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Resumen. Nuevas particularidades de la ultraderecha en América Latina le 
han permitido ganar poder durante el último par de décadas. Si bien las ideas 
de fascismo y nazismo reflejaron adecuadamente el desarrollo de fuerzas 
ideológicas autoritarias, xenófobas y populistas durante la primera mitad del 
siglo 20, hoy son obsoletas para referirse a las tácticas e impactos de esta nue-
va ultraderecha. Aunque los marcos conceptuales sobre la cuestión invitan 
a (re)clasificar las nuevas vertientes ultra de la derecha, el artículo propone 
una perspectiva relacional que identifica dinámicas, evoluciones y posicio-
namientos de diferentes expresiones de ultraderecha. Luego de un recorrido 
conceptual e histórico por las relaciones entre la nueva ultraderecha y el fas-
cismo, proponemos dos avenidas de investigación futuras. Primero, explica-
mos que el crecimiento de la nueva ultraderecha depende, en gran medida, de 
la evolución de las relaciones y disputas entre las expresiones institucionales 
de la derecha, en sus versiones más radicales y moderadas. Segundo, mostra-
mos que explorar el desarrollo de la sociedad civil de ultraderecha en relación 
con la política institucional es fundamental para entender su reciente expan-
sión.

Palabras clave: Ultraderecha; fascismo; América Latina; derecha; sociedad 
civil.

Abstract. New particularities of the far-right in Latin America have allowed 
it to gain power over the last couple of decades. While the ideas of fascism and 
Nazism adequately reflected the development of authoritarian, xenophobic, 
and populist ideological forces during the first half of the 20th century, today, 
they are obsolete for referring to the tactics and impacts of this new far-right. 
Although conceptual frameworks on the issue invited to (re)classify the new 
ultra-right tendencies, the article proposes a relational perspective that iden-
tifies dynamics, evolutions, and positions of different expressions of the far 
right. After a conceptual and historical overview of the relationships between 
the new far right and fascism, we propose two avenues for future research. 
First, we explain that the growth of the new far-right depends mainly on the 
evolution of relationships and disputes between the institutional expressions 
of the right in their most radical and moderate versions. Second, we show that 
exploring the development of far-right civil society concerning institutional 
politics is essential for understanding its recent expansion.

Keywords: Far-right; Fascism; Latin America; Right-wing; Civil Society.
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Resumo. Novas peculiaridades da extrema direita na América Latina permi-
tiram que ela ganhasse poder nas últimas duas décadas. Embora as ideias de 
fascismo e nazismo tenham refletido adequadamente o desenvolvimento de 
forças ideológicas autoritárias, xenófobas e populistas durante a primeira me-
tade do século XX, elas agora estão obsoletas para se referir às táticas e aos im-
pactos dessa nova ultradireita. Embora as estruturas conceituais sobre a ques-
tão nos convidem a (re)classificar as novas tendências da ultradireita, o artigo 
propõe uma perspectiva relacional que identifica a dinâmica, as evoluções e 
o posicionamento de diferentes expressões da ultradireita. Após uma visão 
geral conceitual e histórica das relações entre a nova ultradireita e o fascismo, 
propomos dois caminhos para pesquisas futuras. Primeiro, explicamos que o 
crescimento da nova extrema direita depende, em grande parte, da evolução 
das relações e disputas entre as expressões institucionais da direita, em suas 
versões mais radicais e moderadas. Em segundo lugar, mostramos que explo-
rar o desenvolvimento da sociedade civil de extrema direita em relação à polí-
tica institucional é fundamental para entender sua recente expansão.

Palavras-chave: Extrema-direita; Fascismo; América Latina; Direita; Socie-
dade civil.

1. Introducción 

Dos meses después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, 
en enero de 2021, cientos de protestantes de ultraderecha, algunos de 
ellos armados, atacaron el edificio del congreso en Washington. Cinco 
personas murieron como resultado del ataque. Impulsados por Donald 
Trump, estos manifestantes sobrepasaron violentamente a las fuerzas 
de seguridad para denunciar un supuesto fraude electoral que había 
favorecido al nuevo presidente electo, Joe Biden. Este tipo de eventos 
demuestra el creciente poder de la ultraderecha para instrumentalizar 
la democracia, e incluso a veces dañarla, en Estados Unidos y Europa 
(Brown, Modon y Winter). 

Menos reportado ha sido el creciente impacto de la ultraderecha en 
las democracias latinoamericanas. En 2018, el pueblo brasileño eligió 
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a un nuevo presidente, Jair Bolsonaro. Bolsonaro ganó la elección pre-
sidencial con una campaña intensa en las redes sociales y sobre una 
plataforma construida por movimientos conservadores radicales y de 
ultraderecha. Rechazando explícitamente la democracia, indicó en di-
ferentes entrevistas que apoya la tortura y que los cambios que Brasil 
necesita involucran “hacer el trabajo que el régimen militar no hizo: 
matar a unas 30.000 personas” (BBC Mundo). Un par de años antes, en 
un plebiscito nacional que prometía poner fin a un conflicto de más de 
medio siglo, los colombianos votaron en 2016 en contra del Acuerdo 
de Paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colom-
bianas (FARC). Dicho acuerdo evitaba la discriminación a través de una 
perspectiva de género explícita que aseguraba las mismas oportunida-
des para mujeres, hombres y personas LGBT+. Una campaña de alto 
impacto, en la que la ultraderecha colombiana colaboró con otros par-
tidos y organizaciones de derecha más moderada, sin embargo, logró 
convencer al electorado de que esa perspectiva del acuerdo era amena-
zante porque promovía la “ideología de género”. La campaña encendió 
el conservadurismo y la discriminación del pueblo colombiano tergi-
versando el Acuerdo de Paz para asociarlo con el aborto y una “agenda” 
de conspiración LGBT+ (Botero). 

Junto con muchos otros, estos eventos demuestran el avance de 
una nueva ultraderecha crecientemente poderosa, que ha desarrolla-
do características particulares durante el último par de décadas. Con 
su foco en América Latina, este artículo aborda conceptualmente este 
fenómeno con una perspectiva relacional. En otras palabras, aborda la 
ultraderecha examinando las dinámicas vinculares de colaboración 
y conflicto entre sus facciones y con otras fuerzas políticas. Esta pers-
pectiva presenta la ventaja de romper con el enfoque clasificatorio que 
distingue identidades esencialistas entre las derechas, suponiendo la 
existencia de fronteras infranqueables entre derecha extrema y radi-
cal. Por un lado, en su vertiente institucional, esta nueva ultraderecha 
ha logrado convertirse en una opción electoral legítima a pesar de sus 
raíces en ideologías autoritarias o totalitarias. La creciente validación 
que la ultraderecha ha obtenido entre instituciones políticas y en la 
opinión pública es lo que llamamos aquí “normalización” (Camus). Por 
otro lado, en su expresión más extrema y extra-institucional, sigue uti-
lizando algunos mecanismos autoritarios, populistas, personalistas y 
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religiosos de la retórica/repertorio de acción del fascismo, que tienen 
un funcionamiento transnacional. Las nociones de fascismo y nazis-
mo capturaron adecuadamente el progreso de fuerzas ideológicas au-
toritarias, xenófobas y populistas durante la primera mitad del siglo 
XX. Sin embargo, aparecen obsoletas para dar cuenta de la novedad del 
fenómeno. Esta nueva ultraderecha abarca las dos expresiones recién 
mencionadas. Primero, una movimientista y a veces anti-democrática. 
Segundo, la derecha radical, expresada a través de la consolidación de 
partidos políticos que disputan en las urnas la hegemonía a la derecha 
tradicional. 

El texto desarrolla su argumento en tres pasos. Primero, abordamos 
el dilema de la clasificación de aquellas nuevas derechas. Esta sección 
explora los vínculos ideológicos de la ultraderecha reciente con la tra-
dición de los fascismos y populismos. Segundo, realizamos un recuen-
to histórico del desarrollo de la ultraderecha en América Latina desde 
el fascismo hasta el presente. Mostramos cómo su tendencia violenta 
y movimientista la condujo a establecer una relación conflictiva con la 
democracia y las instituciones políticas. También, examinamos cómo 
la ultraderecha ha logrado adquirir creciente poder y construir legi-
timidad en el paisaje político regional. Finalmente, proponemos dos 
avenidas de investigación futura para examinar las especificidades de 
estas dos expresiones de la nueva ultraderecha en América Latina, des-
de una perspectiva relacional.

2. Conceptualizar y caracterizar a la ultraderecha

La consolidación de nuevas expresiones de un radicalismo de derecha 
ha reabierto el debate sobre su categorización. Sin embargo, esta ad-
quiere un carácter inevitablemente polémico pues la pregunta por su 
“esencia” o filiación proviene de etiquetamientos diversos (mediático, 
ciudadano y científico) que admiten discrepancias. 
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2.1. Las controversias terminológicas

Mientras algunos especialistas han destacado la continuidad histórica 
entre expresiones políticas similares (Mammone), otros han enfatiza-
do sus rasgos distintivos. En 1988, von Beyme identificó tres olas en 
las ultraderechas de la Europa de posguerra: el “neo-fascismo”, fruto de 
grupúsculos que entre 1945-1955 operaban en los márgenes de la socie-
dad y habían permanecido leales a esa vieja ideología; el “populismo 
de derecha” (1955-1980) que agrupaba a los movimientos de carácter 
popular y masivo como el poujadisme1 en Francia, distanciados de la 
herencia fascista; y la “derecha radical” populista que irrumpió entre 
1980-2000 en los parlamentos europeos, y granjeó en sus inicios un 
apoyo electoral limitado. A partir de los años 2000, Mudde agregó a 
esta tipología una cuarta ola de ultraderechas marcada por una cre-
ciente desmarginación y normalización, rasgos con los que se buscó 
relevar el carácter radicalmente nuevo del fenómeno. Por su parte, 
Minkenberg subrayó la obsolescencia de los términos “fascismo” o 
“neofascismo” para referirse a la ultraderecha. 

Las clasificaciones dependen de los contextos y las culturas polí-
ticas. La categoría de extrema-derecha emergió así en el mundo aca-
démico europeo de posguerra para alertar sobre el peligro de agrupa-
ciones que reivindicaban la herencia nazi o fascista, como el Partido 
Nacionaldemócrata de Alemania. En cambio, la noción de derecha ra-
dical nació en EE. UU. para calificar a los grupos anticomunistas duran-
te la era Macartista. En América Latina, por otro lado, la academia ha 
utilizado la categoría de “derecha populista radical” (Zanotti, Roberts) 
para expresar el parentesco de la ultraderecha en la región con fenó-
menos similares en Europa y EE. UU. La literatura especializada suele 
en efecto diferenciar fuerzas políticas netamente anti-democráticas, 
para las cuales se utilizan indistintamente los términos “extrema dere-
cha” y “neofascismo”, (Mammone) y una derecha “radical”, que acepta 
las reglas procedimentales de la democracia, pero socava sus princi-
pios liberales (Mudde). Tanto el proceso de normalización de esta nue-

1  Movimiento político corporativista (1953-1958) liderado por Pierre Poujade que 
reivindicaba la defensa de los pequeños comerciantes y artesanos amenazados por las 
grandes superficies comerciales aparecidas después de la segunda guerra mundial.
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va derecha radical como la dilución del imperativo ético de no pactar 
con fuerzas políticas sospechadas de minar la democracia, plantean 
desafíos a la hora de establecer una clasificación estable y unívoca.

Estas clasificaciones dependen también de la difuminación de las 
identidades políticas en cada contexto. Algunos académicos releva-
ron así la derechización de los electorados tanto en Europa como en 
América Latina (Reynié; Lupu, Oliveros, Schiumerini). En diferentes 
países, gobiernos de centroizquierda han ido asumiendo en mayor o 
menor grado los discursos y políticas de la derecha radical en materias 
de orden, seguridad e inmigración. Por su parte, la derecha tradicional 
que había desempeñado un rol clave en la consolidación de las demo-
cracias europeas (Ziblatt) ha perdido crecientemente ese rol, al empo-
derar a sus competidores más radicales (Levitsky y Ziblatt). El auge de 
Donald Trump no fue un caso aislado. En la mayoría de los países de 
Europa, la ultraderecha ha ido ocupando espacios de poder político en 
alianza con la derecha tradicional. Esta última tendió a mimetizarse 
con una ultraderecha cada vez más desafiante y legitimada.

Dando cuenta de la polémica sobre el uso de las categorías de fas-
cismo o neo-fascismo para calificar las nuevas expresiones de ultrade-
recha, Mammone plantea la necesidad de considerar el extremismo de 
derecha como un proceso histórico de larga duración, cuestionando la 
tesis de que se trataría de una radicalidad distinta de las formas que la 
antecedieron. Establece así una equivalencia entre la noción de “extre-
ma derecha” y la de “neofascismo” que según él, “describe de manera 
más plena el background, naturaleza y las referencias ideológicas de los 
grupos de partidos estudiados” (Mammone 12). Su análisis compara el 
caso del Movimiento Social Italiano (MSI), fundado en 1946 por segui-
dores de Mussolini y disuelto en 1995, con el entonces Frente Nacio-
nal (FN) creado por el movimiento de extrema derecha francés, Orden 
Nuevo. El argumento desarrollado por Mammone de la continuidad 
de ambos partidos con el fascismo es crítico hacia la categoría de “na-
cional populismo” (Winock) empleada por un grupo de intelectuales 
franceses para calificar al FN. Para él y otro grupo de académicos (Do-
bry), esta etiqueta tiende a minimizar la importancia y presencia del 
fascismo, en nombre de una tradición democrática francesa supuesta-
mente “alérgica” e inmune a dicha ideología (Mammone 3). Esta visión 
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tendría como efecto “una suerte de legitimación política y democrática 
del extremismo de derecha” (Mammone 6). 

Para Mammone, los términos de populismo o nacional populismo 
son sinónimos de los de fascismo/neofascismo. Pues al igual que el po-
pulismo (Taguieff), el fascismo tiene una dimensión nacionalista, hace 
un llamado a la autenticidad del pueblo sin distinción de clases, anhela 
por un cambio purificador personificado por el líder, y ejerce cierta dis-
criminación étnica. La moralización de un sistema político presentado 
como corrupto e ineficiente, propia del populismo, es otro de los rasgos 
tempranamente presentes en el fascismo (Corner). Mediante la com-
paración histórica, se busca así poner en evidencia el parentesco de fa-
milia entre formaciones políticas distintas; las reformulaciones de una 
doctrina transnacional que permitió a esos movimientos mantenerse 
“igual a su esencia de origen” (Mammone 16) a pesar de su adaptación; 
y sus ramificaciones globales. Además de lo mencionado, estas forma-
ciones políticas comparten la fascinación por un pasado glorioso al 
que se plantea volver, la defensa de un Estado de derecho fuerte, de los 
valores de la tradición, o el uso de la violencia como táctica de acción 
política.  

 Las raíces históricas del MSI y FN inscriben estas formaciones 
políticas en la primera ola de ultraderechas (von Beyme), aunque el dis-
curso de volver a una grandeza nacional mitificada, que ya se encontra-
ba en el fascismo, sea transversal a las diferentes olas. En efecto, el “na-
cional-populismo” concibe la evolución política como una decadencia 
de la que solo el pueblo puro puede preservar a la Nación (tercera ola). 
Y muchos de los ultraderechistas de la cuarta ola llenan su retórica con 
referencias a la grandeza nacional del pasado: desde la Hungría mile-
naria de Orbán, el “Qué América vuelva a ser grande” de Trump, o la 
Iberosfera de Vox que reaviva la memoria del Imperio español.

Sin embargo, buscar asimilar las nuevas expresiones de ultrade-
recha con el fascismo o neo-fascismo conduce a perder de vista las 
evoluciones estratégicas, ideacionales y sociológicas de estas fuerzas 
políticas. Esta distinción es especialmente importante al capturar las 
especificidades de la nueva ultraderecha cada vez más presente en los 
gobiernos europeos. El Frente Nacional, por ejemplo, transitó desde el 
“neo-fascismo” del grupo inicial (Lebourg y Beauregard) hasta la refe-
rencia al Holocausto como a la “Cumbre de la barbarie humana” (Coffé 
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8); de fuerza de oposición a partido con ambiciones gubernamentales. 
Un hito en esta evolución es la purga realizada a partir de 2010 por la 
nueva jefa del partido, Marine Le Pen, contra la mayoría de los militan-
tes de extrema-derecha del partido. 

Distinguiéndose de los movimientos extremistas que buscan un 
cambio radical de sociedad por medios violentos, el Rassemblement 
National (ex FN) aparece hoy en día como un partido de derecha popu-
lista radical con un anclaje histórico en la extrema derecha. Comparte 
con otros populismos un “síndrome anti-elitista” (Wiles) y un estilo co-
municacional basado en la promesa de una resolución inmediata de 
problemas complejos (Jaguaribe). Suele ser clasificado como de dere-
cha radical, al igual que el Partido de la Libertad de Austria, el Partido 
Republicano de la era Trump, la Liga Norte, Alternativa para Alemania, 
el Partido de la Libertad holandés o Hermanos de Italia. 

Según Forti, la premisa ampliamente compartida por los especia-
listas es el carácter radicalmente nuevo de esas ultraderechas. Poco 
tienen que ver con los fascismos de entreguerras. Estas fuerzas polí-
ticas en Europa “no quieren encuadrar a la sociedad, instaurar un ré-
gimen autoritario unipartidista, construir un ‘hombre nuevo’ o crear 
una religión política” (Forti 93). Tampoco se trata de proyectos anti-de-
mocráticos dispuestos a recurrir a acciones violentas para conseguir 
el poder, en este sentido de una “extrema derecha”. Lo que no signifi-
ca que no sean peligrosos o que no puedan minar los fundamentos de 
una democracia acusada de desconexión con la voluntad del pueblo. 
Han logrado, en vez, conectar con el “sentido común”, aprovechando la 
difuminación de las identidades políticas; y encauzar la “disconformi-
dad social” (Stefanoni) aprovechando las tensiones de las democracias 
representativas. 

2.2. Los denominadores comunes de las ultraderechas 

Para Mudde, esta última ola de ultraderechas se distingue de las forma-
ciones políticas que las antecedieron porque suele centrar su discurso 
en cuatro temas principales: la inmigración, la seguridad, la corrupción 
y la política exterior. Más allá de sus rasgos ideacionales típicos (na-
cionalismo, nativismo, euroescepticismo…), esta nueva ultraderecha 
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vuelve a defender el liberalismo económico ante la crisis de los Estados 
de Bienestar, lo que se observa en el programa económico del líder de 
Vox, Santiago Abascal; o en los recortes fiscales de la primera ministra 
italiana, Giorgia Meloni. El discurso neoliberal había caracterizado, en 
efecto, a los neopopulismos de los años 80-90 (Betz e Immerfall; Meny 
y Surel), siendo posteriormente desplazado por la defensa de un “Esta-
do de Bienestar chovinista” (Kitschelt & McGann), que “combinaba la 
reivindicación de ciertos elementos del Estado social con una posición 
muy restrictiva respecto de quién puede recibir los beneficios de la so-
lidaridad nacional” (Fernández-Vázquez 233). 

Otra bandera de esta nueva ultraderecha es el conservadurismo 
moral. Esa batalla contra el “marxismo cultural” (Hunter) ha sido in-
terpretada como una reacción cultural o cultural backlash (Norris & 
Inglehart) frente al éxito de las políticas progresistas lideradas por el 
feminismo, el ambientalismo, también presentes en reivindicaciones 
raciales y étnicas, y en el discurso globalista de los derechos humanos. 
Vox, por ejemplo, ha hablado de “yihadismo de género”, ha pedido de-
rogar la ley contra la violencia machista, sacar el aborto de la sanidad 
pública, y fomentar “la familia natural”. Sin embargo, esta nueva ultra-
derecha ha sabido renovar su imagen al adoptar posiciones más cen-
tristas en relación a los valores. El líder del Partido de la Libertad en 
los Países Bajos, Geert Wilders, defiende, por ejemplo, sin ambages, los 
derechos de la comunidad LGBTI+. 

La pregunta sobre la novedad de la última ola de ultraderechas in-
vita a examinar su relación a la vez con el sistema democrático y con 
sus fuentes de legitimación. Estas son, por un lado, una ciudadanía dis-
puesta a sacrificar los principios de la democracia liberal en un trade-off 
para conseguir objetivos de interés público (Saikkonen y Christensen); 
por otro lado, una derecha tradicional que ya no rehúye a pactar con 
ellas. Desde los años 80, varias de estas preguntas han sido abordadas 
en el caso de Europa, pero no de América Latina donde su auge cons-
tituye un fenómeno más reciente. Sin embargo hoy, con la aparición 
de una nueva ola de líderes de esa tendencia, las ultraderechas en la 
región están más cerca de convertirse en la regla que en la excepción 
(Zanotti y Roberts). De ahí la necesidad de confrontar las categorías, 
interpretaciones y tipologías existentes con los pocos estudios dispo-
nibles sobre la región. 
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Uno de los rasgos centrales de estas nuevas ultraderechas ha tendi-
do a reforzarse: la temprana adopción de formas transnacionales de or-
ganización con el objetivo de paliar la marginación que sufrían a nivel 
nacional. Esto les ha permitido recibir fondos de organizaciones con-
servadoras de Europa y Estados Unidos. Se caracterizan también por su 
difusión muy eficiente de tácticas, traspasando rápidamente fronteras 
con retóricas, símbolos o performances. Si bien en la región estas ex-
presiones políticas han tenido un desarrollo electoral acotado, la elec-
ción de Jair Bolsonaro en 2018 en Brasil, de Nahib Bukele en 2019 en 
El Salvador, el resultado sorpresivo de José Antonio Kast en la primera 
vuelta de la elección presidencial de 2021 y la asunción de Javier Milei 
como presidente argentino en 2023 empezaron a configurar un patrón 
global, más allá de especificidades regionales. 

En la segunda parte de este artículo, abordamos esas especificida-
des mediante un recorrido histórico desde la “esencia” movimientista 
marginal y los vínculos con el fascismo de la ultraderecha, hasta su cre-
ciente legitimación.

3. La ultraderecha en América Latina

En América Latina, la acción política de la ultraderecha tuvo, al me-
nos, dos características. Primero, tendió a operar en los márgenes de la 
sociedad vía mecanismos electorales o no electorales (Luna y Rovira), 
contribuyendo a la instalación en el poder de varios regímenes autori-
tarios. Tras el derrocamiento de las dictaduras, la ultraderecha pasó a 
ejercer influencia sobre la agenda política a través de organizaciones 
no partidarias de la sociedad civil como los medios de comunicación 
o think tanks (Middlebrook), o el lobby de grupos de intereses conser-
vadores en el Congreso. También, funcionó mediante las tácticas vio-
lentas de grupos paramilitares y grupos de autodefensa empresariales, 
como las patrullas de defensa civil organizadas por Ríos Montt en Gua-
temala que le sirvieron para ayudar a los militares en su lucha contra 
las guerrillas en sectores rurales durante la dictadura (Loxton). Esto se 
tradujo en masacres de villas completas en sectores rurales y en asesi-
natos y desapariciones en las ciudades (Loxton).
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Segundo, tendió a una convergencia puntual de propósitos y luchas 
con la derecha tradicional. Estas conexiones marcan una diferencia 
con lo observado en Europa después de la segunda guerra mundial, 
donde Ziblatt muestra que la consolidación de las democracias debe 
mucho a la existencia de partidos de centroderecha robustos, que fue-
ron capaces de emprender una acción política pragmática y operar 
como dique de contención contra los extremismos. Como veremos en 
la tercera parte de este artículo, estas dos características nos parecen 
ser puntos de partida ineludibles para avanzar en una agenda de in-
vestigación sobre la ola de nuevas ultraderechas en América Latina. A 
continuación abordamos estas formaciones políticas en la región. 

3.1. De los vínculos con el fascismo al apoyo a regímenes 

autoritarios

Antes de los años 30, la ultraderecha aparece en América Latina como 
una fuerza relativamente limitada, tanto institucional y electoralmen-
te, como en el poder de convocatoria de sus organizaciones extra-ins-
titucionales (Michaels; Deutsch; Alcántara). Sin embargo, la década de 
1930 fue testigo del crecimiento de la ultraderecha en toda la región. Es 
en este periodo que crecen y adquieren influencia grupos propiamen-
te fascistas, como los integralistas brasileños (Hilton), los sinarquistas 
mexicanos (Michaels), la Liga Patriótica Argentina (DeLaney) y los na-
cionalsocialistas chilenos (Venegas). Rescatando las raíces religiosas 
de la ultraderecha en la región e inspirados en la ideología fascista 
europea, los grupos fascistas latinoamericanos se desarrollaron como 
una fuerza profundamente católica. Además, crecieron como reacción 
a circunstancias tanto globales como regionales. De hecho, algunos 
grupos conservadores latinoamericanos adhirieron al creciente movi-
miento fascista que, en ese momento, llegaba a todos los rincones del 
mundo. Estos grupos también se sintieron llamados a la acción para 
frenar los cambios sociales que se estaban produciendo en la región 
debido al auge industrial y a la rápida urbanización. Los movimientos 
liberales, de trabajadores y de izquierdas estaban en expansión, y los 
movimientos de derechas y ultraderechas los consideraban una ame-
naza que había que sofocar. El resultado fue la creciente adhesión de 
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los activistas de ultraderecha a teorías conspirativas y la adopción de 
tácticas violentas. Creada inicialmente por grupos conservadores den-
tro de la política institucional, la Legión Cívica Argentina (LCA) evolu-
cionaría, por ejemplo, hasta convertirse en un escuadrón paramilitar 
radical dedicado a atacar y espiar a rivales políticos (Klein). 

En Brasil la acción colectiva inspirada por el fascismo floreció y 
dio origen a grupos como la Legión Cearense del Trabajo y la Acción 
Imperial Patriótica Brasileña. También, el aumento de apoyo que las 
ideas de ultraderecha estaban teniendo en la población brasileña y la 
sociedad civil impulsó a algunos de sus líderes a institucionalizar sus 
causas creando el partido fascista Acción Social Brasileña y el Partido 
Nacional Sindicalista. La más grande e influyente de las organizacio-
nes de ultraderecha en Brasil fue la Acción Integralista Brasileña (AIB) 
creada en 1932 (Pereira-Gonçalves y Caldeira-Neto). Bajo una doctrina 
rigurosamente fascista, los integralistas se opusieron enfáticamente al 
liberalismo y el comunismo porque les consideraban ideologías ma-
terialistas que buscaban el control económico de las personas a través 
del dominio del estado. Liderada autoritariamente por Plínio Salgado, 
la AIB mantenía un centro de pensamiento llamado Sociedad de Es-
tudios Políticos (SEP) que fue el origen de sus ideas y proclamas. Tam-
bién, tenían el periódico A Razão, que difundía su pensamiento entre 
sus seguidores. Muchos otros grupos fascistas mantenían revistas para 
hacer circular la información entre adherentes y crear comunidades 
cohesionadas. Esos grupos organizaban conferencias en las que los ac-
tivistas intercambiaban opiniones con políticos y representantes em-
presariales, así como con otros organizadores de la región y de otras 
partes del mundo. Este patrón de acción en los márgenes de la socie-
dad antecede por lo tanto las rupturas autoritarias y siguió operando 
en algunos contextos tras el regreso a la democracia.

En las décadas de 1940 y 1950, la ultraderecha adoptó más fuerte-
mente posturas anticomunistas, lo que respondió a dinámicas interna-
cionales más amplias de creciente conflictividad política. Los militan-
tes y activistas de derechas se pusieron del lado de Washington en su 
objetivo de detener la amenaza comunista. A pesar de su clara misión 
anticomunista, estos grupos heredaron los principios nacionalistas, 
católicos y fascistas que habían motivado a la ultraderecha en el siglo 
anterior (Ávila). Además, la cruzada contra el comunismo permitió a 
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agentes institucionales y extra-institucionales de la ultraderecha cola-
borar con un objetivo común tanto nacional como transnacionalmen-
te (Casals). 

Paralelamente, en algunos países en los que la ultraderecha había 
permanecido muy próxima a la élite y a la clase alta, sus miembros em-
pezaron a interactuar con los estratos medios y bajos de la sociedad y 
a apelar a ellos. Así, estos grupos ultraderechistas comenzaron a com-
binar sus ideas nacionalistas y tradicionalistas con una perspectiva po-
pulista. Creada en Argentina en 1943, la Alianza Libertadora Naciona-
lista (ALN) era un grupo radical católico y de derechas que colaboraba 
con facciones de la derecha peronista. Como señala Goebel (360), la 
ALN “defendía la nacionalización de industrias clave, la disolución de 
grandes latifundios, la sindicalización de los trabajadores y la abolición 
revolucionaria de lo que consideraban el moribundo orden burgués”. 
Al mismo tiempo, era un movimiento nacionalista y antisemita que 
se dedicaba al chantaje, la intimidación de oponentes políticos y las 
luchas callejeras contra grupos comunistas. La ALN también intentó 
reclutar a activistas anticomunistas de todas las clases conectando con 
grupos obreros y sindicatos de tendencia derechista.

En los años 1940s y 1950s la derecha latinoamericana experimentó 
amenazas regionales crecientes resultantes del aumento de la polari-
zación política global. La toma del poder por las fuerzas revoluciona-
rias de izquierda en Cuba en 1959 fue un hito en la trayectoria política 
en la región. Suscitó la admiración de la izquierda de toda la región 
porque representaba la promesa del socialismo. Los cubanos habían 
conseguido derrocar la dictadura de Batista y llevar a cabo un amplio 
traspaso de poder de las élites gobernantes. Además, al ponerse del 
lado del bloque soviético de la guerra fría en aquel momento, el nuevo 
régimen ponía en peligro el dominio de Estados Unidos en la región. 
Simultáneamente, los grupos que promovían la Teología de la Libera-
ción avanzaban dentro de la Iglesia Católica latinoamericana. Dirigida 
inicialmente por el sacerdote progresista peruano Gustavo Gutiérrez, 
esta rama de la Iglesia revitalizó su conexión con los pobres y margi-
nados, y abrazó los ideales socialistas. Aunque estos acontecimientos 
fascinaron a la izquierda latinoamericana, frustraron y preocuparon 
profundamente a los grupos conservadores y de ultraderecha. Políticas 
socialistas como la reforma agraria y la nacionalización de empresas y 
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recursos se estaban extendiendo y haciéndose cada vez más populares 
en toda la región. Los conservadores y ultraderechistas, por tanto, en-
tendían estos acontecimientos como una amenaza para la propiedad 
privada y los intereses de las élites. 

Un movimiento especialmente destacado en esos años fue Tradi-
ción, Familia y Propiedad (Tradição, Familia e Propiedade, TFP). Crea-
do por facciones conservadoras brasileñas en 1960, un año después 
de la revolución cubana, TFP fue diseñado para evitar la propagación 
del comunismo en América Latina. La TFP creció rápidamente como 
un movimiento altamente conservador que abrazaba un enfoque or-
todoxo del catolicismo. Según el movimiento, los siglos posteriores a 
la Revolución Francesa habían degradado progresivamente los valo-
res familiares conservadores en todo el mundo, lo que a su vez ame-
nazaba la sostenibilidad de la tradición y la sociedad. La TFP respaldó 
la desigualdad social y las jerarquías tradicionales dentro de la Iglesia 
católica. Se opuso enérgicamente a los derechos LGBTI, al divorcio y al 
aborto. Defender la sacralidad de la propiedad privada fue, en opinión 
de este movimiento, clave para proteger a la familia tradicional (Ru-
derer; Scirica), de ahí su enérgica oposición al comunismo. Este mo-
vimiento se tornaría fundamental en el desarrollo de la movilización 
de ultraderecha en América Latina porque, a diferencia de la mayoría 
de sus predecesores, se desarrolló como un esfuerzo transnacional. 
Dado que el TFP se oponía a fuerzas globales, entre las que se incluían 
el comunismo, el liberalismo y el secularismo, era natural que tratara 
de ampliar su alcance más allá de las fronteras nacionales. Junto con 
otros activistas, Plinio Corrêa de Oliveira, principal líder intelectual del 
movimiento, viajó a Europa y a otros países latinoamericanos, lo que 
permitió a la TFP ampliar sus ideas y crear una red internacional de 
apoyo (Power).

Esa misma década, en los 1960s, surgieron un conjunto de movi-
mientos de ultraderecha similares en muchos otros países. Su cone-
xión con los activistas de la TFP creó poderosas sinergias en cada caso. 
En Chile, por ejemplo, la TFP ayudó a impulsar a un grupo de jóvenes 
activistas de extrema derecha que publicaban una revista llamada Fi-
ducia para oponerse a los planes de reforma agraria del presidente Frei 
Montalva. Entre esos jóvenes estaba Jaime Guzmán, que más tarde se 
convertiría en el intelectual más influyente de la derecha chilena (Jara 
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Hinojosa). La TFP inspiró e influyó en el pensamiento político inicial 
de Guzmán (Castro). La TFP también creó secciones en Argentina, Uru-
guay, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Canadá, España y Francia 
(Power). Desde entonces, ha producido docenas de Sociedades herma-
nas en seis continentes y cuenta con una red muy influyente de acti-
vismo conservador en toda Europa, EE. UU. y América Latina (Datta; 
Power).

La TFP y otros movimientos hermanos de ultraderechas apoyaron 
la oleada de sangrientas dictaduras que se extendió por América Lati-
na desde 1965 hasta la década de 1990. En consonancia con el entor-
no regional de agitación política y violencia que se desarrolló en esos 
años, estos movimientos se volvieron cada vez más radicales. En la 
mayoría de los casos, aplicaron tácticas terroristas que contribuyeron 
a desestabilizar los gobiernos democráticos. En oposición a los medios 
de comunicación dominantes -que estos movimientos presentaban 
como cooptados por el comunismo-, los activistas publicaron revis-
tas para difundir su información e ideología. Además, reaccionaban 
ante lo que consideraban acontecimientos amenazadores publicando 
comunicados públicos que incluían fuertes comentarios ideológicos 
destinados a intimidar a sus oponentes. Estos grupos llevaron a cabo 
golpizas, participaron en peleas callejeras y, en ocasiones, incluso se-
cuestros. También, colaboraron con las violaciones de los derechos 
humanos perpetradas por regímenes autoritarios (Ávila; Bohoslavsky 
y Gomes; Bohoslavsky).

Los activistas de Fiducia crearon una Sociedad TFP en Chile, asis-
tieron a charlas de Corrêa de Oliveira y participaron en reuniones in-
ternacionales organizadas por la TFP con otros grupos similares de la 
región. La inspiración fascista y franquista de Jaime Guzmán fue noto-
ria, al inicio, por su pronunciado corporativismo. Posteriormente, sin 
embargo, junto con un grupo de colegas y alumnos universitarios, él 
concibió el bajo apoyo de la derecha chilena durante la segunda mitad 
de los 1960s como una oportunidad electoral (Mönckeberg). Por eso, 
Guzmán dejó la TFP y Fiducia para dedicarse a campañas políticas y la 
creación del Movimiento Gremial en la Pontificia Universidad Católica 
en 1967. Con una ideología que combinaba catolicismo tradicionalista, 
conservadurismo, liberalismo económico, y anticomunismo, el Movi-
miento Gremial se opuso al gobierno de la Unidad Popular y realizó 
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tácticas para boicotear el gobierno de Allende. En su lucha contra el co-
munismo, las fuerzas de ultraderecha asociaron sus valores católicos 
fundamentales con el apoyo al neoliberalismo. Esta “nueva derecha”, 
tal como la describe Valdivia (99), impregnó el desarrollo de nuevos 
grupos en la segunda mitad de los 1960s, tales como MURO en Méxi-
co, el Movimiento Nacionalista Tacuara argentino y el Frente Patriótico 
Patria y Libertad en Chile (Bohoslavsky y Gomes; Ávila). Entre 1970 y 
1972, Guzmán fue miembro del consejo político de esta organización 
de ultraderecha (Fuentes).

Los gremialistas tomaron roles prominentes en la estructura ad-
ministrativa de la dictadura chilena (1973-1990), siendo el equivalente 
funcional de la Alianza Renovadora Nacional (ARENA) en Brasil que 
contribuyó a la instauración de un régimen autoritario unipartidis-
ta (Huneeus). Guzmán, incluso, se alzó como el político e intelectual 
más influyente del plan desarrollado por la dictadura. Lideró el proce-
so de redacción de una nueva constitución política que se promulgó 
en 1980 para promover institucionalmente las políticas dictatoriales. 
La colaboración con la dictadura potenció el poder del Movimiento 
Gremialista y le permitió construir una red cohesionada de militantes 
con una identidad, cultura y doctrina altamente convocantes (Muñoz 
Tamayo). Más tarde, en 1983, Guzmán aprovechó este desarrollo orga-
nizacional para fundar, junto con varios colaboradores gremialistas, el 
partido Unión Demócrata Independiente (UDI), un partido de derecha 
ultraconservador y religioso que recibió mucho de su poder del legado 
dictatorial y transicional en Chile (Muñoz Tamayo). 

3.2. La ultraderecha en democracia

Al terminar la ola de dictaduras de los 1980s, surgieron nuevos movi-
mientos de ultraderecha en varios países latinoamericanos. Tal como 
Payne (14) explica, se trató de grupos de derechas que vieron mermado 
su poder bajo las democracias restablecidas. Los Carapintada argenti-
nos aparecieron, por ejemplo, como reacción a los juicios a militares 
por el asesinato de miles de personas durante el régimen autoritario 
argentino que terminó en 1983. Se trataba de un movimiento conser-
vador y nacionalista. A través de las armas, amenazando a las autorida-
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des democráticas con la violencia y tomándose instalaciones militares, 
los Carapintada incluyeron a líderes militares que consiguieron ejercer 
rápidamente poder pese a no ser un movimiento numeroso (Gillespie). 
Entre 1987 y 1990, consiguieron que se indultara a los militares impli-
cados en violaciones de los derechos humanos e intentos de golpe de 
Estado. Cambiando su nombre por el de Movimiento por la Dignidad y 
la Independencia (MODIN), se transformaron en un partido político y 
ganaron suficiente poder para convertirse en una de las tres principa-
les fuerzas políticas electorales de Argentina (Norden; Harding).

Del mismo modo, los Contras surgieron en Nicaragua en 1979, en 
oposición al nuevo gobierno dirigido por el Frente Sandinista de Li-
beración Nacional (FSLN). Incluía a un grupo de guardias que hasta 
entonces habían apoyado la dictadura de Somosa durante cuarenta y 
dos años reprimiendo la disidencia política. Los Contras crecieron in-
corporando a campesinos, indígenas y antiguos revolucionarios a su 
movimiento (Bataillon). Durante una década, sus militantes libraron 
una guerra contra el gobierno.  Sin embargo, en 1990 crearon un parti-
do político, el Partido de la Resistencia Nicaragüense (PRN), y ganaron 
las elecciones presidenciales. Aunque eso marcó el final de la guerra 
civil en Nicaragua, la violencia sobrevivió a manos de antiguos contras 
-los Recontras- que siguieron luchando contra los sandinistas. Payne 
(8) denomina a estos grupos “movimientos inciviles” porque, al tiempo 
que instrumentalizan la democracia para ganar poder, erosionan las 
instituciones democráticas, la rendición de cuentas y los derechos hu-
manos.

El comienzo de los 2000s estuvo marcado por el éxito electoral de 
las fuerzas políticas progresistas, socialdemócratas y de izquierda en 
muchos de los países de la región. Esta “marea rosa”, tal como acadé-
micos y medios de comunicación llamaron a esta ola de gobiernos de 
izquierda en la región, incluyó a jefes de estado como Lula Da Silva en 
Brasil, Michelle Bachelet en Chile, Evo Morales en Bolivia, Néstor Kir-
chner en Argentina, Tabaré Vázquez en Uruguay, Hugo Chávez en Ve-
nezuela, Rafael Correa en Ecuador y Daniel Ortega en Nicaragua. Cuan-
do los partidos en ejercicio contaban con un desarrollo institucional e 
identitario fuertes, o cuando sus políticas estaban propiamente enrai-
zadas en la sociedad civil, sus gobernantes lograron expandir los dere-
chos de grupos históricamente excluidos (Blofield y Ewig). Este fue el 
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caso de las políticas indígenas en Bolivia, la protección social de secto-
res empobrecidos y marginados en Brasil, y la defensa de los derechos 
reproductivos de las mujeres en Chile. La derecha reaccionó con accio-
nes para fortalecer sus partidos y crear otros nuevos que expandieran 
su representación (Luna y Rovira). Aparecieron además movimientos 
electorales que funcionaban por fuera de la política institucional y no 
se asociaban a partidos, lo que aumentaba su atractivo ciudadano en un 
contexto de alto desprestigio de las instituciones políticas. También, 
la derecha implementó estrategias no electorales, que consistieron en 
fortalecer y expandir la “sociedad civil conservadora” (Blee y Creasap 
270). Aunque se mantuvo siempre en un rol relativamente marginal 
políticamente, la ultraderecha organizada se involucró en la política 
institucional utilizando los partidos de la derecha más tradicional. Sin 
embargo, innovó y expandió progresivamente una identidad política 
alternativa utilizando los canales extra-institucionales que la derecha 
le abría para desarrollar sus acciones (Alvarez Minte; O’Brien y Walsh; 
Torres). Los grupos protestantes, por ejemplo, crecieron progresiva-
mente en las últimas décadas y crearon estructuras piramidales y bas-
tante jerárquicas de involucramiento comunitario-político (De Souza 
Santos; Freston). Ellos no solamente colaboraron con el resto de la so-
ciedad civil conservadora de derecha y ultraderecha, sino que además 
participaron crecientemente en la política electoral usando a partidos 
de ultraderecha como plataforma institucional (Pérez Guadalupe).

Este recuento histórico muestra que la ultraderecha se ha expre-
sado en América Latina desde un movimientismo altamente reaccio-
nario y violento, en conflicto con las democracias de sus respectivos 
países. Durante el siglo XX las derechas latinoamericanas tendieron a 
instrumentalizar a las instituciones del estado para garantizar el do-
minio de las elites económicas (Middlebrook). Por eso, cuando las de-
mocracias daban suficiente apoyo popular a la derecha, la ultraderecha 
usualmente mantenía una posición marginal. Dicha posición a veces 
se manifestaba asimilándose con las expresiones institucionales de la 
derecha tradicional. En esos casos, los militantes de ultraderecha cons-
tituían las facciones más conservadoras y nacionalistas dentro de los 
partidos de la derecha. 

En otras ocasiones, la ultraderecha se dedicó a desafiar el statu quo 
de la derecha y del sistema político, creando partidos propios para in-



274274 Stéphanie Alenda y Simón Escoffier

Revista de Historia Social y de las Mentalidades
Volumen 28, N°1, 2024: 255-290 • ISSN Online: 0719-4749
Departamento de Historia, Universidad de Santiago de Chile

volucrarse en el juego electoral. Operó también a través de movimien-
tos que se involucraban con otros agentes extra-institucionales y de la 
sociedad civil para perseguir sus objetivos de un modo más informal. 
Alternativamente, cuando la derecha vio amenazados los intereses de 
la elite económica por contar con poco apoyo popular, tendió a utilizar 
la violencia militar para realizar golpes de estado que le garantizaran el 
poder, prescindiendo de la democracia (Di Tella). Los recursos acumu-
lados durante el periodo autoritario por partidos como la UDI fueron 
también clave para explicar parte de su éxito electoral en democracia, 
independientemente de sus transformaciones ulteriores (Alenda et. 
al). 

Los estudios son escasos sobre la llegada de una ola reciente de lí-
deres ultraderechistas que empezaron a poblar el paisaje político lati-
noamericano desde la elección de Jair Bolsonaro en 2018. Diferentes 
estudios han mostrado sin embargo que la evaluación crecientemente 
negativa del rendimiento democrático en América Latina contribuyó a 
explicar ese auge (Alenda). En El Salvador, Perelló y Navia comproba-
ron que la variable clave para explicar el voto por Nahib Bukele era la 
insatisfacción con la democracia, más que la inconsistencia programá-
tica de los partidos. Otro factor clave fue la incapacidad de los partidos 
y elites tradicionales de detener el auge de aquellos líderes: en El Salva-
dor debido a la baja consolidación del sistema de partidos que permi-
tió la irrupción de un outsider, en Brasil debido a su “desconsolidación” 
que precedió la llegada al poder de Jair Bolsonaro (Goldstein 2019) y en 
Chile por el desperfilamiento de una centro-derecha cuya moderación 
programática (Alenda) fue percibida como un abandono de sus valores 
tradicionales. Tanto las múltiples tensiones de las democracias repre-
sentativas como el debilitamiento de la derecha tradicional forman 
parte del trasfondo de esta ola de ultraderechistas en América Latina, 
que se asemeja a la cuarta ola de ultraderechas en Europa.

Aunque con énfasis distintos, estos tres casos regionales, al que se 
sumó la asunción de Javier Milei como presidente de Argentina, desta-
can por su ultraconservadurismo valórico y libertarianismo económi-
co, además de una faceta antidemocrática de defensa de la dictadura 
militar, propiamente latinoamericana. En el caso de Brasil, este último 
rasgo se ha acompañado de una masiva participación de los militares 
en el gobierno de Bolsonaro. El Democracy Index 2022 de The Economist 
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mostró también que uno de los peores desempeños lo registraba El Sal-
vador bajo la presidencia de Nayib Bukele. Desde marzo de 2022, el país 
centroamericano se encuentra en un régimen de excepción para luchar 
contra las pandillas. Esta guerra sin cuartel ha convertido a Bukele en 
el gobernante más popular en Latinoamérica, pese a ser acompañada 
de violaciones generalizadas y flagrantes a los derechos humanos y de 
un debilitamiento de los controles y contrapesos del sistema político y 
de la libertad de prensa. Esquivando la Constitución, el salvadoreño fue 
reelecto en febrero de 2024 con el 84,6% de los votos. 

La crisis de seguridad en la región ha llevado así a estos líderes a 
plantear revertir la supuesta decadencia de sus naciones respectivas, 
usando la retórica de una salvación nacional con acentos trumpistas: 
“Qué América vuelva a ser grande”2. Dicha restauración de una supues-
ta grandeza nacional ha tomado también un cariz anti-emancipatorio 
frente a los avances de las causas progresistas. Bolsonaro no ha perdido 
la ocasión para atacar a la comunidad LGTBI y al movimiento feminis-
ta. Propuso un proyecto de ley contra lo que calificó como “ideología 
de género”, anunciando que en los libros de texto en las escuelas se 
suprimirían referencias al feminismo, la homosexualidad, la violencia 
contra las mujeres, y al marxismo. Por su parte, desde abril 2022, el fun-
dador del Partido Republicano, José Antonio Kast, encabeza la Red Polí-
tica por los Valores que busca poner freno a la conquista de derechos de 
parte de las minorías. Su programa de 2017 planteaba también derogar 
la actual ley de aborto que despenaliza la interrupción voluntaria del 
embarazo solo en caso de violación, peligro para la vida de la mujer o 
inviabilidad fetal. Aplicado a esa familia de derechas, el calificativo de 
“populista” aparece en este sentido insuficiente para dar cuenta de la 
reideologización del debate político inherente a la batalla contra el lla-
mado “marxismo cultural” de cuya imposición el globalismo pasó a ser 
el principal responsable (Guimarães). 

Centrados hasta la fecha en las causas de su consolidación y en su 
definición, los trabajos sobre estos nuevos referentes políticos en Amé-
rica Latina siguen siendo escasos y resultan insuficientes para respon-

2  Véase https://www.economist.com/the-americas/2024/04/01/latin-americas-
new-hard-right-bukele-milei-kast-and-bolsonaro?giftId=e9346822-210a-4707-a8af-
13d7c61a66ac

https://www.economist.com/the-americas/2024/04/01/latin-americas-new-hard-right-bukele-milei-kast-and-bolsonaro?giftId=e9346822-210a-4707-a8af-13d7c61a66ac
https://www.economist.com/the-americas/2024/04/01/latin-americas-new-hard-right-bukele-milei-kast-and-bolsonaro?giftId=e9346822-210a-4707-a8af-13d7c61a66ac
https://www.economist.com/the-americas/2024/04/01/latin-americas-new-hard-right-bukele-milei-kast-and-bolsonaro?giftId=e9346822-210a-4707-a8af-13d7c61a66ac
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der dos preguntas mayores: ¿cómo las derechas radicales construyen 
su legitimidad y enfrentan la tensión entre una lógica de acción insti-
tucional y otra más disruptiva? ¿Cuál es la relación entre las nuevas ex-
presiones movimientistas o extra-institucionales de ultraderecha y la 
política institucional? Ambas interrogantes representan desafíos para 
el sistema democrático. En la última parte de este artículo, propone-
mos dos avenidas de investigación que recogen estas preguntas. Más 
que buscar instalar una nueva clasificación, queremos entender desde 
una perspectiva relacional el proceso de normalización de fuerzas polí-
ticas radicales o extremas y las eventuales presiones que reciben desde 
entorno de las derechas radicales.

4. Avenidas de investigación futura sobre las ultraderechas 

en América Latina

El recuento histórico sobre las ultraderechas latinoamericanas ha 
puesto en evidencia cierta convergencia puntual de propósitos y lu-
chas con la derecha tradicional. Una de las preguntas que se plantea 
es la de los vínculos actuales entre ultraderecha y derecha tradicional, 
con el fin de entender cómo se ha legitimado la participación de la pri-
mera en el juego político. 

4.1. La batalla hegemónica en las derechas

Pensar esa relación resulta hoy fundamental ante la multiplicación de 
alianzas electorales y en el marco de coaliciones de gobierno entre am-
bas derechas. En el caso de América Latina, esta tendencia se ha obser-
vado en el apoyo de la derecha tradicional a Javier Milei contribuyendo 
a instalarlo en la presidencia de Argentina, o en la elaboración del nue-
vo texto constitucional sometido a plebiscito en Chile el 17 de diciem-
bre de 2023. Este fue fruto de un consenso entre la derecha tradicional 
y el Partido Republicano luego de que este obtuviera un contundente 
triunfo en la elección de consejeros constitucionales de mayo de 2023.

Resulta asimismo fundamental preguntarse por las estrategias 
mutuas de posicionamiento. Al respecto, la literatura especializada ha 
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comprobado los efectos del debilitamiento tanto organizacional como 
ideológico de la centro-derecha sobre el fortalecimiento de proyectos 
alternativos de ultraderecha, tanto a lo largo de la historia (Ziblatt) 
como en las democracias contemporáneas (Gidron y Ziblatt; Bale y Ro-
vira). Se ha enfatizado la necesidad de poner el foco en las decisiones y 
estrategias de la derecha mainstream (Gidron y Ziblatt 19), reconocien-
do sin embargo que los estudios al respecto son aún escasos (Carval-
ho). Las posiciones de las derechas sobre diferentes asuntos públicos 
han sido analizadas recurriendo a un “modelo espacial de interacción 
partidaria”, en base al cual se han distinguido diferentes tipos de es-
trategias: el “desdén”, el “conflicto” y la “convergencia o adaptación” 
(Meguid; Downs). La primera (desdén) equivale a bajar el perfil al tema 
central defendido por el partido de derecha radical (inmigración, cri-
sis económica…) para restarle relevancia en la agenda política y consi-
guientemente legitimidad al partido en cuestión; la segunda (conflic-
to) implica que la derecha convencional adopte una postura contraria 
a la radical, quitándole de nuevo legitimidad, lo que termina reforzan-
do la identificación de esta última con ciertos temas contingentes. La 
tercera (convergencia), que tiende a ser predominante en la última ola 
de ultraderechas, sobreentiende adoptar la misma posición de política 
pública que la derecha radical sobre determinado tópico, disputándole 
ese monopolio. 

De manera complementaria a este modelo, sostenemos que resul-
ta fundamental indagar en las orientaciones ideológicas de las elites 
partidarias de ambas derechas. Podemos en efecto hipotetizar que 
sus convergencias, divergencias y redes interpersonales determinan 
las tácticas que contribuyen a la construcción de discursos de legiti-
mación de las posiciones de una agrupación en relación a la otra. Este 
enfoque resulta útil para pensar la “batalla cultural” de las derechas ra-
dicales contra lo que identifican como el “marxismo cultural”, discurso 
del que se ha apropiado la derecha mainstream que ha debido repensar 
su identidad para desarrollar sus propias tácticas de sobrevivencia. Es 
también clave para entender la ambivalencia de un discurso donde, 
en algunos casos, el ultraconservadurismo coexiste con el apoyo a las 
minorías sexuales, con efectos de legitimación social. Este primer eje 
busca así convertir en agenda de investigación lo señalado por Carval-
ho (382): “los acercamientos adaptativos hacia los partidos de extrema 
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derecha son procesos políticos contingentes con consecuencias incier-
tas”.

Adicionalmente, las estrategias de posicionamiento y construc-
ción de legitimidad de las ultraderechas deben pensarse tomando en 
cuenta las interacciones entre la derecha radical y su “entorno social”, 
vale decir la red de relaciones extra-institucionales que puede contri-
buir a su construcción y fortalecimiento (Sawicki). 

4.2. Sociedad civil y ultraderechas

La ultraderecha es una fuerza política que suele expresarse extra-insti-
tucionalmente. En los casos en que se organiza como partido político, 
el juego institucional no es su finalidad principal. El estudio de la “so-
ciedad civil conservadora” (Blee y Creasap 270) implica, por lo tanto, 
examinar una red que comprende a un grupo diverso de centros de 
pensamiento (think tanks), ONGs, organizaciones de activismo y ac-
tivistas individuales, como líderes de movimientos de extrema dere-
cha, de tipo nacionalistas o neonazis, y profesionales comprometidos 
con valores conservadores y de derecha (Vaggione; Escoffier y Vivaldi). 
Cuando sus acciones públicas dejan de ser pacíficas, la literatura se re-
fiere a grupos o movimientos de ultraderecha o inciviles  (Blee y Crea-
sap; McVeigh; Payne).

El interés investigativo por esta sociedad civil ha sido proporcional 
al éxito electoral de la derecha radical. Esta sociedad civil ha prolifera-
do en el último par de décadas (O’Brien y Walsh; Torres) reaccionando a 
la “marea rosa” de gobiernos de izquierda en la región durante los años 
2000s, al aumento de la migración, el crecimiento del crimen organi-
zado y la inestabilidad económica  (Mayka y Smith; Biroli y Caminotti). 
También, ha crecido a medida que se fue reforzando la “polarización 
cultural” (Smith) entre las luchas emancipatorias de movimientos so-
ciales pro derechos (género, sexualidad) y respuestas a esas luchas ten-
dientes a bloquear la expansión de derechos de grupos históricamente 
excluidos (Payne et al.). La literatura académica ha puesto en eviden-
cia la emergencia de nuevas organizaciones y movimientos sociales de 
derecha, que funcionan como encubridores de nuevas ideas políticas 
y organizacionales (Minkenberg; Pankowski). Sin embargo, los conoci-
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mientos sobre estos siguen siendo escasos y acotados. Específicamen-
te, su abordaje permanece fragmentario y parcial en el caso de los vín-
culos y colaboraciones que estos movimientos de derecha construyen 
con sus contrapartes institucionales en América Latina. Sus amplias 
colaboraciones nacionales e internacionales les permiten una difu-
sión de tácticas sin precedentes, que fácilmente traspasan fronteras 
y les proporcionan una gran cantidad de recursos sobre los cuales las 
investigaciones son escasas (Beltrán y Creely; Pérez Guadalupe; Reu-
terswärd). Poco se sabe de su composición social (Coffé) y de sus redes, 
lo que se explica en parte por la dificultad de realizar investigación “en 
terrenos difíciles” (Ayimpam; Bouju). 

En su abrumadora mayoría, la investigación sobre acción colectiva 
estudia grupos progresistas, que se organizan para expandir los dere-
chos de personas desposeídas o discriminadas (Tarrow; Silva y Rossi; 
Della Porta y Diani). Esto sucede, incluso, en casos en que los grupos 
evitan usar la noción de “derechos” para promover sus demandas 
(Escoffier). La mayoría de la investigación sobre sociedad civil y mo-
vimientos sociales conservadores y de ultraderecha tiende también a 
estar focalizada en Estados Unidos y Europa. Consecuentemente, el es-
tudio de esos movimientos en América Latina es comparativamente 
escaso. Su desarrollo sigue siendo bastante descriptivo, lo que se debe 
a que muy pocas de sus investigaciones son comparativas y usualmen-
te examinan casos aislados. Por eso, aún es necesaria la construcción 
de marcos analíticos que tipifiquen y expliquen el origen, dinámicas 
organizativas, tácticas, y efectos sobre la política institucional de mo-
vimientos de ultraderecha. Resulta además fundamental comprender 
con más precisión cuál es el impacto que están teniendo en las demo-
cracias.

5. Conclusión

Nuestro recorrido por las formas de nombrar y categorizar a nuevas ex-
presiones de la ultraderecha confirmó la imposibilidad de llegar a una 
clasificación estable y unívoca, así como las limitaciones de un enfoque 
que busque diferencias de “esencia” entre las derechas, suponiendo la 
existencia de barreras infranqueables entre ellas. Las investigaciones 
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suelen más bien coincidir en la necesidad de usar nociones capaces de 
dar cuenta de fenómenos nuevos. En este sentido, la noción de “nueva 
ultraderecha” tiene la ventaja de abarcar a una faceta de la derecha que 
opera con una lógica electoral/institucional (lo que la literatura espe-
cializada llama “derecha radical”) y a la sociedad civil conservadora/
libertaria y ultraderecha movimientista que suelen, por medios dis-
tintos y en mayor o menor grado, ejercer presiones de radicalización 
sobre el sistema político (lo que la literatura especializada suele llamar 
“extrema derecha”). 

Por un lado, nuestro examen conceptual e histórico de las relacio-
nes entre la nueva ultraderecha y el fascismo demostró una convergen-
cia en sus propósitos y luchas entre la ultraderecha y la derecha tradi-
cional en América Latina. Por contraste, en la Europa de post-segunda 
guerra mundial, partidos de centroderecha robustos fueron capaces de 
contener los extremismos. Por otro lado, un estudio preliminar de la 
ola reciente de ultraderechas en la región puso en evidencia dos carac-
terísticas de aquellas formaciones, coincidentes con lo observado en 
Europa y EE.UU. Estas nuevas derechas expresan un “cultural backlash 
2.0” (Alenda) y un rechazo hacia las políticas redistributivas del “socia-
lismo” al que se le contrapone una ideología libertaria. Se caracterizan 
también por un doble juego de moderación (lógica institucional) y ra-
dicalismo (lógica extra-institucional). 

Aunque preliminarmente, esta perspectiva comparada permitió 
identificar diferencias entre las ultraderechas europeas/americanas y 
latinoamericanas. En democracia, estas últimas siguen teniendo una 
faceta antidemocrática de defensa de la dictadura militar, mantienen 
con la democracia una relación a menudo ambigua y han conserva-
do un modus operandi extra-institucional y movimientista. Comparten 
ciertos intereses con la derecha convencional que redundan en el forta-
lecimiento y expansión de una sociedad civil conservadora. Se vuelve 
por lo tanto necesario ampliar los estudios sobre las relaciones y dispu-
tas entre derecha alternativa y tradicional y explorar el desarrollo de la 
sociedad civil de ultraderecha en relación con la política institucional.
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