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Resumen  

 

  Esta investigación busca abordar al populismo desde un análisis de los hitos más relevantes  y sus  

actores (movimientos políticos, partidos políticos y líderes) en América Latina.  A través de una revisión 

histórica desde el análisis de noticias, columnas de opinión y entrevistas se pretende explorar cuál es la 

construcción que se realiza del fenómeno, de las experiencias y los actores relevantes. Se escogieron un mínimo 

de tres noticias por hito y en total se analizaron 110 noticias y 46 periódicos. El objetivo fue identificar las 

características que se le han atribuido al populismo a lo largo de la historia en los países latinoamericanos, y 

determinar si es posible encontrar cruces con los liderazgos femeninos. Los resultados de la investigación dan 

cuenta que existen características similares entre los hitos como   líder carismático que protege al pueblo,  el 

discurso del pueblo vs la élite,  la disminución de popularidad tras escándalos de corrupción y la necesidad de 

mantenerse en el poder, la demagogia y finalmente el  descontento de las masas. Estas características se 

presentan en los denominados liderazgos populistas femeninos y masculinos sin distinción, no variaron en 

líderes o lideresas populistas y se replicaron a pesar del género.  

 

Abstract  

 This research seeks to approach populism from an analysis of the most relevant milestones and its actors 

(political movements, political parties and leaders) in Latin America.  Through a historical review based on the 

analysis of news, opinion columns and interviews, the aim is to explore the construction of the phenomenon, the 

experiences and the relevant actors. A minimum of three news items per milestone were chosen and a total of 110 

news items and 46 newspapers were analyzed. The objective was to identify the characteristics that have been 

attributed to populism throughout history in Latin American countries, and to determine whether it is possible to 

find intersections with female leadership. The results of the research show that there are similar characteristics 

between milestones such as charismatic leader who protects the people, the discourse of the people vs. the elite, 

the decrease in popularity after corruption scandals and the need to stay in power, demagogy and finally the 

discontent of the masses. These characteristics are present in female and male leaderships without distinction, did 

not vary in populist leaders and were replicated regardless of gender.  
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Nota introductoria 

 

 

    El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de Investigación-

Semillero “La huella de Evita: conceptualizando el populismo latinoamericano desde el 

liderazgo femenino”, propuesto y dirigido por las Docentes Investigadoras Ingrid Ríos y 

Estefanía Luzuriaga, docentes de la Universidad Casa Grande.  

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es trazar un abordaje teórico-

metodológico para aproximarse al estudio de los liderazgos populistas de actoras políticas en 

América Latina. El enfoque del Proyecto es cualitativo. La investigación se realizó en 

Ecuador. La técnica de investigación usada para recoger y analizar la información fue la 

revisión conceptual. 

 

 

 

Introducción  
 

   Esta investigación busca abordar al populismo desde un análisis de los hitos más relevantes  

y sus  actores (movimientos políticos, partidos políticos y líderes) en América Latina.  El populismo 

según  (Mudde & Rovira Kaltwasser, 2019) es una ideología delgada que considera que la sociedad 

está dividida en dos campos homogéneos y antagónicos: el pueblo y la élite.  De la Torre (2019) 

define a este fenómeno como un conjunto de estrategias y discursos políticos que tienen como 

objetivo la ruptura de los sistemas institucionales al polarizar la sociedad en dos grupos antagonistas. 

Es un término polisémico, complejo y ampliamente estudiado cuyo significado aún está en debate y 

que contiene tres elementos transversales; el líder, el pueblo y la élite. Pese a la falta de consenso 

académico sobre los atributos definitorios del populismo, existe un acuerdo general sobre la inclusión 

de algún tipo de apelación al “pueblo”  y una denuncia de “la elite” en todas las formas de populismo 

(Mudde & Rovira Kaltwasser, 2019).  
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En América Latina, el estudio del populismo tiene una larga trayectoria, ya que esta es una 

región que, desde la Gran Depresión de 1929 en adelante, ha experimentado la irrupción y caída de 

diversos tipos de populismo con legados históricos significativos (Mudde & Rovira Kaltwasser, 

2019).   Este fenómeno político con sus diferentes olas  es característico por estar enmarcado en 

épocas de crisis y desigualdad social  donde los líderes aseguran ser la solución a los problemas del 

pueblo (De la Torre 2019).  

 

      Las consecuencias históricas que dejaron estos legados en un principio fueron solo 

adjudicadas a líderes masculinos. Sin embargo,  poco a poco los liderazgos femeninos comenzaron a 

cobrar más fuerza, como ejemplos de lideresas con un rol activo en la política populista tenemos a 

Eva Perón o más recientemente a Cristina Fernández de Kirchner. Así lo explica (Fernandéz A., 

2006), las mujeres han pasado por un largo y lento recorrido, de electoras a elegibles y de militantes a 

líderes. En general, se tiene la idea, producto de estudios y reflexiones, de que los mayores obstáculos 

para el acceso de las mujeres a puestos políticos están dentro de la estructura política institucional, en 

especial en los partidos políticos, más que en la sociedad y su opinión al respecto. Las mujeres debido 

a su género han tenido que conciliar los valores tradiciones de su contexto,  con su presencia en  la 

esfera pública y política (Kofman, 1998: 102). Como lo explica Abi-Hassan (2017)  el estilo de las 

mujeres líderes populistas es también un reflejo de la contradicción entre los valores sociales 

tradicionales que se han impuesto debido a su género y la vida pública. Además, una característica 

sorprendente de la participación de las mujeres como líderes y activistas en el establecimiento de una 

agenda populista es el desafío que plantea a las estructuras verticales de poder en el populismo.  

A pesar de esto, en  la actualidad existe un aumento en la representación política femenina, 

que ha traído un incremento de nueva legislación en asuntos como la paridad electoral, violencia 

doméstica, la familia y discriminación laboral. También las convenciones internacionales, promovidas 

muchas veces por movimientos de mujeres que han sido nombradas  jueces o magistrados con una 

doctrina legal más progresista, han contribuido a un cambio en la cultura legal y en relación a los 

derechos de la mujer, los derechos humanos, la justicia social (Buendía, 2014).   
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Además, (Buendía, 2014) plantea que el liderazgo masculino está siendo cada vez más 

cuestionado y ante tal perspectiva un liderazgo de mujeres podría perfilarse como una alternativa. Lo 

denomina como un fenómeno reciente que se plantea como más abierto y transparente, se denomina 

“nuevo liderazgo” o “liderazgo femenino”. Precisamente se cree que el liderazgo femenino es más 

interactivo, estimula más la participación, y en el actual contexto de crisis económica y política que ha 

degenerado en desconfianza, corrupción política y abstencionismo, se pide más transparencia y 

honestidad.  

Por esta razón es importante estudiar los hitos más relevantes y  movimientos políticos, 

partidos sociales y líderes populistas que han contribuido a estas nuevas dinámicas y a conformar este 

nuevo entorno en el que se desenvuelve el liderazgo femenino, para así responder a la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Es posible hablar de liderazgos femeninos populistas en América Latina?  

En este sentido, una revisión histórica del populismo se vuelve imperativa, y uno de los 

materiales dónde se plasma y construye este discurso son los medios de comunicación.  El  populismo  

ha  experimentado  un  crecimiento  preocupante  en  la  última  década  en diferentes  enclaves  del  

planeta.  Este  proceso,  de  cariz  globalizador,  se  ha  visto  potenciado  por  las características  de  

inmediatez,  interacción  y  participación  de  las  redes  sociales,  los  cibermedios  y otras  

plataformas  digitales.  Romero-Rodríguez, L. M., Tejedor, S., & Montealegre, M. V. P. (2021) 

Debido a esto los medios de comunicación y noticias digitales son una de las principales 

fuentes de información  para analizar cómo se construye el discurso populista y observar el impacto 

que tiene esta difusión masiva en la conceptualización de este fenómeno y su relación con los 

liderazgos femeninos, que eventualmente también tienen una repercusión en la opinión pública.  

 

Se plantea hacer una revisión histórica de las experiencias populistas y las diversas 

categorizaciones teóricas que existen acerca de este fenómeno y busca responder: ¿Cómo se construye 

el populismo latinoamericano en la prensa escrita desde 1930 hasta 2021?.  Se liga el populismo 

femenino con esta pregunta debido a que los cambios políticos, sociales y económicos que han 

generado estos hitos y  las movilizaciones, líderes y partidos políticos populistas  han dado paso al 
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surgimiento de nuevas figuras femeninas y ambos líderes, masculinos y femeninos, son la 

consecuencia de su contexto y se nutren de los diversos liderazgos.  

 

Para elaborar esta revisión histórica en la prensa escrita en esta investigación de tipo  

cualitativa se creó  una matriz con cinco categorías que describe y clasifica los hitos escogidos.  Se 

seleccionaron dieciocho hitos relacionados a los conceptos de populismo y liderazgo femenino y las 

noticias seleccionadas se escogieron porque sintetizan la  información más relevante de cada hito y los 

datos complementan las categorías. Además, los periódicos de donde se seleccionaron las noticias 

eran los más importantes de cada país o ofrecían una comprensión global del hito. Se escogieron un 

mínimo de tres noticias por hito y en total se analizaron 112 noticias y 46 periódicos. 

  

Justificación 

La presente investigación utiliza como material de análisis las noticias en los medios de 

comunicación debido a que esta información refleja la construcción del concepto de populismo y su 

relación con el liderazgo femenino en la sociedad. Es relevante este estudio debido a que  la 

percepción que nos otorgan los medios sobre el populismo es importante para definir los hitos que 

estudiamos y lograr generar una conceptualización de los liderazgos femeninos y un análisis del 

populismo a lo largo de la línea del tiempo planteada: 1900-2021 en América Latina. Como lo plantea 

Mena, F. C. (2008) la comunicación se construye desde distintas maneras y espacios, siendo los 

medios formales y masivos los que más aportan en este proceso; sin embargo, lo que transmiten no es 

exactamente igual a la realidad, sino una producción de la misma a través de una actividad 

especializada: el periodismo. Es decir, que esta construcción de la realidad que plantean los medios es 

lo que se estudiará para poder generar una conceptualización y entender la relación de estos conceptos 

en sus distintos contextos sociales, políticos y económicos a lo largo del tiempo establecido.  Los 

materiales analizados serán las noticias, columnas de opinión y entrevistas que muestran las 

características de estos hitos y permitan un entendimiento más profundo de la visión mediática del 

populismo.  
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Antecedentes  

 El surgimiento del populismo en Latinoamérica inició entre 1930 y 1940 con la crisis de la 

oligarquía social. Desde entonces este fenómeno ha tenido múltiples cambios y nuevos tipos de 

populismo han surgido en diferentes épocas. Según  De la Torre, (2017) los subtipos de populismo se 

dividen en clásico, neoliberal y radical. Dentro de esos subtipos de populismo existen cuatro aspectos 

que vinculan al líder populista  con la masa; organización populista, clientelismo, los medios de 

comunicación y el discurso populista. 

 Según  De la Torre (2017), las narrativas populistas empoderan a la gente común que ha 

tenido que soportar humillaciones en su día a día. Los líderes populistas han dignificado 

simbólicamente a los pobres y no-blancos que han sido retratados por la élite y los medios como la 

personificación de la masa caótica y la barbarie. Moffit,  (2020) describe al populismo no como una 

doctrina, sino como un marco. Los populistas deben llenar este marco con contenido que explique 

quiénes son las “personas reales” y qué quieren. Este contenido puede tomar muchas formas 

diferentes y puede basarse en ideas de la izquierda o la derecha.  

A lo largo de la historia el populismo continúa reapareciendo en países de Latinoamérica 

como Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú, y Venezuela, pero en otros como Chile, Colombia o 

Costa Rica no es tan popular este fenómeno. La explicación para la ausencia del populismo en 

algunos países de Latinoamérica son los fuertes sistemas de los partidos y las democracias liberales 

que mantienen la imposición de sus leyes. (De la Torre, 2017).  

     Según Aguerre (2017) el desarrollo de los populismos en Latinoamérica. En el período 

aproximado de 1930 a 1955 aparecen los populismos “clásicos”: el largo período de Getulio Vargas 

en Brasil quien gobernó bajo tres constituciones diferentes (1930- 1945); los dos primeros gobiernos 

del Gral. Juan Domingo Perón en la Argentina (1946 a 1955); las cinco instancias en que Velasco 

Ibarra fuera elegido presidente en Ecuador, aunque sólo lograra culminar uno de sus períodos 

constitucionales (1934, 1944, 1952-56, 1960, 1968). El segundo período incluiría dos casos, que 

podrían considerarse como populismos de derecha: Alberto Fujimori en Perú (1990-2000) y Carlos 

Menem (1989-1999) en Argentina. En un tercer momento, los populismos más conspicuos realizan 

votos a favor del “socialismo del siglo XXI” y pretenden permanecer indefinidamente en el poder: 
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Hugo Chávez (1998-2013) y su sucesor Nicolás Maduro en Venezuela (2008-  ); Evo Morales en 

Bolivia (2005-2019 ); y Rafael Correa en Ecuador (2006-2017). Se incluyen los gobiernos del 

matrimonio Kirchner (2000-2016) en Argentina. 

En la actualidad la pandemia por COVID-19 se ha convertido en el detonante para nuevos 

populismos y cambios a no solo nivel político sino social y económico.  Como lo expone Yasunaga 

(2020)  la desigualdad social ha incrementado fuertemente en América Latina debido al coronavirus, 

la llegada de políticos conservadores y de derecha a la presidencia de países como Paraguay, Brasil, 

Chile, Colombia, Uruguay o Perú han supuesto un cambio en la tendencia política de la región. Este 

cambio en las preferencias de los electores ha venido acompañado de una creciente inestabilidad 

provocada por la desigualdad, la corrupción, la inseguridad ciudadana y el estancamiento económico 

que ha llevado a la calle a miles de ciudadanos en varios países como Perú, Colombia, Ecuador, 

Bolivia o Chile.  

Debido a este  escenario  los gobiernos de    la    región    presentan    graves    problemas    de   

funcionamiento  y  debilidad  política  tras  los  últimos  estallidos sociales y justamente una de las 

áreas que se está poniendo a prueba con la crisis del COVID-19 son los servicios públicos y 

singularmente el Sanitario (Malamud and Nuñez, 2020). La   pandemia   del   COVID-19   aplaza  la  

facultad  de  abordar  cambios  estructurales  que  requiere   la   región   para   ser   más   competitivas   

y   productivas.   El  tiempo  que  tarde  China,  Estados Unidos y la Unión Europea en regresar a la 

normalidad definirá  el  impacto  económico  en  América  Latina en   general. ( Peñafiel-Chang, L., 

Camelli, G., & Peñafiel-Chang, P. 2020) 

     De acuerdo con  Yasunaga, (2020) el escenario para Brasil por la crisis del Covid-19 fue 

difícil, a finales de abril y durante todo el mes de mayo del 2020 se convirtió en el epicentro de la 

pandemia en América Latina.  A diferencia de otros mandatarios (salvo el presidente mexicano y el 

nicaragüense), el presidente Jair Bolsonaro infravaloro el impacto del virus en el país, calificándolo de 

«pequeña gripe».  En Bolivia, la inestabilidad generada tras unas elecciones calificadas de 

fraudulentas, los disturbios y la intimación de los militares a Evo Morales a que abandonara el cargo 

sumieron al país en un escenario convulso. Otro país que  pasó por un periodo de crisis debido a la 

pandemia fue Ecuador.  La ciudad de Guayaquil se convirtió en uno de los puntos más críticos de 
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América Latina.  El país ya se encontraba en una situación difícil con una grave crisis política a 

finales de 2019 debido a  la política económica impuesta por el presidente Lenín Moreno y su acuerdo 

con el FMI.  

Según Yasunaga, ( 2020)  otro de los efectos provocados por la llegada de la pandemia fue  

reducir a corto plazo la inestabilidad política en países como Chile, Colombia o Ecuador. Estos 

gobiernos se enfrentaban a importantes movilizaciones sociales que llegaron a provocar cambios en 

las políticas gubernamentales por la presión de las calles.  Sin embargo, fue una  relativamente corta 

estabilidad, en Colombia un nuevo estallido social se llevó a cabo a finales de abril del 2021 en 

protestas de la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque. En Chile, el referéndum 

constitucional que se debía celebrar el 26 de abril se  aplazó hasta el 25 de octubre. Las elecciones 

locales y para gobernadores tuvieron lugar en mayo del 2021.  Según Heiss, C. (2020) la llegada de la 

COVID-19 a Chile con un primer caso detectado el 3 de marzo de 2020 pareció una extensión de la 

crisis social y política vivida a partir del estallido del 18 de octubre de 2019. Al igual que ante las 

masivas protestas, el gobierno declaró un estado de excepción constitucional: de Emergencia en el 

primer caso, de Catástrofe en el segundo, sacando a los militares a la calle y decretando el toque de 

queda nocturno.  

Por otro lado, en octubre del 2019 en Ecuador en medio de la  represión estatal, una poderosa 

movilización popular de 12 días fuerza la derogatoria del decreto presidencial que eliminaba el 

subsidio a los combustibles. La demostración del 9 de octubre, conducida por la Conaie, fue la más 

contundente protesta popular en el siglo XXI, Moreno trasladó la sede de gobierno a Guayaquil y se 

refugió en la lealtad mediática, la gratitud empresarial y el poder militar. (Ramirez, F. 2019)  

Marco Conceptual 

Para la presente investigación se exploran ocho  conceptos: populismo,  liderazgo político y 

líder, liderazgo femenino,  género, hitos,  participación política, movimientos sociales,  movimientos 

políticos y partidos políticos . Estos conceptos  permitirán comprender más a fondo la investigación, 

que  pretende hacer una revisión histórica del populismo desde  los hitos más relevantes y sus actores 

del políticos  en América Latina desde 1900 al 2021 y a partir de esta revisión histórica profundizar en 
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la influencia de estos actores en el surgimiento de liderazgos femeninos populistas y responder la 

pregunta ¿Cómo se configuran los liderazgos femeninos populistas en América Latina?.   

Populismo: 

Se ha analizado al populismo por medio de algunas definiciones entre ellas;como un estilo de 

comunicación, político estratégico,  desde el enfoque clásico,   ideacional y el  discursivo. El enfoque 

ideacional es, posiblemente, el enfoque del populismo más utilizado en la literatura académica 

contemporánea. Este enfoque considera al populismo como una ideología, como un conjunto de ideas 

o como una cosmovisión. (Moffitt, 2020). 

     Según  Mudde & Rovira Kaltwasser, (2019) esta corriente plantea al populismo como una 

ideología en la cual la sociedad se encuentra separada en dos grupos homogéneos y antagónicos, el 

pueblo puro y la élite corrupta, y que argumenta que la política debe ser una expresión de la voluntad 

general. En la definición de enfoque ideacional el autor plantea  que el populismo es una «ideología 

delgada», maleable y vinculada  a otros conceptos o familias ideológicas como el liberalismo, el 

nacionalismo o el socialismo. El segundo y tercer elemento son el pueblo y la élite. La política es 

concebida como una lucha entre dos fuerzas antagónicas: una buena, la cual está representada por el 

pueblo puro  y otra mala la cual es una élite corrupta que ha abusado de su poder para obtener 

privilegios a costa del bienestar del pueblo. De acuerdo con el autor el líder populista decide quiénes 

han actuado «bien» y pertenecen al pueblo puro y casto, y quiénes han actuado contra el pueblo y 

están dentro de la élite corrupta.El cuarto y último elemento clave que compone al concepto es la 

importancia de la apelación a la voluntad del pueblo. Se centra en la capacidad que tiene el pueblo de 

unirse en una comunidad y de legislar para reforzar su interés común.  

 

Además, Mudde & Rovira Kaltwasser, (2019) plantea que el populismo está asociado a un 

líder fuerte (masculino) cuyo atractivo personal, y no su programa de gobierno, es la base de su 

apoyo. Sin embargo, la movilización populista no siempre está asociada a un líder carismático. Esta 

movilización es el acto colectivo para apoyar una causa y el autor identifica tres tipos de movilización 
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populista:  liderazgo personalista que hace campaña en base a su atractivo personal , movimiento 

social y partido político. 

 

   Müller ha desarrollado una definición similar del fenómeno: si bien no llama explícitamente al 

populismo una ideología, su definición del mismo como “una forma de percibir el mundo político que 

establece un pueblo moralmente puro y completamente unificado, pero ... en última instancia, ficticio 

'' contra las élites que se consideran corruptas o de alguna otra manera moralmente inferiores (Müller 

2016: 19-20) 

 

El enfoque ideacional es nuestro principal enfoque de investigación debido a que a partir de 

esta corriente se desarrollan las categorías en que se clasificaron las noticias, columnas de opinión y 

entrevistas que hablan sobre los hitos más relevantes del populismo y sus actores políticos  en 

América Latina desde 1900 al 2021.  Según Rodríguez, A. C. S. (2019) el enfoque ideacional  es muy 

útil porque presenta cuatro características que no están presentes en los otros enfoques las cuales son: 

transportabilidad, categorizabilidad, versatilidad y distinguibilidad.En primer lugar, la definición 

ideacional, al contar con elementos básicos y no limitarse únicamente a una característica del 

populismo es transportable, es decir, se puede utilizar en cualquier contexto, época o región. El 

concepto ideacional es categorizable, esto es, posibilita crear subtipos de populismo y así realizar 

análisis más profundos; en tercer lugar, la definición de la perspectiva ideacional es distinguible 

porque permite diferenciar al populismo de otros fenómenos similares o de actores que se dicen ser 

populistas cuando no lo son; finalmente, el enfoque ideacional es versátil, puede aplicarse a un 

número amplio de actores como movimientos, partidos o regímenes políticos y, así, hacer estudios 

con un universo amplio de actores. 

 

 El populismo es también  visto como un atributo binario, pudiendo estar presente o no en un 

contexto político (Rovira Kaltwasser, 2014). El populismo clásico para (Germani 1971, p. 322) era 

una forma de dominación autoritaria que incorporaba a los excluidos de la política. Fue un fenómeno 

ligado a la transición de sociedades tradicionales a la modernidad. El proceso rápido de 
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industrialización y urbanización masiva produjo una clase popular masificada de formación reciente 

que “carecía de experiencia sindical y no había sido todavía politizada por los partidos 

tradicionalmente obreros”. 

 

 En contraste, Jagers & Walgrave (2007) definen al populismo desde una thin-centered 

ideology como un estilo de comunicación política y de actores políticos que se refieren al pueblo. 

Estos actores pueden ser figuras o partidos políticos, pero también a líderes de movimientos, grupos 

representativos interesados y periodistas.  Es un gran marco que engloba todo tipo de problemas. Es 

decir, el populismo es una exhibición conspicua de cercanía con los ciudadanos (Taggart, 2000; 

Canovan, 1981). El populismo se identifica con el centro de una nación idealizada dentro de una 

comunidad que percibe una crisis de democracia representativa y que justifica  la exclusión de 

aquellos que no pertenecen al imaginario "centro". Se ve auge del populismo como una patología de 

la representación, una vez que la gente ya no siente que los políticos los representan a pesar de sus 

intereses, los líderes de las listas populares pueden explotar la noción de que la democracia no debe 

basarse en la voz del pueblo (Taggart en Mény y Surel, 71-75; y Populism, 108-15).  Estos autores 

ligan fuertemente al populismo con el pueblo, sus intereses y los intereses,  objetivos y representación 

de los líderes populistas.  

El populismo se considerará un complejo fenómeno profundamente ligado a la democracia. El 

populismo actual es una opción muy probable de la democracia no solo relacionada con los 

movimientos sociales sino también con la institucionalidad gobernante. “El populismo es una 

modalidad de expresión social de la soberanía popular, que adquiere diferentes formas, pero tiene 

rasgos muy específicos que vienen determinados por las condiciones sociales del contexto donde se 

manifiesta. Es una demanda de más democracia por parte de los ciudadanos; sin embargo, una vez que 

se ha afianzado, puede incluso generar una involución de las instituciones democráticas”. ( Anselmi, 

2017, p. 8).  

 Asimismo Canovan, (1981) habla de populismo y  democracia. Sostiene que el populismo 

ataca  la ideología misma de la democracia, es decir, la noción de que la democracia está en el poder 

del pueblo. Los populistas explotan este tema en tiempos de crisis política y económica al afirmar que 
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las élites políticas han robado la  democracia del  pueblo.   Estos dos autores ligan la democracia y el 

populismo, pero mientras Anselmi, (2017) sugiere que el populismo es una demanda de más 

democracia por parte de los ciudadanos, Canovan (1981) asegura que el populismo es el antagonista 

de la democracia y una herramienta de manipulación por parte de los líderes populistas dentro de su 

agenda política.  

Se define al populismo como una estrategia política, como un modo de ejercer el poder. El 

líder populista se muestra cercano al “pueblo” mediante un proceso de identificación en el que las 

movilizaciones de masas y la permanente presencia en los medios de comunicación sirve para 

recordar  a  las  mayorías  populares  que  él  conoce  y  experimenta  las  mismas dificultades que el 

resto, al tiempo que promete una transformación en el espacio político: los intereses particulares de la 

oligarquía serán sustituidos por el interés general ( Langa, E., & Díaz, P. 2016).  Mudde, C., & 

Kaltwasser, C. (2017) propone que el enfoque político-estratégico concibe al populismo como 

liderazgos personalistas que son capaces no solo de movilizar a una gran cantidad de votantes que no 

tienen vinculación entre sí, sino también de montar una maquinaria electoral con escasa 

institucionalidad que es dirigida por el líder personalista en cuestión.  

 Por otro lado, en el discursivo, Laclau (2005) plantea que el populismo es una lógica social 

que funciona para construir lo político. Se convierte en un creador de identidades políticas, como el 

pueblo , y termina aglutinando diversas demandas sociales hasta llegar al punto de convertirse en un 

significante vacío.  Es un proceso, cuya existencia puede ser vista de manera gradual en un proceso 

político.  El populismo tiene una serie  prácticas político-discursivas que construyen un sujeto popular 

Laclau formula tres propuestas teóricas para explicar este enfoque  : 1)  pensar la especificidad del 

populismo requiere empezar el análisis de unidades más pequeñas que el grupo (sea al nivel político o 

ideológico); 2) que el populismo es una categoría ontológica y no óntica, es decir, su significado no 

será encontrado en algún contenido político o ideológico que se adentre en la descripción de las 

prácticas de cualquier grupo particular, sino más bien en un modo particular de articulación de 

contenidos sociales, políticas o ideológicas; 3) que esta forma de articulación, independientemente de 

sus contenidos, produce efectos estructurantes que primariamente se manifiestan al nivel de los modos 

de representación.  
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        El el término “discurso” no se refiere meramente a palabras e ideas, sino que denota todos los 

“sistemas de prácticas significativas que forman las identidades de sujetos y objetos” (Howarth y 

Stavrakakis, 2000, pp. 3-4) a través de la construcción de antagonismos y el trazado de fronteras 

políticas. Según los autores  Siomos, T., & Stavrakakis, Y. (2019) las aproximaciones al populismo 

desde un enfoque discursivo  han aportado una serie de criterios operativos capaces de distinguir entre 

prácticas discursivas populistas y no populistas. Destaca la relevancia de establecer si una concreta 

práctica discursiva sometida a examen (a) se articula en torno al punto nodal “el pueblo” u otros 

puntos nodales (no populistas o antipopulistas) y (b) en qué medida la representación de la sociedad 

que ofrece es predominantemente antagónica, dividiendo a la sociedad en dos bloques principales: “la 

elite” vs. los oprimidos, “el pueblo”.  

En conclusión (Laclau, 2005), plantea el populismo con un  estilo discursivo que se basa en el 

enfrentamiento entre el pueblo y el poder, la construcción de un líder fuerte y la crítica hacia las 

estructuras tradicionales de la política capaz de crear identidades políticas hasta el punto de 

convertirse en un significante vacío. Plantea además propuestas teóricas para sustentar este enfoque. 

Por otro lado el resto de autores aportan con criterios operativos para distinguir las prácticas 

discursivas además de  la conceptualización del enfoque discursivo que refuerza los argumentos de 

Laclau (2005) sobre este enfoque como una lógica social que construye lo político.   

 

Liderazgo político y el líder    

En cuanto al liderazgo político es  propuesto por  Collado-Campaña et al. (2016) como un 

fenómeno construido socioculturalmente, en el cual un sujeto creador de sentido es capaz de conectar 

y comunicar con sus seguidores con la intención de organizarlos, dirigirlos, movilizarlos y 

empoderarlos para la consecución de ciertas metas.  Según  (D'Alessandro, M, 2005) el liderazgo 

político se basa teóricamente en la idea de la representación política como construcción de un terreno 

donde se compone una voluntad común y una autoridad legítima como mediación entre la pluralidad 

social y la unidad del Estado. En cambio, para  Blondel (1987) el liderazgo político se manifiesta 

esencialmente en un fenómeno de poder: es poder porque consiste en la capacidad de uno o pocos que 
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están en la cima para hacer que otros hagan una serie de cosas (positiva o negativamente) que no lo 

harían o al menos podrían no haberlas hecho. Plantea que no es cualquier tipo de poder sino uno  

ejercido de arriba hacia abajo: el líder está, de diversas maneras, "por encima" de la nación y puede 

dar órdenes al resto de los ciudadanos. 

Como lo explica Taggart (2003) los líderes populistas tienen una tendencia a ser carismáticos 

y con personalidades envolventes. Además, se caracterizan por dar voz a grupos excluidos 

sistemáticamente en el ejercicio de sus derechos y volviéndose los únicos representantes legítimos de 

ellos, sumado a un fuerte rechazo a cualquier otra propuesta política. Por otro lado,  Mudde & Rovira 

Kaltwasser, (2019) definen al líder populista como la voz del pueblo, un líder fuerte y outsider y que 

se convierte en el  representante de la gente común, construye cuidadosamente su imagen, basada en 

un sinnúmero de características personales, que no siempre reflejan la realidad.  Asimismo, Barber 

(2019) expone que un líder populista afirma tener una conexión directa, sin mediación, con la gente 

del estado. Los líderes populistas frecuentemente distinguen entre la gente "real" y otros grupos 

dentro del estado, tienden a hablar directamente con la gente, usando un lenguaje que tiene un gran 

atractivo. Además, a menudo usan su control del poder para reducir la eficacia de las estructuras 

constitucionales, actuando para debilitar aquellas instituciones dentro del estado que podrían limitar 

su capacidad para gobernar. 

Liderazgo femenino y género   

 

El concepto de liderazgo femenino según L. Rhode, D. (2017) plantea que las lideresas son 

más propensas a un liderazgo transformacional, donde son más participativas, democráticas e 

interpersonalmente sensibles que los líderes masculinos.  Lo que permite inspirar a  sus seguidores a 

contribuir en la organización. Por otro lado, Grimwood  y  Popplestone  (1993) definen    el  estilo  de  

dirección  de  las  mujeres  como  abierto,  no  

competitivo,  innovador,  con  un  firme  sentido  de  la  calidad,  centrado  en  la  persona,  flexible,  

comunicativo  y persuasivo.   
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           Pipa Norris (1997)  hace una análisis de los gender frames que influyen en la construcción de 

discursos y cobertura mediática acerca de las mujeres en la política. Asegura que es una cobertura con 

estereotipos de género más sutiles. “La evidencia sugiere que la cobertura refleja una sabiduría 

convencional más sutil acerca de cómo se ve a las mujeres como políticas. En lugar de estereotipos de 

roles sexuales, las historias muestran ciertos marcos noticiosos de género con temas comunes que 

resultan omnipresentes y recurrentes en la cobertura temprana de estas diversas mujeres. Las 

convenciones de encuadre nos dicen algo significativo sobre lo que se espera de las mujeres líderes. 

Los marcos más comunes giran en torno al gran avance que este nombramiento significa para todas 

las mujeres, la mujer líder como forastera y la mujer líder como agente de cambio” (p. 161). Según 

Luciana Panke (2015: 77-103), las candidatas que compiten por alcanzar cargos de prestigio son 

susceptibles de ser presentadas como “guerreras” (destacan por tomar la iniciativa y buscar cambios 

sociales); ”madres” (encarnan el rol de protectoras que velan por el bienestar del resto, practican la 

empatía y alimentan la sensación de complicidad); y “profesionales” que demuestran conocimientos 

técnicos y destrezas en su profesión. Ambas autoras analizan los estereotipos impuestos a las mujeres 

en la política y la forma en que los medios abordan la imagen de la mujer cómo líder. El género es 

condicionante y se crean categorizaciones para los distintos tipos de lideresas y sus estilos de 

liderazgo.  

Simone de Beauvoir (1949 ) en su libro El Segundo Sexo escribe  “uno no nace mujer, uno se 

hace mujer” con esto rompe la idea establecida hasta entonces de que la feminidad era meramente 

biológica y la describe como una construccción social. Su análisis sobre el rol de la mujer en 

diferentes ámbitos a lo largo de la historia revisa  cuáles han sido los obstáculos de las mujeres y se 

cuestiona las razones de que sean consideradas como “inferiores o el otro”. Su análisis es uno de los 

trabajos referentes para hablar sobre la mujer y la igualdad de género.  

Por otro lado según Butler ( 2007) el género  no debe ser visto únicamente como la 

inscripción cultural del significado en un sexo pre determinado, sino que también debe indicar el 

aparato mismo de producción mediante el cual se determinan los sexos en sí. El género es el medio 

discursivo/cultural a través del cual se construye la  realidad del sexo masculino o femenino y se 

establece como «prediscursivo», anterior a la cultura, una superficie políticamente neutral sobre la 
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cual actúa la cultura. Para Lamas, M. (2007)  el género es el conjunto de creencias, prescripciones y 

atribuciones que se construyen socialmente tomando a la diferencia sexual como base. Esta 

construcción social funciona como una especie de "filtro" cultural con el cual se interpreta al mundo.  

        Chant, S. H., & Craske, N. (2007)  hacen un análisis sobre el desarrollo de la mujer en 

Latinoamérica y cómo su género afecta su rol en la política.  Las investigadoras muestran que si bien 

las diferencias de género en los dominios de la política y en los aparatos legales no han desaparecido, 

han comenzado a transformarse, dando lugar a una mayor participación femenina en las dependencias 

públicas, ocupando posiciones que se caracterizan por tener derechos y obligaciones más igualitarios 

para mujeres y hombres.  

         Estas cuatro autoras abordan el concepto de género de diversas formas.   Simone de Beauvoir 

(1949 ) como la base del estudio del género,  Butler ( 2007) y  Lamas, M. (2007) aportando con sus 

definiciones sobre género,  y  Chant, S. H., & Craske, N. (2007) sobre la influencia del género en el 

desarrollo de la política en Latinoamérica.  Todas las autoras coinciden en que el género forma parte 

de la estructura social y que tiene una gran influencia en el tipo de desarrollo que tienen las mujeres 

en los distintos ámbitos.  

 

Movimientos políticos y partidos políticos: 

Melucci (Ibidem: 38), opina que: “Los movimientos políticos son acciones colectivas que 

tienden a ampliar la participación política y a mejorar la posición relativa del actor en el proceso de 

toma de decisiones” . Por otro lado Eisinger (1973) propuso el concepto de “estructura de 

oportunidades políticas” para referirse a las condiciones de un sistema político particular que facilita 

la acción colectiva.  

En cambio Tinoco, A. (2008)  plantea que los movimientos políticos son grupos más o menos 

organizados cuyas acciones tienden a lograr dos fines específicos. El primero, arribar al poder político 

en un determinado tiempo y en un determinado espacio y segundo, lograr acciones influyentes en el 

ámbito de la política (hay movimientos políticos que no pretenden arribar al poder político). El autor 

señala que  los partidos políticos pertenecen al primer tipo, mientras que los movimientos 

estudiantiles se ubican en el segundo. Además, agrega que los movimientos políticos son una especie 
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de sub movimiento social, pero que su característica fundamental reside en la búsqueda del poder 

político a toda costa.  

Estos autores coinciden en que un movimiento político debe ser una acción colectiva con un 

fin específico, lo diferencian de un  movimiento social y  Tinoco, A. (2008) incluso lo categoriza 

como un sub movimiento social con un interés determinado, que no siempre es llegar al poder 

político.  

En relación a la definición del concepto partido político en el diccionario de sociología de 

Uña Juárez y Hernández Sánchez (2004:1056) los partidos políticos son una “organización formal que 

persigue el objetivo de situar a sus miembros en el gobierno.”. Tinoco, A. (2008). señala que que un 

partido político es un grupo social con aceptación social en la población y cuyo objetivo  consiste en 

el ejercicio directo del poder político. Este ejercicio del poder político abarca acciones en el ámbito 

económico, social, militar, entre otras, de allí, que cuando se pretende el arribo al poder político se 

aspira llegar al control del poder central. Plantea que los partidos políticos están ubicados en su 

tiempo y espacio respectivo, situados más allá de las influencias personales de sus dirigentes según el 

esquema marxista responden, a los intereses de clases.El inicio de los partidos políticos modernos 

data de hace un siglo según el autor Maurice Duverger (1976).   En 1850, ningún país del mundo con 

excepción de los Estados Unidos conocía partidos políticos, existían asociaciones, clubes populares, 

grupos parlamentarios, sindicatos, pero no partidos propiamente dichos. 

 

Hitos  

         El último concepto a considerar es el de hitos históricos, ya que se hará una revisión histórica de 

los momentos más importantes en el desarrollo de los movimientos políticos, partidos políticos y 

líderes del populismo en América Latina desde 1900 a 2021. 

      Según García, G. (2010)  el estudio de las cuestiones históricas es inductivo - deductivo,  pero 

también deductivo-inductivo, es decir que debe  debe ir de lo general a lo particular, pero debe ser 

completado de lo particular a lo general. Asegura que es indispensable que en el estudio de las 

cuestiones históricas se analizan los sucesos descomponiéndose en todas sus partes para conocer sus 

posibles raíces económicas, sociales, políticas, religiosas o etnográficas. Se debe partir desde un  
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análisis y llevar a cabo la síntesis que reconstruya y explique el hecho histórico y categoriza la 

investigación histórica en tres submétodos: el cronológico, el geográfico y el etnográfico.  En el caso 

de esta investigación el método  sería cronológico debido a la temporalidad de 1900 a 2021 y 

biográfico al momento de escoger los movimientos políticos, partidos  y líderes más relevantes para el 

populismo  en América Latina. 

         En cuanto a la definición de hito, Rob Phillips (2002) añade que lo que convierte a un evento en 

algo relevante históricamente es que ocasione un cambio recordado por la colectividad en un espacio 

temporal prolongado y que, a su vez, posea un elevado alcance social con cierta repercusión en el 

futuro. Seixas y Peck (2004), afirman que definir qué es lo relevante históricamente implica organizar 

los eventos en una narrativa que nos mostrará algo importante sobre nuestra posición en el mundo. 

“Los hechos históricos serían inútiles sin saber cómo encajan y por qué podrían ser importantes” 

(Seixas y Peck, 2004, p. 111). 

        Seixas (2015) identifica seis dimensiones fundamentales que deben coordinar en la elaboración 

de narrativas históricas para definir hitos en la historia : la significancia (la relevancia de una narrativa 

particular) , la evidencia (fuentes primarias de argumento históricos) , las relaciones de causalidad (la 

razón por la que se produjo un evento o fenómeno histórico) , la continuidad y el cambio ( aspectos 

que  han permanecido constantes o han cambiado de manera gradual o súbita), la toma de perspectiva 

( contexto social, político, económico y cultural en que se enmarcan las fuentes primarias) y la 

orientación ética ( valoración de las acciones de un agente determinado en un evento histórico). Por 

otro lado, Partington  estableció una serie de factores para  identificar la relevancia histórica. Los 

factores son; la importancia, la profundidad, la cantidad, la duración y la relevancia (Partington, 

1980). 

Pride (1995) señala la importancia de la selección de los sucesos de relevancia histórica de 

acuerdo a las percepciones mediáticas que tiene el público  previamente. Si el evento genera un 

cambio en la percepción pública se le dará el nombre de evento re-definitivo. En cambio sí tuvo el 

potencial, pero no generó cambios se lo definió como evento restablecido. Estos eventos relevantes 

re-definitivos la autora planeta que permiten crear cambios políticos debido a que crean percepciones 

públicas distintas.Por otro lado, Pride denominó a un evento crítico, es decir, un acontecimiento 
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contextualmente dramático cuyo significado general radica en el impacto que tiene tanto en la 

atención pública como en las elites políticas y en la percepción generalizada de que es necesario 

accionar de modo urgente.  Los eventos críticos aceleran la definición colectiva de los problemas 

sociales, ya que estimulan la competencia entre los significados atribuibles a nuevos aspectos 

problemáticos de nuestras vidas colectivas. Así pues, si bien las características reales del problema 

son importantes para su definición social, este problema será relevante y movilizará, dependiendo de 

la competencia que se dé entre los actores que los definen (Pride, 1995: 5-6). 

La autora identifica seis tipos de eventos críticos que reclaman definiciones colectivas que les 

den sentido: 1) eventos socioeconómicos y políticos de gran escala, como las depresiones económicas 

y las guerras; 2) desastres naturales y epidemias; 3) accidentes graves causados por errores humanos, 

como derrames de petróleo; 4) enfrentamientos personales alrededor de patrones de do-minación; 5) 

iniciativas estratégicas de un movimiento o un contramovimiento con el objetivo de instalar 

socialmente sus demandas; y 6) resultados de políticas públicas, sobre todo cuando se trata de 

respuestas oficiales a las acciones colectivas de un movimiento social o contramovimiento. 

En conclusión estos autores definen al hito como un hecho relevante en la historia de la 

humanidad y además señalan de cómo es posible identificar estos hitos  y categorizarlos de acuerdo a 

sus distintas características y alcance. Además, se analiza la importancia de estos eventos relevantes 

en la percepción mediática  y la toma posterior de decisiones sobre políticas públicas.   

Estado Del Arte  

En esta investigación se tomaron como referencia textos académicos que profundizan en 

temas como el populismo, los hitos más relevantes de actores populistas en latinoamérica a lo largo de 

la historia y desde diferentes enfoques y la presencia de liderezas femeninas en el ámbito político de 

la región.  Se tomó en consideración que hayan sido realizados en los últimos siete años. 

En este contexto De la Torre (2017) plantea en su texto  Populism in Latin America  

recopilado en el libro The Oxford Handbook of Populism publicado en Oxford University Press una 

categorización teórica y conceptual sobre el populismo en América Latina. Divide al populismo 
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latinoamericano en tres subtipos; clásico, neoliberal y radical. Además, su aporte de carácter teórico 

presenta cuatro aspectos que vinculan al líder populista con la masa; organización populista, 

clientelismo, los medios de comunicación y el discurso populista. Estos aspectos constituyen 

categorías que podrán ser utilizadas  para analizar y comparar distintos liderazgos populistas. 

(Mudde & Rovira Kaltwasser, 2019) en su libro Populismo Una breve introducción publicado 

en Alianza Editorial  aporta con una revisión histórica y conceptualización  del populismo desde el 

enfoque ideacional. Además categoriza a los tipos de líderes populistas y sus características y divide 

en tres  tipos principales la  movilización populista:  liderazgo populitsa, movimiento social y partido 

político. Estos conceptos y categorizaciones permiten que se profundice en la teorización del 

populismo y los aspectos que se relacionan con este fenómeno.  

 Por otro lado, Valdivielso, J. (2016) en su artículo El populismo según Ernesto Laclau 

publicado en la revista Astrolabio: revista internacional de filosofía, hace una revisión teórica de los 

aportes del autor argentino sobre el enfoque discursivo  del populismo.  Analiza los conceptos de 

pueblo, élite y populismo además de hacer una secuencia de los argumentos de Laclau para sustentar 

este enfoque populista.  

Estos aportes hacen una categorización,  conceptualización o análisis del populismo, el 

concepto de pueblo,  líderes populistas y además una revisión histórica de la repercusión que ha 

tenido este fenómeno a lo largo de la historia. Esto nos permite profundizar en el concepto de 

populismo desde sus diferentes enfoques.  

Por otra parte,  Abi-Hassan (2017) en su texto Populism and Gender recopilado en el libro  

The Oxford Handbook of Populism publicado en Oxford University Press, hace un recorrido histórico 

del rol de la mujer en la política y su participación en el populismo latinoamericano. Aporta con un 

análisis de la influencia del género en las lideresas políticas y la percepción de su liderazgo frente a 

los masculinos. Profundiza en el estudio de tres temas: los partidarios del populismo, la 

representación populista de género y la subordinación de la identidad personal de género en el 

discurso populista.  Asimismo,  Buendía ( 2014) plantea en su artículo Representación Política y 
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Liderazgos de Mujeres, un análisis desde una perspectiva histórica sobre los derechos de igualdad de 

las mujeres, el liderazgo, la representación y la participación política femenina en Latinoamérica. 

Ambos artículos hacen un análisis histórico del rol de la mujer en la política lo que permite  una 

mayor profundización sobre el rol de las  mujeres y la influencia del género en su desarrollo como 

líderes en la región. 

Casullo, M. E. (2019) en su investigación ¿ Por qué funciona el populismo?: El discurso que 

sabe construir explicaciones convincentes de un mundo en crisis publicado en Siglo XXI Editores,  

hace un análisis  de casos de la llamada “ola rosa” del populismo de izquierda en América latina desde  

1998  hasta 2015. Donde hace un repaso de  los casos puntuales de Hugo Chávez en Venezuela, Evo 

Morales en Bolivia, Néstor Kirhner y Cristina Fernández en Argentina,  Fernando Lugo en Paraguay y 

Mauricio Macri  en Argentina. Además,  analiza también cómo se desarrollan los  movimientos 

políticos de cada líder, las características de los líderes populistas, cómo se dirigen a su pueblo, su 

discurso y objetivos que plantean a futuro para su gobierno.  

 Objetivos  

Objetivo  general:  Analizar el populismo desde  los hitos  más relevantes y sus  actores 

políticos (movimientos políticos, partidos y líderes) en América Latina desde 1900 a 2021 en la 

prensa escrita.  

Objetivos específicos:  

1. Identificar los hitos populistas más relevantes y sus actores políticos en América Latina desde 

1900 a 2021 en la prensa escrita.  

2. Describir la construcción del populismo y el liderazgo femenino que se realiza a través de los 

hitos en la prensa escrita.  

3. Explorar cuáles podrían ser los cruces teóricos entre los conceptos de populismo y liderazgo 

femenino desde hitos populistas  más relevantes y sus actores políticos en América Latina 

desde 1900 a 2021 en la prensa escrita.   
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 Metodología  

          La siguiente investigación realiza una contextualización sobre el populismo de los hitos más 

importantes y sus movimientos políticos, partidos políticos y líderes populistas en América Latina 

desde 1900 a 2021. La investigación es de tipo cualitativa (Guerrero Bejarano, 2016) este enfoque 

permite que se utilicen las herramientas,  las palabras, textos, discursos, dibujo, gráfico e imágenes 

(datos cualitativos), para comprender la vida social por medio de significados, desde una visión 

holística, es decir que trata de comprender el conjunto de cualidades que  al relacionarse producen un 

fenómeno determinado. Bonilla, E. & Rodríguez, P. (2005)  definen que el método cualitativo se 

orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar. Su preocupación no es prioritariamente 

medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de los rasgos determinantes, según sean 

percibidos por los elementos mismos que están dentro de la situación estudiada.  El alcance es de tipo 

descriptivo debido a que se busca describir a los hitos y actores políticos  desde el análisis del 

populismo  en América Latina desde 1900 a 2021.  Galarza, C. A. R. (2020)  en la investigación con 

alcance descriptivo de tipo cualitativo, se busca realizar estudios de tipo fenomenológicos o narrativos 

constructivistas, que busquen describir las representaciones subjetivas que emergen en un grupo 

humano sobre un determinado fenómeno. En este alcance de la investigación, ya se conocen las 

características del fenómeno y lo que se busca, es exponer su presencia en un determinado grupo 

humano.  

 

Unidad de análisis y muestra  

 

 En la presente investigación se elaboró una matriz con cinco categorías que describe y clasifica los 

hitos escogidos  para analizar el populismo desde sus hitos  más relevantes y sus  actores políticos 

(movimientos   políticos, partidos y líderes )   en América Latina desde 1900 a 2021. Esta línea del 

tiempo fue escogida debido a que se quiere abarcar el desarrollo del populismo en el siglo XX y XXI 

y cómo el populismo ha influido y se entrelaza con el desarrollo de los liderazgos femeninos en 

Latinoamérica, que empezó a cobrar más fuerza a inicios del siglo XX.  

Se seleccionaron dieciocho hitos relacionados a los conceptos de populismo y liderazgo femenino, 

como base para esta selección se usaron los textos  El populismo latinoamericano (Aguerre 2017)  y  
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Populismo del siglo xxi en América Latina (Soler, 2019).  Se escogieron estas noticias porque 

sintetizan la información más relevante de cada hito y los datos complementan las categorías. 

Además, los periódicos de donde se seleccionaron las noticias eran los más importantes de cada país o 

ofrecían una comprensión global del hito. Se escogieron un mínimo de tres noticias por hito y en total 

se analizaron 110 noticias y 46 periódicos. Entre los periódicos seleccionados se encuentran diarios 

como El Universo en Ecuador, Telesur de Venezuela, La Nación de Argentina, El Comercio de Perú, 

La Tercera en Chile, La Semana de Colombia, entre otros.  

 

 

Los hitos seleccionados son los siguientes:  

Matriz: clasificación de hitos  

Olas Populistas Hito  Actores País  Año 

Primera ola   Primer voto de la 

mujer en 

Latinoamérica -  

Matilde Hidalgo 

de Prócel  

Ecuador 1924 

Primera ola  Peronismo  Juan Domingo 

Perón 

Argentina 1945 

Primera ola  Eva Perón 

impulsa el voto 

femenino 

Eva Perón Argentina 1947 

Primera ola  Primera mujer en 

ser Presidenta de 

Argentina de 

forma interina  

María Estela 

Martínez de 

Perón 

Argentina 1974 

Primera ola  Velasquismo Velasco Ibarra  Ecuador  1934 

Primera ola  Estado Novo  Getulio Vargas  Brasil  1930-1945 

Segunda ola  Fujimorismo  Alberto Fujimor  Perú  1990  

Segunda ola  Gobierno 

Bucaram 

Abdalá Bucaram Ecuador  1996 

Segunda ola  Carlos Menem 

Gobierno 

Carlos Menem  Argentina 1992-1994 

Segunda ola    Fernando Collor 

de Mello 

gobierno 

  Fernando Collor 

de Mello 

Brasil  1989 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ROcKn4nLWCHUH0RTWkOw9qP96xLQvgTmewtVjmkLrq4/edit#gid=0
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Tercera ola   La primera mujer 

en ocupar la 

presidencia de 

Chile  

Michelle 

Bachelet  

Chile  2006 

Tercera ola  Primera mujer 

electa presidenta 

en Argentina  

 Cristina Kirchner  

 

Argentina 2007 

Tercera ola  Primera mujer 

presidente en 

Brasil 

 Dilma Rousseff  

 

 

Brasil 2011 

Tercera ola  Socialismo del 

siglo 

XXI:Chavismo 

Hugo Chávez  Venezuela  1998 

Tercera ola  Socialismo del 

siglo 

XXI:Nicolás 

Maduro  

Nicolás Maduro Venezuela  2013 

Tercera ola  Socialismo del 

siglo 

XXI:Correísmo 

Rafael Correa  Ecuador  2006 

Tercera ola  Socialismo del 

siglo XXI: Evo 

Morales  

Evo Morales  Perú  2006 

Tercera ola  Socialismo del 

siglo XXI:Lula de 

Silva  

Lula de Silva  Brasil 2003 

Cuarta ola Gobierno de Jair 

Bolsonaro  

Jair Bolsonaro Brasil 2018 

Cuarta ola Carrera política 

Keiko Fujimori - 

intentos de llegar 

a la presidencia  

Keiko Fujimori Perú 2011 

Cuarta ola Estallido social 

Chile  

Sebastián Piñera Chile 2019 

Cuarta ola  Estallido Social 

Ecuador 

Lenín Moreno Ecuador 2019 

 

 

La unidad de análisis estará compuesta por noticias, columnas de opinión y entrevistas  que se 

enfoquen en los hitos más relevantes y sus actores políticos  (movimientos políticos, partidos políticos 

y líderes) para el análisis del populismo en América Latina desde 1900 a 2021. Para la selección de la 
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muestra se decidió operacionalizar el concepto de hito. Sobre el concepto de hitos estos serán 

seleccionados en base a tres criterios: 1) Phillips (2002) que determina que al hito histórico tiene un 

impacto que lo hace ser recordado y una repercusión de alcance social en el futuro. ; 2)  Partington 

(1980) que establece cinco características que permiten determinar la relevancia histórica.  3) Pride 

(1995) el hito es un evento re-definitivo que debe haber ocasionado un cambio en la percepción de la 

sociedad y posteriormente en las políticas públicas. En total se seleccionaron 18 de hitos, y un mínimo 

de tres noticias por hito,  en total se analizaron 112 noticias y 46 periódicos.  

 

 

Tabla de hitos y noticias seleccionadas por cada hito:  

Matriz Hitos y noticias  

Hito   Noticias  Periódicos  

Matilde Hidalgo de Prócel fue 

la primera mujer en votar en 

Latinoamérica.  

 

https://bit.ly/3bV13wG 

https://bit.ly/3n3I6OO 

https://bbc.in/3H9QSCH 

1. La Hora  

2. efeminista 

3. BBC 

Peronismo  https://bit.ly/3of31NZ 

https://bit.ly/3DfjKHa 

https://bit.ly/3F67PMn 

https://bit.ly/3D6xC6F 

https://bit.ly/3qm1Xe0 

https://bit.ly/3nrSekh 

1. Clarín 

2. Diario Sur  

3. Perfil  

4. Telesurtv  

5. Agencia Nova 

6. NotiAmérica 

 

Eva Perón impulsa el voto de la 

mujer en Argentina 

https://bit.ly/3odKce5 

https://bit.ly/3wvQDgg 

https://bit.ly/30eKzx7 

https://bit.ly/3C6tH8y 

https://bit.ly/3C3GSac 

https://bit.ly/30c6QLK 

https://bit.ly/3BZN17r 

https://bit.ly/3F7rgVn 

1. Efeminista 

2. Perfil 

3. Marie Claire 

4. Ámbito 

5. Perfil 

6. Perfil 

7. La Vanguardia  

8. Info news 

Primera mujer en ser Presidenta 

de Argentina - María Estela 

Martínez de Perón 

 

https://bbc.in/3H9XAZh 

https://bit.ly/30hHsV1 

https://bbc.in/3F2ALoB 

https://bit.ly/309B3uK 

https://bit.ly/306YGnJ 

1. BBC 

2. El Litoral  

3. BBC 

4. La Nación 

5. La Tercera 

Velasquismo  

 

https://bit.ly/3o9wSHy 

https://bit.ly/3F4Ti3A 

1. El Universo 

2. El Telégrafo  

https://bit.ly/3bV13wG
https://bit.ly/3F67PMn
https://bit.ly/3D6xC6F
https://bit.ly/3qm1Xe0
https://bit.ly/3odKce5
https://bit.ly/3wvQDgg
https://bit.ly/30eKzx7
https://bit.ly/3C6tH8y
https://bit.ly/3C3GSac
https://bit.ly/30c6QLK
https://bit.ly/3BZN17r
https://bbc.in/3H9XAZh
https://bit.ly/30hHsV1
https://bbc.in/3F2ALoB
https://bit.ly/309B3uK
https://bit.ly/3o9wSHy
https://bit.ly/3F4Ti3A
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https://bit.ly/3wwWbr5 

https://bit.ly/3bYpSHX 

https://bit.ly/3wzLvrz 

 

3. El Comercio 

(Ecuador) 

4. El Comercio 

(Ecuador) 

5. El Comercio 

(Ecuador) 

Brasil Estado Novo - Getulio 

Vargas  

 

https://glo.bo/30cIphf 

https://bit.ly/30hJq7R 

https://bit.ly/3n21xrd 

https://bit.ly/31PTAx5 

https://bit.ly/3HCqwJG 

1. Revista Galileu 

2. Cafe Historia  

3. Instituto de relaciones 

internacionales  

4. Rebelión 

5. Perfil 

 

Fujimorismo https://bit.ly/3qq2sDG 

https://bit.ly/3ojLRyM 

https://bit.ly/3oj0O43 

https://cnn.it/3n1xT5a 

https://bbc.in/3D4hGC1 

 

 

1. El Comercio (Perú) 

2. RPP noticias 

3. El Comercio (Perú)  

4. CNN español 

5. BBC 

https://bit.ly/3bWtvy8 https://bit.ly/3bWtvy8 

https://bit.ly/3qmw5pH 

https://bit.ly/3wyA03z 

https://bit.ly/3qpCtw9 

1. aa 

2. El Universo  

3. El Comercio(Ecuador) 

4. La Tercera 

 

Carlos Menem Gobierno https://bit.ly/3wx4xyW 

https://bit.ly/3H8lX9S 

https://bit.ly/3EYdiVu 

 

1. La Tercera 

2. El Mundo 

3. Urgente24 

Fernando Collor de Mello, el 

primer presidente de Brasil 

electo por voto popular  

https://bbc.in/3wCHSkS 

https://bit.ly/2YzULzx 

https://bit.ly/3bYRjRV 

1. BBC  

2. ABC 

3. El Economista  

 

La primera mujer en ocupar la 

presidencia de Chile - Michelle 

Bachelet  

 

https://bit.ly/3wGxfNN 

https://bit.ly/30dEpNd 

https://bit.ly/2YA4zcF 

https://bit.ly/3c1RbB7 

1. La Tercera  

2. 13 

3. France 24  

4. Naciones Unidas 

Primera mujer electa presidenta 

en Argentina - Cristina 

Kirchner 

https://bit.ly/30aA8Lb 

https://bit.ly/3bZef3t 

https://bit.ly/3C22tQE 

https://bit.ly/3og4KCM 

1. Cadena SER  

2. Perfil  

3. La Nación 

4. Perfil 

 

Primera mujer presidente en 

Brasil - Dilma Rousseff  

https://bit.ly/3F3zi1h 

https://bbc.in/3C6uo1L 

https://bbc.in/309sTmi 

https://nyti.ms/3ogYFWJ 

1. El País  

2. BBC 

3. BBC 

4. NYT 

Socialismo del siglo XXI 

:Chavismo  

https://bbc.in/3D9wAH6 

https://bit.ly/3wyaEmx 

1. BBC 

2. El independiente 

https://bit.ly/3wwWbr5
https://bit.ly/3bYpSHX
https://bit.ly/3wzLvrz
https://glo.bo/30cIphf
https://bit.ly/30hJq7R
https://bit.ly/31PTAx5
https://bit.ly/3HCqwJG
https://bit.ly/3qq2sDG
https://bit.ly/3ojLRyM
https://bit.ly/3oj0O43
https://cnn.it/3n1xT5a
https://bbc.in/3D4hGC1
https://bit.ly/3bWtvy8
https://bit.ly/3qmw5pH
https://bit.ly/3wyA03z
https://bit.ly/3wx4xyW
https://bit.ly/3H8lX9S
https://bbc.in/3wCHSkS
https://bit.ly/2YzULzx
https://bit.ly/3wGxfNN
https://bit.ly/30dEpNd
https://bit.ly/2YA4zcF
https://bit.ly/30aA8Lb
https://bit.ly/3bZef3t
https://bit.ly/3C22tQE
https://bit.ly/3F3zi1h
https://bbc.in/3C6uo1L
https://bbc.in/309sTmi
https://bbc.in/3D9wAH6
https://bit.ly/3wyaEmx
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 https://bit.ly/304TDnP 

https://bit.ly/31PfyAm 

https://bit.ly/3oloqFz 

https://bbc.in/3ksijhv 

https://bit.ly/3wx2niA 

https://bit.ly/3qrzzqH 

https://bit.ly/3C7Exv0 

3. El Comercio 

(Ecuador)  

4. Letras Libres  

5. El Mundo 

6. BBC 

7. Tele Sur Tv 

8. NotiAmérica 

9. El País 

Socialismo del siglo XXI 

:Nicolás Maduro  

https://bit.ly/3D48I7z 

https://bit.ly/3ozooKn 

https://bit.ly/3087Tfx 

https://bbc.in/3kmhKp9 

https://bbc.in/3kp3rjZ 

1. La Vanguardia  

2. El Nacional 

3. France 24  

4. BBC 

5. BBC 

Socialismo del siglo XXI 

:Correísmo  

 

https://bit.ly/3D9bVTx 

https://bit.ly/3H9W1Le 

https://bit.ly/3Hb5guj 

https://bbc.in/3kqHuAW 

https://bit.ly/3kskpxT 

https://bit.ly/3c139uY 

https://bbc.in/3kpJHN2 

1. NotiAmérica  

2. El Telégrafo  

3. El Universo 

4. BBC 

5. Letras Libres  

6. El Universo 

7. BBC 

Socialismo del siglo XXI 

:Gobierno Evo Morales 

https://bit.ly/3wB6tqf 

https://bit.ly/3D8oVZM 

https://bbc.in/3C3yyaH 

https://bit.ly/3qqXrLh 

https://bit.ly/2YyRq3A 

1. Gestión 

2. Univisión 

3. BBC 

4. El Mostrador  

5. Página siete  

Socialismo del siglo XXI :Lula 

de Silva  

https://bit.ly/30cPb6l 

https://bit.ly/3F4jNGx 

https://bbc.in/30cNZ3A 

https://bit.ly/3C4V1E4 

1. El País  

2. BBC 

3. BBC 

4. El Mundo  

Gobierno de Jair Bolsonaro  

 

https://bit.ly/3klyH3a 

https://bit.ly/3kox5FQ 

https://bit.ly/3H6LKPM 

https://bit.ly/31Ul8BD 

https://bit.ly/3D6Kz0f 

https://bit.ly/3okquxg 

https://bit.ly/3onDVwK 

1. BBC 

2. El País 

3. Tele Sur  

4. El Diario. es 

5. El Comercio 

(Ecuador) 

6. Agenda Pública 

7. El País  

Carrera política Keiko Fujimori 

- intentos de llegar a la 

presidencia  

 

https://bit.ly/3bZQ1X6 

https://bit.ly/3C3S6vq 

https://bit.ly/3n5qNMY 

https://bit.ly/3quEjMm 

1. RRPP noticias  

2. El Comercio Ecuador 

3. El Universo  

4. El País 

Estallido social Chile 2019 https://bbc.in/3oi7OhN 

https://bit.ly/3wMXkel 

https://bit.ly/3qw5Vkt 

https://bit.ly/3qr0Mdh 

https://bit.ly/3H3gKA6 

https://bit.ly/3D6wkJ1 

https://bit.ly/3okcrrt 

1. BBC 

2. dw 

3. Euro news  

4. El País 

5. La Semana 

6. Radio Chile  

7. Dw 

 

Estallido Social Ecuador 2019  

 

https://bbc.in/3C4Xhv2 

https://bit.ly/3c0arPB 

https://bit.ly/31Jfemt 

1. BBC 

2. El Mostrador  

3. El Comercio  

https://bit.ly/304TDnP
https://bit.ly/31PfyAm
https://bit.ly/3oloqFz
https://bbc.in/3ksijhv
https://bit.ly/3wx2niA
https://bit.ly/3qrzzqH
https://bit.ly/3D48I7z
https://bit.ly/3ozooKn
https://bit.ly/3087Tfx
https://bbc.in/3kmhKp9
https://bit.ly/3D9bVTx
https://bit.ly/3H9W1Le
https://bbc.in/3kqHuAW
https://bit.ly/3kskpxT
https://bit.ly/3c139uY
https://bit.ly/3wB6tqf
https://bit.ly/3D8oVZM
https://bbc.in/3C3yyaH
https://bit.ly/3qqXrLh
https://bit.ly/2YyRq3A
https://bit.ly/30cPb6l
https://bit.ly/3F4jNGx
https://bbc.in/30cNZ3A
https://bit.ly/3klyH3a
https://bit.ly/3kox5FQ
https://bit.ly/3H6LKPM
https://bit.ly/31Ul8BD
https://bit.ly/3D6Kz0f
https://bit.ly/3okquxg
https://bit.ly/3bZQ1X6
https://bit.ly/3C3S6vq
https://bit.ly/3n5qNMY
https://bbc.in/3oi7OhN
https://bit.ly/3wMXkel
https://bit.ly/3qw5Vkt
https://bit.ly/3qr0Mdh
https://bit.ly/3H3gKA6
https://bit.ly/3D6wkJ1
https://bbc.in/3C4Xhv2
https://bit.ly/3c0arPB
https://bit.ly/31Jfemt
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https://bit.ly/2YDa4Ye 

https://bit.ly/3C7MjoG 

4. El Expreso 

5. Agenda Estado de 

Derecho 

 

Análisis de resultados  

Los hitos se analizaron y clasificaron por medio de categorías relacionadas a los conceptos de 

populismo y liderazgo femenino.  Según Strauss y Corbin (2002) “las categorías son conceptos 

derivados de los datos que representan fenómenos...Los fenómenos son ideas analíticas pertinentes 

que emergen de nuestros datos”. Esta categorización permitió que los resultados fueran sintetizados y 

agrupados de acuerdo a sus características en común o sus diferencias a lo largo de la línea del tiempo 

planteada.   

La categorización para analizar los resultados es ideal para la investigación cualitativa porque como lo 

plantea Gomes (2003)  en la investigación cualitativa la categorización se constituye en una parte 

fundamental para el análisis e interpretación de los resultados y es un proceso que consiste en la 

identificación de regularidades, de temas sobresalientes, de eventos recurrentes y de patrones de ideas 

en los datos provenientes de los lugares, los eventos o las personas seleccionadas para un estudio. Es 

decir, que la categorización constituye un mecanismo esencial en la reducción de la información 

recolectada.  

 

 

Matriz: categorías 

 

 Matriz de análisis de categorías 

Concepto de 

estudio:  

Categorias 

análíticas 

Texto 

clave 1 

Texto 

clave 2 Texto 3 

Relectura 

1 

Relectura 

2 

Relectura 

3 

Descripción del 

concepto       

Caracterización 

del concepto       

https://bit.ly/2YDa4Ye
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a-xcV6b4j5lnxZM6swh7UkpnEF5YV6HI7R77IvIE0m8/edit#gid=955787397
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Ejemplificación 

del concepto 

(referencia hitos 

destacados)       

Descripción de 

los hitos 

destacados 

(duplicar cuantas 

veces sea 

necesario)       

Actores 

relevantes del 

hito (incluir 

caracterización)       

Contexto en el 

que se desarrolla 

el hito destacado 

(descripción del 

autor)       

¿Hace hace 

referencia al otro 

concepto (en el 

caso de 

liderazgo 

correspondería a 

populismo y en 

el caso de 

populismo 

correspondería a 

liderazgo)?       

Encuentros 

teóricos entre los 

aportes del 

populismo y el 

liderazgo político 

femenino.       

 

Resultados  

Descripción  

Para analizar el populismo desde sus hitos más relevantes y sus  actores políticos   en América 

Latina desde 1900 a 2021 y cómo los conceptos populismo y liderazgo femenIno se conectan con 

estos hitos se elaboraron diferentes categorías. Estas categorías abarcan las características de cada hito 
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y pretenden ayudar a su clasificación y análisis. Se completó cada categoría con la información 

encontrada en las noticias, columnas de opinión y entrevistas de los periódicos previamente descritos 

en nuestra investigación. A partir de los dieciocho hitos seleccionados, relacionados a los conceptos 

de populismo y liderazgo femenino,  se plantearon cinco categorías:  Descripción y caracterización 

del concepto, ejemplificación del concepto,  descripción de los hitos y contexto en que se se 

desarrolló el hito, actores relevantes del hito (incluir caracterización), encuentros teóricos entre los 

aportes del populismo y el liderazgo político femenino. 

 

Descripción y caracterización del concepto  

     En la categoría se plantea un  análisis detallado del concepto en el hito identificado y las 

características particulares que se encuentran dentro de la noticia y conectan al hito con el concepto. 

Para analizar estas características se han agrupado los hitos que contienen similitudes en su relación a 

los conceptos populismo y liderazgo femenino. El concepto de populismo está presente en dieciséis de 

los dieciocho hitos escogidos. Las características principales que se identificaron alrededor de este 

concepto son las siguientes: líder carismático que protege al pueblo,  el discurso del pueblo vs la élite,  

la disminución de popularidad tras escándalos de corrupción y la necesidad de mantenerse en el poder, 

la demagogia y finalmente el  descontento de las masas.  

 

La primera característica es la de   líder carismático que protege al pueblo y se presenta como 

el s̈alvador  ̈de los más necesitados y el líder capaz de guíar a las masas hacia un cambio positivo ya 

sea, social, económico o político. Esta característica  es ejemplificada en Brasil en el Gobierno de 

Getulio Vargas en 1930.  El periódico Perfil plantea:  

 

En Latinoamérica el fenómeno se consagró como populismo a secas, el "pueblo al poder" y 

tuvo como representantes a Getulio Vargas creador del Estado Novo en Brasil en la década 

del treinta. El pueblo es asumido como mito y el líder elegido para conducir es 'la voz' del 

pueblo.( Perfil, 2019 ,p. 4) 
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En la misma época de la década de los treinta otro ejemplo claro de este tipo de líderes 

carismáticos fue Juan Domingo Perón en Argentina.  Se lo recuerda como una de las figuras más 

importantes y destacadas del panorama político argentino y latinoamericano del siglo XX. El primer 

presidente de la nación suramericana en ser elegido por medio de sufragio universal. Además, Perón 

es considerado por muchos argentinos el padre de todas las conquistas sociales, el hombre que supo 

devolverle la dignidad a los trabajadores (Telesur, 2021). Por otro lado, el perdiódico Notiamérica 

resume su sus logros de la siguiente manera:  

Concluía así la vida de uno de los políticos argentinos de mayor influencia e importancia en la 

historia de Argentina, ya que su apoyo a los derechos sociales y laborales marcaría un antes y 

un después en el país. 

La misma personalidad carismática y capacidad de oratoria era una característica del 

expresidente ecuatoriano Velasco Ibarra. De acuerdo con El Comercio en el 2018: 

 

Velasco Ibarra, fue un político que dominó el gobierno ecuatoriano durante gran parte del 

siglo XX. Fue Presidente de la República en cinco ocasiones sin haber pertenecido a 

partido político alguno. Tuvo fieles admiradores y feroces detractores. Su exuberante 

oratoria e instinto político han sido objeto de innumerables estudios.  (El Comercio, 

2018, p. 1) 

 

La definición y  características del populismo tienen una fuerte influencia en el desarrollo de 

los hitos planteados. A pesar de que los hitos escogidos varían en contexto y época , estas 

características que se relacionan con el concepto se mantienen a lo largo de todas las olas populistas y 

los diferentes actores políticos. Como ejemplo de esto tenemos la siguiente característica: discurso del 

pueblo vs la élite que se evidencia en el caso del Gobierno de Venezuela con Hugo Chávez en 1998:   

 

 Decía que él era su pueblo y su pueblo era Dios. Chávez se presentaba como un Dios 

para su pueblo. Un Dios ubicuo que repartía pisos o expropiaba, según su voluntad. 
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Chávez promete redención y la vuelta a una época dorada de la independencia. 

Reivindica al pueblo, como populista. El pueblo soy yo. Es el líder que no hace necesaria 

la participación ciudadana. (El Independiente,2018, p. 3).  

 

Otro ejemplo que presenta esta característica es el fujimorismo en Perú en la década de los 

noventa. Según el diario El País, Fujimori era visto y se presentaba a sí  mismo como el líder del 

pueblo  Su discurso populista estaba basado en el clientelismo y en atacar al terrorismo. (El País, 

1997).  Por otro lado, sobre el populismo de Albadalá Bucaram que gobernó en 1996 en Ecuador  en 

el medio El Comercio se expresa:  

El desconcierto y hasta la capacidad de sorpresa del histriónico líder hacían 

impredecibles sus actos de gobierno o estrafalarias puestas en escena. Si las élites no 

alcanzaban a comprender las razones del triunfo el enigmático líder sí que las descifraba 

y muy bien en su lenguaje popular, sus símbolos. ( El Comercio, 2019, p. 3 ).  

 

La tercera característica identificada fue la disminución de popularidad tras escándalos de 

corrupción y la necesidad de mantenerse en el poder. Esta característica se relaciona con el populismo 

debido a que estos líderes populistas llegaron al poder y en este proceso sus gobiernos evidenciaron 

una ola de corrupción que desestabilizó su gobierno  y disminuyó su popularidad, esto muchas veces 

acompañado de la característica presente en la mayoría de estos ejemplos: la necesidad de mantenerse 

en el poder de ya sea de forma legítima o como acciones también definidas como corruptas o 

antidemocráticas. Estas características generan una construcción negativa del populismo en la opinión 

pública que también se evidencia en los medios de comunicación.  

 

Es el caso de Fernando Collor de Mello, un líder  populista de Brasil que en sus inicios de 

gobierno tuvo una gran popularidad.   Con más de 35 millones de votos, el pueblo lo  había convertido 

a los 40 años en el presidente más joven de la historia brasileña. Su popularidad rápidamente decayó 

tras la corrupción que fue descubierta  su campaña en Brasil en 1989 (BBC, 2016).  Esta disminución 

en la popularidad también sucedió durante el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, presidente que 
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gobernó durante una década (2007 - 2017). El diario ecuatoriana El Universo afirma de forma crítica 

sobre su gestión luego de 10 años de gobierno:  

 

Durante una década fue el hombre con más poder y quizá el más temido en Ecuador. 

Irascible, popular y carismático, el exmandatario Rafael Correa descendió de la gloria 

para quedar a un paso de la cárcel. (El Universo, 2018, p. 1)  

 

    Por otro lado hubo líderes que pese a la corrupción de sus gobiernos mantuvieron su 

popularidad frente al pueblo. Es el caso del expresidente de Brasil Lula de Silva que en el 2010 dejó 

su segundo mandato con 80 por ciento de aprobación y continuó su popularidad luego de ser 

investigado por corrupción en el 2016. (BBC, 2016). La necesidad de mantenerse en el poder por un 

tiempo prolongado es ejemplificada con el caso del líder Evo Morales, que previa a su renuncia por 

corrupción fue el presidente que más tiempo gobernó Perú, con 13 años de Gobierno. De acuerdo con 

el medio de comunicación 14 y medio Morales señaló en un discurso "hemos llegado (al poder) para 

quedarnos toda la vida" y que ya había manifestado conceptos similares poco después de su llegada al 

poder, que fueron compartidos por otros líderes populistas latinoamericanos como Chávez en 

Venezuela, Correa en Ecuador o Cristina Fernández en Argentina. 

La cuarta característica es la demagogia en los discursos para el pueblo. Según El Nacional 

(2021) este fue el caso de Venezuela.  El diario plantea que una de las características del populismo 

autoritario es la recurrente apelación a la demagogia para sortear las turbulencias de la vida social y 

justificar sus irresponsables actos políticos. El chavismo, como movimiento populista y autoritario, ha 

hecho de la demagogia su herramienta más frecuente en el ejercicio del poder. Tanto Hugo Chávez 

como Nicolás Maduro han apelado a ella para sumar voluntades y confundir a la ciudadanía, en 

circunstancias en las que era menester priorizar el interés superior de la nación. Otro líder que 

comparte esta característica es  Jair Bolsonaro, presidente de  Brasil.  El País ( 2019) describe su estilo 

de gobierno:  

 El bolsonarismo,  se parece cada vez más a fenómenos como el chavismo en Venezuela o el 

peronismo en Argentina. Son movimientos que dispensan organizaciones clásicas de la 
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sociedad, conversan directamente con la población y utilizan de manera genérica la idea de un 

nacionalismo. (El País, 2019, p. 3) 

 

 

 

 

 

    La última característica  relacionada al populismo es el descontento de las masas: Los 

estallidos sociales en el 2019 de Chile y Perú son dos hitos que representan esta característica. Se los 

considera populistas debido  por el clamor de las demandas del pueblo y la movilización popular que 

posteriormente lograron que se generan acuerdos y cambios sociales y políticos en el panorama de 

cada país. En el caso de Chile se elaboró una nueva Constitución y en Ecuador se llegaron a acuerdos 

con los grupos de poder indígenas.  Es decir, la masa logró ejercer su poder y generar cambios. En 

primer lugar tenemos el estallido de Chile, el país  explotó debido a los abusos y privilegios de las 

elites empresariales y políticas y de la incapacidad del sistema de resolver a tiempo demandas 

ciudadanas muy sentidas como, por ejemplo, pensiones dignas, deudas, vivienda. ( El País, 2021) . En 

cuanto a Ecuador el diario El Mostrador (2021) afirmó que detrás de las protestas en Ecuador está el 

descontento popular, el enojo y desesperación de los de abajo y que no era una cuestión de 

“agitadores y golpistas” como lo planteó el gobierno, ni mucho menos un plan de desestabilización 

urdido por Rafael Correa y el presidente de Venezuela Nicolás Maduro.  

 

El segundo concepto que se analizó en estas categorías y se ligó con  los hitos fue el de 

liderazgo femenino. El concepto  está presente en seis de los dieciocho hitos escogidos. Las 

características principales que se identificaron alrededor de este concepto son las siguientes: lideresas 

pioneras en el ejercicio de sus derechos o de cargos públicos y la lucha contra el machismo de su 

contexto. Un ejemplo de esto es Matilde Hidalgo de Prócel que en  1889, según el diario El 

Mostrador, 2021 fue pionera en todos los ámbitos. Fue la primera mujer en el país en graduarse de la 

secundaria, la primera mujer en terminar la carrera de Medicina y, el hito por el que más se la 
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recuerda, fue la primera sufragista de Ecuador y de América Latina, su legado está aún presente en los 

programas de liderazgo femenino.  

 

      Sobre las mujeres en cargos públicos que lucharon contra el machismo de su época un claro 

ejemplo es  Michelle Bachelet, quien fue la primera presidenta mujer en Chile y sirvió como Ministra 

de Salud (2000-2002) así como la primera mujer de Chile y de América Latina en encabezar un 

ministerio de defensa (2002-2004). Sobre su rol en la política el medio de comunicación Canal 13 

plantea:  

El impacto social de que una mujer liderará la carrera presidencial fue enorme, una 

constante durante el gobierno de Bachelet fue el machismo del que fue víctima. Bachelet 

es una mujer de fuertes convicciones y acostumbrada a los grandes retos. No en vano fue 

la primera mujer presidenta de un país tremendamente conservador y machista. (Canal 

13, 2021, p.9 ) 

Otras mujeres que ejercieron la presidencia de sus países por primera vez en la historia fueron 

Dilma Rouseff en Brasil (2011 ) y Cristina Fernández en Argentina (2007). Ambas debieron enfrentar 

el machismo de su contexto social y político, por lo que se asociaron con figuras masculinas 

importantes dentro del ámbito político para catapultar sus carreras hacia los cargos públicos. Es el 

caso de Cristina Fernández de Kirchner, que construyó una carrera política junto a su esposo y 

expresidente Néstor Kirchner, de quien fue sucesora.  

 

Según la BBC Dilma Rouseff fue respaldada por su mentor y expresidente Lula de Silva:  

Rousseff continuó su activismo político, que la llevó a convertirse en una figura clave del 

gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.Lula se convirtió en su mentor político, la designó 

como su sucesora y la aupó como candidata presidencial en 2011.Con la salida  de Rousseff 

de la presidencia, también se pone fin al periodo de 13 años de gobiernos del PT que comenzó 

con Lula da Silva en 2003. (BBC, 2016, p.  11)  

 

 



39 
 

Descripción de los hitos y contexto en que se se desarrolló el hito : 

La categoría describe los hitos que se dividieron  por las cuatro olas populistas que agrupan 

los dieciocho hitos: primera ola populista cuya línea del tiempo empieza en 1924 y termina en 1974,  

la segunda ola populista que describe hitos desde 1984 hasta 1996, la tercera ola cuyos hitos empiezan 

en 1998 y terminan en el 2013 y la última y cuarta ola que describe los hitos desde el 2021 y termina 

en 2019. El contexto social, político y económico no es ampliamente explicado en las noticias, estas 

se remiten a hacer observaciones puntuales sobre el hito y su desarrollo, pero no hay gran información 

relevante acerca del proceso previo a estos acontecimientos  en la línea del tiempo.  

  

Primera ola  

En los inicios de los años veinte en toda América Latina la mujer aún no ejercía su derecho al 

voto y era un privilegio exclusivo de los hombres. El machismo, aún más latente que ahora, limitaba a 

las mujeres a roles estereotipadamente femeninos. Según el diario BBC el año 1924 cambiaría el 

curso de la historia para las mujeres en Latinoamérica, la ecuatoriana Matilde Hidalgo de Prócel se 

convirtió en la primera mujer en pedir ser registrada para votar. Cinco años más tarde, en 1929, el país 

aprobó el sufragio femenino, convirtiéndose en el primer país latinoamericano -junto a Puerto Rico- 

en donde las mujeres participaron en comicios nacionales. Este primer hito dio pasa a el desarrollo de 

otros hitos como la expansión de la lucha por el sufragio femenino en la región. De acuerdo con el 

diario efeminista esto sucedió en Argentina en la década de los años 40:  

La denominada ley del voto femenino fue aprobada el 23 de septiembre de 1947 durante el 

primer mandato del tres veces presidente Juan Domingo Perón y consagró la igualdad de 

derechos políticos entre varones y mujeres. La iniciativa había sido fuertemente impulsada 

por la esposa del entonces mandatario Eva Perón Duarte. (efeminista, 2019, p. 6) 

 

Eva Perón desafió los roles de la época y según el diario La Vanguardia (2020)  se “convirtió 

en la voz del peronismo”, desarrolló su propia fundación y creó el Partido Peronista Femenino.  Esta 

época fue a su vez importante para no solo el desarrollo de estos liderazgos femeninos sino del 

populismo latinoamericano y corrientes como el peronismo, velasquismo, y el Estado Novo en Brasil.  
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El populismo se esparció en Argentina en esta época con el denominado peronismo de Juan 

Domingo Perón, presidente de este país en dos ocasiones, en 1946 - 1955 y de 1973 -1974. De 

acuerdo con el diario argentino el Clarín,  el  17 de octubre de 1945 una gigantesca movilización 

popular exigió, y obtuvo, la liberación del coronel Juan Perón.  Perón dio un discurso donde lanzó su 

candidatura política y dio inicio al peronismo y posteriormente a casi  tres décadas de presidencia 

hasta su muerte en 1974.  

  Además, el populismo continuaba en su auge en países como  Ecuador con el Velasquismo 

liderado por el cinco veces presidente Velasco Ibarra que ejerció su último mandato en 1974  y con el 

denominado “Estado Novo” la dictadura nacional populista presidida por el presidente de la época 

Getulio Vargas que ejerció su mandato desde 1930 hasta 1945.  

Segunda ola  

En la década de los noventa surgieron varios líderes y partidos políticos que usaron el populismo 

como principal herramienta para gobernar durante sus mandatos y mantenerse en el poder por medio 

de su popularidad.  El fujimorismo en Perú, el gobierno de Abdalá Bucaram en Ecuador, el gobierno 

de Carlos Menem en Argentina y de Fernando Collor de Mello en Brasil son los principales ejemplos 

de esta segunda ola populista en Latinoamérica.  

 

Perú bajo el mandato de Alberto Fujimori es un ejemplo de un gobierno populista que buscó 

mantener el poder y que fue igualmente querido por el pueblo. Según RPP (2019)  Alberto Fujimori 

fue electo presidente de la República por primera vez en 1990 y reelecto en 1995. El 5 de abril de 

1992, quebró el orden constitucional, disolvió el Congreso, intervino los principales poderes del 

Estado e instauró el llamado Gobierno de Reconstrucción Nacional.  

 

El  populismo en Ecuador tuvo un gran impacto con la sorpresa de la victoria en las 

elecciones presidenciales  de Abdalá Bucaram. Según El Comercio ( 2019) en 1996 el populismo de 

Abdalá Bucaram triunfó en las elecciones contra análisis de estudiosos y varios pronósticos. 
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El gobierno de Abdalá Bucaram fue relativamente corto. En su tercera campaña presidencial en 1996, 

Bucaram finalmente ganó la Presidencia y ejerció durante un corto periodo en el Palacio de 

Carondelet (sede de Gobierno). Bucaram solo ejerció el liderazgo de su nación por cinco meses y 25 

días. Tomó posesión el 10 de agosto de 1996 y fue destituido el 6 de febrero de 1997 por el Congreso 

ecuatoriano. ( El Universo, 2017). Sin embargo, según el diario AA (2020)  tuvo gran popularidad 

frente al pueblo a pesar de que  su estilo de gobierno reveló una personalidad mesiánica y poco 

convencional, que le atrajo bastantes críticas entre sus opositores y los medios de comunicación. 

Carlos Menem en Argentina continuó con el legado del peronismo y según La Tercera (2021) en 

1988,  el peronismo celebró la primera elección democrática interna para elegir su candidato a 

presidente. Por otro lado, en Brasil el presidente Fernando Collor de Mello a los 40 años se convirtió 

en el presidente más joven de la historia brasileña y en el  primer mandatario en toda la región en ser 

sometido a un proceso de impeachment por causa de un escándalo de corrupción, el que 

eventualmente terminó costándole el cargo. (BBC, 2016)  

Tercera ola   

La tercera ola populista tuvo su auge desde los inicios de los años 2000l y ganaron 

popularidad los gobiernos del “Socialismo del siglo XXI” como: Hugo Chávez en Venezuela, Rafael 

Correa en Ecuador, Evo Morales en Perú y Lula de Silva en Brasil. Además, de los liderazgos 

femeninos populistas de Cristina Fernández en Argentina y  Dilma Rouseff en Brasil. El diario El 

Telégrafo nos habla sobre los inicios del socialismo del siglo XXI en la región:  

   

América Latina se ha caracterizado por tener continuos cambios de gobierno, la inestabilidad 

de estos, y la tendencia a conservar determinadas pautas de mando político, aun frente a la 

intención de cambio de ideología de un gobierno por otro.. No obstante, a principios del siglo 

XXI nació una tendencia llamada de izquierda, pero que se aproxima más al caudillismo 

populista, que comenzó a romper el juego para permanecer en el poder. (El Telégrafo, 2021, 

p. 3)  
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El chavismo se originó con el líder populista Hugo Chávez que irrumpió en la escena  política 

venezolana como artífice de un golpe de Estado frustrado contra el presidente Carlos Andrés Pérez, en 

febrero de 1992, que lo llevó a la cárcel pero lo lanzó a la arena política y al triunfo electoral en 

diciembre de 1998. Según el diario El Mundo  en este  golpe de estado en 1982, Chávez y otros dos 

capitanes del Ejército de Tierra, Ernesto Urdaneta Hernández y Felipe Acosta, organizaron el 

Movimiento Bolivariano Revolucionario-200. En 1991 fue ascendido a teniente coronel al mando de 

un regimiento de paracaidistas. El 4 de febrero de 1992, encabezó junto a otros cuatro comandantes 

una fallida intentona de golpe de Estado contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. El episodio 

golpista dejó un saldo de 17 soldados muertos y 50 heridos, y le costó dos años de cárcel. El mismo 

día, apareció en televisión para asumir la responsabilidad de lo ocurrido y pedir a sus correligionarios 

que depusieran su actitud. Su alocución, que duró tan solo un minuto, contribuyó a convertirlo en uno 

de los personajes más populares de Venezuela. Durante su carrera política fue elegido presidente por 

tres ocasiones y solo dejó el poder tras su muerte. Como consecuencia asciende Nicolás Maduro a la 

presidencia como su sucesor .(BBC, 2017). El contexto de Ecuador fue el de un  gobierno dirigido 

durante diez años  por el líder, Rafael Correa,  descrito como un hombre carismático y autoritario que 

aprovechó la época de bonanza de las alzas en el  valor del petróleo y brindó estabilidad al país que 

previamente había vivido diferentes golpes de estado. El diario Notiamérica resume esos diez años en 

el siguiente párrafo:  

 

La "década ganada" de la que presume el 'correísmo' ha contado también con una fuerte 

contestación interna por un estilo de gobierno que, según denuncian los críticos, ha adquirido 

progresivamente los tintes autoritarios de sus vecinos regionales hasta sumir al país en una 

profunda división entre el oficialismo y todos los que reniegan de él.(Notiamérica, 2017, p. 

12)  

 

En cuanto el socialismo del siglo xxi en Brasil, Lula de Silva fue elegido presidente en el 

2002 tras previos fracasos para llegar a este cargo y tras cuatro años en el poder fue reelegido en el 

2006 y gobernó hasta el 2010 con un alto índice de popularidad. Según la BBC (2016) , en 2010, 
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Lula dejó su segundo mandato con 80 por ciento de aprobación, 7,5 por ciento de crecimiento 

económico y un salario mínimo 54 por ciento mayor al de su primer Gobierno. Nombró como 

sucesora a Dilma Rouseff  que continuó con el discurso populista del político y fue la primera mujer 

presidenta de Brasil entre los años 2011 y 2014, y 2015 a 2016 debido a que fue destituida 

anticipadamente por el Congreso brasileño por corrupción.Cuando Dilma Rousseff sucedió a Da 

Silva, apostó a la alternativa populista con más entusiasmo y buscó la alternativa del libre mercado 

como una alternativa de crecimiento económico. (NYT, 2016).Otro liderazgo femenino que fue parte 

de la tercera ola del populismo fue el de Cristina Fernández en Argentina que continuó con el 

movimiento peronista.  Según la Cadena SER (2017) fue la primera mujer presidenta elegida 

democráticamente en el país y fue la sucesora de Néstor Kirchner, su esposo y expresidente de la 

República Argentina.  

 

 Finalmente el movimiento del  socialismo del siglo XXI también formó parte del gobierno de 

Perú con Evo Morales como presidente que fue el hombre que más tiempo permaneció en el poder (13 

años) y finalmente renunció a la presidencia en el 2019.  (Gestión, 2019 ). El diario Gestión explica:   

 

Evo Morales renunció hoy a la presidencia de Bolivia en medio de protestas, que duran más 

de tres semanas, y ante evidencias de irregularidades en los comicios electorales de octubre 

pasado que lo dieron como ganador.El exmandatario tomó esta decisión luego de que los jefes 

de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Bolivia pidieron su renuncia al cargo y este 

abandonara el país. (Gestión, 2019, p. 2)  

Cuarta ola  

La cuarta y última ola populista agrupa hitos como la presidencia populista de derecha del 

líder Jair Bolsonaro y los intentos de llegar a la presidencia de la líder política Keiko Fujimori. Otros 

hitos importantes que también forman parte de esta ola en la línea del tiempo son los estallidos 

sociales que ocurrieron en el 2019 en Chile y Ecuador.  
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Jair Bolsonaro fue elegido en el 2018 como presidente de Brasil, ultraderechista y capitán de 

la reserva del Ejército,  se ha caracterizado por sus declaraciones polémicas y conservadoras. Con su 

gobierno Brasil dejó  atrás 13 años de políticas de izquierda del Partido de los Trabajadores, primero 

de la mano de Luiz Inacio Lula da Silva y después de la de Dilma Rousseff, y dos años de un 

gobierno temporal con Michel Temer al frente tras la destitución de Rousseff. ( El Comercio, 2018). 

Por otro lado en Perú, Keiko Fujimori se presenta como la cara del fujimorismo y que ha enfrentado 

varios fracasos frente a las elecciones presidenciales del país: en 2011 fue superada en las urnas por el 

militar en retiro Ollanta Humala,  en 2016 por el economista Pedro Pablo Kuczynski y finalmente en 

el 2021  le ganó el maestro de escuela rural y líder sindicalista Pedro Castillo. (El Universo, 2021)  

 

El estallido social en Ecuador en el 2019 comenzó debido a que  el 1 de octubre de 2019, 

mediante el decreto ejecutivo No. 883, se decidió liberar el precio del combustible como parte de un 

compromiso con el Fondo Monetario Internacional y para reducir la brecha fiscal en el país. Como 

respuesta, el gremio de transportistas suspendió su actividad y la Confederación de Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador (CONAIE) inició una movilización masiva a nivel nacional, según el diario 

Agenda Estado de Derecho ( 2021).   La violencia escaló rápidamente y a los manifestantes se 

sumaron también otros grupos sociales como trabajadores, estudiantes, entre otros, con lo cual, si bien 

la protesta fue liderada por el movimiento indígena. Sobre su conclusión explica el diario:  

 

El conflicto concluyó por negociación del Estado, encabezado por el presidente Lenín 

Moreno y, por el otro, Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, en lo que se denominó, con 

cierto eufemismo, “Mesa de Diálogo”. Allí se acordó terminar la movilización a cambio de la 

derogatoria del decreto que liberaliza el precio de los combustibles. Mediaron las Naciones 

Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. (Agenda Estado de Derecho, 2021, p. 5)  

 

El estallido social en Chile en el 2019  fue causado debido a que el gobierno del presidente 

Sebastián Piñera decidió subir el precio del pasaje del Metro en 30 pesos, llegando a un máximo de 

830 pesos (US$1,17 aproximadamente). A modo de protesta, estudiantes comenzaron a realizar 
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"evasiones masivas" en el metro, levantando torniquetes para ingresar a los andenes sin pagar.La 

situación fue agravándose cuando la violencia se tomó las calles de la capital chilena, Santiago, con 

quema de diversas estaciones de metro y buses, saqueo de supermercados y ataques a cientos de 

instalaciones públicas.El gobierno, entonces, decretó estado de emergencia, lo que significó el 

despliegue de los militares quienes, además, ordenaron toque de queda. (BBC, 2019)  

 

El diario La Semana (2021) explica que tras las manifestaciones el presidente Piñera se vio 

forzado a ceder y anunció el sábado 19 de octubre la suspensión del alza en la tarifa del metro 

afirmando que había escuchado "con humildad la voz de la gente". Sobre la conclusión de este 

conflicto el diario señala:  

 

Finalmente, el presidente decidió hacer un acuerdo nacional de tres puntos, que incluían: “por 

la paz y contra la violencia”, “por la justicia”, sobre un Nuevo Acuerdo Social, y “por una 

nueva Constitución”, lo cual derivó en varias reformas constitucionales para modificar 

aspectos fundamentales en el país. (La Semana, 2021, p.12)  

 

Ejemplificación del concepto 

    La categoría hace referencia a los hitos que representan a los conceptos de populismo y 

liderazgo femenino. Se escogieron un total de dieciocho hitos relacionados a estos que se dividen en 

cuatro olas populistas a lo largo de la línea del tiempo, de 1900 a 2021.  Los hitos relacionados  con el 

populismo y liderazgo femenino en la primera ola populista son los siguientes :  Matilde Hidalgo de 

Prócel fue la primera mujer en ejercer el voto en América Latina en 1924. 2) El inicio del peronismo 

en Argentina el 17 de octubre de 1945. 3) Eva Perón se convierte en la imagen de la campaña que 

impulsa el voto femenino en la presidencia de su esposo Juan Domingo Perón en 1949, 4) María 

Estela Martínez de Perón fue la primera mujer presidenta en Argentina de forma interina en 1974 tras 

la muerte de su esposo Juan Domingo Perón. 5) Velasco Ibarra fue elegido presidente en Ecuador, 

aunque sólo logró culminar uno de sus períodos constitucionales (1934, 1944, 1952-56, 1960, 1968). 

3) Getulio Vargas dio el golpe de Estado en 1937, instalando la dictadura del Estado Novo. 
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  Los hitos relacionados  con el populismo y liderazgo femenino en la segunda ola populista 

son los siguientes: 1)Fujimori fue elegido presidente de la República por primera vez en 1990 y 

reelecto en 1995. El 5 de abril de 1992, quebró el orden constitucional, disolvió el Congreso, intervino 

los principales poderes del Estado e instauró el llamado Gobierno de Reconstrucción Nacional. 2) 

Abadalá Bucaram logra en su tercer intento ganar la presidencia de Ecuador en 1996. 3) Carlos 

Menem fue elegido presidente el 8 de julio de 1989 sucediendo a Raúl Alfonsín. 4) Fernando Collor 

de Mello, quien en diciembre de 1989 se convirtió en el primer presidente de Brasil electo por voto 

popular luego del fin de los gobiernos militares y el regreso de la democracia.  

 

 Los hitos relacionados  con el populismo y liderazgo femenino en la tercera ola son los 

siguientes: 1) Cristina Kirchner fue elegida democráticamente como la primera presidente de 

Argentina (2007-2011) y posteriormente reelegida en el 2011 -2015. 2), Dilma Rousseff fue la 

primera mujer presidenta de Brasil entre los años 2011 y 2014, y 2015 a 2016 (pues fue destituida 

anticipadamente por el Congreso brasileño). 3)   Michelle Bachelet fue elegida Presidenta de Chile en 

dos ocasiones (2006-2010 y 2014-2018). Fue la primera mujer en ocupar la presidencia de Chile. Ella 

sirvió como Ministra de Salud (2000-2002) así como la primera mujer de Chile y de América Latina 

en encabezar un ministerio de defensa (2002-2004). 5)   El hito número cinco el Socialismo del Siglo 

XXI está dividido en cinco sub hitos: El Chavismo en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro en 

Venezuela, el Correísmo en Ecuador, el gobierno de Evo Morales en Perú, el gobierno de Lula de 

Silva en Brasil.  

 

 Los hitos relacionados  con el populismo y liderazgo femenino en la cuarta y última ola 

populista son los siguientes: !) Jair Bolsonaro es elegido presidente de Brasil 28 de octubre del 2018 y 

Brasil deja atrás 13 años de políticas de izquierda del Partido de los Trabajadores. 2)Keiko Fujimori 

sufrió su tercera derrota electoral. En el 2011 fue superada en las urnas por el militar en retiro Ollanta 

Humala y en 2016 por el economista Pedro Pablo Kuczynski, esta vez le ganó el maestro de escuela 

rural y líder sindicalista Pedro Castillo en la carrera electoral en Perú en el 2021. 3) El estallido social 
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en Chile. El 14 de octubre del 2019 los estudiantes secundarios y universitarios se organizaron para 

evadir masivamente el pasaje del metro de Santiago. La razón, una protesta al alza en el valor del 

pasaje por 30 pesos chilenos. 4) El 1 de octubre del 2019 el presidente Lenin Moreno anunció que se 

liberará el precio de los combustibles. Un decreto que acababa con más de 40 años de subsidio a los 

combustibles. Anteriormente, el Gobierno ecuatoriano había terminado el subsidio a la gasolina súper. 

Cuando llegó el Decreto 883 para terminar con la subvención a la gasolina extra y al diésel, los 

transportistas se opusieron.  

Actores relevantes del hito (incluir caracterización) 

La categoría hace referencia a los actores más importantes que participan en cada hito y sus 

características. Se realiza un análisis de las similitudes y diferencias entre la caracterización, dentro de 

los medios, de cada actor relevante en los hitos.  Las caracterizaciones más relevantes sobre los 

actores son : un  líder carismático que se apoya en el pueblo  para mantenerse en el poder,  ceder ante 

la presión del pueblo y crear acuerdos para complacer a la ciudadanía.  

 

La primera característica de un líder carismático que se apoya en el pueblo para mantenerse 

en el poder está presente en la descripción que hace el diario El Telégrafo (2021) sobre el político 

Rafael Correa:  

Una combinación de carisma natural, narcisismo y culto a la personalidad, de disponibilidad 

económica coyuntural, de populismo exacerbado, de propaganda sistemáticamente construida, 

de total falta de escrúpulos para conseguir los fines y de cultivar asociaciones con grupos de 

poder. (El Telégrafo, 2021, p. 3 )  

De la misma manera, se analiza las características de.  Dilma Rouseff . El Diario El País 

(2019) la describe como  una activista de izquierdas devenida en tecnócrata, una luchadora. En el 

último mandato de Lula da Silva, se ganó una reputación de dama de hierro por su exigente gestión, 

su capacidad de trabajo y su dominio de los temas técnicos. Sin embargo, líderes que fueron 

percibidos como carismáticos en un inicio también reciben críticas luego de su gestión, es el caso del 

expresidente de Perú, Evo Morales.  Página Siete (2021) hace la siguiente crítica sobre el 

expresidente:  

https://www.elcomercio.com/tag/decreto-883
https://www.elcomercio.com/tag/decreto-883
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El líder cocalero indígena, una persona escasa o directamente carente de lecturas, que 

abandera un regionalismo intolerante, que no es dada a la reflexión crítica de la realidad ni a 

la mesura, y que apela, en última instancia, al azuzamiento de las masas como forma de freno 

violento a las intenciones del adversario.  

 

Finalmente, la última característica la comparten los estallidos sociales en Chile y Ecuador en 

el 2019, los actores relevantes de este hito, en este caso los presidentes Sebastían Piñera de Chile y 

Lenín Moreno de Ecuador,  tuvieron que ceder ante la presión del pueblo y crear acuerdos para 

complacer a la ciudadanía. En el caso de Chile se logró la elaboración de una nueva Constitución. 

Según el diario Notimérica (2021 )  

 El presidente chileno aseguró que gracias a que se logró encauzar el estallido social de 2019, 

el país se encuentra actualmente en disposición de elaborar una nueva Constitución, que 

espera incluya mayor equidad y justicia social, además de proteger libertades y valores. 

(Notiamérica, 2021, p. 1) 

 

Por otro lado la BBC (2021) describe este proceso de una nueva constitución  como una 

solución al estallido social que comenzó en 2019. Lo que sucede en Chile es observado como un 

posible ejemplo de cómo atender los reclamos sociales con un proceso democrático que renueve el 

Estado.  En Ecuador, según el diario El Comercio ( 2019)  Moreno instruyó a los gobernadores del 

país para que se reconcilien con las comunidades, sobre todo del sector rural,  se concretaron 72 

mesas de diálogo con diferentes sectores sociales y productivos. 

Encuentros teóricos entre los aportes del populismo y el liderazgo político femenino. 

     La categoría hace referencia a los cruces que existen, dentro de los hitos,  entre los conceptos 

de populismo y liderazgo femenino.  En la categorización de los hitos se encontraron cuatro 

encuentros teóricos.  El primer encuentro es el hito de la lideresa Eva Perón en Argentina. Su tipo de 

liderazgo populista es descrito por el diario La Vanguardia (2020):  
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  Sin más tesis que el populismo más exacerbado ni más programa político que la protección 

social en todos sus ámbitos, el discurso fácil y bien trabado de Evita, como ella misma se 

hacía llamar para incidir en su origen modesto, caló pronto en una sociedad en crisis y en una 

amplia capa social que trataba de sobrevivir en numerosas villas miseria repartidas por todo el 

país sin haberse preocupado hasta ese momento por la política, fue pionera con la formación 

del Partido Peronista Femenino, cuyo objetivo no era sólo el de reconocer el papel de la 

mujer, sino también de ampliar la base social del peronismo. (La Vanguardia, 2020, p.  )  

 

El rol de Eva Perón  en el desarrollo del peronismo es un ejemplo que contrasta con el 

liderazgo y rol que tuvo la primera mujer presidenta de Argentina Isabel Perón. El Diario La Nación  

(2021) describe este contraste de su tipo de liderazgo tras la muerte de Juan Domingo Perón y su 

ascenso a la presidencia: 

María Estela Martínez de Perón se dirigía al país para anunciar la muerte de su esposo: “Que 

Dios me ilumine y me fortifique para cumplir con lo que Dios y Perón me otorgaron como 

misión”. A pesar de haber sido electa como vicepresidenta en elecciones libres y 

competitivas, su legitimidad se erosionaría rápidamente. Su debilidad se anunciaba en el 

discurso citado, en el que hace referencia a Dios y Perón como fuentes de legitimidad, no al 

“pueblo”. Pocos apoyos terrenales le quedaban a quien estaba por asumir la primera 

magistratura. ( La Nación, 2021, p. 1)  

 

         El tercer encuentro teórico es el  peronista en Argentina  de la primera mujer electa 

presidenta en el país por voto popular en el 2007: Cristina Fernández. De acuerdo con el diario 

argentino La Nación (2020) una de sus características populistas en su liderazgo es la necesidad de 

mantenerse en el poder. 

 

  Si una identidad política contiene a Cristina es la del peronismo y si una fe la moviliza es la 

que posee en ella misma. Sobre su cultura general pueden habilitarse algunas dudas, pero lo 

que parece estar fuera de discusión es que del poder sabe y mucho. Cristina sabe que no hay 
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poder sin una relación de mando y obediencia. Esa relación puede expresarse con buenos o 

malos modales, pero nunca es una relación horizontal. Del poder, Cristina sabe que su 

aspiración es continuar siendo poder. (La Nación, 2020, p.2 )  

 

Por otro lado el diario El Perfil (2021) plantea que los principales rasgos que caracterizan a 

Cristiana Fernández como popluista son  la deformación de los hechos, la victimización, el 

matrimonio ejemplar y el afán de legitimar todos sus actos por el voto popular.  

 

           El último encuentro teórico entre liderazgo y populismo fue el de la primera presidenta de 

Brasil Dilma Rousseff. Según el New York Times ( 2016), Dilma Rouseff proyecta su liderazgo 

femenino tras un discurso populista donde le habla al pueblo como un líder cercano y salvador. En su 

despedida tras su destitución expresó " Un abrazo cariñoso a todo el pueblo brasileño, que comparten 

conmigo la creencia en la democracia y los sueños de justicia". Cuando Dilma Rousseff sucedió a 

Lula de Silva, apostó a la alternativa populista con más entusiasmo y buscó la alternativa del libre 

mercado como una alternativa de crecimiento económico. 

Análisis/ Discusión de resultados 

A lo largo de esta investigación se encontraron diferentes características en las noticias, 

columnas de opinión y entrevistas que ligan al populismo y el liderazgo femenino con la definición 

que encontramos de estos dos conceptos en el marco conceptual. Las características del concepto de 

populismo son: líder carismático que protege al pueblo,  el discurso del pueblo vs la élite,  la 

disminución de popularidad tras escándalos de corrupción y la necesidad de mantenerse en el poder, la 

demagogia y finalmente el descontento de las masas. Se encontró que estos líderes frecuentemente 

carismáticos utilizaban un discurso divisor, el pueblo vs la élite , bandos que se enfrentan. El pueblo 

se convierte en el  soporte de este líder para mantenerse en el poder y gobernar, en muchas ocasiones 

en situaciones antidemocráticas o tras escándalos de corrupción en su mandato. Esto ha construido 

una visión negativa del concepto de populismo en los medios de comunicación, en donde se señala 

que la demagogia es una característica que utilizan estos líderes para  llega al poder, y que luego de la 

desilusión de estas promesas no cumplidas, traen un fuerte descontento en las masas que ha creado 



51 
 

movilizaciones políticas y sociales como los estallidos en Ecuador y Chile. Todas estas características 

se entrelazan con el concepto de Mudde & Rovira Kaltwasser, (2019) que plantea que el populismo es 

una ideología en la cual la sociedad se encuentra separada en dos grupos homogéneos y antagónicos, 

el pueblo puro y la élite corrupta, y que argumenta que la política debe ser una expresión de la 

voluntad general.  

 

Por otro lado, en las noticias se caracterizó el concepto de liderazgo femenino con los 

siguientes elementos:  lideresas pioneras en el ejercicio de sus derechos o de cargos públicos y la 

lucha contra el machismo de su contexto. Las mujeres que se relacionaron con este concepto fueron 

en su mayoría las primeras en acceder a algún tipo de derecho a un cargo de poder que en el pasado 

había sido exclusivamente para los hombres. Su liderazgo fue transformacional y descrito como 

carismático en la mayoría de los casos. En cuanto a la segunda característica, la lucha contra el 

machismo de su contexto social y político generó que estas lideresas tengan más dificultades para 

acceder a sus derechos o a los diferentes cargos públicos y además causó que las lideresas a lo largo 

de la historia en casi su totalidad necesitaran del impulso de un par masculino en su carrera política 

para poder llegar al poder., así sea como mentor, binomio de vicepresidente - presidente, mismo 

discurso político populista  o simplemente líder político que puso en la mira el liderazgo de esta 

mujer. Estas características se asocian con el concepto planteado en el marco conceptual. según L. 

Rhode, D. (2017), que plantea que las lideresas son más propensas a un liderazgo transformacional, 

donde son más participativas, democráticas e interpersonalmente sensibles que los líderes masculinos.  

Lo que permite inspirar a  sus seguidores a contribuir en la organización. 

 

Ambas caracterizaciones del concepto además de ligarse con el marco conceptual, se 

entrelazan entre sí. Se encontró tras el análisis de estas noticias que el populismo y el liderazgo 

femenino comparten características en común y se definieron cuatro cruces teóricos : Eva Perón, 

María Estela de Perón, Cristina Fernández, Dilma Rouseff que evidencian que a pesar de la diferencia 

geográfica y la temporalidad, los liderazgos femeninos populistas no se diferencia en su manera de 

comunicarse con las masas, este discurso divisor del pueblo vs élite , caracterizaciones negativas 
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como la corrupción o la intención de mantenerse en el poder de maneras no democráticas y este mito 

del “salvador” de los más necesitados envuelto en demagogia al momento de ejercer el poder.  

 

Conclusiones y recomendaciones  

 

                   En la presente investigación se elaboró  una revisión histórica desde el populismo de los 

hitos más relevantes y actores políticos en América Latina desde 1900 a 2021. La revisión histórica se 

hizo mediante el análisis de noticias, columnas de opinión y entrevistas relacionadas con cada hito 

escogido y se obtuvieron de los periódicos más relevantes de cada país o de los diarios que brindaban 

una comprensión global del hito. Se escogieron dieciocho hitos y se plantearon cinco categorías para 

analizarlos. El objetivo general de la investigación es analizar el populismo desde  los hitos más 

relevantes y sus  actores políticos (movimientos políticos, partidos y líderes)  en América Latina 

desde 1900 a 2021. Como objetos específicos se plantearon tres: Identificar los hitos populistas  más 

relevantes y sus actores políticos en América Latina desde 1900 a 2021 describir la construcción del 

populismo y el liderazgo femenino que se realiza a través de los hitos en la prensa escrita. y explorar 

cuáles podrían ser los cruces teóricos entre los conceptos de populismo y liderazgo femenino desde 

hitos populistas  más relevantes y sus actores políticos en América Latina desde 1900 a 2021 en la 

prensa escrita.   

 

           A partir del análisis de los resultados recogidos de cada categoría se llegó a la conclusión de 

que los hitos comparten similitudes a pesar de la distinta  temporalidad y espacio geográfico como:   

líder carismático que protege al pueblo,  el discurso del pueblo vs la élite,  la disminución de 

popularidad tras escándalos de corrupción y la necesidad de mantenerse en el poder, la demagogia y 

finalmente el  descontento de las masas. Estas características en su mayoría no variaron según el 

género y al observar los resultados de los actores políticos se llega a la conclusión de que el 

populismo predomina ante  el liderazgo femenino y las características propias del populismo forman 

una parte fundamental del discurso de estos líderes independientemente de su género y por encima de 

él. Sin embargo, el machismo predomina en la sociedad latinoamericana y las lideresas a lo largo de la 
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historia en su mayoría han necesitado el impulso de un par masculino para poder llegar al poder  o 

construir una carrera política.  

 

          Para futuras investigaciones se recomienda crear un nuevo formato para profundizar en la 

conceptualización teórica del liderazgo femenino en América Latina por medio de entrevistas con 

expertos que expliquen más a fondo las características del populismo y su relación con la formación 

de liderazgos femeninos en la región. Además del aporte teórico de textos académicos y noticias es 

necesaria la voz de otras fuentes que pueden aportar más información sobre el contexto social, 

económico y sobre todo político en el que se desarrollan estos liderazgos para así poder acercarnos 

más a definir un concepto particular de lo que significa ser una mujer líder en América Latina y los 

obstáculos que esto también representa.  
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