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Resumen 

Este artículo analiza la trayectoria de los nuevos partidos políticos surgidos de los movimientos de los 
indignados en 2011. El objetivo es comprender por qué, doce años después de su creación, estos 
partidos tienen dificultades por conseguir el poder estatal en España. En febrero de 2011, la crisis del 
euro está en pleno apogeo. El paro alcanza el 22% y el desempleo juvenil el 47%. Tras ignorar durante 
mucho tiempo la gravedad de la crisis, presionado por Alemania y el FMI, el Gobierno socialista de 
Rodríguez Zapatero, incumpliendo sus promesas electorales de 2008, realiza recortes presupuestarios 
en la sanidad, en la educación y servicios sociales. Se da prioridad a la recapitalización de las 
entidades financieras y a la reducción de la creciente deuda pública para preservar la pertenencia de 
España a la zona euro. El 15 de marzo de 2011, miles de jóvenes ocuparon las plazas públicas de las 
principales ciudades españolas para protestar contra las medidas de austeridad. De estas protestas 
nacieron tres nuevos partidos políticos: Podemos; Ciudadanos y Vox. 
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The recent difficulties of the political parties born of the indignant movement during the general 
elections. Is this proof of Spanish reluctance to change? 

 
Abstract 

This article analyses the pathway of the new political parties created after the 2011 movement of 
discontentment. In February 2011, the crisis of euro was badly hitting Spain. The unemployment rate 
reached the level of 22% of working population and that for youth was as high as 47%. After ignoring for 
a long time the gravity of the crisis, under pressure from Germany and the IMF, the Socialist 
Government of Rodriguez Zapatero broke its 2008 campaign promises and proceeded with budget cuts 
in health, education and socio-services. Priority was given to refunding financial institutions and 
reducing public debt which was raising at an exponential rate, in order to maintain the inclusion of Spain 
in euro zone. On 15th march, millions of youth occupied public places in all Spanish largest cities to 
protest against the austerity measures. From these protests three new political parties were created: 
Podemos, Ciudadanos and Vox.  
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mailto:victkpan1@hotmail.com


99 

Revue NZASSA                        ISSN 2706-5405                    N°13 – Décembre 2023 

KPAN Victor 
Las recientes dificultades de los partidos políticos nacidos del movimiento de los indignados en las elecciones generales. ¿Pruebas de la 

reticencia española al cambio? 

 

Les difficultés récentes des partis politiques nés du mouvement des indignés lors des élections 
générales. Est-ce une preuve de la réticence espagnole au changement? 

Résumé 

Cet article analyse le parcours des nouveaux partis politiques issus des mouvements des indignés en 
2011. L’objectif est de comprendre pourquoi, douze ans après leur création, ces partis ont du mal à 
accéder au pouvoir en Espagne. En février 2011, la crise de l’euro bat son plein. Le chômage atteint 
22% et le chômage des jeunes 47%. Après avoir longtemps ignoré la gravité de la crise, sous la 
pression de l’Allemagne et du FMI, le gouvernement socialiste de Rodriguez Zapatero, en violation de 
ses promesses électorales de 2008, procède à des coupes budgétaires dans la santé, l’éducation et les 
services sociaux. La priorité est accordée à la recapitalisation des établissements financiers et à la 
réduction de la dette publique croissante afin de préserver l’appartenance de l’Espagne à la zone euro. 
Le 15 mars 2011, des milliers de jeunes ont occupé les places publiques des principales villes 
espagnoles pour protester contre les mesures d’austérité. Trois nouveaux partis politiques sont nés de 
ces manifestations : Podemos, Ciudadanos et Vox. 

Palabras clave : Espagne, indignés, Crise Economique, Bipartisme, Capitalisme 
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Introducción 

En las elecciones generales del 9 de marzo de 2008, el PSOE obtuvo por segunda vez consecutiva una 
rotunda victoria con 169 de los 176 diputados. Esto dio al Presidente Rodríguez Zapatero una nueva 
legitimidad democrática. En su discurso de investidura ante el Congreso de los Diputados, el 8 de abril 
de 2008, hizo promesas a los españoles: 

Les pido su confianza para continuar el crecimiento y la prosperidad de España en los próximos 
cuatro años, les pido su confianza para traducir ese crecimiento económico en crecimiento social, 
para crear más y mejor empleo. Les pido su confianza para alcanzar los niveles de educación y 
cultura que merece una gran potencia como España. En los últimos cuatro años, hemos crecido 
más y hemos creado más empleo que ningún otro país de nuestro entorno. Hemos sido fieles a 
nuestro compromiso de estabilidad presupuestaria, hemos sido capaces de ahorrar y de reducir la 

deuda pública y, por todo eso, España tiene en 2008 una economía más fuerte que en 2004. 

El Presidente del Gobierno aparecía ante todos los españoles como un hombre de palabra porque 
durante su primer mandato consiguió la paridad entre hombres y mujeres en el Gobierno, la retirada de 
las tropas militares de Irak, la supresión de la religión como asignatura obligatoria en las escuelas, el 
aumento del salario mínimo a principios de julio de 2004, etc. Así que había grandes esperanzas. 

En 2007, la crisis de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos provocó la quiebra de Lehman 
Brothers1  y desencadenó un colapso financiero internacional el 15 de septiembre de 2008. En octubre 
de ese mismo año, el Gobierno de Washington se vio obligado a rescatar a Goldman Sachs y Morgan 
Stanley con ingentes cantidades de dinero público. La reacción del Gobierno socialista español fue, en 
primer lugar, minimizar los efectos de esta crisis para España. José Luis Zapatero explicó a los 
españoles que: "La crisis se debió a la quiebra de Lehman Brothers en Estados Unidos y que, por 
tanto, es un fenómeno americano y que es su propagación lo que explica las turbulencias de la 
economía española" (B. Pellistrandi, p. 3). 

En mayo de 2010, tras negar inicialmente las dificultades económicas de España, ante la evidencia de 
una aplastante crisis internacional que ha afectado muy directamente a su país y la presión de los 
principales países de la UE, José Luis Zapatero, contradiciendo sus promesas electorales, dio a 
conocer un paquete de medidas de austeridad: un recorte del 5% en los sueldos de los funcionarios y 
del 15% en los de los miembros del Gobierno; la supresión del subsidio de natalidad de 2.500 euros (el 
llamado bono bebé); la reducción del presupuesto de los ministros; la reducción de 600 mil millones en 
inversión pública; la reducción de 600 millones de euros en ayudas al desarrollo en 2010-2011 y la 
congelación de todos los puestos de la función pública así como los recortes en el presupuesto de 
educación sanitaria y el despido de miles de trabajadores de estos sectores. (S. Beroud, 2014, p. 27). 

 
1Fundado en 1850, Lehman Brothers es uno de los bancos de inversión más antiguos de Nueva York. El 15 de septiembre 
de 2008, el banco quebró. La quiebra del banco precipitó al mundo en la peor crisis financiera y económica desde la década 
de 1930. El banco dejó una deuda de 691.000 millones de dólares y 27.000 empleados en paro. 
Una de las causas de su caída fue el asunto de las "subprime". En Estados Unidos, los tipos de interés de los préstamos 
pueden variar. Los bancos que prestan dinero apuestan por la evolución del mercado. Pero en 2006, los tipos de interés se 
dispararon y los hogares ya no podían pagar sus préstamos. Las propiedades no valían nada y los bancos no podían 
devolver sus préstamos originales vendiendo las propiedades. Pero como estos productos fueron vendidos en todo el 
mundo por otros bancos, los riesgos asociados a la especulación se extendieron a todo el planeta. Este fue el comienzo de 
la crisis financiera mundial de 2008. 
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El 23 de julio de 2011, miles de estudiantes y titulados universitarios desempleados de entre 20 y 35 
años salieron a las calles de España para denunciar la injusta gestión de la crisis económica y la falta 
de una democracia verdaderamente representativa en su forma. Más tarde se les unieron personas de 
todos los estratos sociales y edades, con la participación de ancianos, que veían en estas medidas una 
amenaza directa con el deterioro de sus condiciones de vida. Así nació el 15-M o Movimiento de los 
Indignados. De esta revuelta popular nacieron tres partidos políticos ː Podemos, Ciudadanos y Vox. 

El presente artículo cuestiona la falta de cambio, 11 años después de la euforia colectiva de la juventud 
española. ¿Por qué los partidos políticos nacidos de esta revuelta popular han tenido dificultades para 
alcanzar el poder del Estado a pesar de la esperanza que suscitaron? Nuestra reflexión también 
pretende explorar esta razón, que no debe pasarse por alto: ¿Se debe a que los españoles son reacios 
al cambio o a que estos movimientos callejeros fueron simplemente una "ilusión de grupo"?  

Para este trabajo, hemos aplicado el método explicativo, que permite determinar los orígenes o las 
causas de un determinado conjunto de fenómenos. Para una mejor explicación del tema, hemos 
dividido nuestro estudio en tres partes: la primera aborda el contexto histórico, es decir, las causas de 
la crisis económica de 2008. La segunda parte estará dedicada a la transformación de esta ira popular 
en partidos políticos. En la última parte, nos ocuparemos de las debilidades de estos nuevos partidos a 
la hora de acceder al poder. 

1. De la recesión económica a la crisis social 

Los Indignados, autores del movimiento callejero, acabaron abandonando las plazas que habían 
ocupado en mayo de 2011; sin embargo, su discurso y sus prácticas siguieron siendo condicionados 
por sus asambleas de barrio (J. Moisand 2015, p. 2). Para entender de dónde vinieron los cambios 
sociales y políticos en España con el surgimiento de los indignados y luego de partidos políticos como 
Podemos, Ciudadanos y Vox en 2013, hay que tener en cuenta la especificidad del contexto nacional: 
la crisis económica y social que atravesaba el país en 2008 y la profunda crisis de confianza en las 
élites políticas. 

La crisis de 2008 en España se debió principalmente al estallido de la burbuja inmobiliaria y al colapso 
del sector de la construcción y las obras públicas (B. Pellistrandi, 2015, p. 8), que había sido la fuente 
de años de crecimiento.  Las consecuencias sociales son dramáticas, empezando por la explosión del 
desempleo: la tasa de paro supera el 20% a partir de 2010 y alcanza a más de la cuarta parte de la 
población activa en 2012 y 2013 (INE, 2007a 2016). Muchos hogares, que habían comprado inmuebles 
muy sobrevalorados antes de la crisis, se vieron en la imposibilidad de reembolsar sus préstamos 
inmobiliarios. Los jóvenes se ven especialmente afectados: uno de cada dos españoles menores de 25 
años está en paro, el doble que la media europea, lo que provoca un exilio económico de licenciados 
(L. Giménez, 2013, p. 1) 

A esta crisis económica y social se suma una profunda crisis política, marcada por la pérdida de 
confianza en los representantes electos y en los partidos políticos que se han alternado en el poder 
desde la transición democrática (1975-1978). En efecto, el Partido Popular (PP), de derecha 
conservadora, y el PSOE se han visto implicados en innumerables casos de corrupción vinculados a la 
especulación inmobiliaria que condujo a la crisis. Así lo ilustra, por ejemplo, el caso de la financiación 
ilegal del PP2 por empresas del sector de la construcción (L'Express, 5/02/2013) o la malversación de 

 
2Luis Bárcenas, ex tesorero jefe del PP pagó hasta 2009 entre 200 y 20.000 euros en efectivo a los caciques de su partido. 
El dinero habría provenido de empresas constructoras y empresas de seguridad beneficiadas con contratos públicos que 
pagaban comisiones ocultas. 
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ayudas públicas a empresas en crisis por parte del PSOE3 en Andalucía (L'EXPRESS 24/03/2012). Lo 
que podía tolerarse durante los años del dinero fácil se está volviendo insoportable para la opinión 
pública en tiempos de austeridad. Como consecuencia, estos dos partidos (PP y PSOE) son percibidos 
por los ciudadanos como corresponsables de la crisis económica y de sus efectos. Tanto más cuanto 
que son los socialistas, en el poder cuando estalló la crisis, quienes tomaron las primeras medidas de 
austeridad a partir de 2010: subida del IVA, reducción del gasto público, recorte de los salarios de los 
funcionarios y supresión de algunas prestaciones sociales. En septiembre de 2011, junto con el PP, 
votaron a favor de una reforma de la Constitución que establece la prioridad absoluta del pago de la 
deuda pública. Este contexto explica la considerable respuesta al movimiento de los Indignados en 
España, más que en otros lugares de Europa o Norteamérica (H. Nez, 2017, p. 112). 

La transición de este movimiento social a la creación de partidos políticos no fue evidente. Los 
indignados se oponían firmemente a los partidos y a los sindicatos y rechazaban la presencia de un 
líder del gobierno. ¿Cómo puede un movimiento anti partido y anti dirigentes desembocar en la 
creación de partidos políticos con una organización centralizada? 

2. De la indignación a la organización 

Los días 12 y 13 de enero de 2014 se presentó el manifiesto "Mover ficha": convertir la indignación en 
cambio político, impulsado por una docena de profesores de Ciencias Políticas de la Universidad 
Complutense de Madrid que pretenden "transformar la indignación en partido político". Pablo Iglesias 
es señalado como la persona idónea para encabezar la candidatura que los promotores del manifiesto 
quieren presentar a las elecciones europeas de 2014. Podemos se registró como partido político en el 
Ministerio del Interior el 11 de marzo de 2014. El partido se presenta como un "partido-movimiento" 
inspirado en la organización horizontal y "asamblearia" del 15-M. Desde su creación, el partido fue 
bautizado inmediatamente por los españoles como el "partido de internet". Sus miembros utilizan las 
redes sociales para crear cientos de grupos de ciudadanos que se reúnen en asambleas por todo el 
país para organizar acciones directas: Trabajo de terreno extraído de la experiencia del movimiento de 
los indignados en 2011. 

Tras solo tres meses de existencia y para sorpresa de todos, Podemos logró obtener 5 eurodiputados 
en las elecciones al Parlamento Europeo del domingo 25 de mayo de 2014 y se convirtió en la cuarta 
fuerza de esta institución. 

En 2015, el éxito de Podemos inspiró a otro partido: Ciudadanos. Creado hace diez años en Cataluña, 
entró en la escena política nacional a principios de 2015 con la firme intención de "regenerar" un país 
traumatizado por la crisis y la política de austeridad. Es, por tanto, el partido al que se dirigen los 
decepcionados y preocupados. Este partido liberal de "centro-derecha" se apoya también en el papel 
aglutinador de las redes sociales. Es un éxito: los sondeos lo sitúan en tercer lugar en las elecciones 
legislativas del 20 de diciembre de 2015, solo por detrás del Partido Popular (PP) y del Partido 
Socialista (PSOE), (La Tribune, 15/10/2015). 

El último partido surgido del movimiento de indignados del 15 de mayo se llama Vox. Este partido se 
formó en 2013 y fue creado por antiguas figuras conocidas del Partido Popular4. A pesar de sus 
vínculos explícitos con el Partido Popular, Vox se presenta como una alternativa a la derecha española. 

 
3Javuer Guerrero, ex alto responsable autonómico de empleo, está acusado de haber echado mano del fondo y dilapidado 
entre 2001 y 2008 unos 700 millones de euros destinados a empleo y ayudas a empresas en crisis. 
4Entre los miembros fundadores de Vox podemos citar: Alejo Vidal Quadras (expresidente del PP en Cataluña); José 
Antonio Ortega (diputado vasco del PP); Santiago Abascal (ex diputado vasco y actual líder de Vox). 
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Aunque el partido fracasó por poco en su intento de obtener un mandato europeo en las elecciones 
europeas de 2014, los buenos resultados electorales se sucedieron a partir de 2018. Ese año, Vox 
obtuvo doce escaños en las elecciones autonómicas de Andalucía. Este resultado da la imagen de un 
partido que ahora tiene potencial para gobernar. Unos meses después, en las segundas elecciones 
legislativas de 2019, el partido obtuvo en torno al 15% de los votos y 52 escaños. A partir de entonces, 
Vox se convirtió en la tercera fuerza política de España en términos de representación, por delante de 
Unidos-Podemos y Ciudadanos (A. Barrio, 2019, p. 28). 

De hecho, la siguiente tabla muestra el número de diputados obtenidos en las elecciones generales de 
2015 a 2023 por estos partidos más significativos en España. 

Année 2015 2016 2019 2023   Intention de votes 

PP 123 137 120 31 % o 133 diputados 

PSOE 90 85 89 25,2 % o 97 diputados 

PODEMOS 69 71 35  9,9 % o   23 diputados 

CIUDADANOS 40 32 10 1,9 % o 0 o 1 diputados 

VOX 0 0 52  15,8 % o 51 diputados  

Fuente: Amalgama Métrica para Voz pópuli. 

Si nos fijamos en esta tabla, vemos que los partidos políticos nacidos de los movimientos indignados de 
2011 han tenido un ascenso meteórico en las elecciones europeas y generales de 2015 y 2016 en 
España. Golpeada duramente por la crisis de las subprime en 2007, y luego por el tratamiento de 
austeridad sin precedentes impuesto a partir de 2011, España estaba en el fondo del pozo. Nuevos 
partidos políticos como Unidos Podemos y Ciudadanos, que ofrecían una alternativa a las medidas de 
austeridad, se situaron en primera línea de la escena política. 

Pero a partir de 2014, la crisis económica comenzó a desvanecerse. Las exportaciones españolas 
crecieron un 4,5%, el consumo de los hogares un 2,8% y la inversión empresarial más de un 10%. El 
paro ha empezado a bajar gracias al repunte del empleo (400.000 puestos de trabajo creados en 
2014). Tras cinco años de recesión, España registró un crecimiento del 2,9%, muy superior al de 
Francia (1%) e incluso al de Alemania (1,5%) (S. Touvelot, Capital.fr, 05/05/2015). 

A medida que la cura de austeridad ha ido desapareciendo en España, el índice de popularidad de 
estos partidos políticos nacidos de la indignidad se va erosionando poco a poco. En cuanto a la primera 
formación política de este movimiento, Podemos, pagará caro el fracaso de su homólogo Syriza en 
Grecia. En efecto, la crisis presupuestaria y las políticas de austeridad aplicadas desde 2010 en Grecia 
han tenido consecuencias devastadoras en la economía del país. El aumento del desempleo y la 
precariedad, el deterioro de las condiciones laborales, el desmantelamiento de los convenios 
colectivos, la disminución de los salarios y las pensiones, el aumento de la fiscalidad, el cierre de un 
número importante de PYME (el "núcleo" de la economía griega), así como el desmantelamiento del 
sistema sanitario y de protección social (C. Karakioulafis, 2014) han provocado el aumento del 
descontento entre una gran parte de la población.  

En las elecciones de mayo y junio de 2012, los dos protagonistas del bipartidismo político pos 
dictatorial (Pasok y ND) sufrieron una caída electoral muy significativa, mientras que la izquierda 
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progresista-radical de Syriza se abrió paso. El 25 de enero de 2015, Antonis Samarás, primer ministro 
griego, anunció la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones parlamentarias 
anticipadas. Estas elecciones fueron ganadas por Syriza. Para una gran parte de la población, la 
llegada de Syriza al poder alimentó la esperanza de reparar los sacrificios y las injusticias impuestas 
por cinco años de austeridad fiscal. Pero cuatro años después de llegar al poder con la promesa de 
hacer frente a la austeridad impuesta por Bruselas e incluso aumentar el salario mínimo, se ha 
producido una desilusión. El Primer Ministro Alexis Tsipras no lo ha conseguido. Al contrario, aceptó la 
aplicación de medidas de austeridad de una violencia sin precedentes y la puesta del país bajo tutela. 
(C. Calame, 2015). 

La derrota de Syriza en las elecciones legislativas de julio de 2019 es una advertencia para todos 
aquellos que, en España y en otros lugares, tienen puestas grandes esperanzas en movimientos como 
Podemos (A. Rabadan, 2019). El fracaso del partido griego Syriza repercutirá muy negativamente en 
Podemos en las elecciones legislativas de 2019, donde pasará de 71 diputados a 35. 

En cuanto a Ciudadanos, su debacle en las legislativas de 2019 se explica por su giro a la derecha 
desde 2016. Y sobre todo sus vínculos con Vox, un partido de extrema derecha. En efecto, a principios 
de 2016, Ciudadanos, un partido de centro-derecha, apoyó al PSOE de Pedro Sánchez (un partido de 
izquierdas) en su intento abortado de formar gobierno. Unos meses más tarde, el mismo partido apoyó 
al PP (el partido conservador de Mariano Rajoy) para evitar nuevas elecciones, las terceras en un año. 
Al mismo tiempo, Ciudadanos siguió apoyando a los socialistas (PSOE) en Andalucía. En 2019, 
Ciudadanos acuerda apoyar a Vox (partido de extrema derecha) para formar gobierno regional con el 
PP en Andalucía. El desencanto general de la población ha provocado el hundimiento de estos dos 
partidos, Podemos y Ciudadanos, que en plena crisis económica prometían renovar el panorama 
político español. 

Aunque nació de este contexto de crisis en 2014, Vox siguió siendo insignificante en el panorama 
electoral hasta 2019. A diferencia de los dos partidos anteriores, Podemos y Ciudadanos, que 
centraron sus políticas en la crisis económica de 2008 y en el descontento social con las políticas de 
austeridad de los gobiernos socialista (2008-2011) y popular (2011-2015) y los escándalos de 
corrupción que afectaron a estos partidos y desencadenaron una crisis de representación, Vox, en 
cambio, rema a contracorriente de la evolución reciente de la sociedad. Aborda la crisis de valores y de 
unidad nacional. 

El partido Vox está despertando con éxito el nacionalismo español enterrado desde el franquismo. De 
hecho, el referéndum sobre la independencia de Cataluña de 20175 sirvió de acelerador para este 
partido de extrema derecha. Vox se ha convertido en un defensor del Estado unitario frente a los 
regionalismos. Pide la ilegalización de los partidos independentistas, la detención del líder 
independentista Quim Torra6 y la suspensión de la autonomía de Cataluña, así como la vuelta a un 
modelo de Estado centralizado. (A, BARRIO). Para Vox, la unidad de España está amenazada por el 
proceso independentista en Cataluña y que los demás partidos carecen de vigor para combatirlo. 

 
5El referéndum de 2017 sobre la independencia de Cataluña es un referéndum de autodeterminación de Cataluña a 
iniciativa del gobierno de Cataluña y aprobado por el parlamento. A pesar de su suspensión por el Tribunal Constitucional 
español, la consulta tuvo lugar el 1 de octubre de 2007 en la Comunidad de Cataluña. 
6 Quim Torras es un político español de ideología independentista. Fue presidente de la Generalitat de Cataluña de 2018 a 
2020. 
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El otro pilar del éxito de Vox es el tema de la inmigración. Vox quiere que se expulse de España a 
todos los inmigrantes ilegales y a los extranjeros que, habiendo obtenido la nacionalidad, cometen 
delitos graves contra la vida de las personas o contra "símbolos de la nación". También quiere legislar 
para que los extranjeros ya reconocidos como españoles pierdan la nacionalidad si son condenados 
por "delitos leves o graves contra la vida, la libertad y la seguridad de los españoles y contra el 
ordenamiento constitucional, los símbolos de la nación y demás bienes jurídicos dignos de protección" 
(La Vanguardia, 13/07/2022). 

Además de los problemas del nacionalismo en Cataluña y la inmigración ilegal en España, Vox también 
aborda el problema de la violencia doméstica donde se demoniza al hombre. Para Vox, la violencia 
doméstica no tiene género y el feminismo actual tiene como único objetivo desprestigiar al hombre por 
intereses económicos, es decir, para obtener ayudas estatales (Ferreira 2019, p. 90). Vox lucha por 
restaurar esta imagen destruida por el avance del feminismo en España. Vox propone derogar la ley de 
violencia de género (RTVE de 04/01/2019). Para dar credibilidad a su discurso, el partido utiliza a sus 
militantes femeninas para combatir al feminismo español. En un debate en la Cadena Ser el 7 de marzo 
de 2019, Rocío Monasterio, líder de VOX en Madrid, dijo: 

Denunciamos el feminismo supremacista que hoy quiere amordazar a ciertas mujeres que 
discrepan de la doctrina que otros quieren imponernos. Y denunciamos el intento de colectivizar a 
las mujeres. Y denunciamos que los partidos se crean dueños del pensamiento de las mujeres (E. 
Lara, 2022, p. 289). 

Una activista de este partido, Macarena Olona7, pidió al Congreso de los Diputados que deje de 
criminalizar a los hombres como potenciales asesinos y maltratadores de mujeres. Lo dijo así:  

La violencia no tiene género, señorías. Y en nuestro grupo no vamos a aceptar que se 
criminalice al hombre. Que se le convierta en asesino y agresor en potencia. Porque no 
aceptamos que la violencia esté en el ADN masculino. No aceptamos sus leyes 
ideológicas y totalitarias (E. Lara, 2022, p. 294). 

Frente al auge en Europa del partido antiespecista8, cuyos activistas luchan por obtener el estatus de 
persona física para los animales y que prohíben la caza, la tauromaquia y la cría industrial e intensiva 
(le Point, 17/02/2022), Vox adopta la postura contraria y defiende valores tradicionales como la caza y 
la tauromaquia. Estos aspectos de la cultura española son cada vez más criminalizados por los 
movimientos animalistas que luchan por su prohibición. Todos los españoles que se sintieron 
agraviados por la ley contra la violencia de género (en su mayoría hombres), defensores de la caza y 
los toros, encontraron un refugio común en Vox, de ahí su popularidad y su meteórico ascenso. 

Sin embargo, todos estos partidos surgidos del movimiento indignado tienen los días contados, ya que 
según las encuestas realizadas por prestigiosas empresas del sector, la intención de voto a estos 
partidos caerá significativamente en las elecciones generales de 2023. Así, según estos institutos 
demoscópicos, como Sigma Dos9, vinculada al diario El Mundo y Antena 3; Sociométrica10, del diario El 

 
7 Marcarena Olona Choclán, nacida el 4 de mayo de 1979 en Alicante (España) es una abogada estatal y ex política 
española. Fue portavoz y secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados y diputada en las Legislaturas XIII y 
XIV en representación de Granada y candidata de Vox en las elecciones de Andalucía de 2022 y portavoz de su partido en 
el Parlamento de Andalucía hasta suretirada de la   vida política el 29 de julio de 2022. 
8Helene Thouy, nacida el 23 de diciembre de 1983 en Marsella, es cofundadora y copresidenta del partido animalista en las 
elecciones europeas de 2019. 
9igma Dos es una empresa española de investigación de mercado, opinión, ocio y comportamiento humano a través de 
encuestas de opinión. Fue fundada en 1982 y se publica periódicamente en el diario ''El Mundo''. 
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espaňol; Electomanía11; Data10, del Diario; y Target Point12, de El Debate, el PP ganaría las elecciones 
generales de 2023 con el 31% de los votos y 133 diputados. El PSOE pasaría de 120 a 97 diputados 
con el 25,2% de los votos. En tercer lugar quedaría Vox con el 15,8% de intención de voto y 51 
diputados. Podemos sería cuarto con el 9,9% de intención de voto y 23 diputados. Ciudadanos 
obtendría el 1,9% y no tendría representación en el Congreso debido a las rivalidades internas que vive 
actualmente el partido (El Independiente, 22 de enero de 2023). 

Las encuestas solo dan el resultado probable de unas elecciones y no son una conclusión inevitable. 
Pero una gran mayoría de los votantes las considera útiles y uno de los mejores medios disponibles 
para comunicar lo que piensa el público (Sehleifer, 1986, p.23). Gozan de cierta confianza entre los 
votantes y se perciben como relativamente fiables. Si se confirmarán estos sondeos, ¿cuáles serían las 
causas del declive de estos partidos? 

3. Debilidades de los nuevos partidos políticos en España 

Los partidos políticos nacidos del movimiento indignado experimentaron un ascenso meteórico entre 
2015 y 2019. A partir de esa fecha, comenzaron a decaer. Esto se debe a que en un primer momento la 
causa de su nacimiento desapareció. España comenzó a recuperar su economía. Además de esta 
razón, todos estos partidos acudieron a las elecciones con grandes hándicaps. En efecto, los líderes de 
estos partidos eran jóvenes universitarios sin ninguna experiencia en política. Desconocían el 
funcionamiento de un ministerio e incluso del poder del Estado, como reconoce aquí Erik Guerreo: 
“Teníamos un gran desconocimiento de cómo funcionan las estructuras del Estado. En aquel 
momento de los inicios había una ilusión colectiva tan fuerte que las cuestiones propias del Estado 
no fueron las importantes” (F. Alcázar, 2018, p. 159). 

Además de la falta de experiencia, las rivalidades internas estallaron tras los primeros éxitos 
electorales en el Parlamento Europeo. Surgieron divisiones internas: “Cuando Pablo Iglesia se fue a 
Bruselas al Parlamento Europeo como Europarlamentario en el verano 2014, Iñigo Errejón se quedó 
en Madrid con vía libre para articular el partido con su gente de confianza” (F. Alcázar, p. 164).  

Estas luchas de posicionamiento dentro del partido darán paso a otra lucha que es la tensión 
ideológica que expone a estos nuevos partidos a una constante implosión. En efecto, estos partidos 
nacieron de los movimientos de los indignados de 2011 que tenían una organización horizontal. 
Después de su creación, estos partidos adoptaron estructuras centralizadas. Esto provoca las 
tensiones entre los partidarios de la centralización organizativa y los de proximidad a la población 
para mantener el esquema inicial. Estas tensiones entre las dos ideas se mantienen continuamente 
al interior de estos nuevos partidos y conducen a las renuncias de sus líderes, como fue el caso de 
Juan Carlos Monedero13 el 30 de abril de 2015, quien manifestó su disconformidad en estos 
términos: 

El programa electoral que se estaba dibujando se encontraba demasiado alejado de los orígenes, 
del 15-M. La idea genérica de movimiento social y del 15-M en concreto es que se trata de un 

 
10Estudia las formas o tipos de interacciones dentro de un grupo o individuos utilizando métodos estadísticos. 
11Electomanía es una empresa creada en 2013. Es un foro de noticias políticas con una gran comunidad de usuarios 
interesados en encuestas de opinión, datos estadísticos y la evolución de las ideologías a nivel local, regional, nacional e 
internacional. 
12arget Point se fundó en 2009. Es una empresa de consultoría independiente que se especializa en microfocalización y 
análisis de datos. 
13 Juan Carlos Monedero es un politólogo, político y profesor español, ex Secretario de Proceso constituyente y Programa 
del partido Podemos. El 30 de abril de 2015 anunció su dimisión de la dirección de Podemos. 
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movimiento expresivo de un colectivo social, sin necesidad de aparición de un centro organizador 

de referencia; las decisiones son tomadas en términos asamblearios (Pérez-Agote, 2017, p. 28). 

Todas estas luchas de posicionamiento e ideología debilitan a estos partidos y crean una 
inestabilidad que hace que la ciudadanía pierda la confianza en ellos. 
Otro problema que debilita a estos nuevos partidos es él de las sedes. Los partidos tradicionales 
como el PP y el PSOE tienen sus sedes en todos los municipios. También disponen de más personal 
para hacer campaña en todos los rincones del país. Además estos dos partidos disponen de más 
medios económicos para su campaña que les permite llegar a un gran número de votantes 
potenciales. En segundo lugar, la población española está envejeciendo y las nuevas técnicas de 
persuasión electoral a través de las redes sociales no están al alcance de estas personas mayores. 
Esto convierte a estos nuevos partidos, a través del juego de alianzas, en "simples fabricantes de 
mayorías" para el PP o el PSOE. 

Conclusión 

Cuando los jóvenes ocuparon las plazas públicas de las principales ciudades españolas en 2011, 
querían cambiar el mundo "Perdonen las molestias, estamos cambiando el mundo" (M. Castells, 
2012, p.127). Su deseo era luchar contra el sistema capitalista, responsable a sus ojos de todos los 
males de su sociedad. Querían echar del poder a sus élites políticas corruptas, responsables de la 
crisis económica de la que son víctimas. 

Doce años después de "su revolución", el PP y el PSOE siguen alternándose en el poder y el papel 
de estos partidos, surgidos del movimiento de los indignados, es dar la mayoría al PP o al PSOE 
para llegar al poder. Esta actitud se explica por lo que A. Anzieu ha llamado "ilusión de grupo". El 
grupo desempeña el papel de realización imaginaria de deseos prohibidos sin tener en cuenta la 
realidad exterior. El cambio deseado por estos jóvenes no es el resultado de un plan, de una 
voluntad y de una intención de llegar a un nuevo estado deseado. Cuando desaparece el objeto de la 
revuelta, el ardor disminuye porque estos nuevos partidos carecen de presencia en el territorio y 
también de medios financieros para librar la campaña. Además, el uso de los ordenadores como 
medio de comunicación excluye a una gran mayoría de la población que no los domina. 
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