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CAP. I. PROTOCOLO DE LA INVESTIGACIÓN 

I. Planteamiento del problema 

La crisis financiera comenzó en 2007 y desde 2008, después de la quiebra del banco de 

inversiones americano Lehman Brothers, se manifestó gravemente en todas las regiones del 

mundo. En el contexto europeo, los países del norte de Europa comenzaron desde 2009 a mejorar 

sus datos macroeconómicos tras los efectos de la crisis, pero si se centra la atención en el sur del 

continente (Portugal, España, Grecia e Italia) según un estudio realizado por Eurostat en 2019, 

muchas regiones tardaron entre 6 y 9 años en recuperar el PIB per cápita anterior a la crisis, y 

muchas otras como Grecia, el sur de Italia y de España, todavía no habían conseguido llegar al PIB 

per cápita de 2008. Este hecho identifica en primer lugar la gran diferencia existente entre los 

países del continente europeo para recuperarse de la crisis económica debido a distintos factores 

que se desarrollarán durante la investigación y, más importante, da un encuadre histórico de la 

crisis que va más allá de 2008-2010, dado que, en el caso del sur de Europa, se puede observar que 

sus efectos se manifestaron hasta una década después. Los tres países mencionados pertenecen 

tanto a la Unión Europea como a la zona euro y esto implica que tienen su política monetaria 

cedida, hecho importante para analizar los efectos económicos, sociales y políticos de la crisis.  

Se debe tener en cuenta que el objetivo principal del Banco Central Europeo, tal y como 

especifica el artículo 127.1 de la versión consolidada del tratado de funcionamiento de la unión 

europea (antiguo artículo 105): “El objetivo principal del Sistema Europeo de Bancos Centrales, 

denominado en lo sucesivo «SEBC», será mantener la estabilidad de precios”1 (UE, 2010). Este 

ha sido históricamente un bastión de la Unión Europea y durante la crisis no fue una excepción, se 

buscó mantener este objetivo como prioridad absoluta. Supuso la puesta en marcha de una política 

monetaria restrictiva en el continente europeo durante la crisis de 2008 que afectó, especialmente, 

a los países que no se recuperaron rápidamente de la recesión. Este trabajo pondrá en foco en 

España, Italia y Grecia, pero otros países como Portugal o Chipre también fueron afectados.  

El PIB2 per cápita, indicador usado para relacionar la riqueza de un país y sus ciudadanos. 

En 2008, en España, era de 24.130 €, llegó a bajar a 22.518€ en 2013 y no alcanzó de nuevo la 

cifra de 2008 hasta 2017, actualmente en 2022 es de 27.910€. En el país italiano, en 2008 era de 

27.660€, bajó drásticamente hasta los 26.480€ en 2009, un 4,3% de caída en un año y hasta 2016 

no se alcanzaron los valores precrisis, con una gran desigualdad entre regiones, en 2021 es de 

20.140€. Grecia, por su parte, tenía 21.840€ en 2008, bajó hasta los 16.190€ en 2016 y no ha 

recuperado a fecha de 2021 los datos precrisis, en ese año era de 17.010€, un 28,39% más bajo 

que en 2008. En cuanto a deuda, el país heleno tenía un 109,40% del PIB en 2008 y en 2019 era 

de 180,60%. Se utiliza el último dato pre-COVID dado que la bajada del PIB por la pandemia 

introduce una nueva variable que hace variar drásticamente el dato por la coyuntura económica en 

2020 y 2021.  

 

1 Unión Europea. “Versión Consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”. (20101C 83/01, 30 de 

marzo del 2010). Diario Oficial de la Unión Europea. Unión Europea. 

Banco Central Europeo. Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (2002).: 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/pdf/orga/escbstatutes_es.pdf 
2 Expansión "Información económica y sociodemográfica". Datosmacro.com, 

2222.  https://datosmacro.expansion.com/. 
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En España, la deuda era del 39,70% en 2008 y del 98,20% en 2019; en el caso italiano, un 

106,20% en 2008 y un 134,10% en 2019. Estos datos demuestran una clara subida de la deuda en 

los tres países que actualmente se ha visto agravado por la crisis del COVID. Por último, la tasa 

de desempleo de los tres países es un dato muy esclarecedor para entender las posibles revueltas 

sociales o políticas en un país; en España en 2008 era del 13% la tasa general y un 29% en los 

menores de 25 años, en 2013 era de un 25,7% general y del 54,9% en menores de 25 y en 2022 

fue de 13,1% y 29,6%, recuperando los niveles precrisis. En Italia, en 2008 era del 6,7% el general 

y 20,2% en menores de 25, en 2013 un 12,6% y un 42,3% respectivamente, y en 2022 un 7,8% y 

un 22,1% en cada caso, datos peores que en 2008. En el caso griego, en 2008 un 8,5% general y 

un 24,4% de menores de 25, en 2013 un 27,8% y un 58,1% y en 2022 un 11,6% y un 28,9%, estos 

datos siguen siendo peores que las cifras precrisis. 

Este contexto económico ha influido en la forma en el que la sociedad ve sus prioridades, 

elige sus opciones políticas y moldea sus valores. El profesor Andrés Rodríguez-Pose, publicó un 

artículo en 2017 titulado “The revenge of the places that don’t matter”, en el que denomina 

venganza la tendencia de voto que toman los lugares que se han estancado en el crecimiento 

económico, y explica cómo ha crecido el voto de los partidos populistas en estas zonas. El autor3 

identifica un crecimiento del racismo en la explicación del voto.  

“These places have risen and used the ballot box – often taking advantage of majoritarian electoral systems (Spicer, 

2018) – to send the signal that if they are going down, as they have been repeatedly told, they are not going to go 

down without a fight. They may even be intent on sinking – or changing, depending on political views – the whole 

system with them.”  

Se observa, por tanto, que, en este siglo, especialmente desde la recesión económica que 

comenzó en el año 2008, en todo el contexto internacional han aparecido fuerzas nacionalistas. En 

el caso español, el partido más representativo es VOX, fundado el 17 de diciembre de 2013; en 

Italia, Fratelli d'Italia, el 17 de diciembre de 2012 y Lega el 8 de enero de 1991. Y en Grecia, 

Amanecer dorado el 1 de enero de 1985, ilegalizado el 7 de octubre de 2020.  

En caso de VOX, en las elecciones generales de noviembre de 2019 consiguió 53 escaños, 

un 15,14% del congreso, cuando había obtenido 24 diputados solo unos meses antes en las 

elecciones de abril, siendo la primera vez que irrumpían en el congreso español, ya que en 2016 

no tenía representación. En el caso italiano, en la cámara de diputados que fue elegida en 

septiembre de 2022 los partidos nacionalistas tenían 185 escaños (119 Fratelli y 66 Lega), es el 

46% del parlamento; en 2018 tenían 125 LEGA y 104 FI, en ese año, sobre 630 diputados, un 

36,35%. Una gran subida respecto a las elecciones de 2013, en las que consiguieron 18 LEGA y 9 

FI, un 4,28% del parlamento. En el caso griego, la principal fuerza fue ilegalizada, y en 2022 el 

partido representante ha sido Solución Griega que cuenta con 10 escaños, un 3% del parlamento, 

los mismos que en 2019. En septiembre de 2015, Amanecer Dorado fue la tercera fuerza política 

en Grecia con 18 escaños, uno más que en las elecciones de enero del mismo año; en mayo de 

2012 consiguieron su mejor resultado con 21 representantes, que bajaría a 18 en las elecciones 

posteriores de ese mismo año.  Los resultados de estos partidos en el mundo son muy significativos, 

llegando a gobernar en países como Brasil o Estados Unidos. En el ámbito de la Unión Europea, 

sin embargo, no han conseguido superar nunca el umbral del 30% del voto siendo el Partido 

Popular Suizo (29,4%) y el Partido de la Libertad de Austria (26,9%) los partidos de esta ideología 

 

3 Rodríguez-Pose, The revenge of the places that don’t matter (and what to do about it) (2018)    
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con los mejores resultados este siglo, pero autoras como Tjitske Akkerman4 afirma que pese a no 

llegar a formar mayorías parlamentarias, su influencia, sobre todo en el tema migratorio han sido 

claves en el posicionamiento del resto de partidos, tanto en los partidos tradicionales de derechas 

europeos como también, en los socialdemócratas.  

La fuerza de estos partidos políticos y movimientos sociales similares ha sido ascendente, 

durante este inicio de siglo, en estos países, especialmente a partir de 2008; lo cual plantea la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Qué factores permiten comprender la evolución de los 

partidos nacionalistas en Italia, Grecia y España desde la crisis económica desde 2008? Planteando 

la hipótesis de que la crisis de 2008 y las políticas llevadas a cabo para paliar sus efectos, han 

afectado a la evolución de estos partidos en los países analizados. 

II. Justificación del tema de investigación 

El tema es relevante hoy desde el prisma académico y la cotidianidad ciudadana. La 

evolución de los partidos nacionalistas es un tema que ha llamado la atención a los estudiosos de 

la ciencia política; así como los efectos de la crisis económica de 2008 ha influido en la vida de la 

población en los países del sur de Europa y en las percepciones sobre su futuro. 

En cuanto al mundo académico, el crecimiento de la extrema derecha es uno de los temas 

más estudiados en la última década, aunque algunos autores han coincidido recientemente que los 

investigadores se han centrado en un estudio muy lejano de la problemática y no en un análisis 

completo de la situación, haciendo que el marco teórico existente sea reducido o alejado de la 

realidad de estos grupos. Emanuele Toscano en 2019 publicó Researching Far Right Movements, 

en 2020 Stephen D. Ashe, Joel Busher, Graham Macklin y Aaron Winter publicaron Researching 

the Far Right Theory, Method and Practice y en 2018 Arlie Russell Hochschild publicó Strangers 

in Their Own Land. Todas las publicaciones, coinciden en la necesidad de seguir ampliando la 

literatura existente sobre la extrema derecha. Históricamente, se ha tenido cierto temor a la hora 

de investigar y publicar investigaciones al respecto por lo conocido como efecto llamada, pero 

parece que esta tendencia está cambiando, Lisa Waldner y Betty Dobratz, dos investigadoras 

especializadas en el movimiento supremacista blanco en Estados Unidos, argumentan que no es 

suficiente con abordar el tema desde la distancia pues es necesaria la visión del analista y el uso 

de técnicas de investigación más allá de la revisión de documentos para comprender este tipo de 

movimientos5. 

El CIS realiza mensualmente un barómetro, en el que pregunta por temas socioeconómicos 

a la población española. Analizando el de enero de 2008, el 82,1% de los españoles consideraban 

que la situación económica era regular, mala o muy mala, y un 77,4% pensaban lo mismo sobre la 

política. En cambio, sólo un 9,9% y un 13,1%, respectivamente, afirmaron que mejoraría en 1 año. 

En 2013, en plena recesión económica en España estos datos eran del 99,1% en economía y un 

94,6% en política, pensando que mejoraría el año siguiente un 19,2% y un 12,7% respectivamente. 

En 2018, momento de mejoría en los datos macroeconómicos, la sensación de desesperación de la 

población seguía teniendo valores altos: un 92,4% seguían pensando que la situación económica 

 

4 Akkerman, Partidos de extrema derecha y políticas de inmigración en la UE. Anuario CIDOB de la Inmigración, 

(2018), p. 61. 
5 Ver: Waldner, L., & Dobratz, B., Rapport, respect, and dissonance: Studying the white power movement in the 

United States. En Researching Far-Right Movements, (2019), p. 41–58. 
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era regular, mala o muy mala y un 93,5% la política, por lo que la evolución positiva de la 

economía no se corresponde con una mejor apreciación de la situación por parte de la ciudadanía.  

En Italia, el Censis en su estudio “barómetro censis-commercialisti sull’andamento 

dell’economia italiana” de 2019 muestra como el 6,9% de los comerciantes de Italia consideraban 

la situación económica positiva, en un año que los datos macroeconómicos también mejoraron. 

Desde este prisma se justifica el estudio del tema por la gran relevancia que le dan los ciudadanos 

a la cuestión. 

Por lo tanto, la evolución del nacionalismo desde la crisis de 2008 es un tema relevante 

para la población y la forma en la que se relaciona con las instituciones, tanto nacionales, como 

europeas. La crisis financiera ha supuesto una erosión en los partidos tradicionales de derechas del 

sur de Europa, que ha supuesto la aparición en el tablero político de los partidos de extrema 

derecha. En el caso español, por ejemplo, en 2023, según el barómetro del CIS, 2 de los3 

principales problemas para los ciudadanos son la corrupción y el fraude y los/as políticos/as en 

general, los partidos y la política, este desapego hacia la clase política y el sistema es una de las 

fuentes de las que se nutre la actual extrema derecha europea para hacer campañas electorales y 

reivindicarse como motor de cambio en estas sociedades. 

III. Objetivos de la investigación 

El objetivo general de la investigación es conocer los factores que permiten comprender la 

evolución de los partidos nacionalistas en Italia, Grecia y España desde la recesión económica que 

comenzó en el año 2008. También se plantean objetivos específicos.  

Primero valorar la influencia de la crisis de 2008 en la evolución de la extrema derecha en 

Europa, viendo si se puede establecer una conexión entre estos sucesos en los países analizados y 

si esta conexión es similar. También se pretende analizar cómo ha afectado las medidas 

económicas tomadas en el marco europeo en esta evolución, es decir, no solo la crisis sino también 

las soluciones que se dieron desde la Unión Europea a los problemas que surgieron. 

A continuación, recopilar datos de los principales indicadores macroeconómicos de los 

países implicados desde 2008, no solo limitándose a enumerar estas cifras sino dándoles un 

significado que permita la explicación global de las condiciones socioeconómicas de los 

ciudadanos y su evolución en estos años.  

Con estos datos, una vez, clasificar las condiciones socioeconómicas para analizar cuáles 

son las condiciones en estos países y su evolución comparada, y encontrar patrones de 

comportamiento entre los ciudadanos de estos países.  

Objetivo general Objetivos específicos 

Conocer los factores que permitan 

comprender la evolución de los partidos 

nacionalistas en Italia, Grecia y España 

desde la crisis económica desde 2008 

Analizar el impacto de las políticas 

económicas y sociales que se llevaron a 

cabo para paliar la crisis en la evolución de 

los partidos nacionalistas 

Análisis datos macroeconómicos de los 

países desde 2008 hasta la actualidad y su 

influencia de esta crisis en la evolución de 

los partidos nacionalistas 
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Comparación entre los países para 

encontrar patrones y categorizar las 

condiciones socioeconómicas 

Figura 1. Cuadro de Objetivos 

IV. Estrategia y técnicas de la investigación 

La investigación se ha realizado mediante técnicas cuantitativas como el análisis de datos 

estadísticos, y cualitativa como la revisión de documentos. Se realizará un estudio de caso 

comparado de tres casos que lleven a unas conclusiones más generalizables a la pregunta inicial 

de esta investigación. Esta metodología conlleva una comparación en el tiempo, teniendo en cuenta 

el contexto en el que se producen los hechos analizados. Implica analizar las diferencias, 

similitudes y patrones que se dan en los tres países. De esta manera, se podrá comprender y explicar 

mejor la influencia de las características del contexto en la evolución de estos grupos políticos. Sin 

olvidar que el estudio comparado de casos se centra en el examen de la causalidad (es decir, en 

qué medida la gestión de las crisis económicas influyó en la evolución de los partidos políticos 

nacionalistas) 

CAP. 2: MARCO TEÓRICO 

A fin de conseguir los objetivos de la investigación y de dar respuesta a las preguntas 

planteadas, es importante delimitar con precisión los conceptos teóricos principales presentes en 

este trabajo. Estos son: el concepto de partido político y su origen; el concepto de nacionalismo y 

los rasgos comunes de los partidos nacionalistas; y, por último, comprender los factores que 

facilitan el surgimiento y la evolución de los partidos nacionalistas. 

I. Los partidos políticos 

En la Ciencia política, parece consensuado que los partidos políticos, en sistema 

democrático actual, son el vehículo que tienen los ciudadanos para la participación política y 

representar así la pluralidad de la sociedad en las instituciones. Los partidos tienen el cometido de 

transformar la diversidad social en pluralismo político6. Tendrían el papel de mediar entre la 

sociedad civil y el Estado. 

Así que los partidos políticos nacen y se sitúan dentro sistemas políticos representativos. 

En los que los ciudadanos, mediante el sufragio universal, eligen a sus representantes 

parlamentarios. Así que su objetivo es alcanzar suficiente poder para plasmar en leyes su proyecto 

político y así transformar la sociedad desde su punto de vista.  

Un aspecto para tener en cuenta es que, tanto la organización y tipos de partidos han ido 

evolucionando con la sociedad a la que quieren representar, es decir, los partidos políticos no 

siempre han seguido las mismas lógicas a lo largo de toda la historia. Los primeros teóricos, 

Constant, Burke, Marx o Engels, se centraron en el aspecto ideológico de los mismos; 

posteriormente, Ostrogorski, Weber, Michels, Duverger o Sartori, incidieron en otros aspectos, 

tales como el organizativo, el temporal y el representativo o electoral. Pero, sí coinciden, en 

 

6 Matas Dalmases, J. “Man Los partidos políticos y los sistemas de partidos”. En Manual de Ciencia Política, por M. 

C. Badis (España: Tecnos, 2006), 342-368. 
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considerar poco factible el dar una definición única que englobe a todos los partidos políticos, que 

por su propia idiosincrasia son heterogéneos. Por lo que el profesor Dalmases propone la siguiente:  

“Podríamos calificar de «partido político» a una asociación de individuos unida por la defensa de unos intereses, 

organizada internamente mediante una estructura jerárquica, con afán de permanencia en el tiempo y cuyo objetivo 

sería alcanzar el poder político, ejercerlo y llevar a cabo un programa político.”
7. 

Los autores Diamond y Gunther8 han señalado que los partidos tienen siete funciones: 

Reclutar y nombrar candidatos a cargos electivos; movilizar el soporte del electorado para sus 

candidatos y estimular la participación electoral; estructurar las elecciones de los candidatos que 

compiten en el grupo a través de diferentes dimensiones de cuestiones; representar diferentes 

grupos sociales simbólicamente; agregar intereses dirigidos especialmente en el aspecto electoral 

y gobiernos de coaliciones; entrar en el gobierno o apoyarlo; y a la vez integrar a los ciudadanos 

más ampliamente en el Estado-nación y su proceso político. 

Sobre el origen de los partidos políticos, existen dos grandes líneas de teorías: las 

institucionales y las de desarrollo y de la situación histórica9. Las primeras sitúan el origen desde 

su condición electoral y representativa. Lo sitúan en el Reino Unido, en el siglo XVII, donde se 

inicia la separación de los parlamentarios en grupos diferenciados: tories, conservadores, y whigs. 

El nacimiento de grupos parlamentarios fue la antesala de los partidos políticos. Estos se originan 

por en el siglo XIX con el nacimiento de los Estados Liberales (Estados Unidos y algunos países 

europeos), en los que se desarrolla el parlamentarismo y, seguidamente, la participación popular 

con el sufragio. En las primeras elecciones van a surgir partidos creados por los políticos que ya 

pertenecían a las instituciones -origen interno- y los que no estaban, los crearon desde fuera -origen 

externo- con la perspectiva de entrar en el parlamento. 

En esta línea teórica, el profesor Dalmases10 considera que, citando a Lenk y Neumann: 

“La aparición de los partidos supuso una ruptura con el pasado al incorporar de forma espontánea y no 

institucionalizada un conjunto de ideas e intereses sociales que implicaban una reacción de la sociedad frente al Estado 

para poder alterar la estructura conservadora de dominación y dar paso a la institucionalización del pluralismo”. 

En cambio, el profesor Cotarelo11 la crítica por considerar que esta teoría busca más la 

legitimación de los parlamentos que el origen y proceso de surgimiento de los diferentes partidos 

políticos. 

Por otro lado, tenemos a las teorías del desarrollo. En este grupo encontramos a las teorías 

de la modernización, que, según Simón Alegre haciendo referencia a Deutsch y a Gellner, afirman 

la importancia del nacionalismo en situaciones de modernización e industrialización, y la presencia 

de la comunicación global y las nuevas tecnologías12. Teniendo en cuenta la opinión de Gellner13 

sobre que la nación, y por lo tanto el nacionalismo, son una construcción social e ideológica, no 

es fruto de un proceso natural. En definitiva, su presencia está directamente relacionada con los 

 

7 Matas Dalmases, J. op. cit., p. 320 
8 Deschênes, D. “Political Parties and Democracy”. (Baltimore, 2003).  p. 304.  
9 Alegre Jaen, S. “Unió Valencina: Nacimiento, auge y caída de un partido (1982-2000)”. Tesis de Ciencias políticas 

y Administración. UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia , 2016, p.47. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=65039 
10 Matas Dalmases, op. cit.,p.133 
11 Cotarelo, R. Los partidos políticos. (Madrid: Sistema, 1985). p.36  
12 Alegre Jaen, op. cit., p.320 
13 Gellner, E. Naciones y nacionalismo. Madrid: Alianza. 2001. 
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procesos de industrialización. En esta línea teórica está el discurso de colonialismo interno en los 

mismos estados, que sostiene que existen relaciones coloniales en un mismo país, donde se asignan 

recursos, oportunidades de vida y ciudadanía real bajo criterios de exclusión o inclusión análogos 

a los de la colonia y raciales y étnicos. Esta teoría se caracteriza por la desposesión industrial, el 

bloqueo colonizador, la destrucción del capitalismo regional y la proletarización de las regiones. 

Esta teoría no se confirmaría en los casos de Cataluña y de Escocia, con un fuerte componente 

nacionalista y con un alto desarrollo industrial y económico. Estas líneas teóricas afirman la 

importancia del nacionalismo en momentos históricos de industrialización, expansiones de las 

comunicaciones y tecnologías. Gellner, aunque esté en esta línea de pensamiento, considera que 

el nacionalismo es una construcción social y no natural. 

Estas teorías no explicarían del todo el cambio de paradigma político que ha sucedido en 

este siglo en occidente, especialmente Europa, con el surgimiento de nuevos partidos con 

importancia parlamentaria y en algunos casos, con gobiernos nacionales o en ciudades relevantes, 

sumado a la mayor volatilidad electoral y a la general bajada de afiliación política en los países 

europeos. Peter Mair estudió la crisis política de inicios de la década de 1990 y principios de siglo, 

dando luz a esta bajada de vinculación política por parte de la ciudadanía y como las instituciones 

y los partidos habían ganado autonomía del electorado, argumentaba que muchas decisiones no se 

tomaban con la voz de la mayoría. Otro factor a tener en cuenta, es cómo la crisis económica o las 

crisis de representatividad de los partidos han afectado al surgimiento de nuevos partidos existen 

teorías que afirman que no simplemente se han sustituido partidos antiguos por partidos nuevos, 

con líneas ideológicas similares, sino que ha dado lugar a la entrada en el escenario político de 

nuevas ideas que no estaban en el debate público, ideas más radicales y en muchas ocasiones 

centradas en el rechazo a temas migratorios o de identidad sexual y un rechazo a los partidos 

tradicionales, a los que culpa en gran medida de los problemas que tiene la sociedad actual. 

Calificable como ola populista. Óscar Barberá14, cita en su artículo “Southern Europe’s new wave 

of radical right” a diferentes autores, como Betz, Rydgren, Mudde, que han tenido debates acerca 

de cómo calificar a estos partidos ya que no han mostrado el mismo hincapié en las mismas 

medidas, al ser partidos que han surgido como reacción a lo que ellos consideran una crisis 

inaceptable, según el lugar de origen y que temas consideran más importantes allí, dan más 

importancia a unos mensajes u otros, esto no quita que diferentes autores coinciden en considerar 

que todas estas formaciones son nacionalistas y que este es su núcleo ideológico central. A la hora 

de analizar por qué han surgido ahora estos partidos es importante analizar al electorado, al inicio 

de los años 80, estas ideas, tenían cabida mayoritariamente en clases socioeconómicas elevadas, 

Aitor Hernández-Carr15 en su Ensayo bibliográfico “La derecha radical populista en Europa: 

discurso, electorado y explicaciones” presenta diferentes autores, como Evans e Ivaldi, Lubbers o 

Ignazi,  que señalan que a partir de los 90 se ha producido un cambio y han empezado a resultar 

interesantes en clases sociales más bajas, sin por ello, perder a los adeptos que tenían Estos autores 

querían explicar cómo podían atraer a dos grupos que, a priori, tienen necesidades económicas 

antagónicas, Evans e Ivaldi consideran que la clave para que dos grupos de electores obvien sus 

contradicciones en materia de política económica está en la propuesta de resolver los problemas 

sociales a partir de una visión etnocéntrica delos mismos. El uso de la temática migratoria ligada 

 

14 Barberà (coord), Frente a la nueva extrema derecha en el sur de Europa: Analizando el ascenso de la extrema 

derecha tras la crisis financiera. (Brusela, 2021).  
15 Hernández-Carr, Aitor. “La Derecha Radical Populista En Europa: Discurso, Electorado y Explicaciones.” Reis, no. 

136 (2011): 141–59. http://www.jstor.org/stable/23061483. 
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al tema económico sirve para que la clase trabajadora reivindique la necesidad de protección 

nacional y de sus recursos económicos, mientras que la presentación de actuar con autoridad para 

mantener el orden social, con un rasgo xenófobo importante, da respuesta rápida y simple a una 

clase social media tradicional. 

II. El nacionalismo 

Como segundo punto a desarrollar en este marco teórico, está el concepto de nacionalismo, 

entendido como ideología o movimiento sociopolítico que busca que el individuo se sienta 

identificado con una comunidad nacional y que tenga como prioridad la defensa de esta. Raúl 

Moreno Almendral16, en su artículo “Corrientes teóricas para el estudio de las naciones y el 

nacionalismo: críticas y alternativas al paradigma modernista” inicia su introducción diciendo: 

“En el prefacio a la segunda edición de su popular introducción a las teorías sobre el nacionalismo, publicada en 2010, 

Umut Özkirimli señalaba que ya era difícil sostener que la posición teórica que defendía el carácter moderno del 

fenómeno nacional, el modernismo, constituía la ortodoxia dominante”. 

1. El modernismo como enfoque teórico sobre el nacionalismo 

El modernismo ha sido la base teórica para analizar el fenómeno de nación y nacionalismo, 

y, especialmente en España, ha sido el enfoque dominante. 

A. Smith sintetiza las posiciones teóricas fundamentales del modernismo "clásico" y sus 

variantes contemporáneas. Según Smith17, el paradigma de la Modernidad Clásica desde una 

perspectiva esencialmente política responde a los siguientes postulados: 1º) Las naciones son 

modernas en dos sentidos, lo desde la Revolución Francesa y porque sus componentes son nuevos, 

pertenecientes a la era de la modernidad. También se coloca como acontecimiento demarcador la 

Revolución norteamericana (1776) o los procesos políticos ingleses y holandeses del siglo XVII. 

En definitiva, se trata de poner una separación entre lo “premoderno” y lo “moderno”. 2º) Las 

naciones surgen como producto de un proceso de "modernización", impulsado por condiciones y 

políticas modernizadoras. 3º) En consecuencia, las naciones no tienen raíces históricas profundas, 

sino que son el resultado de revoluciones que definen la modernidad. Con el transcurso del tiempo, 

y con la difuminación de los rasgos iniciales y la aparición de nuevas condiciones, éstas irán 

desapareciendo poco a poco, o aparecerán nuevas. 4º) El nacionalismo es parte integral de los 

procesos de modernización y transición, por lo que desaparecerá una vez que estos procesos se 

completen. 5º) Tanto las naciones como el nacionalismo son construcciones sociales y culturales 

surgidas en una era de revoluciones y movilización de masas. Son fundamentales para controlar 

los rápidos cambios sociales. 

Moreno18 identifica cuatro categorías principales de argumentos que sustentan las 

diferentes corrientes modernistas: 

1. Argumentos Socioculturales: Estos argumentos, representados por autores como 

Gellner, sugieren que las naciones son "funcionales" para la sociedad moderna. La 

 

16 Moreno Almendral, Raúl. "Corrientes teóricas para el estudio de las naciones y el nacionalismo: críticas y 

alternativas al paradigma modernista". Revista de Estudios Políticos, n.º 171 (31 de marzo de 2016) 

p.227  https://doi.org/10.18042/cepc/rep.171.08. 
17 Smith, A. D. Nationalism and Modernism. (Londres: Routledge, 1998): p.21-22  

https://doi.org/10.4324/9780203167960.  
18 Moreno, op. cit., p. 229 
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transición de una sociedad agraria a una industrial (“cultura del industrialismo”), 

impulsada por la alfabetización y la industrialización, crea una necesidad de identidad 

nacional. 

2. Argumentos Socioeconómicos: Autores como Nairn y Hechter argumentan que la 

nación y el nacionalismo son subproductos del capitalismo. Estas teorías están 

fuertemente vinculadas con el marxismo y consideran factores como el imperialismo y 

el ascenso de la burguesía. 

3. Argumentos Políticos: En esta categoría, autores como Breuilly y Tilly sugieren que la 

nación y el nacionalismo se originan y se modelan en relación con las fuentes de poder, 

como la guerra y el desarrollo de Estados modernos y burocráticos. El Estado-nación 

se centra en generar identidad en las masas de ciudadanos y atraerlos. 

4. Argumentos Cultural-Ideológicos: Autores como Kedourie y Kapferer ven la nación y 

el nacionalismo como sistemas de creencias trascendentes, casi como una forma de 

religión secular. Unida a una cosmología o imaginario nacional. 

En los años 80 se destacan dos ideas fundamentales que han tenido un impacto significativo 

en la teoría modernista. Por un lado, la propuesta de Bennedict Anderson sobre que las naciones 

son construcciones imaginadas, formadas por la modernización cognitiva que tuvo lugar en los 

siglos XVIII y XIX. Este concepto ha sido especialmente influyente en modernistas más recientes, 

quienes han adoptado enfoques constructivistas. Y por otro, las Tradiciones Inventadas de Eric 

Hobsbawm. Hobsbawm argumenta que las naciones son artefactos culturales creados por las élites. 

Este concepto ya se introdujo en un trabajo anterior de Hobsbawm y Ranger en 1983. 

Señalar, que el dogmatismo no predomina en la práctica historiográfica actual. En su lugar, 

hay un enfoque en debates empíricos y enfoques mixtos que incorporan elementos tanto del 

modernismo como de sus críticas. Finalmente, se observa que la diversidad interna dentro del 

modernismo es tan grande que pone en cuestión la utilidad del término en sí, sugiriendo que su 

significado denotativo podría necesitar revisión. 

El modernismo no es exclusivo de una disciplina y se encuentra en importantes 

contribuciones de la sociología histórica y el cuantitativismo. Sin embargo, la interdisciplinariedad 

puede llevar a divergencias en los enfoques teóricos y metodológicos. En esta línea teórica destaca 

Andreas Wimmer19 al ilustrar tanto las limitaciones como las divergencias que pueden surgir en el 

debate académico interdisciplinario. Como un antropólogo y sociólogo, aborda la relación entre 

guerra, conflicto étnico y construcción del Estado. Lo notable es su uso de técnicas cuantitativas, 

modelos matemáticos y análisis estadístico. Él emplea principios de la cliodinámica, un enfoque 

que utiliza modelos matemáticos para interpretar procesos históricos. Este enfoque ha ganado 

cierta popularidad entre sociólogos y politólogos. 

Wimmer ofrece un marco teórico para entender la formación de naciones y Estados-nación, 

enfatizando el papel del pacto entre las élites y la población, y situando este fenómeno en un 

contexto histórico y político específico. Por lo que las naciones son el resultado de un acuerdo 

entre las élites gobernantes y la población. Este acuerdo implica un intercambio de recursos: la 

población ofrece apoyo militar y paga impuestos, mientras que el Estado proporciona bienes y 

servicios públicos. Además, Wimmer sitúa el surgimiento de este nuevo pacto en el contexto del 

 

19 Andreas Wimmer, A. Waves of War. Nationalism, State Formation, and Ethnic Exclusion in the Modern World. 

(Cambridge University Press, 2013) 
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desarrollo del Estado centralizado y la movilización de masas, que comienza en el siglo XVIII. En 

su sistema estadístico, la fecha exacta del nacimiento del Estado-nación es 1816. Una vez que la 

idea de la nación "se ha inventado" a finales del siglo XVIII, su difusión depende de varios factores. 

Entre ellos, un contexto favorable, las ventajas del modelo a nivel de lealtad y movilización de 

masas, y un cambio súbito en el poder político que favorezca a los nacionalistas. Este autor destaca 

que las ventajas del modelo nacional, especialmente en términos de lealtad y movilización. 

Aunque existe un punto de partida común en las críticas al modernismo, pues se identifica 

un punto de convergencia inicial entre las diversas líneas críticas: la negación de que las naciones 

sean una construcción moderna surgida a raíz de las revoluciones liberales. Sin embargo, este 

consenso inicial se desvanece rápidamente, lo que pone en cuestión la coherencia interna del 

término "modernismo". Estas críticas suelen comenzar con la negación de que las naciones sean 

entidades modernas, argumentando que existían antes de las revoluciones liberales. Y, a pesar de 

este punto en común, las críticas tienden a divergir en otros aspectos, lo que cuestiona la unidad 

del modernismo como una corriente teórica coherente. Los modernistas, a su vez, acusan a sus 

críticos de adherirse a visiones nacionalistas. Argumentan que estos críticos repiten esquemas 

ideológicos antiguos y creen en la eternidad de las naciones y en la adscripción "natural" de las 

personas a ellas. También podrían estar atrapados en el "nacionalismo metodológico" que 

caracterizó a los intelectuales del siglo XIX.  

2. Tipos de nacionalismos 

Otro aspecto que tratar es que, aunque existen diversos tipos de nacionalismo, algunos 

centrados en el origen étnico, otros en la religión, pero coinciden con la defensa de los valores 

tradicionales de Europa frente a lo que ellos consideran como una invasión musulmana. Este tipo 

de nacionalismo está intrínsecamente ligado al populismo como forma de hacer política; este 

“nacional-populismo” que sustituye el enfrentamiento de “los de abajo” con “los de arriba” por el 

de la comunidad nacional que está amenazada por la inmigración, por una clase política corrupta 

y traidora al pueblo, y por la globalización (Taguieff 2007). Para Naïr es la evolución natural de 

los partidos nacionalistas al populismo (Naïr, 2018) 

Los autores Sami Naïr (2018) y Zúquete (2008) considera que los partidos nacionalistas y 

de extrema derecha, defienden la pureza, tanto biológica, cultural como histórica de la propia 

comunidad nacional; por lo que rechazan no solo todo tipo de mestizaje, sino que también aquello 

que suponga un cambio cultural (Feminismo, LGTBI+…). Naïr afirma que la evolución lógica de 

los partidos nacionalista de extrema derecha es la adopción del populismo 

En definitiva, los partidos nacionalistas, en el siglo XXI han centrado su discurso político 

en la denuncia de la élite política ha favorecido a los extranjeros y a los emigrantes por delante de 

los intereses del pueblo, de la nación. Han dado cara a un enemigo: “ellos” frente a “nosotros”, los 

“otros” frente a “nosotros”. Este argumento ha permitido focalizar la responsabilidad de la crisis, 

económica y “cultural”, y del peligro de desaparición de la nación, tanto a los emigrantes como a 

los partidos políticos tradicionales que están alejados del pueblo.20 

 

20 Ver De Cleen, Benjamin y Yannis Stavrakakis. "Populismo y nacionalismo: representando al pueblo como “los de 

abajo” y como nación". Anales de la Cátedra Francisco Suárez 53 (3 de diciembre de 

2018). https://doi.org/10.30827/acfs.v53i0.7427. 

https://doi.org/10.30827/acfs.v53i0.7427
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III: Factores favorecedores del auge de partidos nacionalistas 

En cuanto a los estudios teóricos sobre los factores que favorecen el auge de estos partidos, 

varios autores han abordado esta cuestión ante el aumento de la presencia de partidos nacionalistas, 

populistas y de extrema derecha en parlamentos europeos y de otros contextos. Entre los 

especialistas más destacados en este campo se encuentra el politólogo neerlandés Cas Mudde 

(2007), Tossutti (1997) y Gökmen (2017). De forma resumida, estos autores inciden sobre la 

importancia de un enfoque multicausal para entender este fenómeno, advirtiendo contra la 

simplificación de este complejo panorama político. A continuación, se identifica varios factores 

que contribuyen al auge de estos partidos. 

En primer lugar, la Demanda Política, en la que se constata que el auge es impulsado por 

la demanda popular de alternativas políticas, a menudo por el desencanto con las elites y los 

partidos tradicionales, y la desconfianza en ellos, y en las mismas instituciones democráticas. Esta 

desafección ha provocado una disminución en la participación electoral y un aumento en el voto a 

partidos alternativos en varias elecciones nacionales y europeas. Por lo que, el vacío creado por 

este desencanto es llenado por partidos populistas y de extrema derecha, que ofrecen una 

"alternativa" a la política tradicional. Estos partidos se presentan como la voz del "pueblo" contra 

una "élite" percibida como corrupta o desconectada de las preocupaciones del ciudadano medio, 

tal y como se ha expuesto anteriormente.  

Otro factor también que se tiene en cuenta, es que eventos como crisis económicas, flujos 

migratorios o ataques terroristas pueden actuar como catalizadores que impulsan la demanda 

política hacia partidos que ofrecen soluciones "fuertes" y "rápidas", aunque a menudo simplistas, 

pues no contemplan estos problemas de forma integral y no se pueden aplicar en la realidad. 

En definitiva, un amplio sector de los ciudadanos, por tanto, de los electores, está 

recurriendo a alternativas políticas como resultado de su insatisfacción con el sistema político 

existente. 

En segundo lugar, la oferta política, en la se toma en consideración el papel que juegan los 

propios partidos en su ascenso, especialmente en términos de estrategia y tácticas, como el uso 

efectivo de la comunicación mediática. Porque su auge no solo es un producto de la demanda 

popular, sino también de la oferta política que estos partidos hacen. Estos partidos han 

implementado estrategias políticas y tácticas de comunicación altamente efectivas. Son hábiles en 

el uso de las redes sociales, donde pueden dirigirse directamente a sus seguidores sin la 

intermediación de medios tradicionales. Además, intentan controlar la “narración” de los 

acontecimientos, construyendo narrativas simplificadas, pero emocionalmente atractivas, que 

apelan a inseguridades y miedos sociales, como la pérdida de identidad nacional o la amenaza 

percibida de la inmigración. 

En este ámbito de oferta política estos partidos suelen ser oportunistas en su acercamiento 

político, adaptando su mensaje de acuerdo con las circunstancias políticas y sociales del momento. 

Esto les permite capitalizar eventos políticos y sociales como crisis económicas o eventos de gran 

envergadura en la escena internacional. Creando a su vez una alternativa "creíble" a diferencia de 

los partidos tradicionales, que prometen, pero no cumplen. Esto implica a menudo la formulación 

de programas políticos que, aunque puedan ser vistos como radicales, simples o incluso utópicos, 

son presentados de manera tal que parecen soluciones viables a los problemas actuales. 
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En tercer lugar, los factores Contextuales, que no son suficientes para explicar su ascenso. 

Actúan más como catalizadores que aprovechan estos partidos dentro de una estrategia más amplia 

que incluye demanda y oferta política, como se ha visto en el punto anterior. El contexto, 

especialmente, los momentos de crisis, sean económicas, inmigratorias... los capitalizan, 

presentando sus soluciones radicales.  

Otro factor contextual es la globalización, que según han estudiado Cristóbal Rovira, 

Kaltwasser y Paul Taggart21 en "Populism in the Age of Globalization", y, examinan cómo la crisis 

económica de 2008 fue un factor contribuyente en la popularidad de partidos populistas. Y 

afirmaron que La globalización puede acentuar la desigualdad económica, tanto dentro de los 

países como entre ellos. Esta desigualdad se convierte en un terreno fértil para el populismo, que 

promete defender a los "dejados atrás" contra las élites económicas globales. 

También, como factor contextual, se encuentra la forma en que los medios de 

comunicación presentan estos temas, pues tienen una gran influencia en la percepción pública. 

Hélder Prior22 presenta la relación simbiótica entre los movimientos populistas y los medios de 

comunicación orientados al "infoentretenimiento". Los líderes populistas, caracterizados por su 

ruptura con el discurso políticamente correcto, encuentran un espacio favorable en la prensa 

sensacionalista y los talk shows televisivos. Este fenómeno se ha acentuado en un contexto 

histórico de crisis económicas y erosión de las democracias representativas, así como con la 

aparición de nuevas plataformas tecnológicas que han transformado la comunicación. De esta 

manera, el populismo digital emerge como un subproducto de estas transformaciones, apelando a 

una base electoral insatisfecha y altamente conectada en línea. Las plataformas de redes sociales, 

en particular, ofrecen un canal para que la retórica populista se amplifique, permitiendo a los 

ciudadanos expresar su descontento hacia las élites políticas y las instituciones tradicionales. Las 

plataformas como Facebook y Twitter ofrecen ventanas de oportunidad para la comunicación 

populista: conexión directa y estrecha con la gente, creación y soporte del sentimiento de 

comunidad y de auto reconocimiento dentro del grupo; y la personalización del mensaje, todo ello 

sin la intervención de mediadores periodísticos.  

En cuarto lugar, las instituciones políticas, pues el sistema electoral y las reglas del juego 

político también influyen, favoreciendo o dificultando el surgimiento de estos partidos. Por 

ejemplo, los sistemas de representación proporcional tienden a favorecer a los partidos 

minoritarios, incluidos aquellos de extrema derecha, en comparación con los sistemas de mayoría 

simple. También, los partidos políticos tradicionales pueden actuar como “cordón sanitario” ante 

los partidos nacionalista dentro de los parlamentos, por medio de alianza y, así impedir su acceso 

a puesto de poder. De la misma manera que la exclusión o inclusión en coaliciones 

gubernamentales puede afectar la legitimidad y el apoyo a estos partidos. 

Y, en quinto lugar, está el descontento social. El auge de estos partidos suele ir acompañado 

de un aumento en el descontento social, y en este entorno, se exacerban sentimientos de 

 

21 Kaltwasser, Cristóbal Rovira y Paul Taggart. "Dealing with populists in government: a framework for 

analysis". Democratization 23, n.º 2 (17 de septiembre de 2015): 201–

220. https://doi.org/10.1080/13510347.2015.1058785. 
22 Prior. “Populismo digital y desinformación en tiempos de posverdad”. Communication & Society, 34(4) (29 de 

marzo de 2021):49-64. doi: 10.15581/003.34.4.49-64 
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desconfianza hacia las instituciones y la élite política. Lo que alimenta discursos en contra de la 

'élite corrupta' y a favor de la 'gente común', en definitiva, favorecer a partidos que se oponen al 

sistema. 

CAP. 3: DISEÑO METODOLÓGICO 

I. Selección y justificación de los casos 

Ya se ha comentado en tanto en el Planteamiento como en la Justificación de la 

investigación, la resolución de la crisis económica de  2008 empezó antes en los países del norte 

y centro de Europa, que en el sur. De estos cuatro estados: Portugal, España, Grecia e Italia, solo 

en el primero no se ha dado un caso importante de partidos nacionalistas o de extrema derecha que 

hayan accedido con fuerza a su parlamento. Por este motivo, el estudio de casos se centra en Italia,  

en Grecia y en España. 

1. Descripción del caso de Italia 

Las elecciones generales de 2018 en Italia marcaron un hito en la política europea al dar 

lugar al primer gobierno populista del continente. La falta de una mayoría clara en el parlamento 

llevó a una coalición entre el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la Lega, conocida como el Gobierno 

del Cambio. Este evento puede entenderse como parte de un realineamiento más amplio en el 

sistema de partidos italiano, que ya había mostrado signos de cambio tras las elecciones de 2013. 

Aunque la coalición se disolvió en el verano de 2019, la experiencia de gobierno bajo el liderazgo 

de Matteo Salvini consolidó a la Lega como la fuerza dominante en la derecha italiana. 

La crisis financiera de 2008 fue un catalizador para un cambio significativo en el sistema 

de partidos políticos de Italia, similar a lo que sucedió en otros países del sur de Europa. La crisis 

de la eurozona, el historial de corrupción, y la ineficacia en la gestión de diversas crisis 

(económica, de refugiados, y de legitimidad democrática) dieron lugar al surgimiento de partidos 

con retórica populista y antisistema. Las elecciones de 2013 marcaron un punto de inflexión, 

transformando un sistema de partidos bipolar en uno tripolar. El Movimiento 5 Estrellas (M5S) 

irrumpió en el parlamento con un 25.6% de los votos, compitiendo con las coaliciones 

tradicionales de centro-derecha y centro-izquierda. Esta entrada desestabilizó el parlamento, 

llevando a tres gobiernos diferentes durante esa legislatura, todos liderados por el Partido 

Democrático (PD). El fracaso del referéndum constitucional en 2016 y la dimisión de Matteo Renzi 

alimentaron la retórica antisistema, lo que se reflejó en los resultados de las elecciones de 2018. 

En estas, los electores subrayaron las tendencias que emergieron en 2013, especialmente en el 

desplazamiento hacia partidos más populistas y antisistema. Al igual que en 2013, el parlamento 

resultó sin una mayoría clara, pero mantuvo los mismos tres polos políticos: centro-derecha, 

centro-izquierda y un tercer polo populista. La coalición de centro-derecha fue notable por su 

diversidad, abarcando desde el área posfascista representada por Fratelli d'Italia hasta el pro-libre 

mercado de Forza Italia (FI).  

Mientras los partidos tradicionales como el Partido Democrático (PD) y FI perdieron 

escaños, los partidos populistas como el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la Lega mejoraron 

significativamente sus posiciones. Estos dos partidos, aunque populistas, se diferencian en su 

enfoque: mientras la Lega se centra en un populismo cultural que incluye nativismo y 

antiinmigración, el M5S sigue un populismo político centrado en temas como la anticorrupción, 
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antisistema y democracia. Aunque los resultados de la derecha no fueron mejores que en los años 

noventa, la Liga, con el liderato de Salvini, se vuelve prominente ante la desaparición de 

Berlusconi. Salvini reorientó la Liga, alejándola de su regionalismo centrándose en su crítica a 

Europa y a la inmigración. Se crea un partido hermano en el sur del Italia: “Nosotros con Salvini”, 

eliminando la palabra “norte”.23 

La crisis también hace renacer una nueva derecha neofascista: CasaPound y Forza Nuova, 

que mantienen una buena relación con la Liga. 

El voto a los partidos nacionalistas ha tenido como resultado la composición del último 

gobierno italiano. En las elecciones de 25 de septiembre de 2022 la suma de los partidos de derecha 

y ultraderecha acapararon más del 43% del total de los votos. Hermanos de Italia, partido ganador 

liderado por Giorgia Meloni, obtuvo más del 26% de los votos, multiplicando por seis sus 

resultados de hace cuatro años. La Lega de Salvini el 8,9%, FI de Berlusconi el 8,1%, (ver Tabla 

I) 

 

 

Gráfico 1. Evolución del número de votos y porcentaje de estos partidos políticos nacionalistas o de 

extrema derecha en Italia. Con la evolución del total 

1 

2. Descripción del caso de Grecia 

El período comprendido entre 2000 y 2023 ha sido testigo de una significativa evolución 

en la presencia y el apoyo de los partidos políticos de ultraderecha y nacionalistas en Grecia. En 

este siglo, a diferencia con Italia y España,  han ido apareciendo y despareciendo partidos que han 

 

23 Caiani, M. y Carvalho, T. “The Italian Radical Right: going mainstream”. En Barberà, O. (Coord.) Facing the New 

Far Right in Southern-Europe: Analysing the rise of the extrem right after the financial crisis. (Coppieters Foundation. 

Brussels. 2021):32-49 
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intentado ocupar este espacio político. Aquí se muestran su breve historia, ideología y presencia 

en las elecciones parlamentarias griegas (Tabla 2)24. 

 

Gráfico 2. Evolución en escaños y porcentaje de votos de los partidos nacionalistas o de extrema derecha 

griegos desde 2007 a junio d 2023 

El primero, es Amanecer Dorado que surgió en la década de 1980, pero su presencia fue 

marginal hasta la crisis económica de 2008.  Liderado por Nikolaos Michaloliakos nació como una 

agrupación independiente en 1980, influenciada por los preceptos del Grupo de Investigación y 

Estudios para la Civilización Europea (GRECE); posteriormente, obtuvo su registro como partido 

en 1993 para competir en el terreno Amanecer Dorado es considerado un partido extremo, 

ultranacionalista y racista. En un ensayo intitulado «Nosotros», este partido reconoce abiertamente 

que sus miembros cultivan un nacionalsocialismo pagano, oportunista, fanático y una visión del 

mundo extremista. Se define como nazis y tienen como modelo la Alemania de 1933. Entre sus 

principios rectores se encuentran la sangre racialmente pura y el honor como valor ético supremo 

El nacionalismo griego concibe a su pueblo no solo como una unidad numérica, sino como un 

pueblo cualitativamente enraizado en una misma herencia biológica y espiritual25. (García 

Olascoaga, 2018) 

En las elecciones de 2009, obtuvo un 0.3% de los votos. Durante la crisis, el partido 

experimentó un auge, llegando al 7% en las elecciones de 2012 y convirtiéndose en la tercera 

fuerza política en el parlamento. Sin embargo, tras un juicio en el que se demostró su naturaleza 

criminal, se declaró a Amanecer Dorado organización criminal y encarcelaron a sus líderes, por lo 

que se disolvió en 2020 (Tabla 3). 

 

24 Todos estos gráficos y tablas son de elaboraciones propias a partir de datos de Ministerio del interior griego. 

https://ekloges.ypes.gr/en 
25 García Olascoaga, O. Los partidos neonazis en Europa: ¿un legado olvidado? Revista de Relaciones Internacionales 

de la UNAM, núm. 128, (mayo-agosto de 2017), pp. 73-104. 
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Gráfico 3. Evolución en escaños y porcentaje de votos, en Grecia, del partido Amanecer Dorado 

En segundo lugar, el Partido Popular Ortodoxo (LAOS) fue fundado en 2000 por Georgios 

Karatzaferis, es considerado un partido de derecha o extrema derecha, nacionalista y populista. 

Nace en un contexto en que Grecia estaba experimentando tensiones sociales y políticas 

relacionadas con cuestiones de identidad nacional, inmigración y relaciones con sus vecinos en el 

sudeste de Europa. Fue una escisión del partido Nueva Democracia, el cual es uno de los los 

principales partidos políticos de Grecia. Consiguió atraer a votantes descontentos con las opciones 

tradicionales, particularmente en cuestiones de soberanía nacional, religión y cultura. 

Los postulados ideológicos de LAOS abarcan una mezcla de conservadurismo social, 

nacionalismo y ortodoxia religiosa. El partido ha mostrado una postura crítica hacia la Unión 

Europea, expresando euroescepticismo y oposición a ciertas políticas supranacionales. También 

ha defendido posturas antiinmigrantes y ha promovido un fuerte enfoque en la identidad griega 

ortodoxa como piedra angular de la nación.  

Logró entrar en el Parlamento Heleno en 2004 con un 2,2% de los votos. En las elecciones 

parlamentarias de 2009, obtuvo un 5,63% del voto popular, lo que les dio 15 escaños. No obstante, 

su participación en una coalición gubernamental durante la crisis financiera griega dañó su 

reputación, llevándolos a perder todos sus escaños en las elecciones de mayo de 2012 (Tabla 4) 

 

Gráfico 4. Evolución en escaños y porcentaje de votos, en Grecia, del partido Popular Ortodoxo (LAOS) 

Posteriormente, en 2012, Panos Kammenos, diputado de Nueva Democracia, se desligó de 

su partido reclamando la "independencia" perdida por Grecia y su liberación de las servidumbres 

que conllevaban el Memorándum del segundo rescate y el intervencionismo de la Troika de 

acreedores. Esta retórica patriótica de derechas que conjugaba el rechazo a la austeridad, el 

menosprecio soberano a la UE y un discurso duro contra la inmigración ilegal deparó a su partido, 
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ANEL, un sensacional debut en los comicios de mayo 2012, que proporcionaron a Kammenos 33 

escaños con el 10,6% de los votos. Pero en las elecciones celebradas el mes siguiente descendió a 

20 representantes y a 13 en las anticipadas de enero de 2015. En estas últimas, entraron en el 

gobierno como socios de Alexis Tsipras (SYRIZA). Compartían en lema "Grecia no está en venta”. 

Kammenos ocupó la cartera de Defensa, cargo desde el cual removió el ambiente con 

declaraciones de tintes xenófobos, homófobos, antisemitas y antigermanos, llegando a decir que 

la UE estaba "gobernada por neonazis alemanes" y amenazando con "inundar" Berlín de 

inmigrantes sin papeles (Tabla 5).  

 

Gráfico 5. Evolución en escaños y porcentaje de votos, en Grecia, del partido Griegos Independientes 

(ANEL) 

Ya en 2016, surgió el partido Solución Griega26 bajo la dirección de Kyriakos Velopoulos. 

Anteriormente había sido miembro del Rally Popular Ortodoxo (LAOS). Con una ideología 

conservadora y nacionalista, el partido Solución Griega se posiciona en la derecha política. 

Además, presenta tendencias euroescépticas y simpatía hacia Rusia. Su oposición se dirige 

específicamente hacia el Acuerdo Prespes firmado por el antiguo gobierno de Syriza en 2019. Este 

acuerdo establece que debe reconocerse a su país vecino al norte con el nombre República de 

Macedonia del Norte (antes conocida como FYROM).  

Respecto a las elecciones celebradas en julio de 2019, consiguió el respaldo del 3,7% del 

electorado y logró asegurarse la ocupación de una decena de asientos parlamentarios. En las 

elecciones celebradas en mayo de 2023, obtuvo el 4,68% de los votos y una presencia en el 

parlamento de 16 diputados. Con la repetición electoral de junio de ese mismo año, con un 4,44 

% del voto bajo a sus 12 diputados actuales. Forma parte del grupo de los Conservadores y 

Reformistas Europeos (Tabla 6). 

 

26 Oficina Económica y Comercial de España en Atenas. Grecia. Guía del País. ICEX España Exportación e 

Inversiones. Agencia del gobierno español. Actualizado a agosto 2023. P.10 

https://www.icex.es/content/dam/es/icex/oficinas/011/documentos/2023/08/informe-econ%C3%B3mico-y-

comercial-grecia-2023/2023%20Gu%C3%ADa%20pa%C3%ADs.pdf 
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Gráfico 6. Evolución en escaños y porcentaje de votos, en Grecia, del partido Solución Griega (Ellinikí 

Lýsi) 

Y una de las últimas formaciones en nacer, es NIKI (El Movimiento Patriótico 

Democrático – «Victoria»). Esta formación política fue fundada por un maestro-teólogo Dimitrios 

Natsios en 2019. Es un partido político griego que opera en un espacio conservador y se centra en 

las tradiciones cristianas ortodoxas. Y, sus principales posiciones programáticas se definen como 

la abolición del Acuerdo de Prespan (el nombre de Macedonia del Norte para FYROM), una 

reestructuración radical de la educación, un cambio en la adquisición de la ciudadanía griega por 

parte de inmigrantes y refugiados, con un mayor control migratorio, la separación del estado y los 

partidos, así como recompensas económicas y morales por tener muchos hijos y mantener a la 

familia tradicional. También, defiende una economía centrada en la industria nacional y en la lucha 

contra el desempleo. 

El partido de la “Victoria” presta especial atención a la educación, criticando el contenido 

de los libros de texto, mientras habla en contra de los llamados. «curso de educación sexual» 

enfocado en LGBTQ+ ideas Partido apoya actitudes negativas hacia la comunidad LGBTQ+ y se 

opone a las reformas propuestas, como la legalización del matrimonio entre personas del mismo 

sexo. Además, se opone al aborto y declara su oposición a los procedimientos médicos 

obligatorios, como la vacunación, introducidos durante la pandemia de Covid-19, y cuestionando 

la seguridad de las vacunas contra este virus. 

Con este discurso, en las elecciones de mayo de 2023, las primeras en las que participó el 

partido obtuvieron el 2,92% de los votos, quedando literalmente al 0,8% de aprobar el parlamento. 

Al que entró con 10 escaños en el mismo con las elecciones de junio de 2023 (Tabla 7). 

 

 

Gráfico 7. Evolución en escaños y porcentaje de votos, en Grecia, del partido NIKI (El Movimiento 

Patriótico Democrático – «Victoria») 
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Y, el último partido que entró en el parlamento heleno27, fue el de los Espartanos28, fue 

fundado en el año 2017 por Vasilis Stigkas, anteriormente miembro tanto de Nueva Democracia 

como la Concentración Popular Ortodoxa. Se hizo muy popular con su participación regular en los 

programas transmitidos en el canal de YouTube administrado por Konstantinos Plevris y Tasos 

Simigdalas. 

Considerado un partido nacionalista y conservador, se ubica en la extrema derecha del 

espectro político por sus tesis políticas. Sin embargo, los miembros del propio partido se describen 

más bien como defensores de una ideología denominada: “derecha popular patriótica”, basada en 

los principios fundamentales de “patria-religión-familia” y en la promoción de un sano 

nacionalismo griego. Para este partido político, ellos son conocidos como "el brazo fuerte" e 

insisten en ser el único salvavidas capaz de detener decadencia e indefensión tanto para Grecia 

como para sus ciudadanos.29 

No tuvieron unos buenos resultados en las elecciones al parlamento europeo en el año 2019, 

pero en las del parlamento celebradas en junio de 2023, consiguieron el 4,68% de porcentaje de 

votos y 12 escaños. Actualmente, ocupan los roles de presidente y portavoz parlamentario en el 

partido son Vasilis Stigkas y Charalambos Katsivardas, respectivamente (Tabla 8). 

La crisis económica de 2008 desempeñó un papel crucial en el auge de estos partidos, ya 

que muchos griegos descontentos recurrieron a opciones políticas que prometían soluciones 

radicales a los problemas económicos y sociales, aunque también influyeron, como se ha descrito 

en los temas que defendía cada partido político, el escepticismo y desconfianza hacia las 

instituciones europeas, el miedo a la inmigración por la pérdida de identidad nacional y por la 

inseguridad ciudadana. 

 

3. Descripción del caso de España 

3.1. El crecimiento electoral de VOX 

España es un caso especial, pues hasta la presencia de este partido, los movimientos de 

extrema derecha eran residuales y sus votantes se refugiaban bajo las siglas del Partido Popular. 

Según autores como Rubio-Pueyo30, Ferreira31, López y Borras32, el surgimiento del partido VOX 

 

27 Ministerio del Interior Griego. National elections – June 2023 

https://ekloges.ypes.gr/current/v/home/en/parties/157/ 
28 Oficina Económica y Comercial de España en Atenas (2023) op. cit., p.10  
29 Kanellis, Vasilis S. “Spartans: el partido de extrema derecha de la construcción de viviendas apoyado por Kasidiaris” 

en in.gr, el 8 de junio de 2023. https://www.in.gr/2023/06/08/politics/politiki-grammateia/spartiates-komma-tis-

akrodeksias-polykatoikias-pou-stirizei-o-kasidiaris/ 
30 Rubio-Pueyo, Vicente. “Vox: ¿una nueva extrema derecha en España?” Estudio publicado por la Rosa Luxemburg 

Stiftung - NYC Office. 2019 

https://www.researchgate.net/publication/334304642_VOX_UNA_NUEVA_EXTREMA_DERECHA_EN_ESPAN

A_Estudio_publicado_por_la_Rosa_Luxemburg_Stiftung_-_NYC_Office 
31 Ferreira, C. “Vox como representante de la derecha radical en España: un estudio sobre su ideología”. Revista 

Española de Ciencia Política, 51,(2019):73-98. https://doi.org/10.21308/recp.51.03 
32 López, A. y Borras, M.) “Spain remains different. Vox and the new Spanish extreme right’s reconfiguration”. En 

Barberà, O. (Coord.) Facing the New Far Right in Southern-Europe: Analysing the rise of the extrem right after the 

financial crisis. Coppieters Foundation. Brussels. (2021): 85-205 
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en España representa un cambio significativo en el panorama político del país. Fundado en 2013 

por exmiembros del Partido Popular (PP), VOX nació como una respuesta a lo que se percibía 

como una moderación excesiva del PP en temas como valores tradicionales, unidad nacional y 

libertad económica. La crisis económica de 2008 y la ruptura de la narrativa postfranquista en la 

democracia española contribuyeron a su ascenso. 

El partido ganó relevancia electoral en 2018, especialmente en Andalucía, donde obtuvo el 

11% de los votos (395,978 votos) y 12 escaños; cuando la encuesta del CIS (2018) preveía la 

obtención de un escaño. En las elecciones europeas de 2019, logró 3 eurodiputados con el 6.28% 

de los votos. En las elecciones generales del 28 de abril de 2019 continuó su progresión electoral, 

obteniendo 2.677.173 votos, el 10,26% del escrutinio, entrando en el Congreso con 24 escaños. 

En la repetición electoral, en noviembre del mismo año, llegaron a los 3.640.063 votos (15,09%), 

y una representación de 52 diputados. De un partido residual en el 2016 pasó a ser la tercera fuerza 

en el parlamento español en el 2019, lo que supone un incremento del 15 por ciento en un solo 

ciclo electoral de cuatro años (Tabla 9). 

 

 

Gráfico 8. Evolución del número de votos, tanto por ciento del escrutinio y escaños conseguidos por VOX 

(2015-2013)33 

VOX se auto posiciona como un partido de centro-derecha liberal, con un enfoque en el 

antiterrorismo, la unidad de España y la lucha contra la corrupción. Su ideología se centra en el 

nacionalismo, nativismo, autoritarismo y la defensa de los valores tradicionales. Ha presentado un 

manifiesto fuertemente nacionalista y recentralizador, diseñado para contrarrestar los intentos 

separatistas en Cataluña. Además, el manifiesto se alinea con los principios neoliberales, abogando 

por una reducción significativa del tamaño del Estado. Vox también se centró en temas como la 

crítica a la inmigración ilegal, el feminismo y los discursos LGTBI+, a los que se refiere como 

"ideología de género", convirtiéndose en temas centrales de su agenda política 

 

33 Elaboración propia a partir de los datos de infoelectoral.interior.gob.es y de la web 

https://elpais.com/espana/elecciones/generales/congreso/escanos-por-partido/vox/ 
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II. Categorías de análisis 

1. La crisis financiera 

2. Discurso nacionalista. Euroescepticismo. La unidad de la patria 

3. Problemas fronterizos. Antinmigración 

4. Desafección política   

5. Defensa a los valores tradicionales 

 

Categoría de Análisis Definición 

1. La crisis financiera La “crisis financiera”34 se entiende como una perturbación 

económica que tiene su origen en el sistema financiero o monetario 

de un país, en sus problemas propios y no en los de la economía 

real. Esta situación lleva a un descredito del propio sistema, 

desequilibrando los negocios y la actividad económica, y afectando 

a la microeconomía por la perdida de valor de los activos. 

2. Discurso nacionalista. 

Euroescepticismo. La 

unidad de la patria 

Discurso Nacionalista: Se refiere a la narrativa que promueve la 

identidad y unidad de una nación. Este discurso puede estar basado 

en factores culturales, históricos, lingüísticos o étnicos.  

Euroescepticismo: Es una postura política que critica la Unión 

Europea o la integración europea. Los euroescépticos argumentan 

que la integración europea debilita la soberanía nacional y el 

Estado-nación.  

La Unidad de la Patria: Este concepto se refiere a la idea de una 

nación unificada y cohesiva. En el contexto político, la unidad de la 

patria puede ser vista como un ideal a alcanzar para fortalecer la 

identidad nacional y la cohesión social 

3. Problemas fronterizos. 

Antinmigración 

Son posturas políticas o sociales que se oponen a la inmigración. Y 

que la ven como un problema de fronteras y de seguridad. Los 

discursos antinmigración suelen estar basados en prejuicios y 

estereotipos negativos hacia los inmigrantes. 

4. Desafección política   La desafección política35 se entiende como el distanciamiento de los 

ciudadanos con respecto a la política, especialmente, con respecto a 

los políticos. Se refleja en las encuestas y, en ocasiones, en un 

aumento de la abstención electoral. Es una postura principalmente 

 

34 Gutiérrez Quintanilla, Ayuban.”Las crisis económicas. Un acercamiento teórico” en Economía y Desarrollo, 

Universidad de La Habana La Habana, Cuba, vol. 158, núm. 1, enero-junio, 2017, pp. 6-16 Recuperado a partir de 

https://revistas.uh.cu/econdesarrollo/article/view/2097 
35 Pérez-Díaz, V. y Rodríguez, J.C. “Desafección política: alcance, causas y remedios”. Seminario realiado por la 

Fundación Rafael del Pino.(2017) EP3_desafeccion-politica-vf2.pdf (frdelpino.es) 
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emocional y pasional, de ausencia de sensación de pertenencia al 

grupo, sentirse a disgusto en la comunidad política, falta de 

representación, privación de recursos políticos, falta de confianza, 

entre otros. 

5. Defensa a los valores 

tradicionales 

La defensa de los valores tradicionales se refiere a la protección y 

promoción de principios éticos, morales y culturales que han sido 

transmitidos de generación en generación en una sociedad. Valores 

como: la familia, la religión, la moralidad, el respeto a la autoridad 

y la ley. Los partidos nacionalistas a menudo defienden los valores 

tradicionales como una forma de preservar y fortalecer la identidad 

nacional. Estos valores pueden estar ligados a la cultura, la historia, 

la lengua y las tradiciones de una nación, y, como una reacción a lo 

que perciben como amenazas a la identidad nacional o cultural, 

como son la inmigración, el multiculturalismo, la política de género, 

el cambio social y cultural, entre otros. 

 

CAP. IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

I. La Crisis financiera 

Para poder analizar el auge de los partidos nacionalistas/populistas/de extrema derecha en 

España, Italia y Grecia, es necesario contextualizarlo en el momento histórico de la crisis 

económico-financiera de 2008, originada en Estados Unidos, afectó rápidamente al resto del 

mundo, y, lógicamente a la Eurozona, afectando de forma muy significativa a las decisiones 

económico-financiero de la Unión. 

La crisis financiera internacional se agravó debido a varios factores como la explosión de 

la burbuja de las acciones tecnológicas y la inestabilidad generada por los ataques del 11 de 

septiembre. En respuesta, la Reserva Federal redujo las tasas de interés para estimular la demanda 

y estabilizar los mercados. Esta decisión llevó a los bancos a fomentar la toma de deudas 

hipotecarias y otras relacionadas con bienes durables, lo que a su vez impulsó sectores como la 

construcción y el consumo interno. 

Las entidades financieras promovieron la vivienda como una inversión segura, lo que llevó 

a una "burbuja inmobiliaria". Sin embargo, el problema surgió cuando las personas empezaron a 

tener dificultades para pagar sus deudas. Este endeudamiento masivo llevó al sistema financiero 

de Estados Unidos al borde del colapso, que finalmente ocurrió en 2007. 

La crisis financiera global tuvo un impacto significativo en la Eurozona, generando críticas 

en su modelo de gobernanza. A diferencia de una mera fase económica recesiva, la crisis puso en 

juego el esquema institucional europeo que no pudo ofrecer respuestas rápidas y eficaces. Aunque 

la crisis en Europa se originó en la crisis financiera de Estados Unidos, sus efectos fueron más 



Ángel de la Pau Martín Villa 

25 

 

severos, transformándose en una crisis de deuda soberana aún no superada. Cristoph Weber36 

señala que, en 2009, la crisis económica en Europa se convirtió en una "Eurocrisis", que no solo 

fue económica sino también política.  

El "efecto contagio" se produjo cuando los bancos europeos adquirieron Valores 

Respaldados por Activos (ABS) de Estados Unidos. La primera señal de crisis llegó con el rescate 

del banco alemán IKB en 2007. A pesar de los esfuerzos coordinados entre la FED y el Banco 

Central Europeo (BCE), la Eurozona entró en recesión en el segundo semestre de 2008, saliendo 

de ella años después, debilitada y deslegitimada. 

La política de austeridad adoptada por la Unión Europea, liderada por Alemania, fue 

fuertemente criticada tanto por ciudadanos como por líderes políticos. Esta situación contribuyó 

al surgimiento de partidos políticos nacionalistas, marcando un cambio en el panorama político 

europeo. Además, la crisis financiera de 2008 tuvo un impacto devastador en las economías 

europeas, revirtiendo su estado y llevando a un aumento significativo en los niveles de 

endeudamiento público y déficit fiscal. Alemania experimentó la mayor caída del PBI en 2009 con 

un 5,3%, seguida de Irlanda con un 5%, y otros países como España, Italia, Bélgica, Francia y 

Portugal con caídas entre 2 y 1,6 puntos porcentuales. Según datos del Banco Mundial, la deuda 

pública promedio en la UE aumentó del 58% en 2008 al 82% en 2012. 

Las medidas de ajuste adoptadas afectaron desproporcionadamente a los sectores más 

vulnerables. Por ejemplo, Irlanda recortó las prestaciones sociales en 3 mil millones de euros y 

redujo el salario mínimo en un 11%. Esto llevó a una caída en el consumo y un aumento en las 

tasas de desempleo, que pasaron del 7,44% en 2007 al casi 12% en 2013. 

La crisis financiera se transformó en una crisis de la economía real en Europa, poniendo 

en duda en el modelo institucional de la UE. La crisis reveló no solo problemas nacionales como 

el sobreendeudamiento y la falta de competitividad, sino también fallos en los mecanismos de 

integración de la Eurozona. Por ejemplo, la coordinación de políticas económicas nacionales, 

especialmente fiscales, no se llevó a cabo como se había planeado. 

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) y la "Agenda de Lisboa" intentaron establecer 

directrices para la convergencia fiscal y económica, pero no se implementaron efectivamente. El 

Banco Central Europeo (BCE) se estableció con un enfoque limitado en el control de la inflación, 

sin actuar como prestamista de última instancia. En resumen, la UEM tuvo una política monetaria 

y diecinueve políticas fiscales sin considerar el impacto en el resto de la Eurozona. Ante la crisis 

financiera, los países de la zona Euro implementaron medidas excepcionales que no estaban 

contempladas en el marco jurídico original de la Unión Europea. Estas incluyeron políticas 

macroeconómicas más rigurosas y la creación de mecanismos de asistencia financiera, siendo 

Grecia la primera en sufrir la crisis de su deuda soberana. 

La crisis financiera y las medidas de ajuste económico en la Unión Europea generaron un 

amplio descontento social, especialmente en los sectores más vulnerables. Como consecuencia de 

estas, se generó una crisis de gobernanza en la Unión Europea, cuestionando tanto el proceso de 

integración como el sistema de gobernanza en sí. La crisis impactó negativamente en tres aspectos 

clave de la gobernanza: la eficacia, debido a la respuesta insatisfactoria de la Unión; la estabilidad, 

 

36 Weber, C. S. “La Euro Crisis. Causas y Síntomas”. En Estudios Fronterizos, nueva época, vol. 16, núm. 32, julio-

diciembre de 2015. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53039887009 
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por la falta de coordinación de políticas económicas a nivel supranacional; y la legitimidad, por la 

incapacidad de atender las demandas sociales. 

En el caso de Grecia, la crisis económica de 2008 y las medidas de austeridad impuestas 

desde la Comisión europea en Grecia tuvieron un impacto significativo en el bienestar de la 

población, generando descontento y desconfianza en los partidos políticos tradicionales. Esta   

situación creó el ambiente propicio para el auge de partidos nacionalistas y de extrema derecha, 

que explotan el descontento popular prometiendo soluciones radicales y apelando a sentimientos 

nacionalistas, pues, en palabras de Donatella Della Porta:  

“Esta ola de reformas fue acompañada por la percepción de que la crisis no es solo económica, sino que también es 

una crisis política de la democracia, donde los gobiernos nacionales pierden la capacidad de decidir y deliberar sus 

políticas económicas”37  

El partido Amanecer dorado aprovechó este descontento en sus campañas electorales. Pero 

no es hasta las elecciones de mayo de 2012 que no consiguen representación parlamentaria. Entran 

en el parlamento con 21 escaños y el 7% de los votos. En la repetición electoral de junio de 2021 

bajaron a 18 escaños y el 6,92%. (Tabla 3). El porcentaje total de votos de estos partidos, que van 

naciendo y muriendo en el espectro político griego, no ha ido variando significativamente (aparte 

de mayo de 2012 y de junio de 2023), por lo que no se puede ver la causa efecto de la crisis 

económica en elección de este tipo de partidos (Tabla 2). 

Ante la crisis de 2008 y la intervención europea sobre la economía italiana, tal y como se 

ha descrito en el caso de Italia, en el capítulo 3 de esta investigación, la crisis financiara, política, 

etc., la catalizó el Movimiento 5 Estrellas. Y, no es hasta las elecciones de 2018, que los partidos 

de extrema derecha toman protagonismo ante el desgaste e ineficacia de las políticas de izquierda 

(Tabla 1). En las elecciones de 2022, los partidos de derechas (Fratelli d'Italia, la Lega y Forza 

Italia) fueron el destino mayoritario del voto de los italianos, con una base transversal: del 41% de 

los empresarios, profesionales y ejecutivos, del 43% de los pequeños comerciantes y autónomos y 

del 56% de los obreros que votaron38. 

En España, a diferencia de Italia y Grecia en las que la Comisión Europea orientó hacia la 

implantación de gobiernos tecnocráticos, se evitó la intervención directa, negociando el presidente 

Rajoy (2011) medidas parecidas a los otros países, pero aplicadas desde aquí. Por lo que no influyó 

en el voto de los electores hacia los partidos de extrema derecha. Vox aparece con fuerza en las 

elecciones al Parlamento Europeo de 2019 con 6,2% del porcentaje de votos. Y, entra en el 

Parlamento español en abril de 2019 con el 10,26 % del escrutinio. En la repetición electoral de 

noviembre del mismo año, pasó de 24 escaños a 52. 

Según el eurobarómetro de noviembre de 2023, los tres primeros temas que preocupaban 

a los españoles eran de índole económico: subida de precios, coste de la vida e inflación (49%), la 

situación económica (24%) y el desempleo (23%) (Tabla 10) y, en las últimas elecciones generales 

de 2023 obtuvieron 33 diputados (12,39% de votos), frente a los 52 de noviembres de 2019 

(15,09%), por lo que no es un asunto que promueva de forma definitiva al votante de esta 

 

37 Ríos-Jara, H. “Austeridad, capitalismo y conflicto social. Nuevas tendencias en el estudio de los movimientos 

sociales. Entrevista a Donatella Della Porta”.En Serie Documentos de Trabajo COES, Documento de trabajo N°30, 

2018, p. 4. 
38 Palombarini, S. “La crisis italiana tiene su origen en décadas de ofensiva neoliberal”. En Contexto y Acción, nº 291 

diciembre 2022. Consultado 12/12/2023:  https://ctxt.es/es/20221201/Firmas/41582/italia-neoliberal-giorgia-meloni-

movimiento-cinco-estrellas.htm 
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formación. En su web, en abril de 2023, Espinosa de los Monteros proponía las medias a aplicar 

contra la crisis económica39:  

“-la reducción drástica del gasto público que no contemple la protección del ciudadano y la calidad de los servicios 

públicos esenciales 

-reducción de los tipos de todas las figuras tributarias compatible con el sostenimiento de los servicios públicos 

esenciales 

-acuerdos comerciales bilaterales de garantía de suministro 

-acuerdos de exportación de bienes en los que España es excedentario 

-garantizar la soberanía energética 

-reducción de la fiscalidad del gas natural, hidrocarburos y energía eléctrica 

-reducción de las cotizaciones sociales para empresa y trabajador, para así aumentar la renta disponible sin incrementar 

los costes laborales 

-emplear los fondos europeos a un único objetivo: mejora de la productividad de la economía española, sin atender a 

proyectos ideológicos” 

 

Medidas, todas ellas, en línea de la reducción del gasto público, proteccionismo, soberanía 

energética y reducción de los costes de las empresas. 

2. Discurso nacionalista. Euroescepticismo. La unidad de la Patria 

Esta variable de estudio se comporta de forma diferente entre los tres países.  

En el último Eurobarómetro, la percepción positiva sobre la Unión Europea, en Grecia, 

Italia y España era muy buena como se puede observar en el gráfico 9, y, como dice el mismo 

documento: “siete ciudadanos de cada 10 de la UE (70%) creen que la Unión Europea es un lugar 

de estabilidad en un mundo turbulento”40 

 

 

Gráfico 9 Cuadro comparativo Grecia, Italia, España y la EU27 

 

39 Grupo parlamentario VOX “Espinosa desgrana las medidas concretas de VOX para paliar la crisis económica y 

social de España”, en Voxespaña, (19 abril, 2022). Consultado 12/12/2023 

 https://www.voxespana.es/grupo_parlamentario/actividad-parlamentaria/rueda-prensa-espinosa-medidas-vox-

ayuda-espana-20220419.  
40 Producción propia a partir de los datos de: Unión Europea (2023) Standard Eurobarometer 100 - Autumn 2023. 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/3053 
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En Grecia, según el Eurobarómetro de octubre de 202341,  el 35% de sus ciudadanos ven 

positivamente la Unión Europea, y 27% la ven de forma negativa. Su nivel de desconfianza llega 

al 58% por encima del 45% en el total de la Europa de los 27. También son los ciudadanos de la 

Unión con una desconfianza mayor en las instituciones supranacionales: Banco Central Europeo 

(EL: 65%, EU27: 40%), Comisión Europea (EL: 60%, EU27: 38%), Parlamento Europeo (EL: 

52%, EU27: 39% +1).  En el mismo Eurobarómetro, también entienden que los intereses de Grecia 

no son tendidos en cuenta por la UE de forma suficiente (lo indican el 61% de los encuestados 

griegos) y, tampoco se sienten muy conectados a la institución europea (el 60% lo afirma). Pero a 

pesar de lo dicho, el informe indica que la mayoría de los griegos piensan que sólo dentro de la 

Unión Europea, su país puede avanzar en seguridad, economía y bienestar.  

Como se puede ver en el relato del caso griego, los partidos nacionalistas o de extrema 

derecha helenos, aprovechando esta desconexión con Europa por una gran parte del electorado, 

han incidido en su discurso sobre el sentimiento nacionalista frente a los extranjeros. Por ejemplo, 

Amanecer Dorado, ve Grecia como un enraizado en una misma herencia, tanto biológica, como 

espiritual. Tanto los partidos LAOS como ANEL reclamaban la independencia de Grecia frente a 

la Unión Europea.  

Estos partidos expresan su euroescepticismo, criticando a la Unión Europea por lo que 

consideran una intrusión en la soberanía nacional de Grecia. Este sentimiento se ha visto 

intensificado por las medidas de austeridad impuestas durante la crisis de la deuda griega. Por lo 

que se han opuesto a estas políticas económicas venidas de la UE, considerándolas responsables 

de profundizar la crisis económica y social en Grecia. Por este motivo, al igual que la mayoría de 

estos partidos, abogan por un mayor control nacional sobre la política económica, rechazando las 

restricciones impuestas por la UE y el FMI. Promueven políticas que favorezcan la economía local 

y protejan a las industrias griegas. Y, por último, se presentan como defensores de la nación griega 

ante las élites políticas y económicas de Bruselas, las cuales ignoran los problemas cotidianos de 

los griegos. 

Theodoris Georgakopoulos42, a partir de la encuesta de dianeosis “lo que piensan los 

griegos en 2020”, constataba que el 67% de los ciudadanos griegos estaban de acuerdo en que "la 

Unión Europea es un progreso y es necesario que Grecia permanezca en ella" y el 64,5% valoraban 

la participación del país en la UE. "positivo" o "más bien positivo". Pero la mayoría de los votantes 

de los tres partidos más pequeños del Parlamento (KKE, Solución Hellénica, MeRA25) afirmaban 

que Grecia debería abandonar la UE, pero su impacto en el resultado global de la encuesta es 

pequeño.  

En el Eurobarómetro sobre Italia, publicado en otoño de 201143, ante la pregunta a los 

encuestados sobre si la Unión Europea va por el camino equivocado para salir de la crisis, el 

estudio refleja el escepticismo creciente que se estaba dando en Italia respecto a la gestión de la 

crisis económica por parte de la Unión Europea.  

 

41 Comisión Europea, Eurobarómetro regular 100, Opinión pública en la Unión Europea, Exposición Nacional: 

Grecia Investigación: Octubre – Noviembre 2023, 2023, p.17   
42 Georgakopoulos, T. “Lo que piensan los griegos en 2020”. En Dianeosis, agencia de investigación y análisis, marzo 

2020.  https://www.dianeosis.org/2020/03/ti-pistevoun-oi-ellines-to-2020/ Consultada el 7 de enero de 2024 
43 Comisión Europea, Eurobarómetro regular 100, Opinión pública en la Unión Europea, Exposición Nacional: Italia 

Investigación: Otoño 2023, 2023. Standard Eurobarometer 100 Autumn 2023 Public Opinion in the European Union 

- Italy_0.pdf (europa.eu), p.3 https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=45981 
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Según los datos presentados, una mayoría relativa de italianos mostraba escepticismo sobre 

el manejo de la crisis económica por la UE. Consideraban que la Unión no ha encontrado aún el 

camino adecuado para superar la crisis y enfrentar desafíos globales emergentes. En concreto, 34% 

de los encuestados indicó explícitamente que la Unión Europea estaba yendo por un camino 

equivocado. 

Esta eurobarómetro indicaba el cambio en la Percepción Pública. Desde la última encuesta 

en mayo de 2011, hubo un aumento significativo en el pesimismo. En aquel momento, una ligera 

mayoría (29%) se mostraba optimista, superando por un punto porcentual a los pesimistas (28%), 

y con un porcentaje ligeramente mayor de indecisos (30%)44  (Gráfico 10). En las elecciones del 

2013 gana el partido populista de izquierdas Movimiento 5 Estrellas, cambiando el sistema político 

de partidos del país. Pesimismo y decepción ante las instituciones europeas que los partidos 

nacionalistas y de extrema derecha fomentaron, y aprovecharon para su ascenso en las elecciones 

de 2018. 

 
Gráfico 10: ¿Va la Unión Europea en la dirección correcta o mala para salir de la crisis? 

Según Caiani45, desaprobación pública hacia la UE ha aumentado significativamente; 

mientras que, a principios del siglo XXI, aproximadamente el 70% de los italianos veían positiva 

la pertenencia a la UE, esa cifra cayó al 40% en 2011. Esto lo confirma el Eurobarómetro de Italia 

de otoño 202346. En él, el 52% de los encuestados piensa que Italia necesita a Europa para afrontar 

el futuro frente a un 40% que considera que sería mejor hacerlo sola. Aunque la imagen positiva 

es la misma que en 2011, la neutral es del 42% y la negativa, solo, del 18%. A nivel de confianza 

en la UE, solo 43% de la muestra y, el 49% dice que no confía en ella. Sin embargo, la confianza 

con respecto al anterior barómetro ha aumentado 2 puntos.  

Partidos populistas como la Lega han capitalizado estos sentimientos, enmarcando las 

crisis como una muestra de la desconexión de la UE con los intereses del pueblo italiano. Salvini, 

líder de la Lega, adopta un enfoque soberanista y nativista, criticando a la UE como una entidad 

gobernada por burócratas y tecnócratas. Dada la actual reconfiguración política y el creciente 

euroescepticismo, las tensiones entre Italia y la UE podrían aumentar, poniendo en riesgo la 

estabilidad de la Unión en su configuración actual. El lema que resumen su propuesta es: “los 

italianos primero”. Este último Eurobarómetro se hizo al año de entrar en el Gobierno Giorgia 

Meloni, con el soporte de los partidos nacionalistas y de extrema derecha.  

 

44  Comisión Europea, Standard Eurobarometer 100 - Autumn 2023 - National reports Italy – it, op.cit, p.3 
45 Caiani, M. y Carvalho, T. op.cit., p. 41 
46 Comisión Europea, Standard Eurobarometer 100 - Autumn 2023 - National reports Italy – it, op.cit.  
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Como en España hay un importante sentimiento favorable a la UE, en Vox no hay una 

declaración totalmente abierta en contra de la Unión Europea. El politólogo Hernández-Carr47 

observó la relación única que España ha mantenido con el resto de Europa. A diferencia de otros 

países europeos, el euroescepticismo nunca ha sido lo suficientemente fuerte en España como para 

convertirse en un factor electoral significativo para la extrema derecha. Esto puede deberse a la 

entrada tardía de España en el Mercado Común Europeo en 1986 y a la llegada de fondos europeos 

que modernizaron el país. 

Los datos del Eurobarómetro también apoyan esta tesis. En 2008, solo el 6% de los 

españoles tenía una percepción negativa de la UE, mucho menos que la media de la UE (14%). 

Incluso después del aumento del sentimiento antieuropeo debido a la crisis económica, las 

actitudes negativas hacia la UE en España seguían siendo menores que en otros países europeos. 

En el Eurobarómetro de la primavera de 202348, el 42% de la población española mostraba una 

valoración positiva, frente a1 4% de negativa (Tabla 15). En consecuencia, un elemento menor en 

el argumentario de VOX a diferencia de sus homólogos griegos e italianos. 

Carmen González Enríquez49,  habla de la identidad nacional débil de los españoles. Parte 

de los datos del Eurobarómetro nº 84 (2015), en el que los españoles muestran un apego menor a 

sus conciudadanos en comparación con la media de la UE y un mayor apego a la Unión Europea. 

Y, considera que las causas son, de forma sintética: una baja autoevaluación nacional (los 

españoles tienden a tener una baja valoración de su propio país, una percepción que se ha agravado 

desde la crisis económica), la explotación de símbolos nacionales y retórica nacionalista durante 

el franquismo provocó un rechazo a estos elementos por parte de la oposición democrática, 

favoreciendo una visión crítica hacia la identidad nacional y una orientación pro-europea, y, en 

consecuencia de la estigmatización de los Símbolos Nacionales (bandera o el himno se asociaba 

con el franquismo, y la propia palabra "España" adquirió una connotación sospechosa), la 

descentralización las políticas educativas de las Comunidades Autónomas enfatizaron las 

identidades locales sobre la nacional. 

Vox, en su primera presentación pública en un gran mitin, celebrado en Vistalegre del 7 de 

octubre de 2018, su líder principal, Santiago Abascal pidió "a la Unión Europea y a todas las demás 

instituciones internacionales, respeto a nuestra soberanía, identidad y leyes”. En su manifiesto 

electoral afirma que el partido priorizará "las necesidades de España y de los españoles antes que 

los intereses de oligarquías, caciques, lobbies u organizaciones supranacionales", pero, en ningún 

momento nombró a la Unión Europea, hablando de un conjunto más amplio de aparentes amenazas 

a la soberanía nacional.  

Si algo ha favorecido al auge de VOX ha sido el tema de la unidad de la patria. Según 

López y Borràs50, el éxito electoral de Vox en España no se atribuye principalmente a una retórica 

antiinmigrante, sino más bien al resurgimiento de un nacionalismo español que se siente 

 

47 Hernández-Carr, A.y Antón-Mellón, J. "El crecimiento electoral de la derecha radical populista en Europa: 

parámetros ideológicos y motivaciones sociales". Política y Sociedad 53, n.º 1 (22 de junio de 2016): 17-28.  

https://doi.org/10.5209/rev_poso.2016.v53.n1.48456. 
48 Comisión Europea, Eurobarómetro regular 99, Fichas técnicas de los países: España. Investigación: Primavera 

2023, 2023, p. 3 https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=88110 
49 González Enríquez, C. “La excepción española: el fracaso de los grupos de derecha populista pese al paro, la 

desigualdad y la inmigración”. En Documento de trabajo  Real Instituto Elcano, 7/2017. p.10-13  
50 López y Borràs, op. cit., p.93 
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amenazado por el secesionismo catalán. El movimiento por la independencia de Cataluña ha 

transformado al nacionalismo español de nacionalismo subyacente en una forma de nacionalismo 

políticamente beligerante. Aunque los votantes de Vox pueden ser más reacios a la inmigración 

que los votantes de otros partidos, estudios empíricos sugieren que no hay una correlación 

significativa entre las preocupaciones sobre la inmigración y el apoyo individual a Vox. Este 

hallazgo contradice el vínculo comúnmente observado en otros países europeos entre el apoyo a 

partidos de extrema derecha y las preocupaciones sobre la inmigración. 

El auge de Vox en el marco político español se atribuye principalmente a la activación de 

tensiones nacionalistas centro-periféricas en el país. Estas tensiones se intensificaron a raíz de la 

convocatoria unilateral de un referéndum de autodeterminación por parte de las fuerzas políticas 

independentistas catalanas que tenían la mayoría en el Parlamento autonómico y el gobierno de la 

Generalitat de Cataluña. Este referéndum, programado para el 1 de octubre de 2017, fue un punto 

culminante en un proceso independentista que se había estado gestando desde mucho antes, 

especialmente tras la sentencia del Tribunal Constitucional del 27 de junio de 2010. Esta sentencia 

declaró inconstitucionales varias disposiciones del nuevo Estatuto de Cataluña y negó toda validez 

jurídica a la declaración de Cataluña como nación que incluía su Preámbulo. El 59,9% de sus 

votantes consideran que sí ha influido en su voto de las generales de 2019 la situación en Cataluña 

(Tabla 13) 

3. Problema de fronteras. Discurso antiinmigración 

Xhonina Osmani51 (2019) en su tesis doctoral “Discurso político sobre la inmigración”, en 

su análisis comparativo entre Grecia, España e Italia52. a partir de los datos aportados en su 

investigación y siguiendo el método aplicado a la ponderación de los discursos, que éstos tienen 

una valoración de leve, grave o muy grave53. Escala que se utilizará en este punto del trabajo para 

valorar la influencia de la inmigración en el auge de los partidos políticos nacionalistas o de 

extrema derecha. 

El análisis de los discursos políticos en Grecia, España e Italia revela diferencias 

significativas en cuanto a la postura adoptada por los partidos políticos más importantes de cada 

país respecto a la inmigración. 

De los diez discursos griegos analizados por la autora, dos presentan una postura leve 

contra la inmigración, tres muestran una oposición grave, y cinco reflejan una actitud muy grave 

contra la inmigración. Destaca la ausencia de discursos con una postura intermedia (moderada) y 

una predominancia de posturas graves y muy graves. Lo que muestra una polarización entre las 

posturas. En Italia, de los diez discursos analizados, dos presentan una carga leve contra la 

inmigración, uno muestra una carga media, y seis reflejan una carga muy grave. Esta distribución 

indica una tendencia hacia posturas extremadamente críticas hacia la inmigración, sin discursos 

que presenten una carga grave (intermedia entre media y muy grave). En cambio, en España, de 

los diez discursos analizados, solo uno muestra una carga leve contra la inmigración, cuatro 

presentan una carga media, y cinco reflejan una carga grave. Se observa una diversidad en la 

 

51 Osmani, Xhonina “Discurso político sobre la inmigración. Análisis comparativo entre Grecia, España e Italia.” Tesis 

doctoral en Estudios Avanzados en Derechos Humanos. Universidad Carlos III de Madrid. 2019 https://e-

archivo.uc3m.es/handle/10016/29158 
52 Osmani, op. cit., p. 281-293 
53 Osmani, op. cit., p.138-147 
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intensidad de las posturas, incluyendo discursos graves, pero no se identifican discursos con una 

carga muy grave contra la inmigración54. 

Georgakopoulos55, indica que el 92 % consideran que el número de inmigrantes es 

"demasiado grande" y coinciden todos los grupos de población en esta apreciación. También 

culpan a los inmigrantes del crecimiento de la criminalidad, del paro, y tienen un impacto 

económico negativo. Afirman que no "ayudan a resolver el problema demográfico" y no 

"enriquecen nuestra cultura". Solo el 20% de los encuestados cree que los inmigrantes ilegales se 

deben integrar. Es significativo, en este aspecto, que la opinión de que los hijos de inmigrantes 

legales nacidos en Grecia deberían recibir inmediatamente la ciudadanía griega ha caído del 75,2% 

en abril de 2015 al 58% en diciembre de 2019.  

Por ejemplo, en Grecia56, el partido LAOS se posicionó como un partido antiinmigración, 

promoviendo iniciativas en el Parlamento con el fin de limitar el acceso a derechos cívicos para 

los inmigrantes.  Entre octubre de 2007 y octubre de 2011, presentó 46 preguntas escritas y orales 

55 al gobierno sobre el tema de inmigración, incidiendo en los temas de delincuencia, el orden 

público y las implicaciones económicas de la inmigración. Este discurso de Karatzaferis es una 

muestra de sus planteamientos: 

 “Vamos a ver entonces que buenos son los inmigrantes. Tengo aquí una serie de documentos donde se dice que en 

nuestras cárceles el 55% son inmigrantes. Me vais a preguntar ¿“son tantos”? Y os contesto, si nosotros somos 10 

millones y ellos son más o menos un millón y medio, y que el 55% de ellos esté en la cárcel, es un problema muy 

grave que tenemos que tratar. Tengo también aquí unas noticias que quisiera compartir con vosotros, sacadas del 

periódico “El primer Tema” y no podéis decir que es un periódico que está cerca ideológicamente conmigo. Según 

una investigación que han hecho, en 1991, desde cuando se abrieron las puertas y entraron dentro ellos, Sr. Samara, 

se robaron 8000 coches, y hoy se roban 26.000 coches, en cuanto al tema de los robos en los bancos, en 1994 había 3 

robos al mes, hoy tenemos más o menos un robo cada día, es decir 365 estos 17 o 18 últimos años. Robos en general, 

en el 1991, había 1035 y ahora hay 4708. Así que, como podéis ver, desde cuando nuestros amigos, los inmigrantes, 

vinieron a este país, subió la delincuencia. Cada día escucháis las noticias y leéis los periódicos, no hay un acto de 

delincuencia que esté llevado a cabo sólo por griegos, son actos realizados por los inmigrantes o en algunos casos 

escasos, por inmigrantes y algún ciudadano griego. Esto no significa que todos los inmigrantes sean delincuentes, pero 

es una realidad que la mayoría de los delincuentes sean inmigrantes57”.  

En Italia, la intensificación de la xenofobia se vincula estrechamente con la grave crisis 

económica y social que atraviesa el país. Esta situación se ha exacerbado debido a la crisis de 

refugiados y la llegada de migrantes en situación irregular, lo que ha generado discursos xenófobos 

marcados, especialmente contra poblaciones gitanas, refugiados e inmigrantes solicitantes de 

nacionalidad. El discurso de líderes políticos como Matteo Salvini58 han sido protagonistas en el 

 

54 Osmani, op. cit., p.285 
55Georgakopoulos, op.cit. 
56 Pantazopoulos, A. “La normalisation ambigüe de l'extrême droite grecque (LAOS) dans un contexte de crise de la 

représentation, en Les extrêmes droites en Europe: Le retour?”, Les Cahiers du CEVIPOF, 53, Actes du colloque du 

5 novembre 2010, pág.17-20 
57 Van Dijk, T “Discurso Racista”, En: J. J. IGARTUA y C. MÚÑIZ (Eds.), Medios de comunicación y sociedad. 

Ediciones Universidad de Salamanca, 2007, pág.6 
58 Durante su mandato como ministro del Interior, Salvini implementó una política de inmigración que marcó un giro 

hacia el nativismo y la seguridad. Sus acciones se dividen en dos categorías: a) medidas sensacionalistas y anuncios 

propagandísticos, como el cierre de puertos a embarcaciones de refugiados; b) decretos legales que limitan 

efectivamente los derechos de los migrantes. El llamado "decreto Salvini" de otoño de 2018 es un ejemplo prominente 

del segundo tipo. Este decreto restringió la obtención de visas humanitarias, limitó el alojamiento para solicitantes de 

asilo, extendió el período de detención previo a la deportación y amplió las razones para revocar el estatus de 

refugiado.  
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fomento de un discurso xenófobo, especialmente contra inmigrantes y refugiados, influyendo en 

la percepción pública de la inmigración y ha contribuido a un clima de hostilidad y rechazo hacia 

los “de fuera”. 

Por estos partidos, se ha relacionado también las altas tasas de paro con la inmigración, 

pues se considera por estos grupos que los inmigrantes “sobran” y tienen que abandonar el país ya 

que no existe trabajo para los de “aquí”. También se los culpabiliza del aumento de los gastos 

sociales y el acceso a las ayudas y a la sanidad pública. Los medios de comunicación afines a estos 

partidos han ayudado a aumentar la percepción de que el número de los inmigrantes con acceso a 

las ayudas sociales es excesivo y que ellos se están aprovechando de estas ayudas. 

En los tres países, los partidos nacionalistas y de extrema derecha han relacionado 

directamente criminalidad e inmigración, por lo que han dado mucha importancia al discurso sobre 

la seguridad. Propiciando acciones violentas contra estos colectivos, desmantelando campamentos 

de refugiados, etc. de la población gitana que hemos visto en el apartado de Italia.  

Analizando con más profundidad el caso de España, el discurso antiinmigración ha tenido 

un impacto significativo a nivel nacional y europeo, en España, según López y Borras59 el 

escenario es diferente. Los estudios demuestran que España comenzó a ser un país de acogida para 

la inmigración más tarde que otros países europeos, específicamente en los primeros años del siglo 

XXI. En el año 2000, España tenía una tasa de inmigración del 2,3% que se incrementó a un 12,2% 

en una década, para luego disminuir a un 9,6% en 2019. Estas diferencias temporales y 

demográficas pueden explicar por qué el discurso antiinmigración no ha tenido el mismo efecto 

en el auge de la extrema derecha en España como lo ha tenido en otros países europeos. 

También es importante destacar que la población inmigrante en España está 

geográficamente concentrada, con Madrid, Barcelona y Alicante albergando casi el 45% del total 

de inmigrantes del país. Finalmente, la preocupación pública en España sobre la inmigración es 

más baja que en resto de Europa. Según el Eurobarómetro (2023)60, el tema de la inmigración es 

el segundo tema más importante para los ciudadanos europeos (20%), pero en España, es el 4 tema 

(14%) (Tabla 10), en cambio en Italia, por la reanudación de grandes desembarcos de inmigrantes 

en las costas italianas refuerza la percepción de urgencia sobre la cuestión migratoria entre los 

italianos, el 19% de los cuales lo considera uno tema prioritario para la UE, ligeramente superior 

al 18% (Tabla 11). El periodista Ángel Gómez Fuentes se ha hecho eco de una encuesta Demos 

publicada por 'Repubblica',61 en la que el 43 de los italianos tienen miedo a la inmigración, por lo 

que los ciudadanos con más dificultades votan a partidos de derecha que les ofrecen seguridad ante 

el peligro de la inmigración descontrolada. En Grecia es el segundo tema de preocupación para el 

26% de los encuestados y muy presente a la hora de votar (Tabla 12). 

Además, en las encuestas sobre los motivos de voto entre los votantes de Vox, según López 

y Borras62, la inmigración es el tercer motivo entre tres posibles: Inmigración, nacionalismo y 

desafección política. (Tabla 114). Esta realidad no quita que hasta el Partido Popular haya tenido 

 

59 López y Borràs, op. cit., p.92 
60 Comisión Europea. Eurobarómetro Standard 100. Opinión Pública En La Unión Europea. Informe Nacional: 

España. Trabajo de campo: Octubre-noviembre 2023, p.7 
61 Gómez Puentes. “El 43% de los italianos cree que los inmigrantes son un peligro para la seguridad”. Publicado en 

ABC el 6 de junio de 2023. https://www.abc.es/internacional/italianos-cree-inmigrantes-peligro-seguridad-

20230606195933-nt.html Consultado el 28/12/2023 
62 López y Borras, op. cit., p. 102 
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un discurso sobre la inmigración con los rasgos típicos del racismo político. Por ejemplo, cuando 

Aznar (como Presidente), Rajoy, Acebes y otros líderes del partido asociaban la inmigración 

“ilegal” directamente con la delincuencia63. Vox, en las últimas elecciones nacionales fomentó un 

discurso muy radical en contra de los inmigrantes irregulares, vinculándolos con la inseguridad 

ciudadana. Su portavoz, Jorge Buxadé, hizo afirmaciones que asocian la inmigración ilegal con la 

delincuencia. Afirmaron, que un alto porcentaje de delitos en Cataluña fueron cometidos por 

extranjeros. También propusieron medidas como el cierre de centros de menores extranjeros y su 

repatriación inmediata, así como impedir el empadronamiento de inmigrantes irregulares y 

establecer la prioridad nacional para obtener ayudas sociales y viviendas protegida64 

4. Desafección política 

Los partidos nacionalistas y de extrema derecha han adaptado su discurso sobre el sistema 

democrático para adecuarse a las realidades políticas contemporáneas. Mediante la crítica a los 

partidos establecidos y el énfasis en el respeto a la democracia y la soberanía popular, estos 

partidos han conseguido legitimarse y aprovechar el crecimiento del descontento político en las 

democracias liberales europeas, reformulando así su posición en el espectro político. Han 

capitalizado este desencanto, presentándose como una alternativa a los partidos tradicionales y 

como defensores de los intereses del "pueblo" frente a una élite política percibida como 

desconectada y corrupta. Mediante la crítica a partidos políticos desprestigiados y la afirmación 

de respetar los principios democráticos, los partidos de derecha radical populista han logrado en 

cierta medida superar el estigma de ser considerados antidemocráticos.65 

Grecia, entre las principales preocupaciones a nivel nacional, tenía al Gobierno en el tercer 

puesto66. La opinión de los ciudadanos griegos sobre los partidos políticos y los políticos estuvo 

profundamente marcada por la crisis económica y financiera que atravesaba el país. Este contexto 

influyó en la percepción pública de las instituciones políticas y sus representantes, produciéndoles 

desconfianza y frustración hacia los partidos políticos tradicionales. Se debió a la percepción de 

que estas entidades no habían logrado abordar efectivamente la crisis económica y sus 

consecuencias sociales. La pérdida de empleos y la inseguridad social alimentaron la rabia hacia 

el sistema político.   

Aunque en las elecciones de 2007, la formación LAOS accede al parlamento griego (10 

escaños) y en 2009 (15 escaños), es en mayo de 2012 que obtienen el conjunto de partidos 

nacionalistas y de extrema derecha el máximo de representación (54 escaños). Manuel 

Moruenza67, en su artículo de 2013 en “Público”: “¿por qué votan los nazis griegos? dice:   

 

63 Zapata – Barrero y T. Van Dijk, “Discursos sobre la Inmigración en España: los medios de comunicación, los 

parlamentos y las administraciones”. En Zapata-Barrero, R. y Van Dijk, T. (Eds.), Inmigración y discurso. Edit. 

Fundació CIDOB, Barcelona, 2007. pág. 13. 
64 González, M. “Vox hace campaña alentando el miedo a la inmigración irregular con datos manipulados”. Publicado 

en El País, el 21 de abril de 2023. https://elpais.com/espana/2023-04-21/vox-hace-campana-alentando-el-miedo-a-la-

inmigracion-irregular-con-datos-manipulados.html Consultado el 18/11/2023 
65 Hernández-Carr, Aitor, op. cit., p.148 
66 Comisión Europea, Standard Eurobarometer 77, Public opinion in the European Union, Spring 2012.  p.11 

https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=46446   
67 Moruenza, M. “¿Por qué votan los nazis griegos?”. Publicado en Público 5/10/2013. 

https://www.publico.es/internacional/votan-nazi-griegos.html  Consultado 6/01/2024 
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“Los partidos que han dominado la política griega en las últimas cuatro décadas y que ahora gobiernan en coalición -

el conservador Nueva Democracia (ND) y el socialdemócrata Pasok- han perdido la mitad de sus votantes al ser 

considerados 'corruptos' y causantes de la crisis. El 27 % de los votantes de AD dice que optó por este partido como 

'modo de protesta”. 

En el Estándar Eurobarómetro 90 (2018)68 en su informe nacional sobre Italia, sobre la 

confianza en las instituciones, refleja que sólo el 28% de los italianos confía en su gobierno, y el 

27% en el parlamento. Y en los que menos confían es en los partidos políticos, sólo lo hace un 

14%. 

El profesor Ignacio Sánchez Cuenca69 tiene la tesis que esta desafección política de la 

población es la constatación de la degradación progresiva de los partidos políticos como 

mediadores entre los ciudadanos y el Estado. En Italia este proceso está más avanzado, los dos 

grandes actores políticos, la DC y el PCI, fallaron y el sistema colapsó, creando un vacío de 

representación. En este contexto, Silvio Berlusconi aparece como el primer antipolítico que 

denuncia sin contemplaciones la podredumbre e ineficacia de la clase política tradicional. Gana 

las elecciones de 1994 quedó en primera posición, con un 21% del voto. Y gobernó Italia, en 

diferentes periodos, hasta 2011. Después de los gobiernos tecnocráticos (Mario Monti), en 

Movimiento 5 Estrellas, de Beppe Grillo, se hace portavoz de la frustración política de una parte 

importante de la sociedad italiana con su vaffanculo dirigido a la clase política. Y, por último, 

Giorgia Meloni, Hermanos de Italia, que además de extrema derecha se puede considerar también 

anti-establishment. En estas últimas elecciones, Cuenca dice que70: 

“Si se suman los votos de los partidos que se han construido a partir de la denuncia de la clase política italiana (Forza 

Italia, la Liga, el Movimiento 5 Estrellas), tenemos un 32% del voto. Si consideramos que Hermanos de Italia participa 

también de la impugnación de los políticos tradicionales, entonces sube al 58,3%. Este es el mejor recordatorio de que 

la política italiana continúa en fase caótica” 

Así se entiende la desafección hacia los partidos tradicionales y el ascenso de partidos 

como la Liga y Fratelli d'Italia que han capitalizado este sentimiento. Estos partidos han utilizado 

un discurso nacionalista y antinmigrante, presentándose como alternativas a los partidos 

tradicionales, y promoviendo una agenda "anti-establishment”. Ellos son los defensores de los 

intereses reales del pueblo, y no la élite política que está alejada de la ciudadanía. 

En España, en 2019, momento del auge de VOX, es cuando la encuesta del CIS, que ya en 

2015 la desafección subió al 25,1 % pero es el 2019, que en el Eurobarómetro71, la desconfianza a 

los partidos políticos y los políticos alcanza el 34,2%. 

En el CIS de 201972, en su pregunta 3: “Refiriéndonos ahora a la situación política general 

de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?, los 

encuestados la calificaron como mala un 36,8%, y como muy mala el 42,1%. Y en la pregunta 6 

 

68 Comisión Europea, Eurobarómetro regular 90, National Reports Italy: Autumn 2018. p.6 

https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=68194 
69 Sánchez Cuenca. “Italia, ¿a la vanguardia de Europa?”, en En Contexto y Acción, nº289, octubre de 2022. 

Consultado 12/12/2023:  https://ctxt.es/es/20221001/Firmas/40875/Ignacio-Sanchez-Cuenca-Italia-Meloni-

Berlusconi-Monti-Salvini.htm 
70 Sánchez Cuenca, op. cit. 
71 Comisión Europea. Eurobarómetro Standard 92. National Reports Spain. Autumn 2019. 

https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=72429  
72 CIS Macrobarómetro de octubre 2019, preelectoral, elecciones generales 2019. Avance de resultados. Estudio nº 

3263, Septiembre-octubre 2019, p.7   https://datos.cis.es/pdf/Es3263marMT_A.pdf,  
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del mismo CIS, sitúa como segundo principal problema existente en España, los políticos, los 

partidos y la política, sólo superado por el paro. (Tabla 15) 

Este estado de opinión hizo que VOX, junto con el “problema de Cataluña” y de la 

Inmigración, se centrara en la captación de votantes descontentos con el sistema político 

tradicional. Hizo apelación al “Harto”73, con frases como “Quien quiera mostrar oposición al 

sistema con su voto tiene en Vox una opción clarísima”, invitaba a aquellos electores que pensaban 

que nada cambiaba a pesar de diferentes gobiernos, frustrados con los partidos políticos 

tradicionales y sus políticas. Les acusaban de haber perdido el contacto con las preocupaciones 

reales de los ciudadanos españoles. Vox se presentó como alternativa a los partidos tradicionales, 

apelando a un electorado frustrado y buscando capitalizar el descontento generalizado con el 

sistema político establecido. 

5. Defensa a los valores tradicionales 

Los partidos de extrema derecha y nacionalistas en España, Grecia e Italia comparten una 

visión común que idealiza el pasado, defiende la familia tradicional, se alinea con valores 

religiosos conservadores y se opone a la diversidad sexual y de género. Estos valores se utilizan 

para contrarrestar lo que perciben como amenazas a la identidad nacional y a la cohesión social. 

Defienden una visión católica y tradicional de la familia: padre, madre e hijos. Para ellos 

es la base de la sociedad por lo que se oponen a otros modelos de familia. En España, partidos 

como Vox reflejan esta postura, al igual que Amanecer Dorado en Grecia y la Liga en Italia.  

Los partidos de ultraderecha en Grecia tienden a sostener posturas tradicionales sobre roles 

de género, a menudo promoviendo una visión conservadora de la familia y las relaciones de 

género. Estos partidos, en general, han sido reticentes a reconocer la violencia de género como un 

problema específico y diferenciado. En su lugar, suelen referirse a la violencia en términos más 

generales, evitando el enfoque en la violencia machista o la violencia contra las mujeres, hablando 

de violencia intrafamiliar sin diferenciar la violencia de género.  

Georgakopoulos74, según las respuestas de la encuesta que el autor analiza, el 56% de los 

griegos cree que las mujeres no tienen las mismas oportunidades laborales que los hombres, 

mientras que el 96,4% cree que "la madre y el padre deberían tener exactamente las mismas 

responsabilidades en el cuidado de los niños". Pero, de igual forma, el 25% de los hombres 

consideran que ellos son más capaces de tomar decisiones importantes. El 54,2% (y el 52,7% de 

las mujeres) piensa que “las mujeres deberían poner más énfasis en la familia que en la carrera 

profesional”. En esta pregunta en particular, existe una gran variación según la edad. Entre los de 

65 años, el porcentaje que comparte esta opinión es del 72,3%, pero entre los de 17 a 24 años es 

mucho menor: sólo el 28,7%. 

En cuanto al tipo de familia, sólo dos datos para confirmar a la sociedad griega como 

tradicional y conservadora: la mayoría de los griegos está en contra del derecho de las parejas del 

mismo sexo a casarse (55,4%) o tener hijos (74,1%).  

 

73 Vox se lanza a por el voto "harto" con el "sistema" 

https://www.elmundo.es/espana/2019/09/28/5d8e5281fdddff35a78b459c.html 
74 Georgakopoulos, T. (2020) op. cit. 
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En España, VOX defiende la familia tradicional. El juez Serrano75, líder de la formación 

en Andalucía, en enero de 2019 hacía estas declaraciones: 

“La familia tradicional es el mejor modelo para el desarrollo, educación y crianza de los hijos” 

Lo mismo ocurre con la defensa de la religión cristiana, como la propia e identitaria. VOX 

hace referencia a la herencia cristiana de España, Fratelli d'Italia y la Liga entienden que la religión 

es un elemento de identidad nacional, y en Grecia, Amanecer Dorado y LAOS han apelado a la 

ortodoxia cristiana como parte esencial de la nación griega. 

Ven como peligros para la propia tradición cultural, tanto las políticas de género como a la 

diversidad sexual. Se oponen a estas políticas y defienden roles de género tradicionales. Acusan a 

las feministas, homosexuales de imponer una "agenda de género".  

Sobre la cuestión de género, Belén Fernández-García, politóloga e investigadora en la 

Universidad de Málaga especializada en género, populismo y derecha radical, citada por López 

Trujillo76 afirma que, en el ámbito político de la derecha radical europea, especialmente en la 

región occidental, este tema no ocupa una posición destacada en sus agendas. Sin embargo, para 

Vox da una visibilidad inusual al tema de género en comparación con sus homólogos europeos, 

aunque esta atención no implica un reconocimiento de la violencia de género como un problema 

específico. Ellos niegan que haya una violencia diferenciada o específica hacia las mujeres.  

Por tanto, una de las distintivas del partido de ultraderecha Vox es su discurso 

antifeminismo. A pesar de la importancia en los medios de comunicación de la postura 

"antigénero" de los líderes del partido, que se refiere a su oposición a la justicia de género y la 

diversidad sexual, no se sabe cómo este marco afecta al electorado de la derecha en general, donde 

Vox obtiene votos. En el estudio a partir de grupos de discusión, de Marta Cabezas Fernández, 

Alexandre Pichel-Vázquez y Begonya Enguix Grau77, vieron cómo este marco de interpretación 

sobre el “antigénero” se divide en cuatro grupos discursivos diferentes: el liberalismo 

androcéntrico, el conservadurismo patriarcal, el reaccionarismo misógino y el radicalismo 

femonacionalista. A pesar de las notables discrepancias en las fracciones discursivas, el marco 

antigénero, según los autores, tuvieron una resonancia transversal que movilizó a los votantes de 

derechas contra las políticas de igualdad entre mujeres y hombres, así como contra el feminismo. 

Como conclusión, consideran que la política feminista está amenazada por el liberalismo 

androcéntrico porque niega la desigualdad entre hombres y mujeres a través de argumentos legales 

que gozan de legitimidad en el discurso democrático. 

Por otro lado, e Matteo Salvini, líder del partido, ha expresado públicamente su apoyo a 

las mujeres víctimas de violencia, incluso visitando servicios de apoyo similares al 016 en España. 

No obstante, cabe destacar que Lega no hace referencia explícita a la violencia de género o a la 

violencia machista en su discurso o políticas, lo que refleja una cierta ambigüedad en su posición 

respecto a estos temas. 

 

75 VOX. Serrano: “VOX defiende el modelo tradicional de familia” En voxespaña (23 enero, 2019). Consultado 

12/12/2023 https://www.voxespana.es/noticias/serrano-vox-defiende-el-modelo-tradicional-de-familia-20190123 
76 López Trujillo, N. “Violencia de género y violencia doméstica: la postura de la derecha y la extrema derecha en 

Europa”. En Newtral, 19/03/2022. Consultado 4 de enero de 2024 https://www.newtral.es/violencia-genero-

domestica-extrema-derecha/20220319/#google_vignette.  
77 Cabezas Fernández, M., Pichel-Vázquez, A. y Enguix Grau,B. “El marco “antigénero” y la (ultra)derecha española. 

Grupos de discusión con votantes de Vox y del Partido Popular”, Revista de Estudios Sociales, 85 | 2023, p.97-114. 
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CAP. V: CONCLUSIONES 

 

En tema de la crisis económica, como variable analizada, constatar que España, Italia y 

Grecia han tardado entre 6 y 9 años en recuperar el PIB que tenían en 2007, mucho más que los 

países del norte de Europa. Han sufrido la intervención por parte de la Comisión Europea en Grecia 

e Italia directamente, y en España, de forma indirecta, por lo parecería lógico que se relacionara 

esta crisis con el auge de los partidos nacionalistas y/o de extrema derecha. Por los datos expuestos 

en el trabajo se puede afirmar que estas medidas supranacionales han influido en la visión de la 

ciudadanía de estos países y en la evolución de los partidos nacionalistas. Pero también, hacen 

concluir que la crisis económica es un factor transversal, pero no el único y determinante. En el 

caso de España, el partido VOX, entra con fuerza en el panorama político en las elecciones al 

Parlamento Europeo y al español de 2019.  

Por otro lado, los partidos nacionalistas han querido relacionar la crisis económica, en 

concreto, la intervención por parte de la Comisión europea en la política económica en sus países, 

y el euroescepticismo con un discurso nacionalista y antieuropeísta. Sólo España, como ya se ha 

explicado anteriormente, no ha sido un factor significativo a nivel electoral. Pero, a diferencia de 

Italia y de Grecia, Vox sí que ha utilizado, con réditos electorales, "el procés” de Cataluña para 

despertar el nacionalismo español en defensa de la patria.  

Los partidos nacionalistas y de extrema derecha de los tres países, especialmente en Grecia, 

han identificado a los inmigrantes como “los otros”, la causa de la bajada de nivel de vida, colapso 

de los servicios sociales y sanitarios, y del aumento de la delincuencia. Y, ellos, se han erigido en 

los protectores de los nacionales frente a los partidos políticos tradicionales y/o políticos 

profesionales. Y este sí ha sido un factor importante en el auge de estos partidos: el uso y fomento, 

de los problemas fronterizos y de inmigración.  

La desafección ante la política es un punto importante aprovechado por la propaganda de 

estos partidos, ya que los partidos tradicionales no responden a las necesidades reales de la 

población y que se han constituido en élites corruptas en las que desconfiar. Esto ha provocado 

que parte de los votantes se abstuvieran en las elecciones y otros, buscaran refugio en partidos 

alternativos, especialmente, en los populistas, nacionalistas y de extrema derecha; que se presentan 

con la voz del pueblo.  

Y con respecto a la defensa a los valores tradicionales, aunque todos estos partidos 

comparten una visión común que idealiza el pasado, defiende la familia tradicional, se alinea con 

valores religiosos conservadores y se opone a la diversidad sexual y de género, no parece que sea 

un factor determinante para su auge electoral. El tema que sí han utilizado en sus campañas es 

negar o evitar hablar de la violencia machista o la violencia contra las mujeres, hablando de 

violencia intrafamiliar sin diferenciar la violencia de género.  El partido VOX, a diferencia de los 

otros, sí que tiene un discurso antifeminista. No se puede concluir que esta postura “antigénero” 

le dé réditos electorales, pero sí que han conseguido crear dudas en la opinión pública sobre las 

políticas de género y de igualdad.  

En definitiva, el auge y consolidación de partidos nacionalistas y de extrema derecha en 

países como España, Italia y Grecia no se explica únicamente por factores objetivos. Estas 

agrupaciones políticas han logrado capitalizar, desde un enfoque emocional, la percepción social 

de los sucesos actuales y la reacción de los gobiernos de partidos tradicionales ante estos eventos. 
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Para comprender adecuadamente el crecimiento de estas formaciones es necesario considerar tanto 

elementos subjetivos como datos cuantitativos, ya que su éxito resulta de una dinámica compleja 

que involucra acontecimientos políticos, la gestión gubernamental y las percepciones sociales. Es 

importante resaltar también la eficacia de estos partidos en desarrollar estrategias de comunicación 

efectivas, especialmente en el ámbito de las redes sociales. 

  



La evolución de los partidos nacionalistas en Italia, Grecia y España desde la crisis económica 

desde 2008 

40 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Akkerman, Tjitske. "Partidos de extrema derecha y políticas de inmigración en la 

UE". Anuario CIDOB de la Inmigración 2018 (29 de noviembre de 2018): 48–

62. https://doi.org/10.24241/anuariocidobinmi.2018.48. 

Alegre Jaen, S. “Unió Valencina: Nacimiento, auge y caída de un partido (1982-2000)”. 

Tesis de Ciencias políticas y Administración. UNED. Universidad Nacional de Educación a 

Distancia , 2016. https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=65039 

Banco Central Europeo. Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco 

Central Europeo (2002). https://www.ecb.europa.eu/ecb/pdf/orga/escbstatutes_es.pdf 

Barberà (coord-), Ó., Caiani, M., Carvalho, T., Kelbel, C., Lanzone, M., Machi, R., . . . 

Arreaza, I.). Frente a la nueva extrema derecha en el sur de Europa: Analizando el ascenso de la 

extrema derecha tras la crisis financiera. Fundación Coppieters. Fundació nexe, Brusela, 2021. 

https://ideasforeurope.eu/activity/publication/facing-the-new-far-right-in-southern-europe/ 

Cabezas Fernández, M., Pichel-Vázquez, A. y Enguix Grau,B. “El marco “antigénero” y 

la (ultra)derecha española. Grupos de discusión con votantes de Vox y del Partido 

Popular”, Revista de Estudios Sociales, 85. 2023: 97-114. 

Caiani, M. y Carvalho, T. “The Italian Radical Right: going mainstream”. En Barberà, O. 

(Coord.) Facing the New Far Right in Southern-Europe: Analysing the rise of the extrem right 

after the financial crisis. Coppieters Foundation. Brussels. 2021: 32-49 

CIS. Macrobarómetro de octubre 2019, preelectoral, elecciones generales 2019. Avance 

de resultados. Estudio nº 3263, Septiembre-octubre 2019, 

https://datos.cis.es/pdf/Es3263marMT_A.pdf, 

Comisión Europea, Eurobarómetro regular 100, Opinión pública en la Unión Europea, 

Exposición Nacional: Grecia Investigación: Octubre – Noviembre 2023, 2023. Doi: 

10.2775/702584 

Comisión Europea, Eurobarómetro regular 100, Opinión pública en la Unión Europea, 

Exposición Nacional: Italia Investigación: Otoño 2023, 2023. Standard Eurobarometer 100 

Autumn 2023 Public Opinion in the European Union - Italy_0.pdf (europa.eu) 

Comisión Europea. Eurobarómetro Standard 100. Opinión Pública En La Unión Europea. 

Informe Nacional: España. Trabajo de campo: Octubre-noviembre 2023. Doi: 10.2775/188714 

Comisión Europea, Eurobarómetro regular 99, Fichas técnicas de los países: España. 

Investigación: Primavera 2023, 2023.  Standard Eurobarometer 99 - Spring 2023 - Country 

Factsheets in English Spain – en 

Comisión Europea. Eurobarómetro Standard 92. National Reports Spain. Autumn 2019. 

https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=72429  

Comisión Europea, Eurobarómetro regular 90, National Reports Italy: Autumn 2018. 

https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=68194 

https://doi.org/10.24241/anuariocidobinmi.2018.48
https://datos.cis.es/pdf/Es3263marMT_A.pdf
https://italy.representation.ec.europa.eu/system/files/2023-12/Standard%20Eurobarometer%20100%20%20Autumn%202023%20%20Public%20Opinion%20in%20the%20European%20Union%20-%20Italy_0.pdf
https://italy.representation.ec.europa.eu/system/files/2023-12/Standard%20Eurobarometer%20100%20%20Autumn%202023%20%20Public%20Opinion%20in%20the%20European%20Union%20-%20Italy_0.pdf


Ángel de la Pau Martín Villa 

41 

 

Comisión Europea, Standard Eurobarometer 77, Public opinion in the European Union, 

Spring 2012.  

https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=46446 

Cotarelo, R. Los partidos políticos. Madrid: Sistema, 1985. 

De Cleen, Benjamin y Yannis Stavrakakis. "Populismo y nacionalismo: representando al 

pueblo como “los de abajo” y como nación". Anales de la Cátedra Francisco Suárez 53 (3 de 

diciembre de 2018). https://doi.org/10.30827/acfs.v53i0.7427. 

Deschênes, Dany. "Political Parties and Democracy.Diamond, Larry et Richard Gunther 

(dir.). Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2001, 356 p." Études internationales 34, n.º 2 

(2003): 304. https://doi.org/10.7202/009182ar. 

Expansión "Información económica y sociodemográfica". Datosmacro.com, 

2222. https://datosmacro.expansion.com/. 

Ferreira, C. “Vox como representante de la derecha radical en España: un estudio sobre su 

ideología”. Revista Española de Ciencia Política, 51,(2019):73-98. 

https://doi.org/10.21308/recp.51.03 

García Olascoaga, O. “Los partidos neonazis en Europa: ¿un legado olvidado?” Revista de 

Relaciones Internacionales de la UNAM, núm. 128, mayo-agosto de 2017: 73-104. 

Gellner, E. Naciones y nacionalismo. Madrid: Alianza. 2001. 

Georgakopoulos, T. “Lo que piensan los griegos en 2020”. En Dianeosis, agencia de 

investigación y análisis, marzo 2020.  https://www.dianeosis.org/2020/03/ti-pistevoun-oi-ellines-

to-2020/ Consultada el 7 de enero de 2024 

Gómez Puentes. “El 43% de los italianos cree que los inmigrantes son un peligro para la 

seguridad”. Publicado en ABC el 6 de junio de 2023. https://www.abc.es/internacional/italianos-

cree-inmigrantes-peligro-seguridad-20230606195933-nt.html Consultado el 28/12/2023 

González Enríquez, C. “La excepción española: el fracaso de los grupos de derecha 

populista pese al paro, la desigualdad y la inmigración”. En Documento de trabajo  Real Instituto 

Elcano, 7/2017 

González, M. “Vox hace campaña alentando el miedo a la inmigración irregular con datos 

manipulados”. Publicado en El País, el 21 de abril de 2023. https://elpais.com/espana/2023-04-

21/vox-hace-campana-alentando-el-miedo-a-la-inmigracion-irregular-con-datos-

manipulados.html Consultado el 18/11/2023 

Gutiérrez Quintanilla, Ayuban.”Las crisis económicas. Un acercamiento teórico” en 

Economía y Desarrollo, Universidad de La Habana La Habana, Cuba, vol. 158, núm. 1, enero-

junio, 2017, pp. 6-16 Recuperado a partir de 

https://revistas.uh.cu/econdesarrollo/article/view/2097 

Hernández-Carr, A. y Antón-Mellón, J. "El crecimiento electoral de la derecha radical 

populista en Europa: parámetros ideológicos y motivaciones sociales". Política y Sociedad 53, n.º 

1 (22 de junio de 2016): 17-28.  https://doi.org/10.5209/rev_poso.2016.v53.n1.48456.  

Hernández-Carr, Aitor. “La Derecha Radical Populista En Europa: Discurso, Electorado y 

Explicaciones.” Reis, no. 136 (2011): 141–59. http://www.jstor.org/stable/23061483. 

https://doi.org/10.7202/009182ar


La evolución de los partidos nacionalistas en Italia, Grecia y España desde la crisis económica 

desde 2008 

42 

 

Kaltwasser, Cristóbal Rovira y Paul Taggart. "Dealing with populists in government: a 

framework for analysis". Democratization 23, n.º 2 (17 de septiembre de 2015): 201–

20. https://doi.org/10.1080/13510347.2015.1058785. 

Kanellis, Vasilis S. “Spartans: el partido de extrema derecha de la construcción de 

viviendas apoyado por Kasidiaris” en in.gr, el 8 de junio de 2023. 

https://www.in.gr/2023/06/08/politics/politiki-grammateia/spartiates-komma-tis-akrodeksias-

polykatoikias-pou-stirizei-o-kasidiaris/ 

López Trujillo, N. “Violencia de género y violencia doméstica: la postura de la derecha y 

la extrema derecha en Europa”. En Newtral, 19/03/2022. Consultado 4 de enero de 2024 

https://www.newtral.es/violencia-genero-domestica-extrema-

derecha/20220319/#google_vignette. 

López, A. y Borras, M.) “Spain remains different. Vox and the new Spanish extreme right’s 

reconfiguration”. En Barberà, O. (Coord.) Facing the New Far Right in Southern-Europe: 

Analysing the rise of the extrem right after the financial crisis. Coppieters Foundation. Brussels. 

(2021): 85-205 

Matas Dalmases, J. “Man Los partidos políticos y los sistemas de partidos”. En Manual de 

Ciencia Política, por M. C. Badis, 342-368. España: Tecnos, 2006. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=324954 

Ministerio del Interior Griego National elections – June 2023 

https://ekloges.ypes.gr/current/v/home/en/parties/157/ 

Moreno Almendral, Raúl. "Corrientes teóricas para el estudio de las naciones y el 

nacionalismo: críticas y alternativas al paradigma modernista". Revista de Estudios Políticos, 

n.º 171 (31 de marzo de 2016): 225–53. https://doi.org/10.18042/cepc/rep.171.08. 

Moruenza, M. “¿Por qué votan los nazis griegos?”. Publicado en Público 5/10/2013. 

https://www.publico.es/internacional/votan-nazi-griegos.html  Consultado 6/01/2024 

Oficina Económica y Comercial de España en Atenas. Grecia. Guía del País. ICEX España 

Exportación e Inversiones. Agencia del gobierno español. Actualizado a agosto 2023. 

https://www.icex.es/content/dam/es/icex/oficinas/011/documentos/2023/08/informe-

econ%C3%B3mico-y-comercial-grecia-2023/2023%20Gu%C3%ADa%20pa%C3%ADs.pdf 

Osmani, Xhonina “Discurso político sobre la inmigración. Análisis comparativo entre 

Grecia, España e Italia.” Tesis doctoral en Estudios Avanzados en Derechos Humanos. 

Universidad Carlos III de Madrid. 2019 https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/29158 

Palombarini, S. “La crisis italiana tiene su origen en décadas de ofensiva neoliberal”. En 

Contexto y Acción, nº 291 · diciembre 2022. Consultado 12/12/2023:  

https://ctxt.es/es/20221201/Firmas/41582/italia-neoliberal-giorgia-meloni-movimiento-cinco-

estrellas.htm  

Pantazopoulos, A. “La normalisation ambigüe de l'extrême droite grecque (LAOS) dans 

un contexte de crise de la représentation, en Les extrêmes droites en Europe: Le retour?”, Les 

Cahiers du CEVIPOF, 53, Actes du colloque du 5 novembre 2010, pág.17-20 

https://doi.org/10.1080/13510347.2015.1058785
https://www.newtral.es/violencia-genero-domestica-extrema-derecha/20220319/#google_vignette
https://www.newtral.es/violencia-genero-domestica-extrema-derecha/20220319/#google_vignette
https://doi.org/10.18042/cepc/rep.171.08


Ángel de la Pau Martín Villa 

43 

 

Pérez-Díaz, V. y Rodríguez, J.C. “Desafección política: alcance, causas y remedios”. 

Seminario realizado por la Fundación Rafael del Pino en 2017. EP3_desafeccion-politica-vf2.pdf 

(frdelpino.es) 

Prior, H. “Populismo digital y desinformación en tiempos de posverdad”. Communication 

& Society, 34(4) (29 de marzo de 2021):49-64. doi: 10.15581/003.34.4.49-64 

Ríos-Jara, H. “Austeridad, capitalismo y conflicto social. Nuevas tendencias en el estudio 

de los movimientos sociales. Entrevista a Donatella Della Porta”. Serie Documentos de Trabajo 

COES, Documento de trabajo N°30, (2018) 

Rodríguez-Pose, Andrés. "The revenge of the places that don’t matter (and what to do about 

it)". Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 11, n.º 1 (23 de enero de 2018): 189–

209. https://doi.org/10.1093/cjres/rsx024. 

Rubio-Pueyo, Vicente. “Vox: ¿una nueva extrema derecha en España?” Estudio publicado 

por la Rosa Luxemburg Stiftung - NYC Office. 2019 

https://www.researchgate.net/publication/334304642_VOX_UNA_NUEVA_EXTREMA_DERE

CHA_EN_ESPANA_Estudio_publicado_por_la_Rosa_Luxemburg_Stiftung_-_NYC_Office 

Sánchez Cuenca. “Italia, ¿a la vanguardia de Europa?”, en En Contexto y Acción, nº289, 

octubre de 2022. Consultado 12/12/2023 https://ctxt.es/es/20221001/Firmas/40875/Ignacio-

Sanchez-Cuenca-Italia-Meloni-Berlusconi-Monti-Salvini.htm 

Smith, A. D. Nationalism and Modernism. Londres: Routledge, 1998.  

https://doi.org/10.4324/9780203167960 

Unión Europea. “Versión Consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea”. (20101C 83/01, 30 de marzo del 2010). Diario Oficial de la Unión Europea. Unión 

Europea. 

Van Dijk, T “Discurso Racista”, En: J. J. IGARTUA y C. MÚÑIZ (Eds.), Medios de 

comunicación y sociedad. Ediciones Universidad de Salamanca, 2007 

VOX “Espinosa desgrana las medidas concretas de VOX para paliar la crisis económica y 

social de España” En voxespaña (19 abril, 2022). Consultado 12/12/2023 

https://www.voxespana.es/grupo_parlamentario/actividad-parlamentaria/rueda-prensa-espinosa-

medidas-vox-ayuda-espana-20220419.  

VOX “Serrano: ‘VOX defiende el modelo tradicional de familia’ En voxespaña ( 

23 enero, 2019). Consultado 12/12/2023 https://www.voxespana.es/noticias/serrano-vox-

defiende-el-modelo-tradicional-de-familia-20190123 

Waldner, Lisa K. y Betty A. Dobratz. "Rapport, respect, and dissonance: Studying the 

white power movement in the United States". En Researching Far-Right Movements, 41–58. 

Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2019. | Series: Social movements in the 21st 

century: new paradigms: Routledge, 2019. https://doi.org/10.4324/9780429491825-3. 

Weber, C. S. “La Euro Crisis. Causas y Síntomas”. En Estudios Fronterizos, nueva época, 

Universidad Autónoma de Baja California Mexicali, México,vol. 16, núm. 32, julio-diciembre de 

2015. ISSN 2395-9134 http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53039887009 

Wimmer, A. Waves of War. Nationalism, State Formation, and Ethnic Exclusion in the 

Modern World. Cambridge: Cambridge University Press, 2013 

https://doi.org/10.1093/cjres/rsx024
https://doi.org/10.4324/9780429491825-3


La evolución de los partidos nacionalistas en Italia, Grecia y España desde la crisis económica 

desde 2008 

44 

 

Zapata – Barrero y T. Van Dijk, “Discursos sobre la Inmigración en España: los medios de 

comunicación, los parlamentos y las administraciones”. En Zapata-Barrero, R. y Van Dijk, T. 

(Eds.), Inmigración y discurso. Edit. Fundació CIDOB, Barcelona, 2007. 

 

  



Ángel de la Pau Martín Villa 

45 

 

ANEXOS 

 

TABLAS 

Tabla 1. Evolución del número de votos y porcentaje de estos partidos políticos 

nacionalistas o de extrema derecha en Italia. Con la evolución del total78 

  Elecciones 2018 Europeas 2019 Elecciones 2022 

  

Porcentaje 

de votos  nº votos 

Porcentaje 

de votos  nº votos 

Porcentaje 

de votos  nº votos 

Fratelli d'Italia  4,30 1.429.550 6,50 1.723.232 26,00 7.302.517 

Lega  17,40 5.710.275 34,30 9.153.638 8,80 2.464.005 

Forza Italia  14,00 4.602.489 8,80 2.344.465 8,10 2.278.217 

Italexit          1,90 534.579 

              

Total 35,70 11.742.314 49,60 13.221.335 44,80 12.579.318 

 

 

Tabla 2. Presencia en el parlamento griego de partidos nacionalista o de extrema derecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78  Elaboración propia: Elezioni politiche 2022_le analisi Ipsos post voto.pdf 

Elecciones 

Parlamentarias 

Partidos nacionalistas / 

extrema derecha 

 Escaños Porcentaje 

2007 10 5,13 

2009 15 5,92 

may-12 54 20 

jun-12 38 16,01 

sep-15 19 10,68 

2019 10 8,09 

may-23 16 10,49 

jun-23 42 15,99 
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Tabla 3. Evolución en escaños y porcentaje de votos, en Grecia, del partido Amanecer 

Dorado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Evolución en escaños y porcentaje de votos, en Grecia, del partido Popular 

Ortodoxo (LAOS)   

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Evolución en escaños y porcentaje de votos, en Grecia, del partido Griegos 

Independientes (ANEL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elecciones 

Parlamentarias 

Amanecer Dorado 

(Chrysí Avgí) Α.Σ.Κ.Ε. 

 Escaños Porcentaje 

2007 0 1,33 

2009 0 0,29 

may-12 21 7 

jun-12 18 6,92 

sep-15 18 6,99 

2019 0 2,93 

may-23 0 0 

jun-23 0 0 

Elecciones 

Parlamentarias 
LAOS (Partido Popular 

Ortodoxo) 

 Escaños Porcentaje 

2007 10 3,8 

2009 15 5,63 

may-12 0 3 

jun-12 0 1,58 

Elecciones 

Parlamentarias 

Griegos Independientes 

(ANEL) 

 Escaños Porcentaje 

may-12 33 10,6 

jun-12 20 7,51 

sep-15 13 3,69 
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Tabla 6. Evolución en escaños y porcentaje de votos, en Grecia, del partido Solución 

Griega (Ellinikí Lýsi) 

Solución Griega (Ellinikí Lýsi)  

Elecciones 
Parlamentarias  

2019 may-23 jun-23 

Escaños 10 16 12 

Porcentaje 3,7 4,68 4,44 

 

Tabla 7. Evolución en escaños y porcentaje de votos, en Grecia, del partido NIKI (El 

Movimiento Patriótico Democrático – «Victoria») 

NIKI 

Elecciones 

Parlamentarias  may-23 jun-23 

Escaños 0 10 

Porcentaje 2,92 3,7 

 

Tabla 8. Evolución en escaños y porcentaje de votos, en Grecia, del partido Espartanos 

(Spartiates / Σπαρτιάτες) 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Evolución del número de votos, tanto por ciento del escrutinio y escaños 

conseguidos por VOX (2015-2013) 79 

Resultados 

de VOX Elecciones 

Generales 

de 2015 

Elecciones 

Generales de 

2016 

Elecciones al 

Parlamento 

Europeo de 

2019 

Elecciones 

Generales 

de abril de 

2019 

Elecciones 

Generales de 

noviembre de 

2019 

Elecciones 

Generales de 

2023 

Número 

de votos:  
58.114 46.781 1.388.681 2.688.092 3656979,00 3.033.475 

Porcentaje 

del 

escrutinio 

(%) 

2,3 2 6,2 10,26 15,09 12,39 

Escaños 

obtenidos 
0 0 3 24 52 33 

 

79 Elaboración propia a partir de los datos de infoelectoral.interior.gob.es y de la web 

https://elpais.com/espana/elecciones/generales/congreso/escanos-por-partido/vox/ 

Elecciones 

Parlamentarias 

Espartanos 

  Escaños Porcentaje 

jun-23 12 4,68 
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Tabla 10. Comisión Europea (2023) Eurobarómetro Standard 100. Opinión Pública En La 

Unión Europea. Informe Nacional: España. Trabajo de campo: Octubre-noviembre 2023, p.780 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=90212 
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Tabla 11. Comisión Europea (2023) Eurobarómetro Standard 100. Opinión Pública En La 

Unión Europea. Informe Nacional: Italia. Trabajo de campo: Octubre-noviembre 2023, p.881 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=90216 
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Tabla 12. Comisión Europea (2023) Eurobarómetro Standard 100. Opinión Pública En La 

Unión Europea. Informe Nacional: Grecia. Trabajo de campo: Octubre-noviembre 2023, p.882 

 

 

Tabla 13.   Influencia de la situación en Cataluña en el votante de VOX. Cuadro c elaborado 

por López y Borras83 (2021) a partir de encuestas del barómetro del CIS 

 

 

 

82 Μετανάστευση significa inmigración.  

https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=90222 
83 López y Borras, op. cit., p. 104 
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Tabla 14. Los factores de la inmigración, nacionalismo y desafección política como 

variables que podrían influir en el auge de VOX. Cuadro comparativo elaborado por López y 

Borras84 (2021) a partir de encuestas del barómetro del CIS 

 

 

Tabla 15. Imagen positiva o negativa de la UE85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 López y Borras, op. cit., p. 102 
85 Standard Eurobarometer 99 - Spring 2023 - Country Factsheets in English Spain – en, p.3  

https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=88110 
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Tabla 1686 

 

 

Tabla 17. Porcentaje de confianza entre la muestra italiana en las siguientes instituciones87 P.6 

 

 

 

 

86 CIS (2019) Macrobarómetro de octubre 2019, preelectoral, elecciones generales 2019. Avance de resultados. 

Estudio nº 3263 Septiembre-octubre 2019   https://datos.cis.es/pdf/Es3263marMT_A.pdf  p.16 
87 Standard Eurobarometer 90 - Autumn 2018 - National Reports Italy – it  

https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=68194, p.6 

https://datos.cis.es/pdf/Es3263marMT_A.pdf
https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=68194

