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La construcción emocional de la extrema derecha en España
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(Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2022)

El Barómetro de septiembre de 2018 elaborado por el Centro de Investigaciones Socio-
lógicas (CIS) desgajaba de la categoría «otros» a Vox, un partido que había sido fundado 
en 2013 y que había concurrido sin obtener representación a varios comicios de diferen-
tes niveles desde los del Parlamento Europeo de 2014. Se estimaba en aquel momento 1,4 
puntos en unas hipotéticas elecciones al Congreso de los Diputados. Pocos días después 
de la publicación del estudio, varios medios de comunicación recogían el éxito de moviliza-
ción conseguido en un encuentro del partido que tuvo lugar en la plaza de toros de Vistale-
gre en Madrid (enclave de importante simbolismo al haber sido usado en varias ocasiones 
por organizaciones del espectro de la izquierda para realizar grandes actos políticos). Todo 
ello despertó rápidamente el interés público, ya que el hecho de que una organización ca-
racterizada de «extrema derecha» emergiera con relevancia en el sistema político español 
suponía un punto de inflexión en la historia democrática desde la Transición. Mientras que 
en muchos otros países del entorno europeo algunos partidos de este signo ideológico han 
tenido un apoyo electoral considerable en las últimas tres décadas, en España no habían 
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conseguido superar un voto testimonial1. Algo que se había interpretado, además, en clave 
de un «excepcionalismo» español en esta cuestión (Alonso y Rovira, 2015). 

En las elecciones al Parlamento de Andalucía celebradas en diciembre de 2018, Vox 
accedía por primera vez a puestos de representación con el 11 % del voto y 12 escaños. 
Estos resultados, en combinación con los del resto de las fuerzas políticas, implicaban 
consecuencias muy importantes (Trujillo y Montabes, 2019; Rivera, Castro y Mo-Groba, 
2020). En clave autonómica andaluza, sus apoyos resultaban decisivos para articular un 
Gobierno de coalición del bloque de la derecha entre el Partido Popular (PP) y Ciudadanos 
que suponía el punto final de casi cuatro décadas continuadas desde las primeras eleccio-
nes autonómicas con Ejecutivos liderados por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). 
Y en clave estatal, se alteraba nuevamente el mapa político. Por un lado, se inauguraba un 
nuevo marco de competencia reincidente en las tendencias de fragmentación y volatilidad 
que desde la Gran Recensión de 2008 se habían venido experimentando (con la irrupción 
de nuevos actores relevantes como Podemos y Ciudadanos). Y, por otro lado, se certifi-
caba efectivamente el final del llamado «excepcionalismo» español. Este nuevo tablero se 
terminó de conformar a lo largo del año 2019 en el que tuvieron lugar elecciones generales 
en abril, posteriormente autonómicas, municipales y europeas en mayo, y otra vez genera-
les en noviembre (ante la no articulación de un Gobierno tras los resultados de abril). Vox 
fue accediendo en todas ellas a los diferentes espacios de poder y llegó a situarse final-
mente como tercera fuerza política en el Congreso de Diputados con un 15 % de los votos 
válidos y 52 escaños.

El ascenso de Vox como actor político relevante y representante de la extrema derecha 
en España ha concitado una atención académica notable. En concreto, en el campo del 
comportamiento electoral, se ha producido un amplio volumen de trabajos desde aque-
llas elecciones andaluzas de 20182. En ese conjunto de aproximaciones debe insertarse la 
monografía que es objeto de la presente crítica. Esta ha sido elaborada por Paloma  Castro 
y Erika Jaráiz con el título La construcción emocional de la extrema derecha en España y 
está publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (2022). Entre otras conside-
raciones por las que vale la pena su lectura y que serán resaltadas a continuación, el as-
pecto más reseñable consiste en la profundización que se realiza sobre la dimensión afec-
tiva dentro de la explicación del voto a la extrema derecha. En concreto, el trabajo explora 
cómo los elementos emocionales, en combinación con otros factores examinados típica-
mente por la literatura sobre este tipo de partidos, ayudan a comprender el apoyo electoral 
conseguido por Vox en las elecciones generales de noviembre 2019. En su estructura for-
mal, el libro se distribuye en siete capítulos además de la introducción y las conclusiones. 
Con todo, pueden distinguirse cuatro partes diferentes a lo largo de la obra: la primera, 
que comprendería los tres capítulos iniciales, incluye el debate conceptual relativo al fenó-
meno a estudiar como «extrema derecha», sitúa su evolución a escala europea y recoge lo 

1 Un caso similar había sido Portugal. Sin embargo, en las elecciones para la Asamblea de la República de octu-
bre de 2019, una formación de extrema derecha (Chega!) consiguió obtener por primera vez un acta parlamentaria. 
Tres años después, en los siguientes comicios parlamentarios de enero de 2022, este partido superó el 7 % de los 
apoyos y alcanzó 12 representantes, siendo tercera fuerza política del país. 

2 Por ejemplo, resulta de interés destacar el importante número de investigaciones centradas en dichas elecciones 
al Parlamento de Andalucía como inicio del auge de Vox en España, tales como las de Turnbull-Dugarte (2019), Or-
tiz (2019), Rivera, Castro y Mo-Groba (2021) u Ortega, Trujillo y Oñate (2022). También existen ya varias obras de 
carácter monográfico sobre el nacimiento y expansión inicial de este partido, como la de Jaráiz, Cazorla y Pereira 
(2020) o la de Rama et al. (2021).



Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. N.º 186, Abril - Junio 2024, pp. 159-170

Crítica de libros 167

que concierne al caso español, añadiendo elementos de coyuntura que ayudan a acotar la 
cuestión; la segunda parte, que englobaría el capítulo cuarto, está dedicada a presentar el 
marco metodológico y analítico de la investigación, clarificando los objetivos e hipótesis; la 
tercera parte, que incluiría los capítulos quinto y sexto, repasa los potenciales factores ex-
plicativos del voto que luego son probados en los modelos empíricos, tanto de la literatura 
sobre el voto a la extrema derecha como del impacto de las emociones en el comporta-
miento electoral; y, por último, en el capítulo séptimo que se correspondería con la última 
parte, se realiza la presentación y discusión de los resultados. 

Respecto al debate conceptual contenido en el primero de los capítulos, pueden ha-
llarse más de una veintena de denominaciones distintas empleadas por la literatura sobre 
esta familia de partidos y su caracterización. Entre estas propuestas pueden destacarse las 
de Betz (2003), Carter (2005), Ignazi (2006) o Mudde (2007), esta última de notable influen-
cia mediante su proposición de «derecha radical (populista)». Tras el análisis de las princi-
pales alternativas, las autoras adoptan la expresión «extrema derecha» frente a la de «de-
recha radical» al entender que la primera puede presentar una doble ventaja, enfatizando 
la ubicación política alejada de la centralidad ideológica y con una mayor inclusión de po-
sibles manifestaciones en términos históricos (p. 25). Precisamente, es el discurrir longitu-
dinal lo que se recoge en el segundo de los capítulos. En este se especifican las diferentes 
etapas definidas por la literatura hasta llegar a la configuración actual de la extrema dere-
cha en Europa occidental. Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, la ya ci-
tada Gran Recesión en su manifestación europea o la «crisis de refugiados» de 2015 en-
marcan la coyuntura de la fase presente, destacable frente a momentos anteriores por la 
integración y normalización de estas formaciones (o de su ideario) en la vida política. El 
caso español centra el tercer capítulo, repasando primero los intentos de la extrema dere-
cha por consolidarse antes del éxito de Vox y, luego, enumerando los acontecimientos que 
tienen lugar en paralelo al auge de este. El «caldo de cultivo» de su irrupción como esci-
sión del PP comprende varios hitos importantes en el devenir de la política española. Sin 
embargo, tal y como destacan las autoras, una de las principales claves interpretativas que 
debe ser tenida en cuenta es el llamado procés catalán: «resulta evidente que el issue que 
ha dominado la política española entre las elecciones generales de diciembre de 2016 y las 
elecciones generales de noviembre de 2019 es la independencia de Cataluña […] un pro-
blema que ataca directamente a la razón de ser de los partidos de extrema derecha: la de-
fensa de la identidad nacional» (p. 50). 

El marco metodológico, presentado en el capítulo cuarto, detalla los elementos téc-
nicos de la investigación (que se basa en una encuesta poselectoral elaborada ad hoc) y 
precisa el tratamiento empírico del impacto emocional sobre el voto. En este aspecto, la 
aproximación se basa en un esquema analítico diseñado por el Equipo de Investigacio-
nes Políticas de la Universidade de Santiago de Compostela del que forman parte las au-
toras. Comprobado como útil en varios trabajos previos (véanse, como ejemplos, Jaráiz, 
 Lagares y Pereira, 2020 o Rivera, Castro y Mo-Groba, 2021), dicho esquema se caracte-
riza por indagar en un conjunto de emociones positivas y negativas relativas a partidos y 
líderes políticos en tres dimensiones: sentimiento, intensidad y duración (pp. 57-58). Ade-
más, el tratamiento estadístico posterior se realiza mediante modelos de ecuaciones es-
tructurales (SEM, por sus siglas en inglés), una técnica frente a otras que ayuda a preci-
sar relaciones entre variables que suelen ser difícilmente aislables para la explicación de 
la realidad social. 
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La enumeración de los elementos que ayudan a comprender el voto a partidos de extrema 
derecha, así como el debate teórico sobre el impacto emocional en el comportamiento electo-
ral, se desarrollan, respectivamente, en los dos capítulos siguientes. En lo que concierne a los 
mencionados elementos, junto con las principales tesis abordadas por la literatura comparada 
sobre las bases electorales, se tratan otros aspectos tanto externos (sistema electoral, com-
petencia política, cultura política y medios de comunicación) como internos (estructura orga-
nizativa, liderazgo, relación con otras fuerzas de la misma familia e ideología). Sin embargo, 
es el capítulo sexto dedicado al impacto emocional sobre el voto el que se aleja más de esa li-
teratura y el que presenta un interés particular en virtud de los objetivos de la investigación. A 
partir de enfoques que tratan de comprender el impacto emocional en los procesos políticos 
—como, por ejemplo, las propuestas contenidas en los trabajos de Marcus (2002) y sus cola-
boradores—, se ofrecen argumentos sobre la potencial influencia de las emociones en el voto 
a partidos de extrema derecha. Lo que, en palabras de las autoras, «supone el salto del estruc-
turalismo al constructivismo» (p. 142), en el sentido de que el foco de interés se sitúa en un te-
rreno de percepciones políticas antes que en el de factores exógenos a estas. 

El estudio empírico del voto a Vox en las elecciones generales de 2019 centra el capí-
tulo séptimo. Este contiene los diferentes análisis realizados para comprobar las hipótesis 
que la investigación se plantea y va estableciendo una discusión de los hallazgos. Con in-
dependencia de estos, resulta conveniente destacar dos elementos muy notorios presen-
tes en el texto. El primero, es la construcción de modelos parciales para contrastar cada 
alternativa teórica, de tal forma que a partir de estos se va confluyendo hacia análisis es-
tructurales más complejos y en los que, finalmente, se ponen a prueba tanto las explicacio-
nes tradicionales entre sí respecto al voto de la extrema derecha, como estas con relación 
al impacto emocional. El segundo, es el nivel de detalle informativo y aporte teórico con el 
que se va interpretando cada prueba empírica, de modo que el hilo argumental que se si-
gue queda en todo momento cerrado y con un nivel elevado de recursos comprensivos. 
Así, la exploración aplicada evidencia que «prácticamente más de la mitad de los factores 
explicativos del voto a la extrema derecha son de carácter emocional» (p. 300), lo que per-
mite concluir con la confirmación de las hipótesis de trabajo que son planteadas. 

Por todo lo que ha sido apuntado, la obra cumple sobradamente su cometido en el esclare-
cimiento de los factores de voto hacia la extrema derecha española y la importancia del plano 
emocional en las elecciones generales de 2019. Pero, además de todo ello, a lo que también 
invita su lectura es a la reflexión respecto a un debate de alcance más amplio sobre la impor-
tancia que pueden jugar las emociones en la política. Aunque este se ha revitalizado en la cien-
cia política en la actualidad, durante varias décadas ha sido relegado a un segundo plano de-
bido a la primacía de las propuestas comprensivas de inspiración racionalista (Máiz, 2010; 
Arias, 2016). El texto, en línea con otros trabajos, aporta evidencias suficientes que deberían 
animar a integrar teorías y análisis empíricos sobre el componente afectivo en muchos campos 
de estudio de la política. Un componente que a veces ha sido orillado cuando, quizá, supone 
un marco esencial si la mirada pretende fijarse en las personas como protagonistas.
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