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Resumen

En los últimos años, la derecha española ha experimentado un aumento de la competitividad 
electoral entre el centro-derecha y la derecha radical. A pesar del aumento del número de estu-
dios sobre Vox, no existe una investigación centrada exclusivamente en el voto joven de la 
derecha española. Así, el artículo, constatado el diferente peso del electorado joven y los dife-
rentes niveles de preocupación por distintos temas entre ambos electorados, trata de validar, a 
través de un diseño empírico cuantitativo basado en datos de nivel individual, la influencia de 
las preocupaciones económicas, culturales, sociales y políticas en la preferencia electoral de los 
jóvenes de la derecha española. Se demuestra empíricamente que entre los jóvenes las preocu-
paciones políticas aumentan la probabilidad de voto a Vox frente al PP, mientras que la cues-
tión económica aumenta la probabilidad del apoyo al centro-derecha frente a la derecha radical. 
Esta contribución, en el contexto actual de intensa polarización política y cambio actitudinal 
entre la juventud española, tiene implicaciones para comprender el estado actual de la compe-
tición en la derecha española.

Palabras clave: Voto, derecha española, Vox, PP, jóvenes, centro-derecha, derecha radical 
populista.
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Abstract

In recent years, the Spanish right has experienced an increase in electoral competition between 
the centre-right and the radical right. Despite the increase in the number of studies on Vox, 
there is no research focused exclusively on the Spanish right-wing youth vote. Thus, the article, 
noting the different weight of the young electorate and the different levels of concern for 
different issues between the two electorates, attempts to validate, through a quantitative empir-
ical design based on individual-level data, the influence of economic, cultural, social and polit-
ical concerns on the electoral preference of young people on the Spanish right. It is empirically 
demonstrated that among young people, political concerns increase the probability of voting 
for Vox over PP, while economic concerns increase the probability of support for the centre-
right over the radical right. The contribution, in the current context of intense political polar-
isation and attitudinal change among Spanish youth, has implications for understanding the 
current state of competition on the Spanish right.

Keywords: Vote, Spanish right wing, Vox, PP, young people, center-right, populist radical 
right.

INTRODUCCIÓN 

En el campo de los estudios políticos, la derecha radical ha sido objeto de múltiples 
investigaciones en los últimos años (Akkerman, 2018; Coffe y Voorpostel, 2010; 
Mudde, 2007; Mudde, 2019; Norris, 2009; Norris e Inglehart, 2019; Schäfer, 2022). 
En España, la aparición de Vox también ha obligado al estudio de este fecundo fenó-
meno político que supone un cambio importante en el sistema político español (Acha 
et al., 2020; Cheddadi y León-Ranero, 2022). En este sentido, cabe diferenciar dos 
formas de aproximación al citado objeto: por una parte, aquellas que profundizan en 
el discurso y la ideología de este partido (Ferreira, 2019; Cheddadi y León-Ranero, 
2022) y, por otro lado, las que buscan estudiar la demanda política de Vox como 
formación de la derecha radical (Arroyo, 2020; Turnbull-Dugarte, 2019; Turnbu-
ll-Dugarte et al., 2020).

En este contexto, se han sugerido diferentes teorías para explicar este crecimiento 
electoral de formaciones de derecha radical: la tesis del repliegue cultural y la tesis de 
la desafección política e institucional. Coherentemente con esto, el objetivo del 
trabajo, en el contexto de una competencia electoral en aumento entre el centro-de-
recha y la derecha radical en España, es triple: primero, determinar si la preocupación 
por problemas de índole política es un elemento distintivo del electorado joven de la 
derecha radical frente al centro-derecha en España. Segundo, por otro lado, evaluar si 
la percepción de los problemas económicos como los principales del país son factores 
diferenciales que explican el mayor apoyo del votante joven español al centro-derecha 
que a la derecha radical. En tercer y último lugar, valorar la influencia de la preocupa-
ción por las cuestiones culturales y sociales a la hora de decidir el voto por una forma-
ción política u otra.
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La investigación es relevante por varios motivos. En primer lugar, por el propio 
aumento de la competitividad entre el principal partido de centro-derecha español 
(PP) y el principal partido de derecha radical español (Vox). En segundo lugar, por el 
mayor peso de los jóvenes en el electorado de Vox frente al del PP. En tercer y último 
lugar, la determinación del factor diferencial que explica una mayor probabilidad de 
voto joven a la derecha radical frente al centro-derecha es un paso previo imprescin-
dible para comprobar si las diferencias entre generaciones son debidas al efecto ‘edad’ 
o al efecto ‘cohorte’; es decir, si las diferencias observadas en el electorado joven de 
Vox frente al del PP son debidas a factores que varían con el paso del tiempo o bien a 
variables que impactan específicamente en el comportamiento de la cohorte joven. Los 
resultados tienen, así, importantes implicaciones no sólo para comprender el estado 
actual de la competición en la derecha española por el voto joven, sino para evaluar en 
el futuro si existe un efecto ‘cohorte’ que explique la mayor preferencia del voto joven 
a la derecha radical frente al centro-derecha. La estructura de este estudio se divide en 
una introducción al marco teórico empleado y el estado de la cuestión, la exposición 
de la metodología de trabajo, la descripción de los principales resultados y, por último, 
la discusión y conclusiones de la investigación. 

JUVENTUD Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA: ¿RETIRADA DE LO 
POLÍTICO O IRRUPCIÓN DE NUEVAS FORMAS POLÍTICAS?

En los últimos años, el mapa electoral español se ha transformado significativa-
mente, gracias, entre otros, a los cambios en las pautas de comportamiento político de 
la juventud (por ejemplo, el 15M) (Arroyo, 2020; Salazar, 2022). Respecto al compor-
tamiento político de la juventud, se puede citar una profusa literatura académica 
(Bendit, 2000; Muxel, 2008; Francés y Santacreu, 2014; Silva-Nova et al., 2015). A 
grosso modo, las variables explicativas más citadas suelen ser: efecto edad, efecto cohorte 
y efecto periodo (Galais, 2012b). La primera hace referencia a la propia condición de 
jóvenes desde la perspectiva de la edad para estudiar los procesos y fenómenos ligados 
con la juventud y su forma de participar. El efecto cohorte, en cambio, hace referencia 
a la generación como determinante de los procesos de socialización política vinculados 
con la juventud. Por último, el efecto periodo privilegia la influencia de los cambios 
generales a nivel cultural, social y político en los jóvenes como actores políticos. Sin 
detenernos particularmente en esto último, las diferentes investigaciones, señalan, 
cada vez más, una juventud con una socialización y cultura política alternativa a la de 
otras generaciones adultas (Lorente y Sánchez-Vitores, 2022; Benedicto, 2008; Galais, 
2012a; Tejerina, 2010). Estas investigaciones constatan que estamos ante una genera-
ción distanciada del quehacer político tradicional e institucional, entendido este 
quehacer como participación electoral, partidista y/o sindical. Aunque se trata de una 
retirada extensiva a otros grupos de edad, debido a la desafección que produce la 
democracia liberal, en el colectivo joven parece producirse con mayor radicalidad la 
misma (Cammaerts et al., 2014; Injuve, 2017). 
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Diferentes interpretaciones sociológicas se han acercado a este contexto. Algunos 
autores se han centrado fundamentalmente en los modelos clásicos de participación, 
por lo que han argumentado que existe una cada vez mayor desafección política de la 
juventud representada en el desinterés por lo colectivo y por el cambio sociopolítico 
(Putnam, 2000 y 2002; Martín, 2004; González Anleo, 2005). Otros muchos autores, 
en cambio, rechazan esta interpretación, acudiendo a una definición de la participa-
ción política más abierta, donde la juventud vendría a estar integrando movimientos 
sociales de protesta, de manifestación y de vida cotidiana como firmar una reivindica-
ción, participar en redes sociales, donar dinero relativo a cuestiones públicas o 
apoyando la implantación de nuevos actores políticos alejados del bipartidismo como 
Podemos o Vox mismamente (Benedicto, 2008; Jaime-Castillo, 2008; Galais, 2012a; 
Tejerina, 2010; Silva-Nova et al., 2015; Arroyo, 2020). Desde esta perspectiva, la 
juventud politiza nuevos ámbitos e integra nuevas realidades susceptibles de expresión 
pública. El feminismo, el ecologismo, el identitarismo (el caso de PEGIDA en 
Alemania, por ejemplo) o el antirracismo subrayan la emergencia de una nueva forma 
de hacer política alejada de los confines tradicionales de la política institucionalizada. 

EMERGENCIA DE VOX. ¿NUEVAS OFERTAS PARA VIEJAS DEMANDAS?

En las últimas décadas ha emergido un clima sociopolítico de desafección política 
(Mair, 2015; Foa y Mounk, 2016; Bauman, 2017). Este contexto de apatía política 
llevará a la cristalización de nuevos movimientos sociales como el 15-M o semejantes 
en otros países. Entre estos nuevos movimientos políticos, se encuentran los partidos 
de la derecha radical, cuya irrupción electoral obedece a la crisis de un modelo sociopo-
lítico percibido como agotado. La clave de bóveda es que, en un sistema democrático 
liberal, al que se le presupone el juego de la representatividad, surge una brecha 
sociopolítica entre representantes y representados. En definitiva, entre el poder y el 
pueblo. Con todo esto, la democracia liberal post 1945 se empieza a presentar como 
un proyecto en crisis frente a los desenfrenos de la globalización. A este respecto, 
Stefan y Mounk (2017) empiezan a emplear el concepto de democracia desconsoli-
dada en vez de la clásica acepción democracia consolidada, para hacer referencia al 
momento crítico actual. Un momento político presidido por la desconfianza, el 
hartazgo social, y el cinismo político en contra de las instituciones políticas y sociales 
(López de Lizaga, 2022). En el caso de la juventud, esta apatía política es incluso 
mayor: las conclusiones de Foa y Mounk (2016), subrayan que la legitimación demo-
crática como modelo político es cada vez más frágil entre la juventud de los países 
desarrollados. 

Precisamente en este escenario emergerán nuevos partidos en toda Europa. En 
España, vinculados a la desafección política, surgen formaciones políticas como 
Podemos o Ciudadanos. Sin embargo, hay que esperar a las elecciones de Andalucía 
de 2018 para romper con la tesis de que en España no había lugar para partidos de 
derecha radical (Mendes y Dennison, 2020). La emergencia de Vox es tal que en las 



Revista Española de Ciencia Política. Núm. 66. Noviembre 2024, pp. 13-37

La competición por el voto joven en la derecha española (2018-2023)… 17

elecciones generales de noviembre de 2019 consiguió irrumpir con 52 escaños en el 
Congreso de los Diputados. Siguiendo a Mudde (2019), estos partidos de la Derecha 
Radical son diferentes a los de la Derecha Extrema, en cuanto que estos últimos desle-
gitiman directamente el sistema democrático y no descartan el uso de la violencia polí-
tica. En cambio, los de la radical right, si bien atacan el sistema democrático liberal, 
promueven una participación democrática en las urnas y en las instituciones.

Diferentes estudios se han acercado a la ideología política de esta formación, seña-
lando su ideario tradicional-conservador, nacionalista-nativista, neoliberal a nivel 
económico y autoritario-punitivista en lo moral (Ferreira, 2019; Mudde; 2019; 
Griffin, 2021). A fin de cuentas, se trata de un partido político que reclama una vuelta 
a valores conservadores y tradicionales en lo político y en lo social, capaces de reunir 
viejas demandas en nuevas ofertas políticas. 

En este sentido, Vox forma parte de una radical right europea que, siguiendo a 
Mudde (2019), se caracterizaría por aglutinar tres componentes ideológicos princi-
pales: nacionalismo nativista en cuanto a una efervescente y excluyente apología de la 
nación frente a sus enemigos, (externos) los inmigrantes y (internos) los secesionistas 
catalanes y vascos; autoritarismo por sus demandas a la hora de endurecer el código 
penal y la respuesta judicial frente a los enemigos del pueblo; y, por último, cierta 
dosis de populismo que busca enfrentar a una elite corrupta moralmente con un 
pueblo nacional, orgánico y puro. A este respecto, la bibliografía académica ha seña-
lado una cierta nostalgia por un estado fuerte, nacionalista, exclusionista y enemigo de 
las minorías y de la diversidad (Mudde, 2007; Ferreira, 2019; Rivera et al., 2021) y el 
predominio de la insatisfacción con el gobierno y el rechazo a una mayor integración 
europea (Barragán y Rivas, 2022).

En este contexto, Vox se ha significado ideológicamente como el principal partido 
de la contraprogramación cultural, el del antifeminismo (Álvarez-Benavides y Jiménez, 
2021; Griffin, 2021), el del rechazo a la inmigración y la radical oposición al islam y a 
los musulmanes como ciudadanos residentes en España (Mudde, 2019; Ballester, 
2021). Con todo, Vox ha logrado réditos electorales en una determinada sociología 
electoral en España (Rivera et al., 2021), siendo parte de la juventud española más 
favorable electoralmente a la derecha radical (Vox) que al centro-derecha (PP) (Injuve, 
2020; Salazar, 2022). De hecho, algunas investigaciones advierten, incluso, que una 
diferencia sustancial entre la derecha radical y el centro-derecha españoles, en cuanto 
a cuestiones de demanda, obedece a la importancia del apoyo electoral de las personas 
jóvenes en favor de Vox (Arroyo, 2020). En Europa se vive también esta tendencia 
favorable a la derecha radical, siendo la explicación más recurrente la que vincula una 
radicalización en el sentimiento nacionalista étnico con la percepción de inseguridad 
económica (Mierina y Koroleva, 2015). Así, el reaccionarismo cultural y el senti-
miento de privación económica podrían estar detrás de esta demanda entre la juventud. 

En este sentido, a la hora de buscar las razones de tal fenómeno electoral, dentro 
de la sociología electoral se pueden diferenciar tres grandes escuelas. En primer lugar, 
se encuentra la escuela sociológica de Columbia que, de la mano de teóricos sociales 
como Berelson et al. (1954), ha pretendido vincular la estructura social con las razones 
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del voto. El sexo, la edad, la clase social, la profesión, la etnia o la religión, entre otras 
variables, figuran como factores significativos en la dilucidación del voto. En segundo 
lugar, la sociopsicológica de la escuela de Michigan afirma que el voto no depende solo 
de razones estructurales, si no que se debe empezar a dar importancia a la parte psico-
lógica del individuo a la hora de vincularse con un determinado proyecto político 
(Campbell et al., 1960; Butler, 1969; Miller y Shanks, 1996). Así, se empieza a estu-
diar cómo las campañas electorales transforman la decisión de votar; la afirmación 
partidista por tradición como elemento afirmativo del voto; o la influencia de los lide-
razgos políticos en las razones del voto. En definitiva, se relaciona la elección del voto 
con la influencia sociopsicológica, desde la perspectiva emocional y sentimental. Por 
último, una escuela que ha ganado notoriedad académicamente, gracias al auge de la 
perspectiva economicista, es la del enfoque racional: ésta abandona las explicaciones 
sociológicas y psicosociales, para centrarse en el individuo como actor racional capaci-
tado para tomar decisiones enfocadas en el cálculo de costes y beneficios de la prefe-
rencia electoral (Downs, 1957).

Dicho esto, a pesar del significativo arraigo académico de estas teorías clásicas, en 
las últimas décadas se ha seguido teorizando sobre el voto (Cox, 1984; Norris, 2004), 
siendo una clave muy significativa para nuestro trabajo la aportación de Roland Ingle-
hart (1997) quien, profundizando en el cambio social supuesto de la modernización y 
la sociedad postmaterialista, afirma la aparición de nuevos cleavages vinculados con los 
valores postmaterialistas, los cuales, también, pueden determinar la cultura política y 
las razones del voto de la juventud. 

En el contexto de nuestra investigación, las razones del voto electoral a partidos 
políticos de derecha radical, como es el caso de Vox, se han sustentado en diferentes 
teorías. Por una parte, la tesis de los perdedores de la globalización (Lubbers et al., 2002; 
Betz, 2004) fundamenta el voto a estos partidos en la pérdida de status socioeconó-
mico en una sociedad que se está trasformando a pasos agigantados. Así, esta teoría 
afirma que el proyecto de la globalización ha radicalizado tanto las desigualdades 
sociales, políticas y económicas, que ha provocado la aparición de una clase social 
ansiosa por cambiar su situación a través del apoyo electoral a partidos de derecha 
radical. En España, y, en concreto, en el Levante español, se ha probado que la 
presencia de inmigración marroquí se interpreta por el electorado de Vox como una 
amenaza a la estructura productiva agrícola (Crespo y Mora, 2022). 

Sin embargo, bibliografía reciente enfatiza que el voto a la derecha radical es de tipo 
interclasista, aunando distintas preferencias en torno a impuestos, políticas del bien-
estar y tamaño del sector público. De esta forma, Kriesi et al. (2008) argumenta que los 
partidos de derecha radical representan «perdedores» dispares de la globalización. Así, 
estas nuevas opciones electorales sumarían votantes no necesariamente unidos por 
opiniones económicas, sino fundamentalmente sobre base de sus actitudes hacia el 
autoritarismo (Bjørklund y Andersen, 1999). Así, si los partidos de derecha radical 
optaran por temas secundarios y en economía se estuvieran acercando a las posiciones 
de la economía social de mercado, donde el centro-derecha y la socialdemocracia 
convergen habitualmente (Häusermann et al., 2013), es plausible que el voto motivado 
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por preocupaciones económicas elija, entre ofertas similares y siguiendo la teoría clásica 
de la competencia espacial, a la mayoritaria, para maximizar la utilidad de su voto:

H1: El mayor apoyo electoral del electorado joven al PP frente a Vox se explica por la 
preocupación por problemas económicos.

Diferente a esta teoría clásica, y siguiendo la aportación de Inglehart (2018), una 
de las claves que pueden explicar el aumento de la confianza electoral en la derecha 
radical en los países europeos, no consiste tanto en una noción de privación material, 
sino en un posible repliegue social y cultural de una parte de la sociedad que no se 
reconoce en los valores liberal-progresistas relativos a la igualdad de género, a derechos 
LGTBI, o al multiculturalismo, etc. En su contra, reclamarían cada vez más autorita-
rismo y proteccionismo cultural en contra de una globalización percibida como un 
proyecto dirigido a borrar las identidades esenciales como la etnia, la nación o la 
familia, etc. Se trata de la dimensión que aúna issues tradicionales, autoritarios y nacio-
nalistas y que surge por las transformaciones inducidas por los procesos de la globali-
zación y la europeización en la tradición, la moral y la ley y el orden, el fenómeno 
migratorio, las influencias culturales extranjeras, el cosmopolitismo, etcétera. Se trata 
de la dimensión social del eje izquierda-derecha, a menudo denominado GAL-TAN, 
que se constituye por la definición de la comunidad nacional, el modelo de organiza-
ción social y los valores colectivos (Hooghe et al., 2002; Rovny y Edwards, 2012).

En efecto, el estudio sobre los valores ha señalado la vinculación entre el desarrollo y 
bienestar económicos y la configuración de valores de una sociedad dada. El mecanismo 
de la «escasez» como mecanismo causal explicativo de la transformación de un sistema de 
valores señala que la mayor prosperidad de los países occidentales, tanto por el proceso de 
industrialización como por la ausencia de conflictos bélicos de gran magnitud, produjo 
una escasez de valores de supervivencia, pasando a predominar, por la mejoría de la situa-
ción económica y social, los valores de autoexpresión (Inglehart y Welzel, 2005). De esta 
forma, habida cuenta del auge de valores postmaterialistas como es el caso del ecologismo, 
el antirracismo o el feminismo, frente a ellos, emerge una revolución silenciosa donde 
empiezan a empoderarse valores vinculados con el orgullo nacional, la expresión anti-gé-
nero y, en general, la desafección hacia el ámbito político (Barragán y Rivas, 2022). Esto 
es, posiblemente, para el votante joven de Vox un vínculo con la idea nacional, étnica y 
cultural de España y la reafirmación de la masculinidad a través de la expresión de género.

De este modo, el voto a partidos de derecha radical, entre ellos a Vox, se explicaría 
por la aparición de un cada vez mayor sentimiento de inseguridad sociocultural y reli-
gioso respecto al sistema político vigente, que algunos estudios han vinculado a 
segmentos poblacionales con bajos niveles de estudios (Ivarsflaten y Stubager, 2012). 
El principal partido de derecha radical española habría sido capaz de capitalizar las 
emociones relacionadas con la identidad y el miedo al cambio cultural (Oñate et al., 
2022; Castro y Jaráiz, 2022), utilizando una retórica emocionalmente cargada en 
ciertos segmentos de la población que se sienten amenazados por la globalización y los 
cambios demográficos (Jaráiz et al., 2024). Sería, así, el canal de respuesta de nuevas 
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ofertas de proteccionismo cultural, de reivindicación y defensa de la identidad cultu-
ral-nacional (Norris, 2009) y la propia unidad nacional (Ortega et al., 2022). En este 
punto, la hipótesis que en el plano ideológico establece este trabajo es la siguiente: 

H2: El mayor apoyo electoral del electorado joven a Vox frente al PP se explica por la 
preocupación por problemas identitarios o culturales del votante joven de aquel frente a éste.

Al margen de estas dos grandes teorías, y aunque vinculadas con las mismas, 
también se han sustentado otras razones que puedan hacer emerger una preferencia 
electoral por partidos de derecha radical respecto a partidos de derecha tradicional. En 
efecto, el auge de una demanda electoral por una mayor seguridad en el espacio 
público, la necesidad de protección frente a los riesgos de la emigración, o la angustia 
por un mayor control de la propiedad privada (ocupaciones, etc.) son factores sociales 
habitualmente asociados a las propuestas políticas de la derecha radical (Wodak, 2015; 
Jaráiz et al., 2020). Siendo competitiva, como advierte Betz (1994), la derecha radical 
a nivel electoral a la hora de ofrecer soluciones sencillas a problemas sociales complejos, 
planteamos la siguiente hipótesis: 

H3: La preferencia electoral por Vox respecto al PP entre los jóvenes se debe a la preo-
cupación por los problemas sociales de aquel electorado.

Por último, otro conjunto de posibles razones del apoyo a la derecha radical estriba 
en cuestiones de naturaleza política. Numerosas investigaciones apuntan a que motivos 
políticos, como la desilusión con los partidos tradicionales, incluidos los de centro-de-
recha; la insatisfacción con instituciones políticas y la democracia; y, en general, la 
insatisfacción con el sistema político y la percepción de ineficacia de los partidos tradi-
cionales (Arzheimer, 2009; Mudde, 2007; Rydgren (2007) estarían detrás de la prefe-
rencia de voto por la derecha radical. En España, la insatisfacción con la presencia de 
un gobierno nacional socialista en La Moncloa, la preocupación por el funciona-
miento de la política, de las instituciones y la deslegitimación de la democracia liberal, 
pueden ser factores relevantes para el ascenso electoral de partidos de derecha radical 
como Vox (Ferreira, 2019; Ignazi, 1992). Es por ello que planteamos la siguiente H4:

H4: El mayor apoyo electoral del electorado joven a Vox frente al PP se explica por la 
preocupación por problemas políticos del votante joven de aquél frente a éste.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

La competición electoral entre el PP y Vox (2018-2023)

Si bien la Legislatura 2012-2015 fue la de la aparición de Podemos y C’s en las 
arenas nacional y autonómicas en España, fue en la etapa de 2016-2019 cuando 
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por primera vez en la historia democrática reciente un partido de derecha radical 
obtiene un respaldo electoral lo suficientemente significativo como para obtener 
espacios de representación parlamentaria, en un comienzo a nivel autonómico. En 
efecto, Vox obtuvo en esa segunda etapa representación parlamentaria en 7 de las 
12 Comunidades Autónomas de régimen común, es decir, Aragón, Asturias, 
Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Baleares y Murcia (Llera y 
León-Ranero, 2022). Así, el espacio de la derecha española se dividía en tres espa-
cios políticos: PP, Vox y C’s.

A nivel nacional, la competición electoral en la derecha española reprodujo 
también ese patrón a dos tiempos. Así, si en las elecciones generales de diciembre de 
2015 y de junio de 2016 la competición se da entre un PP que evoluciona del 28,7% 
al 33% de los votos válidos y un C’s que se sitúa en el entorno del 13-14% de los votos 
válidos, a partir de las elecciones de abril de 2019 Vox se sitúa como una formación 
política con capacidad de competir en el ámbito de la derecha española, al alcanzar en 
abril de 2019 el 10,3% de los votos válidos. Sería en las elecciones generales repetidas 
de noviembre de 2019, tras el fracaso en la formación de gobierno, cuando C’s caería 
al 6,8% y Vox se situaría en el 15,1%, situándose cerca del 20,8% del PP en esos 
comicios. Ya en 2023, el PP recuperó las posiciones de 2016 —previas a la aparición 
de Vox—, al situarse en el 33,1%; Vox se erosionó levemente, hasta llegar al 12,4%; 
y C’s no concurrió a los comicios.

Gráfico 1.
Evolución electoral (% VV.VV.) en la derecha española en las elecciones generales 
(2015-2023)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior.
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Las hipótesis de partida excluyen a C’s del diseño analítico. En efecto, a pesar de 
poderse considerar, en términos conceptuales, como una formación perteneciente a la 
derecha española, es cierto que su condición de partido minoritario, ya desde las elec-
ciones generales de noviembre de 2019, y su no presentación en las generales de 2023, 
aconseja no incluir al citado partido.

Este auge electoral de la derecha radical en España en 2018 ha sido objeto de 
estudio, en cuanto a su oferta política y las causas de su origen. Se ha demostrado 
que el voto a Vox está asociado a las variables de autoubicación en la escala izquier-
da-derecha, secesionismo catalán, autoritarismo, edad, percepción de la inmigración 
como problema, sexo y nacionalismo español (Arroyo, 2020). En efecto, el surgi-
miento de la primera fuerza de derecha radical relevante en la España posterior a 
1978 debe ser explicada necesariamente por la evolución de la derecha española, que 
está determinada por la evolución de la oferta de la izquierda española tras la pérdida 
del poder en 2004 (Quintanilla, 2016), lo que explica el conservadurismo de Vox 
«en la defensa de los valores tradicionales» (Ferreira, 2020: 94), y el desafío indepen-
dentista catalán que se inicia en 2010 (Arroyo, 2020), lo que causa que el citado 
partido de derecha radical sea «mucho más nacionalista que populista» (Ferreira, 
2020: 94).

La diferente distribución de voto joven entre el PP y Vox

En este escenario competitivo, esta investigación se interroga por las causas de la 
diferente distribución de voto joven en la derecha española. Comúnmente, se ha 
considerado que la edad es una dimensión sociodemográfica que difícilmente puede 
constituir un cleavage y que los jóvenes suelen estar asociados a partidos más radi-
cales, muy a menudo siguiendo las tendencias del momento de su socialización. Sin 
embargo, es cierto que cohortes sucesivas «pueden y suelen ser tributarias de expe-
riencias y condicionamientos históricos divergentes» (Justel, 1992: 60). Por ello, 
deben considerarse específicamente los denominados efectos de cohorte, que pueden 
ser explicados por diversos factores, como los cambios culturales, educativos, econó-
micos, etc.

En el electorado del PP, como se observa en el gráfico 2, se puede afirmar que, a 
mayor edad, mayor porcentaje de voto, con la mínima excepción existente entre la 
franja de 45-54 y 55-64. Así, si la franja de edad de 18-24 supone el 3,2% del electo-
rado total del PP, los mayores de 65 suponen más de un tercio de los votantes (36,9%). 
Por su parte, en el caso de Vox esta distribución se distribuye de forma más homo-
génea. Así, y si bien la franja de 18-24 supone tan sólo un 6,4% del total de los votos 
de la derecha radical, los votantes situados entre los 25 y los 34 años suponen un 
15,6%, frente a la de mayores de 65, que se sitúa en el 15,6%.

Así, si definimos como votante joven a aquel situado entre los 18 y los 34 años, en 
esta franja se sitúa el 22% del votante de la derecha radical, frente al 11,3% del votante 
del centro-derecha. Por su parte, si establecemos como votante mayor o perteneciente 
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a la tercera edad a aquellos individuos situados a partir de los 55 años, ese voto supone 
el 54,1% del voto al centro-derecha y tan sólo el 30,5% del voto a la derecha radical 
en España.

Gráfico 2.
Distribución de voto de los partidos de la derecha española por grupos de edad (% 
vv.vv.)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Base integrada enero-
marzo 2023.

Radiografía del votante joven de derecha en España

La tabla 1 muestra la caracterización sociodemográfica de los electorados de la 
derecha española (Vox y PP) por edades, en función del sexo, clase social, nivel de 
estudios, situación laboral y religiosidad. Se observa que el elector joven (18-34 años) 
de la derecha radical española es, mayoritariamente, un hombre, de clase media-
media, con estudios FP o superiores, que trabaja y que es o bien católico no practi-
cante o agnóstico, indiferente o ateo. Este elector joven es algo distinto del grupo de 
votantes jóvenes del PP, que está ligeramente feminizado y es católico no practicante 
o, bien, católico practicante. Ambos tipos de electores se parecen en que ambos son de 
clase media-media y tienen estudios FP o superiores y trabajo.

El votante joven de Vox tiene diferencias con los segmentos de electores de más 
edad del mismo partido. Así, en el estrato más joven hay más hombres, hay más 
personas de clases altas y medias-altas, así como de clases medias-bajas —por tanto, 
hay más diversidad de clase—, se tienen estudios más altos y hay una relación hacia la 
religión más distante, de forma que aumentan los agnósticos, indiferentes y ateos en el 



24 José M. León-Ranero y Zakariae Cheddadi El Haddad

Revista Española de Ciencia Política. Núm. 66. Noviembre 2024, pp. 13-37

grupo más joven de votantes de la derecha radical con respecto a los de mayor edad. 
En el caso del PP, no hay variación de sexo por edades y tampoco de estudios (jóvenes 
con respecto al tramo de 35-54 años), existe también esa pequeña mayor diversidad de 
clase en el tramo joven, que va diluyéndose en los tramos de mayor edad, hay menos 
trabajadores en activo y más parados y estudiantes en el tramo joven, así como menos 
trabajadores en el tramo de mayor edad (55 o más) y existe una relación hacia la reli-
gión católica más próxima en los tramos de mayor edad que en el mismo grupo de 
edad de votantes de Vox.

Tabla 1.
Caracterización sociodemográfica de los electorados de la derecha española por 
edades

Vox PP
18-34 35-54 55 o más 18-34 35-54 55 o más

Sexo
Hombre 73,1% 68,2% 59,7% 56,9% 47,3% 46,5%
Mujer 26,9% 31,8% 40,3% 43,1% 52,7% 53,5%
Clase social
Clase alta y media alta 9,4% 6,6% 4,8% 14,7% 7,0% 6,3%
Clase media-media 59,8% 56,2% 56,6% 59,2% 67,8% 62,4%
Clase media-baja 13,4% 18,2% 13,9% 13,1% 10,4% 12,9%
Clase baja, trabajadora, obrera, etc. 17,3% 19,0% 24,7% 13,1% 14,8% 18,4%
Estudios
Sin estudios o primarios 3,7% 1,0% 9,9% 1,0% 1,0% 17,2%
Secundarios 29,1% 28,6% 31,3% 18,4% 22,1% 33,9%
FP o superiores 67,2% 70,4% 58,8% 80,6% 76,9% 48,8%
Situación laboral
Trabaja 84,2% 85,5% 35,1% 83,1% 88,1% 23,3%
Jubilado 2,1% 51,9% 1,8% 63,1%
Parado 7,5% 8,3% 5,9% 6,5% 6,9% 4,0%
Estudiante 7,5% 0,7% 10,0% 0,2% 0,1%
Trabajo doméstico no remunerado 3,1% 5,4% 0,5% 2,1% 8,0%
Otra 0,8% 0,3% 1,6% 1,0% 1,6%
Religiosidad
Católico practicante 34,4% 23,8% 41,8% 27,5% 29,4% 51,4%
Católico no practicante 36,6% 53,1% 44,6% 44,5% 52,6% 39,5%
Creyente de otra religión 0,8% 1,7% 1,1% 3,0% 1,0% 0,8%
Agnóstico, indiferente o ateo 28,2% 21,3% 12,5% 25,0% 17,0% 8,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Base integrada enero-
marzo 2023.
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DATOS Y MEDICIÓN

A nivel metodológico se ha optado por una estrategia a dos tiempos: una primera 
etapa en la que se ha hecho uso de estadística bivariable y otra segunda etapa en la que 
se ha utilizado estadística multivariable. Se ha recurrido al Banco de Datos del CIS y, 
en concreto, a la fusión de Barómetros de enero a marzo de 2023 (estudios nº 3390, 
3395 y 3398). La decisión de optar por una base integrada se explica por la necesidad 
de contar con una muestra suficiente de casos, dado que se está estudiando un votante 
específico —no el más numeroso— de la derecha española. Además, se ha optado por 
ese rango temporal por situarse en torno al final de la Legislatura 2019-2023, pero sin 
situarse en momentos preelectorales ni de campaña electoral, donde no hay una exce-
siva mediatización por la competición electoral. En todo momento, se han analizado 
comparativamente los electores de la derecha radical y de centro-derecha joven y las 
diferencias de estos segmentos de votantes con los votantes de mayor edad de tales 
tendencias políticas, con el fin de evidenciar no sólo el diferente comportamiento 
entre tendencias políticas, sino la especificidad del comportamiento del votante joven 
como grupo de edad.

En cuanto a la construcción de las variables, las variables dependiente e indepen-
dientes están construidas por las mismas categorías tanto en lo que respecta a la meto-
dología bivariable como a la multivariable. Antes de su exposición debe señalarse que 
se ha considerado ‘votante joven’ a aquel que tiene entre 18 y 34 años, con lo que se 
ha integrado en la misma categoría las dos secciones de edad habituales en los estudios 
sociológicos: 18-24 y 25-34. La variable dependiente será el voto a las dos principales 
opciones de la derecha española, de forma que 0 será voto al PP y 1 voto a Vox, siendo 
valores perdidos el resto de opciones de voto. En los modelos multivariables se ha 
tomado como valor de referencia el voto al PP.

Las variables independientes principales, esto es, aquellas de las que se quiere 
probar su relación causal con la variable dependiente, son la preocupación por issues 
identitarios o culturales, la preocupación por issues económicos, la preocupación por issues 
sociales y preocupación por issues políticos.

En primer lugar, la preocupación por issues identitarios o culturales se ha medido como 
el agregado de los siguientes problemas: inmigración, crisis de valores, educación, ley del 
aborto y poca conciencia ciudadana (falta de civismo, de espíritu cívico). En segundo 
lugar, la preocupación por issues económicos se ha medido como el agregado de las siguientes 
preocupaciones: paro, crisis económica y problemas de índole económica, problemas 
relacionados con la calidad del empleo, problemas de la agricultura, ganadería y pesca, 
reforma laboral, subida de impuestos, fraude fiscal, consecuencias sobre el empleo deri-
vadas de la pandemia, subida de las tarifas energéticas, problemas relacionados con los 
autónomos, modelo productivo en la C.A. y/o falta de inversión en industrias e I+D. 

En tercer lugar, la preocupación por issues sociales se ha medido como el agregado de 
los siguientes problemas: drogas, inseguridad ciudadana, terrorismo o ETA, infraes-
tructuras, sanidad, vivienda, pensiones, guerras en general, problemas de índole social, 
racismo, violencia de género, problemas relacionados con la juventud y/o falta de apoyo 
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y oportunidades a los jóvenes, medio ambiente, problemas relacionados con la mujer, 
terrorismo internacional, preocupaciones y situaciones personales, falta de servicios 
públicos y/o los recortes, bancos, desahucios, hipotecas, ébola, peligros para la salud 
(COVID-19, coronavirus, falta de recursos suficientes para hacer frente a la pandemia), 
tener que estar enclaustrado en casa, avituallamiento de víveres en el hogar, limitaciones 
en las relaciones sociales, familiares, amigos, problemas psicológicos (soledad, tristeza y 
desamparo), falta de movilidad o libertad, los cambios en los hábitos de mi vida coti-
diana (no hacer vida normal, etc.), uso de mascarillas y otras medidas de higiene, refu-
giados, emigración, catástrofes naturales (volcán de La Palma), desabastecimiento, falta 
de materias primas y suministros, incertidumbres ante el futuro, inseguridad y miedo 
al futuro, España vaciada y despoblación, desigualdades, incluida la de género y las dife-
rencias de clases y la pobreza, aumento de la crispación social y revueltas sociales, 
aumento de odio, violencia y agresiones homófobas, papel de los medios de comunica-
ción y redes: desinformación, manipulación informativa y difusión de bulos, preocupa-
ción sobre su salud, de familiares y allegados, bajada de impuestos a los más ricos, 
cambio climático, ocupación de viviendas y despoblación y España vaciada. 

Por último, la preocupación por issues políticos se ha medido como el agregado de las 
siguientes preocupaciones: corrupción y fraude, el mal comportamiento de los polí-
ticos, la Administración de Justicia, gobierno y partidos o políticos concretos, el 
funcionamiento de los servicios públicos, nacionalismos, estatutos de Autonomía, 
negociaciones con ETA, Monarquía, falta de claridad en las informaciones y medidas 
relacionadas con la COVID-19, los problemas con la lentitud de la vacunación y los 
retrasos, excarcelaciones, independencia de Cataluña, falta de acuerdos, unidad y 
capación de colaboración y situación e inestabilidad política, lo que hacen los partidos 
políticos, problemas políticos en general, extremismos, falta de confianza en los polí-
ticos y en las instituciones, funcionamiento de la democracia, crisis con Marruecos y 
fronteras de Ceuta y Melilla, guerra de Ucrania y Rusia, política exterior y relaciones 
internacionales y papel de España en el marco internacional, gobierno, partidos o 
políticos concretos de la C.A. y desequilibrios administrativos entre CC.AA., provin-
cias y municipios. De este modo, se han construido cuatro nuevas variables a partir de 
la variable de problemas principales, de forma que 1 son «Problemas culturales, econó-
micos, sociales o políticos» y 0 «Otros problemas».

Como variables de control se han incluido Sexo, Edad, Escala ideológica, Clase 
social y Nivel de Estudios. La variable Sexo tiene dos categorías, donde 1 es «hombre» 
y 2 «mujer». Se ha tomado como referencia la categoría 2. La variable Edad se ha apli-
cado de forma numérica. La variable Escala ideológica es una escala, donde 1 es 
extrema izquierda y 1 extrema derecha. La variable Clase social se ha recodificado en 
cuatro categorías, donde es 1 es «clase alta-media alta», 2 es «clase media-media2, 3 es 
«clase media-baja» y 4 es «clase trabajadora-obrera-proletariado-baja-pobre». Se ha 
tomado como referencia la categoría 4. Por último, la variable Nivel Educativo se ha 
recodificado, por motivos de muestra, en tres categorías, donde 1 es «sin estudios y 
estudios primarios», 2 «estudios secundarios» y 3 estudios «FP o superiores». Se ha 
tomado como referencia la categoría 1.



Revista Española de Ciencia Política. Núm. 66. Noviembre 2024, pp. 13-37

La competición por el voto joven en la derecha española (2018-2023)… 27

RESULTADOS

Se analiza, en primer lugar, la distribución de los distintos tipos de preocupaciones 
de las distintas franjas de edad por electorados para después detallar los modelos multi-
variables, que dan respuesta a las cuatro hipótesis planteadas.

La diferente preocupación por los problemas culturales, políticos, económicos y sociales en 
las derechas españolas

En lo que respecta a la franja de 18 a 34 años, y como se puede observar en el 
gráfico 3, la principal diferencia entre los electorados de la derecha española es el 
mayor peso de las preocupaciones políticas en el caso del electorado joven de Vox y el 
mayor peso de las preocupaciones económicas en el caso del PP. Así, si en el caso del 
electorado de centro-derecha el peso de las preocupaciones económicas es del 40,9% 

Gráfico 3.
Peso de las preocupaciones culturales, políticas, económicas y sociales en función 
de los electorados de la derecha española por segmentos de edad
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Base integrada enero-
marzo 2023.
Nota 1: cada porcentaje representa el peso en % de las preocupaciones de cada tipo de cada segmento de edad de cada 
electorado.
Nota 2: los valores p de cada grupo de edad son los siguientes: p(18-34)<0,001, p(35-54)<0,000, y p(55 o más)<0,000. 
Todos los valores p son menores que 0,05, lo que indica que hay una relación significativa entre los problemas perci-
bidos y la intención de voto dentro de cada grupo de edad.
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entre los jóvenes de 18 a 34 años, en el caso de los votantes de la derecha radical el peso 
de tales preocupaciones es del 17,3%. Por su parte, si en el caso del electorado de 
centro-derecha el peso de las preocupaciones políticas es del 46,2% entre los jóvenes 
de 18 a 34 años, en el caso de los votantes de la derecha radical el peso de tales preo-
cupaciones es del 67,9%. Por último, destaca que los problemas sociales sean menos 
acuciantes y que los problemas culturales en el caso de los jóvenes electores de la 
derecha radical respecto a los del centro-derecha.

Este patrón de que las preocupaciones de tipo político estén más presentes en el 
electorado de Vox que entre los votantes del PP, se reproduce en todas las franjas de 
edad, aunque en ambos casos tales problemas son identificados como tales en mayor 
medida si observamos las franjas de edad más mayores. Por su parte, se percibe que los 
problemas de tipo económico son más importantes en el caso de los electores del PP 
en todas las franjas de edad y conforme se avanza en las franjas de edad tales problemas 
van disminuyendo su peso, aunque de forma más pronunciada en el caso del votante 
del centro-derecha. Destaca que los problemas de tipo cultural y social sean menos 
relevantes para los votantes del PP y Vox de la franja de edad de 35 a 54 años.

Determinantes del voto a Vox

En este apartado se desarrollan los resultados derivados de la aplicación de pruebas 
estadísticas de tipo multivariable —en concreto, de regresión logística binaria— con 
objeto de dar respuesta a las dos hipótesis planteadas. Este apartado aborda el análisis 
de los factores asociados a la mayor probabilidad de voto a Vox y la exploración acerca 
de los factores causales de la mayor preocupación por los problemas económicos, 
culturales, sociales y políticos del votante de Vox frente al PP.

La tabla 2 muestra cuatro modelos de regresión logística binaria, uno para cada 
uno de los tipos de problemas considerados. En cada modelo, se ha ido variando la 
variable independiente principal. Los valores indican el impacto en la probabilidad de 
voto a Vox con respecto al PP. Los modelos son significativos, explicando un 0,221, 
un 0,164, un 0,165 y un 0,200 de la variabilidad de la variable dependiente respecti-
vamente. Además, clasifican correctamente el 22,1%, el 16,4%, el 16,5% y el 20% de 
los casos respectivamente. Por tanto, se trata de modelos aceptables.

La primera hipótesis afirma que ‘El mayor apoyo electoral del electorado joven al PP 
frente a Vox se explica por la preocupación por problemas económicos’. El modelo 1 muestra 
que estar preocupado por problemas económicos disminuye la probabilidad de voto 
joven a Vox frente al PP. Además, las variables de control muestran que, entre la juventud, 
ser hombre, situarse hacia la derecha en la escala ideológica y no tener estudios de FP o 
superiores aumenta la probabilidad de voto a la derecha radical frente al centro-derecha.

Por su parte, la segunda hipótesis señala que ‘El mayor apoyo electoral del electorado 
joven a Vox frente al PP se explica por la preocupación por problemas identitarios o cultu-
rales del votante joven de aquel frente a éste’. Este factor no muestra relación significa-
tiva, aunque el sentido de la relación es el esperado. De forma adicional, las variables 
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de control muestran que, entre los jóvenes, ser hombre, situarse hacia la derecha en la 
escala ideológica y no tener estudios de FP o superiores aumenta la probabilidad de 
voto a Vox frente al PP.

La tercera hipótesis destaca que ‘La preferencia electoral por Vox respecto al PP entre 
los jóvenes se debe a la preocupación por los problemas sociales aquel electorado’. Contra-
riamente a lo esperado, esta hipótesis tampoco guarda relación significativa. En este 
caso, las variables de control muestran que, entre la juventud, ser hombre, situarse 
hacia la derecha en la escala ideológica aumenta la probabilidad de voto a la derecha 
radical frente al centro-derecha.

Por último, la cuarta hipótesis asevera que ‘El mayor apoyo electoral del electorado 
joven a Vox frente al PP se explica por la preocupación por problemas políticos del votante 
joven de aquél frente a éste’. Este factor sí guarda relación significativa, de modo que 
estar preocupado por los issues citados frente a otros problemas aumenta la probabi-
lidad de voto joven a Vox frente al PP. Nuevamente, las variables de control muestran 
que, entre los jóvenes, ser hombre, situarse hacia la derecha en la escala ideológica y no 
tener estudios de FP o superiores aumenta la probabilidad de voto a Vox frente al PP.

Así, a tenor de los resultados expuestos en esta investigación, se puede afirmar que 
el voto joven en la derecha española difiere, principalmente, por motivos económicos 
y políticos. Así, si bien el voto joven al PP se explica por razones de tipo económico, 
el voto del mismo tipo a Vox se explica por preocupaciones de carácter político. 

CONCLUSIONES

El objetivo principal de este estudio ha sido identificar los factores diferenciales 
que explican la mayor preferencia por Vox frente al Partido Popular (PP) entre los 
votantes jóvenes de la derecha en España. En concreto, se ha analizado si las preocu-
paciones económicas, culturales, sociales y políticas son determinantes en las preferen-
cias electorales de este segmento poblacional. Para alcanzar este objetivo, se empleó 
una metodología cuantitativa de análisis bivariado y multivariado basada en datos 
individuales del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de 2023.

El trabajo comienza comprobando que los electorados del PP y Vox tienen una 
distribución de edad diferente, teniendo mayor peso los jóvenes en el electorado de 
Vox que en el del PP. En términos sociodemográficos, la franja de menor edad de la 
derecha radical en España está más masculinizada, tiene una distribución de clase más 
diversa, tiene menos estudios, hay más trabajadores y menos estudiantes y hay menos 
católicos practicantes y culturales.

La bibliografía académica ha propuesto variadas razones complementarias para 
explicar el surgimiento y apoyo electorales a formaciones de derecha radical, que 
sugieren razones para la hipótesis de la disímil motivación electoral de los votantes de 
las derechas españolas. Así, a la tesis de los dispares ‘perdedores de la globalización’, 
que propone la idea de la no diferenciación de la derecha radical en asuntos econó-
micos, y la del repliegue cultural, que defiende que la introducción de nuevas ofertas 
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relativas a issues morales, como el género, los derechos sexuales y reproductivos, el 
multiculturalismo, etcétera, lleva a un sector de la población occidental y a la oferta 
política de la derecha radical, a darle un mayor valor a la identidad nacional, se añaden 
las explicaciones derivadas de las nuevas preocupaciones sociales y de la desafección 
político-institucional.

Los resultados muestran que la preocupación por problemas económicos es un 
factor clave que incrementa la probabilidad de voto al PP entre los jóvenes, mientras 
que las preocupaciones políticas son más determinantes en el voto hacia Vox de esta 
parte del electorado. Además, a pesar de que las cuestiones culturales han sido vincu-
ladas con el apoyo a partidos de derecha radical en Europa, la investigación no 
encuentra una relación significativa de este factor en la preferencia por Vox frente al 
PP en el electorado joven. Por último, las preocupaciones sociales tampoco tuvieron 
un impacto decisivo en la decisión electoral de los de edad entre 18 y 34 de la derecha 
española.

Así, si bien las preocupaciones económicas impulsan el apoyo al PP, el atractivo 
de Vox entre los jóvenes radica principalmente en la desafección política y el rechazo 
al sistema político tradicional. La juventud, más politizada en términos de problemas 
político-institucionales y de rendimientos del sistema, encuentra en Vox una alter-
nativa que responde mejor sus inquietudes sobre el funcionamiento del sistema polí-
tico. Este fenómeno se vincula a la creciente homogeneización de las ofertas políticas 
tradicionales de centro-izquierda y centro-derecha y la desafección de un segmento 
del electorado con respecto a éstas y la representación política tradicional, la desin-
termediación en el acceso a la información con el auge de las redes sociales, la inci-
piente batalla cultural a partir de la emergencia del discurso de los nuevos derechos 
sexuales, ecológicos y migratorios y la falta de respuestas a las transformaciones 
socioeconómicas inducidas por la globalización y europeización de las sociedades 
occidentales. Además, con el auge de las actitudes hacia la vida de autoexpresión y 
autonomía emocional, personal y social con el valor de la libertad como seña de 
identidad (Schwartz, 2006), podría estar emergiendo un tipo de electorado joven de 
Vox, cuyos valores, si bien rechazan las nuevas demandas morales de la izquierda 
política, afirman, radicalmente, la libertad y la autonomía individual para la acción 
personal.

El impacto de estos hallazgos es significativo. La bibliografía politológica ha descui-
dado, por el impacto del surgimiento de la derecha radical en España y el consecuente 
fin del excepcionalismo español, los estudios sobre el centro-derecha y, particularmente, 
el análisis comparado de la demanda política entre las derechas españolas. Así, el artí-
culo en el contexto de la creciente competitividad electoral entre PP y Vox y, especial-
mente, de pugna por el votante joven, ofrece una nueva perspectiva sobre un asunto 
académicamente inexplorado: el diferente comportamiento electoral de los jóvenes 
españoles votantes del centro-derecha y la derecha radical.

Por último, el artículo no cierra nuevas posibilidades de análisis. En primer lugar, 
la evidencia empírica en construcción sobre valores sociales podría ser útil en el futuro 
para explicar en profundidad los mecanismos explicativos subyacentes y propuestos a 
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las relaciones comprobadas en este artículo, dado que aún no hay evidencia suficiente 
sobre el votante de la derecha radical en España. En segundo lugar, próximas investi-
gaciones sobre el tema podrían especificar cuáles son los condicionantes que operan en 
el voto joven a Vox. Es decir, si interviene el ciclo de la edad, el de cohorte o el de 
periodo en dicho fenómeno sociopolítico. A partir de ello, se podría dilucidar si 
estamos ante cambios estructurales, esto es, de cohorte o periodo, o, en cambio, 
coyunturales, como consecuencia del rasgo cambiante de la edad. En tercer y último 
lugar, el paso del tiempo abre la posibilidad de estudios longitudinales, que describan 
cambios con el tiempo y los factores causales de los mismos.
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