E~ texto de Ricardo Laleff Ilieff es un ejemplo acabado 

ta impronta; desde el ~mpo de la teoría ~lítica, se sirve del registro 
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dllleano para ir más allá de lo expuesto por Laclau. En este aspecto, el 
fihro en general trata de evitar caer en la extrapolación de conceptos Y la 

ntralidad de la teoría política está asegurada, más allá de la pervivencia dd problema que genera la utilización de conceptos exteriores a la disci
plina y al "discurso universitario". El libro nos recuerda que el psicoanálisis 
ta un insumo esencial en la aproximación laclausiana al populismo, como 

. lo ilustra la centralidad de Freud o Lacan en La razón populista.1 La teoría 
!áclausiana implica uno de los intentos teóricos más acabados por pensar 
la pol{ticá desde una matriz lacaniana, lo que no deja de ser un desafío. 
•t-i La producción de Laclau constituyó un aporte decisivo a la teoría 

p~lítica contemporánea en general, y al pensamiento sobre los populismos 
~~·pa~cular. Esto trasciende la publicación, en 2005, de La razón populista, 
libro que revolucionó los estudios acerca del populismo. El autor formuló 
'una teoría del populismo; tal vez, para algunos, la primera. Su reflexión se • I 
~cribe en un clima de época que vincula al populismo con el carácter ago-, 

.. n.ístico de la democracia y la idea de pueblo como factor de su radicalización, 
"evocando un viejo problema simmeliano: el rol del conflicto en la organiza
• ·ción social. Laclau -y Chantal Mouffe- no solo rescatan en los populismos 
": caracteres propios de las democracias, sino que les asignan elementos que ' .. , f ,e~i~encian un carácter contestatario, como la crítica al funcionamiento 
, .del capitalismo o la institución del pueblo como actor social central, que ,, • ¡, '1 

: permite la emergencia de la identidad popular. 
'•.:.;:, ,_ El fin de la Guerra Fría, buscando explicar tanto los proyectos neolibe, 
,,, ral':5 latinoamericanos como el etnicismo emergente de la fragmentación del 
~ . imperio soviético, había aportado una relectura -aunque parcial y minori, 1 .. 
• ta.ria.:.. del proceso de conformación de lo que suele denominarse Populism 
•. Studies iniciado en los ochenta. Con el siglo XXI, se consolida la emergencia ,,., : .~e un nuevo paradigma y se reconoce el potencial de democratización Y 
,·· transformación, social del populismo. De ambos lados del Atlántico, las 
;,;ciencias sociales interrogan la relación de los populismos con el "Pueblo" Y 
\ la d~mocracia. El populismo deviene un elemento central de lo político, al 
• /preguntarse por la ubicación que este pudiera tener dentro de una teoría 

V·,'de la democracia indisoluble de la economía de mercado. 
1 .. • ·: • 

1

,. Progresivamente, en un contexto donde el concepto es utilizado para 
' interpretar las críticas a la democracia liberal en Occidente y su extremo t 1 ' '1 I . " . ' 
\ 

1 -~ 1,, ' 1 

' ' ,¡ 1· ' 1 

1. ,": ' • 

1 
: 11

,· Para una crítica del empleo del psicoanálisis por Laclau en su análisis del populismo, cf. De 
í,:_fpola (2009) y Kamienny Boczkowski (2019). 
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10. , Prologó 

.!.América Latina-, Laclau expandió su influencia Y su hegemonía intelec
·rual seg6n la expresión fonnulada en esta parte del continente hacia gran 
parte de ~pa. El concepto se presta a las recomposiciones de los clivajes 
políticos operadas por movimientos que se presentan como antisistema. La 
teoría Jadausiana posee una importante capacidad heurística para entender 
la política contemporánea, no s,olo en América Latina. Laclau genera, en 
tmDinos de conocimiento, "algo" que le da un lugar especial como teórico 
polfdco del populismo. Cuestiona -desde los centros percibidos como espacio 
q,istm,ico globalmdo' creador de conocimientos- el discurso de condena 
que, reposando en el binomio racionalidad,irracionalidad, instituye al po, 
pu)ismo en una especie de patología o perversión de lo político. 

En ~te marco, Laclau produce una inversión axiológica. Hace de 
la marginalidad de un concepto denigrado política y académicamente el 
elemento para aprehender lo político. En un círculo retroalimentado, para 
el autor, pensar los populisrnos termina siendo pensar lo político. La im
portancia de esta "inversión" en términos epistémicos hace que sus otros 
armlisis -como la importancia del afecto para entender el lazo social, la 
posibilidad de liderazgos dem~ticos sostenidos en la identificación entre 
lfdery seguidores o el origen del populismo en la multiplicación de demandas 
sociales insatisfechas-aparezcan como notas de pie de página de su trabajo. 
Este libro colabora p~ mostrar que son algo más que eso. 

Aunque el campo "propopulista" está lejos de haber nacido con las re
flexiones generadas a partir de la Universidad de Essex, múltiples formas de 
"olvido" de los debates te6ricos producidos en las periferias suelen caracterizar 
la construcci6n de saberes en los centros. Laclau implicó, para la producción 
teórica sobre el tema en los centros una revolución copenúcana. En la periferia 
latinoamericana, la situación es diferente. Así, entender el populismo como 
una lógica política de articulación de demandas de carácter democrático y 
heterogéneas era casi "banal" en esa Argentina desde la segunda mitad del 
siglo XX gracias al fenómeno peronista. Muchos de los elementos que hacen 
a la valorización del populismo contestatario por el discurso académico no son 
otra cosa que la profundización de argumentos formulados tempranamente 
por la "izquierda nacional" en Argentina. Rememorar esa genealogía colabora 
en la comprensión del pensamiento laclausiano. 
• Laclau genéra una interpretación que no solo da cuenta de la comple
jidad de lo político, ya no solo en las periferias, sino que también habilita 
proyectos de sociedad orientados por una radicalización de la democracia con 
~ en el pluralism~ social, algo que se percibe claramente en los trabajos 

•• .f 
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e Mouffe, en particular Pour un populisme de gauche (2018). La tesis sobre 
Feuerbach parece orientar gran parte de este enfoque. La revisión critica 
del marxismo abría la puerta a otra forma de pensar la contestación social. 
• . • ... Laclau no solo revolucionó los estudios sobre el populismo, sino que 
también participó de la inversión de la mirada sobre los procesos políticos 
latinoamericanos. De Podemos a Syriza, pasando por La France insoumise, 
teóricos y proyectos políticos latinoamericanos inspiraban a los europeos 
en la refundación de la izquierda. Proyectos que terminan encontrando su 
límite en la incapacidad de gran parte de la izquierda europea de entender 
un componente central de los neopopulismos contestatarios latinoamerica, nos: el peso de la cuestión nacional. Las transformaciones en el capitalismo 
contemporáneo -resultado de la globalización como proceso e ideología
desplazaron del centro de la escena política a los problemas de la lucha por el 
~er del Estado y por el control sobre los medios de producción enarbolados 
por el movimiento obrero; y en su lugar emergieron nuevos movimientos 

, ·sociales, de orientación cultural, como los ecologistas, feministas o étnicos, 
·•poco permeables al discurso soberanista de la nación. 

: . • En este marco, no solo "teórico", el recurso de apelar a Laclau para 
!nterpretar el yrigoyenisrno es acertado. Y rigoyen se propone como un 
acontecimiento histórico que se presta al abordaje teórico de la cuestión 

1 ~'del liderazgo populista desde la matriz laclausiana, aunque paradójicamente 
Laclau no lo haya considerado así, y lo haya reducido a un "reformismo" 

\ ·(Laclau, 2005: 239); algo que Aboy Carlés y Delamata (2001) supieron 
~empranamente interpretar al encontrar en el yrigoyenismo el origen de la 
tradición populista argentina. 

1 
• De jefe de un partido que representaba a una parte de la nación a con~ 

. ductor de un movimiento que expresaba al conjunto, Yrigoyen constituyó la 
• primera expresión populista en la Argentina modema.2 En tanto portador 

de una lógica de articulación entre múltiples demandas insatisfechas que 
'. ho· podían ser procesadas por el orden político imperante, el yrigoyenismo 
no solo es un populismo; lo es bajo su forma "contestataria". A los radicales, 

: la consigna "la causa contra el régimen" -ese "binomio simplificador de una 
1'problemática política que llevaba más de treinta años de existencia Y exigía 

:2. Dejamos de lado las interpretaciones anacrónicas de los caudillos decimon~nicos ~orno expe
riencias proto-populistas. Así, Hennet (2001, 2012, 2017) considera a Aménca Launa como la 

· tierra elegida, al punto de suponer, anacrónicamente, que estos caudillos fueron precursores, los 
l primeros populistas. 

1 . 



ediato para prevenir un futuro catas, 
permitió dar sentido a una abigarrada y 

cwil la oposición al conservadurismo apa, 
r de distintos sectores movilizados que la 

~das. Articulando una reivindicación 
lógica de simplificación de los conflictos 

diferentes entre s( bajo la figura de un líder 

y,rigoyenismo vinculó, a partir de esa con, 
tificaba un "cierto" radicalismo con una 

.. : la nación. Hablando en nombre de ella, 
d~ los conflictos de la sociedad argentina e 

de J. A. Ramos, "la era del bonapartismo". 
expresar esas demandas articulándolas a 
ésica, una misión de reparación nacional 

11e1111eeeneraci6n de la sociedad que encontraba 
o poscolonial. 

mplo-aunque no comúnmente abordado, 
de la lógica populista: la voluntad de los 

bu:isn:tático de articular demandas insatisfe
........--_do a refundar, sobre bases sensibles a los 

de identificación a partir de una representa
i2<ln_ ·is'· ta-para utilizar un término apreciado por 

la división en dos bloques inconciliablemente 
está encamado por la patria y el pueblo. 

~ expresión de la nación misma, el yrigoyenismo carga 
,llemuevo tipo, que será característico de los populismos 

~~Argentina. Se trata de una cuestión por momentos 
-t:a lá ~tación del caudillo radical, en parte, tal vez, por 

~iñdosaij&mae.:odl~~fllalemp~ del término. En un contexto internacional 
desam>Uóde guerra entre ideologías, la reivindicación naciona-
~ •~· Con Yrigoyen, el nacionalismo argentino 
a~ sus aspectos antirrevolucionarios. En América 

UUlci'io:nalismo' 1\\l solo se convierte en una movilización contra la 
~ Luceayf láRevolución de 1789 que le habían dado origen. 
~oca UlUl-eSencial de este proceso: el liderazgo. La apropia
• n por'-siclases populares, no solo el inicio del proceso de nado-
~ movimien~ obrero, otorga carácter de masas a ese nacionalismo 

' I I , 1 

' ·,:, .. 
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~' sobre ~as bases del yrigoyenismo, se posicionó progresivamente desde los 
os treinta a la "izquierda" del escenario político. Con el yrigoyenismo, el 
·~erso nacionalista se complejiza con la formación de un nacionalismo que 
•• ia el antiimperialista al pensamiento antioligárquico, del que FORJA será 

ijtifbnna extrema. Esta agrupación desarrolló una propuesta nacional-popular 
truida sobre una metodología de análisis socioeconómico destinada a la 

t;ci6n política, que anticipa el vínculo de las organizaciones políticas de los ·, ' 

;sesenta y setenta con la teoría de la dependencia. Así, el "estatuto legal del 
it:10~oniaje" expone los mecanismos económicos del ~eocolonialismo mediante f análisis del comportamiento de las empresas y de los capitales extranjeros 
~ la monopolización de los sectores clave de la economía. FORJA inscribe 
~ nác~nalismo argentino en una tradición profundamente latinoamericana, 
ü de interpelar a la nación en nombre de la "izquierda". 
1 ¡';.' ·, FORJA transforma los principios propios del nacionalismo yrigoyenista 
yrnodifka la misma naturaleza del antümperialismo, y se convierte de forma 
. '!natural" en el nexo entre las dos grandes expresiones de nacionalismos 
'populares del siglo XX. El nacionalismo liberal de Y rigoyen, construido so
, bre. un idealismo tendiente a expresarse en lo juñdico -que se manifestaba en la neutralidad en la Primera Guerra Mundial o en la propuesta de una 
conferencia destinada a promover una liga de los países latinoamericanos 
• neutrales con vistas a establecer políticas en relación con el conflicto sin la 
'p~cipación de los Estados Unidos-había estructurado una idea de sobe
rárúa y de autodeterminación que nutrió los principios antiimperialistas de 

.• FORJA. Su nacionalismo no se limita a hacer del territorio el depositario 
i' del contenido de la nación. 
i . . 
. ~: '. Los nacionalismos populistas, a diferencia de otras corrientes como la 
integrista, subrayaron claramente la autonomía de las sociedades políticas en 

• relación con la esfera geográfica. Su concepción del territorio es defensiva. 
• Oponen al determinismo del territorio una concepción del espacio estre
'ciiamente adherida a la soberanía popular y a la autonomía nacional, cuyo 
resultado es el arraigo de la reivindicación de la unidad latinoamericana. La 

.' diferencia entre las dos conceptualizaciones encuentra su origen en el hecho ( 

de que, mientras que los integristas, como resultado de la imposibilidad de 
' .un etnos y el rechazo del demos, fijan la nación en el territorio, los populistas 
. , la construyen en torno al pueblo sin desmerecer la soberanía territorial. 
\.El nacionalismo populista que se articula con el peronismo repiensa el 
:vínculo 'entre las palabras "pueblo" y' "nación'', y así redefine los términos · y la relación. La materialización de la nación que porta el yrigoyenismo se 

' 1 
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que, desde fines del siglo XIX, había 
ta alrededor de una idea de nación 

o y. con el nacionalismo que establecía 
emocrática. 

la párti.cipación política del "pueblo" en 
egáda a un segundo plano. A diferencia 

"identi.tario" no produce necesaria, 
~tata.ria" ni se opone a él, sino que, por 
re~entación; en gran parte de las 
es separado del demos. Esto influye en la 

ll!Uliett (1997, 2012), generalizando, destaca 
pncmsi6n identitaria predomina con respecto 

. ·das. Según él, es el aspecto nacionalista 
-;-en este caso, la preocupación por la de, 
~us enemigos interiores y exteriores, y no 
un reconocimiento político por parte de 
nlada, de los dirigentes populistas a estas. 
y enemigos que delimita la frontera que 

ci6n de la parte como el todo pasando por 
de la nación y el pueblo, el yrigoyenismo 

entos característicos de los populismos. 
un estilo de liderazgo que participa de 

concepto. Aunque hombre del siglo XIX, 
Donghi (1998, 2007), un estilo totahnente 

seguidores que se extendería al peronismo. 
• que el yrigoyenismo se caracteriza por la 
supuestamente no reconoce mediaciones 

ti.ca, personalista y patemalista- entre 
t4e1 pueblo contra las elites y seguidores más 
• • des extraordinarias de ese líder, promotor 

mantienen formas diversas de intercambio 
el yrigoyenismo resulta un fenómeno polí, 

•m·lna1da cultura política. Si Laclau subraya 
{f. los movimientos populistas fueron objeto 

• el caso del radicalismo yrigoyenista, como 
enun mismo proceso provocando reacciones 
~n,,Yrigoyen era abominable; su figura, 

meiato de la "tiranía". Experiencias autoritarias, 
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/iindamentalmente plebeyas, reenviaban a la barbarie fundadora, al indio f afgaucho como alteridades amenazantes. Como sostiene Ferrá~, "la 
'.Barba!ie como sujeto político revelaba el fracaso de la lógica de inclusión t exclusión del ideario liberal,republicano". Intuyendo a J ulien Freund, la 
triada "bárbara" parecía basar su caracterización de la esencia de lo político 
en tr~s oposiciones: la relación de mando y obediencia, la relación entre 
póblico y privado, y la designación de amigos y enemigos. 
. . • Eterno retorno, del yrigoyenismo al kirchnerismo como expresión del 
peronismo, dichas reacciones se expresan en la lucha de sentidos alrededor 
de los términos "república" y "democracia". Las elites siempre compartieron 
la idea de que sus miembros estaban más calificados para ocuparse de los 
~~ntos del Estado (Rouquié, 1983: 413). La gestión de la "cosa" pública, \ . 
como traducción de res publica, corresponde a un poder cuya legiómidad 
émanaría de la virtud cívica de una minoría culta. • 
. ,:; . ~sta manifestación de una naturaleza diferenciada, que se expresa 
-~~turalmente, tendrá un correlato en lo social y en lo político. La conse, 

'··cuenda es la no viabilidad de la democracia. Aunque esa concepción alcanzó 
1
: su par~xismo en la percepción de un peronismo que había impugnado la 
:- legitimidad histórica de gobernar de las elites, cuestionando su supuesta 
· ~álificación para los asuntos públicos, estaba ya presente en relación con 
.~l yrigoyenismo que, como se sostiene en el libro, sus detractores no veían 

• : como otra cosa que el resultado de la "ley de las mayorías incultas", que 
,·

1 
obstaculizaba al orden político liberal. 

\•:/. : • Esa voluntad de cuestionamiento de un supuesto "orden natural" 
:':implica' conflicto. No se trata de un factor menor. Visto desde este ángulo, 
• el libro se revela particularmente útil, ya no solo para inte'rpretar el popu, 
.. lis~o en Argentina más allá de las diversas experiencias peronistas, sino 

fundamentalmente para poder integrar el caso argentino en un marco más 
, : general dado por el problema perenne de la definición del concepto. Como 
: , ·estudio de caso, el yrigoyenismo participa de un intento cognitivo funda, 
: mental en la comprensión de los populismos. Nos recuerda que si frente 
·. a la proliferación de actores definidos como populistas, ningún elemento 
• logra u~ifkar la aprehensión de los populismos, existe, en cambio, uno que 
los diferencia profundamente: el conflicto. 

• · • • ·: La dimensión dada al conflicto social en la construcción identitaria 
'J conduée a considerarlo como la característica decisiva de su lógica política. 
, Dicha dimensión es inseparable tanto de su concepción de la política como un 

'

1

• juego 'de suma cero como de su principal elemento legitimante: el "pueblo"· El 
,,. ' 

1 ' 
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yrigoyenismo, como el resto de los populismos contestarlos latinoamericanos, 
nos recuerda que la definición del enemigo es constitutiva de la identidad 
del pueblo (Lefort, 1981: 101). En última instancia, es la lógica que alimenta 
el conflicto lo que permite no solo responder a una de las preguntas que 
ordena el texto, a saber, la posibilidad de identificar una novedad política en 
la emergencia del radicalismo yrigoyenista, sino también que Y rigoyen y el 
yrigoyenismo son el origen de una tradición populista inseparable tanto de la 
cuestión democrática como de la cuestión nacional en Argentina. 
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