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Los años posteriores a la Gran Recesión 
de 2008 han sido testigo de excepción del 
crecimiento de partidos radicales, tanto en la 
derecha como en la izquierda, que se han ca-
racterizado por un discurso populista crítico 
con la globalización. Un discurso que, con dis-
tintos matices y acentos, se ha mostrado eficaz 
a la hora de explotar la desafección ciudadana 
hacia la democracia y, en general, los sistemas 
políticos enraizados en valores liberales. En el 
campo de la izquierda, nuevos partidos radica-
les encontraron en el escenario de crisis una 
ocasión propicia para volver a poner en cir-
culación un discurso tradicional de oposición 
frontal al sistema capitalista. En el campo de la 
derecha, por el contrario, las graves consecuen-
cias sociales y políticas derivadas de la crisis 
económica han servido para desempolvar un 
discurso nacionalista e identitario que promete 
seguridad frente a las inclemencias de un mun-
do hostil y en constante cambio. Y todos ellos, 
como se ha señalado, han recurrido, en alguna 
medida y forma, a la dicotomía «pueblo versus 
élite» para articular sus discursos.

El presente número monográfico de Histo-
ria del Presente tiene como objetivo analizar, 
precisamente, el proceso de radicalización de 
las derechas en el sur de Europa en los años 
posteriores a la Gran Recesión. El interés por 
este objeto de estudio es doble y responde al 
siguiente criterio. En primer lugar, la radicaliza-
ción de la política en el sur de Europa adquirió 

LAS NUEVAS DERECHAS EN EL SUR DE EUROPA: CONSERVADORES, 
RADICALES Y EXTREMISTAS EN PORTUGAL, ESPAÑA, ITALIA Y GRECIA 

un carácter particular cuando el año 2011 Por-
tugal, España, Italia y Grecia vieron a sus gobier-
nos caer en el contexto de la crisis de deuda 
soberana. La caída de los gobiernos de José 
Sócrates, José Luis Rodríguez Zapatero, Silvio 
Berlusconi y Giorgios Papandreu ahondó en la 
percepción de que los países de la periferia de 
Europa se habían convertido de facto en de-
mocracias de segunda categoría cuya soberanía 
quedaba a merced de las decisiones políticas 
tomadas en Frankfurt, Berlín, París o Bruselas. 
No es casualidad, por tanto, que estos países 
hayan sido testigo del crecimiento espectacular 
de nuevos partidos populistas y radicales, de 
izquierda y derecha, que han puesto en el cen-
tro de sus discursos la necesidad de recupe-
rar la soberanía nacional o popular frente a la 
injerencia de las élites internacionales, ya sean 
política o financieras. 

En segundo lugar, mientras que el auge y 
crecimiento de los partidos radicales de iz-
quierda parece haber cerrado su ciclo –véan-
se las trayectorias de partidos como Syriza o 
Podemos–, las derechas radicales, que también 
crecieron apoyándose en la desafección creada 
por la crisis económica, gozan de buena salud 
electoral. Al punto que su discurso soberanista 
e identitario sigue contando con una conside-
rable audiencia. No en vano, algunos de los par-
tidos analizados han llegado al gobierno de sus 
países, como Fratelli d’Italia o la Lega, o tienen 
un poder suficiente como para comprometer 
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la dirección de la oposición a los gobiernos de 
sus países o gobernar a nivel local, como en 
el caso de Vox. Por tanto, el análisis de la his-
toria, ideología, programas o modelos de or-
ganización de estos partidos se presenta en la 
actualidad como un campo fértil y que ofrece 
grandes posibilidades de desarrollo para anali-
zar los elementos que contribuyen a canalizar 
los procesos de radicalización de las derechas 
en el sur de Europa. 

Los directores de este monográfico somos 
conscientes de que la metáfora hegeliana del 
vuelo de la lechuza está cargada de sentido. Sa-
bemos, por tanto, que al habernos puesto como 
tarea y objetivo el análisis de partidos y mo-
vimientos políticos cuyas trayectorias siguen 
en curso –y que, por tanto, están inmersos en 
procesos de institucionalización, crecimiento, 
consolidación o adaptación de su identidad a 
nuevos desafíos–, muchas de las conclusiones, 
tesis y diagnósticos de los artículos que for-
man este monográfico serán parciales, coyun-
turales o provisionales. Precisamente por ello, 
no hemos querido imponer ningún criterio a 
la hora de definir a los partidos que aquí se 
analizan. De modo que el lector encontrará 
que partidos de naturaleza muy parecida son 
clasificados como «derecha conservadora», 
«ultraderecha», «derecha radical», o «extrema 
derecha», así como adscritos o no al campo del 
populismo. Siempre en función del criterio de 
los autores que contribuyen a este monográ-
fico. Por nuestra parte, el debate es más que 
bienvenido, pues estamos convencidos de que 
solamente un diálogo serio entre opiniones en 
contraste contribuye a producir progreso del 
conocimiento en el campo de las Humanidades 
y las Ciencias Sociales.

Matteo Re
Jorge del Palacio Martín

In memoriam del profesor Juan Avilés: 

Al publicar este monográfico, que incluye temas 
de estudio vinculados a las diferentes acepciones 
de la derecha (de la conservadora a la más extre-
ma) y que analiza en profundidad la escena políti-
ca italiana, como codirector de este monográfico, 
me gustaría recordar la memoria de un querido 
amigo y un excelente académico, el profesor Juan 
Avilés, cuyas líneas de investigación también se 
centraron en la extrema derecha y en Italia. 

Matteo Re
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DE «PP AUTÉNTICO» A EXTREMA DERECHA TOUT COURT. 
HISTORIA, IDEOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DE VOX1

Steven Forti
Universitat Autònoma de Barcelona

steven.forti@uab.cat 
https://orcid.org/0000-0002-7027-0220 

Introducción

Comparado con otras formaciones de la ex-
trema derecha europea, Vox es lo que se suele 
llamar un latecomer. Mientras el Frente Nacio-
nal francés fue fundado en 1972, el Bloque Fla-
menco en 1978 o el polaco Ley y Justicia en 
2001, Vox se constituyó solo en 2013, cuando 
la denominada cuarta ola ultraderechista es-
taba ya más que consolidada en Europa.2 Esto 
no ha impedido a Vox, tras una «travesía por el 
desierto»3 de un lustro de duración, despegar 
electoralmente y convertirse ya en 2019 en el 
tercer partido con más representación en el 
Congreso de los Diputados. 

La entrada en escena de Vox ha puesto fin 
a los debates acerca de la supuesta excepcio-
nalidad española en el contexto internacional 
marcado por el auge de los partidos de ex-
tremas derechas. Asimismo, ha abierto la veda 
también en España al interminable debate acer-
ca de cómo clasificar a la formación liderada 
por Santiago Abascal.4 Según Cas Mudde, Vox 
sería «una versión ligeramente más radical (y 
«nativista») del conservadurismo convencional, 
antes que una versión moderada del neofascis-
mo».5 En las ciencias políticas ha prevalecido 
la definición de Vox como un partido de dere-
cha radical populista, aunque se ha subrayado 

el peso relativo del populismo en su ideología.6 
Otros politólogos se han decantado por clasi-
ficar a Vox como un partido iliberal, adaptan-
do al caso español la definición de iliberalismo 
acuñada por Marlène Laruelle,7 o partido «pos-
franquista», o «de derecha radical posfascista», 
recuperando aquí el concepto de posfascismo 
desarrollado por Enzo Traverso.8 Entre los his-
toriadores, ha habido quien ha optado por el 
término nacionalpopulismo9 y quien ha puesto 
de relieve la tensión existente entre el liberalis-
mo conservador y la derecha identitaria.10 

En este artículo se define a Vox como un 
partido de extrema derecha. Se considera la 
formación de Abascal como la declinación es-
pañola de una heterogénea y amplia familia po-
lítica que incluye a los partidos miembros de 
los grupos de Identidad y Democracia (ID) y 
de los Conservadores y Reformistas Europeos 
(ECR).11 Sin entrar ahora en un debate que no 
es posible abarcar en estas páginas, se estima 
que la definición de derecha radical es cuestio-
nable por dos razones. Por un lado, establece 
un equivocado paralelismo con la izquierda ra-
dical que, a diferencia de la extrema derecha, 
no pone en cuestión el modelo democrático 
liberal en sí mismo.12 Por el otro, siguiendo a la 
definición de Mudde, juzga democráticas unas 
formaciones que desprecian el principio demo-
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crático de igualdad.13 En síntesis, quien escribe 
este texto considera que no pueden definirse 
democráticas formaciones que defienden «una 
ideología de la exclusión incompatible incluso 
con [la] versión meramente procedimental» de 
la democracia.14 

El artículo está organizado de la siguien-
te manera. El primer apartado reconstruye la 
historia de Vox desde los orígenes del partido 
hasta su consolidación en el sistema político 
español. El segundo apartado se centra en la 
ideología de la formación liderada por Abascal, 
poniendo de relieve tanto los referentes teó-
ricos –tanto españoles como internacionales– 
así como las principales propuestas programá-
ticas. Los últimos dos apartados, finalmente, 
se ciñen, por un lado, en la organización y el 
liderazgo del partido –poniendo de manifies-
to el marcado proceso de hipercentralización 
y falta de democracia interna– y, por el otro, 
en los resultados conseguidos en las eleccio-
nes celebradas entre 2014 y 2023. Respecto a 
las fuentes, además de la bibliografía secundaria 
existente, se han utilizado principalmente los 
programas electorales y los documentos ela-
borados por Vox, los libros publicados por sus 
principales dirigentes, fuentes hemerográficas y 
los datos del Ministerio del Interior en lo que 
concierne los resultados electorales. 

Del antifelipismo al partido de Abascal

Más allá del caso de la Fuerza Nueva de Blas 
Piñar en 1979, ningún partido ultraderechista 
consiguió entrar en el Congreso tras el final 
de la dictadura franquista durante casi cuarenta 
años. En esas décadas, la extrema derecha en 
España ha estado sumida en «la marginalidad, 
la atonía y la atomización»:15 los únicos resul-
tados que merecen ser reseñados son los de 
partidos personalistas de corte populista como 
los de José María Ruiz Mateos y Jesús Gil en-
tre los años ochenta y noventa que, además, 
no son atribuibles propiamente a esa tradición 

política. Como mucho, las diferentes Falanges, 
Democracia Nacional, el Movimiento Social 
Republicano o España 2000 han conseguido al-
gún concejal en ámbito local, sobre todo en la 
provincia de Valencia y en el corredor del He-
nares. La única excepción fue Plataforma per 
Catalunya (PxC), liderada por Josep Anglada, 
que en 2010 estuvo a punto de entrar en el 
Parlamento catalán y al año siguiente eligió 67 
concejales en el antiguo Principado, aunque su 
trayectoria ascendente se paró en seco poco 
después.16 La irrupción de Vox cambió radical-
mente la situación.

Como ha subrayado Xavier Casals, sin em-
bargo, y a diferencia de los casos italiano, francés, 
belga o austriaco, inicialmente Vox fue un actor 
ajeno a la historia y la trayectoria de la extrema 
derecha española.17 Sin minusvalorar el pasado 
político de algunos de sus principales dirigen-
tes, como Javier Ortega Smith, Jorge Buxadé 
o Kiko Méndez-Monasterio, siete de sus diez 
fundadores habían tenido responsabilidades en 
órganos de gobierno o vínculos estrechos con 
el Partido Popular (PP) y su expresidente, José 
María Aznar.18 Entre ellos, cabe resaltar los tres 
únicos presidentes del partido hasta la fecha: 
José Luis González Quirós, Alejo Vidal-Quadras 
y Santiago Abascal. Con un pasado en la Unión 
de Centro Democrático (UCD) y en el Centro 
Democrático y Social (CDS), a partir de 1991 
el filósofo González Quirós fue miembro del 
consejo asesor de la Fundación para el Análi-
sis y los Estudios Sociales (FAES) y colaboró 
estrechamente con Aznar, llegando a editar sus 
discursos políticos. Vidal-Quadras fue líder de 
los populares en Cataluña en la primera mitad 
de los años noventa y luego eurodiputado por 
el PP y vicepresidente del Parlamento Europeo 
entre 1999 y 2014. Nieto de un alcalde fran-
quista e hijo de un dirigente del PP vasco que 
sufrió amenazas e intentos de atentado por 
parte de ETA, también Abascal hizo carrera en 
los populares desde su afiliación a finales de 
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los años noventa, ocupando cargos importan-
tes tanto internos a la organización –miembro 
de la ejecutiva del PP de Euskadi (2000-2013), 
presidente de las Nuevas Generaciones del PP 
vasco (2000-2005), miembro de la Junta Di-
rectiva Nacional del PP (2000-2005)– como 
en las instituciones vascas –concejal de Llodio 
(1999-2007), procurador de las Juntas Gene-
rales de Álava (2003-2004), diputado autonó-
mico (2004-2009)–. Vinculado a los sectores 
del PP más contrarios al nacionalismo vasco, 
como María San Gil y Jaime Mayor Oreja, Abas-
cal se quedó parcialmente apartado tras 2008, 
cuando llegó a la presidencia de la formación 
Antonio Basagoiti. En esa coyuntura, consiguió 
el apoyo de Esperanza Aguirre que le nombró 
director de la Agencia de Protección de Da-
tos de la Comunidad de Madrid (2010-2012) 
y de Ignacio González que, en abril de 2013, le 
nombró director de la Fundación para el Me-
cenazgo y Patrocinio Social, cargo que ejerció 
hasta noviembre del mismo año, cuando se dio 
de baja del partido.19

Estas breves pinceladas biográficas muestran 
como en un primer momento Vox fue a todos 
los efectos una escisión de los populares lide-
rada por ese sector que Casals ha definido con 
acierto el «alma radical» del PP, es decir el sec-
tor más duro del partido que se había fraguado 
en los años del antifelipismo (1993-1996) bajo 
el ala protectora de Aznar.20 Esa alma radical 
volvió a emerger tras la victoria de José Luis 
Rodríguez Zapatero en 2004 y tuvo un prota-
gonismo notable en los cuatro años siguientes 
enfrentando desde la calle y con el apoyo de 
un entramado de medios y asociaciones afines 
–El Mundo, La Razón, Intereconomía, la COPE, la 
Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), 
Hazte Oír, el Foro Español de la Familia, etc.– 
las políticas de ampliación de derechos civiles 
–matrimonio homosexual, aborto, violencia 
de género, memoria histórica– y la gestión de 
cuestiones relacionadas con el terrorismo –el 

fin de ETA– y el ordenamiento territorial del 
Estado –la reforma del Estatuto catalán– que 
el ejecutivo socialista estaba realizando. Se tra-
taba de un giro neocon de clara importación 
estadounidense que mezclaba la centralidad de 
las guerras culturales con la movilización semi-
permanente en defensa de supuestas amenazas 
sociales y nacionales llegando a la deslegitima-
ción de los adversarios –la izquierda y los na-
cionalismos subestatales– cuestionados como 
representantes de los intereses del Estado y 
considerados un riesgo existencial para la su-
pervivencia de la nación.21 

La derrota de esta alma radical en el congre-
so que el PP celebró en Valencia en 2008 fue el 
germen que permitió la creación de Vox cinco 
años más tarde. El regreso de los populares al 
gobierno en 2011 fue vivido con desencanto 
por parte de este sector que se quedó apartado 
y extremadamente crítico con las políticas eco-
nómicas aplicadas por el ejecutivo liderado por 
Mariano Rajoy y por la decisión de no derogar 
las leyes aprobadas por Zapatero en materia 
de aborto, matrimonio homosexual y memo-
ria histórica. El mismo Abascal lo explicó en un 
libro publicado en 2015, donde afirmó que con-
sideraba a Rajoy no solo «un traidor», sino «la 
albacea testamentaria de Zapatero».22 Además 
de los diferentes escándalos de corrupción que 
asolaban al partido, la gestión que Rajoy hizo 
del Procés independentista catalán fue la gota 
que colmó el vaso. De hecho, en julio de 2012 
Vidal-Quadras, Abascal y José Antonio Ortega 
Lara –el exfuncionario de prisiones secuestra-
do por ETA que se había dado de baja del PP ya 
en 2008– lanzaron la plataforma Reconversión 
con la cual pedían a Rajoy un cambio de rumbo 
tanto en temas como la recentralización del Es-
tado así como en la cesión al pensamiento pro-
gresista considerado hegemónico.23 En palabras 
de otro de los fundadores de Vox, Iván Espinosa 
de los Monteros, el objetivo era «comprobar si 
se podía influir en el PP para que rectificase el 
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camino».24 El fracaso de esta iniciativa llevaría, 
al año siguiente, a la decisión de crear un nuevo 
partido que, en las intenciones de Vidal-Qua-
dras, debía ser una especie de «PP auténtico», 
es decir, «el partido liberal-conservador que el 
PP había dejado de ser».25

En noviembre de 2013 Abascal se dio de baja 
del PP justificándolo por la falta de reacción de 
Rajoy frente a la sentencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos que anulaba el carácter 
retroactivo de la doctrina Parot en relación a 
los presos de ETA, y dos meses más tarde Vi-
dal-Quadras, aún eurodiputado por el PP, hacía 
lo mismo por discrepancias en relación con Ca-
taluña, la política económica y el abandono del 
espacio de la derecha conservadora liberal.26 
Mientras tanto, en noviembre de 2013, junto a 
un puñado de excompañeros del Ejército, el ex 
boina verde Ortega Smith, que había conocido 
Abascal en 2009 a través de San Gil en una 
actividad de la Fundación para la Defensa de la 
Nación Española (DENAES), fundada tres años 
antes y presidida por el mismo Abascal, había 
inscrito en el registro de partidos a Vox. La nue-
va formación se presentó oficialmente en enero 
de 2014 en un acto retransmitido por los cana-
les de Hazte Oír. En el acto participaron Abascal, 
Ortega Lara y González Quirós, pero también 
Espinosa de los Monteros, el exministro de 
UCD, Ignacio Camuñas, Ana Velasco Vidal-Abar-
ca, hija de la fundadora de la AVT, y la periodista 
Cristina Seguí, compañera sentimental entonces 
de Ortega Smith. Vidal-Quadras se vinculó ofi-
cialmente a Vox unos días más tarde y asumió la 
presidencia en marzo de 2014. El partido, que se 
iba a presentar a las elecciones europeas del si-
guiente mes de mayo, fue financiado con casi un 
millón de euros por el Consejo Nacional para la 
Resistencia de Irán, organización que Vidal-Qua-
dras había ayudado desde la vicepresidencia del 
Parlamento Europeo para que fuese sacada de la 
lista de grupos terroristas de la Unión Europea 
y el Departamento de Estado norteamericano.27

Si bien Vox fue inicialmente un intento del 
alma radical del PP para recuperar el supuesto 
espíritu genuino del partido, es también cier-
to que se puede leer como la confluencia de 
diferentes sectores que en las dos décadas 
anteriores habían orbitado de alguna manera 
alrededor de los populares o habían encontra-
do cobijo debajo del paraguas que el PP había 
representado para toda la derecha española, 
desde los sectores más liberales a aquellos 
más radicales, incluso con un pasado falangis-
ta. Se trata obviamente de grupos que mues-
tran una notable porosidad y cuyas fronteras 
son extremadamente lábiles. Por un lado, hay 
el sector representado por Reconversión con 
Vidal-Quadras como figura principal. Por el 
otro, el sector representado por la Fundación 
DENAES –financiada entre 2008 y 2010 por 
Esperanza Aguirre–, con Abascal, pero también 
Ortega Smith, el promotor inmobiliario Es-
pinosa de los Monteros y la arquitecta y em-
presaria Rocío Monasterio. Por último, hay el 
sector representado por miembros vinculados 
a la FAES y al think tank Grupos de Estudios 
Estratégicos (GEES), fundado por Rafael Barda-
jí, asesor de los ministros de Defensa Eduardo 
Serra y Federico Trillo, director durante varios 
años de política internacional de FAES y fun-
dador de la organización Friends of Israel.28 A 
todo esto hay que añadir ese entramado de 
asociaciones, lobbies y medios de comunicación 
que habían sido la espina dorsal del «alma radi-
cal» del PP en los años del antizapaterismo de 
combate: desde Hazte Oír de Ignacio Arsuaga 
–que galardonó en 2012 a Abascal con uno de 
sus premios– a la ya citada AVT, hasta el gru-
po Intereconomía del exdiputado popular en 
el Parlamento catalán (1993-1997), Julio Ariza, 
cuyo canal de televisión, renombrado en 2018 
El Toro TV, se convirtió en la «Fox de Vox».29 
Según David H. Corrochano, de hecho, en Vox 
se habrían reunido tres corrientes: la conser-
vadora de Vidal-Quadras y González Quirós, la 
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tradicionalista de Abascal, deudora del pensa-
miento de Gustavo Bueno, y la soberanista y 
antiglobalista de Buxadé.30

El fracaso en las elecciones europeas de 
2014 –Vidal-Quadras no consiguió el escaño 
por pocos millares de votos– conllevó una cri-
sis del proyecto inicial y un giro más radical 
que transformó Vox en una formación plena-
mente homologable a las de la ultraderecha eu-
ropea. Vidal-Quadras dimitió de la presidencia 
del partido en junio de 2014 y fue sustituido 
por González Quirós hasta el mes septiembre 
cuando también éste, junto al vicepresiden-
te Camuñas, autor del manifiesto fundacional, 
abandonó Vox. En la asamblea celebrada el 20 
de septiembre de 2014 Abascal fue elegido 
presidente y Espinosa de los Monteros vice-
presidente.31 Empezó en aquel entonces una 
travesía en el desierto desde el punto de vis-
ta de los resultados electorales, pero también 
una clarificación ideológica que en 2016 estaba 
prácticamente finalizada. El recrudecimiento 
de la situación política en Cataluña en otoño 
de 2017 encontró pues un Vox ideológicamen-
te sólido y homogéneo, además de controla-
do organizativamente por un reducido grupo 
de personas. Esto permitió, por un lado, que el 
partido despegase electoralmente, consiguien-
do capitalizar la reacción ultranacionalista es-
pañola al riesgo secesionista y, por el otro, que 
pudiese cooptar una parte de los militantes y 
dirigentes de los partidos de la extrema dere-
cha tradicional que, pese a sus esfuerzos para 
superar la atomización, seguían instalados en la 
absoluta irrelevancia. Algunos de los diputados 
elegidos en el Congreso o en los parlamentos 
autonómicos por Vox en 2019 con un pasado 
en Fuerza Nueva, Juntas Españolas, CEDADE, 
Democracia Nacional, Movimiento Social Re-
publicano o PxC se vincularon al partido justa-
mente en esa coyuntura.32

El despegue electoral de Vox a partir de fina-
les de 2018 se debe esencialmente a dos razo-

nes: la reacción al Procés catalán y el retorno de 
la izquierda al gobierno tras la exitosa moción 
de censura liderada por Pedro Sánchez a prin-
cipios de junio de ese mismo año. A estas dos 
razones principales, podemos añadir otros tres 
elementos secundarios: la decisión del ejecu-
tivo socialista a mediados de junio de acoger 
el barco Aquarius con más de 600 migrantes 
rescatados en el Mediterráneo central y re-
chazados por el gobierno italiano; la decisión 
del mismo ejecutivo de exhumar el cadáver de 
Francisco Franco del Valle de los Caídos anun-
ciada el mes de septiembre –exhumación que 
se llevará a cabo en octubre de 2019–; y, ante-
riormente, la detención en abril de 2016 del 
ultraderechista Miguel Bernad, presidente del 
«sindicato» Manos Limpias que solía ejercer de 
acusación popular en numerosos juicios. Los 
dos primeros acontecimientos pusieron en el 
centro del debate público dos temas en que 
Vox podía sentirse cómodo –la inmigración y la 
memoria histórica–, mientras el tercero permi-
tió al partido de Abascal sustituir a Manos Lim-
pias y ejercer de acusación popular en el juicio 
a los líderes independentistas que se celebró 
en los primeros meses de 2019. Por último, 
cabe mencionar también la profunda crisis que 
estaba viviendo el PP no solo por la sentencia 
del caso Gürtel, conocida a finales de mayo de 
2018, sino también por la pérdida del gobierno 
y el tenso proceso de renovación de los vérti-
ces del partido tras las dimisiones de Rajoy.33 

Que los tiempos estaban cambiando para 
un partido extraparlamentario como Vox ya 
antes de las elecciones andaluzas del mes de 
diciembre en que consiguió por primera vez 
representación en una cámara autonómica lo 
demostraron los actos celebrados en Barcelo-
na el 3 de junio de 2018 –tan solo dos días 
después de la moción de censura ganada por 
Sánchez– que reunió más de un millar de per-
sonas y, sobre todo, el mitin celebrado en el 
Palacio de Vistalegre de Madrid, el 7 de octubre 
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siguiente, que congregó a unas diez mil perso-
nas. Al mismo tiempo, Vox estaba estrechando 
lazos a nivel internacional. En enero de 2017, 
gracias a la mediación del Frente Nacional fran-
cés, un aún desconocido Abascal fue invitado, al 
lado de Matteo Salvini, Marine Le Pen, Geert 
Wilders y Frauke Petry, al mitin que la extre-
ma derecha europea organizó en Coblenza, 
mientras que en abril de 2018 Rafael Bardají, 
que ya se había dado de baja del PP y afiliado 
a Vox, viajó a los Estados Unidos para reunirse 
con miembros de la administración Trump y el 
exestratega de campaña del líder republicano, 
Steve Bannon. El éxito electoral en Andalucía y 
la visibilidad mediática obtenida tras Vistalegre 
permitieron a Vox consolidar estas relaciones: 
en febrero de 2019, Espinosa de los Monteros 
participó en Maryland a la Conferencia de Ac-
ción Política Conservadora (CPAC), la mayor 
convención de los republicanos norteameri-
canos, a cuya edición de 2020 asistirá también 
Abascal, mientras que en marzo de 2019 Or-
tega Smith fue invitado por el eurodiputado 
ultraderechista polaco Kosma Zlotowski a un 
acto en el Parlamento Europeo.34 Los pasos si-
guientes estaban ya marcados: por un lado, ya 
de cara a las elecciones europeas del mes de 
mayo, el ingreso en el grupo de ECR junto a 
Ley y Justicia, Hermanos de Italia y los Demó-
cratas de Suecia; por el otro, la penetración a 
partir de 2020 en el tablero latinoamericano 
con la publicación de la Carta de Madrid y la 
creación de la fundación Disenso. 

Un tradicionalismo reaccionario adaptado al 
tercer milenio

En palabras de Antonio Rivera, ideológi-
camente Vox se encuentra «dentro de la tra-
dición reaccionaria española: culturalmente 
católico, españolista hasta el extremo, tradicio-
nalista en su visión del mundo y de las organi-
zaciones sociales, y monárquico».35 En buena 
medida, su «poso doctrinal» proviene de «las 

culturas políticas –fascista, ultracatólicas, an-
tiliberales, ultraespañolistas– vigentes en el 
país» durante el franquismo.36 Sin embargo, la 
propuesta ideológica de Vox se presenta como 
una actualización de esas culturas políticas y 
esa tradición adaptadas al siglo XXI. De hecho, 
Vox no reivindica explícitamente el franquismo 
ni su restitución, aunque utiliza la llamada dog 
whistle politics haciendo guiños al electorado 
neo y posfranquista.37 En resumidas cuentas, su 
ideología puede considerarse el fruto de «un 
complejo entramado de sedimentaciones ideo-
lógicas» que van del tradicionalismo antiliberal 
y el liberalismo conservador al nacionalcatoli-
cismo estatista38 que permite conformar lo que 
Gilberto Aranda ha definido con una acertada 
metáfora un «palimpsesto», esto es «un nuevo 
diseño [que] se bosqueja sobre el antiguo».39 
Esta hibridación, en que cobran centralidad las 
guerras culturales de importación norteameri-
cana, se presenta como «una ideología del día 
a día que puede explicar los desajustes de la 
cotidianeidad bajo un nacionalismo banalizado 
que se expresa de manera implícita».40

Como ha puesto de relieve Casals, la síntesis 
ideológica de Vox combina elementos proce-
dentes de cuatro áreas políticas: una serie de 
temas ya enarbolados por el PP –aborto, matri-
monio homosexual, memoria histórica, recen-
tralización del Estado–; otros temas propios de 
la extrema derecha española –Gibraltar, Ceuta 
y Melilla, oposición al Estado de las autono-
mías–; elementos de las nuevas ultraderechas 
europeas –el rechazo a la inmigración y el fe-
minismo, la islamofobia y el euroescepticismo–, 
y dos ideas-fuerza trumpistas –el lema «Hacer 
España grande otra vez» y la construcción de 
un muro en Ceuta y Melilla–.41 Más allá de al-
gunas peculiaridades españolas, como el tema 
de la «amenaza» secesionista, Gibraltar o las 
exclaves en territorio africano, los principales 
componentes ideológicos de Vox están pues en 
línea con las nuevas extremas derechas euro-
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peas: el nacionalismo, el nativismo, el autorita-
rismo, la defensa de los valores tradicionales, el 
neoliberalismo y el populismo.42 Algunos auto-
res, sin embargo, han puesto en duda la centra-
lidad de estas dos últimas categorías. En cuanto 
a la primera, se ha debatido acerca del peso de 
las políticas sociales en el programa de Vox, so-
bre todo a partir de 2020-2021, y la mezcla de 
medidas neoliberales, libertarias y de un mode-
rado Welfare Chauvinisme.43 En cuanto a la se-
gunda, se ha puesto de manifiesto que si bien el 
partido de Abascal adopta la lógica schmittiana 
amigo-enemigo, además de disponer de un lí-
der carismático, su carácter marcadamente eli-
tista rebajaría el elemento populista que esta-
ría subordinado a su nacionalismo.44 De hecho, 
según Vox el soberano no es el pueblo, sino la 
nación, lo que conllevaría a que el de Vox sería 
un populismo «atenuado» e «invertido».45 

Efectivamente, el peso y el poso del nacio-
nalismo es nuclear en la conformación de la 
ideología de Vox. Para utilizar una metáfora, es 
el sol alrededor del cual giran todos los demás 
planetas. Por un lado, la defensa de la unidad de 
España y la lucha en contra de los separatismos 
catalán y vasco ocupan los primeros apartados 
de sus principales documentos programáticos, 
las 100 medidas para la España viva (2018) y la 
Agenda España (2021) con medidas que van de 
la transformación del Estado autonómico en 
«un Estado de derecho unitario» mediante la 
devolución al Estado de las competencias en 
educación, sanidad, seguridad y justicia, la su-
presión del concierto económico vasco y el 
convenio navarro, la supresión de las policías 
autonómicas, la ilegalización de los partidos in-
dependentistas, la supresión de la autonomía a 
las comunidades autónomas que atenten a la 
unidad de España, la protección jurídica de los 
símbolos de la nación española y la defensa de 
la lengua española en detrimento de las otras 
lenguas cooficiales.46 Por el otro, la concepción 
organicista de la nación de Vox es deudora del 

pensamiento reaccionario de finales del siglo 
XIX bien representado en la idea de nación de 
la tierra y los muertos de Maurice Barrès. Se-
gún Abascal, «la nación está formada por los 
muertos, por los vivos (el pueblo) y por los 
que están por nacer»,47 lo que se ha transfor-
mado en el lema voxista de la «España viva».48 
En esto Abascal demuestra la influencia del fi-
lósofo Gustavo Bueno, que ya en 2005 remar-
caba la idea de la nación española como una 
comunidad orgánica.49 No es casualidad que 
Abascal escribiese un libro en 2008 con el hijo 
del filósofo, Gustavo Bueno Sánchez, titulado 
sintomáticamente En defensa de España.50 

La figura de Bueno resulta de suma impor-
tancia para entender la centralidad del naciona-
lismo en Vox. De hecho, el filósofo riojano re-
tomó «la conceptualización de la nación como 
entidad del reverbero identitario imperial, ca-
tólico y monárquico» de impronta nacional-
católica.51 Y es alrededor de estos elementos 
que, recuperando la tradición reaccionaria que 
va de Marcelino Menéndez Pelayo a Ramiro de 
Maeztu, se construye la idea de nación y la mis-
ma propuesta política de Vox. En primer lugar, 
los enemigos de Vox son los enemigos de Es-
paña, es decir la anti-España representada por 
los nacionalismos periféricos y la izquierda, a 
los cuales se han incorporado el feminismo, el 
multiculturalismo y el «globalismo», resumidos 
en el concepto de «lo progre».52 De ahí deriva 
la acusación de que el ejecutivo presidido por 
Pedro Sánchez fuese un «gobierno ilegitimo» 
porque se encontraría fuera de la legitimidad 
del heartland.53 En segundo lugar, para Vox la 
nación española está indisolublemente entrela-
zada con lo católico. En palabras de Abascal, «el 
catolicismo es nuestra identidad» porque «Es-
paña se ha hecho frente al Islam»: en síntesis, «la 
identidad española se ha conformado durante 
la Reconquista».54 Esto permite a Vox no solo 
defender la idea ahistórica de que la nación es-
pañola sería milenaria y ensalzar los momentos 
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épicos de la historia patria –principalmente, la 
Reconquista, la conquista de América y la etapa 
dorada del imperio español–, sino vincular esta 
lectura al presente en clave islamofóbica y de 
choque civilizacional a lo Huntington. 

En tercer lugar, la plenitud de la nación se 
realiza con el imperio español ya que la con-
quista de América sería la continuación de la 
Reconquista. Esta visión imperial se declina en la 
actualidad a través del concepto de Iberosfera, 
término copiado del de anglosfera: Vox entien-
de la Iberosfera, es decir el conjunto de países 
de lengua española y portuguesa, como «una 
comunidad con elementos culturales comunes 
que constituye una unidad de destino frente al 
comunismo y al globalismo».55 La influencia de 
Maeztu y su concepto de hispanidad es eviden-
te hasta el punto de que Abascal se presentó en 
una ocasión en el Congreso de los Diputados 
con un ejemplar de su libro Defensa de la Hispa-
nidad bajo el brazo.56 Este «historicismo esen-
cialista»57 le permite a Vox re-escribir la historia, 
convertida en el campo de batalla de una guerra 
cultural y en un «relato de ensalzamiento y cul-
tivo del orgullo nacional».58

En resumidas cuentas, todo encaja perfecta-
mente en el imaginario ultranacionalista de Vox 
a partir de esta interpretación menendezpelaya-
na y maeztuiana de la nación. Así, según Abas-
cal, cuyos referentes históricos son Don Pelayo, 
los Reyes Católicos, Pizarro, Hernán Cortés y 
Daoiz y Velarde, Podemos es «anti-nacional» 
porque nace del «rechazo a España, de la asun-
ción de la propia leyenda negra sobre la unidad 
nacional».59 La lucha contra el separatismo se 
convierte en una «Covadonga 2.0»60 y los con-
quistadores son presentados como «vectores 
de evangelización y hermanamiento mediante 
el mestizaje».61 A este marchamo nacionalca-
tólico Vox añade dos elementos –el nativismo 
y el antieuropeísmo– al cual podemos sumar 
un tercero, el antiglobalismo, que le permiten 
actualizar su propuesta e incorporarse plena-

mente en la familia ultraderechista del siglo 
XXI.62 Si en línea con el etnodiferencialismo 
elaborado por Alain de Benoist, Abascal defien-
de que la «homogeneidad cultural y moral es 
beneficiosa para la sociedad»,63 el nativismo de 
Vox tiene, sin embargo, una peculiaridad que se 
conecta con la visión imperial de la nación. Los 
inmigrantes latinoamericanos tienen un trato 
de favor debido a la «supuesta facilidad para 
asimilarse a la «etnia española» como resul-
tado de compartir una misma religión, lengua, 
costumbres, cosmovisión e historia», lo que ha 
conllevado que se considere el nativismo de 
Vox como un «etnicismo hispanista».64

El antieuropeísmo acerca Vox a los países del 
grupo de Visegrado y se vincula una vez más a 
Gustavo Bueno corrigiendo la conocida formu-
lación orteguiana de que Europa es la solución 
y España el problema. Ya en 2008, cuando aún 
era dirigente del PP,  Abascal afirmaba que la UE 
era una amenaza porque buscaba «la disolución 
de la soberanía de los Estados constituidos en 
Europa (y de la soberanía española en parti-
cular)».65 Por último, el antiglobalismo viene a 
ser el pegamento último de la idea de nación 
de Vox: la contestación al orden internacional 
liberal y al multilateralismo se conecta una vez 
más a la idea de la anti-España. La Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas se convierte así en una «especie de mo-
ral universal impuesta por una tecnocracia no 
electa, funcional e integrada a los intereses de 
las élites transnacionales».66 De hecho, Vox le 
ha contrapuesto la Agenda España, documento 
programático publicado en octubre de 2021, 
que se presenta como «una respuesta a las 
agendas globalistas que pretenden la destruc-
ción de las clases medias, la liquidación de la so-
beranía de las naciones y el ataque a la familia, 
la vida y las raíces comunes de Occidente».67 

A partir de este trasfondo ideológico, el pro-
grama de Vox se desarrolla alrededor de un pu-
ñado de temas, convertidos en sus principales 
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cionales que giran esencialmente alrededor de 
la férrea oposición a lo que denomina «ideolo-
gía de género» y la defensa de la familia «natu-
ral» que se quiere reconocer a través de una 
ley orgánica como una «institución anterior al 
Estado».72 Además de los banderines de engan-
che de la protección de la caza, la tauromaquia 
y las tradiciones del mundo rural, Vox sigue el 
modelo de los gobiernos ultraderechistas de 
Polonia y Hungría en cuanto a limitación de de-
rechos –el aborto, la eutanasia, el matrimonio 
homosexual, el cambio de sexo, la eliminación 
de las cuotas paritarias– y ayudas a la natalidad 
con subvenciones a las familias numerosas. La 
deslegitimación de la violencia de género, reba-
jada a violencia intrafamiliar, se asocia a la sus-
titución del ministerio de Igualdad con el de la 
Familia, la supresión de los organismos feminis-
tas que reciben subvenciones de las institucio-
nes o medidas como el llamado pin parental o 
veto parental a actividades escolares relaciona-
das con la identidad de género, el feminismo o 
la diversidad sexual.73 En el programa para las 
elecciones generales de junio de 2023, Vox ha 
ampliado estas medidas proponiendo no solo 
la derogación de las leyes aprobadas por el go-
bierno Sánchez en estos ámbitos, sino también 
la posibilidad de que las mujeres que quieran 
abortar puedan «escuchar el latido fetal» antes 
de tomar la decisión, una medida aplicada por 
el ejecutivo húngaro.74 

En cuanto a las propuestas económicas, Vox 
defiende un modelo ultraliberal similar al de las 
extremas derechas norteamericana, portugue-
sa y latinoamericanas centrado en una notable 
rebaja de los impuestos –tanto generales con 
el sistema del tipo único fijo como a las empre-
sas, más la supresión de los impuestos sobre el 
patrimonio, de sucesiones, donaciones y plus-
valías municipales–, la liberalización del suelo, 
el llamado sistema de «cheque escolar» –en 
que los padres tienen la libertad para escoger 
el colegio y la educación de los hijos– y un mo-

banderas también a nivel comunicativo. En línea 
con la derecha alternativa norteamericana, el 
partido de Abascal utiliza a menudo un «len-
guaje apocalíptico y exagerado»68 y un tono 
transgresor y rebelde que se justifica en la lucha 
a favor de una supuesta libertad de expresión 
amenazada por «el poder [de] los gigantes tec-
nológicos, la deriva autoritaria de los gobiernos 
y el auge de la cultura de la cancelación», es 
decir la que llama la «dictadura progre» o de 
lo políticamente correcto.69 Si exceptuamos 
el manifiesto fundacional del partido, de prin-
cipios de 2014, que se movía aún en un mar-
co liberal conservador, los programas de Vox 
posteriores a esa fecha son asimilables a los 
de las demás formaciones ultraderechistas eu-
ropeas.70 Junto al nacionalismo, destaca el auto-
ritarismo con toda una batería de propuestas 
ley y orden que se caracterizan no solo por un 
enfoque marcadamente securitario –un nuevo 
código penal, leyes «antiokupación» de vivien-
das, ampliación de la «legítima defensa», cadena 
perpetua para los delitos más graves, etc.–, sino 
por su islamofobia. Algunas de las propuestas 
estrellas de Vox, de hecho, son la construcción 
de un muro en Ceuta y Melilla, la deportación 
de los inmigrantes ilegales y de los legales que 
han cometido delitos graves o han reincidido 
en delitos leves, la exclusión de los inmigran-
tes ilegales del acceso gratuito a la sanidad y 
el copago para los legales que lleven menos de 
diez años de residencia, el endurecimiento de 
las penas para quien favorece la inmigración 
ilegal, el fortalecimiento de las fronteras que 
prevé incluso un «bloqueo naval», el cierre de 
mezquitas financiadas desde el extranjero y la 
expulsión de sus imanes, la exclusión del Islam 
de la enseñanza pública, el cierre de los centros 
que acogen los menores extranjeros no acom-
pañados o el endurecimiento de los criterios 
para obtener la nacionalidad española.71

Otro importante bloque de las propuestas 
programáticas de Vox atañe a los valores tradi-
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delo mixto de pensiones que favorecería los 
fondos de gestión privada, siguiendo el ejemplo 
chileno implantado por Pinochet. Según Vox, 
este sistema se compensaría, por un lado, con 
la reducción del «gasto político», es decir el 
cierre de los denominados «chiringuitos» (au-
tonómicos e «ideológicos»), una recentraliza-
ción del Estado y la supresión de la financiación 
pública a partidos, sindicatos y medios de co-
municación, y, por el otro, con una política de 
reducción de impuestos y de subvenciones a 
familias numerosas, siguiendo el modelo polaco 
de prestación universal por hijo de unos 100 
euros al mes.75 

Tras la pandemia de Covid-19, Vox ha ma-
tizado parcialmente sus propuestas socio-eco-
nómicas con un leve giro hacia el Welfare 
Chauvinism. En su programa se han incluido, así, 
un incremento del gasto público en sanidad, 
educación, dependencia, pensiones e infraes-
tructuras, la subida de los salarios, la bajada del 
IVA de los productos de primera necesidad, la 
construcción de viviendas sociales públicas, la 
vinculación de las ayudas sociales a la «priori-
dad nacional» y unas medidas proteccionistas 
para defender la producción nacional y la rein-
dustrialización del país.76 Sin embargo, y más 
allá de carecer de cualquier concreción presu-
puestaria, Vox mantiene un discurso de marca-
da deslegitimación de los sindicatos –pide que 
se prohíban las huelgas «políticas», cercenando 
la libertad sindical–, quiere derogar la reforma 
laboral aprobada por el gobierno Sánchez y 
defiende la «eliminación progresiva del déficit 
y de la deuda pública».77 El discurso populista 
de Vox encuentra su coronamiento con la pro-
puesta de organizar consultas a la ciudadanía 
sobre diferentes cuestiones, como la inmigra-
ción, el modelo energético, la gestión de los 
datos o el Plan Nacional del Agua.78 

Todas estas propuestas se relacionan con un 
marcado antiglobalismo que responsabiliza del 
aumento de las desigualdades a las regulaciones 

europeas y las «imposiciones de la nueva reli-
gión climática» que atacarían «el modelo pro-
ductivo, forma de vida y tradiciones del mun-
do rural».79 Por esto, y con un discurso que 
se presenta como lo que se ha denominado 
«patriotismo verde»80 y linda el negacionismo 
climático, se propone derogar la ley de cam-
bio climático, suprimir el Pacto Verde Europeo 
e impulsar la energía nuclear.81 Consecuente-
mente, en las relaciones internacionales Vox 
no solo propone eliminar «las agencias que se 
inmiscuyan en la soberanía nacional» y aban-
donar los «organismos supranacionales si son 
contrarios a los intereses de España» mientras 
se refuerzan los acuerdos bilaterales y las re-
laciones con los países de la Iberosfera, sino 
también «impulsar un nuevo tratado europeo» 
en la línea de los países del grupo de Visegra-
do.82 Es decir,  Vox defiende parar el proceso de 
integración europea, convertir la UE en «una 
comunidad de naciones libres» y soberanas 
que cooperan solo en temas de economía y 
defensa, la reinstauración de las decisiones por 
unanimidad en el Consejo Europeo y la «pri-
macía de la Constitución sobre el Derecho eu-
ropeo».83

En resumidas cuentas, ideológicamente Vox 
se presenta como la declinación española de 
las nuevas extremas derechas europeas. Su po-
sición en temas de valores, economía y geopo-
lítica –donde ha asumido desde el principio una 
línea atlantista, a diferencia de Salvini y Le Pen– 
la ha acercado más a las extremas derechas 
del este (Polonia, los países bálticos, Hungría) 
y de algunos países del sur de Europa (prin-
cipalmente Hermanos de Italia), además de la 
norteamericana.84 Esto ha permitido su incor-
poración en el grupo de los Conservadores y 
Reformistas Europeos en Bruselas con quien 
comparte también la apuesta por el llamado 
nacionalconservadurismo, bien representado 
por la Fundación Edmund Burke dirigida por el 
filósofo nacionalista israelí Yoram Hazony. No 
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es casualidad que entre las referencias de Vox 
debamos añadir, además de los autores ya men-
cionados como Maeztu y Bueno, también al 
conservador inglés Roger Scruton, dos de cu-
yos libros ha publicado en traducción española 
la editorial de Vox, Homo Legens, con prólogos 
del mismo Abascal y de Enrique García-Már-
quez, miembro del patronazgo de la Fundación 
Disenso.85 

Un partido-empresa hipercentralizado

A diferencia de muchos de los nuevos parti-
dos fundados en las dos primeras décadas del 
siglo XXI, Vox no es un partido digital ni dispo-
ne de una estructura virtual, aunque haya apos-
tado por el uso de las redes sociales para difun-
dir sus mensajes con un éxito nada desdeñable 
sobre todo en plataformas como Instagram, 
Tik Tok o YouTube. El modelo de Vox es más 
bien comparable al de los partidos de masas 
de la segunda mitad del siglo XX. Sin embar-
go, la democracia interna brilla por su ausencia 
ya que «las decisiones importantes [...] están 
restringidas a un grupo reducido de insiders».86 
De hecho, se ha señalado que su organización 
está «muy centralizada con un modelo unitario 
de integración vertical»87 hasta el punto de ha-
ber sido comparado con una «compañía» que 
dispone de «una dirección centralizada y una 
red de agentes comerciales».88 En esto, podrían 
establecerse algunos paralelismos con el caso 
de Forza Italia, la formación fundada por Silvio 
Berlusconi a principios de los años noventa. 

Asimismo, puede debatirse hasta qué punto 
Vox es un partido personal o personalizado. 
Como explicó Mauro Calise, los partidos per-
sonales dependen in toto de su líder: la decisio-
nes son tomadas por él y aceptadas por la or-
ganización. Además, en los partidos personales 
se mezclan los recursos públicos y los intere-
ses privados.89 En un generalizado proceso de 
personalización, presidencialización y mediati-
zación de la política en Occidente comenzado 

en los años ochenta y noventa del siglo pasado, 
la evolución de Vox entre 2014 y 2023 –hiper-
centralización, inexistencia de áreas sectoriales, 
profunda limitación de la democracia interna, 
control manu militari de los recursos del par-
tido por parte del grupo dirigente, creciente 
peso del liderazgo y los poderes del presiden-
te– muestra la transformación de un modelo 
de partido de masas –a nivel embrionario y sui 
generis– en una formación que reúne la mayoría 
de las características de los partidos personales.

Al contrario de las demás fuerzas políticas 
españolas con una implantación estatal, la orga-
nización territorial de Vox no responde a la es-
tructura administrativa del Estado al no existir 
ningún tipo de estructura a nivel autonómico 
o regional, excepto los grupos parlamentarios 
en las asambleas autonómicas. En línea con su 
voluntad de querer reformar profundamente el 
modelo de Estado autonómico consagrado en 
la Constitución de 1978, Vox dispone de una 
estructura solo a nivel local, provincial y estatal. 
El vértice del partido está representado por el 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) formado por 
entre ocho y veinte miembros, entre los cuales 
destacan el presidente, tres vicepresidentes y 
el secretario general. Un escalón más abajo se 
encuentran las doce vicesecretarías nacionales, 
dependientes directamente del presidente y 
el secretario general: sus responsables, que no 
forman parte del CEN, se ocupan de la gestión 
de funciones concretas por ámbitos sectoriales 
(comunicación, formación, relaciones interna-
cionales, recursos, etc.). Bajando en la pirámi-
de del partido, se encuentran los presidentes 
provinciales que coordinan los diferentes Co-
mités Ejecutivos Provinciales (CEPs) y los res-
ponsables en ámbito municipal. Finalmente, la 
base de la estructura está representada por los 
afiliados al partido que pueden participar en la 
Asamblea General, la cual elige el CEN en una 
votación con lista cerrada. Los afiliados al par-
tido han pasado de 5.085 en enero de 2018 a 
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62.324 en diciembre de 2020: el crecimiento 
fue especialmente marcado entre octubre de 
2018 y las elecciones de noviembre de 2019. 
En el periodo posterior se ha dado un cierto 
estancamiento ya que, según datos de la or-
ganización, en diciembre de 2022 los afiliados 
eran 66.059.90 Ad latere, existe el Comité de 
Garantías, formado por cinco miembros que 
deben ser licenciados en Derecho. Estos inte-
gran también el Comité Electoral cuya función, 
según la página web del partido, es la de garan-
tizar «la transparencia, objetividad y eficacia en 
los procesos electorales» internos.91

Si en sus inicios Vox defendió explícitamente 
la participación de sus afiliados en las decisio-
nes internas del partido, con el pasar de los 
años estos propósitos se han desvirtuado por 
completo. En su manifiesto fundacional, Vox 
proponía elecciones primarias para elegir los 
candidatos y los cargos orgánicos de la forma-
ción,92 pero ya en la asamblea general celebra-
da en febrero de 2019 se modificaron los esta-
tutos. A partir de ese momento, los candidatos 
en las elecciones generales y europeas serían 
nombrados directamente por el CEN, mientras 
que los candidatos en las elecciones autonó-
micas y municipales serían propuestos por los 
CEPs, pero sería necesaria la aprobación poste-
rior por parte del CEN. En marzo de 2020, Vox 
cambió nuevamente los estatutos. Por un lado, 
se suprimieron las elecciones primarias tam-
bién para los cargos orgánicos internos, que 
serían nombrados a dedo por el CEN. Por el 
otro, se decidió prolongar durante cuatro años 
más el mandato del presidente y del CEN.93

El proceso de hipercentralización y elimina-
ción de cualquier atisbo de democracia interna 
prosiguió en los meses siguientes. Se crearon 
unas figuras ajenas a los CEPs nombradas di-
rectamente por el CEN y dependientes orgá-
nicamente de la estructura central: en abril de 
2021, estos cuadros territoriales eran ya 259 a 
los cuales se deben sumar ocho coordinado-

res territoriales –siete para las distintas zonas 
de España y uno que se ocupa de las 35 de-
legaciones en el extranjero–. Además, a partir 
de 2019 la estructura central de Vox controla 
directamente a través de una cuenta bancaria 
todos los fondos públicos recibidos por los di-
ferentes grupos municipales y autonómicos.94 
En la asamblea general de abril de 2022, se dio 
cobertura a los cuadros y coordinadores te-
rritoriales que tienen la atribución de indicar a 
concejales, alcaldes, consejeros autonómicos y 
diputados lo que deben proponer y votar se-
gún las directrices establecidas por el Comité 
de Acción Política (CAP). Este organismo, que 
se creó en enero de 2020, dirige la actividad 
política del día a día del partido. En la prácti-
ca, sus cinco miembros (Abascal, Espinosa de 
los Monteros, Buxadé, Méndez-Monasterio y 
Ortega Smith) se convirtieron en el verdadero 
vértice de la formación.95 

Finalmente, la última vuelta de tuerca se dio 
en la asamblea general de junio de 2023, cuan-
do se modificaron nuevamente los estatutos, 
sin ni siquiera ofrecer a los afiliados la posibi-
lidad de enmendar o debatir la propuesta pre-
sentada por el CEN. Por un lado, el CEN vio 
reducidos sus poderes en favor del presidente 
ya que éste lo puede disolver y sus reuniones 
obligatorias se limitan a una cada dos meses, en 
vez de cada uno. Por el otro, se cercenaron aún 
más los derechos de los afiliados, facilitando 
las sanciones –desde la suspensión y la inha-
bilitación para ejercer cargos públicos hasta la 
expulsión– para los que incumplan las instruc-
ciones impartidas por los vértices del partido o 
los que no guarden secreto de las deliberacio-
nes y acuerdos tomados en todos los niveles. 
Por último, se apostó por la celebración preva-
lentemente telemática de la asamblea general y 
el voto por internet, sin garantizar sin embargo 
su funcionamiento ya que el partido no dispo-
ne de observadores e interventores para las 
votaciones online.96
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Este proceso de marcada centralización del 
partido y de falta de democracia interna ha 
comportado numerosas crisis en ámbito local 
y provincial debido al control de las finanzas 
por parte del CEN, la opacidad en los procesos 
de elecciones internas, la confección de las lis-
tas electorales o la desautorización por parte 
de la estructura central de los representantes 
locales en las negociaciones para formar go-
biernos. Entre los casos más sonados, hay el del 
abandono de Francisco Serrano, cabeza de lista 
de Vox en las elecciones andaluzas de 2018, o el 
de la «rebelión» de los diputados autonómicos 
en Murcia. Los abandonos fueron numerosos: 
según Rius Sant, casi la mitad de los concejales 
elegidos en 2019 se dieron de baja del partido 
en el trienio siguiente y los escisionistas crea-
ron cinco nuevos partidos. Un dato es paradig-
mático: en marzo de 2020, se habían destituido 
los CEPs en 40 provincias, sustituidos por co-
misiones gestoras.97 

Como se apuntaba anteriormente, Vox no 
dispone en la práctica de áreas sectoriales. La 
única excepción es el Sindicato para la Defensa 
de la Solidaridad con los Trabajadores de Es-
paña (SPDSTE), más conocido como Solidari-
dad, cuyo nombre copia el del sindicato lidera-
do por Lech Walesa en la Polonia de los años 
ochenta. Presentado en septiembre de 2020, 
su secretario general es el empresario de te-
lecomunicaciones y marketing digital Rodrigo 
Alonso Fernández, portavoz adjunto de Vox en 
el Parlamento andaluz. Según datos del mismo 
sindicato, Solidaridad contaba en enero de 2022 
con secciones sindicales en 273 compañías y 
13.000 afiliados, principalmente entre la policía 
y los cuerpos de seguridad, los agricultores, los 
ganaderos y los transportistas.98 Organizativa-
mente, Vox cuenta también con un think tank, la 
Fundación Disenso –creada en septiembre de 
2020 y presidida por el excolaborador de FAES 
Jorge Martín Frías– y una escuela de formación, 
el Instituto Superior de Sociología, Economía y 

Política (ISSEP), sede española del instituto del 
mismo nombre creado por Marion Maréchal Le 
Pen en Lyon. El ISSEP, dirigido por Miguel Ángel 
Quintana Paz, es oficialmente una entidad inde-
pendiente, pero sus vínculos con Vox son evi-
dentes y giran alrededor de las figuras de Kiko 
Méndez-Monasterio y Gabriel Ariza Rossy, hijo 
del dueño del Grupo Intereconomía y propie-
tario tanto de la sede como de la página web 
del instituto.99 A todo esto hay que añadir las 
relaciones estrechas, aunque no orgánicas, con 
organizaciones y lobbies como Hazte Oír y su 
brazo internacional, CitizenGo, la Asociación 
Internacional de la Tauromaquia o diferentes 
asociaciones de víctimas de ETA, como la AVT 
o la Fundación Valores y Sociedad.100

De la irrelevancia a las instituciones

Tras el primer intento electoral en los comi-
cios europeos de 2014, donde obtuvo el 1,57% 
(246.833 votos), pero no envió a Bruselas su 
cabeza de lista, Vidal-Quadras, Vox no consiguió 
representación a nivel autonómico y estatal 
hasta finales de 2018. En las elecciones gene-
rales de 2015 y 2016, el partido liderado por 
Abascal obtuvo tan solo el 0,23% y el 0,20% de 
los votos, respectivamente. En las elecciones 
autonómicas y municipales de 2015 los datos 
fueron similares. El crecimiento electoral de la 
formación ultraderechista se dio a partir de los 
comicios autonómicos andaluces de diciembre 
de 2018 cuando, con el 10,97% (casi 400.000 
votos) y 12 diputados, fue clave para la elección 
del gobierno de coalición entre PP y Ciudada-
nos presidido por José Manuel Moreno Bonilla 
que apoyó externamente durante la legislatura. 
En las siguientes elecciones generales de abril 
de 2019, Vox obtuvo el 10,26% (casi 2,7 millo-
nes de votos) y 24 diputados. Unos resultados 
que mejoró notablemente en la repetición elec-
toral del siguiente mes de noviembre, cuando, 
en un clima marcado por cierta desmoviliza-
ción del electorado y el impacto de dos acon-
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tecimientos que encajaban perfectamente con 
su discurso –las protestas en Barcelona por la 
sentencia a los líderes independentistas y la ex-
humación del cadáver de Franco–, consiguió el 
15,09% (3,6 millones de votos) y 52 escaños. 

En los comicios europeos, autonómicos y 
municipales de mayo de 2019, sin embargo, las 
expectativas de Vox se habían rebajado. En las 
europeas retrocedió al 6,26%, poco menos de 
1,4 millones de votos, y tres eurodiputados 
que se convirtieron en cuatro tras la salida del 
Reino Unido de la UE. En las autonómicas y 
municipales, excepto en la Comunidad Valen-
ciana (10,59% y 10 diputados), cuyas elecciones 
se celebraron junto a las generales del mes de 
abril, superó el 8% de los votos solo en tres co-
munidades (Murcia –9,46%–, Madrid –8,86%– y 
las Baleares –8,12%–) a las cuales debe sumar-
se la ciudad autónoma de Ceuta (22,37%). En 
las municipales, los resultados fueron similares 
en las ciudades grandes y medias donde superó 
el 10% solo en Palma de Mallorca y Murcia. En 
total, Vox obtuvo el 2,9% de los votos en toda 
España y 530 concejales que se sumaban así a 
los 49 diputados autonómicos obtenidos en 
nueve comunidades (Andalucía, Comunidad Va-
lenciana, Madrid, Murcia, Baleares, Aragón, Can-
tabria, Asturias, Castilla y León) y a los ocho 
representantes elegidos en las asambleas de las 
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. No en-
tró en ningún gobierno autonómico, pero sus 
votos fueron necesarios para la elección de los 
ejecutivos de coalición PP-Ciudadanos en Ma-
drid y Murcia que apoyó externamente duran-
te la legislatura.101

Como confirmaron las elecciones autonó-
micas celebradas en septiembre de 2020 en el 
País Vasco y Galicia, donde obtuvo alrededor 
del 2% y un solo diputado elegido por Álava, 
el mapa electoral de Vox se correspondía en 
buena medida con el de la derecha española 
posterior a la Transición: las provincias costeras 
andaluzas, Murcia, Ceuta y Melilla, Madrid y las 

dos Castillas, la Comunidad Valenciana, Baleares, 
Aragón y Asturias.102 Los porcentajes de voto 
fueron más bajos en las llamadas comunidades 
históricas, aunque el resultado en las autonó-
micas catalanas de febrero de 2021, marcadas 
aún por la emergencia sanitaria y la resaca del 
Procés, premiaron a Vox que se convirtió en el 
primer partido de la derecha españolista con el 
7,67% y 11 diputados. En un contexto definido 
por la dura oposición al gobierno de coalición 
formado por el PSOE y Unidas Podemos y la 
competición entre las derechas, junto a la desa-
parición de Ciudadanos, Vox consiguió mejorar 
sus resultados en las tres elecciones autonómi-
cas anticipadas que se convocaron entre 2021 
y 2022. En Madrid, en mayo de 2021, obtuvo 
el 9,13% de los votos y 13 diputados, uno más 
que en 2019; en Castilla y León, en febrero de 
2022, el 17,64% y 13 diputados, doce más que 
tres años antes; y en Andalucía, en junio de 
2022, el 13,46% y 14 diputados, dos más que 
en 2019. Esto le permitió entrar por primera 
vez en un gobierno autonómico, el de Castilla y 
León, presidido por el popular Alfonso Fernán-
dez Mañueco, donde obtuvo la vicepresidencia 
para su candidato, Juan García Gallardo, y tres 
consejerías.103 

Los diferentes análisis sobre la tipología de 
votante de Vox han coincidido en que se trata 
de un voto prevalentemente masculino (los va-
rones son alrededor del 75% del total), joven 
y de mediana edad (25-44 años, aunque con 
una presencia nada desdeñable de los más jó-
venes, entre 18 y 24 años), mayoritariamente 
de barrios de alto poder adquisitivo, con una 
proporción más baja de personas con estu-
dios universitarios, bastante equilibrado entre 
lo urbano y lo rural, religioso y practicante, e 
insatisfecho con la democracia. A diferencia de 
otros partidos de extrema derecha europeos, 
como el Reagrupamiento Nacional francés o 
la Liga italiana, los votos de Vox provienen en 
gran medida del PP o Ciudadanos, y no son 
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reseñables flujos de votos provenientes de las 
izquierdas.104 Como ha resumido Miguel Gon-
zález, Vox se presenta como «un partido de 
pequeños propietarios, tenderos, agricultores, 
funcionarios y profesiones liberales».105

Las elecciones autonómicas y municipales de 
mayo de 2023 consagraron definitivamente a 
Vox también en el ámbito local. En las autonó-
micas mejoró resultados en prácticamente to-
das las comunidades, excepto en Madrid: supe-
ró el 10% en siete de doce comunidades, entre 
las cuales destacan Murcia (17,72%), Baleares 
(13,9%), Castilla La Mancha (12,83%), Valencia 
(12,18%) y Aragón (11,25%), a las que hay que 
sumar uno de sus bastiones, la ciudad autóno-
ma de Ceuta (20,64%). En total consiguió 72 
diputados autonómicos y ocho representantes 
en Ceuta y Melilla. En las municipales obtuvo 
el 7,19% a nivel nacional y 1695 concejales.106 
Además, entró en coalición con el PP en los 
gobiernos de cuatro comunidades autónomas 
(Valencia, Extremadura, Aragón, Murcia) y firmó 
un acuerdo programático con los populares en 
Baleares. Finalmente, en cuanto al ingreso de 
Vox en las instituciones de gobierno, cabe men-
cionar también las 33 alcaldías en que desde 
junio de 2023 gobierna en solitario –todas en 
ayuntamientos de menos de 8.000 habitantes, 
la mayoría situados en las dos Castillas– y el 
centenar de ciudades en que gobierna en coali-
ción con el PP, entre ellas seis capitales de pro-
vincia (Valencia, Valladolid, Burgos, Guadalajara, 
Toledo y Ciudad Real) y algunas ciudades muy 
pobladas, como Elche, Orihuela, Alcalá de He-
nares y Talavera de la Reina.107

Sin embargo, en las elecciones generales an-
ticipadas de julio de 2023, Vox sufrió un retro-
ceso electoral, favorecido también por la cam-
paña del voto útil al PP. Con el 12,39% y poco 
más de 3 millones de votos se mantuvo como 
tercer partido con más representación en el 
Congreso detrás de populares y socialistas, 
pero perdió unos 600.000 votos y 19 diputa-

dos, quedándose con 33.108 Además, y teniendo 
en cuenta las expectativas que se habían crea-
do, su papel fue irrelevante en el nuevo parla-
mento ya que no pudo sumar con el PP para 
formar una mayoría de derecha. 

Conclusiones

No obstante se trate de un partido relativa-
mente joven, Vox tiene detrás una «larga» his-
toria. Por un lado, desde el punto de vista or-
ganizativo, sus orígenes se remontan a esa alma 
radical del PP que, vinculada principalmente a fi-
guras como Aznar,  Aguirre y San Gil, se forjó en 
los años del antifelipismo y del antizapaterismo 
de combate. Unos sectores que, tras el congre-
so de Valencia de 2008 y la llegada al gobierno 
de Rajoy, fueron apartados y decidieron escin-
dirse a finales de 2013 con el objetivo de recu-
perar el que consideraban el perfil genuino del 
partido. Por otro lado, desde el punto de vista 
ideológico, Vox recupera la tradición reacciona-
ria española –desde Menéndez Pelayo a Maeztu 
y al nacionalcatolicismo franquista– que vincula 
indisolublemente nación, catolicismo, imperio y 
monarquía. El partido de Abascal actualiza esta 
tradición a través de Gustavo Bueno, inspirán-
dose en las ultraderechas en auge en el mundo 
occidental, creando así una especie de nueva 
síntesis adaptada al tercer milenio.

Tras el giro que el partido dio en septiembre 
de 2014 con el abandono de Vidal-Quadras, la 
propuesta de Vox es perfectamente homolo-
gable a la de la heterogénea familia de las ex-
tremas derechas europeas cuyos principales 
elementos son el nacionalismo, el nativismo, el 
autoritarismo y los valores tradicionales. Aho-
ra bien, el partido liderado por Abascal tiene 
algunas peculiaridades, como un populismo 
atenuado o invertido, un programa económico 
ultraliberal y una posición atlantista en las re-
laciones internacionales, que le acercan más a 
los partidos miembros del ECR, grupo del cual 
ha entrado a formar parte en la primavera de 
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2019, o las ultraderechas del continente ame-
ricano, con las cuales ha estrechado vínculos a 
partir de la propuesta de la Iberosfera. 

Desde el punto de vista organizativo, final-
mente, Vox es un partido que se mueve entre 
un embrión de partido de masas y lo que Ca-
lise ha definido un partido personal. Excepto 
en la etapa inicial, sus características han sido 
la hipercentralización, la inexistencia de áreas 
sectoriales, una profunda limitación de la de-
mocracia interna, la opacidad, el control manu 
militari de los recursos del partido por parte 
del grupo dirigente y el creciente peso del li-
derazgo y los poderes del presidente junto a 
un equipo reducido que conforma el Comi-
té de Acción Política, el verdadero vértice del 
partido.

Los acontecimientos vividos en España en 
el bienio 2017-2018 –Procés independentista 
catalán y reacción españolista; regreso de las 
izquierdas al gobierno; crisis del PP y transfor-
mación del sistema de partidos– han permitido 
a Vox salir de la irrelevancia y, a partir de 2019, 
convertirse en una fuerza política con repre-
sentación en todos los niveles de las institucio-
nes. Los pactos sellados con el PP le han abierto 
también la puerta de los gobiernos municipales 
y autonómicos. No cabe duda de que, al menos 
hasta la fecha, la de Vox es una historia de éxito. 
Tocará ver si estas dinámicas se consolidan en 
el futuro o si el partido de Abascal es un fuego 
fatuo, como apunta el retroceso electoral en 
las generales de julio de 2023 y la crisis interna 
vivida por el partido en las semanas siguientes 
con el abandono de Espinosa de los Monteros.
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Introducción

Así como España, Portugal vivió largos años 
bajo la creencia según la cual el final tardío de 
su régimen autoritario, el Estado Novo (1933-
1974), le concedía una suerte de inmunidad 
ante la emergencia de partidos de derecha radi-
cal populista. El estigma asociado al autoritaris-
mo portugués funcionaría como una muralla de 
doble función: primero, un factor de disuasión a 
la creación de partidos en la derecha radical; se-
gundo, un bloqueo del espacio social y político 
a quienes, ajenos al efecto de disuasión, avanza-
ban en aras de obtener provechos electorales. 

Sin embargo, el cambio se produjo en las 
elecciones generales de octubre del 2019 
cuando Chega (Basta), partido fundado hace 
tan solo un año, obtuvo su primer escaño en el 
parlamento luso. Desde entonces, Chega man-
tiene una trayectoria de ascenso notable, al 
punto de su presidente, André Ventura, lograr 
el tercer puesto en las elecciones presidencia-
les de enero del 2021 con 11,9% del voto, a un 
escaso 1,07% de la candidata del espacio del 
centro-izquierda que ocupó el segundo lugar. 
En las elecciones generales de 2022, logró el 
7,18% del voto y consiguió 12 escaños, for-
mando grupo parlamentario y ascendiendo al 
puesto de tercer partido nacional, que conser-
va actualmente.

A pesar de verse gravemente afectado por 
la crisis económica y financiera de los años 
2008-2011, el sistema político y de partidos 
portugués exhibía una resistencia inusual en el 
marco del sur de Europa.1 El Partido Socialista 
(PS), centroizquierda, resistió al hecho de haber 
solicitado el Programa de Asistencia Económi-
ca y Financiera, comúnmente referido como 
programa de rescate financiero de la Troika 
compuesta por el Banco Central Europeo, la 
Comisión Europea y el Fondo Monetario Inter-
nacional, en gran parte porque la implementa-
ción de las medidas de austeridad recayó sobre 
el siguiente gobierno portugués, de derecha. 
Evitó así el destino del PASOK de Grecia, recu-
peró el poder en 2015 y desde enero del 2022 
gobierna con mayoría absoluta en el parlamen-
to. A lo largo de la crisis no apareció ningún 
partido equivalente al Podemos español o al 
italiano Movimento 5 Stelle.2 La fuerza política 
equivalente al Ciudadanos español, Iniciativa Li-
beral, tuvo su ascenso en 2019, en un contexto 
ya poco marcado por la austeridad y sus con-
secuencias. PAN y Livre, partidos pertenecientes 
al grupo europeo de los Verdes/Alianza Libre 
Europea, siguen sin representación electoral 
significativa.

Entre los nuevos partidos lusos, Chega es 
claramente el que registra el aumento más sig-
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se encuentre impulsando la reconfiguración 
del espacio político de derecha. Tanto más si se 
considera que su surgimiento casi ha coincidi-
do con la desaparición del democristiano Cen-
tro Democrático Social – Partido Popular (CDS-
PP) del parlamento y que Chega entró en una 
alianza de derechas que permitió la formación 
del gobierno autonómico en las Azores tras 
las elecciones de octubre de 2020.3 Justamen-
te, suscita dilemas semejantes a los vividos en 
España: según los resultados electorales de los 
últimos años y sondeos de opinión recientes, 
el Partido Social Demócrata (PSD), que a pesar 
de su designación se encuadra en el espacio del 
centro-derecha, difícilmente podrá ambicionar 
el regreso a la jefatura del Ejecutivo sin incluir a 
Chega en la solución, sea en coalición o a través 
de acuerdo parlamentario. 

Más que explorar caminos novedosos para 
la comprensión de Chega como fenómeno polí-
tico y social, el presente artículo busca aportar 
alguna estabilidad al conocimiento sobre este 
partido de la derecha radical. Lo hace mediante 
el análisis de la literatura científica publicada so-
bre dicho partido, con el propósito de aclarar 
los puntos cardinales de su trayectoria y lide-
razgo, así como de sus ideas y agenda política.

La apertura de espacio a un nuevo partido de 
derecha
En el itinerario histórico de la derecha por-

tuguesa antisistema encontramos tres perio-
dos desde la Revolución de los Claveles, a 25 
de abril de 1974, hasta la aparición del partido 
Chega, en octubre de 2018: primero, la transi-
ción democrática, de 1974 a 1980; el segundo 
son los últimos lustros del siglo XX; y el tercer 
período son las dos primeras décadas del siglo 
XXI.4

En el primero, se formaron una serie de par-
tidos y coaliciones ubicados a la derecha de los 
democristianos del CDS –antes incluso de que 

surgiera este partido– en el espectro político. 
Tenían dos objetivos principales: condicionar la 
descolonización definida por el Movimento das 
Forças Armadas, el patrocinador del golpe mili-
tar que derrocó al régimen autoritario, y por 
los gobiernos provisionales; contrarrestar el 
avance del Partido Comunista Português (PCP) y 
de la extrema izquierda.5 El fracaso electoral 
fue la norma abrumadora para estos partidos.

En el segundo período, entre los años 1980-
90, no se verifican proyectos de índole parti-
dista. La derecha antisistema se circunscribe al 
combate cultural a través de publicaciones de 
nicho y mediante subculturas de las jóvenes ge-
neraciones de militantes nacionalistas, como es 
el caso del Movimento Força Nacional Nova Mo-
narquia (FNNM) y el Movimento de Acção Nacio-
nal (MAN), este último vinculado al emergente 
movimiento skinhead.6

En el último período, la derecha antisistema 
renueva la ambición de crear fuerzas partida-
rias con la fundación, en 1999, del Partido Nacio-
nal Renovador (PNR). Pero el PNR, al igual que 
sus antecesores, nunca logró un desempeño 
electoral destacable, al toparse con el 0,5% de 
los votos, con poco más de 27.000 votantes, en 
las elecciones legislativas y europeas.7 

Durante más de cuatro décadas de demo-
cracia portuguesa, el PSD y el CDS represen-
taron parcialmente las instancias de la derecha 
portuguesa, a través de la tendencia liberal en 
la economía y conservadora en los valores, 
pero nunca con la intención de posicionarse 
única y exclusivamente en el espectro político 
de derecha.8 Para efectos de reseña histórica, 
cabe señalar que Manuel Monteiro, antiguo 
presidente del CDS, encabezó una escisión de-
rechista en el CDS en 2003, fundando el Partido 
Nova Democracia (PND), con una agenda eu-
roescéptica, nacionalista, más orientada al po-
pulismo de protesta por el bloqueo del sistema 
político como fruto de la alternancia bipartidis-
ta entre centroderecha y centroizquierda. Fue, 
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sin embargo, un proyecto sin éxito electoral, 
que terminó en 2015.

La segunda década del siglo XXI introduce 
condiciones de cambio: la llegada a Portugal de 
las consecuencias de la crisis financiera inter-
nacional de 2008 determinó la caída del go-
bierno socialista encabezado por José Sócrates, 
tras haber solicitado el programa de rescate 
financiero internacional, y la entrada en funcio-
nes del XIX Gobierno Constitucional, de 2011 
a 2015, encabezado por el presidente del PSD, 
Pedro Passos Coelho, en coalición con el CDS-
PP, de Paulo Portas.

Hubo dos actos electorales durante el eje-
cutivo del PSD-CDS: las elecciones locales de 
2013 y las europeas de 2014. En ambas los par-
tidos en el gobierno sintieron las consecuen-
cias electorales de las medidas de austeridad 
implementadas, cuyos efectos sociales negati-
vos –en paro, por ejemplo– tuvieron su punto 
álgido precisamente en 2013. Los socialistas del 
PS no solo han ganado las dos contiendas en 
las urnas, sino que PSD y CDS-PP obtuvieron 
un resultado del 27,7%, inferior a su porcentaje 
de votos combinados –50,4%– en las eleccio-
nes al Parlamento Europeo de 2011. 

La interpretación política de estos resul-
tados predecía que la fórmula ganadora de la 
coalición de gobierno no se daría en las elec-
ciones legislativas de 2015, sobre todo cuando 
los partidos de gobierno se enfrentaban a una 
crisis de popularidad en todo el sur de Europa. 
Sin embargo, en las generales la alianza PSD-
CDS obtuvo el 38,4% de los votos, mientras 
que el PS quedó en segundo lugar, con 32,3%.9

Aun así, dado el papel de ejecutor de las po-
líticas de austeridad que advinieron de la Troika 
internacional, el desgaste político de los cinco 
años de gobernación creó las condiciones para 
una lenta crisis de los actores tradicionales de 
centro-derecha y la apertura de ventanas de 
oportunidad.10

El PS, aunque fuera el segundo partido más 
votado en elecciones generales de 2015, cele-
bró acuerdos parlamentarios con el Bloco de 
Esquerda (BE) y el Partido Comunista Português 
(PCP), otorgando al sistema semipresidencial 
portugués un carácter acentuadamente parla-
mentario que hasta entonces no había tenido. 
Ubicados en el extremo izquierdo del espectro 
partidario, BE y PCP no eran considerados so-
cios fiables –ni siquiera posibles– por parte de 
los socialistas hasta 2015.

El movimiento inédito fue causa de trau-
ma para una parte importante de la derecha 
portuguesa, sorprendida por los acuerdos que 
por primera vez habían impedido gobernar 
a la fuerza política más votada. El trauma fue 
agravado por la agenda del nuevo gobierno de 
izquierdas, apostado en revertir las políticas 
implementadas por la coalición PSD-CDS-PP 
en el mandato anterior. En simultáneo, el nue-
vo liderazgo de PSD, personificado por Rui Rio, 
antiguo alcalde de la ciudad de Oporto, ubica 
al partido en el centro del espectro político, 
llegando incluso a rechazar la palabra ‘derecha’ 
como elemento relevante para la identificación 
del partido. Además, manifestó escasa disponi-
bilidad para defender el legado de su partido 
en el Ejecutivo y gran voluntad de colaborar 
con el gobierno socialista en políticas que con-
sideraba de interés nacional. También el CDS 
ve salir de su presidencia a Paulo Portas, an-
tiguo ministro de Asuntos Exteriores, figura 
dominante en el partido democristiano en las 
últimas dos décadas.

Tras haber perdido los presidentes que los 
han liderado en los años de la Troika, PSD y 
CDS-PP inician un ciclo electoral de resulta-
dos débiles, que a su vez generan contestación 
interna y el surgimiento de desafiadores inter-
nos pertenecientes a una nueva generación de 
políticos, aunque con resultados electorales 
igualmente endebles.11 Varios intentos dentro 
y fuera de los dos partidos tradicionales de la 
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el desgaste y revertir la tendencia de caída, lo 
que ha facilitado la apertura de espacio para 
una nueva fuerza política en el espacio de la 
derecha.

A la crisis del centro derecha, Morgado Brás12 
agrega otro factor con potencial relevancia a la 
hora de explicar la apertura de espacio políti-
co para la creación de Chega: la acomodación 
de BE y PCP a los acuerdos celebrados con 
los socialistas dejó desatendido el espacio de la 
contestación y algunas franjas de insatisfacción 
radical. Los comunistas, con una larga trayec-
toria de enorme relevancia en el movimiento 
sindical luso, y el BE, cuyo nicho se sitúa en la 
agitprop postmoderno identitario, pagaron un 
coste electoral por su respaldo al gobierno del 
PS en las generales de 2022, en parte por haber 
frenado su papel tradicional de oposición a los 
ejecutivos de turno.

Por mayor o menor importancia que tenga 
la crisis vivida a la derecha o las consecuencias 
de una alianza de largo espectro a la izquierda, 
cierto parece ser lo postulado por Mudde:13 no 
hay países inmunes a la emergencia de fuerzas 
de derecha radical populista, sino una irregula-
ridad entre la demanda que existe y la oferta 
partidaria que aún no ha surgido.

Los inicios de Chega y el liderazgo personalista 
de André Ventura
Chega constituye un proyecto político per-

sonalista, cuyo marco doctrinario y trayecto 
dependen de su fundador y líder. Esta fuerte 
identificación entre partido y su liderazgo exi-
ge un análisis al recorrido público de André 
Ventura. Nacido en 1983 en el seno de una fa-
milia de clase media, vivió su infancia y princi-
pio de adolescencia en Mem Martins, zona del 
extrarradio a unos 22 km de Lisboa, pertene-
ciente al municipio de Sintra, caracterizada por 
familias de rentas media y baja, comunidades 
oriundas de las antiguas colonias africanas de 

Portugal, urbanismo caótico con innumerables 
deficiencias y una percepción de inseguridad 
algo superior a la media nacional.

A finales de los años 1990, en su primer 
acercamiento a la política, se adhiere a las ju-
ventudes del PSD. Según un estudio detallado 
sobre Chega y su presidente, elaborado por 
Riccardo Marchi,14 la decisión de militar en el 
PSD, que ocurre años más tarde, a los 28 años 
de edad, vino de un interés temprano por las 
dimensiones religiosa y social, en particular de 
una conciencia religiosa que incide en el inte-
rés no solo por la relación con lo divino, sino 
también por su implementación en la sociedad. 
Los democristianos del CDS, a pesar de estar a 
la derecha del PSD, no fueron una opción al ser 
percibidos como elitistas. Y Ventura tenía clara 
la apetencia por una derecha popular, más bien 
cercana a su contexto socioeconómico. 

De hecho, la experiencia cotidiana de años 
en un gran suburbio a las afueras de la capital 
portuguesa, forjada entre personas de diferen-
tes etnias y con sustratos culturales variados, 
en un contexto de familias caracterizadas por 
bajos ingresos y situadas en medio de caos ur-
banístico, con infraestructuras públicas escasas 
y degradadas, dejó una marca importante en el 
futuro líder del partido de derecha radical po-
pulista. Así, el origen social es un elemento fun-
damental en el desarrollo político de Ventura.15

En la adolescencia, las creencias religiosas se 
sobreponen a las convicciones –e hipotéticas 
ambiciones– políticas: decide matricularse en 
un seminario y cursar bachillerato en un co-
legio católico. Terminados los estudios, inicia 
la licenciatura en Derecho en la Universidad 
Nova de Lisboa donde se hizo conocido por 
su capacidad de debatir asuntos jurídicos con 
compañeros y docentes, dando muestras de un 
talento para la comunicación y puesta en esce-
na que le resultaría útil años después. 

Tras concluir la carrera, después de un breve 
periodo de prácticas en un bufete de abogados 

HP42_TRIPAS.indd   32 26/12/23   11:10



33

EXPEDIENTE
Chega y el fin de la inmunidad lusa

Historia del presente, 2 2023/1 2ª época, pp. 29-42 ISSN: 1579-8135

de Oporto, pone rumbo a Cork, en Irlanda, para 
realizar el doctorado en la National Universi-
ty of Ireland. Disfrutando de una beca pública, 
dedicó su proyecto de investigación al derecho 
criminal, centrándose en los modelos de sis-
temas de justicia criminal en la era global.16 Al 
contrario de lo que cabría esperar, dicha tesis 
no anticipa las convicciones ni las propuestas 
que harían de Chega un partido controvertido. 
En su tesis argumentó en contra de visiones 
securitarias, el populismo penal y los políticos 
que ganan votos avivando miedos y discrimina-
ciones. Según un análisis hecho por el periódi-
co nacional Diário de Notícias,17 que exploraba 
las contradicciones entre el contenido de la te-
sis y las propuestas del partido, Ventura criticó 
la discriminación de las minorías y la persecu-
ción de los musulmanes, lamentó el creciente 
poder de las fuerzas y cuerpos de seguridad y 
la adhesión de la población a los cambios le-
gislativos que atentan contra los derechos hu-
manos. En reacción a lo publicado en la prensa, 
el presidente de Chega aclaró de forma algo 
débil e inconsistente que «una cosa es hablar 
de cuestiones jurídico-judiciales; no tiene nada 
que ver con política» y que siempre ha «dis-
tinguido muy bien la parte científica de la par-
te de opinión».18 Las incongruencias entre las 
conclusiones jurídicas expresadas en el pasado 
reciente y las convicciones políticas defendidas 
actualmente quizás sean sintomáticas de flexi-
bilidad ideológica. Por otra parte, suscita dudas 
legítimas sobre qué parte de lo propuesto por 
Chega resulta de doctrinas genuinas y cuánto 
se debe a indignación impostada destinada a 
crear efectos escénicos. Sin embargo, en lo que 
a sus años en Irlanda toca no cabe hablar de 
contradicciones, pues la actividad política de 
Ventura fue nula.

La llegada de Ventura al espacio público ocu-
rre entre 2013 y 2016 como tertuliano en pro-
gramas de televisión y columnista en la prensa. 
Se dedicó a comentar episodios cotidianos de 

justicia, criminalidad y futbol. Casos mediáticos 
como la detención del antiguo primer ministro 
socialista José Sócrates por sospechas de co-
rrupción, malversación, blanqueo de capitales, 
falsificación de documentos, fraude fiscal, entre 
otros, no sólo ofrecieron una oportunidad de 
gran proyección mediática, sino también la con-
solidación de líneas argumentativas de denun-
cia a los abusos de las élites. Sin embargo, fue 
como comentador de fútbol asociado al Sport 
Lisboa e Benfica que adquirió elevada notorie-
dad pública y reputación de polemista. Ventura 
reconoce que estos años fueron determinan-
tes en su futuro político.19

Buscó réditos políticos aprovechando la ex-
posición mediática. Intentó una candidatura a la 
alcaldía de Sintra, municipio donde transcurrió 
su juventud, pero sus objetivos fueron frena-
dos por las dinámicas de poder del aparato de 
partido del PSD. Surge entonces la oportuni-
dad de presentarse por Loures, municipio de 
la periferia oriental de Lisboa en las elecciones 
locales de octubre de 2017, bajo una coalición 
entre PSD, CDS-PP y el Partido Popular Monár-
quico. Ventura encara la oportunidad como el 
resultado de la falta de interés de los militan-
tes notables de PSD por Loures, puesto que 
es un territorio tradicionalmente de izquierdas, 
en aquel momento gobernado por la Coligação 
Democrática Unitária (CDU), la marca electoral 
del PCP.

El contexto político adverso lleva a Ventura 
y a su asesoría de comunicación a buscar lí-
neas discursivas que distingan la candidatura de 
las demás y que puedan incluso captar alguna 
atención mediática a nivel nacional.  Así, la cam-
paña estuvo dirigida a la comunidad rumana 
bajo el argumento que los ‘gitanos’ viven princi-
palmente de los subsidios estatales y al margen 
de la ley. Al contrario de lo que solía ocurrir 
en contiendas electorales en Loures, Ventura 
abrazó los focos de conflicto social existentes 
desde hace años explotándolos y presentán-
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injusticias producidas por el propio Estado, que 
beneficia a comunidades supuestamente ocio-
sas y con elevada incidencia de criminalidad en 
detrimento de quienes cumplen las normas y 
viven de su trabajo. Fue el momento de probar 
ejes discursivos que vendrían a ser dominan-
tes en Chega, como la inseguridad, el respaldo 
absoluto a las fuerzas y cuerpos de seguridad 
del Estado, la ‘subsidio dependencia’ de mi-
norías étnicas, el combate a lo ‘políticamente 
correcto’, el clivaje pueblo-élite que acusaba a 
los últimos de ignorar condiciones de vida de 
los grupos demográficos autóctonos de ren-
tas media y baja. Fue más bien una estrategia 
de comunicación política, dibujada no tanto en 
términos ideológicos, sino de eficacia mediáti-
ca, que potenció las condiciones pre-políticas 
de Ventura.20

La campaña de Ventura generó una elevada 
conmoción pública, hasta el conflicto dentro 
del PSD y del CDS-PP. Los democristianos 
abandonaron la coalición, pero los socialde-
mócratas mantuvieron su apoyo al candidato. 
Ventura logró el 21,5 por ciento de los votos, 
la mejor puntuación del PSD en dicho munici-
pio en las dos décadas anteriores, subiendo de 
dos a tres concejales. Los buenos resultados 
no mitigaron el repudio de ciertos sectores del 
centro derecha nacional.

El éxito en las elecciones municipales aunado 
a un nuevo liderazgo del PSD, presidido por Rui 
Rio, más centrista y que llegó incluso a rehuir 
la ubicación del partido a la derecha, impulsa-
ron a Ventura a la creación de Chega. En enero 
de 2018 dimite del Consejo Nacional del PSD, 
pero sin abandonar el partido. Crea a finales 
de septiembre el Movimento Chega (Movimien-
to Basta), corriente interna de contestación a 
Rio, acusado de hacer del PSD una fuerza in-
distinguible del partido socialista. La ambición 
era provocar un congreso extraordinario para 
sustituir el presidente de los socialdemócratas. 

Para Ventura, la iniciativa genera dos lecciones: 
las élites del PSD son inmovilistas, poco dis-
ponibles al cambio; pero el entusiasmo de las 
bases del partido muestra haber espacio para 
una solución distinta.

Chega nace de este aprendizaje, mirando 
hacia tres segmentos electorales: la derecha 
clásica rural y las élites conservadoras; las ba-
ses populares del interior del país; y las peri-
ferias de las grandes urbes.21 Al querer ser la 
voz de las insatisfacciones sociales, el partido 
atrae tanto al nacionalismo antisistema como 
a individuos descontentos con el estado de los 
principales partidos del centro, sobre todo del 
PSD. Esto genera una tensión interna identi-
ficada por Marchi:22 integrar el sistema, pero 
con la ambición de reformarlo profundamente. 
Ventura lo gestiona con pragmatismo, y por lo 
tanto sin recurrir a soluciones ideológicas cla-
ras, operando como un pacificador cuyo único 
objetivo en este momento es garantizar la su-
pervivencia del proyecto. Como resultado, en 
su primera etapa, Chega atrae militancia más 
por la performance política de Ventura que por 
presentar una síntesis ideológica coherente, 
que, de hecho, no existe.23

El proceso de formalización del partido no 
estuvo exento de polémica. En marzo de 2019, 
el Tribunal Constitucional sólo consideró vali-
das 6499 de las 8312 firmas presentadas por 
André Ventura. Se detectaron firmas de me-
nores de edad, firmas que no correspondían a 
los respectivos documentos de identificación y 
firmas de miembros de las fuerzas policiales. El 
Tribunal pidió al Ministério Público (equiparable 
a la Fiscalía General del Estado) la apertura de 
un expediente y correspondiente investigación 
criminal. Lo sucedido mereció amplia cober-
tura mediática, en su inmensa mayoría hostil, 
identificando a Chega como el partido de «ex-
trema-derecha» que se preparaba para poner 
fin a la supuesta inmunidad lusa en las próximas 
elecciones: las europeas de 26 de mayo y las 
generales de 6 de octubre.
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El registro oficial del partido aún estaba 
pendiente a principios de 2019, donde Ventura 
se vio obligado a usar su capital político para 
encontrar aliados en partidos conservadores 
menores, con los que se presentó a las eleccio-
nes europeas de mayo de 2019 bajo la designa-
ción Coligação Basta (Coalición Basta). Los casi 
50.000 votos recogidos entonces (1,49 por 
ciento) no distan mucho de los 68.000 votos 
logrados por Chega en la contienda legislativa 
de octubre de 2019, con la diferencia funda-
mental de que el menor umbral electoral en 
esta última permitió a Chega obtener un es-
caño parlamentario. A pesar de que Portugal 
no tiene el sistema electoral más proporcional, 
el gran tamaño del distrito de Lisboa facilita la 
representación de nuevos partidos, lo que per-
mitió la elección de tres nuevos partidos pe-
queños en 2019.24 

Sobre las elecciones europeas cabe destacar 
dos aspectos. Primero, que Chega, al contrario 
de los comunistas portugueses, no pugna por 
la salida del país de la Unión Europea. Entiende 
el proyecto europeo como vital para Portugal, 
simplemente defiende que debe constituirse 
de Estados soberanos, rechazando una mayor 
profundización y, por ende, opciones federalis-
tas. Segundo, obtener un escaño fue un triunfo, 
pero la verdadera victoria estuvo en ganar la 
guerra de las expectativas, es decir, en superar 
los pronósticos de las encuestas, que solían dar 
al partido menos del 1 por ciento. Ya sobre las 
generales, se debe hacer notar que el partido, 
aunque de reciente creación, tuvo la capacidad 
de presentarse en todos los círculos electorales 
de Portugal, lo que constituye una muestra de 
la consolidación de su estructura organizativa.

En octubre de 2019, Chega obtuvo entonces 
su primer escaño sin saber que volvería a pre-
sentarse a los electores antes de que termina-
ra la legislatura. A finales de 2021, el proyecto 
de presupuesto general del Estado presentado 
por el gobierno socialista fue rechazado en el 

parlamento, por lo tanto, no mereciendo el res-
paldo del BE y del PCP con los cuales el PS te-
nía acuerdos de incidencia parlamentaria para 
sostener el Ejecutivo. El presidente de la Re-
pública Marcelo Rebelo de Sousa había adver-
tido de antemano que si los presupuestos no 
recibían el voto favorable de la mayoría de los 
diputados eso significaría que la alianza de las 
izquierdas estaba rota, imponiéndose un regre-
so a las urnas. De esta forma, Portugal celebró 
elecciones generales el 30 de enero de 2022. El 
PS obtuvo una mayoría absoluta sorprendente, 
mientras sus socios BE y PCP perdieron un to-
tal de 20 escaños (de los 31 que habían obte-
nido en octubre del 2019). Por su parte, Chega 
alcanzó el mejor resultado de su breve historia: 
7,18 por ciento de los votos, 12 escaños y el 
puesto de tercer partido nacional, antecedido 
por los partidos tradicionales centro-derecha 
y centro-izquierda. Entre otras cosas, estos nú-
meros ofrecen algún respaldo a la conclusión 
antes mentada de Morgado Brás,25 según la cual 
la retracción de las fuerzas de izquierda radical 
ha contribuido a la apertura de espacio para el 
crecimiento de la derecha radical populista.

Por último, hágase notar una conclusión de 
Marchi26 menos consensual, quizás incluso po-
lémica en ciertos medios intelectuales lusos, 
según la cual Chega, a pesar de estar situado 
desde su fundación en la franja de extrema de-
recha del espectro político parlamentario, no 
se inserta en la familia histórica de la derecha 
radical portuguesa tradicional. Todos los par-
tidos enumerados en los tres períodos de la 
Tercera República pertenecen a lo que común-
mente se denomina el espacio nacionalista, que 
comparte una cultura política común: la de los 
derrotados de la Revolución de los Claveles 
de 25 de abril de 1974. El hilo conductor de 
la movilización de este espacio político es la 
oposición a las élites que fundaron la Tercera 
República en las ruinas del Estado Novo y el 
Imperio. Esta zona se caracteriza por la per-
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política anti-25 de abril, con mayor o menor 
grado de refinamiento ideológico, capacidad 
de comunicación, innovación en el repertorio 
de movilización. Afirma Marchi27 que Chega, su 
presidente y sus fundadores no pertenecen a 
esta tradición política ni están interesados en 
incorporarse a ella. 

De hecho, como veremos en seguida en la 
ideología y agenda política del partido, el sau-
dosismo –palabra portuguesa que describe el 
aferrarse a los principios de un régimen políti-
co caído– no es especialmente relevante. Che-
ga está más interesado en representar –y po-
tenciar– diferentes formas de insatisfacción y 
desafección hacia el sistema de partidos, cons-
ciente que son motivadas por contrariedades 
de la modernidad, que en proponer el regreso 
al pasado. Esto hace que no demuestre ningún 
constreñimiento en apelar a electorados tradi-
cionalmente de izquierdas. Su alineamiento con 
la agenda de la derecha radical populista con-
temporánea valida, al menos en parte, la idea 
de Chega como una innovación en ruptura con 
el pasado de la derecha radical portuguesa.

Ideología y agenda política

Si bien la definición del término populismo 
congrega un amplio consenso como la polari-
zación generada por el antagonismo entre pue-
blo y élite, atribuyendo virtudes a los primeros 
y a los segundos formas de perfidia y prácticas 
de abuso que explicaran los males del pasado, 
del presente y del futuro, las fronteras concep-
tuales se hacen más porosas y elásticas al mirar 
hacia la derecha.

Reconociendo la relevancia de las múltiples 
discusiones conceptuales alrededor de los nue-
vos partidos a la derecha, importa delimitar el 
perímetro en aras de llegar a designaciones 
operativas. Siguiendo a Mudde,28 dentro del es-
pacio de la derecha antisistema, caracterizado 

por hostilidad hacia la democracia liberal, en-
contramos a dos grupos: la extrema derecha, 
que rechaza la soberanía popular y las mayorías 
democráticas; y la derecha radical, que acepta la 
esencia de la democracia, aunque discrepe de 
principios elementales de la democracia liberal. 
Por ejemplo, los derechos de las minorías, el 
Estado de Derecho o la separación de poderes. 
Es decir, la extrema derecha asume una postura 
revolucionaria y a menudo subversiva, mientras 
que la derecha radical se presenta con tonos 
reformistas, además de creer en el poder de 
las mayorías populares. Esta definición es tribu-
taria de la jurisprudencia alemana, en particu-
lar de lo dispuesto en los Verfassungsschutzbe-
richte, los informes anuales del Departamento 
Federal para la protección de la Constitución, 
donde, respectivamente, la diferencia entre 
‘radical’ y ‘extremista’ se articula mediante los 
conceptos de verfassungsfeindlich –opuesto a la 
Constitución, aunque legalmente admisible– y 
verfassungswidrig –inconstitucional.29

En un análisis sistemático y empírico, Men-
des30 ha repasado documentos oficiales, pro-
puestas legislativas y contenidos online produ-
cidos por Chega para dibujar el perfil discursivo 
e ideológico del partido con vistas a averiguar 
hasta qué punto la designación derecha radical 
populista se le aplica. En particular, con base en 
el trabajo de Mudde,31 evalúa en qué medida 
Chega comparte las principales características 
ideológicas de esta familia de partidos, a saber, 
el nativismo, el populismo y el autoritarismo. 

En su manifiesto fundacional, Chega se define 
como un partido «nacional, conservador, libe-
ral y personalista», mientras que en su progra-
ma de 2021 reformula ligeramente su auto des-
cripción a «derechista, conservador, reformista, 
liberal y nacionalista», lo que lleva Mendes32 a la 
conclusión que, al contrario de otros partidos 
adscritos a esta familia política, el luso no obje-
ta a situarse a la derecha. Esto se refuerza con 
el liberalismo económico asumido, que según la 
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autora se enmarca en la premisa de que la de-
recha toma las desigualdades como naturales, 
además de ajenas al ámbito del Estado.

Respecto al nativismo, descrito como el 
encuentro entre xenofobia y nacionalismo, se 
traduce en el deseo de preservar la homoge-
neidad percibida del Estado-nación, aceptando 
que la mezcla étnica/cultural es necesariamen-
te perjudicial, convicción a menudo materiali-
zada en políticas públicas para el control de la 
inmigración.33 Aunque reconozca que el espa-
cio dedicado a estos temas en el programa po-
lítico de 2021 y en la declaración de principios 
y fines de Chega es francamente escaso, Men-
des34 encuentra señas de nativismo en preocu-
paciones con la auto-preservación nacional y 
la salvaguarda de la cohesión sociocultural de 
Portugal y Europa frente al auge del multicultu-
ralismo. Además, el partido está interesado en 
aunar las minorías con la impunidad legal y la 
dependencia del Estado de bienestar, con refe-
rencias constantes a la comunidad rumana, lí-
nea discursiva que le dio a Ventura un resultado 
positivo en las elecciones municipales a Loures.

Añade el análisis que el intento de Chega de 
politizar cuestiones relacionadas con el racis-
mo, la identidad o el nacionalismo también se 
ha hecho patente en algunas de las iniciativas 
planteadas por el partido en el Parlamento: 
de los 32 proyectos de ley y 19 proyectos de 
reforma constitucional presentados entre el 
inicio del mandato de Ventura y abril de 2021, 
cuatro proyectos de ley y tres proyectos de 
reforma constitucional entran en esta catego-
ría.35 Particularmente controvertida fue la pro-
puesta de retirar la ciudadanía a los ciudadanos 
con doble nacionalidad «que ofendan la histo-
ria y los símbolos portugueses», que surgió en 
respuesta a las críticas realizadas por el líder de 
una organización antirracista contra una figura 
militar portuguesa.36

Aunque el estudio apenas lo resalte, importa 
subrayar que los episodios de nativismo con 

mayor impacto público suelen venir en res-
puesta a declaraciones de personalidades de 
la izquierda identitaria, o de sucesos por ellas 
generados. Es decir, más que la expresión de 
convicciones políticas propias del partido, el 
nativismo parece ser un expediente para con-
frontar lo que Chega designa como «marxismo 
cultural», una estrategia que sirve a tres pro-
pósitos: marcar claramente distancias ante la 
izquierda, sobre todo la radical, denunciando 
el ‘políticamente correcto’; capitalizar y maxi-
mizar el descontento de segmentos sociales 
con hechos producidos por la izquierda, polari-
zando la sociedad; presentarse como la voz de 
las clases baja y media cuyas preocupaciones y 
deseos distan mucho de la agenda identitaria. 
En el fondo, los tres propósitos convergen en 
aumentar la notoriedad pública del partido. La 
manifestación «Portugal no es racista» es un 
buen ejemplo de ello, ya que surge como res-
puesta a protestas lusas inspiradas por el mo-
vimiento de EEUU Black Lives Matter. Más que 
adoctrinar, Chega parece hacer de la provoca-
ción un instrumento de acción política.

Las evidencias de populismo son también 
frecuentes. Regresando a Mendes,37 Ventura 
enfrenta a la gente ‘trabajadora’ contra la ‘élite 
corrupta’, contra las minorías, los delincuen-
tes y los beneficiarios de asistencia social en 
general. Un ejemplo revelador es el hecho de 
que Ventura profesó repetidamente durante la 
campaña presidencial de 2021 que «no será 
el presidente de todos los portugueses», sino 
solo de los «portugueses de bien», frase con-
vertida en consigna a lo largo de la campaña.

Por último, el autoritarismo. Considerando 
que la visión autoritaria se asocia con el res-
peto a las jerarquías, fuertes lealtades grupales, 
adherencia a códigos morales estrictos, cumpli-
miento de reglas y control social38 o, de acuerdo 
con Mudde,39 se basa el deseo de una sociedad 
estrictamente ordenada donde las infracciones 
sean castigadas severamente, Mendes40 presen-
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de que Chega, en su programa de 2019, haya 
definido como homicidio las prácticas de inte-
rrupción voluntaria del embarazo y de eutana-
sia. Sin embargo, aunque entendible desde una 
perspectiva progresista, los ejemplos presenta-
dos son debatibles. La postura de Chega ante el 
aborto y la eutanasia pueden ser enmarcadas 
como la expresión de una moral conservadora 
inspirada por creencias religiosas y no nece-
sariamente una demostración de carácter au-
toritario. Esto es especialmente importante al 
tener en cuenta la trayectoria personal de Ven-
tura y la fuerte identificación existente entre el 
partido y su liderazgo. 

Es cierto que las demás evidencias presen-
tadas sí dejan entrever señas indiscutibles de 
autoritarismo populista, como son la castra-
ción química de pedófilos –propuesta muy 
semejante a la presentada en España por Uni-
das Podemos en 2018–, la introducción en el 
Código Penal de penas de prisión perpetua, 
agravamiento general de penas para crimina-
lidad violenta y grave –bastante en línea con 
las premisas subyacentes a la ley española co-
nocida como «Solo sí es sí», de 2023– y la de-
fensa intransigente de la autoridad moral de 
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 
Con todo, son temas con largo recorrido en 
el debate público portugués, desde hace mu-
cho desatendidos por los principales partidos. 
La percepción de inseguridad, la ineficiencia del 
sistema de justicia, la sensación de impunidad –
agravada por la innegable lentitud de los tribu-
nales– son preexistentes a Chega. Asimismo, el 
partido tampoco introdujo nuevos temas en el 
espacio público, simplemente los ha insertado 
en la agenda político-institucional del país.

Además, la ausencia de coherencia en las 
propuestas y políticas públicas de seguridad in-
terna por parte de los dos principales partidos 
del centro en los últimos 8 años contribuye a 
que Chega reivindique una posición hegemónica 

en este espacio. Ejemplo de ello es el proceso 
de extinción en 2023 del Serviço de Estrangeiros 
e Fronteiras (Servicio de Extranjeros y Fronte-
ras – SEF), órgano de policía criminal responsa-
ble de fiscalizar flujos migratorios. Todo sugiere 
que el final de SEF, envuelto en polémicas va-
rias, algunas implicando directamente al minis-
tro de Interior del momento, ha obedecido a 
dinámicas de poder político y a la salvaguardia 
de la reputación pública del gobierno, y no a un 
cambio estructurado del sistema de seguridad 
interna. Teniendo como telón de fondo la aso-
ciación entre migración y criminalidad, André 
Ventura ha aprovechado para considerar que 
se trata de motivo de alarma pública, ya que 
constituye «una ruptura de las condiciones de 
seguridad» nacional que «saldrá caro al país».41

Sintomático de la ausencia de los principa-
les partidos de centro de materias de seguri-
dad interna es también el caso reciente de un 
acto de protesta en el escenario que destinado 
a recibir al papa Francisco en Lisboa en el ám-
bito de las Jornadas Mundiales de la Juventud, 
celebradas entre el 1 y el 6 de agosto de 2023. 
Con el propósito de manifestarse en contra del 
dinero público invertido en dicho evento, un ar-
tista de arte urbano se introdujo en el recinto 
principal para colocar una alfombra compuesta 
por muchos metros de billetes de quinientos 
euros impresos, obra titulada «la alfombra de la 
vergüenza». Esta obra fue colocada en el lugar 
donde días después estuvo el Papa ante miles 
de peregrinos, pero el artista pudo pasar sin ser 
sometido a cualquier control de seguridad o 
pregunta, colocar la alfombra y filmar su instala-
ción artística. El PS, en el gobierno, y el PSD, en 
la alcaldía de la capital lusa, objetaron cualquier 
acusación que aludiese a la quiebra de la seguri-
dad en la infraestructura preparada para recibir 
a la cabeza de la Iglesia católica y jefe de Estado 
del Vaticano. Ventura no perdió la oportunidad 
para describir lo sucedido como un «fallo de 
seguridad indiscutible».42 Además, apeló a los 
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profesionales de las fuerzas de seguridad para 
que suspendiesen las protestas organizadas para 
esas fechas con el objetivo de reivindicar mejo-
res condiciones laborales para ellos, hablando 
como una suerte de Ministro del Interior de un 
shadow cabinet al estilo británico.

Autor de numerosa y relevante bibliografía 
sobre las derechas lusas, Riccardo Marchi subs-
cribe la inserción de Chega en el espacio de la 
derecha radical populista. Con todo, profundiza 
en la agenda temática del partido y señala ma-
tices importantes, en particular que su ideolo-
gía es mucho más flexible que el carácter po-
pulista, antisistema y de protesta.43 Partiendo 
de un análisis exhaustivo de los documentos 
oficiales del partido, de declaraciones públicas 
de Ventura y de entrevistas realizadas con mi-
litantes, asesores y dirigentes de Chega, el po-
litólogo detecta dos ejes dominantes, que aun 
así no son suficientes para dibujar un marco 
ideológico consolidado: liberalismo económico 
y conservadurismo en los valores, ambos or-
ganizados en torno a las vivencias personales 
del presidente del partido y supeditadas a su 
objetivo de crear una derecha no elitista.

El primer acercamiento a planteamientos 
ideológicos promueve una línea hecha de na-
cionalismo liberal, conservador y personalista, 
que extrajo aportaciones de Montesquieu, Loc-
ke, Scruton, Von Mises y Hayek, pero puede ser 
resumida en la cosmovisión del poeta Fernan-
do Pessoa, según el cual «todo por el individuo, 
nada en contra de la Sociedad; todo por la Hu-
manidad, nada en contra de la nación; todo por 
la Igualdad, nada en contra de la Libertad».44 

El primado concedido al individuo colisiona, 
según Chega, con el carácter de la partidocracia 
de la vigente III República portuguesa y con los 
dictámenes de las instituciones europeas. Asi-
mismo, propone la instauración de una VI Re-
pública, no de forma subversiva, sino de acuer-
do con normas y procedimientos legales. Chega 
asume que el régimen democrático portugués 

está enfermo por sus pecados originales. Sobre 
todo del espíritu colectivista y marxista que ha 
sobrevenido de la Revolución de los Claveles y 
del subsecuente proceso revolucionario. Esto 
ha desembocado en protección de minorías en 
detrimento de la mayoría, en exceso de garan-
tías judiciales que benefician a los infractores, 
en el menosprecio por el valor del trabajo y en 
la falta de respeto por las fuerzas y cuerpos de 
seguridad. Desea, por lo tanto, erigirse en al-
ternativa popular a la ineficiencia y corrupción 
de las élites dominantes en la respuesta a los 
retos tangibles de la sociedad. Asimismo, se de-
fine de manera positiva, pero también negativa, 
al identificar claramente los enemigos de la pa-
tria: el caciquismo clientelar de los partidos del 
sistema y el marxismo cultural que impregna 
sectores de la sociedad, sobre todo la cultura, 
la universidad y el periodismo.45 Esto acerca a 
Chega a los partidos populistas radicales euro-
peos, si bien el luso es firme en el propósito de 
crear una fuerza cuya naturaleza sea inequívoca 
en su carácter portugués.

En el plano económico Chega aboga por un 
Estado limitado a su función de aparato regula-
dor, quitándole cualquier poder de agente eco-
nómico, aunque en su primera etapa de exis-
tencia Chega defendiera un Estado interventor 
con poderes consolidados. Se propone la re-
ducción de la carga fiscal a ciudadanos y em-
presas –propuesta de fácil popularidad tenien-
do en cuenta que Portugal conserva una de las 
cargas fiscales más elevadas de Europa–, recor-
tes en los gastos de ministerios y otras enti-
dades públicas y la racionalización del número 
de funcionarios del Estado, líneas de actuación 
que el partido plantea ejecutar en coherencia 
con cierto proteccionismo económico en con-
texto de mercado libre.46 De hecho, en el caso 
de Chega los deseos de apertura económica 
no siempre conviven de manera pacífica con la 
defensa intransigente de la soberanía nacional, 
contradicción que refleja opiniones diversas 
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Ventura por establecer marcos ideológicos de 
solidez intelectual.

La familia y la educación son otro bloque te-
mático donde Chega se diferencia del contexto 
dominante en el sistema de partidos portugués. 
La protección del concepto tradicional de fa-
milia, basado en parejas heterosexuales, resulta 
de la tradición judeocristiana dominante en Eu-
ropa, pero es igualmente producto de las pre-
ocupaciones con los efectos de la inmigración, 
ya que se funda en la necesidad de hacer cre-
cer una demografía en caída. Sobre el aborto, 
antes mencionado, Marchi47 identifica matices 
importantes. En primer lugar, señala diferentes 
sensibilidades en la militancia, habiendo incluso 
divergencias de opinión profundas. En segun-
do lugar, las referencias a la criminalización del 
aborto que constan en los documentos inicia-
les del partido representan, en esencia, las po-
siciones de su primer ideólogo, habiendo sido 
abandonadas tras la salida de este de Chega. 
Por último, la opinión de Ventura, que tenien-
do en cuenta las características del partido se 
reviste de posición oficial, es claramente de no 
criminalización, aunque el presidente de Chega 
se afirme antiabortista. 

Respecto a la inmigración y las derivas nati-
vistas, el trabajo de Marchi48 empieza por des-
tacar documentos estructurantes del partido 
donde se rechaza de forma clara toda y cual-
quier forma de xenofobia o de discriminación 
que atente contra los principios contenidos en 
la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos. Es más, Chega se propone a combatir 
el racismo y el antisemitismo, al mismo tiempo 
que promueve los lazos culturales e históri-
cos que sostienen el bloque lusófono –países 
de habla portuguesa–. Sin embargo, tal y como 
su congénere español VOX, Chega establece 
una diferencia entre la inmigración aceptable 
–países europeos y antiguas colonias– y la in-
migración indeseada, la musulmana. En el caso 

portugués, mentar las comunidades musulmanas 
no corresponde a cualquier problema real, ya 
que son escasas en el país, las más relevantes 
son oriundas de los antiguos territorios portu-
gueses en India y en la África Oriental –por lo 
tanto, de habla portuguesa y sin conflictos entre 
su identidad nacional y su creencia religiosa–. 
Además, el terrorismo, subyacente a las críticas 
dirigidas a las comunidades musulmanas por 
parte de la derecha radical populista, aún no ha 
suscitado ningún episodio de violencia, ni siquie-
ra se considera Portugal un país con un nivel de 
amenaza elevado. El número de refugiados sirios 
y de otros países árabes de mayoría musulmana 
es igualmente bajo. Por lo tanto, estas referen-
cias son simplemente una forma de adscripción 
de Chega a los temas dominantes en la tercera 
oleada de derecha radical del postguerra identi-
ficada por Mudde:49 la crisis abierta por los aten-
tados del 11 de septiembre del 2001, agravada 
por atentados subsecuentes en Europa.

En el fondo, se trata de una forma de ne-
gar alteridad, de marcar la distancia entre el 
«nosotros» y el «otro», logrando así resaltar 
la comunidad nacional, para luego hacer opera-
tivas las dicotomías populistas según las cuales 
los foráneos disfrutan de mayor respaldo esta-
tal y mediático que los nacionales desfavore-
cidos. Pero no es evidente una creencia en la 
superioridad étnica portuguesa, ni siquiera una 
oposición a la asimilación de comunidades ex-
tranjeras. Por decirlo de otra forma, también la 
inmigración como tema parece ser una vía para 
combatir lo que Chega identifica ser la imposi-
ción de lo «políticamente correcto» y para ge-
nerar choques con el llamado «marxismo cul-
tural». Concluye Marchi que no es fácil situar 
el partido claramente en un polo étnico ni en 
un polo cívico, siendo más adecuado registrar 
un abanico de posiciones, pero algo distante de 
los dos polos.50
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Conclusiones

No cabe duda de que Chega se enmarca en 
el espacio de la llamada derecha radical po-
pulista, siendo varios los temas de su agenda 
política que comparte con los demás partidos 
europeos de esta familia política. Sin embargo, 
es igualmente cierto que se funda en carac-
terísticas propias del país, elementos que ex-
presan rasgos autóctonos que deben tenerse 
en cuenta en eventuales análisis comparados. 
A pesar de esta identificación con el sustrato 
cultural y político portugués, también importa 
subrayar que constituye una cierta innovación 
en la genealogía de las derechas radicales lusas, 
puesto que no abraza de forma evidente la cul-
tura de los derrotados de la Revolución de los 
Claveles del 25 de abril de 1974, ni ambiciona 
el regreso a un modelo equiparable al autorita-
rismo del Estado Novo.

En la misma línea, resulta evidente la fuerte 
identificación entre partido y André Ventura, su 
creador y único presidente hasta el momento. 
La ausencia de marcos ideológicos consolida-
dos y coherentes deriva, precisamente, del as-
cendente de Ventura sobre la formación política. 
A su vez, Ventura es un producto de sus años de 
formación, no tanto en términos de determinis-
mo social, sino por haber entendido desde edad 
temprana las preocupaciones de las clases bajas 
y medias en las periferias de las grandes urbes. 
Por ende, por asumir los temas que pueden ser 
eficaces en la creación de la dicotomía populista 
que separa pueblo de élites.

Hágase notar que, a semejanza de otros par-
tidos de la derecha radical populista europea, 
los cuadros dirigentes provienen de partidos 
tradicionales del centro-derecha y que la prensa 
tuvo un papel importante en el ascenso del li-
derazgo. Y parece claro también, por ahora, que 
Chega invierte más en explotar indignaciones y 
captar desafecciones hacia el sistema político 
que en lanzar campañas de adoctrinamiento. 

Aun así, puede hablarse a la hora de identificar 
el partido de una organización con un ideario 
flexible basado en dos ejes: el liberalismo eco-
nómico y conservadurismo en los valores.
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Introducción

La Primera República italiana estuvo carac-
terizada, políticamente, por la coexistencia 
de partidos organizados según los delicados 
equilibrios de la Guerra Fría. La Democrazia 
Cristiana se postuló desde el principio como la 
principal formación política orientada a preser-
var aquella nueva condición para Italia, país des-
gastado por veinte años de fascismo y por los 
destrozos de la Guerra Mundial y ahora firme-
mente encuadrado en el bloque occidental. Así, 
desde una posición de centralidad en el tablero 
político que, según las necesidades coyuntura-
les, escoraba a la derecha o a la izquierda, los 
democristianos proporcionaron cierta estabi-
lidad al país. La única línea roja infranqueable 
para ellos la conformaba el Partito Comunista 
Italiano, hacia el cual solo se aproximaron (y de 
manera más débil de la que buena parte de la li-
teratura política ha ido esbozando) en los años 
setenta, a través del Compromiso Histórico, 
ese diálogo (que nunca llegó a ser un pacto en 
firme) entre Enrico Berlinguer y Aldo Moro.1 

En el bando opuesto, el Movimento Sociale 
Italiano (MSI), partido nostálgico del fascismo, 
no sufrió ningún cordón sanitario destacable 
hasta, por lo menos, el verano de 1960, mo-

mento en el cual se reactivó el antifascismo 
que parecía haberse perdido.2 Es sorprendente 
como, en Italia, apenas dieciocho meses des-
pués del final de la guerra, tras una dictadu-
ra autoritaria,3 y en un periodo en el cual ya 
coexistían organizaciones clandestinas neofas-
cistas,4 se permitiera la creación de un partido 
heredero del fascismo. Ni siquiera la Ley Scel-
ba, refrendada en 1952 con el objetivo de vetar 
la creación de partidos apologéticos con el fas-
cismo, logró proscribir el MSI. Por otra parte, 
tampoco los impulsores de esa medida tenían 
claro que la exclusión de los missinos les benefi-
ciaría. Como destaca Ignazi, los democristianos 
discrepaban en su interior entre quienes pro-
ponían arrinconar a los neofascistas,5 temiendo 
una posible erosión electoral a su derecha, y 
los que, en sintonía con las jerarquías eclesiás-
ticas,6 preferían su integración y su posterior 
fagocitación.7 Los comunistas, por otra parte, 
percibían positivamente esa labor de «desgaste 
de la hegemonía democristiana por parte de 
una fuerza de derecha»,8 y también se empeña-
ron en atraer hacia su partido a los exfascistas 
más revolucionarios.9 

Por otra parte, el Movimento Sociale Italiano 
había alcanzado una cota electoral nada desde-
ñable: en las generales de 1953, por ejemplo, 
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logró el 5,8% de apoyos, lo que se traducía en 
poco más de un millón y medio de votos; mien-
tras que, en las administrativas del año anterior, 
fue la tercera opción más escogida en Roma, 
con el 15,5% de las preferencias. 

La ilegalización judicial de un partido con ya 
una discreta porción electoral habría sido com-
plicado de administrar. Además, especialmente 
en la segunda mitad de los cincuenta, la Demo-
crazia Cristiana desde su posición privilegiada 
de presidencia del Gobierno, fue paulatinamen-
te cediendo a los missinos el papel de garantes 
del orden en clave anticomunista y atlantista.10 

En el verano de 1960, se decía más arriba, algo 
cambió. El Gobierno liderado por el democris-
tiano Fernando Tambroni logró la investidura 
gracias a los votos (determinantes) de los dipu-
tados del MSI.11 Poco después, probablemente 
demasiado seguro de su papel gubernamental, el 
líder de la formación neofascista, Arturo Miche-
lini, decidió organizar el congreso del partido en 
Génova, ciudad medalla de oro de la resistencia 
al fascismo durante la Segunda Guerra Mundial, 
desatando unas protestas tan contundentes que 
ni hubo congreso ni el gobierno pudo perma-
necer al mando del país. Comenzó así, para los 
missinos, una larga travesía por el desierto, con-
finados constantemente a mera fuerza residual, 
pasando por momentos de radicalización, de 
crisis internas y de renovación. 

De hecho, el MSI estaba conformado en su 
interior por grupos y movimientos que, a par-
tir de los años cincuenta, habían impulsado un 
intenso debate sobre la necesidad de adecuar-
se a los nuevos tiempos, poniendo en tela de 
juicio los dictámenes del partido y rechazando 
el rígido conservadurismo atlantista adquirido 
durante la secretaría de De Marsanich (1950-
1954), primero, y de Michelini (1954-1969), 
después. Las corrientes discrepantes con el 
centralismo del partido estaban conformadas 
principalmente por una vertiente de izquierda 
socializadora, antiburguesa y antisistema, que 

reunía bajo el mismo techo el sentimiento na-
cional italiano y los dictámenes de la justicia 
social12 heredados de la tradición salotina,13 y 
por los espiritualistas inspirados al filósofo Ju-
lius Evola, hostiles a la modernidad y nostálgi-
cos de la tradición. 

Este largo preámbulo sobre la evolución 
de la derecha neofascista italiana es necesario 
para acercarnos a aquel neofascismo que más 
influenció la actual nebulosa de la extrema de-
recha identitaria y soberanista italiana,14 el de 
los años setenta del pasado siglo. En esa década 
surgieron corrientes internas al neofascismo 
que proponían a sus militantes unos cambios 
modernizadores, rechazaban la guetización 
victimista en la que se habían visto envueltos 
por la damnatio memoriae de esa época, rein-
terpretaban el fascismo no como un elemento 
nostálgico trasnochado, sino como promotor 
de innovación. Los grupos extraparlamentarios 
que surgieron en ese periodo conformaron 
una base crítica hacia la política de la época 
y, especialmente, hacia el partido del que pro-
venían, el Movimento Sociale Italiano. La expe-
riencia metapolítica, el rechazo de la dicotomía 
entre izquierda y derecha, el impulso de una 
tercera posición equidistante del comunismo y 
del capitalismo, las referencias ideológicas a un 
«fascismo romántico» y orgulloso que se con-
densaba en pensadores como Codreanu, Dieu 
La Rochelle, Brasillach, Spengler o Junger,15 son 
algunos elementos que la extrema derecha 
identitaria y soberanista italiana ha heredado. 

Esa Nuova Destra setentera, directamente 
inspirada en la Nouvelle Droite francesa, pro-
ponía una manera diferente de sentirse de de-
rechas, superando el legado mussoliniano, sin 
por ello renegar del pasado, y proponiendo un 
planteamiento más moderno, a través de ele-
mentos que hasta ese momento parecían ex-
clusivos de la izquierda, como el ecologismo y 
los derechos sociales.16 Le siguieron interpre-
taciones más radicales, como las de Terza Posi-
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zione, Lotta di Popolo o Costruiamo l’azione, 
asentadas en políticas antisistema, que coque-
teaban con la lucha armada y perseguían, según 
el camino trazado por Jeune Europe de Jean 
Thiriart, un «eurocentrismo revolucionario» 
favorable a una tercera vía alternativa al «frente 
rojo» y a los «regímenes reaccionarios».17 

En este artículo analizaremos los principales 
grupos que conforman el área de la extrema 
derecha identitaria y soberanista italiana. Nos 
centraremos en el partido político Forza Nuo-
va, en CasaPound Italia (que durante un deter-
minado periodo también llegó a ser un partido) 
y en dos «comunidades militantes» (así como 
se autodefinen) nostálgicas del fascismo, que no 
tienen ambiciones parlamentarias, sino que se 
mantienen en la vertiente movimentista como 
son Casaggì y Lealtà Azione. Veremos como: 
1) a pesar de autoproclamarse como movi-
mientos antisistema y antipolíticos todos estos 
grupos suelen apoyar un partido o algún can-
didato de la derecha tradicional; 2) los grupos 
que conforman el postfascismo italiano suelen 
ser incorporados (especialmente por los me-
dios de comunicación) en una especie de ne-
bulosa bien conectada entre sí mientras que 
presentan muchas características diferenciales 
a menudo de difícil detección; iii) que a pesar 
de su radicalización estos grupos no presentan 
un peligro real para el sistema democrático ita-
liano, ya que gozan de un apoyo electoral muy 
reducido; iv) que la nostalgia fascista, por mu-
cho que se maquille, sigue presente en todos 
estos grupos. Un fascismo real o de fantasía,18 
proyectado sobre elementos tomados de otras 
ideologías e integrados en la narrativa de la ex-
trema derecha como propios. 

Para realizar este artículo se han analizado 
los programas electorales de Forza Nuova y de 
CasaPound Italia, los programas internos de los 
grupos no parlamentarios, se ha consultado la 
literatura especializada y se ha tenido acceso 
a dos entrevistas con los dirigentes de Forza 

Nuova (Luca Castellino) y de Casaggì (Marco 
Scatarzi). 

De la nostalgia neofascista al identitarismo 
soberanista

En 1987, el secretario del Movimento Sociale 
Italiano, Giorgio Almirante, con una salud mer-
mada, abandonó el cargo que ostentaba desde 
1969. Lo sustituyó al frente del partido un jo-
ven Gianfranco Fini, ya secretario del Frente 
de la Juventud. Tras el breve interregno de Pino 
Rauti (1990-1991), Fini volvió al mando, y le 
tocó vivir uno de los momentos más delicados 
y ambiciosos del partido. A partir de 1992, Italia 
se vio envuelta en unos tremendos escándalos 
de corrupción administrativa y de financiación 
ilegal de los partidos.19 Aquellos acontecimien-
tos afectaron en gran medida a la Democrazia 
Cristiana y al Partito Socialista Italiano, que en 
pocos meses desaparecieron juntos con otros 
partidos.20 Por su parte, el Partito Comunista 
Italiano sufrió una profunda transformación de-
bido al desplome del comunismo a nivel inter-
nacional. Al mismo tiempo, al tablero político 
italiano se fueron incorporando nuevas siglas 
de diferente orientación ideológica (Forza Ita-
lia, la Lega Nord, entre otras). El Movimento So-
ciale Italiano salió beneficiado de esa situación 
al haber sido salpicado solo de manera super-
ficial por los casos de corruptela. En 1993, el 
mismo Gianfranco Fini, con el 35,5% de los 
votos, y Alessandra Mussolini (nieta del Duce), 
con el 31,1% de las preferencias, alcanzaron la 
segunda vuelta en las elecciones municipales 
para las alcaldías, respectivamente, de Roma y 
Nápoles. Pocos meses más tarde, cuando Sil-
vio Berlusconi decidió dar el salto a la política, 
las inspiraciones de gobierno para los missinos 
fueron reales. El 27 de enero de 1995, en la 
que pasará a lo historia como la svolta di Fiuggi 
(el giro de Fiuggi), nació Alleanza Nazionale, un 
partido que abandonaba definitivamente el le-
gado fascista del Movimento Sociale Italiano.21 
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Los nostálgicos, sin embargo, rechazaron ese 
cambio, considerándolo una traición, e impul-
saron su opción continuista bajo el nombre de 
Movimento Sociale-Fiamma Tricolore. 

Es a partir de aquí cuando comienzan a apa-
recer grupos y partidos que conformarán el 
área, numéricamente reducida, de la extrema 
derecha identitaria y soberanista que procede-
remos a analizar centrándonos en Forza Nuo-
va, CasaPound Italia, Casaggì y Lealtà Azione, 
aún sabiendo que esta galaxia incluye muchísi-
mos grupúsculos más y que conforma un mapa 
complejo y heterogéneo. 

Forza Nuova

El 29 de septiembre22 de 1997, Roberto Fio-
re y Massimo Morsello fundaron Forza Nuova 
(FN), un movimiento de base dentro del Mo-
vimento Sociale-Fiamma Tricolore. Esa nueva 
creación fue anunciada a través del Foglio di Lo-
tta, publicación de área que llegó a contar con 
una difusión de unas 20.000 copias distribuidas 
en Italia y en el extranjero. En la portada de ese 
panfleto se sentenciaba el final de una época y 
el comienzo de un periodo nuevo, libre de las 
disposiciones del partido. 

Fiore había sido uno de los fundadores de 
Terza Posizione. Morsello, fallecido en 2001, 
era un cantautor muy apreciado en los am-
bientes de la derecha neofascista.23 A mediados 
de los años ochenta, ambos abandonaron Ita-
lia y se refugiaron en Inglaterra para evitar la 
detención por una condena por pertenencia a 
banda armada. Regresaron en 1999 tras la pres-
cripción de sus delitos y cuando el movimiento 
Forza Nuova (todavía no era un partido) ya ha-
bía sido inaugurado. 

La base más abultada de FN estaba com-
puesta, en esta primera fase, por elementos 
radicales provenientes del ambiente skinhead y 
de los ultras del fútbol y contaba con alrededor 
de unas cuarenta sedes en el territorio italiano. 

Después de un primer momento movimentis-
ta, Forza Nuova se convirtió en partido. Sus 
resultados electorales, como veremos, fueron 
bastante limitados y la amenaza de una ilegali-
zación por vía administrativa por su continuo 
coqueteo con ideas nostálgicas del fascismo 
estuvo siempre presente. 

En 2020, tras un contraste interno, el par-
tido entró en crisis y se escindió. Una parte 
de sus militantes, crítica con los dirigentes, se 
fue y creó el Movimento Nazionale –La Rete 
dei Patrioti (Movimiento Nacional – La Red de 
los Patriotas), que se define como una red de 
«militantes y ciudadanos que quieren construir 
una nueva manera de hacer política lejos de los 
esquemas prestablecidos».24 Un año más tarde, 
el 9 de octubre de 2021, Forza Nuova sufrió 
otro duro golpe cuando, en plena pandemia, 
lideró una dura protesta contra la obligato-
riedad de la vacunación para poder acceder al 
lugar de trabajo. Los manifestantes asaltaron la 
sede del sindicato de izquierda CGIL de Roma. 
Algunos dirigentes,25 entre los cuales destacaba 
su fundador, Roberto Fiore, fueron arrestados. 
El 20 de octubre de ese mismo año, Cámara y 
Senado aprobaron la moción presentada por 
los partidos de centro-izquierda que ponía en 
marcha la ilegalización de FN. Esa petición, que 
ni Forza Italia ni Lega votaron y que Fratelli 
d’Italia rechazó, justificando su decisión por la 
necesidad de eliminar todos los extremismos 
de todo signo político, no era vinculante. Se li-
mitaba a invitar al ejecutivo a tomar una deci-
sión en ese sentido. Sin embargo, el Gobierno, 
en aquel entonces presidido por Mario Draghi, 
decidió esperar la sentencia judicial antes de 
firmar un decreto de ilegalización.26 Por otra 
parte, conviene tener en cuenta que ilegali-
zar un partido aplicando la ya mencionada ley 
Scelba prevé un iter jurídico complicado. En la 
historia de la Italia republicana, de hecho, solo 
se ilegalizaron tres movimientos: el Movimento 
Politico Ordine Nuovo de Clemente Graziani, 
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en 1973, Avanguardia Nazionale de Adriano Til-
gher y Stefano delle Chiaie, en 1976, y el Fronte 
Nazionale de Franco Freda, en 2000. 

La judicialización de Forza Nuova ha sido 
interpretada por sus dirigentes y por la base 
como un ataque represivo por parte del poder, 
alimentando ese discurso victimista y conspira-
tivo muy frecuente en la ultraderecha, no solo 
italiana.27 

En la actualidad, el partido sigue estando di-
rigido por Roberto Fiore, aunque ha ido co-
giendo cada vez más visibilidad su número dos, 
el vicesecretario nacional Luca Castellini.28 

La ideología 

En Forza Nuova hay una clara fascinación 
por el misticismo cristiano y la mitología reli-
gioso-nacional de la Guardia de Hierro, el mo-
vimiento paramilitar fascista rumano fundado 
por Corneliu Codreanu (anteriormente deno-
minada Legión de San Miguel Arcángel, de allí 
el vínculo con el arcángel Miguel),29 el rexismo 
degrelliano y el peronismo. 

El vínculo con la cristiandad es uno de los 
elementos más característicos y novedosos de 
FN comparado con los demás grupos y mo-
vimientos que conforman la galaxia de la ex-
trema derecha italiana. La espiritualidad de FN 
abandona completamente el tradicionalismo 
acatólico y el paganismo evoliano tan en boga 
en el neofascismo de los sesenta y setenta, 
para abrazar el más puro tradicionalismo cató-
lico lefebvriano.30 Forza Nuova hereda también 
el espíritu revolucionario de Terza Posizione 
que, como especifica Castellini, «no era solo 
de extrema derecha, sino que incluía también 
elementos de extrema izquierda». De hecho, 
esa división antagónica entre fascismo y anti-
fascismo, (entre derecha e izquierda) es, según 
FN, (y según la inmensa mayoría de los grupos 
de la extrema derecha, no solo italiana)31 una 
falacia anacrónica. Hoy, movimientos y partidos 

de ambos extremos parlamentarios han libra-
do batallas comunes, como el rechazo al Green 
pass durante la emergencia sanitaria del Co-
vid-19, la salida de la eurozona, la oposición a la 
OTAN y a Estados Unidos. 

El sentido del honor, la división jerárquica, 
el rechazo del concepto de derecha tradicio-
nal, el antiliberalismo democrático, la actividad 
antisistema y antiimperialista, una cierta agre-
sividad a la hora de hacer política, el odio vis-
ceral hacia los Estados Unidos son elementos 
heredados directamente de Terza Posizione y, 
por lo general, de la tradición neofascista de 
los setenta.32 El euroescepticismo, sin embargo, 
conforma una más reciente. Se mantiene la idea 
de Europa-nación,33 pero se critican las institu-
ciones europeas, culpables, según los militantes 
de FN, de obstaculizar la soberanía nacional de 
los países que componen la Unión Europea. 
El de la soberanía nacional es otro concepto 
común en toda el área de la extrema derecha 
italiana. Según el líder, Roberto Fiore: «La UE 
debe tutelar los intereses de los pueblos, de-
fender la economía de los Estados contra los 
países extraeuropeos, alejarse de la OTAN, 
crear una protección militar propia, cuyo hilo 
conductor sean los pueblos europeos y tiene 
que ser independiente de los demás continen-
tes que imponen la sustitución étnica».34 Forza 
Nuova, por lo tanto, rechaza el mundialismo, 
todo intento de homologación, ya sea de tipo 
sexual, étnico o cultural, y ve en las teorías de 
la gran sustitución de Renaud Camus uno de 
los principales peligros para Europa, máxime 
en el escenario actual de crisis demográfica. 
Por eso, este partido promueve la familia tradi-
cional como pieza fundamental para la recons-
trucción nacional, fomentando la natalidad y 
prohibiendo el aborto. 

Con el paso del tiempo FN ha ido adoptan-
do conductas antisistema (que, por lo general, 
suelen estar más acorde con el área progresis-
ta),35 acentuadas durante la pandemia del Co-
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vid-19. La crisis sanitaria favoreció la formación 
de una amalgama de movimientos y grupos 
heterogéneos en los cuales convivían elemen-
tos de extrema izquierda postcomunista como 
el exlíder de Rifondazione Comunista, Marco 
Rizzo, el euroescéptico y exministro del Movi-
mento 5 Stelle, Pierluigi Paragone, y la extrema 
derecha. Esta nueva realidad, que ha ido men-
guando con el paso del tiempo, se basaba en 
la lectura que da hoy Luca Castellini, según la 
cual la división hoy ya no se da entre izquierda 
y derecha sino entre ciudadanos libres y ciuda-
danos oprimidos. 

Los programas electorales de Forza Nuova

Desde su fundación, Forza Nuova ha centra-
do sus esfuerzos en la consecución de los ocho 
objetivos detallados en su página web. 36 A sa-
ber: 1) abrogación de las leyes abortistas, 2) fa-
milia y crecimiento demográfico, 3) suspensión 
de los flujos migratorios y humana devolución 
de los migrantes, 4) abolición de la masonería y 
de las sectas, 5) eliminación de la usura y de la 
deuda pública, 6) restauración de los acuerdos 
de 1929 entre Estado e Iglesia, 7) derogación 
de las leyes liberticidas Mancino y Scelba,37 8) 
formación de corporaciones para la protección 
de los trabajadores. 

Forza Nuova ha ido integrando estos puntos 
básicos con propuestas menores en las campa-
ñas electorales a las cuales ha participado. En 
2013, por ejemplo, apoyó la reducción de los 
gastos de la política, así como la anulación de 
la financiación pública de los partidos, la elimi-
nación de las regiones, la soberanía monetaria, 
unas ayudas para la adquisición de la primera 
vivienda (eliminación de impuestos, facilitación 
para la obtención de las hipotecas, públicas y 
sin intereses), el desarrollo de las energías al-
ternativas, el impulso de la agricultura, la re-
ducción de la carga fiscal, el envío del ejército 
a aquellos territorios con gran presencia de 

criminalidad organizada y de las mafias, la salida 
de la OTAN.38 

Cinco años más tarde, en 2018, Forza Nuova 
se presentó en las generales junto con el Mo-
vimento Sociale-Fiamma Tricolore en la coali-
ción Italia agli Italiani (Italia a los Italianos). El 
principal objetivo presentado en el programa 
electoral pretendía contrarrestar los flujos mi-
gratorios, tomando como ejemplo Polonia y 
Hungría, países soberanistas del este europeo 
cuyos gobiernos expresaban la firme voluntad 
de paralizar las llegadas a su territorio. El perfil 
del inmigrante que había que frenar y devolver 
a su país (que no gestionar) se centraba en el 
de origen musulmán, pero se extendía también 
hacia aquellos que promovían «todo tipo de in-
fluencia cultural incompatible con la tradición 
europea que es grecorromana y cristiana». En 
el programa de 2018 se hacía también hincapié 
en la importancia de la soberanía nacional. Eso 
preveía la devolución a Italia de empresas ita-
lianas vendidas a bajo coste a fondos extranje-
ros. A nivel securitario se introducían medidas 
de autodefensa citando un presunto «derecho 
para los italianos a la legítima defensa organiza-
da a nivel familiar y de barrio», que preveía que 
«todos los ciudadanos sin antecedentes pena-
les y con determinados requisitos psicofísicos 
[pudieran] tener un arma y defender su casa y 
su familia, mujeres y ancianos». Se proponía fo-
mentar la natalidad y limitar las ayudas destina-
das a las categorías LGTBI. Se exigía «la salida 
de la UE, del EURO, de la OTAN y el fortaleci-
miento de políticas de amistad y colaboración 
con Rusia».39 Este último punto es muy inte-
resante porque, como veremos más adelante, 
la guerra en Ucrania divide el mundo de la ex-
trema derecha italiana. Forza Nuova defiende a 
Rusia al identificarla como último bastión de un 
mundo que se percibe como a punto de des-
aparecer. Para los forzanuovistas Rusia sería el 
último baluarte que todavía lucha para promo-
ver la familia tradicional, evitar la globalización, 
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proteger su propia moneda, limitar los flujos 
migratorios y preservar su soberanía militar. 
Para los de CasaPound es el imperialismo ruso 
el enemigo. El concepto de soberanía nacional 
es fundamental para entender los apoyos inter-
nacionales de FN y, por lo general, del área de 
extrema derecha. Siria, Irak, incluso Libia son 
países en los cuales Forza Nuova ha apoyado al 
dictador, en contra de los movimientos inter-
nacionales capitaneados por EEUU y dirigidos 
a eliminar la soberanía nacional vigente y, según 
los forzanovistas, crear un yugo incluso peor.40 
El de Zelensky es considerado como un go-
bierno títere puesto por la UE con el consenti-
miento de los Estados Unidos. 

Forza Nuova y las elecciones

FN participó por primera vez en unas elec-
ciones generales en 2001, presentándose solo 
en un puñado de distritos electorales y logran-
do el 0,04% de los votos.41 En 2004 se pre-
sentó en las europeas como parte integrante 
de la coalición de extrema derecha Alternativa 
Sociale, liderada por Alessandra Mussolini. La 
nieta del Duce, en aquella ocasión, obtuvo un 
escaño, que cedió en 2008 a Roberto Fiore tras 
ser elegida diputada en las generales de ese año. 
Anteriormente, en 2006, Fiore y los suyos ya 
habían mantenido el compromiso con Alessan-
dra Mussolini, pero como parte integrante de 
una coalición más amplia, compuesta por todo 
el centro-derecha y liderada por Silvio Berlus-
coni (Casa delle Libertà). Alternativa Sociale no 
logró ningún escaño, como tampoco lo había 
conseguido en las regionales de un año antes. 
En 2008 Forza Nuova se presentó en solitario 
y alcanzó el 0,30% de los apoyos. 

Cinco años después, en 2013, los resultados 
empeoraron. Roberto Fiore obtuvo el 0,26% 
de los votos, menos de noventa mil papeletas, 
y ningún escaño. Contemporáneamente, se ce-
lebraron las regionales en el Lacio, donde el 
candidato forzanuovista no pasó del 0,3% de los 

consensos. En las regionales de 2015 el partido 
se presentó solo en Umbria, obteniendo, tam-
bién allí, el 0,3% de los apoyos.

En 2018, como parte integrante de la coa-
lición Italia a los italianos (Italia agli italiani), un 
conjunto electoral que incluía también al Mo-
vimento Sociale-Fiamma Tricolore, alcanzó el 
0,38%, no obteniendo ningún escaño. Final-
mente, en las europeas de 2019, Forza Nuo-
va, miembro del grupo Alliance for Peace and 
Freedom (APF), presidido por el mismo Ro-
berto Fiore, e integrado, entro otros, por De-
mocracia Nacional y el British National Party 
de Nick Griffin, obtuvo el 0,15% de los votos y 
ningún eurodiputado. Los de FN no tiene nin-
gún contacto con VOX al considerar el partido 
de Abascal algo así como al Fratelli d’Italia es-
pañol, partido que repudian. 

En 2022, Forza Nuova no logró juntar las 
36.000 firmas necesarias para poder presen-
tarse a las elecciones y, por lo tanto, fue exclui-
da. En lugar de seguir el ejemplo de movimien-
tos afines que han apoyado a la Lega o Fratelli 
d’Italia, FN ha preferido optar por la absten-
ción, manteniéndose equidistante de los princi-
pales partidos de la derecha tradicional con los 
cuales mantiene ciertas discrepancias al consi-
derarlos demasiado liberales, muy próximos a 
la OTAN y excesivamente blandos con Europa. 
De hecho, la coalición de derecha es conside-
rada para los forzanuovistas como un enemigo 
incluso mayor que la oposición de izquierda.42 

Merece la pena destacar que, pese a los re-
sultados negativos obtenidos a nivel nacional, 
Forza Nuova cuenta con una escueta presencia 
en ayuntamientos de pequeños pueblos como 
el de Landiona y de Suno en Piamonte, de Noto 
en Sicilia y de Arzignano en el Veneto. 

CasaPound Italia

CasaPound Italia (CPI) debe su nombre al 
poeta norteamericano Ezra Pound, muy apre-
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ciado por los miembros de CPI por el canto 
cuarenta y cinco de su obra Cantos sobre la 
especulación bancaria, barrera primordial para 
que todo el mundo tenga una vivienda digna. 
La lucha para que cada familia disponga de 
una casa es tan esencial para este grupo que 
como símbolo escogió una tortuga, animal que 
siempre lleva consigo su hogar. En este senti-
do los militantes de CasaPound Italia se han 
empeñado desde el principio en campañas de 
ocupación de viviendas para su posterior re-
distribución a las familias más necesitadas (casi 
exclusivamente italianas).

La fase previa a lo que sería CasaPound Italia 
estuvo conformada por un grupo de agrega-
ción que empezó a reunirse a partir de 1997 
en un pub de Roma. Sus miembros eran en 
su mayoría militantes del Movimento Socia-
le-Fiamma Tricolore que se habían poco a poco 
desvinculado del partido, decepcionados por lo 
que ellos interpretaban como falta de iniciativa 
y, como habían hecho los neofascistas en los 
setenta, por interpretar el partido como dema-
siado anclado en el pasado, en una nostalgia de-
rrotista que les encerraba en un gueto del cual 
estaban deseando salir.43 Sus principales anima-
dores eran Gabriele Adinolfi, antiguo fundador 
de Terza Posizione (anteriormente vimos que 
el otro fundador, Roberto Fiore, había creado 
Forza Nuova), y Gianluca Iannone, cantante de 
ZetaZeroAlfa, grupo musical de referencia del 
área identitaria. En 2003, un puñado de militan-
tes neofascistas ocupó un edificio en el cen-
tro de Roma, emulando así las ocupaciones de 
viviendas que suele llevar a cabo la extrema 
izquierda.44 Solo en 2008 se inauguró oficial-
mente CasaPound Italia, al constituirse ese año 
como «asociación de promoción social». 

Se fue propagando con el tiempo a lo largo 
y ancho del país, privilegiando, aun así, la capital, 
lugar donde siempre ha mantenido una pre-
sencia mayor. A partir de 2012 se estructuró 
como partido para dar el salto a las urnas. Eso 

coincidió con que la coalición de centro-dere-
cha estaba en dificultad, envuelta en la recién 
caída del ejecutivo de Silvio Berlusconi y con la 
conclusión de la experiencia del Popolo delle 
Libertà, una coalición electoral después con-
vertida en partido a través de la fusión en un 
único partido Forza Italia y Alleanza Nazionale 
(AN) en 2008. Este último, AN, dejó de existir 
y su herencia fue recogida por Giorgia Meloni y 
su nuevo partido, Fratelli d’Italia. CPI pretendía 
situarse a su derecha, fuerte de que a través 
de su constante actividad metapolítica se había 
dado a conocer, sobre todo entre las nuevas 
generaciones. La actividad parlamentaria, sin 
embargo, fue un fracaso, tal y como veremos 
en breve. Tras los pésimos resultados de las ge-
nerales de 2018, CasaPound Italia volvió a ser 
un movimiento.

Los fascistas del tercer milenio 

Casa Pound Italia es un movimiento acon-
fesional, anticapitalista, antiglobalista, contrario 
al liberalismo económico y a todo intento de 
homologación de las diferencias culturales,45 es 
representante de la derecha social nacionalista. 
Sus miembros se suelen autodefinir como fas-
cistas del tercer milenio, expresando así la idea 
según la cual su fundamento ideológico bebe 
de las fuentes de un determinado tipo de fas-
cismo tradicional, pero sin quedarse estanca-
dos en esa doctrina. Rescatan principalmente el 
protofascismo de los Fasci di Combattimento y 
el fascismo final de la República Social Italiana, 
aquel fascismo movimento de defeliciana memo-
ria,46 al cual añaden elementos del neofascismo 
de Alain De Benoist y de la Nouvelle Droite 
francesa, incluyendo también ingredientes más 
cercanos a otro tipo de orientación política, 
procedentes incluso de la izquierda. Así, en el 
panteón de CPI encontraremos a 8847 intelec-
tuales y artistas del calibre –entre otros– de 
Majakovskij, Von Clawsewitz, Orwell, Coelho, 
Bradbury, Saint-Exupéry, Balla, Platón, Pessoa, 
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Sun Tzu, Eraclito, Ian Stuart, Guénon, Codrea-
nu, Lucio Battisti, Marinetti, Céline, Evita Perón, 
Bombacci, Tolkien, Degrelle, Sorel, Yeats, Mas-
sud, Jünger, Dante, Stirner, Brasillach, Ledes-
ma Ramos, Mussolini, Jerónimo y, obviamente, 
Pound. 

Los fascistas del tercer milenio pretenden 
abandonar el victimismo autodestructivo y ni-
hilista de antaño y lucir con orgullo sus oríge-
nes, procurando vivir el presente sin renegar 
del pasado, rescatando, en cambio, el espíritu 
revolucionario mussolinano.48 En esto se alejan 
de la apolitìa evoliana, aquel desinterés hacia la 
política activa, y proponen, en cambio, el acti-
vismo social.49 

Los principales elementos que podemos en-
contrar en los programas electorales de CPI 
son: el derecho a una vivienda, que debe ser 
de protección oficial para que los bancos no 
se lucren, el proteccionismo económico, el en-
frentamiento a la OTAN y, por lo menos en 
2013 y en 2018, un contacto privilegiado con la 
Federación Rusa.50 Esto hoy ha dado un vuelco 
total, ya que CPI es el único grupo de la extre-
ma derecha identitaria italiana que se ha posi-
cionado abiertamente de lado de Ucrania.51 De 
lado de los nacionalistas europeos y contra el 
imperialismo ruso. 

La Unión Europea es acusada de entorpe-
cer la soberanía nacional de los países que la 
componen, especialmente a nivel financiero, 
por culpa, dicen los de CPI, de la moneda úni-
ca. Sin embargo, a pesar de las críticas, solo 
en el programa de las elecciones de 2018 se 
propone abandonar la UE y crear una moneda 
soberana italiana. El liberalismo es rechazado. 
Se fomenta lo público en el sistema educativo, 
en el financiero (principalmente los bancos) y 
en la sanidad. Se aboga por la participación de 
los trabajadores en la gestión y en los bene-
ficios de las empresas, por la nacionalización 
de los recursos naturales como agua, gas, te-

lecomunicaciones y transportes. En política 
exterior se propone un acercamiento al este 
de Europa y al Mediterráneo y un distancia-
miento de los Estados Unidos. El sistema so-
cial está fundamentado en la familia tradicional, 
impulsada a través de la promoción de la na-
talidad gracias a la aprobación de ayudas para 
la concesión de una vivienda, la reducción del 
horario de trabajo sin disminución del sueldo, 
la asistencia médica gratuita. Se promueven las 
pymes nacionales y se aumenta la tasación a 
las grandes empresas y a las grandes fortunas 
individuales. El contraste a la inmigración (irre-
gular y regular) a través de la suspensión de 
los acuerdos de Schengen y la repatriación de 
todos los inmigrantes que «se encuentran en 
Italia de forma ilegal» o de los «extranjeros que 
se encuentran en Italia sin medios propios de 
supervivencia» es una batalla común en toda 
la extrema derecha italiana. En el programa de 
CPI de 2018 los inmigrantes eran definidos 
como «mano de obra barata para una econo-
mía neoesclavista» de «oligarcas que fomentan 
una lucha entre pobres» y que facilitan «diná-
micas multirracistas (sic)».52 

Estructura piramidal, militancia y metapolítica

Casa Pound Italia siguió el recorrido común 
de casi todos los movimientos sociales, que 
nacen como sistemas de relaciones informales 
entre una pluralidad de individuos o unas orga-
nizaciones y acaban organizándose en un par-
tido político tradicionalmente estructurado.53 
Su organización interna es jerárquica y centra-
lizada. Todo pasa por el líder, Gianluca Iannone, 
el cual mantiene una conexión directa con la 
base, explotando la visibilidad que le favore-
ce ser cantante de los ZetaZeroAlfa, el grupo 
(como vimos) más emblemático de la música 
identitaria actual. Iannone «es disponible a to-
marse unas cervezas y charlar con los suyos».54 
Es menos afable con periodistas, académicos y 
políticos,55 a los que culpa de distorsionar la 
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imagen de CPI. Actitud victimista que alimenta 
las teorías de la conspiración. 

Los militantes de CPI desarrollan un gran 
sentido de pertenencia al grupo. Se sienten 
parte de una comunidad militante alternativa, 
diferente a todo lo que podrían encontrar en 
un partido tradicional. El empeño es total y fo-
menta experiencias no solo políticas sino tam-
bién existenciales,56 casi místicas57 e irreflexi-
vas, donde la violencia aparece como momento 
catártico y no como método político preme-
ditado. Los miembros de CPI interpretan esa 
violencia como conducta defensiva, para prote-
gerse de las agresiones que llegan del out-group, 
pero también como momento lúdico.58 

Ser de CPI significa llevar a cabo un estilo 
de vida común a los demás militantes, enten-
der la misma simbología e iconografía, vivir en 
colectividad y realizar acciones dentro de la 
comunidad, como la distribución de medica-
mentos y de alimentos. Este tipo de derecha 
social, identitaria y soberanista encuentra es-
pecialmente en los suburbios el sujeto político 
ideal con el cual dialogar y al cual brindar su 
apoyo.59 

Es allí donde cree que puede lograr una 
cierta repercusión política, explotando el sen-
timiento cada vez más común en determina-
dos ámbitos de desilusión hacia la política, que 
habían constituido el principal factor de atrac-
ción de partidos políticos como el Movimen-
to 5 Stelle, primero, la Lega, después, y Fratelli 
d’Italia, ahora. 

La metapolítica es el signo de distinción más 
claro de CasaPound Italia, hecha de elementos 
heredados del neofascismo setentero y actuali-
zados. CPI cuenta con una radio independiente 
(Radio Bandiera Nera), una editorial (Altafor-
te), una marca de ropa (Pivert), merchandising, 
revistas, un periódico (Il primato nazionale), una 
discográfica (Rupe Tarpea), organiza actividades 
culturales y lúdicas. 

Del movimiento a las urnas y vuelta atrás

El debut electoral de CasaPound Italia llegó 
en 2013 en las autonómicas del Lacio, logrando 
el 0,8% (26.057 votos) y el 0,6% (7.166 prefe-
rencias) en la capital. 

A nivel nacional, CPI se presentó en las ge-
nerales solo en dos ocasiones, en 2013 y en 
2018. En la primera ocasión obtuvo el 0,14%. El 
principal partido competidor en esa área, Forza 
Nuova, sin obtener resultados exaltantes, logró 
el 0,26% de las preferencias. CPI no consiguió 
imponerse como partido catalizador del voto 
antisistema de extrema derecha debido princi-
palmente a tres factores: uno, porque en 2013 
se presentó por primera vez un partido cuyo 
fundador, Beppe Grillo, había jurado que abriría 
el Parlamento como una lata de atún. Ese par-
tido, el Movimento 5 Stelle, logró muchos vo-
tos antiestablishment de diferente orientación 
ideológica.60 En segundo lugar, porque si el M5S 
no tenía una ideología bien clara, se presentaba 
más bien como un partido populista atrapalo-
todo, capaz de conseguir votos a la derecha y 
a la izquierda del tablero político,61 CPI tenía 
un electorado bien definido y, por lo general, 
muy ideologizado. Por último, porque el par-
tido tenía una presencia territorial reducida 
y fue incapaz de presentarse en todo el país. 
Pero hubo un elemento más que impidió un 
mejor resultado para CPI: el haberse presenta-
do en solitario, quedándose aislado. Sus líderes 
aprendieron del error y se acercaron al nuevo 
líder de la Lega Nord (más tarde Lega a secas), 
Matteo Salvini, elegido en diciembre de 2013. 
Salvini dio un giro copernicano al partido, im-
pulsando un frente soberanista empeñado en 
contrastar la inmigración y ese fue uno de los 
elementos que más atrajo a Iannone y a los su-
yos. En octubre de 2014, los de CPI apoyaron 
a Salvini en la manifestación «Stop invasión», 
que se oponía a los constantes flujos migrato-
rios, en aumento tras las Primaveras Árabes de 
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2011. Al año siguiente, el apoyo de CPI a Salvi-
ni se repitió en la concentración que el líder 
liguista organizó en Roma contra el gobierno 
progresista de Matteo Renzi.62

Ese «matrimonio» duró poco. Los malos re-
sultados, allá donde la Lega Nord y CPI se pre-
sentaron juntos en las administrativas de 2015, 
hicieron replantearse a ambos (pero sobre 
todo a Salvini) la oportunidad de seguir juntos, 
aún sin perder nunca del todo el contacto.63 

CasaPound Italia llegó a las generales de 
2018 con bastante optimismo, fruto de los bue-
nos resultados cosechados en las administrati-
vas del año anterior, cuando logró el 7,48% en 
Lucca (ciudad tradicionalmente de izquierda) 
y el 9% en Ostia, en las afueras de Roma. Sin 
embargo, a pesar de una mejora con respec-
to a las elecciones anteriores, el resultado fue 
modesto: el 0,95% de los votos64. Tras ese re-
sultado decepcionante, CPI abandonó su parti-
cipación activa en las urnas y volvió a estruc-
turarse como movimiento. En 2022 algunos 
de sus miembros se presentaron en Italexit, el 
movimiento antisistema del ex grillino Gianluigi 
Paragone, que reunió a antivacunas, a euroes-
cépticos y a radicales de derecha.65 

Casaggì

Tras haber analizado los dos grupos más im-
portantes por tradición y por número de mi-
litantes que integran la galaxia de la extrema 
derecha identitaria y soberanista, nos centrare-
mos ahora en aquellas realidades más pequeñas 
y locales, que se autodefinen como «comunida-
des militantes», una especie de red comunitaria 
presente en todo el territorio nacional, en la 
cual encontramos, entro otros, Aretè en Mode-
na, Aliud en Turín, Comunità Raido, Azione Frontale 
y el Foro 753 en Roma, Spazio Libero Cervantes 
en Catania, y los círculos culturales Terra dei 
padri en Modena, Comunità giovanile en Busto Ar-
sizio, Associazione Miles en Bergamo. 

Gracias a una larga entrevista en profundi-
dad realizada con el líder de Casaggì, Marco 
Scatarzi,66 podemos analizar una de estas reali-
dades locales. Casaggì nació en Florencia hace 
una veintena de años (entre 2004 y 2005) y 
su nombre significa Casa di Azione Giovani. En 
aquel momento Azione Giovani era el movi-
miento juvenil de Alleanza Nazionale. Comenzó 
así un proyecto metapolítico que, con el paso 
del tiempo, llegó a fomentar una cierta sinergia 
con algunos candidatos de lo que hoy, tras la 
desaparición de Alleanza Nazionale, es Fratelli 
d’Italia. De hecho, Azione Giovani desapareció 
en 2009 cuando Alleanza Nazionale y Forza Ita-
lia se unieron, creando el Popolo delle Libertà. 
Una vez terminada esa experiencia, nació Fra-
telli d’Italia que fundó Gioventù Nazionale.

Hoy Gioventù Nazionale y Casaggì compar-
ten sede en un edificio donde hay un pub, una 
sala para conferencias, una librería y unos la-
boratorios (sociales, informático, deportivos), 
cuyo objetivo es convertir ese espacio recrea-
tivo y cultural en un verdadero hogar.

Orientación ideológica

Como en los demás grupos de la galaxia de 
la extrema derecha italiana es necesario cons-
tatar cuales son los vínculos con el pasado fas-
cista. Los de Casaggì interpretan el fascismo 
como parte de su historia, pero sin nostalgia, 
centrándose principalmente en el periodo 
más revolucionario y antisistema, aquel proto-
fascismo de los Fasci di Combattimento y la 
vertiente republicana de la Repubblica Socia-
le italiana. Rechazan, ellos también, la división 
entre izquierda y derecha, considerándola una 
mera etiqueta política de referencia, utilizada 
exclusivamente para hacerse entender. De he-
cho, tal y como hace también CasaPound Italia, 
los de Casaggì en las paredes de su sede lucen 
frases y retratos de intelectuales muy dispares. 
El escritor y periodista francés Robert Brasi-
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llach, antisemita, colaboracionista con los na-
zis durante la ocupación alemana de Francia, 
condenado a muerte y fusilado por alta trai-
ción. El tradicionalista católico belga, y también 
colaboracionista con los nazis, Léon Degrelle. 
Alessandro Pavolini, secretario general del Par-
tido Fascista Republicano, fusilado junto con 
Mussolini mientras estaba intentando huir de 
Italia el 28 de abril de 1945. Pero también Evita 
Perón (símbolo de aquel peronismo que unía 
nacionalismo y corporativismo), Toro Sentado 
(símbolo del nativismo y de su defensa contra 
la amenaza extranjera), Platón (cuya obra La 
República en los ambientes de la extrema de-
recha es equiparado con La disintegrazione del 
sistema de Franco Freda),67 Ezra Pound, Yuko 
Mishima, René Guenón, Corneliu Codreanu, 
Julio César, Julius Evola, Friederich Nietzsche, y 
hasta Guevara, Palanhiuk y Capitan Harlock.68 

Casaggì «promueve una identidad étnica 
frente al mundialismo y a la homologación de 
los pueblos que está ocurriendo hoy y que lle-
va a la sustitución de los pueblos y a una deses-
tructuración del tejido social y cultural comu-
nitario».69 Una vez más, la referencia es Camus. 
La familia es concebida únicamente como tra-
dicional, el aborto es rechazado y el enemigo 
cercano es la derecha liberal. 

Sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, sin 
tener una posición bien definida, los de Casaggì 
son críticos con Fratelli d’Italia y su apertura 
filoamericana y a la influencia global de la an-
gloesfera. En Siria apoyan a al Assad, conside-
rado legítimo defensor de la identidad de su 
pueblo. 

Relación con los demás grupos y partidos

Los contactos entre Casaggì y Casapound 
Italia son fluidos y frecuentes. Ambos grupos 
comparten el proyecto del préstamo social, 
medida promovida para solventar el problema 
de la vivienda en Italia. El momento de menor 
cohesión se vivió cuando CPI se presentó en 

las elecciones y los intereses electorales con 
Casaggì divergieron. Sin embargo, una vez aban-
donadas las urnas, ha vuelto el entendimiento. 
Hay buenas relaciones también con Lealtà Azio-
ne gracias sobre todo al aspecto editorial que 
hace que se cultiven sinergias metapolíticas. 

De entre los partidos de la coalición de cen-
tro-derecha Casaggì es afín a Fratelli d’Italia. 
Aunque su líder hace hincapié en que su grupo 
mantiene una autonomía total del partido de 
Giorgia Meloni, lo cierto es que comparte su 
sede con Gioventù Nazionale, las juventudes 
de Fratelli d’Italia. 

Casaggì se ha empeñado también en la re-
constitución de Azione Studentesca, el movi-
miento estudiantil creado por Alleanza Nazio-
nale en 1996 de las cenizas de Fare Fronte, la 
organización del Movimento Sociale Italiano. 
Disuelto diez años más tarde, fue reconstituido 
gracias a Casaggì en Florencia en 201670 y hoy 
está vinculado con Fratelli d’Italia.71 

En España los de Casaggì aprecian a VOX, 
pero mantienen o han mantenido relaciones 
más estructuradas con algunas comunidades 
militantes como OHKA,72 los falangistas, el 
Movimiento Social Republicano (MSR) hasta 
su desaparición en 2018 y el Hogar Social, que 
hasta su cierre tuvo a CasaPound como prin-
cipal referente. Se trataba, de todas formas, de 
relaciones no orgánicas sin ningún proyecto 
político conjunto. A través de Fides ediciones 
(que publica la revista La Emboscadura del si-
glo XXI) la colaboración es mucho más activa y 
prevé la publicación cruzada de textos italianos 
al español y al revés. 

Una comunidad militante

Casaggì, como la mayoría de las organizacio-
nes de la extrema derecha identitaria, produce 
una intensa actividad metapolítica. En ese con-
texto, juega un papel importante la editorial 
Passaggio al Bosco, cuya referencia a la obra de 
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Jünger es evidente y que publica un libro por 
semana (alrededor de cincuenta textos al año), 
organiza una conferencia cada viernes en la li-
brería Sherwood y actividades culturales y de 
socialización en el pub Bogside, cuyo nombre 
se refiere al barrio católico de Derry, en Ir-
landa del Norte, famoso por Troubles de 1969 
y por el Bloody Sunday de 1972. El pub está 
decorado con la imagen del militante del IRA 
Bobby Sands, fallecido en prisión en 1981 tras 
66 días de huelga de hambre. Casaggì también 
organiza grupos de estudio, tiene un archivo, 
una biblioteca con 10.000 volúmenes publi-
cados después del final de la Segunda Guerra 
Mundial en el ámbito de la extrema derecha, 
organiza conciertos de música alternativa vin-
culada con el mundo identitario y también de 
músicas populares y tradicionales europeas. 

Finalmente, Campo Agoghè es un campa-
mento nacional juvenil que Casaggì lleva or-
ganizando desde 2017: son tres días de agre-
gación con conciertos, actividades culturales, 
debates políticos, una dinámica que recuerda a 
los Campos Hobbit la Nuova Destra italiana de 
finales de los setenta.73 

Casaggì y las elecciones

Casaggì, que solo presentó candidatos en las 
elecciones municipales de 2009, 2014 y 2019, no 
es un partido, pero, como vimos, suele apoyar a 
los candidatos de Fratelli d’Italia. De la forma-
ción de Giorgia Meloni interpreta positivamente 
sus críticas a la UE y el rechazo a la inmigración 
masiva. El inmigrante es visto como doble víc-
tima, por un lado, de las mafias que alimentan, 
lucrándose, los procesos migratorios, y, por el 
otro, del mercado una vez instalados en el lugar 
de acogida. La islamización de Europa es un fac-
tor considerado de alto riesgo para la conviven-
cia. Sin embargo, Casaggì mantiene un diálogo 
abierto con algunos integrantes de la comunidad 
musulmana, especialmente con la parte chiita. 

Lealtà Azione

Terminamos el artículo con este grupo nos-
tálgico del fascismo y del nazismo, fundado en 
2011 en Milán que, con el paso del tiempo, ha 
ido abriendo sedes en otros lugares, pero su 
presencia mayoritaria está en Lombardía. El 
objetivo de LA es construir «hombres nuevos 
alejados del egoísmo y del individualismo»74 y 
que compartan de manera comunitaria las ta-
reas, las actividades sociales, lúdicas y cultura-
les. De estas últimas destacan los encuentros 
con autores de libros sobre temas cuales el 
IRA en Irlanda del Norte, el fascista «rojo» Ni-
cola Bombacci y la presencia frecuente del pe-
riodista Francesco Borgonovo, subdirector del 
periódico La Verità y colaborador de Il Primato 
Nazionale, diario de CasaPound Italia, también 
antiguo colaborador del programa radiofóni-
co La bomba umana en Radio Libertà, ex Ra-
dio Padania, emisora de la Lega Nord. Lealtà 
Azione se opone al envío de armas a Ucrania 
y también a las sanciones a Rusia. A nivel más 
local promueve manifestaciones para aumentar 
la seguridad en algunos barrios de la ciudad de 
Milán. 

La militancia

Los militantes de LA, por lo general perso-
nas muy jóvenes, siguen una específica liturgia. 
Cuando los dirigentes consideran que el nue-
vo miembro está listo para participar formal-
mente en el grupo, se procede a entregarle un 
uniforme (una camiseta de color granate con 
dibujados una cabeza de un lobo y el gladio, 
simbología heredada del Imperio Romano). A 
partir de ese momento empieza oficialmente 
la militancia. El grupo se convierte en su nueva 
familia y el sentimiento de pertenencia al in-
group aumenta. El out-group sufre una narrativa 
negativa, por lo general manipulada, que fomen-
ta el victimismo y justifica el rechazo incluso 
violento hacia el otro. 
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A nivel interno, este grupo se organiza a 
través de una estricta jerarquía y disciplina. Sin 
embargo, se impone la indisciplina cuando ese 
rigor es impuesto desde el Gobierno. El ejem-
plo más evidente lo proporcionó el rechazo 
frontal a las medidas sanitarias contra el Co-
vid-19. 

Políticamente LA suele apoyar a nivel local 
los candidatos de la Lega75 y promueve una 
ideología similar a la de los demás grupos anali-
zados en este artículo, donde a una cierta nos-
talgia hacia el fascismo (y el nazismo), incluye 
ideológicos e intelectuales como Pound, De-
grelle y Codreanu.

Conclusiones

La galaxia de la extrema derecha italia-
na identitaria y soberanista está conformada, 
como vimos, por un partido, Forza Nuova, un 
expartido que ahora es un movimiento políti-
co, CasaPound Italia, y una amplia red de comu-
nidades militantes, concepto detrás del cual se 
esconde el orgullo de ser parte de un in-group, 
el factor de atracción de militar en una comu-
nidad alternativa, basada en una militancia total 
que, según los que la conforman, dignificaría el 
individuo alejándolo del individualismo egoísta. 

El colgante ideológico de estos grupos resi-
de en la recuperación de algunos dogmas del 
fascismo más movimentista y revolucionario 
fusionados con elementos provenientes del 
neofascismo setentero y con referencias cultu-
rales nuevas, tradicionalmente más vinculadas 
con la izquierda. En este intento de proponer 
un gramscismo de derecha se diluye la división 
polarizadora entre izquierda y derecha. El so-
beranismo es el punto de contacto más eviden-
te entre los dos extremos hoy.76

La cohesión es mantenida a través de la divi-
sión jerárquica piramidal y enfatizando un dis-
curso victimista basado en agravios infligidos 
por parte del out-group que procuran contra-

rrestar a través de acciones rebosantes de una 
retórica heroicidad. 

Solo Forza Nuova se mantiene activa en 
las elecciones y aunque en las últimas no se 
haya podido presentar sigue siendo un parti-
do. CasaPound Italia, tras la pésima experiencia 
de las generales de 2018, abandonó la política 
de las urnas. Los demás movimientos, aunque 
en teoría prediquen la abstención, en la prác-
tica suelen presentar a nivel local candidatos 
independientes en la Lega o en Fratelli d’Ita-
lia. Con estos dos partidos la sintonía mayor 
se refleja en temas específicos, como la lucha 
contra la inmigración y el impulso de la sobe-
ranía nacional. Las principales consignas a nivel 
político son «primero los italianos», «salir de 
la UE», «parar los flujos migratorios», «aban-
donar la OTAN», «rechazar el Banco Central 
Europeo». Más en general, todos estos grupos 
forman parte de una derecha social crítica con 
la democracia liberal (incluyendo al enemigo 
cercano, la derecha liberal) y benévola con la 
autarquía nacional. La relación entre estos gru-
pos no siempre es buena. Especialmente tensa 
ha sido entre CasaPound Italia y Forza Nuova, 
debido a la competencia por un electorado si-
milar. De hecho, cuando FN propuso a los de 
CasaPound Italia emprender un camino común, 
estos se negaron, prefiriendo correr en solita-
rio. Entre ambos hay ciertas diferencias: los de 
CPI siempre se han definido como fascistas del 
tercer milenio, los de FN proponen una terce-
ra posición donde se diluye la división entre 
fascismo y antifascismo; Forza Nuova es más 
homófoba y xenófoba que CPI que, a su vez, es 
laica, mientras que FN promueve un marcado 
tradicionalismo catolicismo. A nivel de política 
exterior, hay discrepancias en los apoyos en la 
guerra de Ucrania, allá donde CasaPound Italia 
defiende a los ucranianos mientras que Forza 
Nuova a los rusos. 

La colaboración más genuina entre los gru-
pos de la nebulosa de la extrema derecha 

HP42_TRIPAS.indd   58 26/12/23   11:10



59Historia del presente, 42 2023/2 2ª época, pp. 45-62 ISSN: 1579-8135

EXPEDIENTE
La nebulosa de la extrema derecha identitaria y soberanista italiana: de la participación política al extraparlamentarismo

identitaria y soberanista italiana se produce 
durante las conmemoraciones de los mártires 
neofascistas, como Sergio Ramelli y las víctimas 
de Acca Larentia, y a través de eventos meta-
políticos: conciertos, presentaciones de libros, 
conferencias, campamentos. 
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NOTAS

1 Chiarante, 2007.
2 De Luna, 2011, p. 45. 
3 Tarchi, 2003. 
4 Tedeschi, 1996. Véase también, Carioti, 2008. 

5 De Gasperi y el propio Scelba fueron los más 
empeñados en esta estrategia de la exclusión. 

6 Fue Luigi Gedda el más activo en este sentido. 
7 Ignazi, 1989, p. 65.
8 Ibíd., p. 64.
9 Parlato, 2008.
10  Ignazi, 1994, pp. 17-18.
11 Tambroni, no olvidemos, era miembro del ala iz-

quierda del partido y no de la derecha, como a 
veces erróneamente se tiende a creer.

12 Tarchi y Carioti, 1995, p. 32.
13 La referencia es a los veteranos de la Repubbli-

ca Sociale Italiana, cuya sede fue en la pequeña 
localidad de Salò, por eso se usa el término salo-
tino. 

14 Para describir la nebulosa conformada por los 
grupos, movimientos y partidos aquí analizados 
en este artículo hemos adoptado la terminolo-
gía de extrema derecha identitaria y soberanista. 
Somos conscientes de que para algunos de ellos 
hubiera sido más oportuna la denominación de 
derecha radical (Mudde, 2021; Mudde, 2007), sin 
embargo, hemos preferido mantener la defini-
ción de extrema derecha para dar uniformidad 
al texto y no entrar en una divagación lingüística 
que, a menudo, se resuelve en un mero ejercicio 
terminológico. Entendiendo, además, que dentro 
de esta nebulosa se producen contactos y cone-
xiones con grupos extremistas a nivel interna-
cional, creemos adecuado utilizar la clasificación 
de extrema derecha. Por otra parte, hemos aña-
dido los adjetivos «identitario» y «soberanista» 
ya que consideramos que el identitarismo y el 
soberanismo son unas características clave de 
estos grupos (Sanromán, 2008). 

15 Tarchi, 2010, p. 18.
16 Capra Casadio, 2013; De Benoist, 1983. De Be-

noist exponía la diferencia entre estar en la de-
recha y ser de derechas, y definía como válido 
solo el primer planteamiento. 

17 Adinolfi y Fiore, 2000, p. 30.
18 Lanna y Rossi, 2003. 
19 Sobre la «operación manos limpias», véanse 

Sciarrone, 2017; Diamanti, 2012; Almagisti et al., 
2014. 

20 Colarizi y Gervasoni, 2012. 
21 Campi, 2008. 
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22 El 29 de septiembre es el día conmemorativo 
de San Miguel Arcángel, jefe de los ejércitos de 
Dios. San Miguel Arcángel estaba muy vinculado 
a la Guardia de Hierro de Codreanu, muy apre-
ciada por Forza Nuova. 

23 Di Giorgi, 2008, pp. 52-54. 
24 https://www.movimentonazionale.net/manifes-

to-politico-21-dichiarazioni-per-un-movimen-
to-nazionale/ [consultado el 16/06/2023].

25 Una de las caras conocidas del partido que fue 
detenido en esa ocasión es Giuliano Castellino, 
el cual acabó abandonando Forza Nuova para 
crear Italia Libera, un movimiento que se define 
antiglobalista, que rechaza la división entre dere-
cha e izquierda para proponer una colaboración 
sin orientación ideológica entre quienes com-
parten determinados valores como la patria, el 
cristianismo y el socialismo. Al estar a la espera 
de la sentencia por el asalto a la CGIL, quien 
figura como principal fundador del movimiento 
es el abogado Carlo Taormina, exdiputado de 
Forza Italia y defensor (entre muchos otros) de 
Bettino Craxi, Giulio Andreotti y Franco Freda. 

26 Il Foglio, «Scioglimento di Forza Nuova, la Ca-
mera approva le due mozioni», 21-IX-2021:            
https://www.ilfoglio.it/politica/2021/10/21/
video/la-mozione-sullo-scioglimento-di-for-
za-nuova-arriva-alla-camera-3210154/. A día de 
la publicación de este artículo, solo ha salido una 
sentencia contra seis de los 24 imputados. Las 
condenas son exclusivamente por sedición y no 
incluyen la matriz fascista. 

27 Borri, 2018, p. 147; Bjorgo, 1997. 
28 Luca Castellini se incorporó a Forza Nuova en 

1999. Ha sido entrevistado por el autor de este 
artículo el 19 de junio de 2023 en modalidad 
online y sus declaraciones han sido útiles para 
aclarar algunas dinámicas de Forza Nuova que 
se incluyen en el texto. 

29  Véase nota 22. 
30 Tosca, 1995. 
31 Sternhell, 1987. 
32 Adinolfi y Fiore, 2000, p 29 y ss.
33  Jesi, 2011, p. 124. 
34 https://www.youtube.com/watch?v=L3oO7Kx-

cXz4 [Consultado el 16 de junio de 2023].
35 Stefanoni, 2021. 

36 https://www.forzanuova1997.it/ [consultado el 
29/07/2023].

37 La ley Mancino, de 1993, establece el delito de 
odio racial. La ley Scelba, introducida en 1952, 
prohíbe la reorganización del partido fascista. 

38 Forza Nuova, 2013.
39 Forza Nuova, 2018. 
40 Esta es la opinión compartida entre los militan-

tes de Forza Nuova y que Luca Castellini pun-
tualizó durante la entrevista que me concedió. 

41 Anteriormente algunos militantes de FN se ha-
bían presentado en las administrativas de 2000. 

42 Forza Nuova llegó a mantener algo de afinidad 
con el Movimento 5 Stelle, cuando el partido 
fundado por Beppe Grillo todavía se presentaba 
como una fuerza antisistema, euroescéptica, con 
pretensiones de dar un vuelco a la clase política 
nacional a través del ala más radical, aquella re-
presentada por Alessandro Di Battista. Cuando 
este, en 2021, abandonó el partido, Fiore de-
claró públicamente su simpatía hacia él: https://
notizie.virgilio.it/di-battista-forza-nuova-melo-
ni-1465052. Sobre las críticas a los demás par-
tidos de la coalición de derecha véase la entre-
vista a Luca Castellini en el programa radio de 
Alberto Gottardo Il Morning Show en el episodio 
«Tra vecchi fascimi e nuovi italiani», 09-06-2022, 
en Verona Sera: https://www.veronasera.it/politi-
ca/elezioni-zelger-castellini-forza-nuova-9-giug-
no-2022.html. 

43 Vercelli, 2018, p. 117.
44 Di Tullio, 2006.
45 Di Nunzio y Toscano, 2011, pp. 45-51.
46 De Felice, 1975. 
47 El número 88 en la tradición neonazi tiene un 

significado bien preciso: se refiere a la octava 
letra del alfabeto, la H, y su repetición, HH, se 
refiere al saludo hitleriano, Heil Hitler. 

48 Scianca, 2011, p. 97.
49 Evola, 1995, pp. 151-155.
50 CasaPound Italia, 2013; CasaPound Italia, 2018.
51 Durante la invasión rusa a Ucrania ha habido 

combatientes extranjeros provenientes también 
de Italia. Es famoso el caso de Kevin Chiappalo-
ne de CasaPound que en mayo de 2022 se enro-
ló en la Legión Internacional ucraniana. También 
circularon en las redes sociales algunas fotos de 
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Gianluca Iannone junto con el ultraderechista 
batallón Revansh celebrando el centenario de la 
Marcha sobre Roma: Pugliese (2023): 7-8. Véase 
también Guerra (2023).

52 CasaPound Italia, 2018.
53 Della Porta y Diani, 2011.
54 Albanese et al., 2014, p. 61. 
55 Pasieka, 2022, p. 171.
56 Cammelli, 2015, p. 92.
57 Albanese et al., 2014, pp. 68-69.
58 Véase, por ejemplo, los conciertos de música 

identitaria y algunas canciones de los grupos que 
allí actúan (Cinghiamattanza de los ZetaZeroAlfa 
es quizá el tema más emblemático en este sen-
tido y que, durante los conciertos, fomenta una 
pelea con cinturones entre el público. Véase el 
siguiente video de Youtube: https://www.youtu-
be.com/watch?v=drsUhWuyA9I). 

59 Germinario, 2018, p. 3.
60 Castelli Gattinara, 2013, p. 237.
61 Biorcio y Natale, 2013; Tarchi, 2018.
62 Rosati 2018, p. 86.
63 Salvini Premier, 2018, programa electoral de la 

Lega. 
64 A pesar de ser un modesto resultado, fue bas-

tante mejor que el de Forza Nuova que, en coa-
lición con la Fiamma Tricolore, solo obtuvo el 
0,38% de los votos.

65 «Italexit candida militante Casapound e no vax», 
Ansa, 21-VIII-2022: https://www.ansa.it/sito/noti-

zie/politica/2022/08/21/italexit-candida-militan-
ti-casapound-e-no-vax_f8191bec-3d3e-4308-
8927-66ef7b12da38.html

66 Marco Scatarzi es líder de Casaggì y fundador de la 
Editorial Passaggio al Bosco. Lo hemos entrevista-
do en Florencia el 2 de mayo de 2023. 

67 Streccioni, 2000, p. 192.
68 Patria Indipendente, «Casaggì: sospesi fra nazis-

mo e destra istituzionale», n.º 123, 06-III-2020: 
https://www.patriaindipendente.it/primo-piano/
casaggi-sospesi-fra-nazismo-e-destra-istituzio-
nale/

69 Entrevista a Marco Scatarzi.
70 https://azionestudentescaofficial.com/la-nos-

tra-storia/.
71 La dependencia de Azione Studentesca de Gio-

ventù Nazionale y a su vez Gioventù Nazionale 
de Fratelli d’Italia es explicitada en el estatuto 
de Gioventù Nazionale: Statuto di Gioventù Na-
zionale, art. 1, p. 1, art. 16, p. 6. 

72 Los de CasaPound Italia también tienen relación 
con OHKA. 

73 Tarchi, 2010. 
74 https://www.lealta-azione.it/ [Consultado el 

29/07/2023].
75 Como hizo, por ejemplo, con Stefano Pavesi, elegi-

do en las filas de la Lega en las administrativas de 
2016 en Milán.

76 Forti, 2020; Rama, 2019.
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¿Un nuevo partido o el último capítulo de una 
larga historia?

Como era fácil prever, el éxito obtenido en 
las elecciones legislativas del 25 de septiembre 
de 2022 (26% de los votos, 118 diputados y 
66 senadores elegidos) y el nombramiento de 
su líder Giorgia Meloni como primera minis-
tra encendieron, mucho después de la atención 
mediática, el interés de los círculos académicos 
por el estudio los Fratelli d’Italia (FdI). Hasta 

un año antes de la cita electoral, la producción 
de libros y artículos sobre el tema había per-
manecido limitada a trabajos periodísticos, no 
exentos en algunos casos de intenciones apo-
logéticas o propagandísticas,1 y a la autobiogra-
fía de la principal protagonista del ascenso de 
un partido que, al menos hasta 2019, había sido 
considerado por los observadores como mar-
ginal y destinado a desempeñar un papel secun-
dario no sólo en el marco del sistema político 
italiano, sino también dentro de la coalición de 
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centro-derecha, liderada entonces por la Lega 
de Salvini.2 En el ámbito científico, las citas ha-
bían sido escasas y se habían limitado en su 
mayoría a menciones rápidas en artículos de 
alcance más general.3 Por otro lado, la forma-
ción del gobierno presidido por Giorgia Meloni 
provocó una gran floración de contribuciones 
–libros y artículos publicados en revistas inter-
nacionales–,4 que abrieron una primera opor-
tunidad de debate sobre la aún breve historia 
del partido, las razones de su nacimiento y los 
factores que le permitieron convertirse, en 
menos de diez años, en el partido más vota-
do por los italianos. Sobre todo, la discusión se 
centró en la identidad del FdI, los fundamentos 
ideológicos de su discurso político y el con-
tenido de sus programas. Con una pregunta 
fundamental: ¿estamos ante un partido nuevo, 
al menos en parte, o simplemente ante el últi-
mo y más moderno representante de una tra-
dición que hunde sus raíces en un capítulo de 
la historia italiana abierto, hace un siglo, por el 
advenimiento del fascismo? O, dicho de otro 
modo, ¿pertenece todavía Fratelli d’Italia al ám-
bito del neofascismo o debe considerarse un 
exponente de la familia de la derecha radical 
populista? ¿O debería verse como la expresión 
de un nuevo género híbrido, que combina al-
gunos aspectos de la antigua extrema derecha, 
otros del nacional-populismo que ha florecido 
en casi todos los países europeos desde la dé-
cada de 1990 y otros del conservadurismo?5 

Quienes apoyan la primera de estas hipóte-
sis señalan que gran parte de los exponentes 
del partido –su presidenta, más de tres cuartas 
partes de los miembros de los órganos de go-
bierno, muchos de sus representantes en el par-
lamento y en los consejos regionales y munici-
pales– proceden del Movimento Sociale Italiano 
(MSI) o de Alleanza Nazionale (AN), y que en 
los discursos oficiales de la líder, incluso ahora 
que está al frente del gobierno, son frecuentes 
las referencias a la «larga historia» de la que es 

heredero el FdI.  Además, la sede donde el parti-
do tiene actualmente sus oficinas centrales es la 
misma que había albergado a sus predecesores, 
en el número 39 de la Via della Scrofa de Roma, 
e incluso en el resto de Italia en muchos casos 
sus federaciones y secciones han permanecido, 
o regresado, a los locales donde antes estaba 
Alleanza Nazionale. Para algunos observadores, 
estos elementos bastarían por sí solos para es-
tablecer una relación de continuidad sustancial 
entre el presente y el pasado. E incluso el pri-
mero de los académicos que abordó el estudio 
del MSI de forma científica, en 1989, el politó-
logo de la Universidad de Bolonia Piero Ignazi, 
al examinar los documentos y programas de 
Fratelli d’Italia, apoya esta interpretación.

En el epílogo de la reciente nueva edición 
de su libro más conocido, Il polo escluso, en el 
que trata de resumir la evolución de la «dere-
cha nacional» italiana en los últimos 33 años 
(de 1990 a 2022), Ignazi sostiene que el par-
tido de Giorgia Meloni no es más que el pro-
ducto de nostálgicos del pasado missino que,6 
aunque no lo declaren abiertamente, preten-
den simplemente resucitar Alleanza Nazionale. 
Las etapas de su trayectoria desde diciembre 
de 2012 hasta hoy se consideran otros tantos 
pasos en el «camino seguro de una nostalgia 
más o menos velada, salpicado de abundantes 
dosis de soberanismo euroescéptico e impul-
sos xenófobos y securitarios». Las tesis expre-
sadas en la moción del segundo congreso del 
partido en 2017 (a la que volveremos) para 
él «denotan una íntima sintonía sentimental e 
ideológica con el neofascismo, del que se re-
clama una continuidad ideal». Y de esta «irre-
suelta relación con el pasado» no se libraría 
el partido ni siquiera después, exhibiendo una 
«visión populista y conspirativa» y un «sustra-
to antiliberal», que la «cautivadora utilización 
de su figura como exponente político entrega-
do, convencido y apasionado, pero rebosante 
de sentimientos maternales y amistosos» por 
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parte de Giorgia Meloni no haría sino disimu-
lar. Ciertamente, Ignazi reconoce que FdI ha 
experimentado un cambio en su transición 
desde un papel de oposición a responsabilida-
des de gobierno, pero insinúa que podría ser 
«instrumental y coyuntural». Esta sospecha le 
lleva a centrar su atención principalmente en 
elementos que pueden reforzar su punto de 
vista, como los «tonos revanchistas, cuando 
no nostálgicos, propios de una comunidad que 
siempre se siente fiel a la «Idea», es decir, a 
la ideología fascista, más o menos recalibrada 
en la posguerra» que supuestamente caracte-
rizaron la convención con la que Fratelli d’Ita-
lia el 14 de diciembre de 2022, celebró sus 
primeros diez años de vida y la «continuidad 
político-ideal con el MSI, idealizado como un 
partido democrático» mientras que, escribe el 
académico, «había sido definido acertadamente 
por el maestro de la ciencia política Giovanni 
Sartori como un partido ‘antisistema’».7

Otro argumento que se cita a menudo en el 
debate sobre las connotaciones ideológicas de 
Fratelli d’Italia es la presencia, en su símbolo, 
de la llama tricolor, que el MSI adoptó desde el 
principio y que, a pesar de los fuertes debates 
internos y las presiones externas, AN mantuvo 
hasta que decidió disolverse y unirse al Popolo 
delle Libertà, el efímero partido único de cen-
troderecha querido y dirigido por Silvio Ber-
lusconi. Incluso quienes admiten la evolución 
que ha experimentado el partido a lo largo de 
su década de existencia no pueden dejar de 
constatar que, también por esta característica, 
el FdI no puede dejar de ser calificado como 
«el tercer partido de la llama»8 y, por tanto, vin-
culado, en cierta medida, a los acontecimientos 
del neofascismo italiano. La afirmación es sin 
duda compartible, pero para entender cómo y 
por qué Fratelli d’Italia ha conseguido emanci-
parse de la historia a la que pertenece, es nece-
sario observar la complejidad de la trayectoria 
de sus «antepasados» en la Italia de posguerra.

La larga marcha de la «derecha» italiana

Durante más de cincuenta años, el término 
«neofascismo» se utilizó casi exclusivamente 
en Italia para caracterizar la corriente política 
que en otros países se denominaba «extrema 
derecha». El propósito de esta denominación 
era circunscribir la dimensión del fenómeno a 
un deseo de venganza, o al menos de revancha, 
de quienes habían sido derrotados en la gue-
rra civil que había ensangrentado el país desde 
septiembre de 1943 hasta abril de 1945 y se 
sentían, en el nuevo Estado republicano, en la 
condición psicológica de «exiliados en su pa-
tria».9 Con la caída definitiva del fascismo y la 
muerte de Mussolini, no les quedó más reme-
dio que cultivar la nostalgia de una época ya 
clausurada o aislarse en el resentimiento y el 
vano deseo de venganza. El 26 de diciembre de 
1946, el nacimiento del Movimiento Social Ita-
liano ofreció un hogar a esas decenas de miles 
de veteranos que habían luchado en el «ban-
do equivocado», el bando perdedor, durante la 
guerra civil. Aunque se mostró incapaz, ya en 
las primeras elecciones legislativas del 18 de 
abril de 1948, de reunir los votos de la mayoría 
de los muchos italianos que habían mostrado 
su apoyo a Mussolini hasta la caída del régimen 
–y que ante los primeros indicios de la Guerra 
Fría habían decidido apoyar a la Democracia 
Cristiana (DC) para crear un «dique» contra 
el comunismo–, ese partido consiguió dar re-
presentación institucional a ese pequeño nicho 
de acérrimos seguidores póstumos del Duce, 
entrando en el Parlamento con un pequeño 
grupo de diputados y senadores.

El hundimiento del fascismo había traído 
consigo, sin embargo, otro efecto político cru-
cial: había hecho desaparecer de la escena a la 
derecha «constitucional», heredera de una de 
las muchas almas del Risorgimento, cuyos expo-
nentes, ante el impetuoso avance de los fas-
cistas y la instauración del Estado autoritario, 
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se habían retirado de la vida pública o habían 
aceptado un papel de partidarios del régimen. 
Acusados de haber transigido con la dictadura, 
o de haber favorecido su advenimiento, los libe-
rales moderados y los conservadores casi ha-
bían desaparecido de la escena. El sistema polí-
tico republicano se había asentado, pues, sobre 
nuevas bases, articulándose principalmente en 
torno a un partido centrista con mayoría rela-
tiva (la DC), un partido de oposición alineado 
fuertemente a la izquierda, el Partido Comu-
nista Italiano (PCI), el Partido Socialista (PSI), 
menos radical y menos fuerte, y un pequeño 
número de formaciones menores, entre ellas 
los republicanos y los socialdemócratas, des-
tinados a actuar como aliados o rivales de los 
demócrata-cristianos según las circunstancias y 
la conveniencia del partido mayoritario. Forma-
ciones más o menos efímeras –desde el Fronte 
dell’Uomo Qualunque, primer representante 
de la rica progenie del populismo italiano,10 
hasta los diversos partidos monárquicos–11 se 
irían insertando poco a poco en el estrecho 
espacio de la derecha, sin llegar nunca a ejer-
cer una influencia real en la dinámica guber-
namental. Sólo a costa de muchas discusiones 
internas, laceraciones y escisiones, provocadas 
por la negativa de muchos de sus exponentes 
a pactar con los «traidores» que en 1943 ha-
bían preferido al rey a Mussolini o a mitigar, en 
nombre de la «defensa de Occidente», la hos-
tilidad hacia los antiguos enemigos de ultramar 
y aceptar la pertenencia de Italia a la OTAN, el 
MSI consiguió a principios de los años cincuen-
ta integrarse en este espacio.

Durante medio siglo, el MSI ejerció así un 
importante monopolio sobre el espacio polí-
tico-electoral de la derecha, sin conseguir, no 
obstante, desprenderse de la etiqueta de ex-
tremismo que le habían cosido sus adversarios. 
Los esfuerzos de su líder moderado Arturo 
Michelini (que permaneció en la cúpula del 
partido de 1954 a 1969) por alcanzar una alian-

za con liberales y monárquicos y dar vida a la 
llamada «gran derecha» fueron infructuosos, al 
igual que los intentos de insertarse, en función 
anticomunista, en coaliciones de gobierno do-
minadas por la DC. En algunas ocasiones, los 
demócrata-cristianos aceptaron los votos del 
MSI en el Parlamento para contrarrestar la de-
serción temporal de algunos de sus aliados de 
gobierno y conseguir aprobar leyes controver-
tidas, pero en la única ocasión en que el apoyo 
de los diputados y senadores del MSI resultó 
indispensable para poner en marcha el gabinete 
monocolor presidido por Fernando Tambroni, 
en la primavera de 1960, los demócrata-cris-
tianos prefirieron forzar la dimisión del jefe de 
gobierno y allanar el camino a la primera coa-
lición de centro-izquierda con los socialistas. El 
temor a ser acusados de connivencia con los 
fascistas era demasiado fuerte.

Estos fracasos suscitaron fuertes polémicas 
en el partido, que en algunos casos desembo-
caron en escisiones de los componentes más 
radicales. Sin embargo, ninguno de los grupos 
que intentaron desafiar el dominio del MSI en 
su «coto de caza» habitual a lo largo de las 
décadas consiguió nunca afianzarse territorial-
mente ni alcanzar cifras electorales significati-
vas (además, pocos fueron los que intentaron 
enfrentarse a la prueba de las urnas), lo que 
llevó a la mayoría de ellos a recurrir a formas 
violentas de acción o a cultivar planes golpistas. 
La década de 1970, conocida como los «años 
de plomo», vio a algunos de estos pequeños 
movimientos implicados en la llamada «estra-
tegia de la tensión», entre episodios terroris-
tas y connivencia con sectores «desviados» del 
aparato de seguridad del Estado.

A partir de los sesenta, el MSI trató de acen-
tuar sus referencias derechistas, hasta el punto 
de llegar a cambiar su nombre y símbolo en 
1971 por Movimento Sociale Italiano-Destra 
Nazionale (MSI-DN), para adaptarse a lo que 
quedaba del último partido monárquico. Aun-
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que siguió obteniendo representantes tanto en 
el parlamento como en los ayuntamientos en 
cada elección, y atenuó cada vez más sus re-
ferencias abiertas al fascismo, limitadas ahora 
a la retórica utilizada en las reuniones con la 
base militante y en los congresos, no consiguió 
salir de su marginalidad en el escenario político 
italiano. Ni siquiera el relanzamiento activista 
puesto en marcha por el secretariado de Gior-
gio Almirante (que duró de 1969 a 1987) con-
siguió romper su aislamiento, que lo estancó 
en cifras de consenso en torno al 5-6% –con la 
única excepción del 8,7% alcanzado en 1972–, 
incluso cuando en otros países europeos for-
maciones políticas nacidas en la extrema dere-
cha, como el Front National de Jean-Marie Le 
Pen en Francia y el Freiheitliche Partei Öste-
rreichs de Jörg Haider en Austria, empezaban a 
renovar sus programas y a ampliar su consenso. 
Y este largo periodo de estancamiento provo-
có nuevos enfrentamientos internos, esta vez 
con la corriente más moderada que pretendía 
transformar el partido en una formación libe-
ral-conservadora «normal» de derechas, con la 
consiguiente escisión, a finales de 1976, de la 
mitad de los grupos parlamentarios y el naci-
miento de Democrazia Nazionale, destinada a 
desaparecer al cabo de sólo tres años, debi-
do al irrisorio 0,6% recogido en las elecciones 
de 1979.12 A partir de ese momento, y hasta 
principios de los años noventa, el MSI vivió una 
larga fase de inmovilismo, tanto político como 
electoral, aunque experimentó dos cambios 
de secretarios nacionales (Gianfranco Fini de 
1987 a 1990, Pino Rauti en 1990-1991, y luego 
Fini de nuevo).13

Fue necesaria la crisis de los partidos tra-
dicionales que siguió al escándalo Tangentopoli 
(el descubrimiento por la justicia de Milán de 
una extensa red de corrupción administrativa 
y de un sistema de financiación ilegal de los 
partidos) para cambiar este estado de cosas e 
inaugurar un nuevo capítulo en la historia de la 

derecha en Italia. El largo alejamiento del MSI 
de los lugares de poder, debido al descrédito 
de las formaciones que habían gobernado el 
país durante casi cincuenta años, pasó de ser 
un motivo de debilidad a un punto de fuerza, 
permitiéndole reivindicar sus «manos limpias» 
frente a la deshonestidad del resto de la clase 
política. Y gracias a sus primeros éxitos electo-
rales notables en 1993 en una serie de eleccio-
nes municipales, el partido, que siempre había 
sufrido el peso de su «identidad ilegítima»,14 
consiguió finalmente, un año después, tras la 
entrada en escena de Berlusconi como fede-
rador de un amplio frente de fuerzas hostiles 
a la izquierda y la adopción de una nueva ley 
electoral, hacerse con un papel en el gobierno, 
cambiando posteriormente su nombre por el 
de Alleanza Nazionale y acentuando aún más 
su distanciamiento del fascismo.15

Mientras esto sucedía en Italia, en otros paí-
ses europeos iba tomando forma lo que Ignazi 
proponía denominar la «extrema derecha pos-
tindustrial», a diferencia de la extrema derecha 
«tradicional», aún ligada al recuerdo y al cul-
to del fascismo. Sin dejar de creer que ciertos 
rasgos antisistémicos y una ideología «deslegi-
timadora» hacia la democracia liberal estaban 
presentes en los partidos de esta familia, según 
Ignazi no podían ser vistos como «una revita-
lización del «mito palingenético» del fascismo 
[porque] ofrecen una respuesta a los conflictos 
de la sociedad contemporánea (y ésta es la cla-
ve de su éxito)». Para estas formaciones,

la defensa de la comunidad natural frente a la pre-
sencia extranjera (de ahí el racismo y la xenofo-
bia) es sobre todo una respuesta en términos de 
identidad a la atomización y la despersonalización; 
la invocación de la ley y el orden, la apelación di-
recta al pueblo y el enfado con los mecanismos 
representativos responden a la necesidad de au-
toridad y orientación en una sociedad en la que 
la autorrealización y el individualismo han desga-
rrado las mallas protectoras de los lazos sociales 
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mismo tiempo disminuyó su influencia política, 
que al principio de Tangentopoli había parecido 
crecer con fuerza, con el MSI capaz de superar 
el 30% en las elecciones municipales de Roma 
y Nápoles, y de ganar 33 administraciones mu-
nicipales en ciudades de más de 15.000 habi-
tantes entre la primavera y el otoño de 1993. 
Aunque ya en 1994 fue admitida a formar par-
te de la coalición que Berlusconi había creado 
para derrotar a la unión de fuerzas de izquier-
da y fue indispensable para su éxito, Alleanza 
Nazionale sufrió desde el principio como socio 
menor de la alianza, debido a la mayor fuerza 
electoral de Forza Italia y, sobre todo, a la pre-
ponderancia de la figura mediática del primer 
ministro. Si, por un lado, la entrada en el gobier-
no con 5 ministros y 12 subsecretarios fue un 
logro muy importante, porque marcó el fin de 
la exclusión de los neofascistas de los juegos de 
poder, por otro, la gestión de las relaciones con 
los aliados no resultó fácil. Las mayores friccio-
nes se produjeron con la Lega Nord, cuyo pro-
grama federalista –expresión de una ideología 
secesionista– contrastaba fuertemente con 
el nacionalismo y el centralismo de AN, pero 
también con el componente cristiano exdemó-
crata y con Forza Italia, surgiendo desacuerdos 
de vez en cuando.

Ya en 1996 se pusieron de manifiesto cier-
tas diferencias estratégicas entre los miembros 
de la coalición. Fini, que tendía cada vez más a 
personalizar su liderazgo y a gobernar el parti-
do en solitario, haciendo uso de los amplísimos 
poderes que le conferían los estatutos, sin te-
ner en cuenta las demandas –a menudo diver-
gentes– de las corrientes internas, se opuso a 
la decisión de Berlusconi de permitir el naci-
miento de un gobierno técnico apoyado por 
casi todos los grupos del parlamento, y prefirió 
provocar elecciones anticipadas, con la espe-
ranza de obtener un consenso que pusiera en 
entredicho la posición del fundador de Forza 
Italia como líder absoluto de la coalición. La 

tradicionales; la recuperación de los valores mo-
rales tradicionales es la respuesta al libertarismo 
postmaterialista.16

Como heredera directa del MSI, según Igna-
zi, Alleanza Nazionale no había adoptado esa 
forma innovadora, permaneciendo en el limbo 
de un «postfascismo» de contornos aún incier-
tos17 y que sólo más tarde iniciaría una verda-
dera evolución desde sus posiciones originales. 
Su nacimiento, sin embargo, puso fin al largo 
periodo de monopolio del neofascismo en la 
extrema derecha y mostró un escenario carac-
terizado por tres vías distintas y contrapuestas 
de desarrollo de lo que la literatura académica 
denominó radicalismo de derechas:18 funda-
mentalismo ideológico, conjugación con el popu-
lismo y nacional-conservadurismo.

El primero de estos caminos ha sido reco-
rrido, desde el congreso de Fiuggi de enero 
de 1995 en el que se decidió la autodisolución 
del MSI por todas aquellas formaciones que se 
negaron a abandonar su identificación con la 
experiencia fascista y que, pese a la continua 
e intensa movilización de su base militante, no 
lograron romper el cordón sanitario erigido 
por el resto de las fuerzas políticas y salir de la 
marginalidad. La flagrante inconsistencia de su 
base de consenso (las listas vinculadas a este 
ámbito, en su conjunto, no pasaron del 1,3% 
en las legislativas de 2018) marcó la derrota 
definitiva de esta opción. Las otras dos tuvie-
ron que esperar a que se diluyera el impulso 
propulsor de Alleanza Nazionale para poder 
delinearse con mayor claridad.

De derecha a centro

Entre 1995 y 2009, el espacio electoral de 
la derecha en el sistema italiano se amplió por 
encima del umbral del 15% (15,7% en 1996, a 
lo que hay que añadir el 0,9% de los rivales del 
Movimento Sociale-Fiamma Tricolore, dirigido 
por el exsecretario del MSI Pino Rauti), pero al 
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maniobra fracasó, pero AN alcanzó un récord 
histórico de votos y su presidente decidió en-
tonces hacer aún más evidente la competencia 
directa con el incómodo aliado. Para lograrlo, 
escribe Ignazi, «acentuó una cierta distancia y 
separación de su propio partido con el fin de 
maximizar políticamente el éxito de imagen 
del que estaba disfrutando»19 y multiplicó las 
oportunidades de desafío. En otras palabras, 
para no sufrir las consecuencias que le acarrea-
ba su imagen de miembro extremo de la alian-
za, decidió mover su partido hacia el centro. 
Berlusconi respondió con una acentuación de 
los tonos polémicos hacia la izquierda, con los 
que Fini pretendía establecer un diálogo para 
alcanzar una reforma compartida de las insti-
tuciones en un sentido presidencialista, presen-
tándose como el verdadero baluarte contra la 
conquista del poder por los antiguos comunis-
tas.20 A partir de ese momento, las relaciones 
personales entre ambos también empezaron a 
agriarse, mientras que en el seno del partido se 
abría la brecha entre un alma liberal, favorable 
a las privatizaciones y a las leyes de mercado, y 
otra «social», en la que aún persistía la descon-
fianza hacia el capitalismo. La estrategia de Fini 
sufrió dos derrotas en 1999, primero en el re-
feréndum sobre la ley electoral, que, al eliminar 
definitivamente el reparto proporcional de una 
parte de los escaños parlamentarios, habría 
hecho a AN indispensable –e influyente– en 
cualquier futura coalición de centro-derecha, y 
después en las elecciones europeas, donde AN 
renunció a su símbolo para presentar una lista 
con exponentes del Partido Popular, heredero 
de la DC, y del Partido Radical, conocido por 
sus posiciones progresistas, perdiendo un ter-
cio de los votantes que había obtenido cinco 
años antes.

A pesar del éxito del centro-derecha en las 
elecciones políticas de 2001 y del regreso al 
gobierno, en el que Fini obtuvo la vicepresi-
dencia, el proyecto cultivado por el presidente 

de la Alleanza Nazionale no avanzó. Su partido 
bajó al 12%, mientras que la reincorporación 
de la Liga Norte a la coalición, tras las agrias 
polémicas de los años anteriores, complicó 
aún más los acuerdos sobre la línea política y 
económico-social a seguir. Los enfrentamientos 
entre ambos partidos se hicieron frecuentes, 
obligando a Berlusconi a cambiar la composi-
ción del ejecutivo en julio de 2004 y a solicitar 
de nuevo la confianza del Parlamento. Mientras 
tanto, el líder de AN siempre encontraba nue-
vas formas de expresar su personal y cada vez 
más acentuado distanciamiento de las ideas a 
las que la mayoría de los miembros de su parti-
do habían permanecido apegados: la propuesta 
de conceder el derecho de voto a los inmigran-
tes en las elecciones locales, la definición de las 
opciones tomadas por el fascismo después de 
1938 (empezando por las leyes raciales) como 
«el mal absoluto» durante una visita a Israel y 
la defensa de la fecundación asistida en contra 
de la opinión del Vaticano sonaron como otras 
tantas rupturas con la tradición ideológica y 
cultural de la que procedía AN. Y como tales 
fueron consideradas por muchos dirigentes, 
que acentuaron la fractura interna. Sin ceder 
a las llamadas de los disidentes, Fini siguió en 
la senda del acercamiento a los círculos libe-
ral-conservadores europeos, señalando a José 
María Aznar, Nicolas Sarkozy y David Cameron 
como modelos de una derecha moderna, aun a 
costa de provocar una escisión más importante 
que las anteriores, la de La Destra, que obtuvo 
el 2,8% en las elecciones de 2008.

La vuelta al gobierno tras el éxito de la coa-
lición de centroderecha en las elecciones de 
2008 no mejoró las cosas. En noviembre de 
2007, Fini había amenazado públicamente con 
abandonar la alianza, denunciando su incapaci-
dad para abordar los problemas más urgentes 
del momento. Ese mismo día, Berlusconi le ha-
bía respondido anunciando, sin consulta previa, 
el nacimiento de un nuevo partido, el Popolo 
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della Libertà (PdL). Inicialmente, la reacción 
de Fini fue muy dura y estuvo acompañada de 
un intento de crear un partido alternativo, la 
Alianza por Italia, pero la caída del Gobierno 
Prodi impidió el éxito de la operación y, dado lo 
apretado del calendario de la próxima campaña 
electoral, le obligó a unirse al cartel deseado 
por el Cavaliere. Mientras tanto, la fundación 
Fare Futuro, creada por el ala liberal del partido, 
siguió creando contactos con sujetos del área 
centrista y de la izquierda moderada, con el ob-
jetivo de encontrar interlocutores dispuestos 
a legitimar a Fini como sucesor de Berlusco-
ni al frente del campo moderado. Al optar por 
la presidencia de la Cámara de Diputados, el 
expresidente de AN pretendía asumir un perfil 
super partes y contrastarlo de forma cada vez 
más evidente con la figura controvertida y ale-
jada del bon ton institucional de su aliado-adver-
sario. Las ocasiones de enfrentamiento llegaron 
a ser tan frecuentes que las relaciones entre 
ambos se rompieron definitivamente: tras una 
acalorada disputa, Fini fue expulsado del PdL y 
creó primero su propio grupo parlamentario 
y luego un partido, Futuro e Libertà per l’Italia 
(FLI), intentando en vano que se impugnara el 
gobierno del que había formado parte. Muchos 
de los diputados y senadores de Alleanza Na-
zionale, sin embargo, no le siguieron, y FLI vivió 
estancado hasta las elecciones de 2013, en las 
que sufrió un amargo rechazo, al cosechar solo 
el 0,47%, pese a estar vinculado a la coalición 
centrista liderada por el primer ministro sa-
liente, Mario Monti.

La vía populista

Fue precisamente la infeliz conclusión de 
la experiencia de gobierno técnico de Monti, 
apoyado por el centroderecha y el centro-iz-
quierda –pero muy impopular por las medidas 
de austeridad económica aplicadas–, la que in-
auguró una nueva fase en la trayectoria de la 

derecha italiana, la populista, encarnada entre 
2013 y 2018 principalmente por la Liga.

Considerado ya como partido de la derecha 
radical populista por Hans-Georg Betz en su 
estudio de 1994 e incluido en la misma catego-
ría por Cas Mudde, trece años más tarde,21 la 
Lega ha experimentado una larga serie de re-
ajustes ideológicos, tácticos y estratégicos a lo 
largo de su historia. Fundada con el nombre de 
Lega Nord en 1989 para reunir en una sola or-
ganización a varios movimientos autonomistas 
que habían surgido en las regiones del norte 
del país en polémica contra la excesiva centra-
lización de la administración estatal, la pesadez 
de los procedimientos burocráticos, la carga de 
los impuestos, la corrupción de los partidos y 
la ineficacia del parlamento,22 había reivindica-
do inicialmente una identidad liberal, especial-
mente en el ámbito económico. Sin embargo, el 
hundimiento de la Primera República le había 
obligado a abandonar el papel de simple megá-
fono de la «voz del Norte» y a aceptar la lógica 
de las alianzas, aunque siempre considerándolas 
precarias y provisionales. La breve experiencia 
gubernamental de 1994-1995 había demostra-
do, sin embargo, su incapacidad para renunciar 
a los ataques al establishment, y la posterior 
fase independentista había mostrado aún más 
claramente su mentalidad populista.

A las campañas contra la inmigración y la 
partidocracia, que siempre habían estado pre-
sentes en sus programas, se sumaron ya enton-
ces los ataques a la Unión Europea y a las «po-
tencias fuertes», a las altas finanzas y a la gran 
industria, realizados a veces con argumentos 
conspirativos, y junto a ellos la defensa de la fa-
milia y las tradiciones frente a las pretensiones 
progresistas, el rechazo de la homosexualidad, 
la reivindicación de medidas proteccionistas, la 
hostilidad a la deslocalización de los procesos 
productivos y la denuncia de las consecuencias 
negativas de la globalización. Posiciones que le 
permitieron convertirse en el partido más vo-
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tado por los electores de la clase trabajado-
ra en 1996. Tras el 11 de septiembre de 2001, 
se insertaron en este marco la denuncia de la 
amenaza de penetración islámica en Europa y 
los llamamientos a construir un frente común 
euroamericano para defender la civilización 
occidental de las trampas del terrorismo isla-
mista. Todas estas características hicieron que 
la Liga encajara en la familia de los partidos po-
pulistas de derecha radical.

Fue, sin embargo, en 2012, tras un periodo 
de crisis interna provocada por el escándalo 
sobre la gestión deshonesta de la financiación 
estatal, que había provocado la salida de escena 
del histórico líder Umberto Bossi, ya diezma-
do por un ictus en 2004, y había llevado a la 
dirección del partido al exministro moderado 
Maroni, y la había conducido a los peores resul-
tados electorales de su historia, cuando la Liga 
consiguió relanzarse, eligiendo a Matteo Salvini 
como secretario y adoptando por completo la 
agenda nacional-populista.

Aprovechando al máximo las posibilidades 
que ofrecen las redes sociales23 y haciendo 
gala de un lenguaje agresivo y a veces vulgar de 
«hombre común», Salvini eligió como blancos 
polémicos a la clase política y a la Unión Eu-
ropea, acusadas de no haber sabido responder 
eficazmente a la crisis económica de los años 
2008-2011, a los intelectuales, responsables de 
apoyar todas las propuestas progresistas en el 
ámbito de los derechos civiles (matrimonios y 
adopciones homosexuales, gestación subroga-
da, etc.) y sobre todo la inmigración, conside-
rada, por una parte, una fuente de competencia 
desleal para los trabajadores autóctonos y, por 
otra, una amenaza para la cohesión cultural del 
país y el modo de vida de su población. Al ha-
cer hincapié en este peligro y convertirlo en 
el centro de las campañas electorales, Salvini 
ha llevado a la Liga de una dimensión localista 
a una proyección nacional y la ha hecho abra-
zar un credo nacionalista, ultraconservador y 

xenófobo. Su admiración por la Rusia de Putin 
y las ideas de Trump le llevaron a entablar re-
laciones con otros partidos de la derecha ra-
dical europea y a unirse, en el Parlamento de 
Bruselas, al grupo Europa de las Naciones y las 
Libertades, liderado por Marine Le Pen, trans-
formado después en Identidad y Democracia. 
A pesar de esta caracterización ideológica ra-
dical, la nueva Liga, gracias a sus éxitos electo-
rales (17,4% en las elecciones políticas de 2018 
e incluso 34,3% en las elecciones europeas de 
2019), logró obtener la primacía dentro de la 
coalición de centroderecha, en detrimento de 
Forza Italia, y así poder hacerse autónoma, para 
formar gobierno junto a la otra formación po-
pulista de protesta, el Movimiento Cinco Estre-
llas (M5S).

Durante algo más de un año, esta coalición 
de fuerzas antisistema ha sido calificada como el 
caso más exitoso de la estrategia implementada 
por los partidos de la derecha radical populista 
en la escena europea, y ha sido objeto de gran 
preocupación por parte de la Comisión Euro-
pea y de muchos gobiernos extranjeros, pero 
el grave error de Salvini, al decidir en agosto de 
2019 poner fin al acuerdo con el M5S con la es-
peranza de poder repetir o ampliar su éxito en 
las elecciones europeas en unas elecciones ge-
nerales anticipadas –que el presidente de la Re-
pública no le concedió–, convirtió rápidamente 
un triunfo en un desastre. En efecto, inmediata-
mente después de su salida del gobierno, la Liga 
empezó caer en intención de voto a su favor 
en los sondeos, y desde entonces no ha po-
dido invertir esta tendencia. Al mismo tiempo, 
los votantes que abandonaron la Liga, juzgando 
a Salvini poco fiable, trasladaron sus simpatías 
a Fratelli d’Italia. La pandemia de Covid-19, que 
vio a Salvini durante mucho tiempo inseguro 
sobre la posición a tomar ante el bloqueo y las 
vacunas, y luego dispuesto a unirse al gobierno 
liderado por Mario Draghi –un banquero, por 
tanto una de las figuras históricamente más de-
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testadas por la Liga y en general por todos los 
populistas– acentuó este proceso de rápida di-
solución del capital electoral de la Lega, que en 
poco más de tres años cayó del 34,3% en 2019 
al 8,9% en las legislativas de 2022.

Este resultado marcó la derrota (al menos 
temporal) de un nacional-populismo que pa-
recía destinado a inaugurar un ciclo de hege-
monía en el ámbito de la derecha y relanzó, 
con mucha más fuerza y sobre nuevas bases, 
el proyecto nacional-conservador que se ha-
bía encarnado entre 1995 y 2009 en la Alianza 
Nacional.

De la escisión del PdL al Gobierno de la nación: 
el meteórico ascenso de Giorgia Meloni

El protagonista de esta nueva etapa en la his-
toria de la derecha italiana es, sin duda, Fratelli 
d’Italia. Subiendo en el espacio de sólo cuatro 
años del 4,4% al 26% de los votos, este partido 
se erige hoy –gracias también a los datos de 
los sondeos, que lo sitúan, tras nueve meses de 
participación en el Gobierno presidido por su 
líder, en torno al 31% del consenso de los vo-
tantes– como el punto de llegada (provisional) 
en la historia de una derecha que, aunque repe-
tidamente definida por los observadores como 
extrema radical, neofascista, para superar el 
déficit de legitimidad que siempre le había pe-
nalizado y ganarse la simpatía de los sectores 
moderados de la opinión pública italiana, tuvo 
que mostrarse cada vez menos extremista en 
ideas, en comportamiento, en tono, aceptando 
socializarse con la democracia a través de lo 
que Ignazi llamó «el largo viaje a través de las 
instituciones».

La sinceridad del distanciamiento del FdI, de 
sus dirigentes y militantes, de las simpatías y 
nostalgias por el fascismo cultivadas por mu-
chos de los que militaron en los dos anteriores 
«partidos de la llama» ha sido muy debatida 
desde que las nuevas siglas aparecieron en la 

escena política italiana. Consciente de las dudas 
que existían al respecto, Giorgia Meloni deci-
dió publicar un libro autobiográfico para acla-
rar su cosmovisión y sus objetivos, y tanto las 
declaraciones de los exponentes del partido 
como sus documentos oficiales han sido ob-
jeto, como decíamos al principio, de múltiples 
análisis, cuyos autores han llegado a diferentes 
interpretaciones: hay quienes han encontrado 
una evolución desde su trasfondo neofascista, 
quienes lo han situado –junto con la Liga– en la 
familia de la derecha radical populista, y quienes 
siguen considerándolo de extrema derecha. 
Cada una de estas interpretaciones contiene 
elementos y consideraciones interesantes que 
merecen un examen detenido. Sin embargo, 
para comprobar su solidez global, es necesa-
rio reconstruir, aunque sea sintéticamente, la 
trayectoria seguida por esta formación política 
hasta la fecha: una trayectoria que ha mostra-
do un curso menos lineal de lo que pretenden 
sus exponentes y que ha pasado por diversas 
etapas, marcadas por posturas bastante diver-
sificadas.

Casi todos los análisis convergen en un pun-
to: en el momento de la fundación del partido, 
el 16 de diciembre de 2012, la intención de sus 
fundadores no era simplemente reunir a los 
veteranos de la Alianza Nacional decepciona-
dos por el progresivo desgaste del Pueblo de 
la Libertad. Los tres principales promotores –
Giorgia Meloni, expresidenta de Azione giovani, 
la organización juvenil de AN, que ya había sido 
vicepresidenta de la Cámara de Diputados y 
luego ministra de Juventud; Ignazio La Russa, 
militante desde los años sesenta en el MSI y 
dirigente durante mucho tiempo tanto de ese 
partido como de Alleanza Nazionale; Guido 
Crosetto, de Forza Italia y exsubsecretario del 
Ministerio de Defensa– tenían en mente un 
proyecto más ambicioso: refundar todo el cen-
tro-derecha sobre nuevas bases. Centrodestra 
nazionale fue, después de todo, el acrónimo 
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elegido por La Russa cuando decidió separarse 
del PdL en reacción a la decisión de Berlusconi 
de resucitar Forza Italia. Y lo que había unido 
a los tres era su aversión común a la decisión 
del líder del PdL de apoyar al Gobierno Monti 
y revocar las elecciones primarias convocadas 
para determinar el nombre de su sucesor al 
frente del «partido único». Para reiterar las in-
tenciones originales, casi un año después del 
nacimiento del FdI, Crosetto formuló una clara 
pregunta retórica en el partido Atreju, una es-
pecie de kermesse del partido: «¿Quién puede 
representar el centroderecha, si no somos no-
sotros?».24

El programa elaborado apresuradamente 
para las elecciones de febrero de 2013 utili-
zaba tonos apagados y se limitaba a proponer 
un paquete de reformas en línea con lo que los 
antiguos miembros de Alleanza Nazionale fu-
sionados en el PdL habían defendido en varias 
ocasiones: elección directa del presidente de la 
República, abolición del bicameralismo perfec-
to, disminución del número de parlamentarios; 
reducción de la deuda y del gasto público; lucha 
contra el despilfarro y promoción de una nueva 
ética pública; reducción de las cargas fiscales; 
separación de las carreras de jueces y fiscales; 
apoyo a la natalidad frente al declive demográ-
fico. Sólo algunas propuestas se hicieron eco 
de las tesis nacional-populistas: una leve crítica 
al euro, que «actúa como amplificador de las 
disfunciones de los Estados nacionales», y la 
afirmación «creemos en la Europa de los pue-
blos, pero no en la de las finanzas y las oligar-
quías». También en materia de inmigración, las 
fórmulas elegidas fueron prudentes: «Gobernar 
los flujos, controlar las fronteras, imponer el 
respeto de la legalidad, es la manera de garan-
tizar la acogida, la integración, la solidaridad», 
precisando que «junto a la lucha intransigente 
contra la clandestinidad, el camino hacia la ple-
na integración de los nuevos ciudadanos debe 
avanzar al mismo ritmo» y que «se considerará 

con derecho a la ciudadanía a quienes comple-
ten todo el ciclo de escolaridad obligatoria y 
demuestren su plena integración y su deseo de 
obtenerla».25

La respuesta desfavorable en las urnas –un 
modesto 1,96%, por debajo de lo esperado, 
que sin embargo permitió al «mejor perde-
dor» de la coalición de centro-derecha elegir 
9 diputados– trajo consigo algunos cambios. 
Crosetto, que había sido designado presidente 
del partido cuando se fundó, cedió el timón a 
La Russa y, sobre todo, se intentó obtener el 
símbolo de la llama tricolor de la Fundación 
Alleanza Nazionale, que poseía los derechos 
para utilizarlo. Una vez que esta operación 
tuvo éxito, las palabras «centro-derecha nacio-
nal» desaparecieron de la marca electoral y en 
su lugar aparecieron la llama y el nombre de 
Meloni. Otro signo claro de reintegración en la 
historia del MSI fue la decisión de celebrar el 
segundo congreso nacional (7-9 de marzo de 
2014) en Fiuggi, el lugar donde se había cele-
brado la ceremonia de fundación de Alleanza 
Nazionale más de 19 años antes, y de invitar 
a la viuda de Giorgio Almirante como invita-
da de honor a los actos. Sin embargo, el pro-
grama elaborado para las próximas elecciones 
europeas, más que inscribirse en la tradición 
postfascista, se orienta decididamente hacia los 
temas más apreciados por las formaciones na-
cional-populistas, que ganan adeptos en nume-
rosos países: salida del euro y de los tratados 
fiscales y presupuestarios de la UE, reducción 
de la injerencia de las instituciones de Bruselas 
en la política nacional, «proteccionismo inteli-
gente», cooperación europea contra la «inmi-
gración salvaje», defensa de las raíces cristianas 
del continente y de la sacralidad de la familia, 
reglas europeas contra las finanzas especulati-
vas.26 En la elección de estas propuestas, más 
que un alineamiento con las posiciones de par-
tidos como el Rassemblement National, el Frei-
heitliche Partei Österreichs o la Alternative für 
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Deutschland, con los que aún no existía una 
colaboración orgánica, se vislumbraba el deseo 
de competir con la Liga Norte, que había pasa-
do recientemente bajo el liderazgo de Salvini, 
por la conquista de un electorado euroescépti-
co, que según los sondeos iba en aumento.

Sin embargo, el desafío lanzado por Gior-
gia Meloni, recién llegada a la presidencia del 
FdI, a su aliado-rival no se vio coronado por el 
éxito. Los votos obtenidos aumentaron, supe-
rando el millón, pero el 3,7% logrado no per-
mitió superar el umbral. El primer objetivo de 
la nueva líder era, por tanto, una reestructura-
ción organizativa que permitiera un proselitis-
mo y una propaganda eficaces en toda Italia, 
mientras que la Officina per l’Italia, un taller de 
ideas abierto a intelectuales de diversas pro-
cedencias, estaba llamada desde hacía meses 
a definir la plataforma político-cultural sobre 
la que construir el nuevo centroderecha. Obs-
táculos, incluso internos, no faltaban, porque 
el relativo fracaso en las elecciones europeas 
había descontentado a algunos de los cuadros 
intermedios, provocando en noviembre de 
2015 una nueva escisión y el nacimiento del 
movimiento Azione Nazionale,27 pero la com-
pacidad del grupo dirigente, formado casi en su 
totalidad en el mismo ambiente juvenil romano 
de Alleanza Nazionale veinte años antes, per-
mitió superar las dificultades, y la candidatura 
de Giorgia Meloni a la alcaldía de Roma, aunque 
no contara con el apoyo de Forza Italia, sirvió 
como momento de relanzamiento mediático y 
político: con el 12,3% obtenido, la joven líder 
de FdI amplió su credibilidad y popularidad, jus-
to cuando Berlusconi, cada vez más envuelto 
en juicios y escándalos, y su partido, tocaban 
mínimos históricos.

Para ganar apoyos, sin embargo, los índices 
de aprobación de Meloni, ahora superiores a 
los de los líderes de los partidos aliados,28 no 
podían ser suficientes. Por ello, el partido apos-
tó por una línea ideológica más agresiva, radica-

lizando sus posiciones anteriores en el segundo 
congreso nacional de diciembre de 2017. El leit-
motiv –el nacionalismo, denominado con cierta 
modestia «patriotismo»– no era nuevo, pero 
sí lo eran los tonos en los que se enunciaba. 
El eslogan «Los italianos primero» iba acompa-
ñado de la formulación de una «filosofía de la 
identidad» de la que se derivaban las críticas al 
«universalismo radical», la acusación a la ONU 
de esperar una «sustitución étnica» en Europa 
inspirada en un «principio multiculturalista abs-
tracto» y la exigencia de medidas estrictas para 
frenar los flujos migratorios y contrarrestar el 
riesgo de islamización del continente.29 Fue-
ron estas posiciones, contenidas en las Tesis de 
Trieste, las que llevaron a algunos analistas a si-
tuar a Fratelli d’Italia en la categoría de la dere-
cha radical populista. Sin embargo, una lectura 
de aquel manifiesto-movimiento revela cómo, 
junto a ellas, había otras inspiradas más bien en 
una filosofía conservadora, destinadas a con-
vertirse, con el tiempo, en predominantes en la 
cultura política del partido: la recuperación de 
la tradición y la crítica del culto al progreso; la 
reafirmación del papel central de la autoridad 
en la sociedad y en el Estado; el elogio de la 
ruralidad; el rechazo de la teoría de género; la 
valorización del patrimonio legado a Italia por 
su pasado: arte, arqueología, paisaje, naturale-
za. Incluso en política exterior se percibía una 
búsqueda de equilibrio entre conservadurismo 
y radicalismo: si por un lado se proclamaba que 
«Italia forma parte de Occidente, es natural-
mente aliada de las naciones europeas, de Esta-
dos Unidos y de los demás pueblos de cultura 
europea y occidental» y que la Alianza Atlántica 
es su «ámbito natural de alianza militar», por 
otro se afirmaba que no compartía «la lógica 
de hostilidad hacia la Federación Rusa», con 
la que en cambio se consideraba «necesaria y 
provechosa una estrecha cooperación econó-
mica y estratégica», también para combatir el 
terrorismo.
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En el futuro inmediato, los beneficios de esta 
acentuación de los rasgos ideológicos antisiste-
ma del partido fueron limitados, porque la com-
petencia en ese terreno era demasiado fuerte 
por parte del M5S y la Lega, que de hecho se 
alzaron como los dos ganadores de las eleccio-
nes generales de marzo de 2018. El primero, 
con un 32,68%, no sólo se confirmó como el 
partido favorito de los italianos, sino que lo-
gró reforzar la supremacía que había ganado 
cinco años antes. El segundo, con su especta-
cular salto hasta el 17,35%, superó por primera 
vez a Forza Italia, relegada al 14%: un resultado 
que dejó las manos libres a Salvini para buscar 
alternativas a la ya clásica coalición de centro-
derecha (que no tenía número suficiente en el 
Parlamento para formar Gobierno indepen-
dientemente del apoyo de otras formaciones). 
Fue una ventana de oportunidad que el líder 
de la Liga aprovechó para aceptar la perspecti-
va de un «contrato de gobierno» con el Movi-
miento Cinco Estrellas, basado en un programa 
en el que destacaban algunas de las cuestiones 
más queridas por los populistas, desde políticas 
más duras para combatir la inmigración hasta 
la drástica reducción del número de diputados.

Ante este nuevo escenario, Fratelli d’Italia, 
que había dado otro pequeño paso adelante 
al obtener el 4,35% y triplicar el número de 
escaños en el Parlamento (19 diputados y 7 se-
nadores), no parecía tener otra opción que se-
guir aceptando un papel secundario en el cen-
troderecha. Sin embargo, Salvini, que mantenía 
desde hacía tiempo buenas relaciones perso-
nales con Giorgia Meloni, intentó convencerla 
para que se uniera al Gobierno presidido por 
Giuseppe Conte, abogado y profesor universi-
tario, un outsider de la política, propuesto por 
los seguidores de Beppe Grillo. Si FdI hubie-
ra formado parte de la mayoría, la Liga habría 
tenido un aliado para incluir en la agenda del 
gobierno medidas que le interesaban mucho. 
La respuesta, sin embargo, fue negativa: Meloni 

consideraba que el ejecutivo «amarillo-verde» 
(los colores simbólicos del M5S y la Lega) era 
demasiado heterogéneo y escorado a la iz-
quierda como para dejar espacio a los temas 
que a ella le importaban. Ese rechazo traducía 
en la práctica lo que se había escrito en las Tesis 
de Trieste: el populismo podía ser un antídoto 
contra la degeneración de los vínculos sociales 
en un contexto en el que «los lazos de per-
tenencia se rompen científicamente para cons-
truir una masa de ciudadanos-consumidores 
sin historia, sin raíces, sin identidad, sin patria, 
sin comunidad, sin religión y sin género», pero 
sólo si asumía rasgos identitarios. En cambio, el 
«populismo justicialista y demagógico que se ha 
extendido en Italia», es decir, el del M5S, sólo 
estaba destinado a hacer daño. Mejor, por tanto, 
mantenerse al margen del Gobierno y concen-
trar las energías en el crecimiento de las estruc-
turas organizativas locales del partido.30

Esta elección dio sus frutos en febrero de 
2019, cuando se celebraron elecciones regio-
nales en los Abruzos. Gracias también al de-
bilitamiento de Forza Italia, FdI consiguió que 
sus aliados aceptaran la candidatura de uno de 
sus exponentes, Marco Marsilio, a la presiden-
cia de la región, que ganó con un 48,3%. Por 
primera vez, Fratelli d’Italia ganó el liderazgo de 
una institución, aunque obtuvo muchos menos 
votos que la Liga (6,5% frente a 27,5%), que 
aprovechó el efecto propulsor de la actuación 
de Salvini como ministro del Interior y su con-
siguiente visibilidad mediática.

Las elecciones europeas de tres meses des-
pués confirmaron la extraordinaria eficacia de 
la estrategia de «nacionalización» y «populi-
zación» que el secretario había impuesto a la 
Liga: el 34,33% recogido en las urnas (más de 9 
millones de votos) fue un resultado que nadie, 
tanto entre simpatizantes como entre oposi-
tores, imaginaba posible. El ciclón de la Lega, 
sin embargo, no barrió a Fratelli d’Italia, como 
sí hizo con Forza Italia, que se hundió hasta el 
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8,79%, y con el M5S, que se redujo casi a la 
mitad (17,07%) respecto a las elecciones ge-
nerales del año anterior. Con un 6,46%, la lista 
que seguía llevando el nombre de Meloni en un 
lugar destacado de su símbolo eligió a cinco 
diputados, y ese resultado resultaría muy útil 
más adelante.

Entre los cinco elegidos estaba de hecho Ra-
ffaele Fitto, un político joven pero ya experi-
mentado –había sido presidente de la región de 
Apulia y ministro de los años 2008 a 2011–, pro-
cedente de Forza Italia, que podía presumir de 
una red de importantes relaciones personales, 
construidas durante sus dos mandatos como 
eurodiputado en el grupo del PPE. Gracias a él, 
el Fratelli d’Italia fue acogido en el grupo parla-
mentario de los Conservadores y Reformistas 
Europeos (ECR), dominado por el PiS polaco, 
del que Fitto recibió la copresidencia. La entra-
da entre los conservadores sirvió al FdI para di-
sipar, al menos en parte, las sospechas de haber 
seguido siendo, tras la fachada, un partido pos-
tfascista y para demostrar que no sufría el ais-
lamiento al que estaban condenados en el Par-
lamento de Estrasburgo los partidos populistas 
del grupo Identidad y Democracia. Y resultó ser 
un primer paso hacia objetivos más ambiciosos, 
encaminados a obtener una posición influyente 
a escala internacional, que vio también un pro-
gresivo fortalecimiento de las relaciones con 
los círculos conservadores de fuera de Europa. 
Con este objetivo, Meloni obtuvo en febrero de 
2020 una invitación al National Prayer Break-
fast de Washington, una importante reunión de 
conservadores estadounidenses, donde elogió 
la presidencia de Donald Trump, y dos años más 
tarde fue convocada como ponente a la CPAC, 
la conferencia política más importante del mun-
do conservador. Mientras que ya en septiembre 
de 2020 se le confió el cargo de presidenta del 
Partido Conservador y Reformista, que aún os-
tenta, habiendo sido reelegida a finales de junio 
de 2023.

Mientras tanto, Matteo Salvini, en pleno ve-
rano de 2019, había decidido, como hemos 
mencionado, poner fin a la colaboración con el 
M5S y el primer gobierno de Conte, confiando 
en unas nuevas elecciones que le convirtieran 
en el árbitro de la situación política italiana, 
solo o en coalición con aliados mucho menos 
fuertes que la Lega, o quizás en una alianza limi-
tada únicamente a Fratelli d’Italia –con quienes 
las diferencias programáticas se habían reduci-
do extremadamente para entonces–, ya que el 
resultado electoral de las elecciones europeas 
permitía pensar que el tándem Lega-FdI podría 
alcanzar el umbral del 40%, suficiente para ob-
tener la mayoría de escaños en el Parlamento. 
La negativa del presidente de la República a 
conceder elecciones anticipadas y su decidida 
intención de confiar el país a un gobierno técni-
co –que luego, en el último momento, se evitó 
tras el acuerdo entre el M5S y el Partido De-
mocrático para formar un segundo gobierno 
Conte, esta vez «amarillo-rojo»–, sin embargo, 
dieron al traste con este proyecto y condena-
ron a quienes lo habían concebido a iniciar una 
pronunciada parábola descendente.

A la extinción de la estrella de Salvini le su-
cedió casi inmediatamente el encendido de la 
estrella de Meloni, que los sondeos empezaron 
a indicar que subía con fuerza. Pero fue el esta-
llido de la pandemia del Covid-19 lo que dio a 
este giro proporciones mucho mayores. Desde 
el principio de la crisis, Fratelli d’Italia expresa-
ron una fuerte oposición al bloqueo y a la impo-
sición del pase verde y criticaron las opciones 
del gobierno y de la Unión Europea, tomando 
partido por la defensa de las libertades indivi-
duales y pidiendo medidas urgentes de apoyo 
económico a las categorías productivas perju-
dicadas por las prohibiciones y restricciones, 
mientras que la Liga mantuvo actitudes no li-
neales, oscilando entre las peticiones de mayor 
firmeza en la lucha contra la epidemia y el apo-
yo a las protestas contra la vacuna. Esto permi-
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tió a Giorgia Meloni mostrarse más coherente 
y creíble, y compensar el vacío que había sufrido 
hasta entonces en el mundo de las redes socia-
les, donde sus seguidores aumentaron conside-
rablemente. Su baza, sin embargo, fue su clara 
negativa a unirse al ejecutivo liderado por el 
expresidente del Banco Central Europeo, Ma-
rio Draghi, tras la caída del segundo gobierno 
de Conte. Mientras Forza Italia y, tras algunas 
vacilaciones y desacuerdos internos, también la 
Liga aceptaban la invitación a entrar, con sus 
propios ministros, en el gobierno de «salvación 
nacional», FdI denunciaba la imposición al país 
de un enésimo ejecutivo no votado por los ciu-
dadanos y lideraba una oposición dúctil en las 
opciones concretas (aprobando aquellas medi-
das que parecían razonables), pero inflexible en 
el plano retórico y comunicativo. Los sondeos 
de opinión, que no dejaron de subir en 2021-
2002, demostraron que esta opción era electo-
ralmente rentable.

Al mismo tiempo, se reforzó la tendencia 
a identificar el partido con su presidente, cu-
yos éxitos evitaron el riesgo de que surgieran 
corrientes internas, también en virtud de la 
típica tendencia de los «partidos llama» a ro-
dear al líder de un aura de incuestionabilidad, 
sobre todo en las fases de creciente apoyo. Al 
no tener que celebrar congresos, debido a las 
extraordinarias condiciones impuestas por la 
pandemia, ni ocuparse de los asuntos internos, 
confiados al nutrido grupo de colaboradores 
de confianza, y poder así concentrarse en la 
relación con la opinión pública, Giorgia Melo-
ni se ha propuesto consolidar en el imaginario 
colectivo de los italianos su figura de mujer 
todavía joven, de carácter fuerte y coherente, 
intransigente en sus principios pero al mismo 
tiempo maternal y compasiva. Esta es, de he-
cho, la imagen que se desprende de su auto-
biografía, un verdadero éxito editorial del que 
se han vendido entre cien mil y doscientos mil 
ejemplares. Sus adversarios también han con-
tribuido a este esfuerzo de personalización, sin 

pretenderlo, y han realizado, por ejemplo, un 
vídeo que pretendía ironizar sobre los tonos 
groseros de un mitin de Meloni («Soy Giorgia, 
soy mujer, soy italiana, soy cristiana. Eso no me 
lo pueden quitar») un meme de gran éxito en 
el circuito social. De modo que, al final, el gran 
resultado obtenido por Fratelli d’Italia en sep-
tiembre de 2022 apareció ante todos como un 
éxito personal del líder, a cuyo nombramiento 
como primer ministro nadie puso objeciones, 
ni entre los aliados ni en el frente contrario.

Fue en el periodo de competencia más di-
recta con la Liga, a partir del momento en que 
Salvini hundió el primer gobierno de Conte y 
su popularidad empezó a caer, cuando Giorgia 
Meloni recurrió más a su repertorio estilístico 
populista, aunque seleccionando algunos temas 
y silenciando otros. La polémica contra las éli-
tes, que había sido el pilar de su retórica en 
los años anteriores, se limitó a acusaciones más 
generales y menos frecuentes. Sólo se apeló a 
la voluntad popular para instar al recurso a las 
urnas y cerrar el capítulo de los «gobiernos del 
presidente» (de la República), sin hacer guiños 
a esa exaltación de las virtudes del pueblo llano 
que es uno de los indicadores más evidentes 
de la mentalidad populista. Sin dejar de reite-
rar el estrecho vínculo entre pueblo y nación, 
fue en esta última en la que se concentró la 
carga emocional de los discursos del líder. Y a 
la misma crítica fuerte a la inmigración se su-
perponían a menudo llamamientos al retorno 
de las tradiciones culturales empañadas por la 
ola progresista desatada por el movimiento de 
protesta de 1968. El ataque al «Lobby LGBT» y 
a la «locura» de la teoría de la intercambiabili-
dad de sexos –que en algunas ocasiones, como 
en los mítines celebrados en España en apoyo 
de las candidaturas de los hermanos del parti-
do Vox, emergió con especial vigor– ofreció un 
ejemplo visible de ello.

Sin embargo, desde junio de 2021, cuando 
Fratelli d’Italia superó a la Liga en las encuestas 
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y empezó a vislumbrar la posibilidad de tomar 
las riendas de la coalición y liderar así el futu-
ro Gobierno, estas declaraciones más radicales 
han ido acompañadas cada vez con mayor fre-
cuencia de actitudes más moderadas y dialo-
gantes, sobre todo en las sedes institucionales, 
con el fin de dotar al partido de una imagen 
más responsable. El programa presentado para 
las elecciones de 2022 reflejaba este proceso 
de remodelación adoptando tonos sosegados, 
corrigiendo algunas posturas anteriores y pa-
sando de las habituales acusaciones a una crí-
tica más razonada, al tiempo que ampliaba el 
marco de los temas considerados. En lugar de 
denunciar a los «tecnoburócratas de Bruselas», 
por ejemplo, se expresa la intención de «re-
lanzar el sistema de integración europea, por 
una Europa de las Patrias, fundada en el interés 
de los pueblos y capaz de afrontar los retos de 
nuestro tiempo», e incluso en el tema de la in-
migración las intenciones son menos belicosas, 
limitándose a pedir la «defensa de las fronteras 
nacionales y europeas tal como prevé el Trata-
do de Schengen y solicita la UE, con el control 
de las fronteras y el bloqueo de los desembar-
cos para detener, de acuerdo con las autorida-
des del norte de África, el tráfico de seres hu-
manos» y la estipulación de acuerdos entre la 
UE y los Estados de origen de los inmigrantes 
ilegales para gestionar la repatriación. Al mismo 
tiempo, pide la máxima intransigencia contra el 
fundamentalismo islámico, pero también contra 
toda forma de antisemitismo y racismo. Otras 
formas de contrarrestar las acusaciones de ex-
tremismo por parte de los opositores son pres-
tar atención a la condición de la mujer y a la dig-
nidad de la persona, con la «lucha contra toda 
forma de discriminación, promoviendo y apo-
yando vías de emancipación de los estereotipos 
culturales que ven a la mujer en una condición 
de subalternidad» y «toda discriminación basa-
da en las opciones sexuales y sentimentales de 
las personas», y a las cuestiones medioambien-

tales, aunque mientras que por un lado se apoya 
la necesidad de actualizar y hacer operativo el 
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climá-
tico y de poner en marcha la transición ecológi-
ca prevista en el Plan Nacional de Recuperación 
y Resiliencia, por otro se insiste en la necesi-
dad de salvaguardar el sistema productivo de 
los previsibles efectos negativos de las políticas 
verdes, «con especial atención a los sectores in-
dustriales de difícil reconversión (por ejemplo, 
automoción)». Es evidente, por estos pasajes y 
por la ampliación de los horizontes programáti-
cos a otras cuestiones que en el pasado habían 
sido desatendidas o descartadas en pocas líneas 
–empezando por las económicas–, que estamos 
ante la tarea que esperará al partido cuando se 
encuentre al frente del país.

Conclusiones: ¿y ahora qué?

Como era fácil prever, al asumir las riendas 
del gobierno como partido más votado de la 
coalición, Fratelli d’Italia ha entrado en una 
nueva fase que le obliga a encontrar un equili-
brio entre la imagen que le atrajo muchos apo-
yos durante los años en los que se vio forzado 
a pasar a la oposición y la imagen mucho más 
moderada y responsable de quienes ocupan 
cargos institucionales de prestigio. Los obser-
vadores que han descrito a FdI como un parti-
do populista de derecha radical basándose en 
el análisis del contenido de sus programas o en 
las declaraciones públicas de sus exponentes 
han tenido dificultades en los últimos tiempos 
para encontrar datos que apoyen su tesis, aun-
que han tratado de subrayar la persistencia de 
cierto dérapage verbal en los militantes ahora 
destinados a puestos de gobierno, como en el 
caso del riesgo de «sustitución étnica» debido a 
las excesivas tasas de inmigración evocado por 
el ministro de Agricultura, Francesco Lollobri-
gida, que es también cuñado de Giorgia Meloni.

Enfrentado a retos sin precedentes, el par-
tido parece obligado a deshacer los nudos 
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residuales de su lugar en el escenario políti-
co-ideológico actual, no sólo en Italia. Las du-
ras invectivas contra la Unión Europea, aún 
presentes en la autobiografía de Meloni, que la 
describía como «un patio de recreo de tecnó-
cratas banqueros que se dan un festín a costa 
de los pueblos» y como una institución «utópi-
ca y potencialmente tiránica»31, han dado paso 
a propuestas genéricas de reforma de las insti-
tuciones de Bruselas. La oposición a la inmigra-
ción y la exigencia a la UE de medidas eficaces 
para contrarrestarla se han mantenido, pero ya 
no se habla del tantas veces invocado bloqueo 
naval. Por otra parte, siguen siendo frecuentes 
las críticas a los argumentos progresistas en el 
ámbito de las «cuestiones éticas»: aunque se 
han aceptado las uniones civiles entre perso-
nas del mismo sexo en el programa electoral 
de 2022, se siguen rechazando los vientres de 
alquiler, las adopciones homoparentales y las 
teorías de género.

El perfil de Fratelli d’Italia aparece así, en 
2023, como el de una entidad política cuya 
identidad es aún una obra en curso que se va 
definiendo en respuesta a las oportunidades 
y desafíos que propone el contexto en el que 
opera. Fuertemente anclado a su ubicación en 
el lado derecho del espacio político y a una 
concepción bipolar de la dinámica sistémica, el 
partido hace de la mezcla de ideas conserva-
doras y nacionalistas, presentadas como «pa-
triotismo soberano», los ingredientes básicos 
de su mensaje. Receloso del populismo –que 
contrasta con el culto a la autoridad del Estado 
de sus principales exponentes y al que se acusa 
de no ser más que la versión contemporánea 
de la demagogia–,32 así como del globalismo y 
el cosmopolitismo, su estrella polar es una idea 
de nación que, si bien presenta algunos rasgos 
nativistas, ya no tiene ni rastro de las inclina-
ciones expansionistas y belicosas que habían 
caracterizado al fascismo y al neofascismo, y 
en sus referencias ideológicas el antisemitismo 

está completamente ausente. Por tanto, la fór-
mula más adecuada para definirlo hoy parece 
ser la elegida por Vassallo y Vignati: un parti-
do nacional-conservador, formado, sobre todo 
en su cúpula, por «demócratas afascistas», es 
decir, por aquellos que ya han dejado atrás las 
grandes fracturas del siglo XX y consideran la 
escisión cultural conservadurismo/progresismo 
como la línea de conflicto fundamental de la 
época actual.

Desradicalizar un partido que hasta hace 
poco ha hecho del radicalismo verbal su arma 
más eficaz, y hacer que sus programas y su ima-
gen sean cada vez menos extremistas, es por 
tanto la apuesta que Giorgia Meloni y Frate-
lli d’Italia se ven obligados a hacer ahora para 
no repetir la parábola meteórica que Salvini y 
la Liga han hecho entre 2019 y 2022. Y mos-
trar, al mismo tiempo, un camino de éxito a los 
partidos hermanos activos en otros países eu-
ropeos, con el objetivo de condicionar por la 
derecha al Partido Popular Europeo y cambiar 
las políticas de la Unión Europea.
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facilidad.3 Sin embargo, aunque Amanecer Do-
rado desapareció del mapa electoral griego, 
tanto su herencia como su ideología siguieron 
enraizadas en la sociedad. Ha sido sólo cues-
tión de tiempo hasta que nuevos actores hayan 
aparecido para cubrir dicha demanda. Efectiva-
mente, en 2023 Grecia volvió a sorprender con 
la entrada de tres partidos de la ultraderecha 
en el parlamento tras las elecciones generales 
del 25 de junio. El propósito de este artículo es 
presentar la galaxia griega de la ultraderecha, un 
caso de estudio único por la permanencia de un 
partido abiertamente neonazi en su parlamento 
durante la mayoría de la década del 2010. 

El articulo está dividido en cinco partes. 
La primera parte presenta la historia y los 
orígenes de Amanecer Dorado, que empezó 
como un movimiento marginal y a lo largo de 
su trayectoria logró convertirse en la tercera 
fuerza política en el parlamento griego. La se-
gunda parte expone sus ideas políticas y sitúa 
Amanecer Dorado en el ámbito de los parti-
dos de ultraderecha, en particular en los de la 
extrema derecha.4 La tercera parte habla de 
la organización de Amanecer Dorado y pre-
senta su estatuto y sus órganos de gobierno. 

LA ULTRADERECHA GRIEGA: DE AMANECER DORADO A LOS 
ESPARTANOS (1980-2023)

Sofia Tipaldou
Universidad de Panteion de Ciencias Sociales y Políticas 

Sofia.tipaldou@panteion.gr 
https://orcid.org/0000-0002-6165-7714 

Introducción 

El 7 de octubre de 2020, la Corte de Apela-
ción griega dictaminó que dieciocho dirigentes 
de Amanecer Dorado eran culpables de perte-
necer y dirigir una organización criminal según 
el artículo 187 del código penal y les impuso 
condenas de 5 a 15 años. Amanecer Dorado 
destacó por su extremismo ideológico y por el 
uso de la violencia como herramienta política 
en la Europa del siglo XXI. En lo que fue el juicio 
más grande a nazis desde Núremberg, el tribu-
nal examinó más de cien casos todavía abiertos 
o ya cerrados de varios delitos por todo el país 
en relación con Amanecer Dorado para decidir 
si un partido electo puede ser una organización 
criminal.1 Junto con el caso de Amanecer Do-
rado como organización criminal, el tribunal 
juzgó tres delitos de homicidio: el asesinato del 
músico griego Pavlos Fyssas, un intento de ho-
micidio del pescador egipcio Abuzind Embarak 
y otro contra miembros del Partido Comunista 
de Grecia y de PAME. Casi todos los acusados 
fueron declarados culpables.2 

El descrédito que conllevó el juicio llevó a 
algunos expertos en ultraderecha a opinar que 
la gente no les volvería a votar con la misma 
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que estableció y la violencia institucionalizada 
que ejercía. La cuarta parte presenta los re-
sultados electorales, menciona algunos de los 
factores que contribuyeron en su entrada en 
el parlamento, habla sobre los resultados elec-
torales después de la detención de sus líderes 
y altos cargos por una variedad de crímenes. 
Esta sección también presenta los partidos de 
la ultraderecha, que entraron en el parlamen-
to después de la caída de Amanecer Dorado 
hasta las elecciones del junio de 2023. De los 
tres partidos de la ultraderecha que entraron 
en aquel año en el parlamento griego, destaca 
el papel de los Espartanos por sus relaciones 
con el antiguo portavoz de Amanecer Dorado, 
Ilias Kasidiaris. Los Espartanos serán descritos 
en la quinta parte de este artículo. Allí se ofre-
cerá un análisis sobre sus orígenes, sus refe-
rencias ideológicas, su forma de organización y 
se compararán sus resultados electorales con 
los de otros dos partidos de ultraderecha que 
entraron en el parlamento en 2023. 

Este artículo ha sido realizado gracias al aná-
lisis de fuentes secundarias, como libros y artí-
culos académicos, y de fuentes primarias, como 
manifiestos y páginas web de los actores po-
líticos estudiados, así como artículos publica-
dos por la prensa griega e internacional, y una 
entrevista con la profesora de ciencia política 
Vasiliki Georgiadou, experta en ultraderecha. 
La entrevista fue realizada por la autora espe-
cialmente para este artículo, de cara a ofrecer 
un punto de vista más completo sobre el nuevo 
actor político, Espartanos, sobre el cual todavía 
se sabe relativamente poco. 

Historia y orígenes del partido-movimiento

Amanecer Dorado surgió como un pequeño 
grupo de nostálgicos del nazismo a principios 
de los años ochenta, liderado por Nikolaos Mi-
jaloliakos y Christos Pappas. La trayectoria po-

lítica de Mijaloliakos empezó en el Partido del 
4 de agosto (K4A), cuyo nombre conmemo-
ra el comienzo del régimen militar de Ioannis 
Metaxas (1936-1941). El K4A fue fundado por 
el padre del radicalismo de derechas griego, el 
abogado Konstantinos Plevris, un autodeclara-
do ardiente admirador de Hitler y defensor de 
la dictadura griega de Georgios Papadopoulos 
(1967-1974). Mijaloliakos entró en K4A con 
16 años.5 El K4A plantó la semilla de los mo-
vimientos nacionalistas griegos y, sobre todo, 
«educó a los jóvenes en la ideología nacionalis-
ta y les enseñó qué significa la democracia, qué 
significa el comunismo».6 Plevris fue también 
defensor del alto cargo de Amanecer Dorado, 
Ioannis Lagos, en el juicio que empezó en abril 
de 2015. El K4A se disolvió en 1977, pero su in-
fluencia permanece. En 1980, Mijaloliakos, junto 
con un grupo de personas vinculadas al K4A, 
publicó un periódico llamado Amanecer Dorado: 
Publicación periódica Nacional-Socialista. 

Hasta 1984, el grupo de Mijaloliakos se de-
dicó a la difusión de propaganda nazi. A partir 
de ese momento, el exdictador Papadopoulos 
nombró desde la cárcel a Mijaloliakos como 
líder de las juventudes de su partido Unión 
Política Nacional (EPEN). Mijaloliakos conoció 
a Papadopoulos mientras estaba encarcelado 
por su participación en una serie de ataques 
con bombas contra sedes comunistas e izquier-
distas, como la del partido comunista griego, 
las redacciones de los periódicos Anti e Avgi y 
cines que proyectaban películas soviéticas. En 
1985, Mijaloliakos abandonó EPEN por no ser 
suficientemente antisemita.7 Christos Pappas, 
el número dos de Amanecer Dorado, también 
tuvo conexiones con Papadopoulos a través 
de su padre, colaborador íntimo del dictador y 
miembro del llamado comité revolucionario de 
la dictadura. Mijaloliakos aceptó el liderazgo de 
las juventudes de EPEN, pero dimitió al cabo de 
unos meses para centrarse en su propia orga-
nización: Amanecer Dorado.8 
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A principios de los ochenta, había alrede-
dor de quince organizaciones de ultraderecha 
en Grecia. Amanecer Dorado era la única que 
seguía abiertamente la ideología nacional so-
cialista. Con escasos recursos económicos y 
cobertura mediática, Amanecer Dorado esta-
ba intentando expandir su red, estableciendo 
contactos con organizaciones extranjeras simi-
lares. Por ejemplo, en 1981 se puso en con-
tacto con la organización española CEDADE 
(Circulo Español de Amigos de Europa). De 
hecho, fue CEDADE la que inspiró a Amanecer 
Dorado a estructurarse inicialmente como una 
sociedad filosófica basada en los clásicos del 
nacional socialismo, como Hitler, Rosenberg y 
Evola. En 1981, Amanecer Dorado entró en la 
organización Nuevo Orden Europeo (Nouvel 
Ordre Européen) –los mítines anuales de la 
alianza europea de organizaciones de ultrade-
recha, cuyo organizador fue CEDADE. Amane-
cer Dorado ha sido también influenciado por la 
organización francesa GRECE, especialmente a 
nivel organizativo como círculo de intelectuales 
que pretendía defender la civilización europea 
del marxismo, el liberalismo, el igualitarismo y 
el cristianismo.9 

Más adelante, en la década de los dos mil, el 
partido entró en contacto con otros grupos de 
ultraderecha en el extranjero, como el chiprio-
ta Frente Popular Nacional (ELAM), el Partido 
Nacional Británico (BNP), el Partido Nacional 
Democrático Alemán (NDP), el ruso Movi-
miento Contra la Inmigración Ilegal (DPNI) y 
con grupos neonazis como el ilegalizado Red 
Libre Sur (Freies Netz Süd). 

En cuanto a España, activistas ultras de Pla-
taforma per Catalunya (PxC) y Casal Tramun-
tana estaban en contacto con los miembros 
de Amanecer Dorado y aprendían de ellos. La 
influencia de Amanecer Dorado fue tan grande 
que Casal Tramuntana y Espanya 2000 copiaron 
el estilo característico de Amanecer Dorado 
de camisetas negras.10 

Principales ideas políticas (análisis de programas 
y de sus fuentes teórico-ideológicas)

El grupo inicial de Mijaloliakos adoptó el 
nacional socialismo. El símbolo de Amanecer 
Dorado es una sinuosidad negra sobre fondo 
rojo que recuerda la esvástica nazi,11 aunque 
sus miembros aseguran que es un símbolo de 
la Grecia antigua que simboliza la continuidad 
con el helenismo y el movimiento dinámico 
de la nación griega hacia el futuro.12 Además, 
el periódico de Amanecer Dorado elogiaba el 
nacionalsocialismo. Por ejemplo, publicaba por-
tadas de Adolf Hitler y de altos cargos del Par-
tido Nacional Socialista Obrero Alemán (NS-
DAP) y estaba adornado con simbología nazi, 
como la esvástica y el águila imperial germana. 
En el periódico figuraban también fotografías 
de colaboradores griegos con el régimen nazi, 
como el primer ministro griego impuesto por 
las potencias de Eje en 1941, Georgios Tso-
lakoglou. Amanecer Dorado también publica-
ba libros que promovían el nacionalsocialismo, 
como una traducción del discurso de Hitler en 
Sportpalast de Berlín en 1942.13 El siguiente pá-
rrafo, publicado en un artículo del 5 de mayo 
de 1981, no deja dudas sobre la orientación 
ideológica de grupo Amanecer Dorado: 

Somos paganos...porque somos griegos, porque 
es imposible para nosotros aceptar otros valores 
que no surjan del milagro del espíritu griego. So-
mos nazis, si este término no os molesta (a noso-
tros sí que nos molesta), porque en el milagro de 
la Revolución alemana de 1933 vimos la Voluntad 
que salvará a la humanidad de la podredumbre 
judía... Somos anarquistas porque somos intransi-
gentes y fanáticos...y lo seremos hasta el momen-
to que el amanecer del Poder nacionalsocialista 
dominará... Somos extremistas porque aprendi-
mos a amar y a odiar sin medida, profundamente 
y eternamente.14 

En 1987 la organización redactó su «Esta-
tuto Secreto», un documento confidencial que 
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organizativa y sus objetivos. Uno de ellos fue 
revelar a la sociedad griega «el verdadero ca-
rácter del modo de vida nacional socialista y 
sus orígenes griegos» con los trece números 
de su periódico.15 El grupo también declaró el 
Principio del Líder (que analizaremos con más 
detalle en la sección siguiente) como su auto-
ridad máxima y la organización y estructura je-
rárquica estricta como principios fundamenta-
les de su «sociedad nacionalsocialista». El líder, 
según Amanecer Dorado, «no se sitúa por en-
cima o a lado del pueblo, no es parte del pue-
blo, es el Pueblo que se ha dado cuenta de su 
destino histórico, es su identidad histórica».16 

En el apartado ‘1. Entrada’ del Articulo 12 
del Estatuto Secreto, se declara que solo pue-
den entrar en la organización los arios según 
(su sangre), griegos (según su origen) que han 
servido en el ejército griego o han sido legal-
mente eximidos de su obligación militar. Solo 
los que aceptan los principios teóricos sobre 
el mundo y los principios políticos del nacio-
nal socialismo y son determinados a luchar sin 
compromisos para su éxito pueden ser miem-
bros. Una vez afiliados a Amanecer Dorado, no 
es posible participar en otros movimientos o 
partidos políticos. 

Otro apartado del Estatuto Secreto, el ‘Có-
digo Interno’, habla de los valores éticos que 
tienen que seguir los miembros de Amanecer 
Dorado, como por ejemplo el honor como 
valor superior y «la sangre como el principal 
elemento de las virtudes biológicas de nuestra 
raza».17 El nacionalsocialista tiene que permane-
cer fiel hasta su muerte a los valores de sangre 
y de honor. Este lema es uno de los eslóganes 
más conocidos de Amanecer Dorado: «sangre, 
honor, Amanecer Dorado». El Estatuto Secre-
to describe también el ritual nacionalsocialista 
que obliga a todos los miembros a acudir como 
mínimo dos veces por semana a las oficinas de 
Amanecer Dorado y saludar de manera nacio-

nalsocialista (se refiere al saludo romano) a la 
entrada y salida. Finalmente, se describe cómo 
tienen que vestir los miembros del grupo, llevar 
puestas prendas de color negro o caqui, llevar 
botas militares, corbata y un pequeño símbolo 
nacionalsocialista de elección propia.

Todo esto describe una organización clara-
mente neonazi. No obstante, Amanecer Do-
rado experimentó un cambio a principios de 
los noventa, cuando sus líderes decidieron en-
trar en la política convencional. Sin abandonar 
su ideología nacionalsocialista, la organización 
moderó su discurso y adoptó la religión mayo-
ritaria en Grecia, el cristianismo ortodoxo. En 
esta segunda etapa de Amanecer Dorado, to-
das las referencias al nacionalsocialismo y el pa-
ganismo fueron completamente abandonadas. 
De hecho, en su manifiesto de 1997 el término 
«nacionalsocialismo» es reemplazado por el 
de «nacionalismo». Sin embargo, este cambio 
fue cosmético, pues Amanecer Dorado siguió 
teniendo una retórica antisistema, antisemita y 
anticomunista. Su manifiesto sigue haciendo re-
ferencias a los principios nacionalsocialistas y se 
inspira a la obra de intelectuales griegos (como 
Ionas Dragoumis, Periklis Giannopoulos, Pana-
giotis Kondilis) y extranjeros claramente in-
fluenciados por el nazismo y el fascismo (como 
Ioannis Metaxas, Julius Evola, Antonio Primo de 
Rivera, Adolf Hitler).18 Además, la organización 
tuvo una presencia violenta en la calle, atacan-
do sus oponentes ideológicos, como Dimitris 
Kousouris, Ilias Fotiadis e Ioannis Karampatso-
lis, tres estudiantes del grupo estudiantil Unión 
Nacional de Estudiantes Griegos (EFEE). A la 
vez, muchos miembros de Amanecer Dorado 
llevan tatuados símbolos nazis, como es el caso 
de Ilias Kasidiaris, que luce una esvástica en su 
brazo, o de Panagiotis Iliopoulos, que lleva la 
escrita «Sieg Heil».19 

En su manifiesto de 2012, dos años después 
de que Amanecer Dorado ganara un escaño en 
la municipalidad de Atenas en las elecciones re-
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gionales, la organización se presentaba como 
«un Movimiento Nacionalista y Popular».20 La 
organización niega ser un movimiento fascis-
ta ni nazi, diciendo que al centro del fascismo 
no estaba la nación-raza, sino el Estado, y que 
fue una expresión del estatismo italiano. Por lo 
tanto, los de Amanecer Dorado afirman: «no 
somos ni estatistas, ni ...italianos (!), y tampo-
co somos alemanes ni nazis».21 Y añaden que 
el núcleo ideológico de la organización son la 
nación-raza, el helenismo eterno y no el Esta-
do, por lo tanto, no se puede definir fascista ni 
neonazi; de esa forma solo les describen sus 
enemigos. 

No obstante, los principios ideológicos que 
Amanecer Dorado comparte en su manifiesto 
del 2012 son el nacionalismo, el estatismo, el 
paramilitarismo, la trascendencia y la purifica-
ción. Según las politólogas Sofia Vasilopoulou 
y Daphne Halikiopoulou, esos son principios 
nazis.22 En particular, Amanecer Dorado defi-
ne el nacionalismo como la supremacía de la 
«etnia-raza». El estatismo tiene que ver con el 
establecimiento del Estado según el naciona-
lismo. El paramilitarismo se refiere al uso de la 
violencia para conseguir los ideales de Amane-
cer Dorado a través de sus miembros como 
soldados. La transcendencia tiene que ver con 
el establecimiento de un Estado en el cual no 
existirán desigualdades. Finalmente, la purifi-
cación se refiere a la obligación moral de los 
miembros de Amanecer Dorado de eliminar 
cada autoridad que perpetua la decadencia so-
cial, como los seguidores de ideologías distin-
tas al nacionalsocialismo (el enemigo interno) 
o los inmigrantes (el enemigo externo).23 

Amanecer Dorado rechaza la democracia 
liberal y sus instituciones. La democracia re-
presentativa no es, según Amanecer Dorado, la 
«democracia verdadera» para el pueblo, sino 
un instrumento a través del cual el capitalismo 
domina a las masas populares.24 Por otro lado, 
Amanecer Dorado admira los regímenes fas-

cistas y totalitarios. Sus miembros consideran 
a los líderes fascistas, como el griego Ioannis 
Metaxas y el español José Antonio Primo de 
Rivera, como héroes por haber purificado sus 
naciones. Solo ellos han podido representar a 
sus pueblos a través de un sistema realmen-
te democrático. No nos extraña entonces el 
hecho que el régimen ideal para Grecia sea el 
de Ioannis Metaxas (1936-1941), un periodo 
caracterizado por unas políticas económicas 
populares que incluían el establecimiento del 
Estado benefactor y la introducción del seguro 
nacional, la semana laboral de seis días y la in-
troducción de salario mínimo. En aquel enton-
ces, según Amanecer Dorado, Grecia se volvió 
un estado anti-comunista, anti-parlamentario y 
totalitario cuya base social fueron los agriculto-
res y los trabajadores. Metaxas fue un dictador 
que «salvó el país» del peligro de quedarse sin 
gobierno y del comunismo.25 Metaxas también 
introdujo políticas sociales y se negó a coope-
rar con la Alemania nazi, un hecho que llevó a la 
invasión alemana de Grecia. Por su desafío a la 
Alemania nazi, Metaxas pasó a la historia como 
héroe de la nación y el 28 de octubre, el «día 
de No», es fiesta nacional en Grecia.26 

A pesar de que Amanecer Dorado admire 
la dictadura de Ioannis Metaxas, su relación 
con la Junta de los coroneles de 1967-1974 es 
controvertida en esta segunda etapa de su tra-
yectoria. Aunque los líderes de Amanecer Do-
rado hayan mantenido relaciones con el líder 
de la Junta, Georgios Papadopoulos, Amanecer 
Dorado no hace menciones ni a la Junta ni a 
Papadopoulos. Tampoco glorifica el régimen de 
Adolf Hitler, como hacía en sus primeros años 
a través de las páginas de su periódico homóni-
mo. Todo eso muestra su intención de desvin-
cularse de la ideología nazi como resultado de 
su entrada en la política convencional y con el 
objetivo de mantener la base electoral del par-
tido, ampliada de manera considerable desde 
los años ochenta.27 
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pel central del ejército en la visión del mundo 
de Amanecer Dorado. El artículo «La idea del 
Ejército», publicada en la página web de Ama-
necer Dorado,28 es un buen punto de partida. 
Según este artículo, el ejército va más allá de 
la definición convencional para los miembros 
de Amanecer Dorado, es «una opinión y acti-
tud ideológica» e incluye todas las pruebas de 
fuerza desde la antigüedad hasta hoy en día. El 
ejército «es algo metafísico», incluye creencias, 
comportamientos y conductas de vida, «el ayer, 
el hoy y el mañana de la patria». Y es la insti-
tución en la cual siguen confiando los griegos, 
algo que, según el autor del texto, da miedo a 
los representantes del marxismo y del libera-
lismo. Los miembros del ejército tienen que ser 
de origen griego, no es suficiente con tener la 
ciudadanía griega. El ejército es el valor supe-
rior que comprende sangre, lucha y sacrificios. 
Y también habla sobre el honor del uniforme, 
que los grandes líderes no quitaron para po-
nerse el traje de político.29 

Organización y liderazgo del partido

Amanecer Dorado pasó de ser una pandi-
lla callejera a ser la tercera fuerza en el par-
lamento griego. Esta trayectoria impresionante 
se realizó bajo el liderazgo de Nikolaos Mija-
loliakos. Nadie amenazó su autoridad durante 
más de treinta y cinco años. Tanto en su es-
tatuto original de los años ochenta, como en 
el estatuto que Amanecer Dorado presentó al 
Tribunal Supremo en agosto de 2012, cuando 
se presentó como partido político, el líder tie-
ne un papel central en cada detalle del funcio-
namiento de la organización. El «principio de 
autoridad» o Führerprinzip está considerado 
como uno de los puntos fuertes de la organi-
zación.30 La autoridad del líder es tan intensa, 
al punto que su imagen aparece en numerosas 
sedes locales del partido. También los eventos 
acaban con aclamaciones al líder. Y para que un 

miembro potencial entre en la organización, 
otro miembro con más experiencia lo debe 
presentar ante el líder.31 

En el primer estatuto de la organización 
Amanecer Dorado se describe dividido en dos 
ramas. La primera se llama Amanecer Dorado 
y es «el movimiento para la investigación y las 
perspectivas de la Creación Cultural Europea» 
bajo el prisma de la teoría política y biológica 
del nacionalsocialismo.32 La segunda rama es la 
Asociación Popular y es su expresión política. 
El objetivo de la Asociación Popular es «ilumi-
nar» a la sociedad sobre la ideología nacional-
socialista y organizarla a nivel político según los 
principios del nacionalsocialismo.33 Según este 
primer estatuto, al nivel organizativo más alto 
se encuentran el líder y el Comité Central, el 
cual se divide en tres órganos de apoyo al lí-
der: el Consejo Central, el Consejo Político y 
el Consejo de los Dirigentes. Pero en realidad, 
el líder es el que tiene la última palabra. El líder 
encabeza el consejo central sin tener que par-
ticipar en él, no tiene que tomar en considera-
ción la opinión de los miembros del consejo 
central, tiene la responsabilidad absoluta de las 
decisiones finales y su opinión es «absoluta-
mente inquebrantable».34

El Consejo Central (o Congreso) es el ór-
gano superior del partido. Según su estatuto, el 
consejo debe celebrarse cada tres años y unos 
trescientos miembros de las sedes locales de-
ben participar. Se supone que encauza la plani-
ficación política y la estrategia del partido, pero 
en realidad el Consejo Central no se consultó 
sobre decisiones críticas, como, por ejemplo, de 
qué manera iba a participar Amanecer Dorado 
en las elecciones europeas de 2004 y en las ge-
nerales de 2007. Además, sus encuentros son 
esporádicos y la escasa información que publi-
có el partido sobre las decisiones que tomó 
el consejo en sus ocho congresos desde 1990 
deja entender que su papel en las decisiones im-
portantes es limitado.35 El Comité Central está 
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formado por sesenta miembros elegidos por el 
Consejo Central. Casi todos los diputados de 
Amanecer Dorado provienen del Comité Cen-
tral, que incluye solo a dos mujeres, las esposas 
de Mijaloliakos, Eleni Zaroulia, y del diputado 
Nikos Mijos, Aleksandra Mparou.36 El Consejo 
de los Dirigentes es el instrumento de gobierno 
más bajo. Originalmente está formado por los 
seis Dirigentes de las direcciones de propagan-
da política, actividad política, relaciones públicas, 
relaciones internacionales, administración (fun-
cionamiento interno y logística).37 

El Consejo Político es el órgano que su-
pervisa la progresión jerárquica de todos los 
miembros y es el guardián de la estructura y 
de la transparencia de la organización. Original-
mente, los miembros del Consejo Político eran 
cinco y su mandato duraba un año. Además, el 
Consejo Político funciona como consejo disci-
plinario, se encarga, de hecho, de la expulsión o 
de la integración de los nuevos miembros. Este 
es el más impenetrable de los tres órganos, no 
está claro el número actual de sus miembros 
ni su identidad. Solo hay información disper-
sa según la cual muchos de los miembros del 
Consejo Político han entrado en el partido 
en los noventa y son íntimos de Mijaloliakos, 
como Ilias Kasidiaris, Ioannis Lagos, Artemis 
Mattheopoulos, Elias Panagiotaros. También el 
fundador del partido, hermano de Amanecer 
Dorado en Chipre, el Frente Nacional Popular 
(Ethniko Laiko Metopo, ELAM), Christos Chris-
tou, ha sido miembro del Consejo Político.38

Desde principios de los noventa, Amanecer 
Dorado impulsó unas organizaciones auxiliares 
para poder infiltrarse en la sociedad griega.39 
Una de ellas es el Frente Juvenil, una organiza-
ción clave, porque ayuda a Amanecer Dorado a 
tener presencia en las calles, empezando por las 
calles de Atenas. El Frente Nacional publicaba 
su propio periódico y tenía su emisora de ra-
dio, ambos llamados Contraataque (Antepithe-
si). La página web de Contraataque tiene una 

sección especial dedicada a la música naciona-
lista con enlaces a Black Sun Rising Records, un 
sello musical que distribuye y promueve «mú-
sica nacionalista blanca».40 El ámbito de la sub-
cultura musical nacionalista con sus fanzines y 
sus conciertos es una subcultura muy propicia 
para atraer a los jóvenes. Otra manera siste-
mática para infiltrarse en la juventud fue a tra-
vés de clubs de futbol como Bulldogs y Ejercito 
Azul. Según un activista de Amanecer Dorado, 
era más fácil encontrar a «soldados políticos» 
entre los hinchas.41 Amanecer Dorado también 
formó una organización de mujeres que, ade-
más de discursos, ofrecía clases de artes mar-
ciales. Finalmente, desarrolló organizaciones 
profesionales, como la Asociación Popular de 
Taxistas, Abogados Nacionalistas, la Asociación 
de Trabajadores Griegos de San Nicolás al lado 
de los astilleros de Perama.42

Al mismo tiempo,  Amanecer Dorado invir-
tió en establecer su presencia en lo que se con-
virtió en su bastión político, el barrio de Agios 
Panteleimonas, una zona antiguamente próspe-
ra que se había degradado mucho a principios 
de los años dos mil. En 2010,  Amanecer Dorado 
transfirió sus oficinas centrales cerca de Agios 
Panteleimonas, en Stathmo Larisis, y empezó a 
controlar las calles y los espacios públicos del 
barrio, declaró la guerra a extranjeros y antifas-
cistas y logró obtener el apoyo de muchos de 
los habitantes de la zona. Este tipo de distritos 
«bastiones» ayudaron a Amanecer Dorado a 
imponerse en nivel local.43 En Agios Pantelei-
monas, por ejemplo, mientras los miembros de 
Amanecer Dorado usaban violencia física para 
echar a los extranjeros del barrio, al mismo 
tiempo crearon «Comités Populares» que ha-
blaban en los medios de comunicación sobre el 
auge de la criminalidad en sus barrios por culpa 
de los extranjeros. Amanecer Dorado combinó 
estas tácticas con «políticas sociales», como la 
distribución de comida y donación de sangre 
solo para griegos.44
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necer Dorado ganó representación en el par-
lamento (los resultados electorales se descri-
birán en la próxima sección). Una vez en el 
parlamento, Amanecer Dorado pasó a nueva 
etapa, gracias no solo a la amplia cobertura que 
le ofrecían los medios de comunicación, sino 
también a las subvenciones estatales recibidas. 
Consecuentemente, se expandió a nivel orga-
nizativo, abriendo cincuenta y dos sedes solo 
en 2013.45 Además, sus «políticas sociales» ad-
quirieron características mediáticas, con altos 
cargos de Amanecer Dorado explicando a los 
medios de comunicación cómo estaban gastan-
do sus sueldos de parlamentarios para el bien 
de los griegos. Asimismo, Amanecer Dorado 
promovió su frente de juventud y los grupos 
de mujeres; amplió su obra de caridad en sitios 
como orfanatos y extendió sus estrategias de 
reclutamiento en escuelas, gimnasios, campos 
de futbol, conciertos y colonias de verano.46 Es-
tas «políticas sociales» de Amanecer Dorado 
introdujeron una innovación en las tácticas de 
las organizaciones de extrema derecha y fue-
ron ejemplos para otros movimientos similares 
en Europa.

Sin embargo, el momento que contuvo el 
auge de Amanecer Dorado fue el asesinato del 
músico antifascista Pavlos Fyssas en septiembre 
de 2013 a manos de un miembro destacado 
de Amanecer Dorado, Georgios Roupakias. 
Este homicidio desencadenó una ola masiva de 
arrestos de diputados y miembros del partido, 
incluyendo al líder. A pesar de la detención de 
sus dirigentes, los de Amanecer Dorado siguie-
ron organizando diferentes tipos de actividades 
en toda Grecia (desde mayo de 2013 hasta abril 
de 2015 más de la mitad de las sedes tuvieron 
una actividad al mes).47 En 2014 Amanecer Do-
rado tuvo su máxima expansión con sesenta 
filiales en cuarenta y cinco de los cincuenta y 
seis distritos electorales. El 2017, su número 
bajó a cuarenta y cuatro.48

A partir del año 2014, la violencia de Ama-
necer Dorado aumentó (después de un pico 
en 2012). De hecho, el año más violento en la 
historia de Amanecer Dorado es 2018.49 Los 
despachos de Amanecer Dorado han sido un 
criadero de asesinos, según la ONG de aboga-
dos antifascistas Jail Golden Dawn.50 Como he-
mos explicado en la sección anterior, la violen-
cia es uno de los fundamentos ideológicos de 
Amanecer Dorado. Efectivamente, Amanecer 
Dorado con el tiempo construyó un ejército 
secreto, lo que le dio una estructura de una 
organización paramilitar. En la bibliografía de 
la ultraderecha se puede encontrar como una 
«milicia» que ha sido típicamente el modelo de 
los partidos totalitarios51 o como «grupo vigi-
lante».52 En 2013, cuando la cúpula del partido 
fue detenida, se estimó que su ejército secre-
to tenía alrededor de 3.000 integrantes. Estos 
efectuaron entrenamiento militar y poseían ar-
mas de vario tipo, como ametralladoras, grana-
das, escopetas, pistolas paralizantes y nudilleras 
de metal. El partido también contó con grupos 
de asalto para guerrillas urbanas, que utilizó en 
ocasiones especiales. Por ejemplo, cuando qui-
so vengarse de ataques de extranjeros contra 
griegos o quiso castigar a sus propios miem-
bros por no cumplir con las reglas.53 

Después de la entrada de Amanecer Dora-
do en el parlamento, los ataques físicos perpe-
trados por sus miembros contra inmigrantes, 
antifascistas y gente de izquierda se multiplica-
ron. De los numerosos ataques, destacan por 
su brutalidad el ataque contra unos pescadores 
egipcios en su residencia en Perama, en 2012; el 
asesinato del paquistaní Sahzat Luqman mien-
tras iba a trabajar, en 2013; y la agresión ese 
mismo año a miembros del Partido Comunista 
de Grecia y de sindicalistas del Frente de Lucha 
de Trabajadores (PAME). Parece que Amanecer 
Dorado se aprovechó de la demora en la apro-
bación de la ley contra el racismo y la xenofo-
bia (aprobada finalmente en el 2014), mientras 
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el aparato estatal (sobre todo los sectores del 
cuerpo policial) parecía bien predispuesto hacia 
Amanecer Dorado. Como muestran las entre-
vistas a extranjeros de ONGs internacionales 
asaltados por miembros de Amanecer Dorado, 
la policía no solo no les dejaba denunciar el 
ataque, sino que también les amenazaba con 
detenciones por no tener permiso de residen-
cia en Grecia.54 

Resultados electorales  

A pesar de existir desde los años ochenta, 
Amanecer Dorado ha permanecido margina-
do durante las primeras dos décadas desde su 
nacimiento. Lo que ayudó a Amanecer Dorado 
a salir del aislamiento es lo que el periodista 
Dimitris Psarras describe como «histeria na-
cionalista» provocada por la intención de la 
antigua República Yugoslava de Macedonia de 
llamarse Macedonia después de la declaración 
de su independencia el 1991.55 Manifestacio-
nes masivas contra el nombre de Macedonia 
tuvieron lugar en toda Grecia durante meses. 
Fue justamente durante estas manifestaciones 
cuando Amanecer Dorado recibió por primera 
vez visibilidad. Al mismo tiempo, se disparó la 
inmigración proveniente de los Balcanes y en 
los medios de comunicación hubo campañas 
sobre el supuesto auge de la criminalidad como 
resultado de las llegadas. Por otra parte, en los 
noventa Amanecer Dorado moderó su discur-
so para dirigirse al cuerpo electoral general y 
no solo al público ultranacionalista.

El primer éxito electoral de Amanecer Do-
rado fue la elección de su líder, Mijaloliakos, 
como concejal de Atenas con 10.222 votos en 
las elecciones regionales de 2010 (véase la Ta-
bla 1. con los resultados del voto para Amane-
cer Dorado en el apéndice). Al año siguiente, su 
acción pública anual más distinguible, la Marcha 
de Imia, cuyo nombre viene de una disputa so-
bre la isla inhabitada de Imia que casi llevó a una 

guerra entre Grecia y Turquía y que acabó con 
la muerte de un oficial griego en 1996. En dicha 
marcha participaron casi dos mil personas.56 En 
las dobles elecciones de 2012, Amanecer Do-
rado logró entrar en el parlamento griego con 
casi el 7% de los votos, lo que le valió 21 esca-
ños en la primera y 18 en la segunda elección. 
Se convirtió así en el primer partido neonazi 
que ganó representación parlamentaria en un 
país de la Europa Occidental en el siglo XXI. 

Este ingreso de Amanecer Dorado en el 
parlamento se debe a una combinación de mu-
chos factores. Por ejemplo, la crisis económica 
que empezó en 2008 y la introducción de una 
serie de medidas de austeridad a cambio de 
préstamos del Banco Central Europeo y del 
Fondo Monetario Internacional; la crisis polí-
tica que derivó de la crisis económica debido 
al crecimiento de la desigualdad social y a la 
desconfianza hacia el Estado; la participación 
del partido de la ultraderecha populista Alarma 
Popular Ortodoxa (LAOS)57 de Giorgos Karat-
zaferis en un gobierno transitorio en noviem-
bre 2011 y su apoyo de las medidas de aus-
teridad impopulares que le costó sus escaños; 
la apertura hacia el electorado nacionalista del 
partido de centro-derecha Nueva Democracia 
bajo el liderazgo del ultra-conservador Antonis 
Samaras y la normalización de la xenofobia en 
el discurso público; la proyección de Amanecer 
Dorado en los medios de comunicación grie-
gos a partir de 2010.58 

Como explicamos en las secciones anterio-
res, el asesinato de Fyssas en 2013 a manos de 
un miembro de Amanecer Dorado llevó a la 
detención de muchos líderes y miembros del 
partido y la intervención de la justicia. Pese a 
ello, los votantes se mantuvieron fieles, con-
siderando Amanecer Dorado como el único 
representante del nacionalismo antisistema en 
Grecia. En las elecciones municipales de 2014 
su portavoz, Ilias Kasidiaris, fue el cuarto can-
didato más votado en Atenas con el 16,1% de 

HP42_TRIPAS.indd   91 26/12/23   11:10



92 Historia del presente, 42 2023/2 2ª época, pp. 83-102 ISSN: 1579-8135

EXPEDIENTE
So
fia

 T
ipa

ldo
u los votos, mientras que en las elecciones eu-

ropeas de ese año Amanecer Dorado sacó un 
alarmante 9,38%. 

En las generales de enero de 2015, con el 
líder Mijaloliakos interviniendo en los mítines 
por teléfono desde la cárcel, el partido fue la 
tercera fuerza más votada, aunque su porcen-
taje electoral bajara ligeramente, alcanzando 
el 6,2%, que se tradujo en 17 escaños. En las 
elecciones anticipadas de septiembre de 2015, 
obtuvo el 6,9% y logró 18 diputados. Las elec-
ciones de 2015 confirmaron la existencia de 
una base electoral sólida de derechas que es-
taba dispuesta a cerrar los ojos frente a los 
crímenes de Amanecer Dorado. Pero, a pesar 
de haberse establecido como tercera fuerza, 
sus votantes disminuyeron pasando de 440.966 
apoyos en las elecciones del mayo de 2012 a 
379.722 en 2015. 

Esa fue la última vez que Amanecer Dora-
do consiguió representantes en el parlamento. 
Mientras se desarrollaba el juicio contra el par-
tido salieron a la luz muchos documentos que 
revelaron la verdadera cara de la organización. 
Además, muchos miembros y algunos altos 
cargos, asustados por el castigo penal, testifi-
caron voluntariamente contra la organización. 
Las instituciones estatales se distanciaron del 
partido bajo el gobierno de SYRIZA y los me-
dios de comunicación empezaron a referirse a 
Amanecer Dorado como a una organización 
neonazi. Todo ello impactó en la opinión pú-
blica. Al mismo tiempo Grecia salía de la crisis 
económica y pasaba de ser el «niño malo» a 
convertirse en el caso más exitoso de Europa. 
En este nuevo contexto, el atractivo de un par-
tido antisistema y extremista que glorificaba la 
violencia pareció disminuir. Sin embargo, en las 
elecciones europeas de 2019 Amanecer Dora-
do obtuvo el 4,8% de los votos y un escaño. 
Pero en las elecciones generales de ese mismo 
año (que ganó Nueva Democracia con amplia 
mayoría) ya no obtuvo ningún escaño. En su 

lugar apareció un nuevo partido ultraconser-
vador nacionalista, Solución Griega (Elliniki 
Lisi), liderado por Kiriakos Velopoulos. Antes 
de crear su propio partido en 2016, Velopoulos 
había sido parlamentario de LA.O.S y en 2012 
ingresó en Nueva Democracia.59 

Con las elecciones de junio de 2023, Grecia 
fue pionera una vez más. Por primera vez, des-
pués de la caída de la dictadura, no uno, sino 
tres partidos de la ultraderecha entraron en el 
parlamento: (1) Solución Griega, (2) Espartanos 
(Spartiates) y (3) Victoria (Niki). Por lo tanto, 
ambos componentes de la ultraderecha griega 
están representados en el parlamento: la dere-
cha radical populista por Solución Griega y Vic-
toria, la derecha extrema por los Espartanos. 

Tanto los Espartanos como la Victoria no 
habían tenido representación parlamentaria 
en el pasado. Amanecer Dorado no participó 
en las elecciones como tal, ya que sufrió una 
división interna y algunos de sus altos cargos 
abandonaron el partido. Por ejemplo, Ioannis 
Lagos fundó su propio partido, Conciencia 
Popular Nacional (Ethniki Laiki Sinidisi, E.LA.
SYN.), que disolvió antes de las elecciones de 
2023. El portavoz de Amanecer Dorado, Ilias 
Kasidiaris, fundó el Partido Nacional Helenos.60 
El Tribunal Superior de Justicia griego prohibió 
la participación del partido de Kasidiaris en las 
primeras elecciones del 21 de mayo de 2023, 
dictando que:

El ‘Partido Nacional Helenos’, cuyo líder verda-
dero es Ilias Kasidiaris, [...], insta al ejercicio de 
violencia, está promoviendo una política que no 
respecta la democracia y cuyo objetivo es el debi-
litamiento y la abolición del régimen democrático 
y de las instituciones del Estado de Derecho, es-
pecialmente con el uso de la violencia o la incita-
ción a la violencia o su justificación, la promoción 
de ideologías totalitarias, la difusión de ideas racis-
tas e intolerantes y la xenofobia, la aprobación de 
crímenes contra la humanidad, la violencia contra 
personas o grupos, actividades o declaraciones 
que ponen en peligro la convivencia pacífica de 
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los grupos sociales en el país («To Dikastirio tou 
Areiou Pagou: A1 Politiko Tmima [The Court of 
Areios Pagos: A1 Political Section]», 2023, p. 85). 

Kasidiaris intentó participar en las eleccio-
nes del junio de 2023 con una coalición de can-
didatos independientes con el nombre Helenos 
por la Patria y la Libertad y bajo otro líder. Sin 
embargo, el Tribunal Superior de Justicia griego 
volvió a excluir el partido de las segundas elec-
ciones de 2023 diciendo que en realidad ese 
partido era la continuación del Partido Nacio-
nal Helenos.61 Poco después, Kasidiaris declaró 
lo siguiente: 

en las elecciones del 25 de junio votaré y apoyaré 
con todas mis fuerzas al partido Espartanos, que 
entrará con determinación en el parlamento y 
será la oposición nacional más fuerte.62 

¿Los espartanos: Amanecer Dorado 3.0?

Espartanos: Historia y orígenes del partido-
movimiento

«No somos los sucesores de ningún parti-
do». Con estas palabras abrió el líder de Es-
partanos, Vasilios Stigas, su primer discurso en 
el parlamento griego, el 6 de julio de 2023.63 
Y describió su partido como un partido «pro-
fundamente democrático». Sin embargo, el día 
de su triunfo electoral (los Espartanos logra-
ron algo increíble: entraron en el parlamento 
griego con una campaña pre-electoral de tres 
semanas), Stigas dio las gracias a Kasidiaris por 
su preciosa ayuda, definiéndola «la gasolina que 
nos dio un impulso para lograr este resulta-
do».64 El diputado Athanasios Jalkias declaró 
que «los Espartanos entraron en el parlamento 
con la ayuda de Ilias Kasidiaris, a quien agra-
decemos».65 También, en la región de Aito-
loakarnanía, el antiguo diputado de Amanecer 
Dorado, Konstantinos Barbarusis, apoyó al can-
didato Dionisis Baltogianis de los Espartanos 
en un video que se publicó en la red.66 Final-

mente, el diputado Giannis Kontis, elegido con 
los Espartanos en la segunda ciudad de Grecia, 
Tesalónica, se presentó por el partido Helenos 
de Kasidiaris antes de su prohibición, y otros 
candidatos de Espartanos habían expresado su 
intención de participar con los Helenos en las 
elecciones.67 

Es esta relación especial con Kasidiaris que 
distingue a los Espartanos de los otros dos 
partidos de derecha radical, Solución Griega 
y Victoria, que entraron en el parlamento en 
2023. Según la politóloga griega, Vasiliki Geor-
giadou, los Espartanos se pueden definir como 
un partido de ultraderecha. Se pueden percibir 
como una ramificación de Amanecer Dorado, 
visto que después de que Kasidiaris declarara 
públicamente su apoyo para los Espartanos, el 
partido obtuvo más apoyos. Stigas tampoco es-
conde su inspiración de las tácticas que intro-
dujo Amanecer Dorado. En sus entrevistas dice 
claramente que los Espartanos funcionan como 
un espacio de solidaridad y de oferta social.68 Al 
contrario que Amanecer Dorado, los Esparta-
nos no es un partido que celebra la violencia en 
su discurso, a pesar de que la característica que 
define a Kasidiaris sea la violencia, tanto la física 
como la verbal. Y tampoco explota consignas 
anti-democráticas. Pero afirma que el sistema 
ha tratado a Kasidiaris injustamente.69 En su 
estatuto, el partido declara que «la entidad po-
lítica defiende la Independencia Nacional, la So-
beranía Nacional y la integridad territorial del 
país, el Régimen Parlamentario Democrático y 
la Constitución, y promoverá el estado social 
de derecho y la cohesión social».70

Espartanos: organización y liderazgo del partido

El líder de Espartanos es Vasilis Stigas, un me-
cánico de aeronaves que durante veinticinco 
años ha trabajado como autónomo en el sector 
de la alimentación. Stigas al mismo tiempo hace 
«periodismo libre» y publica emisiones en di-
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de política. En 2017 fundó el partido Esparta-
nos, que participó en las elecciones nacionales 
por primera vez en junio de 2023.71 Pero Stigas 
entró en los partidos de la ultraderecha mucho 
antes, primero en el partido de Antonis Sama-
ras Primavera Política (Politiki Anoiksi), luego 
con el LAOS de Giorgos Karatzaferis. Durante 
los años de los programas de austeridad, Stigas 
entró en el partido Alarma Nacional Radical 
(Rizospastikos Ethnikos Sinagermos – RIZ.E.S.) 
antes de crear su propio partido. A pesar de 
ello, en 2019 se presentó en las elecciones eu-
ropeas con el partido de Vasilis Leventis, Unión 
del centro (Enosi Kentroon), y obtuvo solo 752 
votos. A continuación, entró en el partido del 
antiguo alto cargo de Amanecer Dorado, Ioan-
nis Lagos, Conciencia Popular Nacional (que 
mencionamos en la sección anterior). Luego 
su nombre apareció en la sección de los que 
apoyan el partido de Kasidiaris Helenos y aca-
bó recibiendo el apoyo del antiguo portavoz de 
Amanecer Dorado, Ilias Kasidiaris.72 

Espartanos: principales ideas políticas (análisis de 
programas y de sus fuentes teórico-ideológicas)

Tras un simple vistazo en la página web del 
partido, se nota la falta de preparación para 
dirigirse al público. En la sección «quienes so-
mos» el único miembro que aparece es Stigas, 
mientras que en la sección «nuestras posicio-
nes» solo se expone la opinión del partido a 
través de tres temas: le educación, la cultura y 
la inmigración.73 A pesar de la ausencia de un 
programa articulado en su página web, Stigas 
ha capitalizado su experiencia en el sector pri-
vado en sus entrevistas, donde expone unas 
ideas desarrolladas sobre temas económicos 
como el emprendimiento, los problemas de la 
clase media y el funcionamiento del mercado.74 
Esto no suele ser característico de los partidos 
de ultraderecha, ya que dichos partidos suelen 

mantener un enfoque exclusivamente centrado 
en la inmigración. 

De todos modos, los Espartanos son clara-
mente un partido anti-inmigración.75 Su pro-
grama habla de los peligros de la inmigración 
hacia Europa y los daños que esta hace en las 
sociedades europeas y se refiere a los países 
de origen de los inmigrantes y refugiados con 
palabras ofensivas, como «países subdesarrolla-
dos», o países del «tercer mundo».76 Presenta 
a los inmigrantes y refugiados como personas 
que salen de sus países porque «les molesta 
la situación política en su país, su religión y las 
libertades que no están disfrutando» y que es-
tán intentando imponer su civilización y «se 
niegan obstinadamente a integrarse al estilo 
de vida europeo».77 Al mismo tiempo, según 
los Espartanos, los extranjeros están intentan-
do cambiar de manera violenta la civilización 
europea. Las propuestas de los Espartanos in-
cluyen aumentar el personal de seguridad en 
las fronteras, la infraestructura y los controles; 
prohibir el funcionamiento de ONGs dentro 
de Grecia; parar las ayudas económicas y los 
privilegios especiales a los inmigrantes ilegales; 
mejorar el salario para el trabajo en el campo 
y tener agricultores griegos; dar incentivos a 
los empresarios para contratar a trabajadores 
griegos.78 También propone la división de los 
griegos entre los de alma griega o auténticos y 
los griego-hablante.79 

El estatuto de Espartanos menciona los tres 
pilares de la nación griega: la iglesia ortodoxa, 
las fuerzas armadas y la familia, y clarifica que el 
partido está contra la izquierda internaciona-
lista cosmopolita y la centroderecha pro-glo-
balización. Adicionalmente, el estatuto expone 
el objetivo de los Espartanos, que es el esta-
blecimiento de un «Frente Nacional Patriótico, 
adaptado a las necesidades de la época contem-
poránea, con conocimiento y respeto a nues-
tra historia, para la conservación de nuestra 
identidad nacional y soberanía y la salvaguardia 
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del futuro de nuestros hijos».80 Los objetivos 
de los Espartanos se centran sobre los temas 
siguientes: reclamar y garantizar el desarrollo 
y el bienestar social; modernizar el país; hacer 
buen uso de los recursos humanos; establecer 
un estado de derecho; hacer inversiones pri-
vadas a favor del interés nacional; invertir en 
materias primas nacionales; proteger la identi-
dad nacional, religiosa y cultural; salvaguardar la 
soberanía nacional; resolver los asuntos inter-
nacionales de acuerdo con el interés nacional; 
destacar y promover la nación, la civilización y 
la historia griega.81 

Espartanos: resultados electorales 

En las elecciones de junio de 2023, los Es-
partanos acabaron quintos con el 4,68% de los 
votos, un porcentaje superior al de los otros 
dos partidos de ultraderecha, Solución Griega 
obtuvo el 4,44% y Victoria el 3,7%. Es necesario 
mencionar también que los distritos «bastio-
nes» de los tres partidos radicales se sitúan en 
el norte de Grecia, en las regiones cerca de 
la frontera de Grecia con los países de la ex 
Yugoslavia. No hay que olvidar que en 2019 el 
gobierno de izquierda de Syriza firmó el Tra-
tado de Prespa, con el cual puso fin a un largo 
conflicto sobre el nombre de lo que es hoy 
Macedonia del Norte. Sin embargo, el Tratado 
de Prespa desató unas manifestaciones a gran 
escala en su contra y esto nos puede ayudar a 
entender porque había tanto apoyo electoral 
para los partidos de ultraderecha en las regio-
nes de Norte.82 

Por otra parte, contrariamente a los parti-
dos de derecha radical populista, los Esparta-
nos tienen una dispersión electoral equilibrada 
en todo el territorio griego. En las elecciones 
de junio de 2023, ganaron la mayoría de los vo-
tos en el sector B’ de Attica Oeste en la capital 
de Grecia (7,61%) y Lakonia (7,48%) en el Pe-
loponeso que se considera el bastión de Ama-

necer Dorado y sitio del origen de muchos de 
sus dirigentes en el Peloponeso. Y sacó más del 
5,5% en las regiones del Norte de Grecia: Dra-
ma (6,01%), Imathia (5,8%), Halkidiki (5,55%); 
en el Peloponeso: Messinia (5,96%) y Corinto 
(5,64%); en las islas de Dodekaneso (5,81%) y 
en Atenas, en el sector B’ de Pireo (5,58%).83 
Finalmente, es interesante saber que el 19,5% 
de los votantes de Espartanos viene de la So-
lución Griega, el 17% de los que no votaron en 
mayo de 2023, el 16,5% de Victoria y el 12% del 
partido de izquierdas Plevsi Eleftherias.84 

Conclusiones 

Según las politólogas griegas Vasiliki Geor-
giadou y Lamprini Rori, el mayor hito electo-
ral de la ultraderecha griega tuvo lugar el año 
2012, cuando Amanecer Dorado y los Griegos 
Independientes obtuvieron juntos el 14,4% del 
voto nacional (como se puede ver en el grá-
fico 1).85 En aquella época, el apoyo para los 
partidos de la ultraderecha y la violencia de 
Amanecer Dorado en Grecia fueron relacio-
nados con la crisis económica. No obstante, las 
elecciones del 2015 confirmaron la existencia 
de una base electoral sólida, fiel al tríptico «pa-
tria-religión-familia», que no se interesa por la 
legalidad de los partidos de ultraderecha.86 

Ocho años más tarde, no cabe ninguna duda 
de que la ultraderecha no es solamente un pro-
ducto coyuntural asociado a los efectos de la 
crisis económica, sino una presencia estable 
en la vida política griega. A pesar de que el nú-
mero total de votos obtenidos por Solución 
Griega, los Espartanos y Victoria fue más bajo 
que lo que recibieron Amanecer Dorado y los 
Griegos Independientes en 2012. No obstante, 
Grecia no es la excepción. Partidos radicales 
están floreciendo en toda Europa en épocas 
de estabilidad económica y desarrollo.87 Parece 
que el electorado «radical» en Grecia perma-
nece unido alrededor de algunos líderes, pero 
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en la bibliografía que es lo que hace un líder 
«carismático» y hasta qué punto puede con-
tribuir en el uso de la violencia gracias a ese 
«carisma». En el caso de Stigas, se ve que el 
apoyo que le ofrecieron altos cargos de Ama-
necer Dorado, como Kasidiaris y Mparmparou-
sis, fue suficiente para aumentar los votos de su 
partido de 750 a 243.922.88 Lo que impresiona 
es que en las cárceles de Domokos, donde está 
detenido Kasidiaris, los Espartanos consiguie-
ron el 21,2% de los votos y llegaron segundos 
después de Syriza (49,65%).89 Los Espartanos 
fueron también el segundo partido más votado 
por los que decidieron su voto en el último 
momento.90 

El hecho de que las dos tendencias de la ul-
traderecha, la populista radical y la extrema, 
tengan representación en el parlamento pue-
de funcionar como factor adicional para con-
solidar el electorado del tríptico «patria-reli-
gión-familia». Pero esta particularidad también 
podía ser su talón de Aquiles: una posible com-

petición entre los partidos de la ultraderecha 
sobre el mismo electorado puede debilitarles. 
Mucho dependerá de cómo el gobierno de 
centroderecha trate temas de economía y de 
relaciones internacionales y cómo los demás 
partidos parlamentarios interactúen con los 
partidos de la ultraderecha. Es muy importante 
también la manera en la cual la izquierda se po-
sicionará y enfrentará los nuevos retos socioe-
conómicos e internacionales. 

También cabe la posibilidad de que las últimas 
elecciones sean percibidas como una época 
nueva para la ultraderecha griega y que esta 
circunstancia suponga un empujón para el pro-
yecto de la creación de un gran partido capaz 
de representar todas las tendencias. Eso podría 
significar una innovación griega en el ámbito de 
la ultraderecha internacional, visto que estos 
partidos tienden a dividirse en vez de unirse. 
Todo eso lo veremos pronto, mientras tanto 
Grecia permanece a la vanguardia de los estu-
dios de ultraderecha como un laboratorio de 
constelaciones nuevas. 
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Tabla 1.  Amanecer Dorado: Resultados electorales locales, nacionales y europeos (1994-2019)

Elecciones Fecha

Votos por Amane-

cer Dorado

Votos por Amanecer 

Dorado (Porcentaje) Escaños

Europeas 12/6/94 7242 0,11 0

Nacionales 22/9/95 4487 0,07 0

Europeas 13/6/99 48532 0,75 0

Europeas 13/6/04 10618 0,17 0

Europeas 7/6/09 23609 0,46 0

Nacionales 4/10/09 19624 0,29 0

Locales 14/11/10 10222 5,29 1

Nacionales 6/5/12 440996 6,97 21

Nacionales 17/6/12 426025 6,92 18

Locales 18/5/14 35919 16,12 4

Europeas 25/5/14 536913 9,39 3

Nacionales 25/1/15 388387 6,28 17

Nacionales 20/9/15 379722 6,99 18

Europeas 26/5/19 275734 4,87 3

Locales 26/5/19 21963 10,54 5

Nacionales 7/7/19 165620 2,93 0
Fuente: Ministerio del Interior (https://ekloges.ypes.gr/)

Gráfico 2. Espartanos: Resultados electorales en las regiones que sacaron los porcentajes más altos en las 
elecciones nacionales del 25 de junio de 2023 (porcentaje)

Fuente: Ministerio del Interior (https://ekloges.ypes.gr/) 
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Fuente: Ministerio del Interior (https://ekloges.ypes.gr/)

Gráfico 4.  Victoria: Resultados electorales en las regiones que sacó los porcentajes más altos en 
las elecciones nacionales del 25 de junio de 2023 (porcentaje)

Gráfico 3. Solución Griega: Resultados electorales en las regiones que sacó los porcentajes más 
altos en las elecciones nacionales del 25 de junio de 2023 (porcentaje)
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Il punto oggi è popolo contro élite, 
non più destra contro sinistra.

Matteo Salvini

Introducción

Matteo Salvini se convirtió en el líder de la 
Lega en diciembre de 2013, después de vencer 
en las primarias a la secretaría federal del parti-
do al histórico líder de la Lega Umberto Bossi. 
La Lega de la que se hizo cargo Salvini era un 
partido en plena crisis. El porcentaje de voto 
alcanzado en las elecciones celebradas ese mis-
mo año 2013, con Roberto Maroni al frente del 
partido, no fue el más bajo de su historia: 4,68% 
frente al 3,94% recibido en las elecciones de 
2001. Sin embargo, la Lega nunca había recibido 
menos votos, ni conseguido menor número de 
representantes en la Cámara de los Diputados: 
tan sólo 18. Cinco años después, por el contra-
rio, las elecciones generales de 2018 dieron al 
renovado partido de Matteo Salvini el 17,35% 
de los votos, 77 diputados y el mayor número 
de votos jamás recibidos por la Lega: 5.698.687. 
Además, la Lega de Salvini se convirtió por pri-
mera vez en el partido más votado de la coa-
lición de la derecha italiana, por delante de la 

refundada Forza Italia de Silvio Berlusconi. Un 
crecimiento que se vería confirmado de ma-
nera espectacular al convertirse en el partido 
más votado por los italianos en las elecciones 
al Parlamento Europeo de 2019, en las que ob-
tuvo el 34,26% de los votos.1 

El primer objetivo de este artículo es mos-
trar que el crecimiento electoral de la Lega di-
rigida por Matteo Salvini está vinculado a una 
ruptura radical con el discurso tradicional del 
partido, caracterizado en la etapa de Umberto 
Bossi como «populismo regionalista».2 El pro-
yecto de renovación de la Lega liderado por 
Salvini está asociado a un proceso de naciona-
lización de la Lega en sentido italiano. Como 
consecuencia la Lega de Salvini ha cambiado 
su sujeto político de preferencia del «pueblo 
padano» al «pueblo italiano». Un cambio que 
ilustra a la perfección la sustitución del lema 
clásico del partido «Prima il Nord» al nuevo 
«Prima gli italiani» introducido por Salvini. Un 
cambio, en definitiva, que ha comportado la 
desaparición del objetivo histórico de la Lega: 
el autogobierno o la soberanía del norte de 
Italia, definido como la Padania. Y como conse-
cuencia secundaria, pero no menos importante, 
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la desaparición del discurso crítico de la Lega 
con el sur de Italia y los italianos meridiona-
les, que en el pasado el partido de Bossi utilizó 
para legitimar sus aspiraciones de emancipa-
ción para el norte de Italia. 

El segundo objetivo de este artículo es mos-
trar que la renuncia al «populismo regionalista» 
de la Lega por parte de Salvini no ha tenido 
como consecuencia la superación de la identi-
dad populista del partido. Como se tratará de 
mostrar, tanto la Lega de Bossi como la de Sal-
vini se han caracterizado por utilizar un discur-
so que apela al pueblo y a su «sentido común»; 
por utilizar un registro discursivo directo y 
acusadamente anti intelectual; por mantener 
una posición anti-establishment; y por conferir 
una importancia capital al liderazgo carismático 
en la vida del partido. De otra parte, también 
existe una continuidad temática evidente entre 
el discurso de la Lega de Bossi y la nueva Lega 
de Salvini. Véase, por ejemplo, la comparecencia 
en ambos discursos de una oposición radical a 
la inmigración, de una crítica a la globalización 
como proceso que amenaza la pervivencia de 
las identidades nacionales o de un marcado es-
cepticismo ante la política de la Unión Europea.

Para dar respuesta a estos dos objetivos el 
presente artículo se dividirá en tres partes. En 
primer lugar, este trabajo tratará de explicar el 
nacimiento de la Lega de Salvini en el contexto 
de la crisis de la Segunda República italiana que 
se produce el periodo 2011-2013. En segundo 
lugar, el artículo abordará las principales nove-
dades del discurso político de la Lega de Salvini 
señalando las rupturas y continuidades con el 
discurso de la Lega dirigida por Bossi. En ter-
cer lugar, este trabajo tratará de ubicar la nue-
va Lega de Salvini en la familia de los partidos 
populistas que han visto crecer su consenso en 
Occidente tras la crisis económica y financiera 
de 2008. Finalmente, el artículo se cerrará con 
un capítulo de conclusiones sobre el presente 
y el futuro de la Lega. 

La crisis de la Segunda República (2011-2013) y 
la «vía populista» de la derecha italiana

Como se ha señalado en la introducción, 
cuando Matteo Salvini se hizo cargo de la se-
cretaría federal de la Lega a finales del 2013 el 
partido estaba sumido en una grave crisis po-
lítica y organizativa. El liderazgo de Umberto 
Bossi parecía amortizado y Salvini conquistó la 
secretaría del partido tras obtener un respaldo 
del 82% frente al histórico líder de la Lega.3 
Además, los resultados electorales parecían 
indicar que el discurso sobre la emancipación 
de la Padania –que había oscilado a lo largo de 
la Segunda República entre el autonomismo y 
el secesionismo en función del contexto polí-
tico– había agotado su recorrido. Sobre todo 
después de que el referéndum sobre la refor-
ma constitucional en sentido federal celebrado 
en junio de 2006 y respaldado por la Lega fuese 
derrotado con un voto contrario a la modifica-
ción de la planta territorial del Estado italiano 
del 61,3%. 

No obstante, los factores que ayudan a expli-
car el cambio de identidad que Salvini imprime 
a la Lega no sólo son endógenos –es decir, re-
feridos a la vida interna del partido–, sino tam-
bién exógenos. Tienen que ver, como se tratará 
de explicar, tanto con la coyuntura histórica, 
como con las posibilidades estratégicas de de-
sarrollo inscritas en la propia cultura política 
de la Lega. En este punto, conviene no perder 
de vista que la crisis de la Segunda República 
italiana del periodo 2011-2013 se convirtió en 
un contexto de oportunidad para la emergen-
cia de nuevos partidos, discursos y liderazgos. 
En particular, la transformación de la Lega que 
lidera Salvini no puede interpretarse al margen 
del doble proceso, de carácter más general, de 
transformación del sistema de partidos italia-
no y de metamorfosis de la derecha italiana en 
sentido populista, coincidiendo con el gobierno 
tecnocrático de Mario Monti.
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Debe subrayarse, como punto de partida, 
que la historia política de la Italia republicana 
no registra ninguna cesura en la vigencia de la 
Constitución de 1948. No obstante, en el ám-
bito periodístico y académico se ha normaliza-
do denominar «Segunda República» al periodo 
político que sigue a las elecciones de 1994. El 
criterio general al que se apela para justificar 
esta periodización no es, por tanto, un cambio 
constitucional que afecta a las bases organiza-
tivas del Estado. Al contrario, el criterio al que 
se apela para diferenciar entre «Primera Re-
pública» y «Segunda República» es la mutación 
radical del sistema de partidos que se produce 
entre los años 1992 y 1994. Una mutación que 
tiene en su origen consecuencia la desaparición 
de los principales partidos que estructuraron 
el sistema político nacido en la posguerra en el 
desarrollo del proceso judicial conocido como 
«Tangentopoli» o «Mani pulite».4 

En el sistema de partidos de la Primera Re-
pública –definido de manera clásica por Gio-
vanni Sartori como «pluralismo extremo po-
larizado»– la posibilidad de la alternancia en el 
gobierno no fue posible debido a la presencia 
del PCI, el partido comunista más poderoso de 
Occidente en el contexto político de la Guerra 
fría.5 Frente al cual, precisamente, el resto de 
los partidos practicó la conventio ad excluden-
dum activando como base de legitimidad de su 
política un robusto consenso anticomunista. El 
sistema de partidos de la Segunda República, 
por el contrario, se caracterizó por dar for-
ma a una competición bipolar que no sólo hizo 
posible la alternancia en el gobierno de coa-
liciones mayoritarias de izquierda y derecha. 
Aún más, el bipolarismo que se asentó a partir 
de las elecciones de 1994 también contribu-
yó a racionalizar la competición y reorganizar 
la oferta ideológica y de partidos, al punto de 
canalizar el nacimiento del Partito Democrati-
co (PD) y el Popolo della Libertà (PdL) como 
partidos de centro-izquierda y centro-derecha 

de vocación mayoritaria, resultado de un pro-
ceso de agregación de partidos en el periodo 
2007-2008. 

A la hora de entender la fuerza de la dinámi-
ca bipolar de la Segunda República vale la pena 
subrayar que en las elecciones de 2008 las coa-
liciones lideradas por el PdL de Berlusconi y 
el de PD Walter Veltroni alcanzaron el mayor 
número de votos jamás registrado en la his-
toria de la Italia republicana –es decir, desde la 
posguerra– por los principales partidos prosis-
tema: el 84,36% de los votos. Por el contrario, 
en las elecciones de 2018 el apoyo a los dos 
principales partidos de la izquierda y la derecha 
sufrió un severo retroceso –en este caso Forza 
Italia y PD, tras la disolución del PdL–, hasta 
verse drásticamente reducido al 41,6%.6 

La pérdida de consenso de los dos grandes 
partidos italianos de la Segunda República que 
se registra en la década 2008-2018 no puede 
explicarse, en primer lugar, sin atender a la es-
pectacular irrupción del Movimento Cinque 
Stelle (M5S) en las elecciones de 2013. La pre-
sencia del partido-movimiento fundado por el 
cómico Beppe Grillo –que en su primera par-
ticipación electoral resultó ser el partido más 
votado con el 25,56% de los votos– tuvo como 
principal consecuencia la transformación del 
sistema de competición que había definido la 
Segunda República. Este pasó de una dinámica 
bipolar a una dinámica tripolar. A saber, con el 
resultado de las elecciones de 2013 las coali-
ciones tradicionales de la derecha y la izquierda 
vieron nacer un polo representante del «pue-
blo» cuyo núcleo principal de votantes –has-
ta el 40%– rechazaba de manera consciente la 
división izquierda-derecha como principal eje 
orientador de la política.7 Precisamente, dado 
que el criterio para determinar la diferencia-
ción entre Primera y Segunda República tenía 
que ver con la mutación del sistema de par-
tidos, la emergencia del M5S y la transición a 
un tipo de competición tripolar llevó a algunos 
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autores a cuestionar la vigencia de la Segunda 
República a partir de las elecciones de 2013.8

Buena parte del éxito del M5S tuvo que ver 
con su capacidad para movilizar a un amplio 
espectro del electorado italiano en clave po-
pulista. A saber, a través de categorías como 
«casta», «élite», u «oligarquía», con las cuales 
el M5S denunció la identidad política del PD y 
el PdL. En el discurso del M5S ambos partidos 
fueron presentados como las dos caras de una 
misma moneda, dos expresiones de una misma 
política entendida como instrumento para la 
preservación de los intereses de la élite política 
y económica del país a costa de los verdaderos 
intereses del pueblo. Este discurso moralista, 
de hondas resonancias rousseaunianas, se mos-
tró altamente eficaz en el contexto de la crisis 
económica, política y social que vivió Italia en-
tre 2011-2013. El M5S exhibió, por tanto, una 
gran capacidad para convencer a una parte del 
electorado italiano de la validez de su diagnós-
tico populista: el único conflicto real era el que 
enfrentaba al pueblo, virtuoso por naturaleza, 
contra unas élites corruptas y culpables de se-
cuestrar la democracia.9

De otra parte, ni el éxito del M5S ni la pér-
dida de consenso de los dos grandes partidos 
italianos de la Segunda República puede des-
ligarse de la experiencia del gobierno técnico 
de Mario Monti (2011-2013). Un gobierno que 
apoyaron en el parlamento el centroderecha 
(PdL) y el centroizquierda (PD). El cometido 
del gobierno Monti –político con una dilata-
da experiencia como Comisario Europeo de 
Mercado Interior (1995-1999) y Competencia 
(1999-2004)– fue promover las reformas y me-
didas de austeridad económica exigidas por la 
Unión Europea. Resulta importante subrayar 
que el apoyo parlamentario del gobierno Mon-
ti hizo que de facto el bipolarismo característi-
co de la Segunda República hubiese dejado de 
funcionar desde la dimisión en 2011 del cuar-
to gobierno Berlusconi.10 Un gobierno, vale la 

pena subrayarlo, que nace de los resultados de 
las elecciones de 2008 y cae a causa de la crisis 
de la Eurozona al igual que Sócrates en Portu-
gal, José Luis Rodríguez Zapatero en España y 
Papandreu en Grecia.11 En definitiva, la impo-
pularidad de las medidas de austeridad adopta-
das por el gobierno Monti creó el contexto de 
oportunidad para la emergencia de un discurso 
populista que convertía al PdL y al PD en meras 
correas de transmisión de las decisiones de las 
élites europeas en detrimento de los verdade-
ros intereses del pueblo italiano. 

El resultado de las elecciones de 2013, fuerte-
mente condicionadas por tanto por el desarro-
llo del gobierno técnico de Mario Monti, marcó 
el final de la competición bipolar en Italia. Seña-
ló, además, la existencia de una profunda crisis 
de legitimidad del sistema representativo italia-
no que nutrió un robusto consenso populista 
de alcance nacional. Según el informe anual «Gli 
italiani e lo Stato» de 2013 –elaborado por el 
equipo de politólogos dirigidos por el profesor 
Ilvo Diamanti–, el parlamento y los partidos po-
líticos eran las instituciones en las que los italia-
nos tenían menos confianza. Sólo un 7.1% y un 
5.1% mostraba confianza en el parlamento y los 
partidos, respectivamente. Estos datos contras-
taban con la confianza que los italianos mostra-
ban ante otras instituciones como las fuerzas 
de orden público (70.1%), la Iglesia (54.2%), o el 
presidente de la República (49.0%).12 

Este consenso, que puso en el punto de mira 
a la élite política italiana, explica el éxito del 
discurso anti-establishment del M5S. Pero tam-
bién sirve para entender y poner en contexto 
la «vía populista» por la que apostarían a par-
tir de 2013 tanto Matteo Salvini como Giorgia 
Meloni. El primero transformando la identidad 
de la Lega hasta superar el «regionalismo po-
pulista» original del partido; la segunda prota-
gonizando una escisión del PdL de Berlusconi 
que dio vida a Fratelli d’Italia, partido que re-
cuperaba al grupo dirigente de Alleanza Na-
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zionale con la vocación de refundar la derecha 
italiana.13 Ambos líderes estarían llamados a ser 
los protagonistas de la derecha italiana en la 
década 2013-2023, poniendo fin a la hegemo-
nía de Silvio Berlusconi y sus partidos sobre la 
derecha italiana.14

La nueva Lega de Matteo Salvini: continuidades y 
rupturas 

Características principales del discurso origi-
nal de la Lega

La Lega Nord, partido fundado oficialmente 
en febrero de 1991, encuentra su origen en el 
renacimiento de los nacionalismos periféricos 
que se produce en Europa como consecuencia 
de la reactivación de la fractura centro-perife-
ria tras la caída del muro de Berlín, la disolu-
ción de la Unión Soviética y el final del mundo 
bipolar de la Guerra Fría. 

Desde su nacimiento, la Lega Nord hizo de 
la reivindicación territorial, como de su vincu-
lación con la constelación de partidos nacio-
nalistas de Europa –aquellos que reivindicaban 
la autonomía o la independencia frente a sus 
Estados– su principal rasgo distintivo. En este 
sentido, el discurso de la Lega ha oscilado entre 
el secesionismo y el autonomismo, entre el re-
gionalismo y el independentismo, las demandas 
de soberanía plena y la exigencia de mayores 
cotas de autogobierno, siempre en función del 
contexto político y la estrategia del partido.15 
Sin embargo, el discurso político que se asocia 
al modelo original de la Lega no se agotó con la 
reivindicación de la emancipación del norte de 
Italia, bautizado con el neologismo «Padania» 
con el fin de identificar con un nombre el área 
geográfica coincidente con la llanura del río Po. 

Efectivamente, en la historia de la Lega el 
lema «Roma ladrona, la Lega non perdona» ha 
sintetizado a la perfección la imagen de Italia 
presente en los discursos del partido dirigido 
por Umberto Bossi: un país donde el norte 

produce riqueza y el sur, mientras tanto, vive 
a sus expensas. Pero tomando como premisa 
irrenunciable de su política la reivindicación 
territorial, entendida como expresión del «ma-
lestar del Norte», en el discurso original de 
la Lega también se integraron toda una serie 
de mensajes que se convirtieron, andando el 
tiempo, en parte indisociable de la identidad 
del partido. Mensajes que desde la matriz te-
rritorial definían una decidida posición contra 
el centralismo del Estado, contra la ineficacia 
de la burocracia, contra la rapacidad del siste-
ma fiscal, contra la corrupción de los partidos, 
contra los italianos meridionales, contra la in-
migración, contra el cosmopolitismo y la globa-
lización. No deja de ser interesante observar, 
sobre todo de cara a la clasificación ideológica 
de la Lega, que este pot-pourri ideológico per-
mitió al partido fundado por Bossi a distribuir 
sus electores a lo largo del eje izquierda-dere-
cha desde sus orígenes, si bien con una ligera 
concentración de voto hacia el centro-derecha. 
Nótese, por ejemplo, que en las elecciones de 
1992 el 25,4 de los votantes de la Lega prove-
nían de la DC, el 18,5 del PCI, el 12.5 del PSI, y 
el 6.6 del MSI.16 

Cabe añadir que junto a la reivindicación te-
rritorial el otro rasgo característico que ha dis-
tinguido el discurso de la Lega de sus compe-
tidores ha sido el populismo. En buena medida, 
puede decirse que el discurso de reivindicación 
territorial de la Lega se organiza y vehicula –a 
diferencia de lo que ocurre con otros partidos 
nacionalistas– desde una posición netamente 
populista. Dicho de otro modo, la centralidad 
del cleavage Norte-Sur sobre el que construye 
su identidad la Lega bajo el liderazgo de Bossi 
se apoya en el mito del pueblo virtuoso e in-
corrupto que se defiende contra sus enemigos. 
Como ha señalado el profesor Marco Tarchi, 
en ausencia de unas bases lingüísticas o étnicas 
sobre las que edificar su concepto de «pue-
blo», la Lega dio forma a su particular mito del 
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pueblo virtuoso apoyándose en la idea de la 
laboriosidad natural del «pueblo padano». Idea 
que operaba como actualización y traducción 
del «poujadismo» francés a la realidad italiana. 
Y que funcionaba poniendo en el centro de su 
discurso la productividad, la frugalidad, el es-
píritu de iniciativa de los padanos; la apología 
del artesano y del pequeño comerciante, la 
honradez y la superioridad moral del pequeño 
artesano, empresario o productor padano, ele-
vado a la categoría de tipo ideal del self-made 
man que labra su fortuna frente a los grandes 
supermercados, la codicia de los banqueros y 
los grandes empresarios.17 

Partiendo de este encendido elogio de la la-
boriosidad, en el discurso populista de la Lega 
–que obligatoriamente debía definir un «no-
sotros» frente a un «ellos» para potenciar su 
eficacia retórica– los principales enemigos del 
«pueblo padano» fueron definidos en función 
de su condición de «parásitos». En primer lugar, 
el populismo de la Lega enarboló la bandera 
anti-establishment proyectando su hostilidad 
contra los partidos, la clase política y los buró-
cratas italianos y europeos. En el discurso de la 
Lega la crítica a la clase política italiana, llamada 
«partitocracia», no pretendía –como sí ocurría 
en el caso de otros partidos nacionalistas euro-
peos– subrayar su connivencia con el resultado 
de un proceso de formación histórica del Esta-
do considerado ilegítimo. Al contrario, la crítica 
de la Lega tenía como objetivo denunciar la ex-
plotación que el norte de Italia sufría a manos 
de una clase política profesional definida como 
ineficaz, corrupta, degenerada, oligárquica y 
cómplice la Mafia y sus actividades delictivas. 
En segundo lugar, y siguiendo la lógica que defi-
nía a los enemigos de la Lega por su condición 
de «parásito», el partido de Bossi hizo de los 
italianos meridionales otro de sus principales 
objetivos de crítica. Llamados «terroni» de 
manera despreciativa, los italianos meridiona-
les eran descritos en los discursos de la Lega 

como sujetos vagos por naturaleza, incapaces 
de adaptarse a la ética de trabajo que carac-
terizaba a los italianos del norte. Finalmente, 
en la misma línea el discurso populista de la 
Lega se caracterizó por una abierta hostilidad 
a la inmigración proveniente del Tercer mundo 
y Europa del Este. En el discurso de la Lega 
la inmigración con origen en países pobres no 
sólo distorsionaba la dinámica laboral por el 
hecho de introducir en el mercado de trabajo 
mano de obra barata, sino que amenazaba con 
desvirtuar el carácter unitario y orgánico que 
la Lega atribuía al «pueblo padano».18 

El liderazgo de Matteo Salvini y la renovación 
del discurso de la Lega

La llegada a la secretaría federal de la Lega 
de Matteo Salvini a finales de 2013 vino de la 
mano de una serie de reajustes estratégicos, 
ideológicos y discursivos que en algunos pun-
tos, cuando menos, resultaron un desafío abier-
to a la identidad de la Lega. No obstante, tal y 
como se tratará de mostrar en este trabajo la 
etapa de Matteo Salvini al frente de la Lega no 
sólo se caracteriza por líneas de ruptura con el 
discurso que el partido hizo suyo en la etapa 
de Umberto Bossi, sino también con importan-
tes líneas de continuidad que permiten, en de-
finitiva, confirmar la pervivencia de la identidad 
del partido en el tiempo. 

Siguiendo el análisis de Piero Ignazi, las prin-
cipales novedades que Salvini introdujo en la 
Lega cuando se hizo con las riendas del parti-
do fueron tres. Dos tienen que ver con la di-
mensión discursiva del partido, mientras que 
la tercera se refiere a la dimensión estratégica 
de la Lega. En el ámbito discursivo, la Lega de 
Salvini se ha caracterizado por la radicalización 
del discurso original de la Lega contra la inmi-
gración y la articulación de un nuevo discurso 
nacional, en sentido italiano, que pone sordina a 
la tradicional posición en favor de la emancipa-
ción de la Padania. En el ámbito estratégico, la 
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clásica izquierda-derecha había pasado a la His-
toria, cediendo el paso en el mundo occidental 
al cleavage pueblo-élite, servía tanto para natu-
ralizar la alianza política con el M5S, como para 
marcar distancias con sus tradicionales socios 
de la derecha.21 No en vano, el éxito del M5S 
y la Lega en las elecciones italianas de 2018 ha 
sido interpretado como el éxito de los parti-
dos que gracias a un mensaje anti-establishment 
fueron capaces de dar voz a los llamados «per-
dedores de la globalización».22 

La Lega destacó por su efectividad a la hora 
de movilizar y explotar el malestar cultural 
de una parte de la sociedad italiana frente a la 
globalización. En particular, el programa electo-
ral de la Lega de Salvini para las elecciones de 
2018 está construido sobre la premisa de que 
el mejor futuro para los italianos pasa por ga-
rantizar mayor seguridad, menos inmigración. 
Como reza el programa: «L’Africa in Italia non 
ci sta!».23 Mientras que el M5S liderado por Di 
Maio abanderó la representación del malestar 
económico frente a la globalización. Y ambos 
partidos, a su vez, dieron voz y canalizaron una 
profunda desafección de los italianos frente a 
la clase política profesional y los partidos tra-
dicionales.24 Véase, no por casualidad, la impor-
tancia que el llamado Contratto per il governo 
del cambiamento firmado por el M5S y la Lega 
otorgaba a la necesidad promover mecanismos 
de democracia directa con el objetivo de in-
corporar a los ciudadanos al movimiento de la 
vida política nacional sin la intermediación de 
los partidos.25 Tanto la Lega como el M5S, en 
este caso, se presentaban ante el público como 
movimientos llamados a cerrar la brecha entre 
representantes y representados explotando un 
consenso no desdeñable contra el rol de los 
partidos en democracia.26

En lo que a la radicalización del discurso 
contra la inmigración toca, no cabe duda de 
que este se convirtió en uno de los rasgos más 
característicos de la nueva Lega de Salvini. De 

Lega de Salvini se caracterizará por su desafiar 
abiertamente la hegemonía de Berlusconi y sus 
partidos en el campo de la derecha italiana.19 

Empezando por la última novedad reseñada, 
el liderazgo de Salvini se identifica con una rup-
tura con la tradicional subordinación de la Lega 
al liderazgo de Silvio Berlusconi. Ciertamente, 
la convivencia de Bossi y Berlusconi nunca fue 
pacífica en el seno de las coaliciones y gobier-
nos del centroderecha. De hecho, el primer 
gobierno de Berlusconi cayó a los siete meses 
debido a las fuertes discrepancias entre Forza 
Italia y la Lega, que llevaron al partido de Bos-
si a abandonar el gobierno. Sin embargo, estas 
discrepancias nunca llevaron a Bossi a discutir 
el primado de Berlusconi en la derecha italia-
na, ni siquiera a intentar articular un proyecto 
alternativo capaz de contestar su liderazgo. Sal-
vini, en cambio, aprovechó la posición de debi-
lidad de Berlusconi a partir de su expulsión del 
Senado a finales de 2013 para competir con el 
Cavaliere y reequilibrar las fuerzas en el centro-
derecha italiano.20 

Precisamente, el proyecto de Salvini se cifró 
en emancipar a la Lega de Forza Italia y cons-
truir un espacio de autonomía para la Lega 
como plataforma para otorgar al partido un 
nuevo rol en la política italiana. El ejemplo que 
mejor ilustra el nuevo papel que Salvini ambi-
cionaba para su partido –y que no se limita-
ba, por tanto, a liderar el centroderecha– fue 
la constitución del gobierno M5S-Lega tras 
las elecciones de 2018, en las cuales su parti-
do fue el segundo más votado con el 17, 36% 
de los votos. La constitución del gobierno de 
coalición M5S-Lega no sólo sirvió a Salvini para 
afirmar su autonomía frente a la coalición de 
centroderecha –con la que, de otra parte, ha-
bía concurrido a las elecciones. También sirvió 
al nuevo secretario de la Lega para reafirmar 
la identidad populista de su partido. Dicho de 
otro modo, la insistencia de Salvini en que tras 
la gran crisis económica de 2008 la divisoria 
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hecho, uno de los primeros éxitos de Salvini 
como líder de la Lega fue la organización de 
una gran manifestación en Milán –celebrada el 
18 de octubre de 2014 y a la que asistieron 
más de 40.000 personas según las autoridades– 
bajo el lema «Stop invasione. Prima la nostra 
gente».27 La manifestación coronó un año de 
intensa actividad y movilización del partido de 
Salvini contra la operación humanitaria Mare 
Nostrum desplegada en el mediterráneo por el 
gobierno de Enrico Letta.28 De este modo, la 
manifestación puso las bases, como un acto de 
carácter cuasi fundacional, de una estrategia de-
cidida a relanzar la Lega a través de la explota-
ción y movilización de la xenofobia –entendida 
como miedo al extranjero, tal y como la definió 
Sartori.29 Además, esta estrategia fue puesta en 
juego por Matteo Salvini en el contexto de la 
crisis migratoria europea del bienio 2014-2015, 
que tuvo en la isla italiana de Lampedusa uno 
de sus principales escenarios. Elementos, todos 
ellos, que contribuyeron a potenciar la eficacia 
de la retórica de la Lega contra el peligro de 
una inminente «invasión extranjera» en un país 
caracterizado, al menos a nivel europeo, por 
representar una de las opiniones más negativas 
frente al fenómeno de la inmigración.30

En todo caso, la decisión de convertir a la 
Lega en el partido que abanderase la posición 
antimigración en Italia no sólo respondía a la 
oportunidad de explotar una opinión negativa 
sobre la inmigración con amplia difusión entre 
la sociedad italiana. Cabe señalar, en primer lu-
gar, que las elecciones de 2013 habían corona-
do al M5S como el partido que monopolizaba 
el discurso contra la «casta». El éxito del M5S 
en el terreno de la crítica de la clase política 
profesional dejó sin espacio ni audiencia la tra-
dicional querella contra partitocracia que había 
formado parte del código genético discursivo 
de la Lega desde los años noventa. Empujó, por 
tanto, al partido de Salvini a explorar nuevas 
polémicas en las que poder expresarse con una 

voz propia y diferenciada. Precisamente, el pro-
blema de la inmigración ilegal ocupa un lugar 
central en el programa electoral presentado 
por la Lega en las elecciones de 2018, donde se 
describe como una doble amenaza para Italia: 
para la seguridad nacional y para la cohesión 
social.31

En segundo lugar, también debe apuntarse 
que la asociación de la Lega con un discurso 
antiinmigración no es una creación ex novo de 
Matteo Salvini. Muy al contrario, en la breve 
historia de la Segunda República los electores 
de la Lega se han caracterizado por mostrar 
los niveles más altos de xenofobia, así como 
por ser los votantes más receptivos al discurso 
que señala a los inmigrantes como los respon-
sables del aumento del paro, de la criminalidad 
y de la degradación de la vida pública desde la 
etapa de Bossi.32 No en vano, desde al atentado 
terrorista contra las Torres Gemelas de Nueva 
York la Lega reformuló su tradicional aversión 
al multiculturalismo y lo convirtió en un dis-
curso que equiparaba terrorismo, islamismo e 
inmigración. Aún más, la Lega se había distin-
guido en sus orígenes por ser portavoz de una 
cultura política laica y secularizada –no exenta 
de simpatías por elementos precristianos– que 
hacía de su relación con la religión católica y la 
Iglesia una cuestión compleja y problemática. 
Una posición originada, en buena medida, por 
la competición de la Lega con la DC hasta la 
desaparición de ésta en el proceso judicial Tan-
gentopoli. Sin embargo, a partir de septiembre 
de 2001 la Lega asumió el rol de baluarte de la 
defensa de los valores cristianos de Occidente, 
al punto que este elemento hoy resulta indiso-
ciable de la identidad de partido.33 

En adelante, la Lega de Umberto Bossi fa-
voreció iniciativas anti islámicas tales como las 
campañas a favor de la presencia del crucifijo en 
las aulas y lideró las críticas a la construcción de 
mezquitas, centros culturales islámicos en terri-
torio italiano o la utilización del burka.34 No es, 
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cio para los insultos a los símbolos nacionales 
italianos que Umberto Bossi acostumbraba a 
proferir para caldear sus mítines. Por ejemplo, 
como cuando en un acto del partido celebra-
do en la localidad de Cabiate, en julio de 1997, 
afirmó con su característico estilo provocador: 
«Quando veo la tricolore mi incazzo. Il tricolo-
re lo uso soltanto per pulirmi il culo».40

A la hora de analizar la transformación de 
la identidad de la Lega puesto en marcha por 
Salvini no puede perderse de vista el papel fun-
damental que ha jugado la radicalización de la 
política en Europa en el escenario posterior 
a la gran crisis económica iniciada en 2008. El 
nacimiento de la Lega, como se apuntó con an-
terioridad, está históricamente vinculado a la 
reactivación del conflicto identitario –en clave 
centro-periferia– que sucede al colapso de la 
URSS y el final de la Guerra fría. En particular, 
el nacimiento de la Lega no puede interpretar-
se al margen del proceso de independencia de 
las repúblicas ex soviéticas que proyectó sobre 
Europa una nueva «primavera de los pueblos». 
Del mismo modo, el proyecto de nacionaliza-
ción de la Lega en un sentido italiano que lidera 
Salvini tampoco puede entenderse al margen 
de la evolución de la derecha en el escenario in-
ternacional posterior a 2008. A saber, sin aten-
der al auge de las distintas derechas populistas 
que en la Europa post 2008, marcada por una 
profunda crisis económica y social, encuentran 
un contexto de oportunidad para explotar un 
discurso soberanista e identitario.41 

En este sentido, algunos analistas han seña-
lado que la nueva Lega de Salvini es un par-
tido forjado a imagen y semejanza del Front 
National de Marine Le Pen, renombrado en 
2018 como Rassemblement National. Al pun-
to de utilizar los conceptos de «lepenización» 
o «lepenismo a la italiana» para identificar la 
renovación de la Lega promovida por Salvini.42 
No por casualidad, Salvini fue bautizado por el 
periódico francés Le Monde como «le cousin 

por tanto, Salvini quien incorpora a la Lega la 
retórica de la defensa de Occidente frente al Is-
lam en clave de «choque de civilizaciones», sino 
que forma parte del bagaje ideológico-cultural 
que Bossi añade al partido a partir de los aten-
tados del 11 de septiembre de 2001.35 

No obstante, la gran novedad del discur-
so de Salvini fue su apuesta por abandonar la 
centralidad de la cuestión territorial y con ella 
la desaparición de la que había sido la princi-
pal raison d’être del partido desde su fundación: 
la representación de la opinión favorable a la 
emancipación de la Padania ya fuese vía federa-
lismo o secesionismo. No se trata de un cambio 
menor, sino de una mutación radical que de-
safía la propia identidad original del partido y 
que carece de antecedentes en la historia de 
los partidos regionalistas occidentales.36 Con 
Salvini la Lega se nacionaliza en sentido italiano 
y cambia su sujeto político de preferencia de 
la Padania a Italia presentando candidaturas en 
todo el territorio.37 Este cambio encuentra su 
plasmación simbólica no sólo en la adopción del 
lema «Prima gli italiani» en sustitución del topos 
clásico de la Lega «Prima il Nord», sino en la eli-
minación del símbolo del partido de la palabra 
«Nord» y la reducción de la denominación del 
partido, por tanto, al nombre de «Lega».38 

No deja de ser interesante observar, en este 
punto, que en la nueva Lega de Salvini el ene-
migo declarado del partido ya no es Italia, sino 
la Unión Europea y sus instituciones. Y los ene-
migos de la Lega ya no están en Roma, sino en 
Bruselas. Ciudad convertida, en el imaginario 
político de la Lega, en la sede del poder donde 
operan las élites que amenazan la soberanía na-
cional de los pueblos de Europa.39 Como con-
secuencia de esta nacionalización de la Lega en 
sentido italiano, en el nuevo partido de Salvini 
ya no hay espacio para la crítica contra la Italia 
meridional que la Lega utilizó para legitimar su 
condición de partido que daba voz y voto al 
«malestar del Norte». Pero tampoco hay espa-
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italien de Marine Le Pen».43 Resulta cierto, a 
la hora de establecer paralelismos, que Le Pen 
ha buscado cultivar una imagen más institucio-
nal para desvincular la imagen del partido del 
extremismo al que ha sido asociado histórica-
mente –sobre todo en la etapa en que el FN 
fue liderado por su padre. Mientras que Salvini 
ha preferido seguir cultivando un estilo bronco, 
populachero y decididamente anti intelectual, 
incluso en el plano estético, dando continuidad 
a la mejor tradición populista de la Lega en ma-
teria de comunicación. 

No deja de ser interesante observar que 
ambos líderes, tanto Le Pen como Salvini, han 
cimentado el éxito electoral de sus partidos 
renovando profundamente su discurso político. 
Por ejemplo, Marine Le Pen se desembarazó de 
uno de los elementos clave del discurso origi-
nal del FN como era la crítica del Estado como 
encarnación del poder de la Francia «oficial» 
heredera de la cultura de la revolución. Ahora 
en el discurso de Le Pen el Estado ya no es 
el enemigo del pueblo francés, sino el mejor 
instrumento para la protección de los intere-
ses de los franceses. Mientras que el laicismo, 
también rechazado por el FN en sus orígenes, 
se utiliza para combatir la presencia en el espa-
cio público de símbolos islámicos. En la misma 
línea, Salvini ha dejado de identificar al Estado 
italiano con la cárcel del pueblo Padano para 
considerarlo el mejor instrumento de defensa 
de la soberanía de los italianos ante un mundo 
globalizado que amenaza la identidad y la co-
hesión social y cultural de los pueblos.44 No 
en vano, en el programa electoral de 2018 la 
Globalización se identifica con un proceso de 
«licuefacción» que busca disgregar en lo cultu-
ral y en lo social a los ciudadanos.45

La Lega de Salvini: ¿un partido inclasificable?

El interés por la transformación de la iden-
tidad de la Lega que ha liderado Salvini –sin 

precedentes en la política occidental, como se 
ha señalado con anterioridad– ha avivado un 
interesante debate sobre cómo calificar en tér-
minos ideológicos la Lega. De un lado, parece 
evidente que la «nacionalización» de la Lega 
en sentido italiano impulsada por Salvini hace 
inservible, al menos hoy, la categoría de «popu-
lismo regionalista». Una categoría que parecía 
captar a la perfección los dos elementos nu-
cleares que definían la identidad de la Lega has-
ta la llegada de Salvini a la secretaría federal del 
partido.46 De otro lado, tampoco parece exis-
tir un consenso sobre el grado de radicalismo 
que se otorga a la Lega de Salvini. La Lega de 
Umberto Bossi fue calificada como «derecha 
radical populista» por dos trabajos clásicos so-
bre la materia firmados por Hans-Georg Betz y 
Cas Mudde respectivamente.47 Sin embargo, la 
Lega de Matteo Salvini ha merecido para algu-
nos comentaristas la calificación de «extrema 
derecha» o «ultraderecha».48 

Todas estas definiciones de la Lega son del 
primer interés y apuntan a elementos que me-
recen atención propia. No obstante, este tra-
bajo considera que la categorización de la Lega 
de Salvini como «extrema derecha» o «ultra-
derecha» resulta problemática. Ciertamente, la 
radicalización del discurso de la Lega en la eta-
pa de Salvini –sobre todo la combinación del 
endurecimiento de su posición contra la inmi-
gración con la incorporación de la defensa de 
la soberanía nacional en clave italiana frente a la 
globalización– ha hecho que grupos extrapar-
lamentarios de inspiración neofascista y de ex-
trema derecha –por ejemplo, CasaPound– ha-
yan mostrado sus simpatías en algún momento 
hacia la nueva Lega. Orientando, incluso, el voto 
de sus militantes y activistas hacia el partido de 
Salvini.49 

En todo caso, se trata de una polémica que no 
fue ajena a la Lega de Bossi. En un libro clásico 
sobre la Lega del profesor Roberto Biorcio ya 
se advertía que la coincidencia, superposición o 
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solapamiento de algunos temas de los partidos 
populistas y la extrema derecha no podía ser 
excusa para confundir ambas categorías hasta 
disolver las importantes diferencias que sepa-
raban a las dos. Los problemas que explotan y 
movilizan los partidos populistas, advertía Bior-
cio, «no son una simple radicalización de los 
conflictos movilizados históricamente por los 
partidos de extrema derecha» y se trata, por 
añadidura, de movilizaciones «que no ponen en 
discusión las democracias existentes, sino que 
critican su alejamiento de los auténticos princi-
pios y valores democráticos».50

De otra parte, Marco Tarchi –quien ha de-
finido la Lega como «encarnación casi ideal 
típica del populismo»– también ha avanzado 
argumentos parecidos orientados a mantener 
una separación analítica entre el populismo y 
la extrema derecha.51 Como subraya Tarchi, 
mientras que para los populistas la democracia 
es el «régimen ideal» a cuya «realización inte-
gral» se aspira, para la extrema derecha es un 
«régimen criticable porque invierte el principio 
de autoridad y está sujeto a la volubilidad de 
las masas». En el caso del concepto «pueblo», 
para los populistas se trata de una «comunidad 
cohesionada y virtuosa», mientras que para la 
extrema derecha se trata de una «masa por 
educar bajo la guía de las élites». Incluso la fi-
gura del líder está sujeta a diferencias de matiz 
importantes, pues mientras para los populistas 
es el «portavoz del pueblo» para la extrema 
derecha el líder es el «guía del pueblo». 

En este sentido, la categoría de «derecha 
radical populista» parece menos equívoca y 
mejor preparada para asumir el catálogo de 
características que definen a la Lega de Salvi-
ni. Al menos, en el modo en que la define el 
politólogo Cas Mudde en su obra Populist Ra-
dical Right Parties. Partiendo de la asunción de 
las categorías políticas tiene un valor relacional 
que dependen del contexto, Mudde señala tres 
características fundamentales que definen a la 

«derecha radical populista». En primer lugar, se 
trata de una forma de nacionalismo cuyo con-
cepto clave es el «nativismo». En segundo lugar, 
se trata de un tipo de derecha democrática –si 
bien presenta discrepancias con algunos valo-
res fundamentales de la democracia liberal–, 
mientras que la extrema derecha sí es esen-
cialmente antidemocrática. En tercer lugar, la 
derecha radical populista se presenta como la 
forma dominante en el campo de la derecha 
radical contemporánea.52 

En el caso particular de la Lega observamos 
que el registro nacionalista y el acento nativis-
ta han formado parte integral de su discurso, 
primero en la Lega «padana» de Bossi y des-
pués en la Lega «italiana» de Salvini. Si bien con 
Salvini el discurso antiinmigración se proyecta 
en exclusiva hacía los extranjeros. Del mismo 
modo, la Lega ha sido un partido activo en la 
crítica de los derechos de las minorías étnicas y 
religiosas, como de los tratados europeos. So-
bre todo a partir de la «lepenización» del par-
tido y su incorporación a la órbita ideológica 
de los partidos de la derecha radical populista 
europea liderados por el Front National. Una 
relación que cristaliza en 2019 con la funda-
ción del grupo Identidad y Democracia en el 
Parlamento Europeo. En este sentido, Salvini ha 
hecho de la comparación entre la Unión Euro-
pea con la Unión Soviética y el Gulag un lugar 
común de su retórica.53 

No obstante, incluso el grado de adhesión 
de la Lega a la «derecha» podría ser objeto 
de discusión. A priori, el énfasis del discurso 
de la Lega en la comunidad nacional, la segu-
ridad, el orden, la familia, la ética de trabajo, el 
mercado y los valores occidentales colocan al 
partido de Salvini en la derecha del espectro 
político de manera casi natural. Por añadidu-
ra, el protagonismo de Salvini en el seno del 
grupo Identidad y Democracia liderado por 
Le Pen –antes Europa de las Naciones y las 
Libertades–, su abierta simpatía por la política 
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de los países del Grupo de Visegrado, su ad-
miración por la Rusia de Putin o la figura de 
Donald Trump, han contribuido, en conjunto, a 
«derechizar» la imagen del partido.54 Sin em-
bargo, Salvini ha hecho compatible esta imagen 
de partido escorado a la derecha con una ape-
lación genérica al pueblo al margen del eje iz-
quierda-derecha. «Pienso que las viejas defini-
ciones de las categorías de derecha e izquierda 
se han quedado demasiado viejas (...) A la Lega 
le votan los trabajadores y los emprendedores, 
los ricos y los pobres, las personas con estu-
dios y sin ellos», decía Salvini en una entrevista 
realizada en Moscú con el escritor e ideólogo 
ruso Aleksander Dugin.55

Resulta cierto que buena parte del éxito 
electoral de la Lega de Salvini en las eleccio-
nes de 2018 encuentra su razón de ser en la 
decadencia política de Berlusconi y en la trans-
ferencia de voto de Forza Italia a la Lega. Pero 
tampoco debe perderse de vista, en este pun-
to, la capacidad de Salvini para romper el cir-
cuito de voto en clave derecha-izquierda. No 
en vano, en las elecciones de 2018 el incre-
mento del voto de la Lega en el denominado 
«cinturón rojo» de Italia a costa del Partito 
Democratico (PD), principal representante del 
centroizquierda, ha sido notable. En ciudades 
como Florencia, Bolonia o Módena el 24,3%, el 
21,9% y el 22,2% de los votantes que en 2013 
votaron al PD dieron su confianza a Salvini en 
2018. En ciudades industriales del norte de Ita-
lia como Turín o Padua el 37,8% y el 37,4% de 
los votantes que dieron su confianza al PD en 
2013 votaron a la Lega en 2018. Un patrón de 
cambio de voto de la izquierda al nacional-po-
pulismo que se asemeja mucho a la transferen-
cia de voto de la izquierda al Front National 
de Marine Le Pen. Un voto, en definitiva, que 
puede interpretarse en clave de búsqueda de 
protección y seguridad frente a la globaliza-
ción y la progresiva desindustrialización de los 
centros obreros occidentales.56

En definitiva, a pesar de que ninguna cate-
goría parece estar exenta de problemas a la 
hora de definir el radicalismo populista en este 
trabajo se ha optado por la categoría nacio-
nal-populista para definir el partido de Salvini. 
Sobre todo porque permite entender la tran-
sición del «regionalismo populista» del modelo 
original de la Lega al proyecto «nacional» en 
sentido italiano de Salvini, que deja intacta la 
matriz populista del partido de la que emanan 
la oposición radical del partido al cosmopolitis-
mo, la globalización, las élites políticas, el elogio 
de las virtudes del pueblo y el rechazo de los 
«otros»: todos aquellos que se consideran una 
amenaza para la pervivencia y la cohesión de la 
comunidad política. 

Conclusiones: la Lega después de las elecciones 
de 2022

El espectacular resultado de Fratelli d’Italia 
en las elecciones celebradas el 25 de septiem-
bre de 2022 ha desplazado el foco de la aten-
ción mediática y académica de la Lega al parti-
do de Giorgia Meloni. No en vano, en menos 
de una legislatura FdI ha pasado de cosechar el 
4,33% de los votos en las elecciones de 2018 a 
obtener el 25,8% en 2022. A saber, de ocupar 
un lugar marginal y secundario, tanto en la vida 
política italiana como en el seno de las coa-
liciones de centroderecha, a ser la fuerza he-
gemónica y conformar gobierno. La otra cara 
de la moneda del éxito del partido de Meloni 
ha sido la caída fulgurante del voto a la Lega 
de Salvini. Si en las elecciones de 2018 la Lega 
tocó su techo electoral con el 17,36%, en los 
comicios de 2022 perdió más del 50% de los 
votos hasta quedarse en el 8,79%. Un resultado, 
además, que quedaba muy lejos de las expecta-
tivas de voto generadas por el resultado de las 
elecciones europeas de 2019, en las que la Lega 
de Salvini se elevó hasta el 34, 26% de los votos.

La debacle electoral de la Lega en las elec-
ciones de 2022 se asocia a distintas causas. 
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Pero sobre todo se vincula a los cambios de 
rumbo de la política de Salvini, que han ter-
minado por minar su credibilidad como líder 
y dilapidar el capital electoral acumulado por 
la Lega desde su llegada a la secretaría federal 
del partido. Nótese que la primera maniobra 
de Salvini tras las elecciones de 2018, siem-
pre buscando un rol autónomo para la Lega, 
fue abandonar la coalición de centroderecha 
para formar el gobierno populista M5S-Lega 
en 2018. En segundo lugar, hizo que el gobier-
no populista M5S-Lega saltase por los aires en 
agosto de 2019 con la expectativa de forzar 
al presidente de la República a convocar unas 
elecciones anticipadas que tradujesen al terre-
no italiano el espectacular resultado de la Lega 
en las europeas de 2019. A continuación, ante 
la negativa del presidente de la República a 
convocar nuevas elecciones se unió a las fuer-
zas que sostenían el gobierno técnico de Mario 
Draghi. Un gobierno que representaba, tanto 
por la condición de banquero de Draghi como 
por su tendencia europeísta, el tipo de política 
del establishment europeo e italiano contra el 
que la Lega había dirigido su discurso ab initio. 

El principal beneficiario del desplome de la 
Lega ha sido FdI, con lo cual el liderazgo de 
la política italiana ha pasado de un partido na-
cional-populista a otro nacional-conservador 
que ha sabido capitalizar, con un discurso no 
exento de entonaciones populistas, la oposi-
ción al gobierno de Mario Draghi.57 En este 
sentido, el futuro de la Lega de Salvini resulta 
impredecible. La estrategia de Salvini podría pa-
sar por volver a levantar de nuevo la bandera 
nacional-populista a medida que el partido de 
Meloni se institucionaliza, asume los consensos 
de la política italiana en política nacional e in-
ternacional y pierde el carácter contestatario 
que caracterizó su oposición a Draghi. Por el 
contrario, la Lega también podría superar la ac-
tual crisis dando cauce a una etapa post Salvini 
caracterizada por una vuelta al modelo original 

–es decir, regionalista y populista del partido– 
con un importante arraigo y representación a 
través de importantes autoridades locales del 
norte de Italia. En apoyo de esta posibilidad es-
taría el hecho de que, como han señalado con 
acierto Passarelli y Tuorto, la nacionalización 
del discurso de la Lega en manos de Salvini no 
se ha traducido todavía en un verdadero parti-
do nacional, al tiempo que la identidad regiona-
lista permanece robusta y operativa.58
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1 Para los datos electorales en Italia, véase https://
elezionistorico.interno.gov.it/ 

2 Para la definición de la Lega como «regionalismo 
populista», véase Biorcio 2010. 

3 Umberto Bossi concurrió a las primarias a la se-
retaría de la Lega celebradas a finales de 2013 
después de haber dimitido del mismo cargo en 
2012 tras verse implicado en un caso de corrup-
ción vinculada a la utilización ilícita de los fondos 
del partido. 
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p. 38-39.

5 Sartori, 1976.
6 Del Palacio, 2018.
7 Ceccarini y Bordignon, 2016, p. 132.
8 D’Alimonte, 2013, p.128
9 Tarchi, 2015; Ceccarini y Bordignon, 2016;Cor-

betta, 2017; Betti y Rico, 2020.
10 Pasquino y Valbrucci.
11 Bosco y Verney, 2012.
12 Gli italiani e lo Stato (Rapporto 2013), véase en 

http://www.demos.it/a00935.php.
13 El Popolo della Libertà (PdL) nació en 2008 fruto 

de la fusión de Forza Italia y Alleanza Naziona-
le, partido postfascista liderado por Gianfranco 
Fini, nacido en 1995 como organización política 
sucesora del partido neofascista Movimento So-
ciale Italiano (MSI). 

14 A finales de 2013, Berlusconi tomó la decisión 
de disolver el PdL y refundar Forza Italia tras 
sufrir las escisiones de Fratelli d’Italia (FdI) y del 
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Nuovo Centro Destra (NCD), organización li-
derada por Angelino Alfano. Este partido nació 
en 2013 con la aspiración de ofrecer un espacio 
político de referencia a los votantes moderados 
del PdL a los que Berlusconi dejaba huérfanos 
tras su expulsión del Senado e inhabilitación po-
lítica. El NCD se disolverá en 2017.

15 Biorcio, 2010. 
16 Ignazi, 2018, pp. 187-188. 
17 Tarchi, 2015, p. 257 En opinión del profesor Tar-

chi la esencia del populismo puede ser definida 
como una forma mentis, que puede asumir distin-
tas expresiones y ser articulada desde diversos 
esquemas ideológicos, pero cuyo rasgo principal 
es «una visión del orden social a cuya base está 
la creencia en las virtudes innatas del pueblo 
cuyo primado se reivindica abiertamente como 
fuente de legitimidad de la acción política y del 
gobierno» (p. 52).

18 Tarchi, 2015, pp. 258-259.
19 Ignazi, 2018, pp. 207-208.
20 Berlusconi fue expulsado del Senado en no-

viembre de 2013 debido a su condena a cua-
tro años de prisión por fraude fiscal: https://
elpais.com/internacional/2013/11/27/actuali-
dad/1385544136_980299.html 

21 Salvini hizo de la reivindicación del enfrentamien-
to entre pueblo y élite uno de los mensajes cen-
trales de su campaña electoral de 2018 https://mi-
lano.corriere.it/notizie/politica/18_maggio_22/
salvini-liquida-centrodestra-prospettiva-popo-
lo-contro-elite-bc228452-5d80-11e8-b13c-dd-
6bf73f9db5.shtml 

22 Valbruzzi y Vignati, 2018.
23 Lega, 2018, p. 6.
24 Valbruzzi y Vignati, op. cit., p. 9.
25 Contratto per il governo del cambiamento. Véase la 

sección dedicada a las reformas institucionales: 
https://download.repubblica.it/pdf/2018/politica/
contratto_governo.pdf 

26 Según el informe anual Gli italiani e lo Stato de 
2018 un 44% de los italianos encuestados con-
sideraba que la democracia podría funcionar sin 
partidos. Los votantes del M5S y la Lega, con un 
49% y un 47% respectivamente, lideraban esta 
opinión. http://www.demos.it/a01557.php 

27 Intervención completa de Matteo Salvini en la 

manifestación «Stop invasione»: https://www.
youtube.com/watch?v=v2pfZajgeaA [consulta-
do el 22/09/2023].

28 Tarchi, 2015, p. 262.
29 Sartori, 2004, pp. 45-47.
30 Según los datos del European Social Survey de 

2016 que coinciden con el despliegue de la 
estrategia anti inmigración de Salvini, sólo los 
húngaros y los rusos mostraban una opinión 
más negativa de los inmigrantes https://www.
infodata.ilsole24ore.com/2019/03/30/cosa-pen-
sano-gli-italiani-degli-immigrati-gli-europei/?re-
fresh_ce=1 

31 Lega, 2018, pp. 6-9.
32 Ignazi, 2018, p. 195.
33 Guolo, 2001. 
34 Tarchi, 2015, pp. 268-269.
35 Passarelli y Tuorto, 2022, p. 406.
36 Albertazzi et al., 2018, p. 646; Passarelli y Tuorto, 

2022, p. 403.
37 En el sur de Italia la Lega se presentó a través 

de la plataforma electoral «Noi con Salvini», 
fundada en 2014 y diseñada para superar las 
resistencias del votante meridional hacia la Lega 
apelando a la popularidad y liderazgo de Salvini, 
en otro claro ejemplo de personalización de la 
política italiana. 

38 Ignazi, 2018, p. 210.
39 Brunazzo y Gilbert, 2017, p. 625.
40 Esta frase le valió a Bossi una condena a un 

año y cuatro meses de cárcel por vilipendiar 
la bandera nacional: https://brescia.corriere.it/
brescia/notizie/cronaca/11_dicembre_16/bos-
si-1902563589968.shtml

41 Del Palacio, 2022, p. 242.
42 Brunazzo y Gilbert, 2017, p. 631.
43 ht tps : / /www. lemonde . f r /po l i t ique/ar t i -

cle/2014/11/28/matteo-salvini-le-cousin-ita-
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56 Valbruzzi y Vignati, 2018.
57 Para la definición de Fratelli d’Italia como par-

tido nacional-conservador véase el artículo del 
profesor Marco Tarchi en este mismo número 
monográfico.

58 Passarelli y Tuorto, 2022, p. 403.

HP42_TRIPAS.indd   120 26/12/23   11:10



121

EGOHISTORIA

Historia del presente, 42 2023/2 2ª época, pp. 121-129 ISSN: 1579-8135

LA HISTORIA DE LAS MUJERES COMO INVESTIGACIÓN Y EXPERIENCIA 
DE VIDA. CONVERSACIONES CON GLORIA NIELFA CRISTÓBAL

Mayka Muñoz Ruiz
Fundación 1º de Mayo

Gloria Nielfa Cristóbal me recibe para reali-
zar esta entrevista en el mismo lugar donde pa-
samos tantos ratos debatiendo sobre mi inves-
tigación doctoral, hace ya muchos años. Gloria 
Nielfa, actualmente catedrática emérita de His-
toria Contemporánea en la Universidad Com-
plutense de Madrid, sigue tan generosa como 
siempre, tanto en lo personal como en lo inte-
lectual. Y así continúa nutriendo a sus discípulas 
y discípulos, que seguimos aprendiendo de ella 
y con ella. Su biografía está definida por la mili-
tancia feminista, la investigación histórica, siem-
pre abordando nuevos enfoques, y la docencia 

universitaria, en el Departamento de Historia 
Contemporánea de la Universidad Complu-
tense de Madrid. En todos estos ámbitos ha 
sido un referente, como pone de manifiesto 
que en el año 2019 recibiera el premio Clara 
Campoamor del Ayuntamiento de Madrid por 
su trayectoria de lucha por los derechos de las 
mujeres.

Precisamente ha sido en el área de los estu-
dios sobre Historia de las Mujeres donde Gloria 
Nielfa ha impartido su magisterio, surgido de su 
propia labor investigadora, aunque también ha 
investigado e impartido docencia en otras espe-
cialidades, como la Historia de Madrid. Por otra 
parte, ha formado parte de un grupo de profe-
soras e investigadoras que pusieron la base para 
el conocimiento en España de la historiografía 
sobre las mujeres, y que la han trasmitido en su 
práctica docente universitaria, no sin dificulta-
des. Esta labor ha posibilitado que cada vez haya 
más investigación en este campo y se normalice 
su presencia en congresos y aulas. 

¿Tus estudios universitarios eran parte de un 
proyecto personal o familiar?

Pues no era un proyecto familiar. En mi fa-
milia mi hermano y yo fuimos la primera gene-
ración que fuimos a la Universidad. Entonces, 
mi padre era agente comercial. Mi padre había 
entrado a trabajar de chico como botones en 
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una oficina, lo que pasa es que luego había ido 
a clases nocturnas, había estudiado idiomas y 
había ido progresando en la oficina. Y luego ya 
mi padre se dedicó a la venta de maquinaria, 
era agente comercial. Mi madre había sido se-
cretaria durante años, se casó mayor, cuando 
llevaba muchos años trabajando. Antes había 
sido secretaria de dirección. Entonces, en mi 
familia lo que sí estaba claro es que iba a tra-
bajar, eso era evidente. Ahora, desde luego, lo 
de la Universidad no. Más bien, en principio se 
habría pensado pues que yo hiciera, como mi 
madre, un secretariado, una cosa de ese tipo. 
Pero bueno, a mí se me daba bien estudiar, me 
gustaba estudiar y entonces, como un poco sin 
sentir, como me gustaba estudiar había hecho 
el Bachiller Elemental. Hice el Bachiller Supe-
rior y el Preuniversitario y decidí que quería 
estudiar, pero no era algo que estuviera previs-
to de antemano.

¿Qué fue lo que te llevó a estudiar Historia?

Pues fue una decisión tardía, porque yo en 
el Bachillerato había elegido la opción de Cien-
cias. Sólo había dos, Ciencias o Letras, y se di-
ferenciaban en que en Ciencias se estudiaba 
Matemáticas y Física y Química, y en Letras se 
estudiaba Latín y Griego. Entonces a mí me gus-
taban mucho las matemáticas, se me daban muy 
bien. Y el Latín y el Griego, que eran las asig-
naturas de la opción de Letras, no me atraían 
especialmente, de modo que para mí no había 
duda en hacer el Bachiller de Ciencias. Pero fue 
luego en el curso Preuniversitario cuando me 
empecé a interesar más por las Humanidades, 
por asignaturas como la Historia, la Filosofía, 
la Literatura, que eran comunes en esos mo-
mentos a Ciencias y Letras, hasta el punto de 
plantearme hacer el cambio de Ciencias a Le-
tras, un cambio que entonces parecía una cosa 
arriesgada. Esta idea se fue abriendo camino en 
mi cabeza entre muchas dudas y, finalmente me 
matriculé en 1964 en la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad Complutense. Como 
no había estudiado Griego en el Bachillerato, 
pues en los estudios comunes de Letras elegí 
Árabe. Yo entonces tuve en árabe a un magní-
fico profesor, Don Pedro Martínez Montávez, 
que no se limitaba a enseñarnos la lengua ára-
be sino que nos introducía en la cultura árabe 
clásica y contemporánea. Al llegar a tercero de 
carrera es cuando había que elegir especialidad 
y ahí sí que tuve claro que de todas las asigna-
turas que había visto en Comunes, la que más 
me interesaba era Historia y decidí ir a la espe-
cialidad de Historia, que no estaba dividida por 
épocas, pero ya sí empecé a ver que lo que me 
gustaba era la Contemporánea.

En la época en la que estudias, las mujeres no 
tenían una gran presencia en la Universidad. 
¿Cómo llegaste a trabajar en ella?

En los años en los que estudiaba la especia-
lidad mi objetivo era la enseñanza secundaria 
y empecé a trabajar en ella al terminar la ca-
rrera. No se me ocurría entonces la idea de 
trabajar en la Universidad y es posible que fue-
ra esa ausencia de mujeres en el profesorado 
universitario, esa ausencia de modelos, lo que 
estuviera detrás. Ahora bien, lo cierto es que 
yo cuando terminé la carrera, al mismo tiempo 
que empecé a trabajar en un colegio, quise pro-
bar la experiencia de la investigación. Y quise 
hacer la tesina y los cursos de doctorado, aun-
que en esos momentos yo no pensaba que eso 
me fuera a llevar a trabajar en la Universidad. 
Hablé con Don José María Jover, el profesor 
cuyas clases más me habían interesado durante 
la carrera. En 1969, él ocupaba la Cátedra de 
Historia Moderna de España, pero entonces ya 
trabajaba en temas de Historia Contemporá-
nea, que era la época que me interesaba. Me 
propuso hacer un estudio de sociología electo-
ral, que era un tema que estaba muy en boga en 
aquel momento, y eligiendo para ello una zona 
poco estudiada, la provincia de Ciudad Real du-
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rante el reinado de Alfonso XIII. Recorrí la pro-
vincia en busca de una documentación que en 
buena parte había desaparecido, especialmente 
la prensa, lo que obligó a acotar la tesina a uno 
de los seis distritos electorales en que estaba 
dividida, el de Alcázar de San Juan. Y después de 
eso quise empezar una tesis doctoral y en sep-
tiembre de 1971 fue cuando el profesor Jover 
me ofreció un encargo de curso en la Facultad. 
Se trataba de explicar la asignatura de Histo-
ria Social de España en la Edad Moderna, en el 
grupo nocturno, para estudiantes de cuarto de 
Filología Hispánica. A partir de entonces todas 
las horas del día y de la semana eran pocas para 
estudiar y preparar las clases. Dejé el colegio 
en el que estaba trabajando y ahí empezó una 
larga etapa de PNN [Profesores No Numera-
rios] en la Universidad.

En esos años también adquieres conciencia po-
lítica y social. ¿Trasladaste esas inquietudes a tu 
práctica profesional?

Mi etapa de estudiante en la Universidad de 
1964 a 1969 fue muy importante en ese senti-
do. Fueron los años de la lucha antifranquista, 
de las reivindicaciones del movimiento estu-
diantil, de asambleas y manifestaciones. También 
en esos años yo tuve mi primer trabajo, que era 
a tiempo parcial, para poder compaginarlo con 
mis estudios. Participé en el verano de 1968 en 
una campaña del SUT (Servicio Universitario 
del Trabajo), en la provincia de León, que me 
llevó a conocer otras realidades distintas a la 
mía, concretamente la problemática del mundo 
rural. Y bueno, yo creo que entre quienes estu-
diábamos en aquellos años estaba muy presen-
te la idea de que queríamos cambiar muchas 
cosas, entre ellas, la Universidad, la manera de 
enseñar, de modo que, claro, cuando luego en-
tré en la Universidad como PNN, formé parte 
de ese movimiento de PNNs, que fue muy ac-
tivo en esos años. Reclamábamos un contrato 
laboral, porque teníamos contrato administra-

tivo. Es decir, no se reconocía que hubiera una 
relación laboral entre la Universidad y noso-
tros. Nos hacían un contrato cada año como 
en el mes de diciembre. El curso empezaba el 
primero de octubre, empezábamos a dar clase 
y el contrato nos lo solían hacer en diciembre, 
por lo cual estábamos dos meses sin cobrar. 
Luego nos pagaban los atrasos, pero claro, ha-
bía años que llegaba Navidad y no nos habían 
pagado nada y entonces decían que nos iban a 
dar un anticipo, lo que llamábamos el «retro-
cipo», porque era un dinero que nos debían. 
Con esto lo que quiero decir es que era una 
situación muy precaria. Así, el movimiento de 
los PNNs tenía un componente de lucha la-
boral, reclamábamos un contrato laboral, no 
administrativo, mejores condiciones de trabajo, 
de salario, etcétera. Pero al mismo tiempo no 
nos limitábamos a reclamar solo lo relacionado 
con nuestras condiciones laborales, queríamos 
cambiar la Universidad. Luchábamos por una 
Universidad democrática. Veíamos que había 
muchas cosas que cambiar en la Universidad 
y nos uníamos a esa lucha antifranquista de los 
últimos años de la dictadura.

En un principio enfocas tu investigación al es-
tudio del comercio madrileño, e integras un en-
foque novedoso, la diferencia entra varones y 
mujeres en la situación laboral. A partir de aquí, 
lo que ahora llamamos perspectiva de género 
impregnará toda tu obra. Me gustaría que me 
contaras cómo fue el proceso que te lleva a esto. 
Y, por otra parte, si tu militancia en el movimien-
to feminista influyó o de qué manera lo hizo 
para encauzar tu visión historiográfica.

La militancia en el movimiento feminista en 
los años de la Transición fue lo que me llevó 
a plantearme muchas preguntas y, lógicamente, 
hizo que me diera cuenta de lo sesgada que 
era la Historia que había estudiado y que había 
empezado a enseñar, en la que las mujeres es-
taban ausentes casi por completo. Y por eso, al 
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estudiar en mi tesis el comercio madrileño en 
el primer tercio del siglo XX y abordar la cues-
tión de las relaciones laborales en el sector, no 
podía dejar de observar las diferencias existen-
tes entre la situación de los dependientes y la 
de las dependientas1. Porque las diferencias no 
se reducían a la discriminación salarial que su-
frían las mujeres, que era importante, sino que 
afectaban también al plano de los discursos, 
donde la ocupación femenina de los puestos 
laborales en el comercio se presentaba como 
una sustitución de aquellos a quienes en reali-
dad les correspondían los puestos, que eran los 
varones. Entonces todo eso se reflejaba incluso 
en el mundo sindical de los dependentes de co-
mercio, que veían a las mujeres como intrusas 
y competidoras de los dependientes para unos 
puestos que ellos consideraban suyos. Ese fue 
el comienzo, pero, claro, la perspectiva de géne-
ro es necesaria para acercarse a cualquier tema 
histórico, sea analizar el significado de la socie-
dad liberal con la construcción del concepto 
de ciudadanía, o la legislación laboral, o para el 
estudio de los gobiernos locales, que son algu-
nos de los temas de los que me he ocupado.

En este sentido, ¿consideras que el/la historiador/a 
debe tener un compromiso social con su tiempo y 
con los valores democráticos? En caso afirmativo, 
¿consideras que este compromiso es un obstáculo 
para la «objetividad», si es que esta existe?

Yo creo que sí debemos tener ese compro-
miso. A mí me viene a la memoria la obra de 
Lucien Febvre Combates por la Historia, que leí 
hace ya muchos años, y respecto a la objetivi-
dad yo pienso que no existe un conocimiento 
objetivo, que siempre es un conocimiento si-
tuado que se hace en determinadas circunstan-
cias y a partir de determinados supuestos. Otra 
cosa es que debemos tratar de tender hacia la 
objetividad, pero creo que nos acerca más a 
ella el reconocer la subjetividad de cualquier 
planteamiento que el negarla, es mejor poner 

de manifiesto cuáles son nuestros puntos de 
partida que negar su existencia.

Eres protagonista en el inicio y desarrollo de 
la Historia de las Mujeres en España, con las 
Jornadas de la Autónoma, el Instituto de Investi-
gaciones Feministas, la AEIHM, la revista Arenal, 
incluso la Librería de Mujeres de Madrid. Me da 
la impresión de que hay un grupo de profesoras 
que lo organizáis todo en un periodo corto de 
tiempo. Cuéntame cómo fue esta experiencia.

Empiezo cronológicamente. La Librería de 
Mujeres de Madrid fue una cooperativa que 
nació en 1978, fruto de un acuerdo entre mu-
chas mujeres pertenecientes a distintos grupos 
del movimiento feminista, un movimiento que 
estaba siendo muy activo en esos años de la 
Transición. En la cooperativa cada acción era 
de 20.000 pesetas, pero se podía compartir en-
tre cuatro personas también. Era una época en 
la que buscábamos con ansia obras feministas, 
reflexiones escritas por mujeres y, claro, la Li-
brería iba a ser una manera de difundir todo 
eso. La Librería incorporó además un centro 
aparte de encuentros donde se realizaban con-
ferencias, presentaciones de libros, etcétera. 

Por otra parte, en el plano internacional ya 
se veía planteando en esos años la necesidad 
de superar el androcentrismo y la invisibilidad 
de las mujeres en el ámbito del conocimiento, 
especialmente en las ciencias sociales. En ese 
contexto la socióloga María Ángeles Durán fue 
una pionera para el caso español al señalar ese 
sesgo en las construcciones científicas y reivin-
dicar su revisión. Por ello impulsó las Jornadas 
de Investigación Interdisciplinar de la Autóno-
ma de Madrid, que se celebraron desde 1981, y 
a ellas acudíamos las investigadoras de la Com-
plutense, pasando ya en los años siguientes a 
intervenir también en su organización y en la 
edición de las actas.

Fue entonces, en esos años también, cuando 
algunas profesoras y doctorandas de la Com-
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plutense, lideradas por María Carmen García 
Nieto, pensamos en crear un instituto interdis-
ciplinar en nuestra propia Universidad y organi-
zamos un Seminario Internacional que se llamó 
«Mujeres, ciencia y práctica política» en 1985. 
El libro se publicó en 1987 y esto fue el primer 
paso para la creación del Instituto de Investiga-
ciones Feministas de la Complutense, que re-
cibió la aprobación de la Universidad en 1989.

En el ámbito concreto de la Historia, asimis-
mo se estaban dando pasos importantes, como 
fue la aparición de la Comisión española de la 
FICIHM, la Federación Internacional de Cen-
tros de Investigación en Historia de las Muje-
res, coordinada por otra pionera, Mary Nash, 
en este caso de la Universidad de Barcelona, y 
compuesta por historiadoras de distintas uni-
versidades españolas.

Esta Comisión ya preparó una sesión so-
bre perspectiva socioeconómica y política de 
los cambios de los ciclos de vida de la mujer 
para el XVII Congreso Internacional de Cien-
cias Históricas, que se celebró en Madrid en 
el verano de 1990. Fue esta Comisión el ante-
cedente de la AEIHM, Asociación Española de In-
vestigación de Historia de las Mujeres, que se cons-
tituyó oficialmente en 1991 y, a día de hoy, lleva 
organizados veintiún coloquios y nueve seminarios, 
todos de carácter internacional. Y el paso siguiente 
fue crear una revista porque hacía falta una pu-
blicación periódica que sirviera para la difusión de 
toda esa investigación que se estaba llevando a 
cabo y así surgió Arenal, en 1994. Desde entonces 
Arenal ha publicado dos números cada año ininte-
rrumpidamente.

Por otro lado, esta actividad pone de manifies-
to la existencia de una gran sororidad entre un 
grupo importante de profesionales de distintas 
disciplinas. No obstante, también existía el de-
bate entre el feminismo de la diferencia y el de 
la igualdad. ¿Este debate se extendió a los enfo-
ques historiográficos?

Realmente, en el ámbito de la Historia de 
las Mujeres se ha desarrollado una variedad de 
tendencias, pero yo creo que el debate entre el 
feminismo de la igualdad y el de la diferencia no 
ha marcado una divisoria clara en lo que se re-
fiere a la historiografía contemporaneísta. Más 
bien yo diría que se han incorporado enfoques 
deudores de los planteamientos teóricos de am-
bas corrientes. Creo que ha sido en el ámbito 
de la Historia Medieval y de la Moderna donde 
se aprecia más claramente una corriente influida 
por el pensamiento de la diferencia sexual.

Me gustaría que habláramos de tu opinión so-
bre la Historia de las Mujeres y la Historia de 
Relaciones de género. Respecto a las distintas 
corrientes historiográficas, ¿cuáles son tus ma-
yores referentes?

La revolución historiográfica que supone 
la Historia de las Mujeres dio un paso más a 
partir de la formulación del concepto sistema 
sexo-género. Yo creo que al definir las rela-
ciones de género como relaciones socialmen-
te construidas es cuando son susceptibles de 
ser consideradas sujeto de estudio histórico. 
Esto abrió la puerta a estudiar no sólo la cons-
trucción de la feminidad, sino también de la 
masculinidad, a hablar de feminidades y mas-
culinidades distintas, a estudiar las formas de 
relaciones asimétricas que se establecen entre 
hombres y mujeres.

Yo siempre recuerdo el planteamiento de 
Natalie Zemon Davis, cuando ya en los años 
setenta afirmaba que no debíamos trabajar 
sólo sobre el sexo subyugado, por la misma 
razón que el que se dedica al estudio de las 
clases sociales no debe ocuparse solamente 
de los campesinos, sino que nos debía intere-
sar el significado de los sexos en el pasado, el 
significado de los grupos de género en el pa-
sado histórico, descubrir la variedad de roles 
sexuales en diferentes sociedades y periodos, 
averiguar qué significado tenían y cómo fun-
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cionaban para mantener el orden social o para 
promover cambios, explicar por qué los roles 
sexuales eran a veces prescritos y a veces flui-
dos, y unas veces más asimétricos que otras. En 
definitiva, yo sigo defendiendo el interés del ar-
tículo clásico de Scott2 sobre el género como 
categoría útil para el análisis histórico, aunque 
se ha discutido mucho. Pero a mí me parece 
que propone un modelo de análisis que se pue-
de aplicar a sociedades distintas, de diferentes 
contextos culturales.

Ahora, respecto a tu pregunta, yo diría que 
tiene sentido hacer Historia de las Mujeres 
porque seguimos ignorando muchas cosas res-
pecto al pasado de las mujeres y tiene senti-
do hacer Historia de las Relaciones de género 
porque las relaciones de género son uno de los 
ejes que articulan el orden social. De modo que 
yo entiendo que son campos cercanos, pero no 
coincidentes. Otra cosa es el uso inadecuado 
que muchas veces se ha hecho del término gé-
nero, utilizándolo como sinónimo de mujeres.

Siguiendo dentro del ámbito anglosajón, no 
quiere dejar de mencionar la importancia de 
Karen Offen como historiadora del feminismo. 
Por otra parte, con diferencia de pocos años se 
publicaron en España dos obras generales de 
historia de las mujeres: la edición española de 
la obra Historia de las Mujeres, una historia pro-
pia, de las norteamericanas Bonnie Anderson y 
Judith Zinsser, que en el Instituto de Investiga-
ciones Feministas hicimos la edición española 
añadiendo un apéndice sobre Historia de las 
Mujeres en España, y que yo coordiné. Apare-
ció poco tiempo antes que la edición española 
de los volúmenes de la Historia de las Mujeres 
en Occidente, dirigida por Duby y Perrot. Den-
tro de la historiografía francesa pues yo quiero 
señalar la importancia de Françoise Thébaud, 
para el siglo XX concretamente, o de Michelle 
Perrot. En la italiana, Luisa Passerini. A propó-
sito de la historiografía francesa e italiana me 
vienen a la memoria dos seminarios organiza-

dos por AEIHM sobre estas dos historiografías 
y su influencia en la española, que tuvieron lu-
gar en 2007 y 2009 y que dieron lugar a sendos 
libros.3

Me acuerdo ahora de Giuliana di Febo, con un 
trabajo pionero respecto a las mujeres en el 
Franquismo.

Giuliana di Febo tiene mucha importancia 
porque realmente su obra inauguró el estudio 
de la acción de las mujeres en España contra 
el Franquismo, porque su obra está publicada 
muy tempranamente, antes de que en España, 
luego ya en la Transición, se empezara a desa-
rrollar ese ámbito de estudio4.

Al hilo de esto, quería preguntarte por la evo-
lución de tus investigaciones. Comienzas con el 
estudio del liberalismo y luego llegas al Franquis-
mo, ¿cómo es esa evolución?

Pues sí, realmente empecé a trabajar sobre 
el primer tercio del siglo XX, tanto en la tesina 
como en la tesis. Cuando empiezo a observar 
la diferencia entre hombres y mujeres, a utilizar 
esa perspectiva de género, como te decía, pues 
es al hilo de la tesis y del trabajo en el comer-
cio. Pero luego, pues efectivamente me intere-
só la cuestión de la revolución liberal, escribí 
aquel artículo: «La revolución liberal desde la 
perspectiva de género», que se publicó en la 
revista Ayer y que trataba de ver en qué medida 
esa revolución liberal que proclamaba la igual-
dad legal al romper con el orden estamental 
y afirmaba no tener en cuenta las diferencias 
entre los individuos, pero realmente las tenían 
claras entre hombres y mujeres. Fue también 
la época en que coordiné el apéndice que te 
decía, sobre España, en la Historia de las Muje-
res. Una historia propia. Ahí yo escribí el capítu-
lo sobre el nuevo orden liberal. Más tarde me 
fui interesando más por los temas de la etapa 
franquista. En parte tuvo que ver con que en el 
Departamento se desarrolló un programa de 
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Doctorado que se refería expresamente a esa 
época. Entonces empecé a montar un curso en 
aquel programa de Doctorado, dedicado a las 
relaciones de género en el Franquismo, y eso 
me llevó a trabajar más sobre el tema.

Por otra parte, fueron los cincuenta años de 
la publicación del El Segundo sexo, de Simone 
de Beauvoir, que había sido en 1949. Entonces, 
en 1999 se celebró un macrocoloquio en París 
para conmemorar ese cincuentenario y tam-
bién hubo un viaje de Christine Delphy a Ma-
drid y se hizo aquí una mesa redonda donde se 
planteó la cuestión de buscar cómo había sido 
la difusión de El Segundo sexo en España. Y yo 
ya participé en aquella mesa redonda con una 
primera visión sobre el tema, pero Christine 
Delphy me animó a seguir investigando sobre 
el tema y preparar un trabajo para incluirlo en 
el libro de la publicación del coloquio de Paris. 
Es cuando yo me lancé de lleno a buscar ecos 
de la recepción en España de El Segundo sexo 
y eso me llevó también a abordar después el 
tema del debate feminista durante el Franquis-
mo.5 O sea que por esas dos vías llegué a me-
terme en el tema del Franquismo.

Además de investigadora, has tenido una amplia 
trayectoria docente. Me gustaría saber si te has 
encontrado obstáculos entre tus compañeros/
as y alumnos/as debido a tu especialización en 
historia de las mujeres. Por otro lado, ¿crees que 
se ha conseguido que esta disciplina se inserte 
en los programas de las distintas universidades?

Hubo una época en la que las que investi-
gábamos sobre Historia de las Mujeres chocá-
bamos con la incomprensión de buena parte 
de nuestros y nuestras colegas. A lo largo de 
las últimas décadas el aumento de las investiga-
ciones y de las publicaciones, la celebración de 
una serie de congresos, jornadas y coloquios, 
tanto en el plano español como en el interna-
cional, han ido haciendo cambiar el panorama. 
La renovación de los planes de estudio con la 

introducción de un mayor número de asignatu-
ras temáticas, no sólo delimitadas por periodos 
cronológicos, ha permitido, sin duda, la creación 
de asignaturas dedicadas a las mujeres o a las 
relaciones de género, aunque en la mayor parte 
de los casos se trata de asignaturas optativas, 
no obligatorias. Pero desde mi punto de vista 
el reto pendiente es la transformación de los 
contenidos de las asignaturas llamadas genera-
les, que en muchos casos siguen sin incorporar 
el amplio conocimiento existente actualmente.

Lo que actualmente llamamos la transversalidad.

Sí, claro, incluir la transversalidad. El pro-
blema es que, claro, aunque legalmente, según 
la Ley de Igualdad todos los contenidos que 
se enseñan en los distintos niveles educativos 
deben contemplar la perspectiva de género 
y deben hablar de los hombres y las mujeres 
pues, lo cierto es que, luego en el diseño de los 
programas de cada asignatura pues queda un 
amplio margen al planteamiento de cada profe-
sor. Yo creo que es un reto difícil, pero que es 
verdaderamente importante. Desde mi punto 
de vista no estudiamos a las mujeres para con-
vertirlo en un área separada de estudios. Sobre 
esto hay debate también y yo manifiesto mi 
opinión. El objetivo de las asignaturas especí-
ficas es suscitar el interés por el tema, aportar 
investigaciones, pero es un instrumento, es un 
medio para un objetivo final más importante, 
que es la transformación del conocimiento. 
Que no se pueda hablar de Historia sin hablar 
de historia de las mujeres y de las relaciones 
entre hombres y mujeres.

Desde el momento presente, ¿cuáles consideras 
que han sido tus principales aportaciones a esta 
disciplina? Por otro lado, ¿qué temas o enfoques 
consideras que conviene seguir abordando?

He dedicado unas cuantas investigaciones a 
temas relacionados con el trabajo de las muje-
res, concretamente en sectores que presentan 
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ciertas particularidades como es el caso de las 
dependientes de comercio, que antes mencio-
naba, o de las oficinistas, pero una de las cues-
tiones que me han interesado especialmente 
en relación con este tema del trabajo ha sido 
la de tratar de comprender las motivaciones y 
los efectos de la legislación laboral, considerada 
en sus orígenes legislación protectora para las 
mujeres.

Un análisis pormenorizado del contexto en 
que surgió esta legislación y de las medidas 
adoptadas, me permitió observar el grado en 
que estuvo inspirada más en el deseo de man-
tener unos modelos de género vigentes en la 
época que en el objetivo de proteger a la mano 
de obra en sus puestos de trabajo.

Posteriormente, he podido seguir la evolu-
ción de esta legislación y los cambios que ha 
introducido en ella la adopción del principio de 
igualdad entre hombres y mujeres, y este últi-
mo trabajo que abarca un periodo de más de 
un siglo, aparecerá en una obra de próxima pu-
blicación del Instituto Max Planck de Frankfurt.

Luego, por una parte, el desarrollo de un de-
bate feminista en el Franquismo a través de una 
serie de publicaciones que van apareciendo ha 
sido otro de los temas a los que he dedicado 
atención en distintos trabajos que, como te de-
cía, comenzaron con la búsqueda de los ecos 
en España de la aparición en 1949 de El Segun-
do Sexo de Simone de Beauvoir. Por otra parte, 
este aspecto del debate ideológico durante la 
etapa franquista está también muy relacionado 
con el contenido de algunas tesis que he diri-
gido, como la tuya sobre las revistas femeninas 
de 1955 a 1970, o la de Rosario Ruiz Franco 
sobre los cambios en la situación jurídica de 
las mujeres a lo largo de la dictadura franquis-
ta. Otro tema, un tema que hemos trabajado 
durante años en el Grupo de Investigación, ha 
sido el de las mujeres en los gobiernos loca-
les.6 Teniendo en cuenta que se había dedicado 
más atención a las mujeres que han ocupado 

puestos políticos de alcance nacional, parecía 
necesario estudiar su presencia en los ayun-
tamientos y las condiciones que marcaron su 
accedo a ellos en las distintas etapas. Y esto 
nos ha permitido detectar continuidades y dis-
continuidades a través de distintos regímenes 
políticos y también en función de las transfor-
maciones de la situación de las mujeres en la 
sociedad española.

Creo que este tema, el de las alcaldesas y 
concejalas, es un aspecto sobre el que conviene 
seguir trabajando porque queda todavía mucho 
por saber acerca de la variedad de circunstan-
cias en que se ha venido produciendo el ac-
ceso de las mujeres a este primer escalón de 
la actividad política tan importante como es el 
ámbito local.

Hay otros temas en los que se está investi-
gando y creo que tienen mucho futuro, que son 
los relacionados con la actividad laboral de las 
mujeres en el pasado, que se está reconstru-
yendo a través de trabajos como los que en-
cabezan Cristina Borderías, Pilar Pérez-Fuentes 
o Carmen Sarasúa, utilizando métodos alter-
nativos a las estadísticas oficiales. También son 
necesarios estudios que traten de ver la medi-
da en que se reflejan en la vida de las mujeres 
los grandes cambios políticos o legislativos. Un 
ejemplo de ello sería el estudio que en este 
momento se propone el grupo de investiga-
ción Relaciones de género en el mundo con-
temporáneo, una mirada interdisciplinar desde 
la Historia, la Geografía y el Derecho, dirigido 
actualmente por Marta del Moral Vargas, para 
la Segunda República.
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Si existe en todo el mundo un tópico sobre 
los partidos de izquierda es el de su persisten-
te tendencia a la división y a la dispersión. A 
pesar de que tal lugar común podría aplicarse a 
formaciones de todo el espectro ideológico, lo 
cierto es que se pueden citar ejemplos de frag-
mentación de grupos de izquierda en práctica-
mente todo el mundo. El cliché se encuentra 
tan instalado en la cultura popular que hasta ha 
inspirado escenas de la película The life of Brian 
de Monty Python. 

El socialismo argentino no escapó de esa ca-
ricaturización y su trayectoria fue, en parte, la 
del desmembramiento del primer Partido So-
cialista creado en 1896. La dispersión, lejos de 
relajarse, continuó mostrándose aguda entre la 
segunda mitad de la década de los setenta y los 
primeros ochenta. Unos años que prácticamen-
te coinciden con la cronología de la última dic-
tadura que sufrió el país; un momento en el que 
eran varios los grupos que se disputaban la le-
gitimidad de ser el verdadero heredero del par-
tido original. Como retrataba José Zajarevich, 
uno de los protagonistas, a la altura de 1980: 

el Partido Socialista argentino ofrece un negati-
vo panorama de permanentes divisiones y sub-
divisiones a un punto tal que sus fuerzas se ven 

atomizadas, sus núcleos dominados por la deses-
peranza y el escepticismo, llegando a ofrecer un 
cuadro realmente desolador.1

 Un par de años más tarde, el diario La Voz 
del Mundo, cercano al peronismo de izquierda, 
señalaba que «el socialismo argentino sufre dos 
infecciones crónicas: una crisis de identidad y 
un problema de dispersión (...). Para entender 
el socialismo hoy es necesario usar una peque-
ña guía de siglas»2. Y, en efecto, a la salida de 
la última dictadura podíamos encontrar al Par-
tido Socialista Democrático (PSD), al Partido 
Socialista Popular (PSP), al Partido Socialista 
Auténtico (PSA), al Partido Socialista Unificado 
(PSU) o a la Confederación Socialista Argenti-
na (CSA). Junto a ellos, formaciones como el 
Partido Intransigente (PI) o el Movimiento al 
Socialismo (MAS), aunque surgidos de tradicio-
nes y trayectorias diferentes, también podían 
apelar a un electorado similar3 e incluso, en el 
segundo caso, disputar la etiqueta socialista.4

A pesar de ese panorama tan confuso y ato-
mizado, también existieron a lo largo de esa 
coyuntura numerosas iniciativas tendentes a 
recomponer esa división y a conformar un par-
tido socialista fuerte y con posibilidades electo-
rales. El objetivo de este artículo pasa precisa-
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estos proyectos, la Mesa de Unidad Socialista 
(en adelante, MUS), que englobó al citado PSP 
encabezado por Guillermo Estévez Boero,5 a la 
CSA y al Partido Socialista del Chaco.6 Creada 
en 1980, esta agrupación estuvo lejos de reunir 
a todos los partidos que se hallaban dentro de 
esa compleja sopa de letras socialista; pero en-
tre sus logros destacó el acuerdo para una fór-
mula común en las elecciones presidenciales de 
1983, encabezada por el citado Estévez Boero 
y por el chaqueño Edgardo Rossi.7

Pese al notable esfuerzo que supuso la con-
formación de la MUS, ¿qué interés puede al-
bergar centrarse en una alianza política que en 
esos comicios presidenciales apenas consiguió 
el 0,14% de los votos? A pesar de esas poco es-
timulantes cifras, lo cierto es que la historia de 
la MUS aporta algo de luz sobre la situación del 
socialismo argentino en un momento que no 
ha sido excesivamente estudiado. Contamos, 
como se sabe, con numerosos estudios sobre 
las primeras décadas del Partido Socialista y 
también sobre los efectos que tuvo sobre el 
socialismo la aparición del radicalismo8 y el pe-
ronismo.9 Varios trabajos abordan también las 
divisiones y convulsiones de fines de los años 
cincuenta y los años sesenta,10 pero empiezan 
a escasear aquellos dedicados a las décadas si-
guientes. Quizás sea Fernando Manuel Suárez 
quien más se ha ocupado de la situación del so-
cialismo en la década de los setenta y particu-
larmente del PSP, pero sus aportes se centran 
especialmente en los primeros pasos de esta 
formación y no tanto en lo que ocurre a partir 
del golpe del 24 de marzo de 1976 y los años 
posteriores.11

Podemos acudir para cubrir esas vacancias a 
obras que recopilan testimonios de protagonis-
tas,12 pero es mucho todavía lo que descono-
cemos sobre la situación del espacio socialista 
en estos años y sobre agrupaciones como la 
CSA. Sin embargo, a pesar ese relativo vacío, se 

trata de años clave para comprender la trayec-
toria del socialismo argentino. Entre otras ra-
zones, porque, si bien es cierto que difícilmente 
se puede establecer una línea de continuidad 
clara entre esta MUS y el Partido Socialista re-
unificado a partir de 2002, sin duda constituyó 
una interesante iniciativa en esa dirección y un 
claro antecedente.13

Al mismo tiempo, acercarnos a este proble-
ma supone también una manera de observar 
la cuestión de los partidos políticos durante 
la última dictadura. Al contrario que en otros 
procesos de transición a la democracia, los 
partidos políticos argentinos no han disfrutado 
normalmente del protagonismo académico que 
sí que obtuvieron otros casos como el español, 
el uruguayo o el chileno. Organismos de Dere-
chos Humanos, como las icónicas Madres de 
Plaza de Mayo,14 los sindicatos15 o las propias 
Fuerzas Armadas, embarcadas en la guerra de 
Malvinas,16 han cosechado mucha más atención 
que los partidos políticos a la hora de explicar 
el proceso de democratización que desembo-
có en las elecciones de 1983. Pero pese a ese 
relativo escaso atractivo, que poco a poco se 
va reparando,17 lo cierto es que los partidos se 
mostraron activos incluso en fechas tempranas 
de la dictadura. 

Frente a lo que había ocurrido en el periodo 
autoritario anterior (el que transcurrió entre 
1966 y 1973), tras el golpe de 1976 los mili-
tares no prohibieron formalmente a los par-
tidos políticos, salvo algunas excepciones. Los 
decretos y leyes emitidos por la dictadura que 
se autodenominó Proceso de Reorganización 
Nacional sí suspendieron, en cambio, las acti-
vidades de la mayoría de las formaciones, ade-
más de congelar los puestos dirigentes y sus 
estructuras.18 Pero incluso en ese contexto tan 
difícil los partidos consiguieron mantener sus 
constantes vitales, realizar actos y establecer 
contactos años antes de que el régimen em-
pezara a mostrar claras muestras de desgas-
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te. Por supuesto, las distintas formaciones del 
socialismo también supieron moverse en ese 
marco y las negociaciones para formar la MUS 
fueron un buen ejemplo de ello.

En ese sentido, dentro del objetivo general 
que nos planteamos, nos interesa conocer asi-
mismo la trayectoria individual tanto del PSP 
como de la CSA, sus puntos de contactos y 
sus diferencias, así como la construcción de ese 
espacio que compartieron. Nos interesa cono-
cer si se produjeron en su seno evoluciones 
ideológicas y su compleja relación tanto con 
el pasado del socialismo argentino como con 
el resto de organizaciones que presumían de 
la marca socialista. En esa línea, también nos 
preguntamos qué ocurrió con otros intentos 
de unificación alternativos a la MUS.

Para tratar de responder a estos interrogan-
tes, hemos acudido a documentos y publicacio-
nes partidarias, principalmente del PSP y de la 
CSA. Particularmente, ha resultado muy útil la 
correspondencia que ambos grupos mantenían 
con el PSOE español y con la Internacional So-
cialista,19 ya que permitía un estilo más abierto 
y sincero, lejos de los equilibrios políticos que 
había que mantener con otros grupos y, sobre 
todo, sin la preocupación que imponía la cen-
sura dictatorial.20

A continuación, el artículo se desarrolla a lo 
largo de tres apartados. En el primero, realiza-
remos un repaso a la trayectoria del socialismo 
argentino desde la división que sufrió en 1958 
hasta los inicios de los años ochenta, ponien-
do el acento en el surgimiento del PSP y su 
rápida división en dos secretarías y en la con-
formación de la CSA. En un segundo paso, nos 
centraremos en las similitudes y diferencias 
entre el PSP y la CSA, los dos grandes prota-
gonistas de la MUS. Finalmente, describiremos 
el proceso que derivó en la conformación de 
la MUS, los principales objetivos y acciones de 
esta agrupación y la existencia de iniciativas al-
ternativas.

El socialismo argentino y su compleja trayectoria

Como mencionamos en la introducción, el 
Partido Socialista argentino tuvo su bautizo ofi-
cial en 1896 y pudo presumir de unas primeras 
décadas de relativo éxito. Buen ejemplo de ello 
lo da que, menos de una década después de su 
fundación, Alfredo Palacios se convirtió en el 
primer diputado socialista de América Latina. 
Ahora bien, a pesar de la presencia regular del 
socialismo en las bancadas del Congreso a lo 
largo de las décadas siguientes, varias circuns-
tancias de carácter externo obstaculizaron que 
el partido se convirtiera en una organización 
masiva como lo fueron partidos similares en 
Europa. El éxito electoral de la Unión Cívica 
Radical, sobre todo a partir del liderazgo de 
Hipólito Yrigoyen,21 el desgaste que provocó la 
fractura del comunismo, la irrupción de los mi-
litares en el escenario político a partir de 1930 
y, sobre todo, la llegada del peronismo a media-
dos de los años cuarenta fueron factores que 
de distintas maneras afectaron al desarrollo del 
socialismo. 

Todo ello se conjugó con componentes en-
dógenos que también constituyeron obstáculos 
para un fortalecimiento más sostenido y sólido, 
como la propia crisis de crecimiento y las du-
das que suscitaba el camino a seguir22. A ello se 
sumaban problemas a los que se enfrentaron 
otros partidos socialistas, como la tensión en-
tre un alma moderada y liberal y otra más a 
la izquierda y revolucionaria. Las ramificaciones 
que encarnaron el Partido Socialista Interna-
cional –antecedente directo del comunismo 
argentino–,23 el Partido Socialista Independien-
te24 o el Partido Socialista Obrero son buena 
muestra de esa tendencia centrífuga. 

Como fuere, fue especialmente la etapa de 
hegemonía del justicialismo (1946-1955) la que 
sumió al Partido Socialista en una profunda 
crisis que, en gran parte, derivó en la ruptu-
ra que se experimentó en 1958, curiosamente 
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Pese a esa tardía resolución, lo cierto es que 
el carácter popular del peronismo, que asumió 
varias de las reivindicaciones de la izquierda y 
que contaba con el favor de la inmensa mayoría 
del movimiento obrero, había provocado deba-
tes con difícil solución para los socialistas. Al 
respecto, resulta sintomático que en las crucia-
les elecciones de 1945 nuestros protagonistas 
se habían unido a radicales, comunistas y con-
servadores para frenar la candidatura de Perón. 
La represión que sufrieron durante esos años 
varias figuras del socialismo, muchas de las cua-
les debieron exiliarse en Uruguay, no ayudó 
precisamente a resolver el enigma de cómo re-
lacionarse con el fenómeno peronista. 

La escisión de 1958 conllevó la creación, 
por una parte, del llamado Partido Socialista 
Democrático (PSD), con una identidad fuerte-
mente antiperonista y unas posiciones que lo 
situaban en la órbita liberal, y, por otra parte, 
del Partido Socialista Argentino (PSA), donde 
se reunían figuras históricas como Alfredo Pa-
lacios o Alicia Moreau de Justo y que exhibía 
un espíritu más cercano al progresismo y al 
antiimperialismo.

El PSD atravesó las siguientes décadas sin 
excesivos cambios en sus posiciones ideoló-
gicas25 o en su elenco y algunos de sus líde-
res, como Américo Ghioldi, llegaron a ocupar 
puestos oficiales durante la dictadura iniciada 
en 1976.26 El PSA, por su parte, vivirá azarosa-
mente unos años marcados por el triunfo de la 
revolución cubana y otros movimientos anti-
coloniales; así como por la aparición en el país 
de grupos que también proponían un camino 
revolucionario.27

El PSP, creado en 1972, será en parte herede-
ro de un PSA que a esa altura había ya sufrido 
varios desgajamientos, provocados precisamen-
te por la radicalización política en Argentina, 
por el atractivo de la violencia revolucionaria y 

por el enquistamiento de la cuestión peronista, 
formación proscrita desde el golpe de 1955.28 
A ese grupo originario del PSA de la secreta-
ría Selser se le sumó en la conformación del 
PSP el llamado Movimiento de Acción Popular 
Argentina (MAPA), de fuerte raigambre en el 
movimiento estudiantil,29 y los más reducidos 
Grupo Evolución y Militancia Popular. El PSP 
nacía así con la intención de reconectar con el 
tronco del primer socialismo argentino, pero 
con un discurso impregnado de nacionalismo y 
antiimperialismo30 y con una sensibilidad popu-
lar que lo acercaba al peronismo.31 Pese a que 
su lenguaje distaba del utilizado por el PSD y 
adquiría un tono mucho más a la izquierda, el 
PSP se caracterizó, a diferencia de otros grupos 
revolucionarios que irrumpieron contemporá-
neamente, por su apuesta por la democracia y 
su rechazo de toda forma de violencia.

El deseo de unidad, sin embargo, se truncó 
apenas dos años después de formularse. En 
1974, debido principalmente a las diferencias 
ideológicas y metodológicas fruto de la hete-
rogeneidad de los grupos que conformaron el 
PSP y a las no menos importantes desconfian-
zas personales, los sectores encabezados por 
el secretario general Víctor García Costa y por 
Estévez Boero –líder del grupo que llegó desde 
el MAPA– cruzaron respectivos vetos que lle-
varon al partido a un punto muerto durante los 
siguientes años. 

De manera muy simplificada, el avance or-
ganizativo al interior del partido que fue-
ron alcanzando los sectores procedentes del 
MAPA fue percibido por García Costa como 
una amenaza sobre el control de la formación 
y, consecuentemente, no dudó en denunciar el 
pacto por el que se había conformado el PSP. 
En respuesta de esta acción, que básicamente, 
retrotraía todo lo realizado en los dos últimos 
años, el sector de Estévez Boero convocó al 
comité nacional partidario que decretó la ex-
pulsión del grupo rival. 
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El partido atravesó, por tanto, los años de 
la última dictadura atascado en ese doble blo-
queo, dividido entre dos secretarías irreconci-
liables que se disputaban el control y la propia 
marca del PSP, y que no dudaron, por ejemplo, 
en lanzarse mutuas acusaciones de colabora-
cionismo con los militares.32 

Con fuerzas y recursos políticos relativa-
mente parejos, el diferendo se resolvió sobre 
todo en la arena judicial. En 1979, por ejemplo, 
la Corte Suprema ratificó la decisión de la Cá-
mara Nacional Electoral, que había declarado 
como nulo todo lo realizado en el partido a 
partir de abril de 1974,33 y decretó la inter-
vención partidaria. Solo años más tarde, ya en 
la última fase del periodo autoritario, la justi-
cia falló a favor de la secretaría Estévez Boero, 
que conservó las siglas del PSP,34 mientras que 
el grupo de García Costa pasó a denominarse 
Partido Socialista Auténtico.

Ya antes de que se produjera la ruptura en-
tre ambas secretarías, varios grupos se habían 
ido desprendiendo del proyecto del PSP.35 Pre-
cisamente, en junio de 1975 algunos de estos 
sectores se reunieron en Avellaneda para for-
malizar la creación de la entonces conocida 
como Confederación de Agrupaciones Socia-
listas, que pronto cambiaría su nombre a la ya 
citada Confederación Socialista Argentina,36 a 
la vez que homogeneizaba sus distintas líneas 
internas.37 En realidad, como su propio nom-
bre sugería, más que un partido estructurado al 
uso, la CSA reunía bajo su paraguas a un buen 
número de personalidades de prestigio de la 
órbita socialista, comenzando por su gran re-
ferente, Alicia Moreau de Justo, y pasando por 
otras figuras como Oscar Palmeiro, Héctor Po-
lino o el santiagueño Ramón Soria. El objetivo 
último de este espacio era similar al del PSP: 
convertirse en un polo de atracción para «la 
construcción de un gran Partido Socialista».38

Ahora bien, como ya advertimos, el PSP y la 
CSA no eran los únicos agrupamientos que se 

asumían como socialistas. Además de los men-
cionamos PSD y PSA, a principios de los años 
ochenta también podíamos encontrar al Parti-
do Socialista Unificado (PSU), un pequeño es-
pacio liderado por Simón Lázara y Carlos Ga-
betta, así como otras pequeñas agrupaciones, 
muchas de ellas de carácter local o provincial, 
que añadían más confusión a la situación. 

Como se puede intuir, la tarea de reunificar 
el socialismo resultaba compleja ante la cons-
telación de formaciones que hacían gala de 
contar con la verdadera legitimidad del tronco 
original del Partido Socialista. No resulta ca-
sual, teniendo en cuenta la extrema confusión 
del panorama, que la Internacional Socialista 
demorara durante años la decisión de a qué 
grupo otorgar la representación argentina en 
la organización.39 Todavía peor, el contexto dic-
tatorial, en el que la mayoría de estos grupos 
tenían sumamente complicado desarrollar sus 
actividades, no hacía más que añadir mayor 
complejidad a la reconstrucción socialista y a 
iniciativas como la de la MUS.

Si en este apartado hemos trazado una bre-
ve trayectoria del origen y los primeros años 
de PSP y CSA, nuestros dos grandes prota-
gonistas, en la próxima sección pondremos el 
foco en las similitudes y diferencias entre estos 
dos grupos, especialmente en lo referente a la 
ideología, su visión de la coyuntura y su organi-
zación. 

Diferencias y similitudes entre el PSP y la CSA

Tras una rápida revisión de sus discursos y 
sus publicaciones, no extraña demasiado que 
el PSP y la CSA terminaran confluyendo en un 
espacio como la MUS. Ambos compartían, en 
efecto, una visión moderada del socialismo; una 
compresión, e incluso cercanía, con fenómenos 
como el peronismo; el rechazo tanto de la op-
ción armada como del autoritarismo y valores 
como el antiimperialismo y el anticolonialismo. 
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PSP-Secretaría García Costa, que defendía posi-
ciones muy parecidas y que no dejaba de haber 
compartido espacio con ambos sectores en el 
original y unido PSP de 1972. Al mismo tiem-
po, como se sabe, a veces son las diferencias 
de matices las que más difícil hacen un acer-
camiento, por lo que no resulta tan gratuito 
adentrarnos en los elementos que compartían 
y diferenciaban a nuestros dos protagonistas.

Como no podía ser de otra manera, tanto el 
PSP como la CSA se reclamaban como los legí-
timos herederos del Partido Socialista original. 
Este era un aspecto que podía resultar positivo 
a la hora de buscar un acercamiento, pero que 
en ocasiones derivaba en una competición por 
la exclusividad de esa reivindicación. De nuevo, 
el ejemplo más evidente de esos roces por la 
exclusividad de la representación del socialis-
mo argentino se dio en las negociaciones de 
ambos grupos con la Internacional Socialista. 
Como muestra de ello, en una carta dirigida 
al español Felipe González en 1979, la CSA 
describía un inhóspito contexto, en el que se 
hallaba un «virtualmente inexistente PSP», un 
PSD que colaboraba con la dictadura y otros 
pequeños grupos sin verdadera incidencia, dan-
do así la imagen de que la Confederación era la 
única agrupación representativa.40

Más allá de su identidad socialista y de esa 
genealogía reclamada, llama la atención las es-
casas referencias a la retórica marxista en el 
discurso de las dos agrupaciones. Por lo que se 
refiere a la CSA todavía se pueden encontrar 
referencias en ese sentido, como en sus Bases 
programáticas, donde se hacía explícito el deseo 
de llegar a una sociedad socialista y se exponía 
un programa de transición hacia el socialismo. 
En el caso del PSP, por el contrario, el com-
ponente nacionalista será mucho más prepon-
derante y será difícil encontrar referencias tan 
explícitas al marxismo tradicional.41 Aunque 
pueda parecer anecdótico, resulta llamativo, 

por ejemplo, que en las publicaciones oficiales 
del PSP como La Vanguardia Popular fueran re-
currentes las analogías del presente con episo-
dios de la historia argentina del ciclo de la inde-
pendencia, como las invasiones inglesas o el 25 
de Mayo. O que en el panteón que recogía a los 
principales referentes históricos de la forma-
ción fueron más abundantes personajes como 
San Martín o Belgrano que figuras propias del 
socialismo como Juan B. Justo o Alfredo Pala-
cios. En ese sentido, la pugna por la liberación 
nacional y el fin de la dependencia respecto al 
imperialismo mantenían, en el PSP, primacía so-
bre la lucha por la llegada del socialismo.

Esas visiones se reflejaban, obviamente, en el 
diagnóstico con el que trataban de compren-
der la última dictadura. Tanto en el esquema del 
PSP como en el de la CSA, el golpe de 1976 ha-
bía sido provocado por los intereses transna-
cionales del imperialismo, coaligados con los de 
la oligarquía local, quienes habían visto peligrar 
sus privilegios por el avance de los sectores 
populares y querían recuperar su posición. La 
dictadura era, de esa manera, la demostración 
del agotamiento del modelo capitalista depen-
diente que se había impuesto en Argentina. 
Ahora bien, desde el punto de vista de la CSA, 
la llegada de los militares plasmaba que los 
llamados gobiernos populares, como eran los 
peronistas, se mostraban ya insuficientes para 
contener el empuje de las fuerzas capitalistas 
y era necesaria una alternativa socialista.42 El 
PSP, por el contrario, se mostraba más com-
prensivo con el justicialismo, cuyo movimiento 
todavía era considerado como un instrumento 
válido en la lucha contra el imperialismo. E in-
cluso parecía a veces bastante tolerantes con 
unas Fuerzas Armadas entendidas como insti-
tución, ya que estas podían incluirse también 
en el bando popular.43

Resulta de nuevo sugerente que los docu-
mentos de la CSA solieran primar la denuncia 
de los crímenes cometidos por los militares 
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La construcción y las principales acciones de la 
MUS

Como ya adelantamos, pese a toda la repre-
sión y dificultades que impuso la dictadura ini-
ciada en 1976, los distintos partidos, incluyendo 
a nuestros protagonistas, consiguieron de algún 
modo continuar sus actividades y establecer 
diferentes contactos entre sí. Comunicados in-
ternos, publicaciones clandestinas y reuniones 
políticas que se enmascaraban como ateneos 
culturales o eventos sociales fueron algunas de 
las formas que asumió esa vida partidaria más o 
menos latente durante los años más duros del 
autodenominado Proceso de Reorganización 
Nacional.

Lejos de permanecer aislados, pues, las dis-
tintas formaciones proyectaron lazos con otras 
agrupaciones bajo la premisa de que la unión 
favorecería la presión sobre los militares. El 
producto más reconocido de esa búsqueda lo 
constituiría la llamada Multipartidaria, un polo 
opositor formado en julio de 1981 que reunió 
a radicales, peronistas, democristianos, al Mo-
vimiento Integración y Desarrollo (MID) y al 
PI.46 Por supuesto, los distintos grupos socia-
listas también participaron también de ese afán 
reunificador, no solo como forma de oposición 
a la dictadura, sino también con la intención de 
crear un partido socialista con alguna esperan-
za de influencia política. La MUS representaría 
el resultado más sólido en esa búsqueda.

Creada oficialmente en septiembre de 
1980,47 fueron varios los contactos y los pa-
sos que se dieron entre los partidos que la 
integraron antes de llegar al acuerdo de funda-
ción. Como ya mencionamos, muchos de estos 
contactos políticos adoptaron formas menos 
evidentes para burlar el estricto control dic-
tatorial. Así, por ejemplo, en octubre de 1979, 
se realizó una cena de camaradería entre so-
cialistas con la intención, al menos declarada, 
de celebrar el 50 aniversario de varios de sus 

y la recuperación de los derechos políticos, 
mientras que en las publicaciones del PSP, inclu-
so las que tenían una circulación más interna y 
no debían tener tan en cuenta la censura, estas 
cuestiones eran más opacadas y se privilegiaba 
la crítica de la política económica.44

Un último elemento que refleja la primacía 
que poseía el antiimperialismo y el nacionalis-
mo en el discurso del PSP se puede encontrar 
en la coyuntura de Malvinas. En ella, la forma-
ción liderada por Estévez Boero convalidó con 
entusiasmo la toma argentina de las Islas45 –en 
realidad, como la gran mayoría de partidos–, 
mientras que la CSA expresó más recaudos. 
Así, por ejemplo, en el n.º 11 de la publicación 
El Socialista Argentino, publicado el 7 de abril de 
1982, se afirmará que:

 la legítima recuperación (...) no puede ser motivo 
para nosotros socialistas argentinos para exaltar 
al gobierno del proceso de reorganización nacio-
nal por cuanto el mismo ha ejecutado una política 
cultural, educativa, económica, financiera y social 
que terminó por destruir las bases materiales de 
toda Nación que se considere libre e indepen-
diente.

Las diferencias, es cierto, también se podían 
observar en lo organizativo, con un liderazgo 
mucho más vertical por parte de Estévez Boe-
ro, en el caso del PSP, y unos lazos más laxos en 
el de la CSA. 

Sin embargo, más allá de estos contrastes 
que, como hemos señalado eran más bien de 
matices, lo cierto es que tanto el PSP como 
la CSA compartían un importante núcleo de 
coincidencias que facilitó su acercamiento en la 
MUS: progresismo, nociones básicas de marxis-
mo, un cierto humanismo y antiimperialismo, 
por citar las más importantes. En el próximo 
apartado describiremos cómo se produjo ese 
acercamiento y qué caminos alternativos se 
exploraron.
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con la presencia de Estévez Boero, e incluso 
con representantes del PSOE.48 Obviamente, 
más allá de esa conmemoración, la idea pasaba 
por ofrecer un amplio espacio de encuentro 
entre políticos que difícilmente podía desarro-
llarse por otro cauce.

A partir de estos acercamientos, la MUS em-
pezó a rodar en esos últimos meses de 1980, 
en ese momento todavía sin el aporte del Par-
tido Socialista del Chaco, que aún tardaría casi 
un año en incorporarse.49 Resulta interesante 
que, en su organización interna, cada partido 
contaba con los mismos representantes, más 
allá del peso de sus afiliados, para tratar de 
evitar tendencias centrífugas y descontentos 
que malograran el deseo de unión.50 Al mismo 
tiempo, a pesar de que el gesto tuviera más de 
simbólico que de ejecutivo, no fue casual que 
se eligiera a Alicia Moreau de Justo como presi-
denta de la Mesa. Una figura de su trayectoria51 
otorgaba un plus de legitimidad no desdeña-
ble a un proyecto que, no lo debemos olvidar, 
disputaba con otros similares la herencia del 
Partido Socialista original.

 Según el relato de sus protagonistas, la MUS 
tuvo un funcionamiento bastante regular y pe-
riódico desde un primer momento52 y comen-
zó a realizar actividades para conseguir una 
mayor visibilidad. Por supuesto, en esos inicios 
no se trataría precisamente de actos masivos 
o de acciones espectaculares, menos todavía 
si se considera el peso relativamente modesto 
de las distintas formaciones socialistas; pero sí 
suponían acciones que daban fe del interés por 
mantener vivo el vínculo común. Quizás por 
la dificultad del contexto,53 en numerosas oca-
siones se menciona con orgullo la publicación 
de una solicitada con motivo del 1 de Mayo en 
1981. Esta contó con unas 2500 firmas que de-
claraban que el socialismo era la única vía para 
lograr una sociedad libre e independiente.54 
Los miembros de la MUS se mostraron asimis-

mo muy activos con la llegada de la delegación 
de la Internacional Socialista a la Argentina en 
junio de 1981 y realizaron por aquel entonces 
otras acciones como la publicación de una de-
claración por el triunfo del socialismo en Fran-
cia o la organización de un almuerzo con el 85º 
aniversario de la fundación del Partido Socialis-
ta original.55

Como se puede observar, el espíritu de la 
Mesa se centraba en sus inicios en la realiza-
ción de acciones relativamente comunes y no 
tanto en la búsqueda de la unidad orgánica y la 
fusión de sus distintas partes en una nueva es-
tructura. Sin embargo, la evolución de la política 
y la posibilidad cada vez mayor de la vuelta a las 
urnas plantearon nuevos retos y la necesidad 
de dotar a la MUS de una mayor homogenei-
dad organizativa. En esa dirección, la realización 
de las llamadas I Jornadas de Abogados Socialistas 
supuso quizás el evento que de mejor mane-
ra plasmó la idea de estrechar lazos entre los 
distintos componentes de la MUS. Así, durante 
varios días de mayo de 1982, se reunieron en 
la ciudad chaqueña de Resistencia represen-
tantes de las tres formaciones principales de 
la Mesa56 para debatir cuestiones legales como 
los límites del estado de derecho. Pero, quizás 
más importante, también para dialogar sobre el 
futuro de la agrupación y dotarla de una mayor 
coherencia y unidad.

Todos estos esfuerzos57 confluyeron final-
mente en el acuerdo para presentar una fór-
mula presidencial conjunta en las elecciones 
de 1983, encabezada por Guillermo Estévez 
Boero y Edgardo Rossi, representantes res-
pectivamente del PSP y del Partido Socialista 
del Chaco. Pese a los debates que en cada una 
de las partes se dieron sobre cuál debía ser la 
mejor estrategia electoral –especialmente si se 
debía o no apoyar a otro partido en el colegio 
electoral–, el acuerdo por los candidatos fue 
relativamente rápido y exento de conflictos.58

Por supuesto, la MUS no constituyó la única 
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red entre partidos que se trató de crear en 
tiempos de la dictadura. Ya hemos hablado de 
que el caso más conocido fue el de la Mul-
tipartidaria,59 que tuvo también su calco en 
muchas provincias,60 pero previamente a 1981 
podemos encontrar iniciativas en ese sentido. 
Desde inicios de 1980, por ejemplo, se fueron 
realizando reuniones con la idea de editar una 
revista de corte opositor que involucraron 
a peronistas como Deolindo Bittel o Vicente 
Saadi, a socialistas como Polino o Manuel Ou-
teiriño y miembros de otros partidos como 
el Partido Popular Cristiano, el PDP o el PI.61

Desde otras formaciones socialistas se rea-
lizaron asimismo esfuerzos para lograr la tan 
mencionada unidad. El sector de García Costa, 
por ejemplo, también mantuvo contactos con 
el Partido Socialista del Chaco y con el PSU, a 
la vez que sostenía la idea de crear una comi-
sión para conseguir la reunificación. Más ade-
lante, el ya conocido como Partido Socialista 
Auténtico de García Costa no llegó a descartar 
la inclusión en su alianza a la CSA.62 

También desde el MAS se exploró la posibi-
lidad de coaligarse con otros grupos socialis-
tas, a pesar de las diferencias ideológicas y de 
trayectoria que presentaban. Con la consigna 
de realizar un gran frente socialista y a pesar 
de la desconfianza que le proporcionaban esos 
partidos que consideraban simplemente refor-
mistas y superestructurales, el MAS se mantu-
vo abierto a cualquier expectativa y dialogó, sin 
demasiado éxito, con la mayoría de los partidos 
que han protagonizado estas páginas. 

A pesar de estos intentos y contactos, solo 
la MUS constituyó un paso concreto en la 
construcción de un espacio unificado del so-
cialismo argentino.

Conclusiones

El socialismo argentino llegó a la última dic-
tadura que sufrió Argentina dividido en una mi-

ríada de grupos. El último intento por recom-
poner una cierta unidad, el Partido Socialista 
Popular creado en 1972 había implosionado 
apenas dos años después, dividido en dos se-
cretarías irreconciliables, y solo la justicia diri-
mió el conflicto a inicios de los ochenta. Varios 
de las personalidades y grupos que se habían 
ido desgajando previamente del proyecto de 
PSP fundaron poco después la Confederación 
Socialista Argentina.

La historia del socialismo durante la dicta-
dura fue en parte la historia de la reconstruc-
ción de los puentes entre el PSP liderado por 
Estévez Boero y la CSA, a la que se sumó poco 
después el Partido Socialista del Chaco. El fruto 
de esa búsqueda fue la llamada Mesa de Uni-
dad Socialista, que se concretó finalmente en 
septiembre de 1980. Las fechas, en ese sentido, 
resultan significativas porque se ubican en un 
contexto donde todavía no se había manifes-
tado el desgaste de la dictadura y porque, por 
otra parte, se adelantaron en un año a iniciati-
vas más conocidas como la Multipartidaria. 

El PSP y la CSA compartían una visión mo-
derada del socialismo, valores humanistas y un 
sentimiento antiimperialista, pero también es-
taban separados por cuestiones como el ma-
yor o menor acento del nacionalismo y su cer-
canía con el peronismo. Lejos de estar marcada 
por el destino, por tanto, la construcción de la 
CSA fue el producto de un intenso trabajo de 
los grupos implicados. A partir de ahí, la activi-
dad de la CSA fue constante y se encarnó en la 
forma de firma de solicitadas, actos sociales o 
jornadas políticas hasta finalmente acordar una 
fórmula de candidatos a la presidencia para las 
elecciones de 1983. Por supuesto, no se tra-
tó del único intento de reconfigurar el espa-
cio socialista, ya que otros sectores, como el 
comandado por Víctor García Costa, también 
lanzaron iniciativas similares. Sin embargo, solo 
la MUS consiguió resultados tan tangibles.
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plo de los límites y las posibilidades que tuvie-
ron los partidos a lo largo de la dictadura. Al 
mismo tiempo, también supuso un antecedente 
directo de la Unidad Socialista que se concre-
tó a mediados de los ochenta entre los miem-
bros de la MUS, especialmente el PSP, y un PSD 
que iba abandonando su discurso más liberal y 
adoptaba un discurso mucho más a la izquier-
da. Pese a su nombre, la Unidad Socialista no 
constituyó una fusión de las organizaciones 
que participaban en ella, sino, como su nombre 
indicaba, una alianza electoral. Bajo su etiqueta, 
por ejemplo, Estévez Boero alcanzó un pues-
to de diputado nacional en 1987, mientras que 
Héctor Cavallero llegó a la intendencia de la 
ciudad de Rosario, una de las más importantes 
del país en 1989. Además de esos importantes 
hitos, que suponían el retorno de socialistas a 
puestos de gran repercusión, sería posible in-
cluso trazar un hilo que llegaría hasta 2002, con 
la reconstrucción final de un Partido Socialista 
unificado.
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NOTAS

1 Presencia Socialista. Órgano de la Confederación So-
cialista Argentina, 1, agosto de 1983.

2 La Voz del Mundo, 07-09-1982.
3 Una prueba de ello es que el Partido Intransi-

gente también solicitó la admisión en la Inter-
nacional Socialista, aunque como miembro con-
sultivo y no pleno, como en el caso del PSP o 
la CSA. Incluso el peronismo estuvo presente 
en una reunión del Buró de la Internacional, ya 
que estaba interesado en ofrecer una imagen 
diferente del movimiento en Europa, lejos del 
tradicional vínculo con el fascismo. Clarín, 30-09-
1981.

4 Para una trayectoria del proyecto del MAS y del 
anterior Partido Socialista de los Trabajadores 
se puede consultar Osuna, 2015.

5 Guillermo Estévez Boero comenzó su carrera 
política como un referente del movimiento es-
tudiantil. En 1959 fue elegido presidente de la 
Federación Universitaria Argentina (FUA) y pos-
teriormente fue uno de los fundadores del Movi-
miento Nacional Reformista, del que hablaremos 
posteriormente. En 1972 fue una de las figuras 
que asistieron al nacimiento del PSP, del que unos 
años más tarde, conflictos internos mediante, se 
convertiría en su líder. Tras la última dictadura, 
fue parte del Consejo para la Consolidación para 
la Democracia, lo que denotaba su buena rela-
ción con el presidente Raúl Alfonsín. En 1987 fue 
elegido diputado nacional, dentro de una alianza 
que integraba el PSP, y seguiría trabajando en la 
Cámara de Diputados hasta su muerte en 2000. 
De gran cultura y procedente de una familia con 
buena posición económica, ejerció un liderazgo 
con fuerte carisma sobre su partido.

6 Estas tres formaciones son las que aparecen 
siempre en los documentos consultados. En 
algunas ocasiones se suele añadir asimismo el 
nombre de pequeñas agrupaciones provinciales 
o locales.

7 Edgardo Rossi era una reconocida figura del 
socialismo chaqueño que contaba con una larga 
trayectoria política, ya que se mostró activo du-
rante el proceso de provincialización del antiguo 
territorio nacional del Chaco en la década de 
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de la Constitución de la provincia del Chaco en 
1957, tras el golpe de 1955, y ejerció como di-
putado provincial entre 1958 y 1962. Rossi, ade-
más, fue un intelectual que escribió varias obras 
sobre derecho, constitucionalismo y sobre su 
provincia. 

8 Sobre el impacto de los gobiernos radicales en 
el socialismo se puede consultar Martínez Maz-
zola, 2010.

9 Son numerosas las obras que analizan la relación 
entre socialismo y peronismo. Para una perspec-
tiva general se puede ir a Camarero y Herrera, 
2005, Martínez Mazzola, 2012 o Herrera, 2019.

10 Para conocer cómo atraviesan los socialismos la 
década de los sesenta es imprescindible acudir a 
Tortti, 2007.

11 A lo largo de este artículo citaremos varios artí-
culos de Suárez, pero quizás su obra más global 
sobre lo que significó el PSP es Suárez, 2018. 

12 El ejemplo más claro es Álvarez, Dalla-Corte y 
Prosperi, 2012.

13 Después de coincidir en varias alianzas electo-
rales a lo largo de los años ochenta y noventa, 
en 2002 se realiza la fusión entre el PSD y el 
PSP para dar lugar al Partido Socialista que ha 
llegado hasta la actualidad.

14 Alonso, 2022.
15 Carminati, 2021.
16 Canelo, 2008; Mira Delli-Zotti, 2016.
17 Trabajos pioneros en ese sentido son los de 

González Bombal, 1991 o Yannuzzi, 1996. De 
manera más específica, pero más relacionada 
con el tema que nos ocupa Águila 2019 formu-
la un interesante repaso a cómo atraviesan los 
partidos de izquierda la dictadura.

18 Águila, 2023. 
19 Para una historia de la Internacional Socialista y 

sus vínculos con América Latina, se puede con-
sultar: Pedrosa, 2012.

20 La gran mayoría de los documentos que se cita-
rán a lo largo del texto han sido obtenidos en la 
Fundación Pablo Iglesias, perteneciente al PSOE 
y con sede en Alcalá de Henares, y en el archivo 
del Centro de Documentación e Investigación 
de la Cultura de Izquierdas (CeDInCI), ubicado 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

21 Martínez Mazzola, 2010.
22 Una muestra de ello se encuentra en el éxito 

electoral que iba cosechando el Partido Socia-
lista, con la incorporación de nuevos diputados. 
Lo que en principio podía ser una buena noticia, 
suponía al mismo el planteamiento de debates 
con difícil respuesta, como, por ejemplo, hasta 
qué punto era conveniente apostar todo a la vía 
electoral o el grado de autonomía de los car-
gos electos respecto al partido. Muchas de es-
tas cuestiones se analizan en Martínez Mazzola, 
2015.

23 Camarero, 2020.
24 Benclowicz y Poy, 2023.
25 Por supuesto, eso no quiere decir que no exis-

tieran tensiones entre su pulsión liberal y su 
identidad socialista. Para más información al res-
pecto Ferreyra, 2015.

26 Américo Ghioldi, por ejemplo, ejerció como 
embajador de Argentina en Portugal durante la 
dictadura entre 1976 y 1979. 

27 Al respecto, se puede consultar Tortti, 2007.
28 Los grupos más a la izquierda y más cercanos 

al peronismo revolucionario del PSA se escin-
dieron para conformar el llamado Partido So-
cialista Argentino de Vanguardia (PSAV). De este 
grupo se desgajó un grupo de identidad maoísta 
que en 1965 creó Vanguardia Comunista. El PSA 
por su parte sufrió también una fractura en dos 
secretarías. La liderada por Juan Carlos Coral 
terminó confluyendo con grupos trotskistas 
para crear el Partido Socialista de los Trabajado-
res, que a inicios de los ochenta será conocido 
como el Movimiento al Socialismo. La secreta-
ría encabezada por Jorge Selser será uno de los 
componentes del PSP a partir de 1972.

29 El MAPA, liderado por Guillermo Estévez Boero, 
fue la expresión política del Movimiento Nacio-
nal Reformista (MNR), una agrupación univer-
sitaria que, como su nombre indicaba, recogía 
gran parte de la tradición reformista universi-
taria argentina. Surgido oficialmente en 1963, 
adoptó una identidad de izquierda y antiimpe-
rialista, pero se mostró lejano de la voluntad re-
volucionaria o radical de otros grupos juveniles. 
Para una mayor información sobre el MNR se 
puede consultar Suárez, 2019.
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30 En el acto de fundación del PSP, Estévez Boero, 
uno de los oradores, afirmará que: «La creación 
del Partido Socialista Popular en Argentina es la 
respuesta madura, reflexiva, consciente y revolu-
cionaria a la opresión y al vejamen que padece el 
país debido a la existencia de la dictadura mer-
cenaria [la iniciada en 1966] y sus mandantes: el 
imperialismo yanqui y el privilegio nativo». En la 
huella de Palacios. Federación Socialista Popular 
de Córdoba, 1972.

31 El PSP, sin embargo, decidió no participar del 
Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) que 
lideraba el peronismo para las elecciones presi-
denciales de marzo de 1973, si bien acompañó 
la iniciativa desde un primer momento. Como 
explicaba García Costa: «Su ausencia del Frente 
electoral, no implica de ninguna manera reta-
cear el apoyo a las medidas que en el proceso 
político se tomen para beneficio del pueblo y 
fundamentalmente de su clase trabajadora». El 
Partido Socialista Popular, el Frente Justicialista y la 
liberación nacional, 09-12-1972.

32 En una carta anónima recibida por el PSOE, fe-
chada el 13 de febrero de 1982 y firmada por 
«un socialista argentino» (que, por el cono-
cimiento que demuestra, debía ser alguien del 
sector de García Costa) se sostenía, por ejem-
plo, que Estévez Boero «fue separado en 1974 
por razones ideológicas y morales, entre ellas, 
sus vinculaciones directas con el loperreguismo, 
cuyas bandas armadas asolaron el país en un pa-
sado reciente».

33 La Nación, 25-10-1979.
34 Por esta razón, en adelante, siempre que hable-

mos del PSP nos referiremos al grupo liderado 
por Estévez Boero.

35 Por ejemplo, un grupo liderado por el mencio-
nado Jorge Selser se escindió en su defensa de 
un apoyo más explícito al peronismo en las elec-
ciones de 1973 y fundó el llamado Movimiento 
Socialista de Liberación Nacional. De esta agru-
pación se separó posteriormente Simón Lázara 
para crear el Partido Socialista Unificado. Selser 
terminaría apoyando el proyecto político del 
almirante Emilio Eduardo Massera, uno de los 
referentes de la dictadura, el Partido para la De-
mocracia Social.

36 En ocasiones resulta más llamativo aquello que se 
silencia que lo que se muestra. En ese sentido, lla-
ma la atención cómo en muchos de los relatos de 
la propia CSA no hay ninguna referencia al pasa-
do de muchos de sus miembros en el PSP. Algo así 
se puede observar, por ejemplo, en el documento 
de la CSA. Agrupación Catalunya titulado Reseña 
histórica del socialismo argentino.

37 Reseña histórica del socialismo argentino. CSA. 
Agrupación Catalunya. Según un documento 
de la Junta Promotora de la Confederación de 
Agrupaciones Socialistas, esta estaba conforma-
da por: Acción Socialista, Movimiento Socialista, 
la ya citada Militancia Popular, Izquierda Socialis-
ta, Militancia Socialista y grupos locales como el 
Partido Socialista de Lanús, el Centro Socialista 
de Moreno, el Centro Socialista de La Plata o la 
Junta Socialista de Avellaneda.

38 Como expresaban en la segunda resolución del 
plenario celebrado el 21 de junio de 1975, «esta 
Confederación no es un partido más ni tampo-
co una simple unión circunstancial de grupos 
o de ciudadanos», sino que se trataba de una 
agrupación que trataría «de cubrir la ausencia 
socialista en el escenario político argentino».

39 Pedrosa, 2012.
40 Andrés López Accotto, en una carta dirigida el 

16 de octubre de 1981 a Bernt Carlsson, secre-
tario general de la Internacional Socialista, reco-
nocía que tanto su CSA como el PSP de Estévez 
Boero eran los dos únicos grupos representati-
vos del socialismo en Argentina. Discrepaba así 
de las dudas de la Internacional, que señalaba 
que ambos eran agrupaciones con pocos miem-
bros, y retomaba el ejemplo del PSOE durante 
la dictadura de Franco, que durante décadas ha-
bía contado con una baja cantidad de afiliados y 
que en esos momentos estaba a las puertas de 
conseguir la mayoría absoluta en las elecciones 
españolas.

41 Por supuesto, eso no quiere decir que fueran 
inexistentes. En el citado discurso de Estévez 
Boero en el acto de fundación del PSP se dirá 
que «El partido que se crea es socialista, porque 
basa su ideología en la obra de aquellos gigantes 
del pensamiento que descubrieron el mecanis-
mo del capitalismo y las vías de superación. Es-
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Federico Engels y sus continuadores». En la hue-
lla de Palacios, 1972.

42 La CSA convalidaba la tradición de lucha de los 
trabajadores argentinos «muchas veces espon-
tánea y creadora» y episodios claves como «los 
Programas de La Falda y de Huerta Grande y la 
Declaración del 1º de mayo de 1968 de la CGT 
de los Argentinos». Se mostraba mucho más crí-
tica, eso sí, con el tercer gobierno peronista: «el 
gobierno que terminó el 24 de marzo traicionó 
las esperanzas de quienes lo votaron. Usó la vo-
cación liberadora de nuestro pueblo para aumen-
tar la dependencia». La alternativa socialista, docu-
mento de la CSA fechado el 1 de junio de 1976.

43 En el documento titulado Construir la Nación, de 
abril de 1978, se afirma, por ejemplo, que «cuan-
do afianzamos la unidad, la organización y efica-
cia de las organizaciones gremiales, sindicales y 
empresariales de la ciudad y del campo, de los 
partidos, de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia, 
estamos construyendo la Nación Argentina».

44 Por supuesto, esto no quiere decir que el PSP 
de algún modo convalidara la dictadura o que 
las denuncias de los crímenes no estuvieran pre-
sentes, si bien es cierto que no ocupaban el lu-
gar privilegiado de otras cuestiones. Aun así, en 
documentos como Pautas para el Plan Nacional, 
reeditado en mayo de 1983, se apuntaba que «es 
necesario el conocimiento de las nóminas de los 
detenidos y de la situación jurídica en que ellos 
se encuentran».

45 Fueron muchas las muestras de aprobación por 
parte del PSP durante esa coyuntura. Por poner 
un único ejemplo, en una publicación partidaria 
titulada precisamente Las Malvinas son argentinas 
se afirmará que: «El 2 de abril de 1982 [día en el 
que las tropas argentinas toman las Islas] confi-
gura un hecho histórico nuevo que debe ubicar-
se dentro del marco de la tradición nacional y 
que satisface un reclamo argentino de casi 150 
años, con el cual se halla plenamente identifica-
do nuestro pueblo y los pueblos hermanos de 
América Latina». 25-05-1982.

46 Velázquez Ramírez, 2015. Si bien el PSP no parti-
cipó orgánicamente de la Multipartidaria, sí que 
convalidó la iniciativa. En su documento Respues-

ta a la Multipartidaria, de septiembre de 1981, 
el partido ratificaba su adhesión y exponía una 
serie de acciones comunes.

47 Con fecha del 8 de septiembre de 1980, el PSP 
lanza una Comunicación a las organizaciones socia-
listas fraternales en la que llama a «incrementar 
en la medida de todas sus posibilidades las ges-
tiones tendientes a la organización unitaria de 
todos los socialistas argentinos».

48 La Nación, 20-10-1979. Respecto a la cuestión de 
la censura, no deja de ser curioso que el even-
to, como otros similares, fuera publicitado en un 
diario nacional de carácter conservador en un 
momento en el que el control de los militares 
permanecía alto.

49 En una carta de Guillermo Estévez Boero a Ele-
na Flores, representante del PSOE, del 19 de 
agosto de 1981, se relata la oficialidad del ingre-
so del partido chaqueño a la Mesa, hecho que 
es descrito como «un importante y concreto 
avance para la unidad».

50 La idea original del PSP pasaba por una entidad 
más unitaria, donde tuviera peso preponderante 
el peso del número de militantes, que le bene-
ficiaba en ese equilibrio. Ese criterio fue recha-
zado por el resto de organizaciones, por lo que 
se adoptó un funcionamiento similar al de una 
federación.

51 En su centenaria vida, Alicia Moreau de Justo fue 
una figura capital del socialismo y del feminismo 
argentino, a los que adhirió ya desde su juven-
tud. Casada con otra de las personalidades más 
importantes del Partido Socialista, Juan B. Justo, 
tras la muerte de este continuó su trayectoria 
política, siendo una voz de peso en las críticas al 
peronismo y en la posterior formación del PSA. 

52 Informe de la delegación argentina de la Mesa de 
Unidad Socialista al Congreso de la Internacional 
Socialista, s/f.

53  A la altura de mayo de 1981 había asumido en 
Argentina un nuevo presidente militar, Roberto 
Eduardo Viola, que ensayó una tímida liberaliza-
ción del régimen, truncada en diciembre de ese 
año cuando fue apartado por el grupo liderado 
por el general Leopoldo Galtieri. No por casua-
lidad la Multipartidaria nació en ese momento 
de relativo relajamiento de la represión. No 
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obstante, la represión y la censura se mantuvo 
activa en todo momento a lo largo de toda la 
dictadura, incluso después de la guerra de Mal-
vinas. Para los enfrentamientos al interior de las 
Fuerzas Armadas se puede consultar Canelo, 
2008. 

54 En una nueva carta a Elena Flores, Estévez Boe-
ro señalaba que solo se excluyó en el acuerdo 
para redactar la solicitada «a los socialistas que 
han colaborado con el régimen» o dicho de otra 
manera al grupo de García Costa. También se 
decidió que no participaran de la iniciativa los 
miembros del Partidos Socialista de los Trabaja-
dores, de raíz trotskista, y los dirigentes nacio-
nales del PSD. La carta está datada el 15 de abril 
de 1981.

55 Informe para la delegación de la Internacional So-
cialista, 03-07-1981.

56 Al evento también acudió una delegación del 
PSOE, encabezada por el entonces senador Ma-
riano García-Oliva Pérez.

57 Por supuesto, las citadas actividades no fue-
ron las únicas que se realizaron. Por ilustrar un 
ejemplo más, en octubre de 1982 se organizó 
en la Federación Argentina de Box, en Buenos 
Aires, un acto de la MUS, en solidaridad con el 
PSOE de cara a las futuras elecciones españolas 

de ese año. Esto da cuenta, una vez más, de los 
lazos entre los partidos socialistas a uno y otro 
lado del Atlántico.

58 Si bien la fórmula electoral se decidió en el seno 
de la MUS, la candidatura estaba sostenida ofi-
cialmente por el PSP, ya que era la única forma-
ción con reconocimiento nacional.

59 Desde el lado de la CSA llegarían, eso sí, algunas 
de las críticas más duras a la Multipartidaria en 
el espacio socialista. En un texto de la formación 
se afirmaría que «La Multipartidaria carece de 
iniciativa. En su seno, los sectores dialoguistas 
saben que con la caída de la dictadura militar 
ellos mismos serán arrastrado. Por eso callan. 
O tratan de pactar». Los socialistas hablamos cla-
ro, 22-09-1982. Como ya advertimos, el PSP, en 
cambio, siempre se mostró más amable con este 
polo democrático.

60 Así, incluso antes de la conformación de la Mul-
tipartidaria nacional en la provincia de Santa Fe 
se realizaron encuentros que contaron con la 
representación del PSP, del peronismo, el radica-
lismo, el PI, el PC o el MID. El Litoral, 01-04-1981.

61 La Razón, 27-05-1980. La revista, que finalmente 
no tuvo una concreción real, iba a tener el título 
de Cauce.

62 La Voz, 08-04-1983.
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Introducción

Entre 1964 y 1965 se celebró la Feria Mun-
dial de Nueva York (New York World’s Fair), 
una exposición internacional en la que Espa-
ña tuvo una participación notoria, lo cual fue 
un hito para la diplomacia cultural del régimen 
franquista. Este evento, que ha sido relativa-
mente poco estudiado desde la perspectiva 
histórica –la mayoría de investigaciones publi-
cadas proceden del ámbito de la arquitectura–, 
revela mucha información sobre las aspiracio-
nes internacionales de la dictadura en aquel 
momento, sobre las percepciones que se que-
rían explotar con finalidad política, económica 
y cultural; y manifiestan una retórica imperialis-
ta respecto a los países latinoamericanos. 

El régimen franquista, impulsado por Manuel 
Fraga y Fernando Castiella, aprovechó que el 
año de celebración de exposición coincidía con 
los «25 años de paz» tras el final de la Guerra 
Civil, por lo que era una gran oportunidad a 
nivel propagandístico para presentar a España 
como un país moderno y renovado. Además, 
desde la aprobación del Plan de Estabilización 
Económica (1959), el régimen buscaba aumen-
tar la inversión extranjera, por lo que una opor-
tunidad como una exposición internacional 
debía aprovecharse para transmitir una imagen 

atractiva de España como destino turístico y 
para fomentar la exportación de productos. 

Se construyó un gran pabellón en un empla-
zamiento privilegiado dentro de Flushing Mea-
dows –diseñado por el arquitecto Javier Carva-
jal– en el que se invirtieron unos siete millones 
de dólares. Los resultados de la participación 
pueden ser considerados exitosos en térmi-
nos diplomáticos y de imagen. La revista Life le 
dedicó un reportaje al pabellón en agosto de 
1964, refiriéndose al mismo como «the jewel 
of the fair» (la joya de la feria). Tras el evento, el 
pabellón no se destruyó, sino que fue traslada-
do a la ciudad de Saint Louis (Missouri). 

Culturalmente, se quería mostrar una ima-
gen de España como país generador de alta 
cultura, especialmente en pintura, tanto pasada 
como presente –de hecho, se exhibieron obras 
de Velázquez, Goya, El Greco o Zurbarán, y de 
Juan Gris, Picasso, Miró o Dalí. En definitiva, se 
quería vender una percepción de España como 
un país moderno, renovado y atractivo, además 
de recurrir a la clásica relación entre España y 
América. La Guía oficial de la exposición habla-
ba así de la presencia de España: 

The country today and its role in the discovery, 
colonization and independence of the Americas are 
portrayed in three attached buildings which enclose 
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dinner patios.2 

La retórica entre tradición y modernidad se-
ría una constante en todo el relato exhibitorio. 

España cuenta con una tradición de partici-
pación en exposiciones internacionales vincu-
ladas siempre al ámbito de lo económico y al 
cultural. El recurso a los países latinoamerica-
nos como «hermanas pequeñas» de la antigua 
«madre patria» se remonta al siglo XIX, poco 
después de los procesos de independencia. 
El máximo exponente fue la Exposición Ibe-
roamericana de Sevilla de 1929, donde todo 
el relato giró en torno a esta idea.3 En este 
texto se analiza la participación española en 
la exposición neoyorquina de 1964, estudian-
do el discurso implícito en todos los aspectos 
de la participación, los objetivos perseguidos y 
las relaciones de España con Estados Unidos 
y América Latina –en el marco de la defensa 
de la denominada «hispanidad», al amparo del 
imperialismo informal.

La Feria Mundial de Nueva York de 1964

Las exposiciones internacionales son even-
tos cargados de significado y contenido para 
su estudio histórico. Originadas en el siglo XIX, 
alcanzan su apogeo a finales de este siglo y co-
mienzos del XX. Aunque una de sus principales 
funciones era el fomento de los intercambios 
comerciales, otro de sus objetivos era ser es-
pacios de competencia entre países, que pug-
naban por mostrar su modernidad económica, 
sus avances científico-técnicos, sus costumbres 
y patrimonio o su estabilidad política. También 
hay que tener en cuenta que, sobre todo en el 
siglo XX, las ciudades que acogían estos eventos 
se convertían en polos de atracción turística.4 

La Feria Mundial de Nueva York estuvo 
abierta entre el 22 de abril de 1964 y el 18 de 
octubre de 1964, y entre el 21 de abril y el 17 
de octubre de 1965. La fecha elegida conme-

moraba el 300 aniversario del momento en el 
que la ciudad pasó del control holandés a estar 
bajo el gobierno británico, además de adoptar 
su actual nombre –dejando atrás el de New 
Amsterdam–. En 1964 también se cumplía el 
vigésimo quinto aniversario de la exposición de 
1939. 

El evento fue organizado sin la aprobación de 
la Oficina Internacional de Exposiciones (OIE), 
que no reconoció su carácter oficial y, por ello, 
algunos países se negaron a participar.5 Fran-
cia, Reino Unido, Canadá, Italia, Australia o la 
URSS fueron algunos de los grandes ausentes. 
El OIE basó su decisión en las intenciones del 
comité organizador, que consideraban dema-
siado orientadas al beneficio económico y no 
tanto al espíritu de las exposiciones interna-
cionales; y en que pretendían mantener abierta 
la exposición durante un periodo de dos años, 
cuando la normativa de la OIE establecía que 
no podía extenderse más de seis meses.6 Ade-
más, el reglamento del OIE recogía que no se 
podía cobrar a los gobiernos para permitir que 
construyeran un pabellón expositivo. También 
establecía que un mismo país no podía acoger 
más de una exposición por década, y en 1962 
se había celebrado la 21 Century Exposition en 
Seattle (Washington). Aunque todas las expo-
siciones tenían una intención comercial más o 
menos evidente, la de 1964 se consagró como 
el máximo exponente del consumo capitalista 
estadounidense. 

El comité organizador siguió adelante con 
los planes aunque no tuvieran la aprobación del 
OIE. El espacio designado para el evento era 
el mismo que había ocupado la Exposición de 
1939, el Flushing Meadows-Corona Park –que 
anteriormente había sido un vertedero– en 
el barrio de Queens. El evento de 1939 había 
tratado de construir un nuevo parque para los 
habitantes de la ciudad, pero había quedado in-
completo. Con la exposición de 1964 se pre-
tendía completar el proyecto, aunque tampoco 
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se logró –al igual que en 1939, la financiación 
se agotó. 

La figura principal en todo el proceso fue 
Robert Moses, comisario de la exposición, que 
también había sido el responsable del evento 
de 1939 e impulsor de numerosas obras públi-
cas en la ciudad a lo largo de las décadas, como 
autopistas, puentes o túneles. También era jefe 
del Comisionado de Parques de la Ciudad de 
Nueva York, pero nunca ocupó un puesto pú-
blico de carácter electo. De perfil conservador, 
tenía ya una edad avanzada en 1964. Se hizo 
célebre por otorgarle preeminencia en sus di-
seños al transporte privado sobre el público 
y por su manifiesto racismo expresado en la 
planificación urbanística.7 

La Feria Mundial de Nueva York se desarro-
lló en plena guerra fría, en un momento en el 
que los avances científicos y tecnológicos se 
estaban acelerando, abriendo un mundo de 
posibilidades pero también de destrucción. La 
exposición trataba de transmitir que la cien-
cia y la tecnología podían construir un futuro 
mejor,8 en plena carrera espacial. En el ámbi-
to nacional, se celebraba tan solo cinco meses 
después del asesinato de Kennedy, en el marco 
de la guerra de Vietnam y la lucha por los dere-
chos civiles –el asesinato de Malcom X se pro-
dujo en febrero de 1965-.9 La exposición trató 
de proyectar una imagen de estabilidad, libre 
de conflicto, que hiciera creer que el American 
dream seguía existiendo y que el futuro era bri-
llante a mediados de la década de los sesenta. 

En esta línea de proyección de un futuro tec-
nológico y tecnificado, Futurama fue la princi-
pal atracción de la exposición. Financiada por 
la empresa General Motors, en su edificio las 
personas podían disfrutar de un recorrido por 
espacios que representaban una hipotética vida 
en el futuro, con episodios como la conquista 
del espacio, de la profundidad de los océanos, 
de los desiertos o de las junglas.10 Junto a esto, 
la temática espacial estaba continuamente pre-

sente, así como la científica, donde destacaba el 
Hall of Science. También había una exhibición, la 
de UNICEF, que permitían hacer un recorrido 
en un pequeño barco por los diferentes países 
del mundo. Estaba destinado a niños y niñas, 
especialmente, y el objetivo pasaba por fomen-
tar la el conocimiento de «las costumbres e 
industrias de otros países»11 para fomentar la 
paz y el entendimiento, sintetizando a la perfec-
ción el principal lema de la exposición. Este fue 
Peace through Understanding, propuesto por Je-
rome Weinstein, pero Moses añadió dos lemas 
más: Man’s Achievement in an Expanding Universe 
y A millennium of progress.12 El emblema de la 
exposición era Unisphere, una escultura que 
debía ser un recordatorio permanente de las 
aspiraciones humanas a la paz mundial. 

El evento atrajo a más de 51 millones de 
visitantes en las dos temporadas que estuvo 
abierta, pero fueron muchos menos de las ex-
pectativas previstas –como era habitual en este 
tipo de eventos. 

La presencia de España: implicaciones, proyeccio-
nes y resultados

La presencia de España en la Feria Mundial 
de Nueva York fue fruto de un proceso de di-
plomacia cultural liderado por Manuel Fraga y 
Fernando Castiella en el contexto de un pro-
grama de promoción turística enmarcado en 
los años de Fraga como ministro de Informa-
ción y Turismo (1962-1969). El turismo habría 
de ocupar un lugar fundamental en el desarro-
llo del país y en el reformismo del ministro. El 
régimen franquista había aceptado que el tu-
rismo extranjero tenía un gran valor económi-
co: como aporte para la economía nacional y 
como proyección de imagen internacional de 
España como un país moderno. Junto a ello, 
proyectaría una ambición modernizadora y una 
mentalidad de progreso en el país.13 

La presencia española en Nueva York no es-
tuvo clara desde un primer momento. La falta 
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ausencia de países como Francia o Inglaterra 
favoreció la reticencia del régimen español. 
Pero ¿qué motivos tenía España para invertir 
recursos en este evento? Eminentemente eran 
de dos tipos. El primero, la búsqueda de acep-
tación internacional y la venta de un relato de 
éxito del régimen franquista veinticinco años 
después del final de la guerra. La necesidad de 
proyectar la mejor imagen internacional posi-
ble en este contexto era importante para el 
régimen. El segundo motivo principal era de na-
turaleza económica: incrementar las relaciones 
e intercambios comerciales internacionales y 
también proyectar una imagen de España como 
destino turístico mundial. 

Varias empresas españolas habían participa-
do en distintas ferias comerciales que se habían 
celebrado en Nueva York a finales de los años 
cincuenta, organizadas por la US World Trade 
Fair. Ante la pertinencia de seguir haciéndolo, 
se estableció que, independientemente de los 
tímidos resultados económicos obtenidos en 
las ferias de 1957 y 1958, el objetivo a largo 
plazo se iba cumpliendo: un mayor acercamien-
to a Estados Unidos y, como consecuencia, la 
introducción definitiva de los productos espa-
ñoles en ese mercado.14 Por tanto, la presencia 
en un evento de mayor alcance también era 
recomendable. 

En septiembre de 1960 una delegación visitó 
España para invitar formalmente al gobierno. 
Charles Poletti, el vicepresidente del comité de 
la Exposición, hizo las siguientes declaraciones: 

Tenemos mucho interés [...] en que España ocu-
pe un pabellón en nuestra exposición internacio-
nal, no solo por nuestras buenas relaciones, sino 
porque a esta exposición han de asistir los países 
hispanoamericanos y asistiendo ellos, no puede 
faltar la Madre Patria.15

En este caso se observa, como venía sien-
do habitual en la geopolítica española y esta-

dounidense, un uso interesado de los países 
latinoamericanos –orientado esencialmente a 
obtener acuerdos comerciales– utilizando una 
retórica de imperialismo informal o de postim-
perialismo. El imperialismo informal es aquel 
en el que no hay un control directo por parte 
de un país o territorio sobre otro, es decir, sin 
las estructuras políticas, económicas, culturales 
y militares sobre las que se apoya el imperio. 
En el imperialismo informal se pretende ejer-
cer una hegemonía en alguno de estos aspec-
tos, que puede ser retórica o real, donde las 
reglas pueden ser establecidas utilizando el 
poder blando de la persuasión –soft power– o 
impuestas a través de medios coercitivos –hard 
power–. El imperio informal entraña relaciones 
desiguales aunque, con una hegemonía indirec-
ta. Es una acepción compleja y difícil de aplicar 
y, en palabras de Renato Ortiz, el «imperialis-
mo cultural» es más una noción que un con-
cepto, es decir, «más un conjunto abstracto de 
argumentaciones que delimitan un campo de 
comprensión que una categoría definida pre-
liminarmente en el análisis de los fenómenos 
sociales».16 

La instrumentalización de las relaciones con 
los países latinoamericanos también ocurría 
desde España. En noviembre de 1962 el em-
bajador español en Washington, Antonio Garri-
gues, enviaba una carta al ministro de Asuntos 
Exteriores, Fernando Castiella, dando su opi-
nión sobre la necesidad de que España partici-
para en el evento: «Nuestro país no debe es-
tar ausente de una reunión mundial en Nueva 
York a la que van a acudir todos los pueblos 
hispanoamericanos».17 Se puede observar que 
el régimen español tenía interés en participar 
también con el fin de aproximarse al merca-
do latinoamericano. Finalmente, se aprobó que 
España estuviera presente en la exposición de 
manera no oficial.

Este imperialismo informal español enlazaba 
directamente con la retórica del hispanoame-
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ricanismo. La mitología del imperio español ha 
sido y es un recurso frecuente en la historio-
grafía nacional18. Las referencias a una unión en-
tre España y sus antiguas colonias americanas 
–apelando a elementos comunes en términos 
históricos, religiosos, institucionales y de cos-
tumbre– constituye la esencia de un hispano-
americanismo que se asienta a finales del XIX 
y que durante el franquismo se instrumentaliza 
de manera habitual. La evolución hacia una nue-
va dimensión oficial del hispanoamericanismo 
viró desde un pensamiento liberal y regenera-
cionista hacia una ideología españolista de de-
rechas.19 

En la exposición de Nueva York, las inten-
ciones de retórica hegemónica española que-
dan evidenciadas, por ejemplo, en el discurso 
de inauguración del pabellón español dado por 
Castiella, donde se refiere a las personas hispa-
noparlantes que habitan en Nueva York:

A mí, como español, me emociona particularmen-
te recordar que Nueva York es una de las ciuda-
des más importantes del mundo de habla espa-
ñola. Al recordarlo, quisiera dirigir un saludo a los 
cientos de miles de ciudadanos neoyorquinos que 
hablan mi lengua, y que pertenecen, por ser de 
Hispanoamérica, a la misma comunidad de espíri-
tu y cultura que España. Ellos son parte del nervio 
mismo de la ciudad y constituyen un testimonio 
vivo del destino americano de España.20 

Para España, la participación en este evento 
era beneficiosa en un doble aspecto:

Dos razones motivan la presencia de España en 
tan excepcional Certamen: la primera, sentimen-
tal, pues América está muy dentro del corazón 
español, y la segunda, de sentido más práctico, por 
la oportunidad que se le ofrece de mostrarse al 
mundo en la trascendencia de su historia y la pu-
janza de su presente. En su arquitectura y en su 
contenido, el Pabellón de España en la Feria será 
la expresión del progreso económico e industrial, 
cuyas realizaciones materiales van a mostrarse en 
un ambiente muy atractivo, definido por la tradi-

ción de la cultura española y enriquecido por las 
muestras únicas de todas las épocas y todos los 
estilos del arte hispánico.21

Una vez puesto en marcha el proyecto y 
confirmada la participación de España, se creó 
la Comisaría General de España para la Feria 
Mundial de Nueva York, que se localizaba en 
el Edificio Lima del Paseo de la Castellana. El 
comisario general fue Miguel García Sáez, que 
observó de cerca la construcción del pabellón 
y del relato expositivo. El espacio destinado 
para el pabellón español se localizaba en el 
área internacional, en un enclave privilegiado 
del recinto, entre el Paseo Herbert Hoover y 
la Avenida de las Naciones Unidas. Se celebró 
un concurso entre veinticuatro estudios de ar-
quitectos, los más famosos del país, para elegir 
el diseño del pabellón. La propuesta de Javier 
Carvajal fue la ganadora. La apuesta construc-
tiva facilitaba el montaje y ejecución del edifi-
cio en Estados Unidos, lo que reducía costes 
y permitía exhibir el desarrollo tecnológico y 
constructivo del país.22

El pabellón presentaba una función doble: 
por una parte, la de exposición, que tenía como 
objetivo exhibir la cultura tradicional española 
a través de una serie de obras de arte con-
sideradas canónicas en el arte español; y, por 
otra parte, la de socialización: funcionar como 
un lugar de relaciones sociales, ocio y consu-
mo. La gastronomía ocupó un lugar destacado 
en la estrategia de España. El pabellón contaba 
con tres restaurantes: la marisquería «Madrid», 
con un precio popular y accesible; el restauran-
te «Granada», algo más caro, y finalmente el 
«Toledo», un lugar exclusivo destinado a la élite 
estadounidense e internacional. Cabe mencio-
nar que la sangría fue introducida en Estados 
Unidos a raíz de este evento.23 

El pabellón, construido en hormigón, supuso 
una novedad, pues rompió con la idea de un ma-
terial dirigido a edificios industriales y asociado 
a acabados vulgares. Se abría a un patio interior 
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cutado en ocho meses.24 El edificio reflejaba la 
tendencia a la integración de todas las artes 
en la arquitectura, algo habitual en España en 
ese momento.25 Tuvo un coste de 7 millones de 
dólares, superando, como era habitual en este 
tipo de eventos, el presupuesto inicialmente 
establecido. La inauguración se celebró el 22 
de abril de 1964 con una gala a la que asistieron 
numerosas figuras relevantes, incluida Carmen 
Franco, la hija del dictador Francisco Franco. 

La exhibición artística se organizaba en tres 
partes: la primera era la sala de los grandes 
maestros, con obras de El Greco (El caballero 
con la mano en el pecho), Goya (La maja vestida, 
La maja desnuda), Velázquez (Pablo de Valladolid), 
Zurbarán (Santa Dorotea), Ribera, Murillo, entre 
otros. La segunda era la galería de arte con-
temporáneo, con obras de Picasso, Dalí, Miró y 
Gris. Finalmente, la tercera sala era de arte sa-
cro, llamada «Arte sacro de ayer y de hoy», que 
incluía objetos y obras religiosas en honor a la 
herencia católica de España.26 En un principio, 
se planteó trasladar a Nueva York el cuadro de 
El Greco El entierro del conde de Orgaz, pero no 
se llegó a hacer debido a los riesgos que impli-
caba el desplazamiento. Se mostró una répli-
ca del barco colombino Santa María, que viajó 
desde Barcelona a Hoboken (New Jersey). Fue-
ron frecuentes las actuaciones de los Coros y 
Danzas de España, de bailes regionales, y los 
espectáculos de flamenco. 

La narrativa expositiva contaba con varios 
elementos. Uno de los hilos conductores era 
la gesta del descubrimiento y evangelización 
de América. El relato partía de la unión dinás-
tica de los Reyes Católicos, culminada con la 
conquista del reino de Granada, y su máximo 
exponente era una escultura de la reina Isabel 
–de la que se hablará a continuación–, que sos-
tenía entre sus manos una granada como sím-
bolo de la unidad de España. Esta se convertiría 
en el emblema del pabellón español27. En la Sala 

Histórica, dedicada al pasado del país, las pare-
des estaban decoradas con murales de Joaquín 
Vaquero Turcios, y representaban la acción de 
España en América. En la sala se exhibían obje-
tos y documentos relacionados con los viajes 
de Colón. Antes del acceso a la Sala Histórica 
se encontraba colgada la Tizona, la famosa es-
pada de El Cid. Este objeto se vinculaba con la 
tradición historiográfica donde la denominada 
«reconquista» constituía un acontecimiento 
mítico nacional. 

El discurso en torno a la participación espa-
ñola incluía lugares comunes de las relaciones 
entre España y Estados Unidos a lo largo de su 
historia. En primer lugar se apelaba al descubri-
miento de América y a los exploradores de la 
Península Ibérica que estuvieron implicados en 
los territorios hoy estadounidenses. Castiella 
enfatizaba en su discurso de inauguración que 
en Nueva York se celebrara Columbus Day (en 
homenaje a Cristóbal Colón):

No olvidemos que, para empezar, el descubri-
miento de América, ese gran acontecimiento 
que Nueva York celebra todos los años el doce 
de octubre, bajo el nombre de ‘Columbus Day’, 
es ante todo una empresa española. Por eso el 
Pabellón rinde homenaje a ese pasado histórico, 
que, en el caso concreto de los Estados Unidos, 
está resumido en los nombres de Coronado, De 
Soto, Ponce de León o Cabeza de Vaca, primeros 
exploradores de este país, o en los innumerables 
lugares de esta geografía que llevan nombre es-
pañol, o en los Estados de la Unión que fueron 
provincias de España. Nosotros nos sentimos or-
gullosos de encontrarnos en el origen histórico 
mismo de los Estados Unidos [...]28 

Como ya se ha mencionado, la retórica de 
hermandad latinoamericana había sido una 
constante en el régimen franquista y este even-
to no fue una excepción. En el jardín del pa-
bellón, conocido como «jardín de la reina», se 
situaba la escultura de Isabel la Católica –de 
2,65 m de altura–, obra de José Luis Sánchez, 
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con una granada en la mano y con las banderas 
de los países latinoamericanos al fondo.29 Esta 
escultura posteriormente fue a parar al frente 
del edificio de la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), en Washington DC, la antigua 
sede de la Unión Panamericana. Fue un regalo 
del Instituto de Cultura Hispánica a la OEA.30 
Además de la hermandad, también se recurre 
a la relación filial –en este caso en términos de 
paternidad– al hablar del pabellón español:

Su alma es el espíritu mismo de España, transmiti-
do yo no sé por qué extrañas alquimias, transpor-
tado y precintado–‘muy frágil’–hasta América en 
Dios sabe qué misteriosos embalajes. El alma es 
misterio. Es el principio vital insuflado a un cuer-
po. Es el misterio de la paternidad.31 

En términos de unión, junto a la retórica de 
antigüedad-modernidad, se expresaba el minis-
tro Castiella en la inauguración del pabellón 
español:

Está la España antigua de Isabel la Católica, la más 
americana de las reinas de Europa; la España, en 
fin, de los castillos, los códices y los tapices. Pero 
también está la nueva España de hoy, con su Pi-
casso, su Dalí y su Miró; con su pintura moderna 
y su arte de vanguardia, con sus máquinas y sus 
camiones, sus libros recién salidos de la imprenta 
y su industria ligera, su artesanía y sus gentes jó-
venes, su música y sus danzas alegres. La España 
de todos y de siempre, que hoy viene a esta gran 
reunión de América con su pasado glorioso y su 
esperanza en el futuro.32 

En este evento también se manifiesta un lu-
gar común en torno a España y los conceptos 
de lo español y lo hispano en Estados Unidos. 
En la Guía oficial publicada en 1965, se afirma-
ba que «The Spanish pavilion is the home in 
New York of all the Hispanic peoples».33 Así, se 
observa la clásica idea de madre patria que era 
instrumentalizada por parte de España. 

Al cerrar la primera temporada, Robert Mo-
ses voló a Madrid para entregarle a Franco una 

medalla de oro en reconocimiento por el pa-
bellón español.34 Esto fue también para escapar 
de los problemas económicos que rodeaban el 
evento. En octubre de 1964 Manuel Fraga orga-
nizó una visita de unas tres semanas a Estados 
Unidos, asesorado por el embajador Alfonso 
Merry del Val y coincidiendo con la celebración 
de la semana de España en la exposición. Juan 
Lugo, el cónsul adjunto de España en Nueva 
York, le recomendó alterar las fechas previstas 
y llegar el 10 de octubre para asistir a una cena 
organizada por el Club de la Hispanidad con 
motivo del 12 de octubre. Allí, el ministro dio 
un discurso: 

In the world that lies ahead, in the great process 
of integration that are living through, the Hispa-
nic nations can look back with justifiable pride on 
their history and, fearless as their ancestors, em-
bark upon the discovery of new and better ways 
of achieving greater justice, and wider freedom 
and influence for their people [...]. It is important 
that we should declare our faith in the profound 
reasons that make the ‘Hispanidad’ a community 
determined to wield influence in a world where 
man once again takes preference over the abs-
traction of patterns that, today, once and for all, 
have been eliminated because they progressively 
lead towards veritable dehumanization.35

En el contexto del 12 de octubre, Juan Lugo 
aconseja a Fraga que no asista al desfile que 
tradicionalmente se hace en la ciudad: 

[...] el gran desfile que se celebra todos los años 
en esta ciudad, por la Quinta Avenida, es de mar-
cado carácter italiano [...]. Nunca ha asistido una 
representación española a dicho acto, debido a 
que España nunca ha sido invitada, y también a 
que existe en Central Park una estatua, aunque 
mucho más modesta, que es de carácter neta-
mente español.36

La semana de España en la Feria Mundial de 
Nueva York comenzó con una misa en la igle-
sia española de La Milagrosa, en Harlem, a la 
que asistieron Manuel Fraga y Alfonso Merry 
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de flores en las estatuas de Cristóbal Colón, 
Simón Bolívar y José de San Martín, en Central 
Park, para a continuación visitar la Exposición, 
donde se celebró una comida en el Pabellón 
español.37 Fraga dio un discurso que sintetizaba 
las imágenes principales que sobre España se 
querían proyectar: 

This year, at the same time as remembering the 
glorious feat of 1492, we Spaniards have wished to 
contribute, with our special effort here, to a possible 
discovery of Spain by many who only knew of us from 
rumors of a glorious past history and the inexactitude 
of a hazy present reality. 

El resto del viaje de Fraga le llevó a Washin-
gton, donde visitó la tumba de Kennedy en el 
Arlington Cementery e impartió una conferen-
cia en la Organización de Estados Americanos. 
Posteriormente viajó a San Agustín y Tampa, en 
Florida, y posteriormente Dallas, en Texas. Su 
siguiente destino fue California, donde visitó la 
sepultura de Junípero Serra. Finalmente, con-
cluyó su viaje en Chicago, donde le entregaron 
la placa al mérito turístico de la McDonald Tra-
vel Company. La semana de España y la visita de 
Fraga se consideraron un éxito. Así lo reflejaba 
El tiempo, un semanario en español de Nueva 
York: 

[...] Bajo su dinámica de dirección [Fraga], Espa-
ña ha traído un récord de turismo cada año. En 
1964 se espera que el número de turistas llegue 
a trece millones. El año que viene, probablemente 
habrá más. España, tanto en Europa como en el 
hemisferio colonizado y establecido por la Ma-
dre Patria, está de moda. La visita del hombre que 
más ha hecho por dar a conocer esa riqueza y 
crecimiento de España, es altamente bienvenida, 
muy especialmente en esta semana de la Raza, 
una fiesta hispana por naturaleza.38

Al finalizar la feria, y dado el éxito que había 
tenido el pabellón, se planteó su conservación. 
La principal iniciativa vino por parte del alcalde 
de Saint Louis (Missouri), el demócrata Alfonso 

J. Cervantes. Este, que era de origen hispano, 
negoció el traslado del edificio a la ciudad, y el 
gobierno español accedió a su cesión. Cervan-
tes formó la entidad no lucrativa Spanish Inter-
national Pavilion Foundation Inc., para el trasla-
do del pabellón y la consecución de los fondos 
necesarios. Se inauguró en Saint Louis el 24 de 
mayo de 1969.39 En 1979 fue comprado por la 
cadena hotelera Marriot, que en el espacio del 
patio construyó una torre de 23 plantas para 
albergar las habitaciones,40 y en 2005 pasó a 
manos de la empresa Hilton. 

En general, la participación de España fue exi-
tosa en términos de imagen y de diplomacia cul-
tural, y tuvo una amplia cobertura mediática. Un 
buen ejemplo es el artículo de la revista Life, que 
llevó por título The jewel of the fair y contó con 
un llamativo reportaje fotográfico. En las imá-
genes se puede ver La maja desnuda de Goya, 
los coros y danzas, los restaurantes, la escultura 
de Isabel la Católica como patrona de Cristó-
bal Colón, e incluso la figura de un guardia civil. 
Sobre este se pronuncia Merry del Val en una 
comunicación con Relaciones Culturales:

Creo que vale la pena hacer notar que la mayor 
de las fotografías reproducidas aparece en primer 
término un guardia civil en traje de gala con un 
aspecto atractivo y risueño, al contrario de como 
se suele presentar en este país a la guardia civil 
pintada por García Lorca.41

Es decir, parecía que se estaba logrando 
trasmitir una imagen de España en términos 
de modernidad y desarrollo. Sin embargo, las 
reacciones no fueron unánimes y la presencia 
española no estuvo exenta de críticas. Aunque 
el comité organizador de la exposición trató 
por todos los medios de evitar cualquier atisbo 
de protesta ideológica en el espacio del evento, 
no pudieron frenarse las manifestaciones por 
parte de activistas por los derechos civiles. El 
día 18 de julio de 1965 se produjo un acon-
tecimiento que alertó al régimen franquista. 
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Delante del Pabellón español se concentró un 
grupo de unas treinta personas que clamaban 
por la amnistía de los presos políticos en Espa-
ña. Según un informe de la Dirección General 
de la Guardia Civil al Ministerio de Goberna-
ción del 28 de julio de 1965, los manifestantes 
distribuyeron folletos que mostraban fotogra-
fías de Francisco Franco estrechándole la mano 
a Adolf Hitler, junto a otros que mostraban a 
Franco saludando al presidente de la exposi-
ción. Muchos manifestantes lucían una chapa 
con el lema «Amnesty for all political prisio-
ners in Spain» y portaban globos con la mis-
ma frase. Esta manifestación estaba autorizada 
por la organización de la exposición, pues no 
habían podido oponerse a una concentración 
de carácter pacífico. La organización detrás 
de esta protesta era la de los Veteranos de la 
Brigada Lincoln. Las chapas se habían repartido 
acompañadas del siguiente texto: «Wear this 
button at the World’s Fair on July 18th. On the 
28th anniversary of the war in Spain – help 
empty Spanish jails of political prisoners. Join 
the Veterans of the Abraham Lincoln Brigade at 
the World’s Fair July 18th.42

Los veteranos de la Brigada Lincoln siguen 
siendo un grupo muy activo en la lucha por 
la memoria democrática43. Es un ejemplo de 
cómo la narrativa de paz y modernidad no ca-
laba en todo el público en un momento en que 
el régimen franquista ya había sido plenamente 
aceptado en el orden internacional por Esta-
dos Unidos. 

Reflexiones finales

El relativo éxito de la participación de Espa-
ña en Nueva York se debe a múltiples factores. 
El pabellón alcanzó las 23 millones de visitas44 
y fue uno de los más populares del evento. Es 
importante destacar la óptima integración en 
el pabellón de la dicotomía modernidad-tradi-
ción, las artes y la narrativa de España orienta-
da hacia el pasado y también hacia el futuro. El 

éxito del pabellón fue amplio entre la prensa 
y la opinión pública: «el Pabellón Español es 
un ser vivo, palpitante, con pulso, con tempe-
ratura. Tiene su alma y su cuerpo. No es una 
metáfora. Es la realidad».45 La coincidencia con 
el aniversario del final de la Guerra Civil, los 
«25 años de paz», se aprovechó para intentar 
transmitir un relato de progreso, modernidad y 
desarrollo del país. Se pretendía transmitir un 
testimonio de «los valores permanentes de la 
cultura española», considerados una muestra 
de la voluntad de progreso socioeconómico de 
España: 

[...] un país que hace esfuerzos por superar pro-
blemas antiguos, por desarrollar su economía y 
elevar el nivel de vida de sus hombres, por parti-
cipar plenamente en el concierto de las naciones, 
por aportar su esfuerzo al progreso material y 
espiritual del mundo y, en definitiva, por recupe-
rar, pese a la antigüedad de su historia, el espíritu 
juvenil y pionero que le trajo hace siglos a estas 
costas americanas, y que hoy quisiera asociar al 
espíritu de esta ciudad, también pionera y juvenil.46 

Junto a la modernidad, la apelación a la retó-
rica de hermandad hispanoamericana, así como 
la reivindicación de la presencia y participación 
española en el pasado estadounidense, cons-
tituyeron los principales discursos narrativos 
internacionales, que además se insertaban en 
el relato histórico que propugnaba el régimen 
franquista. El interés por participar debido a 
la presencia de los países latinoamericanos y, 
por tanto, la oportunidad de desarrollar más y 
mejores relaciones comerciales con ellos, fue 
un argumento de peso en las decisiones del 
régimen. Este interés siempre iba acompañado 
de un discurso «espiritual» o cultural dirigido a 
las antiguas colonias. Respecto a Estados Uni-
dos, se recordaban los episodios en los que los 
territorios que hoy son España habían tenido 
presencia en la historia de ese país, como los 
primeros exploradores o la guerra de Indepen-
dencia en el siglo XVIII. 
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no es exclusiva. Frente a este relato totalizante 
de exhibición de modernidad, unida a la glorifi-
cación del pasado español en América, hay que 
tener en cuenta lo que esto implicaba en térmi-
nos de imperialismo informal y colonialidad del 
poder. Además, las protestas de los veteranos 
de la Brigada Lincoln evidencian las críticas de 
parte de la sociedad civil estadounidense a la 
dictadura franquista y lo complejo que era te-
ner relaciones diplomáticas y comerciales con 
un país que seguía bajo un régimen dictatorial 
en los años sesenta. 
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Introducción. Surgimiento de VOX y su relato 
nacional

Varios son los fantasmas que recorren Eu-
ropa, no obstante, uno de ellos se ha vuelto 
más que palpable: el auge y consolidación de las 
formaciones de derecha radical y extrema de-
recha es un fenómeno que viene atravesando 
prácticamente todas las democracias europeas 
desde hace cuatro décadas. Si bien en algunos 
países estos partidos mediatizan considerable-
mente la política institucional, el Rassemblement 
National (RN, antiguo Front National, FN) en 
Francia o Sverigedemokraterna (SD) en Suecia; 
en otros han participado e incluso conquistado 
el gobierno nacional, como la Lega Nord o Fratelli 
d’Italia en Italia, Freiheitliche Partei Österreichs 
(FPÖ) en Austria, el Prawo i Sprawiedliwość (PiS) 
en Polonia o Fidezs en Hungría.1

La Península Ibérica, sin embargo, parecía 
inmune a este fenómeno. En el caso español, 
desde la Transición, sólo hubo una experiencia 
fugaz con la presencia en el Congreso de Blas 
Piñar, líder de Fuerza Nueva (FN), entre 1979 y 
1982 –si excluimos a la primera Alianza Popu-
lar (AP) de este espectro político–. Hubo otras 
experiencias populistas y radicales –aunque no 
de extrema derecha– lideradas por persona-

jes histriónicos (José María Ruiz Mateos, Mario 
Conde y Jesús Gil) cuyo éxito fue más bien li-
mitado, si bien tuvieron un gran impacto me-
diático.2 A estas se añaden en 2002 Plataforma 
per Catalunya (PxC) y España 2000 partidos, es-
tos sí de extrema derecha, que tampoco fueron 
capaces de cosechar resultados significativos.3 
No fue, por tanto, hasta el 2-12-2018 cuando 
esta excepcionalidad se quebró, con la entrada 
de VOX en la Junta de Andalucía. Desde enton-
ces, sus sucesivos éxitos electorales le han lle-
vado a obtener representación parlamentaria 
en los distintos niveles de gobierno, logrando 
convertirse en la tercera fuerza política a nivel 
estatal en las elecciones generales del 10-11-
2019. De este modo, España se incorporó a lo 
que Cas Mudde ha denominado la cuarta ola 
de extrema derecha.4

El advenimiento de VOX ha suscitado un 
gran interés tanto en el debate público como 
en la academia, y, aunque su estudio es incipien-
te por su novedad, investigadores de distintas 
disciplinas han radiografiado la formación po-
niendo de relieve sus rasgos y diversas causas 
probables de su éxito. Por lo general, la mayoría 
de los autores han descrito a VOX como una 
fuerza política ultraconservadora y neoliberal 
de derecha radical o extrema derecha. Si bien 
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existía ya un contexto europeo favorable para 
la aparición de fórmulas políticas de este signo, 
se suelen apuntar tres factores autóctonos que 
habrían sido los detonantes de su éxito.5

El primero y principal es la crisis político-te-
rritorial en torno a Cataluña de 2017: el clímax 
del Procés con los sucesos del 1 de octubre y 
la posterior declaración y suspensión de la in-
dependencia de Cataluña habría producido una 
catarsis en gran parte del electorado sensible 
como prueba palpable de la inminente ruptu-
ra nacional, que propició la activación de un 
nacionalismo español con ciertos espejismos 
noventayochistas. El uso del secesionismo cata-
lán como sparring hizo que VOX fuera ganando 
cada vez mayor presencia en el espacio público. 

El segundo es el debilitamiento del PP como 
gran casa de la derecha: la corrupción, unas 
medidas percibidas por los sectores electora-
les más conservadores como blandas en cues-
tiones clave –memoria histórica, gestión de la 
crisis en Cataluña...– y la competencia de Ciu-
dadanos habrían pasado factura al partido, que 
ya había perdido en 2015 la mayoría absoluta 
lograda en 2011. 

Y el tercero, el nuevo gobierno del PSOE tras 
la moción de censura contra Mariano Rajoy de 
mayo de 2018: la sentencia de la Audiencia Na-
cional del llamado «Caso Gürtel» se saldó a 
nivel político con un cambio de gobierno que 
llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa. Para más 
inri, en 2019 formaría gobierno con Unidas Po-
demos (UP) con el apoyo de las formaciones 
nacionalistas. De este modo, se constataba la 
debilidad del PP y se materializaba un enemigo 
visible a batir. Tampoco cabe desdeñar la cada 
vez mayor reacción por parte de la población 
a la inmigración musulmana. Así, VOX constru-
ye narrativas sobre el presente en un esquema 
populista: en relación up-down, el «nosotros» 
contra el stablishment (PSOE, Bruselas...); y 
en relación horizontal, el «nosotros» contra 
los foráneos (la inmigración). Con un discur-

so marcadamente nacionalista y una estrategia 
de comunicación de agitación popular y gue-
rra cultural, VOX habría capitalizado una buena 
parte del electorado decepcionado con el PP y 
abrumado por los sucesos de octubre de 2017.

En diciembre de 2013, una serie de miem-
bros de la fundación para la Defensa de la Na-
ción Española (DENAES), presidida por San-
tiago Abascal, y una serie de exmiembros del 
PP adscritos a la plataforma Reconversión.es 
fundaron VOX. Desde un inicio, el nacionalismo 
español, la crítica al Estado autonómico y el po-
pulismo vertebraron su discurso político6, cosa 
que en principio no le distanciaba en exceso de 
formaciones como Ciudadanos o UPyD.7 VOX 
se diferencia principalmente de estas en que es 
heredero de una idea de nación radicalmente 
distinta, integrista e incondicional,8 germinada 
en DENAES y deudora del sistema filosófico 
desarrollado por Gustavo Bueno, uno de los 
principales (re)actualizadores de los argumen-
tos, mitos e ideas del nacionalismo español9:

...no cabe confundir soberanía nacional y sobe-
ranía popular [...] como en cierto modo hace la 
Constitución del 78, del mismo modo que no 
cabe reducir la Nación al Pueblo [...] la «Nación» 
no sólo designa al Pueblo que vive en ella, sino 
también a los muertos que la constituyeron y 
mantuvieron, y a los hijos que todavía no han em-
pezado a vivir, pero que ya están, sin embargo, 
contemplados en los planes presentes dirigidos 
al mantenimiento futuro de la Nación. Por eso, el 
pueblo no puede decidir, y menos aún una parte 
suya, sobre la Nación española...10

Tras el fracaso de la candidatura de Alejo 
Vidal-Quadras en las elecciones europeas de 
2014, Santiago Abascal tomó las riendas de la 
formación. El nuevo líder marcó una pauta nue-
va que radicalizaba su discurso político esco-
rando a VOX hacia posturas extremistas, e in-
trodujo en él cierto componente islamófobo.11 
Desde entonces, siguiendo a Xavier Casals, 
VOX se transformó en un partido de extrema 
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derecha, pero no como culminación de la mo-
dernización de la extrema derecha autóctona, 
sino como una nueva síntesis ideológica.12 Tras 
cinco años de ostracismo parlamentario, en 
diciembre de 2018 VOX logra su primer éxi-
to electoral y, desde entonces, ha acumulado 
sucesivos buenos resultados, consiguiendo en 
noviembre de 2019 convertirse en la tercera 
fuerza política a nivel estatal.

En esta línea, parece plausible afirmar que, a 
efectos de construcción del discurso político, la 
importancia que dan a la nación y el particular 
relato nacional de VOX son elementos funda-
mentales para entender su exitosa recepción 
en un contexto de crisis político-territorial. Si 
bien no es la única causa de su éxito, habida 
cuenta de que sus últimas campañas para las 
elecciones en Madrid y Cataluña se han ver-
tebrado principalmente sobre el rechazo a la 
inmigración, todo parece indicar que el nacio-
nalismo radical que caracteriza a este partido 
le ha permitido vertebrar un discurso que ha 
calado en un electorado potencialmente sen-
sible. Un discurso que se construye sobre una 
idea de nación española expresada en térmi-
nos palingenésicos con constantes referencias 
al pasado español, haciéndolas servir de arma 
política al establecer paralelismos con el tiem-
po presente. En este sentido, VOX proyecta 
una España milenaria defensora de la cristian-
dad que aún sigue enfrentando a sus enemigos 
históricos, especialmente el islam. Asimismo, 
se elabora un marco propicio para convertir 
la evolución del partido y su programa en una 
misión épica de regeneración de una nación 
heredada generación tras generación desde la 
época de Don Pelayo.

El presente artículo aborda el relato nacio-
nal español en el discurso de VOX a través del 
análisis de su discurso político con el fin de 
localizar dicho relato y verificar su importan-
cia como la centralidad que la nación española 
tiene en él. Además, se plantea que este relato 

reivindica una particular visión de la historia 
de España construida sobre mitos, símbolos y 
creencias cuya matriz de origen proviene fun-
damentalmente del canon nacionalista nacion-
alcatólico,13 sin que esto excluya herencias o 
apropiaciones de este canon por tradiciones 
o culturas políticas distintas, especialmente las 
del falangismo. En esta línea, se destaca el pro-
tagonismo que tanto la Reconquista como el 
pasado imperial tienen en su discurso, vincula-
do a las ideas de Leyenda Negra e Hispanidad. 
También llama la atención la ausencia de refe-
rencias al periodo decimonónico y la Revolu-
ción liberal, con menciones testimoniales a la 
Guerra de Independencia –en tanto que guerra 
contra el invasor–. Para la realización del traba-
jo de investigación cuyos resultados he refle-
jado en el presente artículo, y partiendo de la 
hipótesis de que la nación puede ser entendida 
en términos narrativos,14 he analizado el dis-
curso político de VOX, del cual se ha aislado la 
dimensión específica del relato nacional. A tal 
fin, he buscado todas las referencias al pasa-
do de España en las fuentes empleadas en este 
trabajo, pero siempre entendidas como textos. 
Después, he trazado la (re)producción del dis-
curso sobre el pasado nacional español en la 
formación de Santiago Abascal, con el objetivo 
de validar los planteamientos propuestos. Por 
otro lado, cabe destacar que para la realización 
de esta investigación se ha hecho servir una 
selección de un gran número de fuentes pri-
marias y secundarias de gran diversidad tipo-
lógica: libros, textos programáticos, entrevistas, 
debates, mítines, artículos en prensa, publica-
ciones en redes sociales... Pese a que se han 
utilizado fuentes audiovisuales, estas sólo se 
han utilizado para analizar el discurso, por lo 
que no ha sido necesario utilizar técnicas de 
estudio específicas de análisis cinematográfico 
ni simbólico. Y, aunque algunas de ellas son tra-
dicionales, la mayoría son fuentes digitales, cuya 
conservación solo se garantiza si se capturan o 
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descargan, lo que supone un desafío metodoló-
gico. Al ser fuentes perecederas y volátiles que 
pueden haber desaparecido en el momento de 
la investigación, lo que convierte su registro en 
una tarea crucial, especialmente en el caso de 
las publicaciones en redes. Asimismo, he parti-
do de la base de que no tiene el mismo valor 
un discurso en el congreso que un tuit que pue-
dan colgar en los perfiles oficiales del partido o 
de sus integrantes, por lo que la abundancia de 
referencias en relación con determinados te-
mas, mitos o símbolos puede ser indicativo de 
la importancia dada a los mismos.15 

Si la fragilidad de las fuentes es significativa, a 
la investigación se suma el desafío de tratar un 
objeto de estudio en marcha, que genera cons-
tantemente material susceptible de convertirse 
en fuente, en un mundo muy cambiante, lo que 
además da lugar a una inmensidad documental 
que puede resultar un arma de doble filo. Y, ha-
bida cuenta de que VOX no ha creado aún un 
archivo al que se pueda recurrir, en sustitución 
se puede contar con su web y los perfiles ofi-
ciales en redes tanto de la formación como de 
sus integrantes. En otro orden de las cosas, es 
importante destacar la utilidad que han teni-
do para esta investigación tanto las entrevistas 
como los textos autobiográficos, que en ese 
caso en su gran mayoría ponen su foco en el 
líder de la formación, Santiago Abascal, lo que 
nos permite profundizar en su cosmovisión y 
su comprensión del pasado español.

Restauratio Hispaniae: VOX y el mito de la Recon-
quista

«La Reconquista comenzará en tierras an-
daluzas».16 Con esta consigna VOX dio el pis-
toletazo de salida a su campaña electoral en 
Andalucía, cuyo leitmotiv fue el mito de la Re-
conquista. Esta epopeya nacional constituye el 
primer capítulo del particular relato nacionalis-
ta español de VOX, utilizándola no solo como 
marco de referencia para su discurso político, 

sino también como una suerte de espejo sobre 
el que reflejar los primeros compases de las 
andanzas del partido como vanguardia de «la 
España Viva».

La Reconquista es el mito fundacional por 
excelencia en los diversos procesos de cons-
trucción de la identidad nacional española. 
Siempre interpretada como una misión provi-
dencial, la expansión de los reinos hispánicos se 
consideró ya en el siglo XIX el primer episo-
dio de la historia nacional, sirviendo de factor 
diferencial con respecto de otras historias na-
cionales europeas. Desde entonces, y especial-
mente en el siglo XX, diversos grupos políticos 
pugnaron por apropiarse de la enorme carga 
simbólica de este mito, que fue utilizado como 
soporte legitimador del golpe de estado del 18 
de julio y, por herencia, del franquismo. Con el 
tiempo, su agotamiento como categoría polí-
tica y el cuestionamiento al que fue sometido 
por la historiografía en las últimas décadas lo 
ha llevado a perder gran parte de su significan-
cia y, posteriormente, a su parcial desaparición 
en los libros de texto. Hoy en día, una buena 
parte de la población rechaza este mito por su 
descrédito y su vinculación con el franquismo, 
si bien, en otros sectores aún mantiene cierta 
popularidad, y son receptivos a mensajes y pu-
blicaciones vinculadas con el mito.17

En este sentido, esto podría explicar la bue-
na acogida que en parte del electorado sensi-
ble ha tenido la campaña de VOX, construida 
simbólicamente sobre la idea de una nueva 
«reconquista» de España, pese a que este mito 
nacionalista hasta entonces había quedado 
huérfano en el debate político. El partido lo ha 
convertido en su eslogan político y en símbolo, 
e incluso una suerte de ideología de su trayec-
toria frente a la otredad, los enemigos de la 
patria. Desde Don Pelayo a los Reyes Católicos, 
pasando por Covadonga y llegando a la toma 
de Granada, todos los lugares comunes de la 
leyenda que habría forjado el ser de España se 
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han puesto al servicio de la particular «recon-
quista» de «la España Viva». En su discurso, en 
el que todos esos lugares se han vuelto indis-
pensables, VOX se erige como la vanguardia de 
esa España, cuya misión no es otra que la de 
la restauración de la patria, la familia nuclear y 
el catolicismo (sea entendido como fe o como 
cultura). Esta apropiación de la potencial carga 
simbólica del mito de la Reconquista permi-
te expresar las acciones políticas de VOX en 
términos épicos, heroicos y belicistas (funda-
mentalmente en masculino). De este modo, las 
campañas del partido son auténticas batallas 
en defensa de la patria, interpretadas en un 
esquema populista: contra el enemigo interno, 
el separatismo y la «cultura/consenso/dictadu-
ra progre»; y contra el externo, la inmigración 
«ilegal», en cuyo imaginario es identificada ine-
vitablemente con la inmigración musulmana. En 
esta línea, el mito de la Reconquista también 
permite edulcorar su discurso xenófobo con-
tra la misma. 

Con este marco de referencia en un con-
texto de reciente crisis político territorial en 
Cataluña y la moción de censura exitosa del 
«socialcomunismo», el 2-12-2018 consigue la 
primera gran proeza de su particular contien-
da de regeneración nacional. Su entrada en la 
Junta de Andalucía es narrada por los principa-
les componentes del partido como una gesta 
providencial y «milagrosa»,18 una especie de 
«Covadonga 2.0» en la que «un puñado de 
hombres» se habría erigido como la vanguardia 
de «la España Viva». Fiel reflejo de su relato na-
cionalista, pero en el sur peninsular, VOX habría 
dado el primer paso para revertir la disolución 
inminente de la nación española, tal y como 
otrora Don Pelayo y los suyos iniciaron la res-
tauración de la patria. Estos «héroes» habían 
logrado su primera victoria contra el separa-
tismo, la «cultura progre» y, por oposición, a la 
España muerta, la «derechita cobarde» repre-
sentada por Ciudadanos y el PP.19

A las elecciones andaluzas le siguió una con-
vocatoria electoral general y la campaña de 
VOX volvió a ser protagonizada por el mito de 
la Reconquista. Con el lema «Por España», el 
partido continuó su gran gesta de regeneración 
nacional en tres lugares de memoria destaca-
dos: en Covadonga con Don Pelayo, en Burgos 
bajo la estatua del Cid y en Gerona bajo la de 
Mariano Álvarez de Castro. Santiago Abascal 
fue quien acudió a Covadonga, la «cuna de la 
Reconquista». En su discurso, Abascal continuó 
con la tónica épica que caracterizó la campaña 
andaluza. Para él, estas elecciones eran «histó-
ricas» porque a su modo de ver se trataba de 
una cuestión moral y existencial al debatirse 
«la existencia misma de España y las libertades 
de los españoles [...] atacadas por «progres», 
islamistas y comunistas». Desde su punto de 
vista VOX es la única opción «de sentido co-
mún» para defender lo que denomina como 
«normal»: el orgullo patrio, la unidad nacional 
y los valores cristianos. Para Abascal, la con-
clusión es simple: «Hay que reconquistar para 
España su unidad nacional y su libertad».20 De 
nuevo se produce una apropiación del mito 
de la Reconquista y un tono regeneracionista 
frente a lo que se percibe como una inminente 
disolución nacional que recuerda al noventayo-
chismo, disolución auspiciada por los enemigos 
de España.21 Javier Ortega Smith en el acto que 
protagonizó en Cartagena también hizo uso de 
este mito, apelando a los asistentes a «resistir» 
para que, juntos, puedan «reconquistar» los va-
lores cristianos, el orgullo patrio y las liberta-
des perdidas.22

En el mitin de conclusión de campaña Santia-
go Abascal hizo un buen resumen de la visión 
que tienen en VOX de la historia de España y 
la autopercepción de su propio recorrido a 
modo de reconquista 2.0. En él critica una «Es-
paña muerta y de rodillas», representada por el 
PP y Ciudadanos, que, afirma, estaba resignada 
a la disolución progresiva de la patria, permi-
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tiendo el avance de los enemigos de España y 
el cuestionamiento de «cualquier elemento de 
nuestra identidad nacional». Por suerte para 
los españoles, y relatado una vez más de forma 
épica y gloriosa, Abascal y los suyos hicieron 
«algo osado, hasta subirse a un caballo» para 
«llamar a la Reconquista» a los andaluces, con-
vertidos en la vanguardia histórica del «cambio 
histórico». La vanguardia de «la España viva» 
habría permitido «sacar del armario» la defen-
sa del «sentido común», de lo que el líder de la 
formación define como «normal» y «eterno»: 
la familia nuclear, el orgullo por la patria y la 
defensa de la fe «de los que tenemos suerte de 
tenerla». Su conclusión es bastante ilustrativa:

...hagan lo que hagan los «progres», y aunque nos 
sometan a una dictadura como han hecho con 
muchos pueblos los comunistas [...] el 28 de abril 
va a triunfar el sentido común [...] a nuestros hijos 
les vamos a hablar de nuestra historia gloriosa 
[...] hablaremos de todos los héroes que nos ha 
dado nuestra patria y lo haremos con orgullo [...] 
sin pedir perdón ni una sola vez.23

La «reconquista» de la que habla Santiago 
Abascal no es, por tanto, territorial –si bien 
reivindican el clásico irredentismo por Gibral-
tar– sino moral y espiritual (a nivel discursivo) 
y político y cultural (a nivel práctico contra el 
enemigo interno). VOX auspicia la restauración 
de «sentido común», la defensa de aquello que 
consideran casi que inmanente en la naturale-
za de España y que sus enemigos pretenderían 
destruir: la familia, como célula de la sociedad; 
la patria, España y la fe/cultura cristiana. Una 
trinidad de valores que Abascal califica como 
«eternos». Es, además, una restauración del or-
gullo patrio por España y su historia marcada 
por la lucha contra el invasor y la conquista de 
América en tanto que «mayor obra de herma-
namiento universal».

Pero de lo que hemos hablado hasta ahora 
es del uso del mito de la Reconquista como 
marco de referencia para la acción política de 

VOX, pero ¿de dónde viene su interpretación 
de la Reconquista? Porque, si bien no es nove-
doso el uso de la Reconquista como capitulo 
inicial de los relatos nacionalistas españoles, lo 
cierto es que el mito había quedado relegado 
lejos del debate político. La recuperación que 
hace VOX del mito forma parte de la herencia 
recibida por DENAES y el materialismo filosó-
fico (filomat) desarrollado por Gustavo Bueno 
y sus epígonos. Sobre las coordenadas de este 
sistema, el filósofo riojano reformuló gran par-
te de los mitos, símbolos y argumentos del na-
cionalismo español, dotándolo de una base teó-
rico-racionalista que sirviera ya no solo como 
renovado marco de referencia, sino también 
como ariete contra el separatismo y la cues-
tión de la memoria histórica.24 En esta línea es 
interesante prestar atención a España frente a 
Europa (1998), obra que Santiago Abascal ha 
reivindicado en alguna ocasión en el Congreso. 
En ella, Gustavo Bueno argumenta que la idea 
de Reconquista fue el sustento de la ideolo-
gía con la que la monarquía asturiana –identi-
ficada como «germen» de España– justificó y 
legitimó su imperialismo «depredador» contra 
el islam. Este «ortograma» de expansión a cos-
ta de tierras musulmanas fue desarrollando la 
«identidad» de España, una identidad católica y 
opuesta a Al-Ándalus, cuyo proyecto, solo posi-
ble al lograr la «unidad política» con los Reyes 
Católicos y luego con el «imperio realmente 
existente» con la conquista de América, es el 
«ejercicio» del «imperio católico universal».25

Esta idea sobre la «identidad» de España se 
puede ver reproducida en los discursos de las 
personalidades más destacadas del partido. Por 
ejemplo, en Vistalegre II, Santiago Abascal afir-
mó que el combate durante «siete siglos de 
Reconquista» y luego la victoria en Lepanto 
hacían de España el «baluarte» de la cristian-
dad y la cultura occidental. Esta condición haría 
a España ser «Europa con más motivo que na-
die», al ser la mayor defensora de sus raíces, las 
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cristianas. Sobre esta misma concepción Jorge 
Buxadé extendía la particular reconquista de 
VOX a toda Europa, al oponer la Europa re-
presentada por «la España viva», una Europa 
«metida en sus raíces», a una Europa «sin iden-
tidad» auspiciada por las «élites globalistas» 
desde Bruselas. Frente a esa Europa muerta, 
para el ponente es necesaria una Europa que 
no se «acompleje» de reconocer su herencia 
del «humanismo cristiano», vinculando su idea 
de Europa al programa de Visegrado y la defen-
sa de la soberanía de los Estados miembro.26 
De este modo se da una constante relación 
entre el pasado y el presente en el discurso de 
VOX, haciendo de su idea de la Reconquista ya 
no solo meros slogans sino uno de los pilares 
fundamentales de su cosmovisión. 

Además, el mito de la Reconquista cuenta 
con toda una oferta de episodios, personajes, 
efemérides y símbolos que VOX no desdeña: el 
relato nacionalista de VOX es épico, heroico y 
ejemplar. Auténticos profetas del pasado, cual-
quier lugar de memoria es útil para reivindicar 
su programa. Para empezar, Don Pelayo, el pater 
patriae, sobre el que se refleja la figura del líder 
de la formación. Un «tío con dos huevos»27 con 
el que Abascal inició la campaña de 2019 en 
Covadonga. Pero aquello fue solo el inicio de 
lo que fueron «siete siglos de Reconquista», y 
700 años dan para muchas hazañas. Entre ellas 
una de las más laureadas en el partido es la de 
las Navas de Tolosa de 1212, en la que los re-
yes hispánicos se unieron para combatir a los 
musulmanes. El hecho histórico como tal o los 
motivos que llevaron a los monarcas a unirse 
contra el Imperio almohade parece no ser re-
señable, lo que se destaca de este hecho es la 
guerra de «los españoles» –la unión de los mo-
narcas hispánicos cristianos obviando Alarcos 
(1195)– contra el «invasor» –y por ello suele 
conmemorarse junto con Bailén (1808)– inva-
sor que no es otro que el enemigo milenario 
de España, el islam. Un hito fundamental dentro 

del mito de la Reconquista, que en VOX des-
tacan como fundamental ya no solo en la «de-
fensa» de España, sino de toda Europa.28 Por 
ejemplo, Benito Morillo, diputado de VOX en 
la Junta de Andalucía, afirmaba que «no todas 
las cruzadas se celebraron en Tierra Santa [...] 
las Navas de Tolosa, una cruzada que marcó lo 
que iba a ser el futuro de España, y no solo 
de España sino de Europa».29 En su discurso, 
el diputado resaltó la importancia de la batalla, 
propuso una mejor protección de su memorial 
y denunció que la Leyenda Negra habría oblite-
rado su recuerdo. Como Lepanto, las Navas de 
Tolosa es para VOX una de esas grandes oca-
siones que vieron los siglos en las que España, 
baluarte de la cristiandad, derrotó a los musul-
manes salvándose a sí misma y a toda Europa.

Un relato nacionalista que en buena medida 
identifica la cultura española con la cristiana no 
puede olvidar a su patrón, Santiago el Mayor, 
quien está presente en las conmemoraciones 
del partido. El 25 de julio es fundamental den-
tro de la cosmovisión nacionalista del partido 
y es importante recordar la vinculación del pa-
trón de España y Galicia con el ideal de cruzada, 
el de la cruzada inexorable contra el islam. No 
obstante, es también un caso de batalla cultural 
contra el «particularismo», buscando disputar 
al galleguismo el Día de la Patria Galega. En esta 
línea, el 26-7-2021 VOX llevó a la cámara del 
Congreso una Propuesta no de Ley (PNL) para 
reformar el artículo 37.2 del Estatuto de los 
trabajadores con el fin de recuperar el 25 de 
julio como festivo en todo el Estado.30 Y fue 
este día el que escogió el partido para emitir 
un «mensaje» del líder de la formación Santia-
go Abascal tras ser declarado persona non gra-
ta por la Asamblea de Ceuta tras los disturbios 
que sufrió la ciudad provocados por su visita 
y que no habría sido posible sin la abstención 
del PP.31 La puesta en escena no tiene desper-
dicio al evocar los mensajes de la Casa Real de 
Navidad, solo que en este caso se trata de San-
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tiago Abascal felicitando la efeméride a «todos 
los españoles». Una vez más, Abascal proyectó 
en su mensaje el desolador escenario de una 
España a punto de desaparecer al estar sus raí-
ces «más cuestionadas que nunca». El político 
reivindicó la utilidad de su moción de censura 
fallida, afirmando que todos los pronósticos 
profetizados se estaban «constatando». Sin 
embargo, para Abascal aún hay motivos para la 
«esperanza» debido a los «logros» que «contra 
todo pronóstico» VOX había ido cosechando.32

Hacer España grande otra vez: el pasado impe-
rial en el discurso de VOX

La Reconquista es el primer capítulo del 
relato nacional español de VOX, cuya culmina-
ción habría supuesto la reunificación de España 
y el comienzo de lo que en el partido definen 
como «gran obra de hermanamiento univer-
sal», que no es otra que el imperio y la Hispa-
nidad. La Reconquista es la misión; el objetivo 
es el imperio, al que solo puede aspirar una 
España que haya restaurado sus raíces, y que 
por ello pueda volver a estar capacitada para 
liderar el mundo ibero(y)americano, la Iberosfe-
ra. Esta especie de parusía está marcada por un 
fuerte sentido nostálgico del pasado imperial 
español, entendido como una época dorada a 
la que se debe aspirar. En este sentido, VOX rei-
vindica una especie de imperio moral vinculado 
al ideal de la Hispanidad como la esperanza en 
un escenario fatalista que afecta a España y a 
toda Iberoamérica.

Desde sus orígenes, VOX ha mostrado es-
tos rasgos, incluso previamente a la toma de 
riendas de Santiago Abascal. Su manifiesto fun-
damental comienza expresando una voluntad 
de «renovación» nacional, el primer VOX as-
pira a mantener «una España unida en perma-
nente progreso material y moral». El partido 
reivindica la «envergadura histórica, cultural y 
económica» de España y proyecta un futuro 

sustentado en los «valores democráticos» y el 
ideal popperiano de sociedad abierta –contra el 
cual ahora, de hecho, son beligerantes. Desde 
el primer momento interpretan el presente en 
un esquema populista y en clave nacionalista: 
VOX se presenta como alternativa a unas élites 
corruptas y distanciadas de la voluntad popular. 
La propuesta clave es la enmienda a la totalidad 
del Estado de las Autonomías que, si bien afir-
man que se planteó con buena voluntad, a su 
modo de ver ha resultado ser un foco de desin-
tegración de la nación y de despilfarro econó-
mico imposible de gestionar a nivel político.36 
Sin embargo, en el manifiesto fundacional y du-
rante el primer año de existencia el volumen 
de la retórica es bajo y no hay aún un sesgo 
islamofóbico, lo que contrasta con el discurso 
que llevó a VOX al parlamento andaluz.

«Hacer España grande otra vez» fue el slogan 
con el que VOX se lanzó a las elecciones euro-
peas de 201637 acompañado por el spot publi-
citario con Santiago Abascal que se reutilizó en 
la campaña andaluza de 2018.38 Este lema no 
solo es un claro guiño al «Make América great 
again» de Donald Trump, cuya influencia en el 
partido es marcada y reconocida, sino también 
una muestra del espíritu regeneracionista del 
partido: un «otra vez» nostálgico del pasado 
imperial y muy lejano de España que se pre-
tende proyectar al futuro. No obstante, no es 
tan solo mera nostalgia y retórica, esconde una 
auténtica reivindicación política vinculada a la 
defensa del orgullo nacional y el combate con-
tra la considerada falsaria Leyenda Negra que 
desde el inicio de los tiempos pretende man-
cillarlo. Para VOX, España está legitimada para 
liderar lo que ellos llaman la Iberosfera, una re-
novación del ideal de la Hispanidad en el que el 
mundo lusófono queda incluido.

Hispanidad y Leyenda Negra son las dos ca-
ras de una misma moneda. La idea de Hispani-
dad surgió como respuesta al desarrollo de la 
idea de Latinidad surgida en las antiguas colo-
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nias iberoamericanas y exaltadas desde Francia. 
En este sentido, la idea de Hispanidad era un 
modo de reivindicar una exclusividad patrimo-
nial más bien espiritual del mundo iberoameri-
cano por parte de los regeneracionistas como 
Miguel de Unamuno o Ramiro de Maeztu, fuere 
por la unidad lingüística o un supuesto senti-
miento de excepcionalidad de unidad en torno 
a los valores fundamentales del catolicismo. A 
través de este ideal se edificó un programa uni-
versalista de vertebración nacional que identifi-
caba patria y religión, otorgando supuestamen-
te a España –como nación orgánica– la misión 
mesiánica de realización de ideal cristiano de la 
humanidad.39 

Aunque el final del régimen franquista supuso 
el soterramiento –parcial– de este ideal, como 
muchos otros mitos y símbolos nacionalistas, 
VOX ha procurado apropiarse de él mediante 
su reivindicación. Su programa e en buena medi-
da una oda a la «mayor obra de hermanamien-
to universal» que se reivindica constantemente 
tanto en su retórica como en sus acciones po-
líticas, pero de forma renovada bajo la concep-
ción de la Iberosfera. Además, es evidente que la 
idea que opera en VOX de nación española está 
vinculada estrechamente al catolicismo, o, al 
menos, a los «valores cristianos». En la entrevis-
ta que Fernando Sánchez-Dragó realizó a San-
tiago Abascal, el líder de la formación afirmaba 
que España se habría vertebrado a través de la 
religión católica.40 El catolicismo es la sustancia 
de España para Santiago Abascal, siendo el islam 
definitorio de España «pero en sentido contra-
rio».41 También hizo un alegato en favor de la 
Hispanidad y el legado de España en América 
del que, a sus ojos, «tenemos que estar orgu-
llosos». Abascal defiende el proceso de evange-
lización como proceso civilizador –con la Biblia 
como el elemento que fue «esencialmente» co-
lonizador en la conquista– y los beneficios de la 
homogeneidad cultural, moral y religiosa.42

Pero la presencia de la idea de Hispanidad 

no se reduce a declaraciones puntuales, forma 
parte explícita del programa de VOX. Entre 
los objetivos que figuran en los estatutos del 
partido está el de «fortalecer la posición inter-
nacional de España, especialmente en Europa 
y en Hispanoamérica».43 Y en el programa de 
las elecciones generales de 2016 propusieron 
la sanción constitucional de la «comunidad 
histórica» que conforma España con las na-
ciones hispanoamericanas con el objetivo de 
cooperar para proteger el patrimonio común 
y marchar hacia la «confederación».44 Por otro 
lado, en el actual programa 100 medidas para 
la España viva también hay alusiones explícitas 
a este ideal, si bien esa sanción constitucional 
ha desaparecido. Se insiste en la protección de 
la «aportación de España a la civilización y a la 
Historia Universal»; se propone la formación 
de «cuotas de origen» para los inmigrantes, 
privilegiando a aquellos que son de origen his-
pano y se plantea una medida neocolonialista 
a la que llaman «Plan de Cooperación Interna-
cional» con el objetivo de salvaguardar las em-
presas e inversiones españolas en Hispanoamé-
rica, medida también presente en el programa 
de 2016.45

Al paso que VOX fue ganando presencia par-
lamentaria, el concepto de Iberosfera se conso-
lida en su discurso. La particular reconquista 
de VOX no acaba en España y su cruzada en 
defensa de la libertad es proyectada más allá 
de sus fronteras. El mundo iberófono está, para 
VOX, amenazado por el globalismo y el comu-
nismo, cuyos principales representantes serían 
China, Venezuela y Cuba. Si bien la noción de 
Iberosfera fue ya mencionada en el debate a cin-
co para las segundas elecciones generales de 
2019, no es hasta la moción de censura fallida 
contra Pedro Sánchez (septiembre de 2020) 
cuando cobró cierto impacto mediático. Para 
el líder de la formación, la Iberosfera represen-
ta un proyecto alternativo a la Unión Europea 
para España. La misión que Abascal da a Espa-
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ña es la de liderar nuevamente el mundo ibe-
roamericano en defensa de la democracia y la 
libertad frente a la amenaza del comunismo. Un 
proyecto que, como toda propuesta de VOX, 
es descrito como vital para la nación española 
«si quiere sobrevivir».46

Ese mismo año, Abascal viajó a Estados Uni-
dos con el fin de promover la formación del 
llamado Foro de Madrid, como respuesta a las 
propuestas del Foro de Sao Paulo y el Grupo 
de Puebla. Se reunió con todos aquellos líde-
res del mundo iberoamericano que estuvieran 
dispuestos a adherirse para «coordinar fuer-
zas entre partidos, entidades y líderes que [...] 
compartan su férreo rechazo a la amenaza que 
supone el crecimiento del comunismo en nues-
tros países».47 En verano, emulando a FAES, el 
partido funda Disenso, una especie de think 
tank que se define como defensor del «dere-
cho a disentir de la opinión dominante, de la 
corrección política que limita derechos funda-
mentales y libertades». Disenso tiene por ob-
jetivo la reafirmación de España como nación y 
«forjar un nuevo consenso en torno a la liber-
tad, la igualdad y la soberanía», implantarlo en 
España y exportarlo a toda la Iberosfera.48 Más 
tarde, el 12 de octubre, día de la Hispanidad, 
esta fundación lanzó La Gaceta de la Iberosfera 
y 14 días después se publica la Carta de Ma-
drid a modo de manifiesto, culminando el Foro 
de Madrid propuesto por Abascal.49 La idea 
de Hispanidad, por tanto, no es mera retórica, 
es uno de los principios rectores de la acción 
política de VOX. Esto se ha traducido no solo 
en las exigencias expresas de la reivindicación 
del legado cultural de la Monarquía Hispánica y 
la asunción del liderazgo de las relaciones con 
Hispanoamérica dentro de la Unión Europea, 
sino también en la movilización de esfuerzos 
para construir redes de contactos y difundir 
sus ideales en el entorno iberófono. 

Por otro lado, si la Hispanidad es un con-
cepto positivo, universalista –imperialista, si se 

prefiere– que se construye sobre un ideal de 
hermandad entre pueblos con presupuestos va-
lores comunes, lleva aparejado otro concepto 
negativo de otredad surgido en la misma época. 
Nacionalismo es victimismo –entre otras co-
sas– y en el caso español tiene nombre propio: 
Leyenda Negra. Si bien se sostiene con base 
en una auténtica animadversión hacia España 
en época imperial, su mitificación ha dado lugar 
a un relato sobre una supuesta imagen erró-
nea y deformada de la nación que los enemigos 
de España habrían estado difundiendo tiempo 
otrora, especialmente para acomplejar a los es-
pañoles de lo que es en realidad su pasado –en 
concreto, la interpretación del pasado glorifica-
do y dulcificado del Imperio español– del que 
se debería estar orgulloso. Entre otros, el pro-
fesor García Cárcel ha señalado que, aunque 
seguramente su origen se deba a Emilia Pardo 
Bazán y Juan Valera, el concepto fue fijado por 
Julián Juderías en La Leyenda Negra (1914). Hijo 
de su tiempo, Juderías era un noventayochis-
ta angustiado por el «problema de España» y, 
como la mayoría, concebía las relaciones de 
España con Europa en clave victimista. En su 
libro sostiene la hipótesis de que históricamen-
te España habría sufrido una constante crítica 
negativa basada en una deformación flagrante 
de la realidad histórica, especialmente sobre 
tres temas: Felipe II, la conquista de América y 
la Inquisición.50 Y, aunque se basa en auténticos 
relatos negativos sobre el pasado de España, 
no deja de ser una simplificación de los flujos 
de opinión sobre los que se configuraron las 
distintas identidades nacionales europeas. Esta 
sórdida banalización ha dotado al nacionalismo 
español de un imaginario con el que poder de-
sarrollar una argumentación legitimadora y, al 
mismo tiempo, una idea de alteridad con res-
pecto del resto de Europa. 

Durante el periodo democrático, el debate 
sobre la Leyenda Negra permaneció soterrado 
hasta la segunda década del siglo XXI, en un 
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contexto de (re)efervescencia del nacionalismo 
español primero motivado por los éxitos de la 
Selección (2008, 2010, 2012), y después como 
reacción al inicio del proceso soberanista en 
Cataluña. Es en este marco en el que se encua-
dra el éxito editorial de la obra Imperiofobia y 
Leyenda Negra de María Elvira Roca Barea.51 La 
publicación fue alabada y también contestada 
tanto por personalidades públicas como aca-
démicos, entre los que destaca el filósofo José 
Luís Villacañas. El autor calificó la obra de Roca 
Barea como «populismo nacional-católico» y 
remarcó su carácter antieuropeo, prorruso y 
proyanqui.52

En el discurso de VOX la idea de Leyenda 
Negra también está presente. Es un pilar legi-
timador de su discurso que hacen servir para 
señalar la otredad, aquellos que injustamente 
«difaman» la nación, quienes incluso están «en-
tre nosotros», en las instancias del poder, con 
el fin de «acomplejar» a los españoles. En su 
entrevista con Sánchez-Dragó, Santiago Abas-
cal también entró en la cuestión. Además de 
su habitual comprensión de la conquista de 
América como «obra de hermanamiento uni-
versal», salió también en defensa de la Inquisi-
ción argumentando que fue una especie de mal 
menor en comparación con «el fanatismo» y 
las «guerras de religión», citando a «personas 
de izquierda» como Roca Barea, Pedro Insua y 
Gustavo Bueno. Más inesperada es la opinión 
que le merece Bartolomé de las Casas, habitual 
pecador original, a quien rehabilita por haber 
dicho lo que «nadie se atrevía a decir», aunque 
«se pasó de rosca». A sus ojos, gracias a él la 
Corona se vio forzada a organizar las sesio-
nes de Toledo para cuestionar si la conquista 
se estaba realizando «adecuadamente» lo que 
«puso a España en buen lugar».53

La conclusión que podemos sacar de la asun-
ción de las ideas de Hispanidad y Leyenda Ne-
gra por parte de VOX es que a través de ellas 
obtiene un corpus legitimador que le permite 

erigirse como defensor del legado histórico 
español y, conforme ha ido penetrando insti-
tucionalmente, ha incluido entre sus propues-
tas la defensa de dicho legado. Por ejemplo, lo 
hizo en las negociaciones de la investidura de 
Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía, ins-
tando que se diera mayor relevancia al día de 
la Hispanidad «poniendo especial relevancia en 
la contribución histórica de los andaluces a la 
defensa de la unidad, libertad y prosperidad de 
España»54 y, más tarde, en las de los presupues-
tos de la Junta, buscando la reivindicación de 
gestas como la conquista de América o la pri-
mera circunnavegación, frente a «la denomina-
da Leyenda Negra».55

Una Leyenda Negra que a mediados de 2020 
cobró forma con el auge del movimiento Black 
Lives Matter. A raíz de ello, entre otras cosas, se 
desató una furia iconoclasta en clave antirracis-
ta y anticolonialista por todo el mundo contra 
monumentos de personajes históricos entre 
los cuales había personalidades destacadas de 
la historia de España, como Cervantes, Colón 
e Isabel la Católica. Para VOX esta afrenta no 
podía quedar impune, y con el fin de comba-
tir la «Leyenda Negra» y la «hispanofobia» se 
respondió con una serie de PNL muy similares 
en distintos parlamentos autonómicos reivin-
dicando el legado español en América. En las 
Cortes de Aragón, por ejemplo, VOX presentó 
una PNL «sobre la defensa de la Hispanidad» 
que denunciaba la «furia iconoclasta» contra 
ese legado en el entonces llamado «Nuevo 
Mundo» reduciendo a puro racismo «una de 
las epopeyas más destacables e integradoras de 
la historia de la Humanidad». En contra de lo 
que, en teoría, afirma la Leyenda Negra, el texto 
defiende una versión idealizada de la conquista 
española de América y la compara con sus otras 
colonizaciones, descritas como meramente de-
predadoras, que no habrían traído nada bueno 
al nuevo continente. La conclusión es que los 
ataques a los monumentos históricos de per-
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sonajes históricos españoles son calificados de 
«falseamiento histórico de alcance universal» 
y se tacha de irresponsables a todos aquellos 
que lo toleran.56 Otra PNL similar fue presen-
tada en la Junta de Andalucía «relativa a la pro-
tección, promoción y defensa del legado de la 
hispanidad» por Benito Morilla, defendiendo la 
obra hispánica en América tildando de deber 
de todo español enorgullecerse por ella.57 

Pero las faltas a la historia de España no 
se agotan en esta «furia iconoclasta» y VOX 
ha aprovechado distintas efemérides como el 
505º aniversario de la muerte de Gonzalo Fer-
nández de Córdoba58 o el quinto centenario 
de la conquista de México para presentar PNL 
poniendo en valor distintas hazañas del pasado 
imperial frente a «los guardianes de la Leyenda 
Negra».59 También organizó una campaña rei-
vindicativa en torno al marino Blas de Lezo,60 a 
raíz de que la Academia del Cine no invitase a 
Santiago Abascal a la gala de los Goya de 2019. 
Desde  VOX se criticó duramente a la industria 
española cineasta, a la que acusan de difundir 
la Leyenda Negra, lo que relacionan con una 
supuesta cada vez menor afluencia de público 
a sus salas, agraviados por dedicarse a «hablar 
mal de su patria».61 La solución propuesta por 
Abascal para salvar una industria «necesitada 
de subvenciones» fue la realización de un lar-
gometraje sobre el héroe nacional del sitio de 
Cartagena de Indias (1741). Y, aunque su figura 
fue instrumentalizada en la campaña de las pri-
meras elecciones generales de 2019, empeza-
da bajo una efigie del marino, el énfasis en la 
realización de ese largometraje cesó al acabar. 
Es una muestra clara del modus operandi comu-
nicativo de VOX, que busca aprovechar temas 
candentes de forma emocional y agresiva, agi-
tando el espacio público hasta agotarse. 

En esta constante guerra conmemorativa 
encabezada por la defensa de la conquista de 
América queda por tratar «la más alta ocasión 
que vieron los siglos»: Lepanto (1571) es un 

lugar de memoria esencial para los de Abas-
cal, ya que, para ellos, es la mayor prueba de 
la condición que España tiene como baluarte 
de la cristiandad frente a islam. Para VOX, la 
salvación de Europa y del humanismo cristiano 
frente al islam es y ha sido siempre la misión de 
España, su identidad, por la que le correspon-
dería estar a la cabeza de Europa. El 7 de oc-
tubre es una efeméride conmemorada en sus 
redes en varias ocasiones, con gran viralidad –y 
virilidad– y también fue la fecha escogida para 
celebrar su primer congreso en Vistalegre tras 
su «Covadonga 2.0».

Por último, cabe destacar la presencia de la 
Guerra de Independencia (1808-1814) en el 
discurso de VOX, interpretada en clave nacio-
nalista de lucha del pueblo español contra el 
invasor. Es llamativo que, si bien la Guerra de 
Independencia es uno de los mitos fundacio-
nales del nacionalismo español, en el discur-
so de VOX no reviste demasiada importancia, 
siendo mencionada ocasionalmente. Y eso te-
niendo en cuenta que, en la reformulación de 
los mitos nacionalistas desarrollada por Gus-
tavo Bueno y sus epígonos, la guerra contra 
Napoleón es fundamental: las Cortes de Cádiz 
(1810) habrían supuesto una ruptura revolu-
cionaria con el Antiguo Régimen a través de la 
cual el pueblo español se habría apropiado de 
la soberanía del Rey, constituyendo a España 
como nación política. Pero en VOX no se habla 
de revolución, de este mito lo que más coti-
za es su condición de guerra contra el invasor, 
destacando la batalla de Bailén. Si las Cortes de 
Cádiz son mencionadas suele ser como arma 
arrojadiza contra el andalucismo y sus princi-
pales referentes. Esto es muy importante pues, 
si se ha visto al PP y Ciudadanos reivindican el 
primer proceso constituyente español; no es 
el caso de VOX. Esta clase de ausencias, parti-
cularmente referidas al siglo XIX, indican una 
clara denostación de las matrices nacionalistas 
liberales españolas.62 El fin de la Guerra de In-
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dependencia es el inicio de un abismo en el 
relato nacional de VOX que llega hasta la Se-
gunda República. Solo unas pocas figuras del 
regeneracionismo español, como Maeztu, Una-
muno u Ortega, se salvan de esta obliteración, 
pero no hay nada ni del desarrollo del Estado 
liberal, ni de las independencias hispanoame-
ricanas, si acaso alguna mención en clave ne-
gativa sobre la aparición de los nacionalismos 
alternativos. Una vez se proclama la Segunda 
República acaba el abismo en el relato nacional 
de VOX y reaparece el revisionismo y el uso 
público del pasado, siendo este periodo como 
la Guerra Civil los de mayor instrumentaliza-
ción por parte del partido.63

Conclusiones

El éxito electoral de VOX no ha dejado a na-
die indiferente, y ha abierto un gran número de 
debates en torno a sus causas, la anatomía del 
partido y las proyecciones de futuro que, habida 
cuenta de su novedad, son difíciles de concre-
tar. En este sentido, una de las causas probables 
del éxito electoral de VOX es su naturaleza 
radicalmente nacionalista, y precisamente en 
un contexto de crisis político-territorial y de 
descrédito del PP. Porque, si hay algo claro, es 
que el sujeto político que defiende VOX es la 
nación española, entendida en términos inte-
gristas y palingenésicos. El partido de Santiago 
Abascal es la representación de un españo-
lismo incondicional y defensivo cuyo origen 
hay que buscar a principios del siglo XX, tras 
el desastre del 98.64 Los secesionismos, el te-
rrorismo de ETA –pese a estar extinto– y una 
comprensión peyorativa y amenazante del del 
Estado autonómico sirven de sparring para una 
fuerza política que vive de la agitación social y 
una constante batalla cultural. Este artículo ha 
prestado atención al relato nacional español de 
VOX, en concreto al que atañe al pasado lejano, 
lo que nos remite al mito de la Reconquista y la 
nostalgia por el pasado imperial español.

El mito de la Reconquista es una pieza fun-
damental en el relato nacional español de VOX, 
sirviendo de marco de referencia para cons-
truir un discurso movilizador y un relato épico 
de su propia trayectoria. Este mito es entendi-
do como el primer capítulo del relato nacional: 
la Reconquista «hizo» a España, hizo su «iden-
tidad» al confrontarse contra el islam durante 
los siete siglos de «ocupación». De este modo, 
España es considerada el baluarte del mundo 
occidental contra uno de sus mayores enemi-
gos y, por tanto, se habría ganado el derecho a 
ser Europa «con más motivo que nadie». Des-
de estas coordenadas, el programa de VOX es 
presentado como una especie de nueva recon-
quista, una misión entendida como inexorable 
y de gran necesidad expresada en términos por 
un lado catastrofistas y desoladores, pero, por 
otro lado, épicos, heroicos y providencialistas. 
Una constante hipérbole que deforma la rea-
lidad política y la dibuja en un esquema popu-
lista. Esta narrativa está protagonizada por un 
«nosotros», «la España viva», vanguardia del 
«sentido común» y defensora de la «identidad» 
que se le presupone propia. Frente a ellos, la 
otredad, la antiEspaña, que auspicia la destruc-
ción de la nación, siempre en peligro. Los pocos 
contra los muchos, sus enemigos son múltiples 
y variados. Por un lado, los externos, que son 
dos. Primero, el enemigo histórico de España, el 
islam, identificado en la inmigración musulmana 
–y en particular a los MENAS– sobre la que 
cae el estereotipo de «inmigrante ilegal» y se 
asocia a la delincuencia.65 Y segundo, las élites 
globalistas identificadas en la Unión Europea y 
Bruselas –pero nunca en Estados Unidos, país 
por el que sienten una filia especial y, en parti-
cular, por Donald Trump–. Si la inmigración es 
una amenaza horizontal, el globalismo es una 
amenaza desde arriba, y no sólo contra España, 
sino contra toda Europa. El fin de estas pérfidas 
élites no es otro que el de socavar la soberanía 
de los Estados miembro, difundir la multicultu-
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ralidad y acabar con las raíces europeas, que 
se encuentran en el «humanismo cristiano».66 
Por el otro lado, tenemos los otros internos, 
en este caso son dos. Primero, el «socialco-
munismo» y el separatismo, la antiEspaña que 
auspicia desde dentro su disolución, culpables 
de todos los males del país.67 Y segundo, la «de-
rechita cobarde», cómplice de los otros dos y 
con el aliciente de que debieron ser los buenos 
y que, de hecho, son el «enemigo táctico» de 
VOX.68

En cuanto al pasado imperial español, en el 
relato de VOX es constante su nostalgia y su 
puesta en valor. Este pasado es conectado con 
el presente a través del ideal moral de Hispani-
dad reformulada como Iberosfera. Para VOX, su 
reconquista 2.0 es solo el principio: una Espa-
ña que haya recuperado sus raíces tendrá que 
cumplir su misión de defensa de los valores 
del humanismo cristiano, de libertad y de de-
mocracia y ponerse a la cabeza de Europa e 
Iberoamérica. Frente a ella, sus enemigos: las 
élites globalistas, el islam y el socialcomunismo. 
No es mera retórica, VOX se ha movilizado a 
través de la Carta de Madrid, La Fundación Di-
senso y su periódico, La Gaceta de la Iberosfera, 
con la pretensión de liderar un movimiento 
que aglutine todas las fuerzas conservadoras 
posibles en el ámbito iberoamericano. También 
ha movido ficha contra la Leyenda Negra, rei-
vindicando la restauración del orgullo nacional 
sin complejos. A tal fin ha promovido distintas 
PNL, programas educativos y conmemoracio-
nes con el fin de ensalzar el pasado imperial y 
defender el patrimonio común frente a movi-
mientos iconoclastas como los que se desarro-
llaron en verano de 2020.

En conclusión, todo parece indicar que la 
matriz de origen de su particular relato nacio-
nal es el canon nacionalista español nacionalca-
tólico, sin que queden exentas otras posibles 
herencias/apropiaciones de otros cánones, en 
especial el de Falange. Su particular visión del 

pasado lejano español, ligada a unos valores tí-
picamente católicos; la defensa del humanismo 
cristiano como base cultural de España y de 
toda Europa y el ideal de Hispanidad en tan-
to que comunidad moral remite a un legado 
nacionalcatólico, caracterizado principalmente 
por la identidad entre España y el catolicismo. 
En este sentido, cabe destacar el papel del fran-
quismo en la difusión del conjunto de narrati-
vas, mitos, símbolos... sobre los que se ha (re)
construido este relato nacionalista, y que ha 
difundido ampliamente mientras duró la dicta-
dura, y específicamente en la escuela, lo que 
explica su aparente persistencia y operatividad 
en la actualidad.69 En definitiva, el discurso po-
lítico de VOX dispone de una visión del pasa-
do entendido como común del que hace un 
uso constante. Una buena parte de su retórica 
nacionalista confunde pasado y presente, pre-
sentando una incesante batalla en su particular 
combate por la historia.
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Introducción

El abordar la historia de ETA en su conjunto, 
o un periodo concreto de los más de cincuen-
ta años de vida de la banda terrorista, exige 
realizar un ejercicio de responsabilidad moral 
con los 853 asesinados, 2632 heridos y el alto 
número de amenazados y damnificados que su-
frieron la acción de la banda y su entorno. Esto 
implica el más absoluto respeto a la memoria 
de los afectos por la oleada de terror que ETA 
desplegó y con ello, a un país que vio como en 
las cinco últimas décadas ha tenido que sufrir 
la violencia y el odio del terrorismo.

De esa abultada cifra de vidas arrebatadas, 
13 fueron segadas en Andalucía. Un número a 
primera vista reducido, en comparación con las 
572 en el País Vasco,1 o las 57 en Cataluña,2 
pero que no es óbice para emprender un estu-
dio de tipo microhistórico regional que ponga 
atención en la acción de ETA en esta comuni-
dad autónoma, a la par que posibilite reivindi-
car la memoria de las víctimas del terrorismo 
en Andalucía. Partiendo de esta premisa, de en-
tre los distintos años en los que la organización 
terrorista actuó en territorio andaluz, destaca 
uno, el 2000, por la intensidad con la que ETA 

atentó en esta región, además de por la tras-
cendencia que, a mi juicio, y así se explicará más 
adelante, posee dicho año para la historia de la 
Organización. 

Con todo ello, y considerando a ETA como 
un agente vivo, consciente de las realidades por 
las que pasó y que le sirvió para formular inter-
pretaciones a modo de guía, dotando de lógica 
a sus acciones; el presente trabajo pone de ma-
nifiesto la necesidad de estudiar la violencia de 
ETA en escenarios territoriales concretos fue-
ra del País Vasco y así, poder dibujar un mapa 
de conjunto del terrorismo que esta desple-
gó. Así, se busca aportar nuevos escenarios de 
análisis acerca de este fenómeno, concentrados 
tradicionalmente por la historiografía en el País 
Vasco o amplificados a lo nacional, con los que 
poder interpretar con mayor detalle las lógicas 
de acción que mantienen, a la par que ayudar a 
comprender y razonar las distintas etapas his-
tóricas por las que pasó ETA. 

A nivel metodológico, me he valido de tres 
grandes fuentes: la prensa, por aportar una in-
formación referente a circunstancias y lugares 
concretos; las sentencias de la Audiencia Nacio-
nal, cruciales en el estudio del terrorismo por 
los detalles dados; y los informes publicados en 
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fondos documentales varios, como AROVITE 
(Archivo Online sobre la Violencia Terrorista 
en Euskadi), o en instituciones de otro tipo que 
complementen los datos obtenidos. De forma 
seguida, la información seleccionada ha sido 
analizada, previa contextualización, por medio 
de un sistema de análisis propio, inspirado en el 
formulado por Ignacio Sánchez-Cuenca y Luis 
de la Calle para el estudio de las víctimas de 
ETA y su selección,3 con el que atender a las di-
ferentes variables y métodos de perpetración, 
más adelante especificadas, que intervienen en 
la acción violenta del atentado y que permite 
una comprensión completa de los mismos. En 
este sentido, las variables estudiadas se redu-
cen únicamente a la acción terrorista de ETA, 
dejando de lado otros tipos de violencia, como 
la desplegada por los grupos civiles de apoyo a 
la Organización, al quedar Andalucía fuera de 
su campo de actuación. 

Finalmente, en un intento de aportar un 
marco comparativo desde el que poder ir ob-
servando espacios de aplicación distintos de las 
variables estudiadas, se terminará comparando 
con las realidades de otros territorios. En este 
caso, el seleccionado fue Cataluña, por ser la 
segunda comunidad autónoma más golpeada 
por el terrorismo ese año y, a diferencia de 
Madrid que ocupa el tercer lugar, no presenta 
tan largo bagaje en la acción de ETA, aunque sí 
más que Andalucía. 

Socialización del sufrimiento 

Dividir la historia de un hecho, persona o 
fenómeno, constituye una práctica sistemática 
en la disciplina de la Historia para compren-
der los cambios, diferencias y evolución que se 
van presentando con el paso del tiempo. Por 
supuesto, el análisis de la historia de ETA no 
escapa de esta práctica, pudiendo observarse 
distintas fases en la evolución histórica de la 
organización terrorista a lo largo de sus más de 

cinco décadas de existencia. Tomando este he-
cho como punto de partida, para el caso con-
creto que aquí me interesa, es de vital impor-
tancia tener presente la realidad que se abre 
en el fenómeno del terrorismo de ETA a partir 
de 1995, y por extensión, en todo el universo 
político que le rodea.

ETA había conseguido poner sobre las cuer-
das a nuestra democracia desde el momento 
mismo de su nacimiento, los conocidos como 
años de plomo (1976-1982) son quizás el gran 
exponente del ingente reto al que la ciudadanía 
y el Estado español tuvieron que enfrentarse.4 
Sin embargo, a medida que la década de 1980 
iba llegando a su fin y los primeros años de 
1990 se anunciaban, la organización terroris-
ta entra en una dinámica de pérdida de posi-
ciones y poder irreversible. La idea fosilizada 
en el mundo abertzale de la invencibilidad de 
ETA queda hecha trizas a causa de la cada vez 
mayor efectividad en las actuaciones policiales 
y judiciales que, curtidos en la lucha contra el 
terrorismo durante dos décadas y contando 
con la colaboración de las autoridades france-
sas, comenzaron a dar duros golpes a la Banda. 
Así, los datos muestran un incremento de las 
detenciones de terroristas, colaboradores y 
desarticulaciones de comandos, que no dejan 
lugar a dudas. En el intervalo de 1990-1995, las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha-
bían realizado 522 arrestos.5

De la larga lista de operaciones policiales 
emprendidas en estos años, hay una que marca 
un antes y un después porque anuncia el princi-
pio del fin de ETA. En 1992, su cúpula dirigente 
es detenida por las autoridades francesas en 
Bidart. A partir de entonces, la Organización 
comienza a mostrar su cara más débil y vulne-
rable. Tan sólo hay que observar las cifras re-
feridas al número de atentados para constatar 
esa debilidad. En 1991 llevó a cabo 150 acciones 
terroristas, una cifra considerablemente supe-
rior a las 51 de 1992, las 49 de 1993 y las 45 de 
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1994. No obstante, las variables cuantitativas 
que permiten afirmar que esta entra en un mo-
mento de declive, no se reducen únicamente al 
número de atentados. Otros datos, como las 
acciones de las organizaciones del Movimiento 
de Liberación Nacional Vasco, especialmente 
de sus juventudes radicalizadas protagonista 
de la kale borroka, son otro indicador de este 
fenómeno. En 1992, las acciones violentas del 
entorno de ETA cuantificadas fueron de 552, 
cifra que choca con las 287 realizadas tan sólo 
dos años más tarde.6 

Por tanto, el operativo de Bidart en 1992 
constituye el golpe clave a la capacidad de ac-
tuación de ETA y por extensión, a su entorno, 
pasando a ver cómo el panorama político y so-
cial español y vasco, especialmente en este últi-
mo en el que antaño imponía su autoridad con 
puño de hierro, comienza a cambiar sustancial-
mente. En ello, 1988 también marcó un punto y 
aparte en la lucha contra su acción criminal por 
las consecuencias que generaron y que se deja-
ron ver en la década de 1990. Ese año se firma 
el Pacto de Ajuria Enea, un acuerdo de todos 
los partidos constitucionalistas en el que se es-
tablece el compromiso de contestar democrá-
ticamente a la violencia política en el País Vasco. 
Con este, se generó un paraguas de unidad civil 
y política para que el espíritu de convivencia 
y resistencia pacífica a ETA se extendiera en 
la sociedad. No es baladí que la movilización 
ciudadana contra los atentados terroristas pa-
sara a partir de 1993 a consolidarse y a crecer 
exponencialmente.7

Como prueba de la idea defendida en la in-
troducción, en la que se considera a ETA como 
un agente vivo, la respuesta que esta daría a la 
nueva realidad no tardaría en llegar. Con ella, en 
1995 se inicia una nueva etapa en la historia del 
terrorismo en España, extendida hasta el cese 
definitivo en 2011, y que, por consiguiente, es 
en la que se inserta el año protagonista en el 
presente trabajo. Ante la significativa pérdida 

de poder, de actuación a nivel nacional y de do-
minio del espacio público en el País Vasco, se 
produce un viraje en su acción terrorista cuan-
do asumen una nueva estrategia denominada 
como socialización del sufrimiento. 

La razón de ser de esta nueva estrategia radi-
ca en la necesidad de recuperar las posiciones 
perdidas, de hacer un ejercicio de demostra-
ción de la conservación de fuerzas y capaci-
dades del aparato militar, y modificar su frente 
político en dirección a un nuevo acercamiento 
a las fuerzas nacionalistas vascas. Una transfor-
mación en profundidad que hiciera operar bajo 
una misma batuta a todo el MLNV hacia posi-
ciones ofensivas. En relación a la perpetración 
de atentados, ETA expandió su acción criminal 
a todos los colectivos contrarios a su proyec-
to totalitario, en un intento de generar para-
lización con el terror, incrementar el impacto 
mediático que simbolice fuerza y extender el 
sufrimiento entre la ciudadanía. 

Fruto de este cambio, colectivos que hasta 
ese momento eran secundarios en la lista de 
los comandos, como los periodistas o la clase 
política, fundamentalmente los pertenecientes 
a partidos constitucionalistas no nacionalistas 
como PP y PSOE y, en menor medida, el PNV, 
pasan a ser los objetivos principales. No obs-
tante, ello no es sinónimo del fin de los aten-
tados contra los colectivos tradicionales: las 
FCSE, el Ejército o la judicatura. Simplemente 
se da un cambio en la selección de las vícti-
mas entendiendo que la apertura del abanico 
de víctimas potenciales les dotaría de mayor 
poder. Como un miembro de la Banda diría en 
1995: «el día que un tío del PSOE, PP, PNV va al 
funeral de un ‘txakurra’ o cien (...) no ve en pe-
ligro su situación personal (...), pero el día que 
vayan a un funeral de un compañero de partido, 
cuando vuelva a casa quizás piense que es hora 
de encontrar soluciones».8 

La primera víctima de la socialización del su-
frimiento fue el candidato popular a la alcaldía 
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de San Sebastián, Gregorio Ordóñez. Con él, da 
comienzo una larga lista de nombres sumados 
a los ya anteriores, que pasarían a convertirse 
en la chispa detonante de un movimiento ciu-
dadano sin parangón en la historia de nuestro 
país. De entre estos, el secuestro de Ortega 
Lara en 1996 y su tardío rescate, quedando 
para las postrimerías su imagen en el momen-
to de liberación; y especialmente, el secuestro 
y posterior asesinato del concejal popular en el 
Ayuntamiento de Ermua, Miguel Ángel Blanco, 
en 1997, fueron dos de los nombres que mayor 
movilización ciudadana generaron. Especial-
mente la muerte de Miguel Ángel Blanco, con 
la que se inicia el conocido como Espíritu de 
Ermua que cambió los parámetros de contesta-
ción al terrorismo. Supone, por ende, la mate-
rialización del hartazgo de la ciudadanía contra 
la violencia política, demostrando lo irreal del 
viejo discurso maniqueísta del nacionalismo 
abertzale del ellos (españoles) contra nosotros 
(vascos), y generando una enorme preocupa-
ción en el nacionalismo vasco democrático 
ante el temor a perder el dominio de la escena 
política del País Vasco. 

Por otro lado, la vital necesidad de contra-
rrestar la contestación ciudadana a los atenta-
dos y la unidad de base que se estaba tejiendo 
desde organizaciones como Basta Ya, llevará a 
la Organización a elevar las acciones de la kale 
borroka a la consideración de instrumento cla-
ve en su estrategia. A consecuencia de ello, la 
violencia de persecución alcanza su máximo en 
1996 con 1113 actos, convirtiendo las contra-
manifestaciones, el hostigamiento a los señala-
dos como enemigos y el choque directo con 
las autoridades, en una tónica general del día a 
día en el País Vasco.9

Antes de abordar el tercero de los puntos 
de la estrategia, el frente nacionalista, creo 
necesario hacer una breve interrupción de la 
línea discursiva para atender a la estrategia an-
titerrorista que se emprendió desde el Estado 

y que se ha de comprender en conjunción con 
la movilización ciudadana para comprender 
cómo se llega a la conformación de la alian-
za nacionalista. La victoria electoral del PP con 
José María Aznar al frente, intensificó una diná-
mica que ya desde principios de la década de 
1990 se estaba dando. El nuevo gobierno re-
forzó el endurecimiento en la persecución por 
cauces legales a los miembros de ETA y sus 
organizaciones afines con gran éxito, además 
de mejorar la alianza con el PSOE para crear 
una unidad política contra el terrorismo. Fru-
to de esta decisión política se fue dando una 
radicalización a manos del sector soberanista 
en el partido jeltzales que, ante la magnitud del 
Espíritu de Ermua, la caída de votos en los comi-
cios autonómicos y la disposición de la banda 
terrorista a llegar a acuerdos, propició que hu-
biera un acercamiento. 

El resultado final fue la firma en 1998 del 
Pacto de Estella-Lizarra con el que ETA, PNV, 
EA e IU se propusieron crear una alianza na-
cionalista que, pasando por la marginación a 
los partidos no nacionalistas, aspirase a la in-
dependencia de Euskal Herria. La prueba de 
las esperanzas dispuestas en este experimento 
se observa con la proclamación de una tregua 
para evitar perjuicios a la vía política que sir-
vió, además, para que los comandos militares 
pudieran reorganizarse. Sin embargo, la unidad 
duró poco, la confluencia de los ediles naciona-
listas en una nueva asamblea municipal, Udalbit-
za, no copó las aspiraciones constitucionalistas 
de ETA que terminó por romper la tregua. Fra-
casada la vía política, su esperanza pasaba de 
nuevo, exclusivamente por el terrorismo. 

Por tanto, llegado el año 2000, la posición de 
la Organización refleja cada vez más su debili-
dad estructural, a pesar del repunte de aten-
tados, con unos comandos menos capaces y 
presionados de forma más intensa y efectiva 
por las FCSE. Como muestran los datos, entre 
1995 y 1999 se habían registrado 316 deten-
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ciones.10 Por tal razón, el 2000 significa la úl-
tima esperanza de recuperación de su poder 
antes de la caída imparable de ETA, y explica el 
deseo de la Banda de hacerse sentir por todo 
el territorio nacional, en señal de fuerza y capa-
cidad operativa, para maquillar la crisis interna 
en la que se encuentra y de la que comenzaban 
a ser conscientes.11

El año 2000 y el protagonismo de Andalucía 

ETA abre el año 2000 el veintiuno de enero 
con el asesinato, en Madrid, del teniente co-
ronel Pedro Antonio Blanco García. Desde esa 
fecha, la organización terrorista dejará un his-
torial de 23 muertes y 70 atentados a lo lar-
go del año.12 Cifras que, en relación al número 
de atentados, igualan la dinámica de los años 
anteriores, al tiempo que informan, en núme-
ro de víctimas mortales, que la organización 
alcanza su máxima capacidad mortal en todo 
el intervalo de tiempo desde 1995-2010. Por 
consiguiente, el año 2000 constituye todo un 
parteaguas en la historia de ETA; así, mientras 
que en el intervalo 1995-2000 se presenta una 
dinámica de atentados que ronda los sesenta 
anuales, con la excepción de 1998 y 1999 por 
la tregua declarada, y una media de 10,8 vícti-
mas por año; a partir de este año protagonista, 

los atentados en rara ocasión alcanzan los 50 
anuales y el número de víctimas cae en picado 
a las 3,5 de media por año. 

Un proceso de crónica de una muerte anun-
ciada, en el que Andalucía adquirió una especial 
relevancia por ser la comunidad autónoma fue-
ra del País Vasco más castigada por el terroris-
mo de ETA ese año. Para poder entender en 
clave territorial este hecho, y observar la sig-
nificación que la comunidad autónoma cobra, 
es imprescindible poner el foco de atención en 
la distribución por comunidades que los aten-
tados de la banda terrorista tuvieron a lo largo 
de 2000 . 

Aparecen dos realidades diferentes con re-
sultados distintos y sumamente ilustrativos. Más 
allá del País Vasco, espacio predilecto lógico del 
terrorismo de ETA, es Andalucía la comunidad 
autónoma que más atentados sufrió, con 12 
en total, frente a comunidades como Madrid 
o Cataluña que siempre tuvieron un especial 
protagonismo para los comandos de la orga-
nización. En cambio, la posición que ocupa An-
dalucía se ve modificada cuando se atiende a la 
capacidad mortal de los atentados, nuevamente 
medida en número de víctimas, quedando re-
legada al tercer lugar con 3 víctimas mortales 
frente a las 5 de Madrid y las 4 de Cataluña. En 
consecuencia, la efectividad que alcanzó en es-

HP42_TRIPAS.indd   181 26/12/23   11:10



182

Ma
nu

el 
Ale

jan
dr
o 

Ta
lav

er
a 

Sa
nt
os

Historia del presente, 42 2023/2 2ª época, pp. 177-195 ISSN: 1579-8135

MISCELÁNEA

tas dos comunidades fue mayor, algo explicable 
por el largo bagaje de acciones en estos terri-
torios y la experiencia acumulada, hecho que no 
se presenta en Andalucía por ser un territorio 
relativamente novedoso en la acción de ETA. 
No obstante, a pesar de ello, el despliegue de 
terror que realizó en Andalucía supera a ambas 
y le otorga un mayor protagonismo. 

Unido a ello, otro de los hechos a remarcar 
en relación a la distribución territorial de los 
atentados, es la importancia que la organiza-
ción terrorista le dio a sus actuaciones fuera 
del País Vasco. No sólo son atentados con ma-

yor letalidad (15 víctimas mortales frente a 8), 
sino que, además, se acercan al número total 
de los realizados en el PV (40 frente a 30), lo 
que indica el interés de ETA por mostrar una 
capacidad operativa lo suficientemente fuerte 
como para expandir su terror por todo el te-
rritorio nacional y actuar en lugares tan distan-
tes como el espacio que aquí me ocupa. No 
es baladí, siguiendo esta idea, que Andalucía co-
menzara a observar un incremento de la pre-
sencia de comandos terroristas en su territo-
rio a partir de 1995, para alcanzar el momento 
culmen en el 2000. 
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Desde que el 14 de octubre de 1983 atenta-
ra por primera vez en suelo andaluz, acabando 
con la vida del médico de la prisión de El Puer-
to de Santa María, Alfredo Jorge Suar Muro, 
han sido treinta y uno los atentados perpetra-
dos en la comunidad autónoma, saldados con 
la muerte de ocho personas. De todos ellos 
veintinueve fueron ejecutados bajo esta nueva 
estrategia 13Sin duda, la fase que se abre en la 
historia de ETA a partir de 1995 señaló a las 
ocho provincias andaluzas en el mapa, guiados 
por ese criterio territorial que, en el 2000, pre-
sentará su máxima constatación en la relación 
atentados-muertes. De hecho, como prueba 
del antes y el después que marca ese año, el 
coste que significaba mantener un comando 
que llevara a cabo acciones recurrentes en An-
dalucía se hizo inasumible y tan sólo atenta-
rán en contadas ocasiones después de ese año, 
todas ellas de apenas intensidad y sin causar 
víctimas mortales.14

Atentados y víctimas de ETA en Andalucía en el 
año 2000 

El veintisiete de marzo queda señalado en el 
calendario como la fecha en la que ETA actúa 
por primera vez en Andalucía desde la ruptura 

de la tregua. El objetivo, el periodista Carlos He-
rrera Crusset, recibió un paquete bomba, que 
no llegó a explosionar, en las oficinas de Radio 
Nacional de España en Sevilla. ETA recuperaba 
el paquete bomba expresamente para este aten-
tado e iniciaba una oleada de acciones que se 
extenderá hasta el treinta y uno de diciembre.

Llegado a este punto, el análisis sistemático 
de las acciones terroristas de ETA, en relación 
a su modo de actuación y las víctimas que cau-
sa o los objetivos a los que dirige sus atentados, 
obliga a prestar atención a diferentes variables 
que permitan construir una metodología ana-
lítica. Para ello, me he basado en las variables 
espacio-tiempo (provincia y momento en el 
que atentan), arma empleada y, por último, pro-
fesión de la víctima. A partir de estos criterios, 
la acción de ETA queda racionalizada, permi-
tiendo constatar la capacidad de adaptación a 
las realidades de la comunidad autónoma y, la 
existencia de una lógica interna de actuación 
con la que se estructuró todo su actuar en pos 
de los objetivos marcados con su estrategia. 

Para la primera de las variables, la organiza-
ción terrorista desplegó su violencia a lo largo 
de todo el año, aunque, con periodos de espe-
cial intensidad y en dos provincias protagonistas, 
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Sevilla y Málaga, además del añadido de Granada. 
Si el primer atentado se perpetro el veintisiete 
de marzo en Sevilla contra el periodista Carlos 
Herrera Crusset,15 el segundo se produjo el 
quince de julio en Málaga, que costó la vida del 
concejal popular en el Ayuntamiento malagueño, 
José María Martín Carpena. Acto seguido, aban-
donaron el vehículo empleado cargado de ex-
plosivos listo para detonar.16 La diferencia tem-
poral entre uno y otro fue consecuencia de la 
pérdida de comunicación entre la dirección de 
la organización en Francia y el comando Erraia 
en la comunidad autónoma. Tras volver a Francia 
los componentes del comando y recibir la infor-
mación de cara a nuevos objetivos, marchan a 
Málaga para llevar a cabo la campaña de atenta-
dos de verano.17 Sin duda, un hecho que indica 
la dificultad de mantener un comando activo a 
tanta distancia de la localización de la dirección, 
y el deseo expreso de sus dirigentes de instalar 
una célula estable en Andalucía. 

El verano, periodo de enorme importancia 
para la economía de la comunidad autónoma 
y en especial para la ciudad costera de Málaga, 
siendo la provincia andaluza que más turistas 
recibió ese año,18 va a convertirse en el solar 
predilecto de actuación de la Organización du-
rante el mes de julio. La intensidad de sus ac-
ciones fue abrumadora, en tan sólo cinco días 
se sucedieron tres atentados, contando con el 
ya mencionado al edil popular. Tras el asesinato 
de José María Martín Carpena, llevarían a cabo 
un intento de atentado contra el diputado so-
cialista y dirigente del PSOE andaluz, José Luis 
Asenjo Díaz,19 y dejarían nuevamente un coche 
bomba, desactivado por los artificieros, que ha-
bía sido empleado por los terroristas para des-
plazarse en la madrugada del dieciocho de julio 
hasta la casa del diputado.20 Por tanto, la elec-
ción de Málaga como escenario protagonista no 
fue casual, ETA con ello mostraba una capacidad 
de adaptación y desenvolvimiento en la comuni-
dad, fruto de una cierta flexibilidad operativa y la 

ostentación de información lo suficientemente 
detallada, que demostraría la existencia de una 
estrategia de acción propia para Andalucía.21 Así, 
proyectaría una imagen de fortaleza a nivel na-
cional con relativo éxito, hecho constatable por 
las constantes alusiones tras cada atentado a la 
existencia de un comando propio.22

Una vez actuado en Málaga, los miembros 
del comando Erraia marchan de nuevo a la 
capital hispalense para realizar dos atentados 
contra militares el siete de octubre, todos ellos 
fallidos.23 Ese mismo mes, se dirigieron desde 
Sevilla a Granada para acabar con la vida del fis-
cal jefe del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía, Luis Portero García, y colocar un coche 
bomba que llegó a explosionar, aunque sin vícti-
mas mortales, el nueve de octubre.24 De nuevo 
varios atentados en un corto espacio de tiem-
po, que confirma a Sevilla como base central de 
operaciones desde la que moverse por el te-
rritorio, y a la que vuelven después de atentar 
en otra ciudad distinta. Este hecho se refuerza 
cuando, ese mismo nueve de octubre, se des-
cubrió un nuevo intento de atentado en Sevilla, 
preparado con antelación al asesinato de Luis 
Portero García, dentro del plan para acabar 
con la vida de militares en la ciudad hispalense, 
esta vez contra el subteniente del Ejército del 
Aire, Fidel Albalat Bernabé, igualmente fallido.25 

La capital andaluza fue el último lugar don-
de atentó la banda terrorista ese año. Entre 
el dieciséis de octubre y el treinta y uno de 
diciembre efectuarían tres atentados más. El 
dieciséis de octubre, los miembros del co-
mando vuelven a poner su punto de mira en 
el Ejército, asesinando al coronel médico An-
tonio Muñoz Cariñanos en su consulta, que se 
suma alintento, ya mencionado, de acabar con 
el subteniente Fidel Albalat Bernabé.26 Empero, 
la actuación primera, si bien es cierto que cum-
plió su macabro objetivo, terminó por costar la 
detención de los responsables, Jon Igor Solana 
Matarranz y Harriet Iragi Gurruchaga, gracias a 

HP42_TRIPAS.indd   184 26/12/23   11:10



185Historia del presente, 42 2023/2 2ª época, pp. 177-195 ISSN: 1579-8135

MISCELÁNEA
El año en el que Andalucía se convirtió en el solar de muerte de ETA 

la colaboración ciudadana que fue informando 
a las fuerzas policiales de posibles ubicaciones 
de los miembros del comando. Con ello, quedó 
desarticulado el último comando Andalucía.27

Sin embargo, ETA guardaría una última ac-
ción para la comunidad autónoma. El treinta y 
uno de diciembre, esta vez un comando itine-
rante, dejó colocado un coche bomba con 160 
kilos de dinamita industrial frente a la Sede de 
la Tesorería de la Seguridad Social en la c/ Pa-
blo Picasso, sin un objetivo específico y pro-
bablemente en represiva por la detención del 
comando. Los artefactos fueron desactivados 
por los TEDAX de la Policía Nacional después 
de que sus autores avisaran de su ubicación.28

Analizada la primera de las variables y conti-
nuando con el pautado metodológico estableci-
do, la siguiente estudia el instrumento empleado 
para la consecución de los objetivos inmediatos 
planteados por los terroristas en sus atentados. 
Con ello, lo que se busca es observar el uso de 
uno u otro en función del grado de efectividad a 
alcanzar y la exposición a la que se sometían los 
perpetradores para, de esta forma, comprender 
la lógica de actuación que sigue a cada atentado 
y trazar líneas de unión. 

ETA empleó dos grandes armas para aten-
tar en Andalucía en el año 2000: los explosivos 
y las armas de fuego. De los primeros, el co-
che-bomba fue utilizado en cuatro ocasiones, 
todas ellas sin un objetivo definido. Esta inde-
finición imposibilita el sostener afirmaciones 
concretas a cerca del fin específico para el que 
se empleó, pero deja abierta, siguiendo la in-
formación presente en las fuentes y sabiendo 
que uno de sus fines era reducir el riesgo de 
ser descubiertos y detenidos los terroristas, el 
poder lanzar varias hipótesis no excluyentes 
entre sí: o bien fue empleado como trampa a 
las fuerzas policiales; a modo de señuelo para 
facilitar la huida; o para incrementar el terror 
entre la población. Algo más de información 
aporta el pautado existente en el empleo de 

esta arma. De las cuatro ocasiones señala-
das, tres se dieron tras el atentado principal 
(asesinato de José María Martín Carpena, Luis 
Portero García y el intento de asesinato a José 
Asenjo Díaz) y la restante, como único atenta-
do (coche bomba el treinta y uno de diciembre 
en Sevilla). 

En la misma línea de reducir riesgos se in-
serta el paquete-bomba u otros explosivos, 
aunque, a diferencia del anterior, estos sí pre-
sentan una predisposición en su empleo para 
segar la vida de un objetivo concreto. De los 
doce atentados contabilizados, cinco fueron 
llevados a cabo por medio de explosivos de 
este tipo: el paquete bomba contra Carlos He-
rrera Crusset, el explosivo colocado en el ve-
hículo de José Asenjo Díaz y los instalados en 
los automóviles de los tres militares en Sevilla. 
La necesidad de conocer las rutinas de las víc-
timas y una información detallada acerca de su 
vida para poder emplear con efectividad estas 
armas, dan cuenta de la riqueza de datos de la 
que disponía la organización terrorista sobre 
sus objetivos y la realidad existente en el lugar 
donde residían. No es casualidad que dos de 
los militares fueran vecinos o que ubicaran con 
exactitud la plaza de aparcamiento privado en 
la que se encontraba estacionado el vehículo 
del diputado socialista malagueño.29 Junto a ello, 
fueron el medio predilecto de ETA para aten-
tar contra militares, ordenándose expresamen-
te por la dirección de la organización terrorista 
que se emplearan para tales objetivos.30 

Los criterios de empleo cambian cuando se 
estudian los atentados con armas de fuego en 
relación a los explosivos. A diferencia de los an-
teriores, el uso de armas de fuego supone per se 
la obligatoriedad de asumir riesgos importantes 
al tener que acercarse a la víctima, lo que facilita 
considerablemente ser identificados y/o dete-
nidos, como así ocurrió. No obstante, el grado 
de efectividad se multiplica en comparación con 
los explosivos. ETA empleó este tipo de arma 
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en el año 2000 en la comunidad autónoma en 
sus tres atentados mortales, sabedores de que 
se encontraban sin protección en el momento 
concreto del mismo.31 De entre estos, por con-
tradecir las indicaciones que desde Francia se 
les entregó, destaca el asesinato del médico mi-
litar Antonio Muñoz Cariñanos, sintomático o 
bien del valor de este para los planes de ETA o, 
de la imposibilidad de acabar con él de otra ma-
nera. En definitiva, el uso de este tipo de arma 
muestra la necesidad manifiesta de acabar con 
un objetivo concreto, sacrificando incluso la se-
guridad del comando por una mayor letalidad 
en la consecución del atentado. 

Teniendo en cuenta las diferentes caracterís-
ticas de cada una de las armas empleadas y la 
variable espacio-temporal, se puede observar la 
existencia de un patrón de actuación del coman-
do protagonista, que informa de la presencia de 
una lógica interna en la acción de ETA ese año 
en Andalucía. De igual forma, demuestra como 
su actuar en esta comunidad se estructura en 
torno a la capacidad de adaptación a las circuns-
tancias y realidades que se van presentando. Si el 
primer atentado fue un paquete bomba fallido 
al periodista Carlos Herrera Crusset, los miem-
bros del comando, conscientes de la imperante 
urgencia que tenían de responder con un aten-
tado efectivo, y después de marchar a Francia 
para retomar la comunicación con la dirección 
de ETA, acabaron con la vida del concejal popu-
lar José María Martín Carpena, de un disparo, a 
plena luz del día, a rostro descubierto y delante 
de su mujer e hija. El asesinato del edil popular 
se produce, además, en un mes sangriento para 
el PP, en el que se contabilizaron cinco atenta-
dos contra sus integrantes, más que en los me-
ses restantes del año.32 Por consiguiente, no se-
ría exagerado si se sostiene que el atentado en 
Málaga formaba parte de una campaña de ETA a 
nivel nacional, lo que permite trazar relaciones 
con la actuación de la organización terrorista a 
escala nacional. 

Efectuado un atentado como este, con el 
alto riesgo que suponía para la seguridad del 
comando, cambian de arma, aunque conti-
núan con su campaña de verano en la costa 
malagueña, para atentar con explosivo contra 
el socialista José Asenjo Díaz. Este lo acom-
pañaron con el coche bomba. Sin embargo, el 
fracaso de los dos últimos atentados a través 
de explosivos, a los que se vino a sumar los 
empleados para acabar con dos militares en la 
capital andaluza, hizo que los integrantes del 
comando volvieran a recurrir al arma de fuego. 
Esta vez, diversificando su zona de actuación 
hacia Granada, donde asesinan de un disparo 
en la nuca al fiscal Luis Portero García. Acto 
seguido del atentado mortal, abandonaron un 
coche bomba que detonó, aunque sin causar 
víctimas mortales. Finalmente, Jon Igor Solana 
Matarranz y Harriet Iragi Gurruchaga retornan 
a Sevilla donde intentarían un nuevo atentado 
con explosivos, ahora contra el subteniente del 
Ejército del Aire Fidel Albalat Bernabé, también 
fallido al no llegar a explosionar. Ante tal he-
cho, los dos terroristas intentaron asegurar la 
muerte del siguiente de sus objetivos, el coro-
nel médico Antonio Muñoz Cariñanos, que fue 
asesinado en su consulta, tras lo que se dieron 
a la fuga hasta ser detenidos horas más tarde. 
Por último, un comando itinerante dejó un co-
che bomba de gran potencia, en Sevilla, desac-
tivado por los TEDAX de la Policía Nacional. 

Como se puede observar, el elemento ver-
tebrador es la respuesta a errores o atentados 
fallidos por el instrumento principal, el explo-
sivo, cuantitativamente superior (nueve atenta-
dos de doce), con el empleo de armas de fuego 
que aseguren la muerte del objetivo, aunque 
tuvieran un elevado coste. Precisamente, el 
número cada vez mayor de detenidos a partir 
del año 2000, contabilizándose 459 los miem-
bros o colaboradores apresados en el interva-
lo 2000-2003,33 da una muestra de la cada vez 
mayor debilidad de la organización y explica la 
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necesidad acuciante de asegurar los atentados 
aun sabiendo que significaría una mayor expo-
sición de sus integrantes. 

Para finalizar, la última variable aborda el 
aspecto de la profesión de la víctima, dato de 
gran valor por el esquema de la socialización del 
sufrimiento. Con ello, se intenta observar hasta 
qué punto el comando Erraia se adecuó a la es-
trategia nacional o, si la determinación del con-
texto de la comunidad fue imperante. De los 
doce atentados, ocho fueron realizados a vícti-
mas concretas, por tanto, será de esta cifra de 
donde se realice el recuento. Así, cuatro vícti-
mas eran militares, una cifra elevada en compa-
ración con otros colectivos como periodistas, 
al que sólo pertenecía Carlos Herrera Crusset; 
políticos, caso de José María Martín Carpena 
y José Asenjo Díaz; y, por último, miembros de 
la judicatura de los que sólo hay que lamentar 
la muerte de Luis Portero García. Por tanto, 
una clara mayoría de militares que, comparan-
do con la realidad nacional, Andalucía en el año 
2000 mantiene la predominancia de colectivos 
tradicionales en las víctimas, aunque incorpora-
se miembros de los nuevos colectivos puestos 
en la diana. De estos destacan los miembros 
del PP y PSOE, destacando más por lo cuali-
tativo a causa del impacto mediático, social y 
político que sus muertes dejaron. 

Quizás, la explicación, aunque no sea abso-
luta, puede radicar en ser Sevilla la ciudad con 
mayor presencia militar de toda Andalucía y 
base principal de ETA en la comunidad autóno-
ma. La capital andaluza cuenta con el mayor nú-
mero de acuartelamientos militares andaluces, 
siete, frente a Córdoba y Cádiz, segundas en el 
escalafón con dos.34 Entre estos, se cuenta el 
Cuartel General de la Fuerza Terrestre, ubica-
do en la Plaza de España, con una importancia 
clave para el mando militar. De forma conjunta, 
y de acuerdo con la política emprendida desde 
el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa, prolifera en la capital 

hispalense espacios de residencia para militares 
y sus familias fácilmente ubicables, generando 
una suerte de microcosmos dentro de la so-
ciedad sevillana.35 Teniendo en cuenta estos 
datos y sabiendo que disponían de una rica in-
formación, además de infraestructuras que le 
permitían desplazarse rápidamente y preparar 
los atentados, no asombra la intensidad con la 
que ejercieron su violencia.36

Antes de finalizar, de cara a enriquecer el 
análisis aquí realizado y comprobar si los re-
sultados y conclusiones obtenidos de las dife-
rentes variables son similares a las resultantes 
de análisis de otros territorios, los compara-
ré con la acción de ETA en Cataluña ese año. 
Como observo con anterioridad, el año 2000 
se cerró en Cataluña con seis atentados de los 
que cuatro fueron mortales, ocupando la cuar-
ta posición por debajo del País Vasco, Andalucía 
y Madrid. La lista de atentados en Cataluña ese 
año, la organización terrorista la abrió el vein-
tiuno de septiembre, entrando en la segunda 
mitad de 2000, y, por tanto, actuando más tar-
díamente que en Andalucía. Desde esa fecha, la 
organización mantendría su actividad en suelo 
catalán durante los meses restantes del año, 
concentrando sus atentados principalmente en 
Barcelona, lo que indica una mayor intensidad 
en el atentar en comparación con la comuni-
dad autónoma andaluza y una mayor atomiza-
ción territorial. 

El primer atentado se perpetró contra el con-
cejal popular José Luis Ruiz Casado, en el barrio 
barcelonés de Sant Adriá de Besos, asesinándo-
le de dos tiros en la cabeza cuando marchaba 
para su vehículo y, una vez tendido en el suelo, 
rematarlo. Su muerte significó el primer aten-
tado mortal en la comunidad autónoma desde 
1994.37Al igual que sucedía en etapas concretas 
en Andalucía, caso del verano, la elección de la 
fecha no fue aleatoria, el atentado coincidió con 
la visita a la ciudad condal del presidente del go-
bierno, José María Aznar, en un momento muy 
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específico de enorme presión para la organiza-
ción terrorista. El quince de septiembre, la poli-
cía francesa había detenido a Iñaki de Rentería, 
miembro de la dirección de ETA.38

Para el segundo de los atentados, esperarían 
hasta el uno de noviembre, fecha en la que colo-
caron un coche bomba en la Diagonal barcelo-
nesa, de madrugada, y coincidiendo también con 
una visita de José María Aznar.39 La ubicación del 
vehículo fue informada con anterioridad, aun-
que explosionó antes de la hora anunciada, sin 
víctimas mortales y lamentando solo dos he-
ridos. Si se observa el móvil del atentado, se 
confirma algunas de las hipótesis lanzadas en la 
variable que estudia el arma empleada. Siguien-
do la información que aporta las fuentes, el ser 
una gran avenida garantizaría una reducción 
de los daños ocasionados, incluyendo víctimas 
mortales que a altas horas de madrugada eran 
inexistentes por la zona, pero sí generaría un 
enorme impacto por lo céntrico de su ubica-
ción y al haber estado concurrido horas antes 
por hinchas del Barcelona que salían del Camp 
Nou. Por tanto, como sucede en Andalucía, no 
se observa que el objetivo fuera acabar con la 
vida de una persona o personas concretas, sino 
insuflar temor y dar una imagen de fortaleza 
después de duros golpes a la Organización.

De esta forma, se comprueba cómo se va 
elaborando un patrón de actuación, fruto de 
la combinación de arma de fuego con un sal-
do mortal y coche-bomba, cuyos usos se pre-
sentan similares a los dados en Andalucía. Esta 
secuencia la vendría a completar el asesinato 
del exministro socialista la noche del veintiuno 
de noviembre, Ernest Lluch Martín, por arma 
de fuego, en el parking de su residencia en la 
ciudad barcelonesa.40 Un nuevo atentado mor-
tal, esta vez contra un personaje de enorme 
popularidad mediática y política, que se seguiría 
minutos más tarde, esta vez para facilitar la fuga 
de los terroristas, con la explosión del coche 
bomba empleado para desplazarse.41

Empero, el patrón de actuación se ve alterado 
con los dos últimos atentados. El catorce de di-
ciembre, en Terrasa, ETA asesina con una bom-
ba colocada en su vehículo, al concejal popular 
Francisco Cano Consuegra.42 Su muerte, con-
firmó a los miembros de los partidos políticos 
constitucionalistas como las víctimas preferen-
tes en Cataluña, a diferencia de Andalucía, aun-
que mantiene el mismo objetivo de uso de este 
tipo de explosivos. Por último, el comando pre-
sente en Cataluña causaría una nueva víctima, 
esta vez un policía municipal de Barcelona, Juan 
Miguel Gervilla, asestándole dos disparos en la 
cabeza. El guardia se había acercado a un coche 
averiado, en una zona céntrica de la ciudad, que 
resultó ser un coche bomba. Ante el peligro de 
fracasar y ser descubierto, acabaron con su vida 
y se dieron a la fuga.43 Una alteración en los 
objetivos frecuentes en el empleo de este tipo 
de armas, por la excepcionalidad de la situación, 
pero que no es óbice para afirmar que existen 
grandes similitudes entre las actuaciones de la 
organización terrorista en ambas comunidades 
autónomas. Así, estas similitudes, se presentan 
en una alternancia en el uso de armas, aunque 
alterada en los dos últimos atentados, y la capa-
cidad del comando de adaptarse a las realidades 
internas de la comunidad actuando como pe-
queñas células en territorios concretos. 

Conclusiones 

La caída operativa de la organización desde 
1992 y el cambio de estrategia hacia la sociali-
zación del sufrimiento que opera en 1995, abren 
un nuevo panorama en la historia del terroris-
mo de ETA en el que el año 2000 se presen-
ta como un antes y un después en el declive 
final de la banda terrorista. Concebido como 
un intento de solventar esa situación de crisis, 
tras la tregua de 1998-1999, ETA llevará a cabo 
una campaña de atentados que cerró el año 
con 70 atentados y 23 víctimas mortales. De 
estos, Andalucía se convirtió en la comunidad 
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autónoma fuera del País Vasco con un mayor 
número de atentados, 12 y 3 asesinatos, en un 
año en el que la organización terrorista le daría 
una especial importancia a su actuar fuera de 
su centro neurálgico, como prueba de fortaleza 
y capacidad operativa. Este criterio territorial 
supone un elemento explicativo del motivo 
que llevó a seleccionar y formar un comando 
que actuara de forma específica en la comuni-
dad autónoma andaluza.

Acercando la mira a los atentados del co-
mando Erraia, se ha empleado una metodología 
de análisis estructurada en tres variables que 
han dado unos resultados enormemente ilus-
trativos. Los dos miembros del comando ac-
tuaron en dos provincias de gran peso para la 
comunidad, Sevilla y Málaga, con el añadido de 
Granada. De estas, Sevilla se presentó como su 
centro principal, lugar donde regresaban des-
pués de actuar en las dos provincias restantes 
y en la que desplegaron una campaña de seis 
atentados desde el mes de marzo hasta di-
ciembre, con una víctima mortal. Por su parte, 
Málaga sufrió una intensidad aplastante el mes 
de julio, coincidiendo con la campaña de vera-
no, que sumó un total de cuatro atentados de 
los que uno fue mortal. Finalmente, Granada 
significó una excepcionalidad a nivel territorial, 
albergando dos atentados el mismo día y que 
ocasionó una víctima mortal. 

Por otro lado, los miembros del comando, 
mostrando una gran capacidad de adaptación a 
las realidades de la comunidad. Terminaron por 
conformar un patrón de actuación, basado en 
una secuencia error-muerte, en consonancia 
con las armas empleadas, de las que los explosi-
vos fueron los mayoritarios; y el grado de expo-
sición de los terroristas. La prueba última de esa 
capacidad adaptativa, elemento que le dota de 
racionalidad a su actuar, es que en contra de lo 
que se observa en otros territorios como Cata-
luña, el colectivo preferente de sus atentados no 
será la clase política sino las Fuerzas Armadas. 
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RESÚMENES Y ABSTRACTS

DE «PP AUTÉNTICO» A EXTREMA DERECHA TOUT COURT. HISTORIA, IDEOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DE VOX

En este artículo se propone un análisis de la historia, la ideología, la organización y los resulta-
dos electorales de Vox, formación que se considera la declinación española de la nueva extrema 
derecha europea. El primer apartado reconstruye la historia de Vox desde los orígenes del par-
tido hasta su consolidación en el sistema político español. El segundo apartado se centra en la 
ideología de la formación liderada por Santiago Abascal, poniendo de relieve tanto los referentes 
teóricos, así como las principales propuestas programáticas que se centran esencialmente en el 
nacionalismo, el nativismo, el autoritarismo, los valores tradicionales y las políticas económicas 
neoliberalistas. El tercer apartado está dedicado a la organización y el liderazgo del partido –po-
niendo de manifiesto el marcado proceso de hipercentralización y falta de democracia interna– 
mientras que el cuarto y último apartado recopila los resultados electorales conseguidos por la 
formación ultraderechista en los comicios celebrados entre 2014 y 2023. 

Palabras clave: Vox, España, extrema derecha, Santiago Abascal, nacionalismo, nativismo.

FROM AN «AUTHENTIC PP» TO A PLAIN AND SIMPLE EXTREME RIGHT. HISTORY, IDEOLOGY AND ORGANI-
SATION OF VOX

This article proposes an analysis of the history, ideology, organisation and electoral results of 
Vox, that is considered the Spanish representative of the new European extreme right-wings par-
ties. The first chapter reconstructs the history of Vox from the party’s origins to its consolidation 
in the Spanish political system. The second chapter focuses on the ideology of the party led by 
Santiago Abascal, highlighting both its theoretical references and its main programmatic proposals, 
which essentially focus on nationalism, nativism, authoritarianism, traditional values and neoliberal 
economic policies. The third chapter is devoted to the party’s organisation and leadership –high-
lighting the marked process of hyper-centralisation and lack of internal democracy– while the 
fourth and final chapter compiles the electoral results achieved by the extreme right party in the 
elections held between 2014 and 2023.

Keywords: Vox, Spain, extreme right, Santiago Abascal, nationalism, nativism.

CHEGA Y EL FIN DE LA INMUNIDAD LUSA

Tras años de supuesta inmunidad ante el auge de la derecha radical populista, Portugal ha vis-
to entrar en el parlamento al partido Chega. Desde entonces, esta fuerza política ha crecido en 
votos y escaños, ocupando actualmente el puesto de tercer partido nacional. Con el objetivo de 
entender Chega como fenómeno político y social, este artículo se propone trazar los ejes fun-
damentales de su trayectoria, de su liderazgo y de sus ideas políticas. Para ello, empieza con un 
análisis de las condiciones favorables a la emergencia de la derecha radical populista en el país, 
echando una breve mirada a la genealogía del radicalismo luso de derechas para después señalar 
los cambios ocurridos en el sistema de partidos. Después examina los primeros pasos de Chega 
y el perfil de su fundador y presidente, André Ventura. Por fin, en aras de evaluar hasta qué punto 
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Chega se enmarca en el espacio de la derecha radical populista, se indaga en la ideología y agenda 
programática del partido.

Palabras clave: Chega, Derecha Radical, Populismo, Portugal, Sistemas de Partidos.

CHEGA AND THE END OF THE PORTUGUESE IMMUNITY

After years of alleged immunity to the populist radical right, Portugal has seen the political par-
ty Chega enter parliament. Since then, this political force has grown in votes and seats, currently 
occupying the position of the third national party. Aiming to assess Chega as a political and social 
phenomenon, this article intends to trace the party’s fundamental axes, namely its course since 
inception to present time, its leadership and political ideas. In order to do so, this article begins by 
analyzing the conditions favorable to the emergence of the populist radical right in the country, 
taking a brief look at the genealogy of right-wing Portuguese radicalism and then pointing out 
the changes that have occurred within the party system. Then, it examines Chega’s first steps and 
the profile of its founder and president, André Ventura. Finally, in order to assess the extent to 
which Chega fits into the space of the populist radical right, the article approaches the ideology 
and programmatic agenda of the party.

Keywords: Chega, Far-Right, Party Systems, Populism, Portugal.

LA NEBULOSA DE LA EXTREMA DERECHA IDENTITARIA Y SOBERANISTA ITALIANA: DE LA PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA AL EXTRAPARLAMENTARISMO

En este artículo se analiza la nebulosa de la extrema derecha identitaria y soberanista italiana. 
Se ha procedido a examinar cuatro grupos (un partido, y tres movimientos) que conforman las 
piezas más destacadas de este complicado entramado que se inspira al fascismo, al neofascismo y 
a elementos culturales e ideológicos lejanos a la derecha. Al principio nos hemos centrado en el 
neofascismo italiano del pasado siglo, considerándolo como elemento fundamental para entender 
la extrema derecha italiana de hoy. Luego se han analizado los grupos mencionados con especial 
interés en su orientación ideológica, su participación política y su actividad metapolítica. El tra-
bajo de investigación necesario para realizar este artículo está basado en fuentes bibliográficas, 
documentos internos de los grupos estudiados y entrevistas a miembros destacados de dos de 
estos grupos. 

Palabras clave: Neofascismo, Fascismo, Extrema derecha, Italia.

THE NEBULA OF THE ITALIAN IDENTITY AND SOVEREIGNTIST FAR RIGHT: FROM POLITICAL PARTICIPATION 
TO EXTRA-PARLIAMENTARIANISM

This article analyses the nebula of the Italian extreme identitarian and sovereigntist right. We 
have examined four groups (one party and three movements) that make up the most important 
pieces of this complicated web, which draws its inspiration from fascism, neo-fascism and cultural 
and ideological elements far from the right. At the beginning, we focused on Italian neo-fascism 
in the last century, considering it as a fundamental element for understanding the Italian extreme 
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right today. We then analysed the aforementioned groups with particular interest in their ideolo-
gical orientation, their political participation and their meta-political activity. The research work 
necessary for this article is based on bibliographical sources, internal documents of the groups 
studied and interviews with prominent members of two of these groups.

Keywords: Neofascism, Fascism, Extreme Right, Italy.

FRATELLI D’ITALIA: ENTRE LA HERENCIA NEOFASCISTA, EL POPULISMO Y EL CONSERVADURISMO 

El fulgurante ascenso electoral de Fratelli d’Italia, que ha pasado del 1,9% al 26% en menos de 
diez años, y el nombramiento de su líder Giorgia Meloni como primera ministra, han suscitado 
numerosas preguntas, tanto en la comunidad científica como en los medios de comunicación, 
sobre la naturaleza de este partido: sobre sus raíces ideológicas, su estrategia, la fisonomía de 
su clase dirigente y sus vínculos internacionales. Se han hecho propuestas muy diferentes para 
clasificar a este actor político, adscribiéndolo a la extrema derecha, a la derecha radical popu-
lista, al neofascismo. La intención de este artículo, que reconstruye la trayectoria del FdI desde 
su fundación hasta nuestros días y sitúa su genealogía en el contexto de los acontecimientos de 
la derecha italiana, es demostrar que pertenece a otra familia política, la nacional-conservadora.

Palabras clave: Italia, Derecha, Conservadurismo, Neofascismo, Populismo.

FRATELLI D’ITALIA: BETWEEN NEO-FASCIST HERITAGE, POPULISM AND CONSERVATISM

The explosive electoral rise of Fratelli d’Italia from 1.9% to 26% in less than ten years, and the 
appointment of its leader Giorgia Meloni as Prime Minister, have raised many questions, both in 
the scientific community and in the media, about the nature of this party: its ideological roots, 
its strategy, the physiognomy of its ruling class and its international links. Very different proposals 
have been made to classify this political actor, ascribing it to the extreme right, to the radical 
populist right, to neo-fascism. The intention of this article, which reconstructs the FdI’s trajectory 
from its founding to the present day and places its genealogy in the context of events on the 
Italian right, is to show that it belongs to another political family, the national-conservative one.

Keywords: Italy, Right, Conservatism, Neofascism, Populism.

LA ULTRADERECHA GRIEGA: DE AMANECER DORADO A LOS ESPARTANOS (1980-2023)

El propósito de este artículo es presentar la ultraderecha en Grecia, un caso de estudio único 
por la permanencia de un partido abiertamente neonazi en su parlamento durante la mayoría 
de la década de 2010. Amanecer Dorado se destacó por su extremismo ideológico y por el uso 
de violencia como herramienta política en Europa del siglo XXI. El 7 de octubre de 2020, La 
Corte de Apelación griega dictó que el líder y diecisiete diputados de Amanecer Dorado fueron 
culpables de pertenecer y dirigir una organización criminal y varios miembros de la organización 
fueron declararon culpables de delitos relacionados con homicidio. A pesar de que el descrédito 
que conllevó el juicio hizo a Amanecer Dorado desaparecer del mapa electoral griego, tanto su 
herencia como su ideología siguieron enraizadas en la sociedad. Ha sido solo cuestión de tiempo 
hasta que nuevos actores han aparecido para cubrir dicha demanda. Efectivamente, en 2023 Grecia 
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volvió a sorprender con la entrada de tres partidos de la ultraderecha en el parlamento durante 
las elecciones generales, de los cuales destacamos los Espartanos como ramificación de Amanecer 
Dorado. 

Palabras clave: Grecia, Amanecer Dorado, Espartanos, ultraderecha.

THE GREEK FAR RIGHT: FROM GOLDEN DAWN TO THE SPARTANS (1980- 2023)

This article aims to present the constellation of the Greek far right in Greece, a unique case 
study due to the presence of an openly neo-Nazi party in its parliament of most of the 2010s. 
Golden Dawn stood out for its ideological extremism and use of violence as means for doing pol-
itics in the twenty-first century Europe. On 7 October 2020, the Greek Court of Appeals dictat-
ed the leader and eighteen Golden Dawn MPs guilty for crimes related to homicide. Despite the 
disrepute caused by Golden Dawn’s trial, its legacy and ideology remain deeply rooted in Greek 
society. It was only a matter of time until new actors appeared to cover this demand. Indeed, in 
2023 Greece surprised the world again with the entrance of three far-right parties in the Greek 
parliament, out of which we focus on the Spartans as a Golden Dawn branch. 

Keywords: Greece, Golden Dawn, Spartans, far right.

LA NUEVA LEGA DE MATTEO SALVINI (2013-2023). CONTINUIDADES Y RUPTURAS EN EL DISCURSO POLÍTI-
CO DE UN PARTIDO NACIONAL-POPULISTA

El objetivo de este artículo es señalar las continuidades y rupturas que se han producido en el 
discurso político de la Lega desde que Matteo Salvini asumió el cargo de secretario federal del 
partido en 2013. La principal tesis que sostiene este trabajo es que la transformación de la iden-
tidad de la Lega promovida por Salvini, sobre todo la nacionalización del discurso del partido en 
sentido italiano, convive con grandes líneas de continuidad que permiten establecer una identidad 
clara entre el partido de Bossi y el de Salvini. En particular, este artículo tratará de mostrar que la 
superación del discurso original de la Lega centrado en la reivindicación territorial y la demanda 
de mayor autogobierno para la «Padania» no ha llevado al partido a abandonar su condición de 
partido populista. 

Palabras clave: Lega, Italia, Salvini, Populismo, Nacionalismo, derecha radical.

MATTEO SALVINI’S NEW LEGA (2013-2023). CONTINUITY AND CHANGE IN THE POLITICAL DISCOURSE OF 
A NATIONAL AND POPULIST PARTY

The aim of this article is to point out the continuities and ruptures that have occurred in the 
Lega’s political discourse since Matteo Salvini took office as the party’s federal secretary in 2013. 
The main thesis underpinning this paper is that the transformation of the Lega’s identity promo-
ted by Salvini, especially the nationalization of the party’s discourse in the Italian sense, coexists 
with broad lines of continuity that make it possible to establish a clear identity between Bossi’s 
party and that of Salvini. This article will try to show that the overcoming of the Lega’s original 
discourse centered on territorial claims and the demand for greater self-government for «Pada-
nia» has not led the party to abandon its status as a populist party.
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Keywords: Lega, Italy, Salvini, Populism, Nationalism, Radical Right.

LA MESA DE UNIDAD SOCIALISTA: UNA ALIANZA SOCIALISTA EN LA SALIDA DE LA ÚLTIMA DICTADURA 
ARGENTINA (1980-1983)

En 1980, la situación del socialismo argentino arrojaba una imagen de fuerte dispersión, con 
una extensa cantidad de partidos y formaciones que se disputaban la legitimidad de la identidad 
socialista. Esta división estaba provocada no solo por la represión de la dictadura iniciada en 1976, 
sino también por la inercia de rupturas que arrastraba el viejo tronco socialista desde décadas 
atrás. Frente a ese panorama, en ese año comienzan las gestiones para la formación de la llamada 
Mesa de Unidad Socialista, protagonizada por el Partido Socialista Popular de Guillermo Estévez 
Boero, la Confederación Socialista Argentina y el Partido Socialista del Chaco.

El objetivo de este artículo pasa por explorar cómo fue posible esa alianza electoral que tuvo 
su plasmación en la fórmula presidencial para las elecciones de 1983. Nos interesa conocer las 
similitudes y diferencias ideológicas y discursivas entre las tres formaciones mencionadas. Asimis-
mo, seguiremos las gestiones de la conformación la Mesa. De manera más general, esta cuestión 
nos permitirá conocer mejor el funcionamiento y las relaciones que mantuvieron los partidos 
durante la última dictadura. Para ello, acudiremos principalmente a la prensa y documentos par-
tidarios.

Palabras clave: Argentina, socialismo, transición, dictadura.

THE SOCIALIST UNITY TABLE: A SOCIALIST ALLIANCE AT THE END OF THE LAST ARGENTINE DICTATORSHIP 
(1980-1983)

In 1980, the situation of Argentine socialism showed an image of strong dispersion, with many 
parties that disputed the legitimacy of the socialist identity. This division was caused not only by 
the repression of the dictatorship that began in 1976, but also by the inertia of ruptures that the 
old socialist trunk had carried for decades. Faced with this panorama, in 1980 the efforts began to 
form the so-called Mesa de Unidad Socialista, led by the Partido Socialista Popular of Guillermo 
Estévez Boero, the Confederación Socialista Argentina and the Partido Socialista del Chaco.

The objective of this article is to explore how this electoral alliance was possible, which was 
reflected in the presidential formula for the 1983 elections. We are interested in knowing the 
ideological and discursive similarities and differences between that parties and how the efforts 
developed resulted in the formation of the Mesa. The question will also allow us to better unders-
tand the functioning and relationships that the parties maintained during the last dictatorship. To 
do this, we will go mainly to the press and party documents.

Keywords: Argentina, socialism, transition, dictatorship

THE JEWEL OF THE FAIR: LA PARTICIPACIÓN DE ESPAÑA EN LA FERIA MUNDIAL DE NUEVA YORK DE 1964

 Entre 1964 y 1965 se celebró la Feria Mundial de Nueva York, una exposición internacional 
en la que España tuvo una participación notoria. Con el impulso de Manuel Fraga y Fernando 
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Castiella, el régimen franquista aprovechó que el año de celebración de exposición coincidía con 
los «25 años de paz» tras el final de la Guerra Civil, por lo que era una gran oportunidad a nivel 
propagandístico para presentar a España como un país moderno y renovado. Los resultados de la 
participación pueden ser considerados exitosos en términos diplomáticos y de imagen. La revista 
Life le dedicó un reportaje al pabellón español en agosto de 1964 en el que lo denominaba «the 
jewel of the fair». En términos culturales, se buscaba mostrar una imagen de España como país 
generador de alta cultura y también se intentaba recurrir a los vínculos históricos entre España y 
América. En este artículo se analiza la presencia española en la exposición de 1964, estudiando el 
discurso implícito, los objetivos y las relaciones de España con Estados Unidos y América Latina 
–en el marco de la defensa de la denominada «hispanidad», al amparo del imperialismo informal.

Palabras clave: España, Estados Unidos, Feria Mundial de Nueva York 1964, Hispanidad, Fran-
quismo, Imperialismo informal.

THE JEWEL OF THE FAIR: SPAIN’S PARTICIPATION IN NEW YORK WORLD’S FAIR OF 1964

The New York World’s Fair of 1964-1965 was an international exhibition in which Spain had a 
notorious participation. With the support of Manuel Fraga and Fernando Castiella, the Francoist 
regime took advantage of the fact that the fair coincided with the «25 years of peace» after the 
end of the Civil War, making it a great propaganda opportunity to present Spain as a modern and 
renewed country. The result was successful in terms of diplomacy and country image. Life maga-
zine dedicated a feature to the Spanish pavilion in August 1964, calling it «the jewel of the fair». 
In cultural terms, the aim was to present an image of the country as a generator of high culture 
and also to emphasize the historical links between Spain and the Americas. This paper analyzes 
the Spanish presence in the 1964 exhibition, studying the implicit discourse, the objectives and 
the relationship between Spain, the United States and Latin America –within the framework of 
the so-called Hispanicity and informal imperialism.

Keywords: Spain, United States of America, New York World’s Fair 1964, Hispanicity, Fran-
coism, Informal imperialism.

HACER ESPAÑA GRANDE OTRA VEZ. EL RELATO NACIONAL ESPAÑOL EN EL DISCURSO DE VOX

El objetivo de este artículo consiste en poner de relieve el relato nacional español en el dis-
curso de VOX. Para ello, se ha analizado el discurso político de la formación a través de fuentes 
de todo tipo (programas, mítines, entrevistas, publicaciones en redes...) entendidas siempre como 
textos, con el fin de localizar dicho relato. En este sentido, se ha verificado la centralidad que 
tienen en su discurso tanto la nación española, entendida en términos palingenésicos, como el 
establecimiento de un relato particular sobre el pasado español, utilizado como marco de refe-
rencia para sus acciones políticas. Este relato, además, hace uso de mitos, símbolos y creencias 
cuya matriz de origen proviene en gran medida del canon nacionalista nacionalcatólico. En él, el 
papel del mito de la Reconquista y el imperio español es fundamental, y están vinculados a las 
ideas de Hispanidad y Leyenda Negra. Por otro lado, llama la atención la ausencia de referencias 
al periodo decimonónico, con menciones testimoniales a la Guerra de Independencia.
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Palabras clave: VOX, nacionalismo español, extrema derecha, uso público del pasado, Recon-
quista, Hispanidad, Iberosfera, Leyenda Negra.

MAKE SPAIN GREAT AGAIN. THE SPANISH NATIONAL STORY IN THE DISCOURSE OF VOX

The objective of this article is to highlight the Spanish national narrative in the VOX discourse. 
For this, the political discourse of the formation has been analyzed through sources of all kinds 
(programs, rallies, interviews, publications on networks...) always understood as texts, to locate 
said story. The centrality of both the Spanish nation, understood in palingenetic terms, and the 
establishment of a particular story about the Spanish past, used as a frame of reference for its 
political actions, has been verified. This story makes use of myths, symbols, and beliefs whose 
matrix of origin comes largely from the nationalcatholic nationalist canon. In it, the role of the 
myth of the Reconquista and the Spanish empire is fundamental, and they are linked to the ideas 
of Hispanidad and Spanish Black Legend. The absence of references to the nineteenth century is 
striking, with testimonial mentions of the Spanish War of Independence.

Keywords: VOX, Spanish nationalism, extreme right, public use of the past, Reconquista, His-
panidad, Iberosphere, Spanish Black Legend.

EL AÑO EN EL QUE ANDALUCÍA SE CONVIRTIÓ EN EL SOLAR DE MUERTE DE ETA 

El terrorismo que ETA desplegó a lo largo de sus más de cinco décadas de historia, ha golpea-
do al conjunto nacional español en fases cruciales para su pasado más reciente, con una intensi-
dad variable en función de la/s fecha/s y el territorio en el que se centre la óptica investigadora. 
Conociendo esta realidad, el año 2000 marca un antes y un después para la organización terro-
rista y su acción violenta, encontrando en Andalucía su espacio de actuación fuera del País Vasco 
preferencial, con implicaciones de gran importancia para comprender la situación en la que se 
encuentra ETA desde 1995 y los acontecimientos posteriores que se suceden hasta 2011 cuando 
anuncia el fin de la lucha armada.

Palabras clave: ETA, Andalucía, año 2000, terrorismo. 

THE YEAR IN WHICH ANDALUSIA BECAME ETA’S DEATH PLOT

The terrorism that ETA deployed throughout its more than five decades of history, has struck 
Spain as a whole at crucial stages in its most recent past, with varying intensity depending on the 
date/s and the territory on which the research focuses. Knowing this reality, the year 2000 marks 
a before and after for the terrorist organization and its violent action, finding in Andalusia its 
preferred area of action outside the Basque Country, with implications of great importance for 
understanding the situation in which ETA has found itself since 1995 and the subsequent events 
that followed until 2011 when it announced the end of the armed struggle.

Keywords: ETA, Andalusia, year 2000, terrorism.
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