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¿Qué es una autocracia y cómo manejarla?

Sarah Contreras Zuluaga

¿Qué son las autocracias? ¿Cómo funcionan y consiguen permanecer a través del tiempo?
¿Cómo estos reǵımenes acaban y transitan hacia una democratización? Algunas respuestas
a estas interrogantes guiarán las reflexiones que a continuación se ofrecen.

La Real Academia Española define la autocracia como una forma de gobierno en la cual la
voluntad de una sola persona es la ley suprema. Mientras tanto, su etimoloǵıa, proveniente
de los términos griegos que significa por śı mismo o uno mismo y de que viene de la
palabra cratos que significa poder, lo que conlleva a entender la autocracia como el poder
de uno mismo o el poder de uno solo. De esta forma, una perspectiva general del término
autocracia seŕıa el gobierno de solo una persona cuya voluntad se impone sobre todos los
demás pertenecientes al Estado (RAE, s. f.).

No obstante, en el ámbito de las Ciencias sociales, el concepto alude a otras dimensiones
más amplias de las autocracias ya que se diferencian de otros reǵımenes poĺıticos -totalitarios
o democráticos- de acuerdo con varios factores y sus respectivos grados y niveles. Uno de
estos factores es el pluralismo limitado (Merkel, 2017). Otros son las formas como el gobierno
ejerce el poder, además de los modos de organización institucional y las lógicas que atraviesan
las divisiones de las esferas sociales y de estas y el poder, bien como las maneras como estas
divisiones se muestran ante la sociedad. Por último, encontramos otros dos factores que
seŕıan: 1) poderes concedidos a las instituciones y la sociedad civil y 2) los sistemas de
creencias, ideoloǵıas y valores que atraviesan la sociedad y el Estado.

Ese conjunto de factores, cuyos niveles y grados constituyen los reǵımenes autocráticos,
sustentan las relaciones de dependencia entre gobierno, Estado y sociedad civil, impactando
en las maneras como, por ejemplo, se ejerce la participación ciudadana. En el caso de Cuba,
estas realidades parecen responsables por sentimientos de apat́ıa o indiferencia poĺıtica que
han acompañado varios procesos participativos, caracterizados por un semipluralismo y un
cierto grado de despolitización que también descansa en los efectos de eficientes y sistemáticos
procesos de represión blanda y/o fuerte, según las necesidades de cada contexto histórico
(Ortega González, 2019).

En lo referente a su funcionamiento, las autocracias implican, por tanto, un deterioro
de los factores hasta aqúı mencionados, cuyos grados superiores de satisfacción seŕıan al-
gunos de los principales indicadores de una democracia. Sin embargo, estos deterioros no
necesariamente señalan la única existencia de atributos autoritarios.

Los reǵımenes autocráticos igualmente envuelven procesos que fusionan factores y atri-
butos de la democracia -aunque sean limitados- (Carrillo Guach, 2022; del Tronco Mon-
siváis-Carrillo, 2020; Lührmann Lindberg, 2019) que, en ocasiones, también se combinan
con discursos carismáticos. A pesar de que estas dinámicas tienen importantes responsa-
bilidades en las sutiles dominaciones que facilitan la consolidación autocrática, otro factor
todav́ıa merece destaque.



Relaciones de poder y consolidación autocrática en Cuba

Junto a la anterior caracteŕıstica, en autocracias como la cubana, por ejemplo, militares
ejercen funciones que impulsan procesos esenciales dentro de las relaciones de poder que
facilitan la durabilidad de este régimen. Siguiendo a Rouquié (1994), se pueden observar 4
principales factores que describen estos procesos:

1) Desempeños patrimoniales en la cual los militares generan un enriquecimiento propio
a la vez que se genera el del Estado. De este modo, los militares mantienen y ejercen poder
por medio de los negocios que ejecutan.

2) Reformismos pasivos: militares lideran reformas sociales logrando, por medio de estas,
ejercer importantes formas de poder.

3) Burocracia desarrollista: son procesos en los cuales los militares logran una despoliti-
zación de la sociedad y de la economı́a del Estado, para que se pierdan las ideas de poĺıtica
y se considere que el control ha de ser por parte de los militares.

4) Neoliberalismo e ideas terroristas; militares impulsan la generación de represión poĺıti-
ca en el Estado (Rouquié, 1994), constituyéndose aśı formas seudodemocráticas de gobierno
que se combinan con la manutención de desempeño económico. Este desempeño facilita
influencia la manutención de la autocracia.

De acuerdo con tales criterios teóricos sobre el papel de los militares, la comprensión de
las autocracias y sus estrategias de sobrevivencia no debe menospreciar las relaciones sociales
transversalizadas por las jerarqúıas, funciones e influencias de estos grupos. Estos reǵımenes
se constituyen procesos donde prevalecen una fuerte ideoloǵıa, a atributos democráticos
limitados, institucionalización de prácticas autoritarias, un relativo desempeño económico,
además de un ejercicio del poder sobre la población favorecido por la aplicación de la fuerza,
la represión y el terror, según sea necesario en determinados momentos históricos. Y, en
estos últimos procesos, los militares ocupan una notable posición.

A partir de lo anteriormente expuesto, podemos concluir que autocracias como la cubana
funcionan a partir de la existencia y ejecución de limitados atributos democráticos, pero
también mediante la manutención de relaciones de interdependencias entre Estado y sociedad
civil, que implican sutiles monopolizaciones del poder por parte de este Estado. En estas
monopolizaciones juega un papel importante la institucionalización de actos autoritarios,
favorecidos también por la fuerza de la ideoloǵıa y los impactos que en la sociedad civil
tienen determinadas élites como, por ejemplo, los militares.

Si bien es viable entender el funcionamiento y la consolidación de la autocracia en Cuba
a partir de los referentes teóricos expuestos, que describen el papel de las élites militares
en este tipo de reǵımenes, todav́ıa el caso cubano demanda análisis sobre realidades poco
exploradas. Uno de estos análisis, en el cual esperamos estar involucrados en los próximos
años es: ¿cómo los diferentes procesos liderados por la élite militar en Cuba impactan en
la subjetividad social y los comportamientos de diferentes grupos sociales que favorecen la
durabilidad autocrática en la isla?
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