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Resumen 

El presente trabajo tiene el objetivo de introducir la discusión del populismo 
subnacional al contexto peruano. En la literatura, el populismo es ampliamente 
discutido. Se han abordado sus conceptos, olas, casos, tipos, entre otros aspectos 
sobre este fenómeno. Sin embargo, el análisis suele centrarse en el plano nacional. 
Recientemente, ha surgido el análisis del populismo en un plano subnacional. Por un 
lado, se observa que los populismos nacionales varían en su impacto y actuación en 
los distintos niveles del territorio, evidenciando la importancia del análisis subnacional. 
Por otro lado, y más importante, se halla la existencia de casos populistas que nacen 
en esos distintos niveles territoriales, es decir, populismo subnacional. Sobre este, se 
observa que sus características principales son la existencia de una “élite” multinivel 
y que las organizaciones políticas subnacionales también pueden ser populistas. Por 
ello, esta investigación busca aproximar el populismo subnacional al caso peruano. El 
populismo no ha sido ajeno al Perú y, además, la arena subnacional adquirió una 
relevancia política, electoral y académica desde la reforma de descentralización del 
2002, especialmente, la actuación de los movimientos regionales. Pese a un inicial 
entusiasmo por este proceso democratizador, la política subnacional ha mostrado una 
dinámica similar a la nacional. Se observa una política personalista, volátil, elitista, 
débil, entre otras características. No obstante, también se encuentran prácticas de los 
movimientos regionales por acercar más la política a la ciudadanía. En tal sentido, 
viendo este panorama, es válido preguntarse sobre la existencia y causas del 
populismo subnacional en el Perú.  

Palabras claves: populismo subnacional, movimientos regionales, Perú, política 
subnacional, descentralización 
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1. Introducción

En la actualidad, las democracias liberales tienen un adversario que busca 

cambiar los procedimientos y principios políticos ampliamente establecidos como los 

mecanismos representativos, la visión pluralista de la sociedad, los elegidos como 

principales tomadores de decisiones, entre otros. Este fenómeno político es el 

populismo. La definición de este no tiene un claro consenso. Existen definiciones con 

énfasis económicos, estratégicos, discursivos o ideológicos. A pesar de su 

imprecisión, la academia y la sociedad concuerdan en quiénes son los actores 

políticos adscritos al populismo o, mejor dicho, quiénes son populistas. Existen de 

derecha o izquierda, como personas u organizaciones, en más de un continente y en 

diversos momentos de la historia. Ahí están Perón y Menem en Argentina 

(Freidenberg, 2007); Trump y el disuelto People’s Party en Estados Unidos (Mudde & 

Rovira, 2019); Alternativa para Alemania (Berbuir, Lewandowsky & Siri, 2014); el 

Partido Popular Indio en La India (Chacko, 2018); y demás. La lista puede continuar.  

Si bien hay una amplia variedad, los casos mencionados comparten algo en 

común. Estos son casos de alcance nacional, donde lo que está en juego es el poder 

del gobierno central, pero ¿qué ocurre a nivel subnacional? Como señalan Chou, 

Moffitt y Busbridge (2022), los estudios sobre populismos priorizaban una mirada 

nacional, pero, en la actualidad, un área temática importante sobre este fenómeno 

pone énfasis en una óptica subnacional, lo que ocurre al interior de cada país. El 

espacio de estudio no sería simplemente el estado-nación, sino las unidades 

territoriales que lo conforman. No obstante, en el Perú, estas investigaciones aún son 

poco exploradas. Por ello, el tema de esta investigación es el populismo subnacional 

en el Perú.  

Por un lado, el populismo no ha sido un fenómeno político ajeno en la política 

peruana. En el país, se ha identificado a Haya de la Torre, Alberto Fujimori y Ollanta 

Humala como casos típicos de populismo en el plano nacional (Crabtree, 1997; 

Montoya, 2009). En diversos momentos de la república, han existido las condiciones 

para la aparición de una retórica populista que crea una visión dicotómica de la 

sociedad. Por otro lado, con el retorno a la democracia y el proceso de 

descentralización inaugurado a partir de 2002 con la Ley de Reforma Constitucional 

No 27680, se añadió una instancia administrativa y política adicional como las 
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regiones, sumándoseles a los municipios. En ese sentido, el espacio subnacional se 

convirtió en un espacio donde se manifestaban diversos fenómenos. En tal sentido, 

también adquirió relevancia para la academia (Aragón, Remy, Sosa y Urrutia, 2018).  

En tal sentido, vistos los antecedentes peruanos, estudiar la temática del 

populismo subnacional en la política peruana es relevante. Para ello, se presentará 

una revisión de la literatura que abarque los principales ejes que rodean al tema de 

investigación. En esa línea, primero se analizará los discutido sobre el fenómeno 

populista. Posteriormente, se examinará la reciente área de investigación subnacional 

sobre este: el populismo subnacional. Finalmente, se aterrizará ello en el contexto 

peruano. Por ello, se detallará la literatura sobre la política subnacional peruana para 

entender su funcionamiento y, principalmente, el surgimiento de los movimientos 

regionales peruanos.  
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2. Estado de la cuestión 

2.1. Populismo nacional  

Para hablar de populismo, es necesario definirlo o, al menos, considerar sus 

características más importantes. Como se señaló anteriormente, el término es 

ambiguo. Hay definiciones con énfasis económicos centrados en el uso de los 

recursos públicos (Dornbusch y Edwards, 1991 y Sachs, 1989 citados en Weyland, 

2018), estratégicos priorizando el carácter personalista de los liderazgos (Freidenberg, 

2007; Weyland, 2001), discursivos donde se antepone el discurso performativo 

utilizado (Casullo, 2019; Chou, Moffitt & Busbridge, 2022), ideológicos primando la 

forma en cómo se concibe a la sociedad (Mudde y Rovira, 2019) o históricas 

enfatizando la forma de conducción del gobierno (Finchelstein, 2019). No obstante, en 

estas diferencias, hay elementos comunes. El populismo se centra en llevar y priorizar 

la voz de un “pueblo” en el espacio público en contra de una clase denominada la 

“élite” que domina ese espacio. Estos elementos centrales del fenómeno populista 

conducirán la revisión de la literatura presentada.  

El análisis sobre populismo se ha centrado en el ámbito nacional. Se observa 

la aparición de este fenómeno político desde finales del siglo XIX en la Rusia agraria 

(Mudde y Rovira, 2019). Desde entonces, los populistas han estado presentes en 

diversas regiones del mundo y en diversos momentos, por lo que se observan diversas 

formas de clasificar los momentos populistas (Freidenberg, 2007; Mudde y Rovira, 

2019). No obstante, a pesar de la dispersión de los casos populistas, algunos más 

relevantes que otros, al igual que Finchelstein (2019) lo hace, es posible destacar 

cuatro “olas” o grupos de populistas en determinados tiempos y espacios, cada una 

con sus particularidades.  

Así, tres de estas olas se han desarrollado en América Latina, territorio al que 

se le ha asociado recurrentemente con este fenómeno político (Mudde y Rovira, 

2019). Una primera ola engloba a los populistas clásicos durante las décadas entre 

1930 y 1960. En este periodo, destacan Perón en Argentina, Haya de la Torres en 

Perú, Ibáñez en Chile, Getulio Vargas en Brasil, Velasco Ibarra en Ecuador, entre 

otros (Freidenberg, 2007). El surgimiento de estos casos se da en el contexto de la 

“cuestión social” cuando se buscaba la incorporación de sectores antes excluidos a 

los espacios políticos, sociales y económicos.  
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En tal sentido, estos populistas construyeron la identidad del pueblo en base a 

estos sectores marginados de trabajadores y campesinos (Freidenberg, 2007; Mudde 

y Rovira, 2019). Además, como señalan Mudde y Rovira (2019), adaptaron la 

ideología del americanismo. Bajo esta idea, se creó el discurso de que los habitantes 

de Latinoamérica tenían una misma identidad en común en contra de las potencias 

imperialista. Entonces, la identidad de estos primeros populismos no se centró en el 

plano nacional, sino que traspasó las fronteras. Por su parte, como se mencionó, la 

élite opuesta estaba conformada por las potencias imperialistas, también en un 

sentido internacional. A ellas, internamente, se le sumaba la oligarquía nacional que 

veía la incorporación de nuevos sectores. Específicamente, se identificaban a los 

sectores oligárquicos que se oponían al modelo de desarrollo económico preferido por 

los populistas de este periodo: la industrialización por sustitución de importaciones 

(Mudde y Rovira, 2019). 

La segunda ola populista se trata de los neopopulismos surgidos durante la 

década de los 90. Sus exponentes combinaron el fenómeno populista con las políticas 

neoliberales, aunque tal mezcla parecía contradictoria desde el punto de vista 

económico (Freidenberg, 2007; Weyland, 1996). Como se mencionó, la definición 

económica del populismo conceptualizaba a este fenómeno con el uso excesivo de 

los recursos estatales. Sin embargo, esta ola populista se caracterizó por liderazgos 

carismáticos que buscaban reducir el Estado mediante la aplicación de políticas 

neoliberales (Freidenberg, 2007; Navia, 2003). Así, este momento populista 

desacreditó el enfoque económico del populismo. Entre los casos, se encuentran 

Carlos Menem en Argentina, Alberto Fujimori en Perú, Collor de Mello en Brasil, entre 

otros (Freidenberg, 2007; Navia, 2003; Weyland, 1996). Como se mencionó, es 

posible identificar ciertas olas populistas, pero en la realidad coexisten una dispersión 

de casos. Así, en esta década neopopulista neoliberal, como señala Freidenberg 

(2007), hubo neopopulismos no neoliberales como Carlos Palenque y Max Fernández 

en Bolivia. De igual forma, Conniff (2003) describe neopopulismos militaristas como 

Hugo Chávez en Venezuela, Lucio Gutiérrez en Ecuador, y Lino Oviedo en Paraguay, 

aunque el autor solo discute el primero caso sin analizar a los otros dos.  

No obstante, esta segunda ola populista se caracteriza por ser neoliberal, así, 

algunos autores denominan sencillamente a sus exponentes como neopopulistas. En 

ese sentido, el pueblo de los neopopulistas que aplicaron las medidas neoliberales se 
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diferenció del de los populistas clásicos. Se alejaron de la clase obrera, sindicatos, 

empleados, entre otros sectores porque repudiaron las medidas de ajuste económico 

(Conniff, 2003; Freidenberg, 2007). Por el contrario, su pueblo estuvo conformado 

mayoritariamente por sectores desfavorecidos en pobreza y trabajadores de la 

economía informal quienes aceptaron las duras medidas (Conniff, 2003; Freidenberg, 

2007; Mudde y Rovira, 2019). Por otro lado, la élite de los neopopulistas fue 

principalmente de orientación política. Como señalan Mudde y Rovira (2019), estos 

populistas se opusieron a la clase política señalada como la culpable de las crisis 

nacionales y que favorecía la existencia de un Estado más fuerte.  

La tercera ola de populismo también en la región latinoamericana hace 

referencia a los populismos contemporáneos o también llamados radicales. Se le ha 

otorgado este último calificativo por rechazar los principios de la democracia liberal en 

favor de priorizar la participación directa del pueblo, la movilización masiva de este y 

el debilitamiento de instituciones que fomentan el equilibrio de poder (Ellner, 2012). 

Sus principales exponentes han sido Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en 

Bolivia y Rafael Correa en Ecuador (Ellner, 2012; Freidenberg, 2007; Mudde y Rovira, 

2019). Como señala Freidenberg (2007) “se parecían más a los populistas clásicos, 

ya sea en materia económica como política” (p. 178).  

En tal sentido, el pueblo identificado por estos populistas se centra en las 

personas excluidas y discriminadas por el sistema como las personas pobres, 

trabajadores informales, campesinos, indígenas, entre otros (Ellner, 2012; Mudde y 

Rovira, 2019), aunque el populismo de Morales destaca por la presencia de 

organizaciones con identidades colectivas y capacidad organizativa (Freidenberg, 

2007; Mayorga, 2009). Al igual que el populismo clásico, se observa la ideología del 

americanismo. Estos populistas promovían la unidad de América Latina (Ellner, 2012; 

Mudde y Rovira, 2019). De igual forma, tenían una retórica antiimperialista (Mudde y 

Rovira, 2019). En ese sentido, la élite estaba conformada por potencias, 

principalmente Estados Unidos, para así poder defender los intereses 

latinoamericanos. Aunque esta retórica se daba de forma moderada porque estos 

gobernantes no rechazaban a quienes tenían lazos con Estados Unidos (Ellner, 2012). 

Asimismo, se oponían a la clase económica y política gobernante considerada 

corrupta, culpable de los problemas nacionales y ajena a la soberanía popular (Mudde 

y Rovira, 2019).  
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Finalmente, se puede considerar como una última ola la relevancia de 

populismos en Europa durante el siglo XXI. Ello no quiere decir que anteriormente no 

han existido experiencias populistas en este continente, solo que las que se han dado 

han sido de forma marginal (Mudde y Rovira, 2019). Los populismos en Europa 

aparecieron en la década de 1980, pero se volvieron electoralmente más relevantes 

en distintos países a principios del presente siglo (Antón-Mellón y Hernández-Carr, 

2016). Entre sus principales exponentes, se encuentran los partidos del Frente 

Nacional en Francia, Unión Nacional Ataque de Bulgaria, Concentración Popular 

Ortodoxa de Grecia, Partido de la Libertad de Austria, entre otros (Mudde, 2007). Al 

respecto, se observa que, si bien cada organización política cuenta con líderes, en el 

análisis de este grupo de populistas, predominan los partidos políticos antes que las 

personas como en las tres olas anteriormente descritas. Ello se debería al tipo del 

sistema político, mientras que Europa se caracteriza por la existencia de 

parlamentarismos, América Latina, por presidencialismos y una política más 

personalista. En tal sentido, también puede haber organizaciones como partidos 

políticos o movimientos (Mudde y Rovira, 2019) que reproducen entre sus miembros 

las ideas del populismo. 

A esta ola populista se le ha denominado derecha radical, aunque Finchelstein 

(2019) los califica de extrema derecha. Al respecto, Mudde (2007) es enfático en 

precisar que no debe confundirse la derecha radical de la extrema derecha. “The 

radical right is (nominally) democratic, even if they oppose some fundamental values 

of liberal democracy, whereas the extreme right is in essence antidemocratic, opposing 

the fundamental principle of sovereignty of the people” [la derecha radical es 

(nominalmente) democrática, incluso si se oponen a algunos valores fundamentales 

de la democracia liberal, mientras que la extrema derecha es en esencia 

antidemocrática, oponiéndose al principio fundamental de la soberanía del pueblo] 

(Mudde, 2007, p. 31).  

No obstante, Finchelstein (2019) señala la misma idea, el populismo se 

diferencia del fascismo porque en la práctica rechaza el autoritarismo y la violencia 

política, por lo que no pueden ser igualables. Así, parece que la oposición entre los 

autores es solo en cuanto a los términos empleados. En tal sentido, si bien los 

populismos europeos suelen estar acompañados de prácticas autoritarias, estas no 

deben ser consideradas como elementos del populismo, sino como parte de otro 
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fenómeno. Por ello, también es posible identificar partidos populistas de derecha no 

radical que suelen ser neoliberales, es decir, no propagan ideas autoritarias (Mudde, 

2007). De igual forma, Mudde (2007) señala que, si bien en la actualidad la derecha 

radical y el populismo van de la mano, puede que en otro momento predomine otro 

tipo de derecha radical como el caso del partido turco de derecha radical no populista 

Nationalist Action Party.  

Pese a la multiplicidad de casos, en Europa predomina la derecha radical 

populista. Otras dos características que presenta este conjunto de organizaciones son 

el nativismo y autoritarismo (Antón-Mellón y Hernández-Carr, 2016; Kahhat, 2019; 

Mudde y Rovira, 2019). Sobre el primero, como señalan los autores, es la idea de que 

el Estado debe ser habitado por miembros nativos y no por foráneos o extranjeros. 

Por ello, este populismo se caracteriza por un carácter xenófobo y antiinmigrante 

(Antón-Mellón y Hernández-Carr, 2016; Mudde y Rovira, 2019). Sobre la segunda 

característica, es autoritario porque pone énfasis en una ciudadanía sometida a la ley, 

el orden y la autoridad (Kahhat, 2019; Mudde y Rovira, 2019). En tal sentido, 

analizando la característica populista, el pueblo de este populismo europeo son los 

miembros nativos de la nación, mientras que la élite es la clase política a la que se le 

acusa de los problemas económicos y de ampliar el Estado de bienestar a los 

extranjeros (Mudde y Rovira, 2019). Asimismo, se enfrentan a la élite porque señalan 

que esta ha menoscabado los intereses nacionales por favores políticas de la Unión 

Europea. En este punto, se parecen a los populismos radicales latinos que se oponen 

a la intervención de potencias o actores internacionales.  

Como se señaló, a pesar de la dispersión de casos, se pueden identificar 

momentos, olas o grupos populistas con determinadas características. Si bien se ha 

planteado esta diferenciación temporal, concuerda con una distinción geográfica, ya 

que estos momentos populistas predominan en América Latina y Europa. No obstante, 

estas no son las únicas formas de abordar el fenómeno populista. La literatura también 

plantea otros ejes de análisis para diferenciar mejor los populismos, principalmente 

los ejes izquierda-derecha e inclusivo-excluyente, aunque ambos van de la mano. 

La literatura (Gratius y Rivero, 2018; Markovits & Van Dyck, s.f.; Mudde & 

Rovira, 2013; Roberts, 2019) hace referencia a la distinción entre derecha e izquierda 

populista. Definir estas categorías suele ser difuso. Para ello, Gratius y Rivero (2018) 
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y Roberts (2019), plantean un plano bidimensional con un eje económico y cultural. 

Ello complejiza el análisis, ya que se suele pensar solo en una derecha a favor del 

libre mercado y una izquierda a favor de la regulación estatal, o en una derecha 

conservadora/nacionalista y una izquierda progresista/universalista; sin embargo, 

pueden existir combinaciones de ambos ejes. A pesar de la complejidad, los términos 

derecha e izquierda siguen predominando como un término completo. Así, Markovits 

& Van Dyck (s.f.) y Roberts (2019) señalan que a los populismos europeos son 

llamados de derecha, pero ello es inexacto ya que también tienen políticas 

económicas de izquierda. Estos populismos también están a favor de una mayor 

presencia estatal, solo que de forma chauvinista debido a su característica nativista 

(Mudde & Rovira, 2013; Roberts, 2019).  

Entonces, se observa que el eje económico no es incluido en los matices para 

diferenciar populismos de derecha e izquierda. Lo más relevante es el eje cultural, a 

quién consideran parte de la comunidad. Por ello, la literatura agrega la distinción de 

inclusión y exclusión entre populismos (Mudde & Rovira, 2013), la cual se ha vuelto 

relevante y acompaña a la distinción derecha-izquierda. Los populismos de izquierda 

son inclusivos y los de derecha, excluyentes. Mudde y Rovira (2013) señalan que la 

distinción inclusión-exclusión puede aplicarse geográficamente. Desde una dimensión 

económica, política y simbólica, los populismos latinoamericanos incluyen a sectores 

marginados, mientras que los europeos excluyen a grupos no nativos. No obstante, 

para llegar a esta conclusión, los autores analizan dos casos populistas del siglo XXI 

por región. En ese sentido, esta metodología de estudios de casos limita la 

generalización de las conclusiones. 

Por ello, Markovits y Van Dyck (s.f.) y Roberts (2019) plantean una propuesta 

en contra del determinismo geográfico de Mudde y Rovira (2013). Los autores señalan 

que también existen populismos europeos inclusivos o de izquierda. Mencionan que 

la distinción se da entre la Europa del sur y la Europa del norte debido al tipo de Estado 

de bienestar y mercado que tienen. En ese sentido, plantean que en América Latina y 

Europa del sur pueden originarse populismos de izquierda o inclusivos debido a que 

tienen Estados de bienestar débiles y excluyentes. Por el contrario, en Europa del 

norte, se formarían populismos de derecha o excluyentes por presentar Estados de 

bienestar más fuertes. Cabe resaltar que, posteriormente, Mudde y Rovira (2019) 
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también identificaron populismos de izquierda en Europa del sur como Podemos en 

España o la Coalición de la Izquierda Radical (Syriza) en Grecia.  

A pesar de que los autores intentan romper con el determinismo geográfico 

planteado inicialmente, el problema persiste. Como se observa, se hace una distinción 

entre la Europa del sur y norte, pero no en América Latina. Mantienen a esta región 

con la característica de populismo inclusivo o de izquierda; sin embargo, ¿acaso 

Latinoamérica es igual? Al igual que distingue procesos y características distintas 

entre los países europeos, también es posible hallar diferencias económicas, políticas, 

culturales e históricas entre los países de la región latinoamericana. Incluso, en el 

análisis político, se suele diferenciar al cono sur de los países andinos. En ese sentido, 

el populismo excluyente o de derecha no debe ser considerado ajeno ni extraño de 

aparecer en América Latina. Por ello, se observa una reciente literatura que analiza el 

advenimiento de este tipo de populismo en la región latinoamericana (Roman, 2022; 

Rousseau, 2022; Zannoti y Roberts, 2021).  

En suma, el populismo es un fenómeno ambiguo para muchos, pero estudiado. 

Ha estado y sigue presente en la política, enfrentándose a las democracias liberales. 

A pesar de la multiplicidad y diversidad de casos, se pueden identificar grupos de 

populistas con características similares de forma temporal, ideológica o geográfica. 

No obstante, un foco de análisis que ha tomado relevancia es la distinción territorial. 

El populismo no solo se puede enfocar en espacios nacionales, sino también en los 

regionales o locales. Por ello, en la siguiente sección, se analizará la literatura sobre 

el populismo subnacional. 

2.2. Populismo subnacional  

Como se señaló, la temática del populismo subnacional está volviéndose 

relevante en la investigación sobre este fenómeno. Incluso, Chou, Moffitt y Busbridge 

(2022) consideran que hay un “giro localista” en la academia al priorizar el análisis 

subnacional del populismo. Este fenómeno no debería ser considerado como uno que 

actúa solo en un plano nacional, más aún por la organización territorial de los países. 

Las diversas formas de esta organización pueden generar diversas formas en las que 

la política se desarrolla. En ese sentido, es pertinente un análisis subnacional del 

populismo. Al respecto, se observa que la literatura sobre populismo subnacional se 

concentra en dos tipos de análisis. 
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Respecto al primer eje de análisis, se encuentran las investigaciones que 

analizan los casos de los partidos populistas nacionales desde una óptica 

subnacional, ya que la actuación de estos partidos puede variar en los distintos niveles 

de su territorio nacional. Un aspecto importante sobre estas investigaciones es que se 

analizan países federales como Alemania (León & Scantamburlo, 2022), Austria 

(Heinisch & Marent, 2018; Essletzbichler, Moser, Derndorfer & Staufer-Steinnocher, 

2021) o Brasil (Ribeiro & Borges, 2020), y descentralizados como Francia (Ivaldi 

& Dutozia, 2018) o Italia (Albertazzi & Zulianello, 2021). Entonces, la organización 

territorial multinivel propagada por el mundo permite este tipo de investigaciones. 

Sobre este eje, se observan tres tipos de investigaciones. 

Primero, se encuentran investigaciones que analizan el voto subnacional hacia 

partidos populistas de alcance nacional. Albertazzi y Zulianello (2021) mencionan la 

importancia de comprender el populismo a un nivel subnacional porque los partidos 

populistas buscan atraer a votantes de circunscripciones específicas. En ese sentido, 

estas investigaciones analizan las elecciones nacionales mediante el uso de 

metodologías cuantitativas porque las unidades de estudio son unidades 

descentralizadas de los países. Así, Albertazzi y Zulianello (2021) analizan dos 

partidos populistas italianos: La Liga y el Movimiento 5 Estrellas. Los autores hallan 

que mientras el primer partido recibe mayor apoyo en las regiones donde hay una 

reacción cultural por la inmigración; el segundo ve su éxito en las regiones con un 

contexto económico desfavorable. Por su parte, Essletzbichler et al. (2021) encuentra 

que el Partido de la Libertad de Austria recibe más votos de municipios con mayores 

niveles de desigualdad, con baja educación y con aumento de ciudadanos extranjeros.  

Entonces, el “pueblo” de los populismos nacionales no necesariamente va a ser 

el país entero, también pueden serlo partes de este con características particulares, 

ya que los países tienen condiciones heterogéneas entre sus unidades territoriales. 

Por ello, Albertazzi y Zulianello (2021) señalan que es necesario atender la 

emergencia de más de un caso populista por país y comprender la competencia entre 

estos, ya que pueden existir las condiciones para más de un populismo. La realización 

de este tipo de análisis no sería ajena al caso peruano. En las elecciones generales 

del 2021, participaron Pedro Castillo y Rafael López Aliaga, dos actores que han digo 

catalogados como populistas (Meléndez, 2022; Muñoz, 2021; Roman, 2022; 
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Rousseau, 2022). En ese sentido, las condiciones heterogéneas de las regiones, 

provincias o distritos peruanos podrían propiciar el apoyo a diversos populistas. 

Segundo, se encuentran investigaciones que analizan la actuación de los 

partidos nacionales populistas en diversas unidades subnacionales. Es decir, estos 

partidos pueden usar diversas estrategias para adecuarse a un contexto específico. 

En ese sentido, estos trabajos analizan elecciones subnacionales mediante el uso de 

metodologías mixtas, ya que realizan análisis de manifiestos o programas políticos, e 

indicadores mediante estudios de pocos casos (Ivaldi & Dutozia, 2018; Heinisch & 

Marent, 2018) o de varios (León & Scantamburlo, 2022). Así, Heinisch y Marent 

(2018), y Ivaldi y Dutozia (2018) hallan que el Partido de la Libertad de Austria y el 

Frente Nacional de Francia (actualmente, Agrupación Nacional) apelan a temas 

redistributivos en Burgenland y Alta Francia respectivamente porque los indicadores 

socioeconómicos de esas regiones son desfavorables, mientras que en Alta Austria y 

Provenza-Alpes-Costa Azul respectivamente se recurre a una campaña identitaria 

porque los temas culturales son más relevantes. Por su parte, León y Scantamburlo 

(2022) encuentran que el partido populista Alternativa para Alemania emplea temas 

culturales de forma homogénea en los estados alemanes, pero económicos y 

apelaciones identitarias de forma diversa.  

Los casos planteados pertenecen a los denominados partidos de derecha 

radical populista de Europa. Como se señaló antes, estos partidos se mueven en 

propuestas culturales de derecha, pero económicas de izquierda. En ese sentido, 

Heinisch y Marent (2018) mencionan que estos casos muestran cómo los partidos 

populistas nacionales despliegan sus agendas nacionales de forma territorial según el 

contexto espacial, mas no buscan reivindicar cuestiones territoriales. Esto último sería 

la emergencia de un populismo desde el espacio subnacional. Por otro lado, un 

problema con estos estudios es que al parecer se olvidan de la característica populista 

de los partidos. Los partidos seleccionados son populistas, pero ¿su actuación a nivel 

subnacional sigue siendo populista? Los estudios sí señalan, someramente, el 

antielitismo, las críticas a la Unión Europea y se puede inferir la referencia al pueblo, 

más en las regiones donde predomina el uso de temas culturales. Sin embargo, como 

se observa, parece que analizan más sus estrategias de campaña y dejan en segundo 

plano el énfasis en el pueblo y la élite que son las características básicas del 

populismo, a excepción de León y Scantamburlo (2022) que mencionan que el 
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“pueblo” puede adoptar formas diversas, ya que los autores analizan también rasgos 

identitarios.  

Finalmente, el tercer tipo de investigaciones analiza el impacto de los 

populismos nacionales en diversos asuntos subnacionales. Es decir, no se analiza el 

voto que buscan los populistas en elecciones subnacionales o nacional (desde una 

óptica territorial) vistos en los dos puntos anteriores. Por el contrario, estudian la 

influencia del populismo en la política subnacional. En ese sentido, Ribeiro y Borges 

(2020) concluyen que la presencia del populista Jair Bolsonaro en Brasil desalineó las 

dinámicas y estrategias de los partidos políticos de cara a las elecciones estatales y 

federal debido a la incertidumbre en la elección presidencial. Por su parte, Paxton 

(2019) señala que la dirección de gobiernos locales por parte de partidos de derecha 

populista en Italia, Austria y Suiza no han significado un cambio de la democracia 

participativa en favor de la democracia participativa. Ello llama la atención, ya que 

estos partidos son radicales porque se oponen a los principios de la democracia 

liberal. En tal sentido, los populismos nacionales pueden impactar o no de diversas 

formas en la arena subnacional.  

Respecto al segundo eje de investigaciones, y principal para los fines del 

presente estudio sobre populismo subnacional, están aquellas que se centran en la 

formación de casos populistas en los niveles de gobierno subnacionales. A diferencia 

del anterior eje de análisis, en este, lo subnacional no es una categoría más para 

analizar los populismos. Lo subnacional se convierte en el espacio político clave para 

la emergencia de populistas que merece atención.  

Casullo (2015) menciona que la comprensión de los populismos en niveles 

subnacionales debería priorizarse en sistemas federales. Ello debido a que, en estos 

sistemas, el grado de descentralización de sus unidades políticas miembros y las 

características contextuales que se generan facilitarían la aparición de populismo a 

ese nivel de gobierno. La literatura muestra que los países federales sí albergan casos 

populistas a nivel subnacional como los casos en Argentina (Camino, 2014; Sartino, 

2013), Suiza (Mazzoleni, 2005) o Austria (Heinisch & Marent, 2018). Sin embargo, los 

sistemas federales no son exclusivos para este fenómeno. También es posible ver 

populismo a nivel subnacional en países no federales como Japón (Hijino & Vogt, 

2019), Colombia (Cañizares, Cárdenas y Velasco, 2018) o Chile (Barozet, 2008). En 
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ese sentido, el federalismo no es el sistema de gobierno predilecto para el populismo 

subnacional. Lo que importa es el grado de descentralización existente en los países 

sin llegar necesariamente al federalismo. 

Así, el aspecto territorial importa en la actuación de los populismos 

subnacionales. Casullo (2015) señala, poniendo énfasis en sistemas federales, las 

formas de actuación de los actores políticos a través de los niveles de gobierno: 

nacional, regional y local. Aunque, como se mencionó, esto no es exclusivo de los 

federalismos. “Un actor que intente dar forma el campo político puede: a) jugar en un 

solo nivel, ignorando los demás; b) intentar “alinear” los tres niveles según el mismo 

clivaje; o c) fortalecer la identidad en un plano jugando “contra” alguno de los otros 

dos” (Casullo, 2015, p. 301). Como menciona la autora, los populismos subnacionales 

deberían de actuar según el tercer modo de acción.  

En ese sentido, Hijino y Vogt (2019) señalan que la prefectura isleña de 

Okinawa (Japón) ha creado una fuerte identidad regional en contra del Japón 

continental. No obstante, ese no parece ser el único modo de accionar de los 

populismos subnacionales. En el cantón del Tesino en Suiza, la Liga de Tesino ha 

formado su identidad basada en sus antecedentes culturales, pero no se opone a 

alguno de los otros niveles territoriales, sino a varios, incluso a niveles internacionales 

(Mazzoleni, 2005). De igual forma, en el estado de Carintia (Austria), se observa el 

fortalecimiento de una identidad étnico-cultural en contra de la minoría eslava del 

propio estado (Heinisch & Marent, 2018). Mientras que el populismo de Río Negro en 

Argentina, según Sartino (2013), buscó generar una identidad rionegrense, pese a la 

desvinculación de sus localidades, pero, como menciona Camino (2014), este 

proyecto trató de alinear los tres niveles de gobierno en busca de una nueva 

capitalidad y proyecto nacional. Entonces, esta identidad no se fortaleció en contra de 

otros niveles de gobierno como Casullo (2015) señaló que debería darse.  

Respecto al último caso, surge una duda, ¿eso es populismo subnacional? 

¿fortalecer una identidad comunitaria a un nivel del territorio convierte a un caso en 

populista? Según los criterios mencionados al inicio, no basta con crear una identidad 

al “pueblo” para ser populistas, también se necesita la identificación de un grupo 

antagónico. De igual forma, Cañizares, Cárdenas y Velasco (2018) y Barozet (2008) 

mencionan que, en Ocaña (Colombia), y Santiago e Iquique (Chile) respectivamente, 
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los liderazgos populistas se han centrado en la formación y relación con el “pueblo” al 

que buscan representar. Tampoco se menciona una “élite” a la que se opongan. No 

obstante, el problema radica en la definición de populismo empleada. Por lo tanto, 

debido a la ambigüedad del fenómeno, no se puede ser determinista y negar un caso 

considerado por otros autores como populista.  

En ese sentido, es necesario identificar quién es el “pueblo” y la “élite” en los 

casos populistas subnacionales. Por un lado, estos casos enuncian al primer grupo y 

hay una similitud sobre su concepción. El “pueblo” al que reivindican los populistas se 

centra en la identidad de sus localidades (Heinisch & Marent, 2018; Hijino & Vogt, 

2019; Mazzoleni, 2005; Sartino, 2013). De igual forma, se pone énfasis en grupos 

sociales, vulnerables y excluidos dentro las localidades (Barozet, 2008; Cañizares, 

Cárdenas y Velasco, 2018). Ello debido a que se sienten relegados por otros niveles 

territoriales.  

Por otro lado, en la “élite”, se encuentran más diferencias sobre quién es el 

“otro” al que los populismos subnacionales se enfrentan. Como se señaló, en los casos 

de la provincia argentina de Río Negro (Camino, 2014; Sartino, 2013), la municipalidad 

colombiana de Ocaña (Cañizares, Cárdenas y Velasco, 2018), y las regiones chilenas 

de Iquique y Santiago (Barozet, 2008), los autores no identifican claramente un 

opositor al pueblo. Caso contrario es en Okinawa. Hijino y Vogt (2019) señalan que 

los okinawenses se oponen al resto del país continental conducido por el gobierno 

central. Para ellos, el resto de los japoneses son la “élite” que no vela por los intereses 

de Okinawa. En la misma línea, en Carintia, hay un clivaje centro-periferia que 

posiciona al gobierno nacional situado en Viena como la élite (Heinisch & Marent, 

2018). Por su parte, la Liga de Tesino en Suiza es un caso especial, ya que su “élite” 

opositora está compuesta por muchos actores (Mazzoleni, 2005). Así, se oponen al 

gobierno central y a la capital suiza Berna, a la Unión Europea representada por 

Bruselas, a la ciudad italiana de Lombardía y, dentro de su propio cantón, a Bellinzona 

para dar preferencia a la localidad de Lugano. En ese sentido, este caso del Tesino 

muestra que los populismos subnacionales pueden crear opositores a diversos 

niveles. 

Finalmente, cabe precisar la distinción entre el tipo de organizaciones que 

forman populismos subnacionales. Los populismos subnacionales en el cantón del 
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Tesino en Suiza y Okinawa en Japón fueron formados por organizaciones políticas 

que nacieron en esos niveles de gobierno subnacional. Por el contrario, los 

populismos de Río Negro en Argentina y Carintia en Austria fueron formados por la 

Unión Cívica Radical y el Partido de la Liberad de Austria respectivamente, es decir, 

por partidos políticos nacionales. ¿Eso es una incongruencia? No. Como señalan 

Heinisch y Marent (2018), el Partido de la Libertad de Austria cuenta con órganos 

federales del partido con suficiente poder para realizar diversas acciones. En ese 

sentido, el poder y discrecionalidad que tengan las facciones subnacionales de los 

partidos nacionales podrían incentivar también la formación de populismos 

nacionales. Al parecer, no es una tarea exclusiva de los partidos subnacionales.  

En suma, la literatura sobre populismo subnacional ha avanzado. Este fenómeno 

ha dejado de ser visto solo desde una óptica nacional. Por un lado, los partidos 

populistas nacionales pueden actuar e impactar de diversas formas el plano 

subnacional. Por ello, también el voto que reciben puede variar territorialmente. Por 

otro lado, se observa el ascenso de casos populistas desde el plano subnacional. 

Organizaciones políticas nacionales o subnacionales han creado un discurso que 

marca a un pueblo frente una élite en los diversos niveles territoriales. Por lo tanto, no 

es un fenómeno político ajeno de ocurrir, pero ¿qué ocurre en Perú? 

2.3. Política subnacional peruana 

Hasta el momento, se ha examinado la literatura sobre populismo y su variante 

territorial: el populismo subnacional. Como se señaló, este último es el tema de 

investigación. Por ello, ahora, es necesario contextualizarlo al Perú. El populismo en 

el Perú ha sido ampliamente investigado (Barrenechea y Encinas, 2022; Crabtree, 

1997; Meléndez, 2022; Montoya, 2009; Muñoz, 2021; Rousseau, 2022), pero su 

variante subnacional ha sido olvidada. En ese sentido, para acercarnos al tema, es 

necesario indagar la política subnacional peruana. En esta sección se analizará el 

funcionamiento de la política subnacional, ya que ese espacio territorial puede ver la 

emergencia de populismos subnacionales. 

Durante el siglo XX, el proceso de descentralización peruano sufrió diversos 

cambios, desde la creación de los gobiernos municipales, el intento de creación de 

gobiernos regionales y la suspensión de este último proceso por el carácter 

hipercentralista del Fujimorismo (Adrianzén, 2003; Planas, 2001). Al llegar al siglo XXI, 
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se inicia un proceso de democratización en el Perú. Con ello, se dan las reformas de 

descentralización en 2002 para crear definitivamente instancias subnacionales en el 

país (Ley No 27680; Ley No 27783). Como señala Eaton (2012), La democratización 

buscó una mayor participación de la ciudadanía a través de las elecciones a nivel 

subnacional. Por ello, la ciudadanía fue a las urnas para escoger por primera vez a 

gobiernos regionales, ya que la elección de gobiernos municipales se había iniciado 

en 1963, aunque no de forma ininterrumpida (Incio y Chavarría, 2016).  

Así, el proceso de descentralización impactó en la política. El espacio 

subnacional cobró más importancia desde el 2002. En ese sentido, desde esa fecha, 

las investigaciones sobre la política subnacional se revitalizaron para observar cómo 

se desarrolla la política en esos espacios (Aragón y Becerra, 2016). Así, se observan 

investigaciones sobre diversos temas acerca de la política subnacional. Se ha 

analizado la emergencia de autoritarismos subnacionales en un sistema unitario y 

democrático como el peruano (Arévalo, 2015; Arévalo y Sosa, 2016; Encinas, 2016). 

El proceso de descentralización peruano vino acompañado de mecanismos de 

participación. Así, hay estudios que analizan el funcionamiento de estos (Tanaka, 

2007) como las revocatorias (Alva, 2019, Ramírez, 2016; Welp, 2013) o los 

presupuestos participativos (McNulty, 2019). De igual forma, se encuentran análisis 

sobre las trayectorias políticas de políticos subnacionales (Gutiérrez, 2016; Incio, 

2022; Incio y Chavarría, 2016).  

No obstante, el análisis de las siguientes líneas se centrará en los estudios 

sobre las organizaciones político-electorales relevantes en el plano subnacional: los 

partidos políticos y, principalmente, los movimientos regionales, quienes ingresaron a 

la política en las elecciones regionales y municipales del 2002 (Seifert, 2016a). Tanaka 

(2007) señala que las reformas emprendidas con la democratización buscaban 

consolidar un sistema de partidos en el Perú. En un inicio, parecía que ello se lograría, 

ya que los partidos políticos dominaron las elecciones del 2002 (Seifert, 2016a). Sin 

embargo, en el 2006, esa esperanza se esfumó. En el mencionado año, se dieron 

elecciones nacionales y subnacionales. En las primeras, se vio el ascenso de un 

outsider como Ollanta Humala (Tanaka, 2007), mientras que, en las segundas, los 

movimientos regionales sorprendieron al obtener mayores éxitos (De Gramont, 2010; 

Seifert, 2016a; Tanaka, 2007). Así, el sistema partidario peruano no se institucionalizó, 
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aunque Seifert (2016b) señala que ya no debería verse ello como una crisis, sino como 

un conjunto de nuevas características institucionalizadas del sistema de partidos.  

En ese sentido, el ámbito subnacional cobró mayor relevancia por la disputa 

entre partidos políticos y movimientos regionales. La principal conclusión sobre esta 

disputa es que los movimientos regionales han desplazado a los partidos políticos en 

los cargos de elección popular de los espacios territoriales: regiones, provincias y 

distritos (Aragón et al., 2018; Ganoza y Stiglich, 2015; Meléndez y Vera, 2006; Seifert, 

2016a; Vera, 2010). Ello genera una “desarticulación entre política nacional y política 

regional, al ser actores políticos prácticamente diferentes los que participan en la 

arena nacional y en la subnacional” (Vera, 2010, párr. 2), aunque también entra en 

debate la propia articulación del sistema subnacional (Incio y Gil, 2016). Así, los 

partidos políticos habrían mantenido su relevancia en la capital limeña (Meléndez, 

2007; Vera, 2010). Pese a las estrategias y dinámicas que los políticos emplean para 

llegar al espacio subnacional (Barrenechea, 2014), su éxito aún no se visualiza. Si 

bien, con el paso del tiempo, han mejorado su actuación en las elecciones 

subnacionales, ello no indicaría una verdadera consolidación partidaria (Aragón et al., 

2018).  

Por su parte, con la introducción de los movimientos regionales al Perú, hubo 

un optimismo sobre el impacto positivo que podrían tener en la política (De Gramont, 

2010). Incluso, en las elecciones del 2006, cuando inició su relevancia en la política 

subnacional, se mostraron indicios de una consistencia política regional (Meléndez y 

Vera, 2006). Sin embargo, con el paso de los años y las contiendas electorales, el 

escenario se volvió desalentador. Los movimientos regionales estaban repercutiendo 

los ya conocidos males de los partidos políticos.  

Se observó una fragilidad e improvisación institucional de las organizaciones 

políticas (Muñoz, 2010; Zavaleta, 2014). También constantes cambios en la política 

subnacional ante la volatilidad electoral y partidaria de estos movimientos (Seifert, 

2016b; Vera, 2010). De igual forma, en plano subnacional, la agencia de los políticos 

se volvió relevante para el mantenimiento de las organizaciones, extendiéndose el 

personalismo existente en la arena nacional (Seifert, 2016a; Seifert, 2016b; Vera, 

2010). Entonces, más que grandes diferencias con respecto a los partidos políticos, 
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los movimientos regionales mostraron similares problemas; aunque, se observaban 

diferencias entre las regiones (Vera, 2010).  

Otra característica particular, que merece atención por su relación con el 

populismo, es la formación de élites subnacionales. Como se señaló, la actuación de 

los partidos políticos se centró en Lima convirtiéndose en partidos capitalinos e 

impidiendo su nacionalización. Una dinámica similar se vio con los movimientos 

regionales, quienes comenzaron a afincarse en las capitales de provincia (Tanaka, 

2007), lo que puede dar muestra de ciertas élites políticas locales (Meléndez y Vera, 

2006). En tal sentido, Meléndez (2007) da cuenta de la existencia de un establishment 

regional, figuras políticas que perduran y resaltan en sus determinados espacios. Al 

respecto, es sugerente el trabajo de Muñoz, Monsalve, Guibert, Guadalupe y Torres 

(2016) sobre élites regionales en Arequipa, Cusco, Piura y San Martín. Los autores 

añaden al debate el papel de las élites económicas regionales y encuentran que estas 

no se relacionan con las élites políticas. En tal sentido, la presencia de élites políticas 

y económicas pueden generar discursos antagónicos en el terreno subnacional. 

Finalmente, es pertinente repasar la literatura sobre las experiencias de los 

movimientos regionales para ver sus prácticas. De Gramont (2010) y Chinchay (2021) 

observan que, en Fuerza Social en Cajamarca y Fuerza Loretana en Loreto 

respectivamente, la articulación con los medios de comunicación regionales ayuda en 

el éxito de las organizaciones. Por otro lado, Chinchay (2021) encuentra el despliegue 

de más problemas nacionales: el clientelismo. Fuerza Loretana se consolidó en su 

región, entre otros factores, gracias a las prácticas clientelares electorales y también 

durante el desarrollo del gobierno. Como se señaló, los problemas hallados pueden 

replicarse de forma distinta en las regiones. Ese es el caso de movimientos regionales 

en Junín y Fuerza Loretana. Contraria a la idea de que estas organizaciones 

presentarían una frágil estructura partidaria, los movimientos regionales mencionados 

han sabido construir una organización que facilita su permanencia en la arena 

subnacional (Chinchay, 2021; Lázaro, 2021). 

Por otro lado, el movimiento regional Autogobierno Ayllu de Cusco merece 

atención por sus novedosas formas de llevar a cabo la democracia. Como señala 

Bellatin (2014), esta organización se forma en base a la Federación de Campesinos 

del Cusco, es decir, una organización con toda una dirigencia, y mecanismos de 



19 
 

participación y toma de decisiones establecidos. Por ello, cuando este movimiento 

regional ha logrado alcanzar gobiernos subnacionales, ha llevado a cabo prácticas 

asambleístas y de democracia participativa en sus localidades (Bellatin, 2014). Es 

decir, se busca que la toma de decisiones quede en manos del pueblo. En tal sentido, 

se observa que ese movimiento propaga prácticas más que las establecidas por la 

democracia liberal, como se espera que los populismos apliquen.  

Caso similar es el del cancelado movimiento regional Frente Popular Llapanchik 

de Apurímac. Como señala Pajuelo (2006), esta organización surge luego de 

protestas por la situación de los productos agropecuarios por iniciativa de 

organizaciones, especialmente campesinas. Entre sus características, se observa 

que, si bien defendían la identidad indígena, la organización evocaba una identidad 

“popular” con el objetivo de incluir a más personas (Pajuelo, 2006). Entonces, este 

movimiento regional buscaba que en su “pueblo” estén incluidos los ciudadanos de su 

región. De igual forma, tenía “el objetivo de que los ayllus y comunidades vuelvan a 

gobernar” (Pajuelo, 2006, p. 105). Así, se evidencia también la característica populista 

de que la política sea la voluntad del pueblo.  

Por último, particular es el análisis que realiza Rivero (2022) a Waldo Ríos, 

actual recluso y entonces candidato en 2014 por el movimiento regional Puro Ancash 

al gobierno de la mencionada región. El autor concluye que la estrategia comunicativa 

y electoral que Ríos empleó lo convierte en un líder populista. Waldo Ríos construyó 

un discurso narrativo basado en el mito populista al que también hace referencia 

Casullo (2019). En esa línea, este líder se mostró como un héroe de carácter 

mesiánico que salvaría al pueblo ancashino de las desigualdades existentes en su 

región por culpa del gobierno central (Rivero, 2022). Este trabajo es interesante 

porque muestra un claro ejemplo de un discurso populista en plano subnacional 

peruano y evidencia la persistencia del populismo en el Perú acompañado de 

propuestas económicas clientelares, ya que la propuesta principal de Ríos era de ese 

tipo.  

En suma, la política subnacional peruana se ha vuelto relevante en el análisis 

comparado desde el inicio de los procesos de democratización y descentralización. 

En esta arena subnacional, los movimientos regionales han surgido como los actores 

más exitosos y relevantes. Pese a los primeros indicios y optimismo de que esas 
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organizaciones impacten positivamente en el sistema político, han replicado muchos 

de los problemas que se observan en la arena nacional. No obstante, esos efectos no 

son homogéneos en todas las regiones, por lo que resaltan casos con características 

particulares.  
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3. Conclusiones  

El populismo ha estado y está presente retando a la democracia liberal. Este 

fenómeno no ha sido ajeno al Perú ni a la región de América Latina. Los análisis sobre 

populismo muestran que no existe un modelo único de este fenómeno. En tal sentido, 

recientemente, se ha fortalecido el análisis territorial de este fenómeno, entendiendo 

que el discurso pueblo-élite puede surgir en los diversos niveles del territorio nacional. 

En el Perú, este tema no ha sido muy discutido. No obstante, se encuentran múltiples 

investigaciones sobre el funcionamiento de la política subnacional que presenta 

diversos fenómenos. En ese sentido, luego de lo expuesto, esta investigación plantea 

contribuir al análisis del populismo subnacional en el Perú. Por ello, busca responder 

a la pregunta ¿qué factores influyen en la aparición de populismo a nivel subnacional 

en los movimientos regionales del Perú durante las Elecciones Regionales del 2022? 

Primero, ¿por qué populismo a nivel subnacional? Luego de lo expuesto, se 

observó que la descentralización también extendió ciertos fenómenos y problemas a 

la política subnacional como el autoritarismo subnacional, los mecanismos de 

participación locales o las prácticas clientelares. Por ello, no sería extraño que el 

populismo se extienda en un plano subnacional, ya que, como se mencionó, este 

fenómeno no es ajeno al Perú. De igual forma, se vio que los personalismos y 

predominancia de actores regionales ha conducido la política subnacional. Como se 

vio, algunos populismos se caracterizan por su carácter caudillista. En tal sentido, 

estos líderes podrían crear una retórica populista en sus regiones. Asimismo, un 

problema mencionado fue la creación de élites provinciales o regionales en el territorio 

peruano. La existencia de estas podría incentivar un discurso de un pueblo vulnerado 

por una élite como ocurre en el plano nacional. Además, como se vio, los populismos 

subnacionales suelen tener un discurso centro-periferia en contra de la capital 

nacional. Esa dinámica no es ajena al Perú, donde se evidencian prácticas con un 

fuerte centralismo aventajando a la capital limeña por sobre las demás regiones. 

Segundo, ¿por qué los movimientos regionales? Se concluyó que estas 

organizaciones políticas surgidas a inicios del presente siglo se han vuelto relevantes 

para la política subnacional. En tal sentido, son las organizaciones políticas-

electorales claves para entender el funcionamiento de los fenómenos que se dan en 

la política peruana a través del territorio. Por otro lado, los populismos subnacionales 

analizados se han desarrollado a partir de partidos subnacionales o facciones de 
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partidos nacionales con alta autonomía. En Perú, los partidos políticos tienen una baja 

nacionalización, por lo que están ausentes en algunas regiones o sus bases carecen 

de suficiente poder. En ese sentido, los movimientos regionales serían relevantes 

objetos de estudio ante la presencia territorial y autonomía que gozan.  

Finalmente, ¿por qué las Elecciones Regionales del 2022? Orr (2015) señala 

que es lógico rastrear características populistas en un nivel subnacional si es que 

existe un gobierno nacional con rasgos populistas. La existencia de un populista a 

nivel nacional implicaría la existencia de una demanda populista en la ciudadanía. En 

tal sentido, esta podría tener un impacto en los otros niveles de gobierno. En el 

presente año 2022, el gobierno nacional peruano es conducido por el profesor Pedro 

Castillo, quien ha sido catalogado como populista por la reivindicación del pueblo y un 

carácter anti-establishment en su discurso (Barrenechea y Encinas, 2022; Meléndez, 

2022; Muñoz, 2021). De igual forma, el plano nacional vio la aparición de otro populista 

como Rafael López Aliaga (Roman, 2022; Rousseau, 2022). Por ello, es pertinente 

analizar si es que el populismo estuvo presente en la política subnacional peruana a 

través de las elecciones del pasado 2 de octubre de 2022.  
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