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Resumen. 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar los factores 

socioculturales, económicos y políticos-institucionales que incidieron en el crecimiento 

electoral de los partidos políticos de la Nueva Extrema Derecha en el Parlamento Europeo 

durante el periodo comprendido entre 2009 y 2019, para lo cual se tomó como unidades 

de análisis a los partidos políticos de Agrupación Nacional de Francia y Ley y Justicia de 

Polonia. Para lograr tal cometido se realizó una investigación de tipo descriptiva con un 

enfoque mixto que combinó el análisis documental con un diseño de triangulación 

concurrente. Los resultados obtenidos muestran que, en primer lugar, dichos partidos 

políticos mostraron un crecimiento electoral sostenido en las últimas tres elecciones 

legislativas europeas; segundo, el estudio de los factores socioculturales indicó cambios 

en la percepción de los ciudadanos europeos respecto a los problemas de la región, 

inmigración y confianza hacia las instituciones europeas. En tercer lugar, se observó que 

los indicadores examinados como factores económicos mostraron un relativo 

estancamiento. Por último, el análisis del sistema de representación proporcional y las 

dinámicas de conformación de grupos políticos en el Parlamento Europeo como factores 

políticos-institucionales influyó en el tipo de representación política alcanzada por estos 

partidos. Se concluyó que dichos factores socioculturales, económicos y políticos-

institucionales incidieron en el crecimiento electoral de estos partidos políticos 

contribuyendo a su construcción identitaria, y que estos, a través de su participación como 

eurodiputados, impactan en la Unión Europea. 

 

Palabras claves: Elecciones; Nueva Extrema Derecha; Parlamento Europeo; Partidos 

políticos. 
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Abstract. 

The present research work aimed to analyze the socio-cultural, economic, and political-

institutional factors that influenced the electoral growth of the political parties of the New 

Far Right in the European Parliament during the period between 2009 and 2019, for such 

purpose both the French “National Rally” and the Polish “Law and Justice” political 

parties were chosen as units of analysis. To achieve this, descriptive research with a mixed 

approach that combined documentary analysis with a concurrent triangulation design was 

selected. The results showed that, firstly, these political parties showed a sustained 

electoral growth in the last three European legislative elections; secondly, the study of 

sociocultural factors indicative of changes in the perception of European citizens 

regarding the problems of the region, immigration, and trust towards European 

institutions. Thirdly, the analysis of economic factors showed a relative stagnation of the 

observed indicators. Finally, the analysis of the proportional representation system and 

the dynamics of the formation of political groups in the European Parliament as political-

institutional factors influenced the type of political representation achieved by these 

parties. It was concluded that these socio-cultural, economic, and political-institutional 

factors influenced the electoral growth of these political parties, contributing to their 

identity construction and these, through their participation as members of the European 

Parliament (MEPs), have an impact on the European Union. 

 

Keywords:  Elections; European Parliament; New Far Right; Political parties. 



4 

 

Introducción.  

La Unión Europea (UE) se crea originalmente bajo la premisa de impulsar la 

coordinación y la interdependencia económica entre los países europeos como una forma 

de minimizar las posibilidades de conflicto, lo que fue un importante objetivo si se toma 

en cuenta el contexto de post Segunda Guerra Mundial en el que surge. Su éxito fue 

rotundo en dicho cometido, y la integración fue avanzando desde lo económico hasta 

abarcar lo político y lo social, constituyéndose como el proceso de integración más 

avanzado y complejo hasta la actualidad. 

Con su creación, la UE ha posibilitado la paz y la prosperidad de sus Estados 

miembros, mejorando los niveles de calidad de vida de sus ciudadanos y creando una 

moneda única como el euro (Unión Europea, s.f). Sin embargo, desde comienzos del siglo 

XXI una serie de acontecimientos han desafiado su capacidad de acción generando 

incertidumbre acerca del modelo mismo de integración. En esta línea, Martínez (2020) 

indica que, en un inicio, el proyecto integracionista europeo no se enfrenta a grandes 

obstáculos para construir su engranaje institucional, pero que con el fallido intento de 

crear una Constitución Europea1 y con el estallido de la crisis económica y de migración, 

las instituciones europeas comienzan a mostrar debilidades estructurales que ponen en 

riesgo su funcionamiento y futuro. 

Esta serie de retos han derivado en lo que se puede interpretar como, según lo 

declaró el expresidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, una “crisis 

existencial” (Euronews, 2016) de la UE, de la cual uno de sus matices, entre otros, ha sido 

 
1 En 2004 el Consejo Europeo aprobó el Tratado Constitucional que daba origen a una Constitución 

Europea, sin embargo, este fue rechazado por Francia y por los Países Bajos, tras lo cual se comenzó a 

trabajar en la conformación del Tratado de Lisboa (Parlamento Europeo, s.f.a). 
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el incremento electoral de los comúnmente conocidos como partidos políticos de extrema 

derecha. 

Estas fuerzas partidarias emergen a partir de los años ochenta y han logrado 

consolidar su presencia en el actual escenario político europeo gracias a sutiles, pero 

persistentes, triunfos electorales tanto en los Parlamentos nacionales como en el 

Parlamento Europeo (PE). Tal es así que, en la actualidad, sólo quedan cinco países2 

dentro de la UE que no poseen presencia parlamentaria de estos partidos (Cabral, 2020), 

mientras que en el resto han logrado alcanzar algún tipo de representación política y, aún 

más, en siete Estados miembros han conseguido formar parte de sus gobiernos ya sea de 

manera directa, como en el caso de Hungría, República Checa y Polonia, o en forma de 

indirecta a través de una coalición, como en Letonia, Eslovaquia, Austria y Bulgaria 

(Pérez, 2019). 

Los partidos políticos que pueden considerarse parte de esta familia partidaria son 

difíciles de categorizar, sin embargo, puede observarse cierto consenso respecto a que 

estamos ante la presencia de una Nueva Extrema Derecha (NED), diferente a la observada 

en el continente durante el periodo de entreguerras que se vinculaba a ideologías como el 

Fascismo. Respecto a esta diferenciación, Mudde (2007) realiza uno de los análisis más 

relevantes en este ámbito de estudio, indicando que la derecha radical populista (a la que 

nosotros nos referimos como NED) es esencialmente diferente a la extrema derecha 

tradicional en el sentido que esta última es fundamentalmente antidemocrática, ya que se 

opone al principio de soberanía popular, mientras que la primera es nominalmente 

democrática a pesar de oponerse a ciertos valores considerados fundamentales para las 

 
2 A saber: Irlanda, Malta, Luxemburgo, Croacia y Rumanía (Cabral, 2020). 
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democracias liberales como el Estado de derecho, la división de poderes o los derechos 

de las minorías. Esta diferenciación es relevante a la hora de analizar cómo estos partidos 

políticos, pese a ser comúnmente categorizados por los medios de comunicación como 

neofascistas, han logrado canalizar parte de las demandas sociales de la ciudadanía 

europea adecuándose a los márgenes mínimos e indispensables de la democracia. 

La descripción de las principales características ideológicas de la NED permitirá 

su diferenciación respecto a otros partidos políticos. Para ello se tomará como base el 

análisis realizado por Mudde (2019), en el cual sostiene que la NED posee un núcleo 

ideológico compuesto fundamentalmente por tres ejes: 1) el Nativismo, el cual es 

entendido como una combinación entre nacionalismo y xenofobia, que sostiene que un 

Estado debe ser habitado exclusivamente por la nación, es decir las personas nativas del 

mismo, mientras que los elementos extranjeros, sean personas o ideas, deben ser 

excluidos en medida que representan una amenaza para el estado-nación puro u 

homogéneo; 2) el Autoritarismo, que no se refiere a líderes antidemocráticos sino que 

hace alusión a la creencia en una sociedad liderada por la ley y el orden. Es decir, una 

sociedad en donde los problemas sociales sean considerados como cuestiones de orden 

público que solo pueden solucionarse reintroduciendo la educación moral en las escuelas 

y con un enfoque punitivo firme; y 3) el Populismo, desde el cual sostienen que la 

sociedad se dividen en dos grupos antagónicos, el pueblo y la élite corrupta, desde esta 

concepción se sostiene que los partidos políticos tradicionales mantienen al pueblo 

alejado del poder, mientras que los populistas son la expresión de la voluntad general, es 

decir la “voz del pueblo”. 

La trayectoria política de estos partidos ha sido objeto de estudio en múltiples 

oportunidades siendo en la actualidad una de las familias partidarias más estudiadas en el 
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ámbito académico (Mudde 2007, en Álvarez-Barreno, 2018). Su historia puede 

organizarse en torno a tres grandes etapas: la primera que inicia en los años ochenta 

cuando estos partidos ingresan en el escenario político europeo desde una posición 

secundaria y marginada, donde no eran considerados como posibles socios a la hora de 

formar coaliciones de gobierno; una segunda etapa comienza a partir de los años noventa 

cuando se observa un incremento en el número de estos partidos junto con un crecimiento 

electoral, dejando de ser considerados como parte de los márgenes políticos; y la tercera 

etapa en la historia de esta familia de partidos inicia con el contexto de crisis que 

mencionamos al comienzo del presente trabajo, el cual ha creado un escenario de 

importantes oportunidades y triunfos electorales para estos partidos, como los del Frente 

Nacional3 en las elecciones parlamentarias de la UE en 2014 cuando obtuvo un 25,4% de 

los votos (Antón-Mellón y Hernández-Carr, 2016). Dicho contexto se refiere en 

específico a dos crisis, la financiera internacional de 2008 y la de refugiados de 2015. 

En 2008 acontece una de las crisis financieras internacionales más importantes de 

las últimas décadas, la cual inicia en Estados Unidos como una crisis en el mercado de 

las hipotecas subprime4 que ocasiona la quiebra de una de las principales instituciones 

financieras, Lehman Brother, debiendo el gobierno estadounidense intervenir para evitar 

el colapso de otras instituciones y del sistema en general (Laffaye, 2008). Esta situación 

rápidamente impacta en las finanzas internacionales y se convierte en una crisis sistémica 

con efectos negativos sobre otras economías, especialmente en las de Europa y Japón 

(Steinberg, 2008).  

 
3 Actualmente el Frente Nacional ha cambiado su nombre por Agrupación Nacional. 
4 Son un tipo de crédito cuyo nivel de riesgo de incobrabilidad es elevado, por lo que poseen un interés 

más elevado que la media (Laffaye, 2008) 
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En el caso europeo, la crisis se propagó debido a que muchas entidades bancarias 

del continente habían invertido en estos activos “tóxicos”, por lo que sus efectos se 

trasladaron provocando un empeoramiento de la situación bancaria que desencadenó una 

nueva crisis a partir de la cual el déficit fiscal y endeudamiento público se incrementan al 

intentar rescatar los bancos europeos con recursos estatales, convirtiendo la deuda privada 

en deuda pública (Diaz Ceballos, 2015). Esta situación dio origen a una nueva crisis 

conocida como crisis de la deuda soberana.  

Las consecuencias de este declive financiero internacional fueron contundentes: 

según el análisis de Brett (2017), el “índice del miedo” realizado por Chicago Board 

Option Volatility Index (VIX) alcanzó en 2010 un punto máximo debido a las amenazas 

que la crisis económica proyectaba sobre el futuro de la zona euro. Esta situación se 

profundizó con la respuesta europea a la crisis: la aplicación de un paquete de medidas de 

austeridad o también conocidas como de ajuste, con el objetivo disminuir el 

endeudamiento público. 

Sin embargo, dichas políticas terminaron por profundizar los efectos sobre las 

condiciones socioeconómicas de los ciudadanos europeos: las tres principales economías 

de la eurozona por su porcentaje de PIB (Alemania, Francia e Italia) registraron tasas 

nulas o incluso negativas de crecimiento, mientras que el desempleo alcanzó un promedio 

de 21,6% en la zona euro, aunque en países como Grecia y España llegó al 50% (Díaz 

Ceballo, 2015). En este contexto de dificultades económicas y sociales, el descontento y 

la desconfianza respecto a las instituciones europeas aumentó.  

El panorama descrito se agrava a partir de 2015 cuando una gran cantidad de 

refugiados llegaron a las fronteras del continente, registrándose las cifras más altas en los 
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últimos años5 para Europa, cantidades comparables con las obtenidas durante la Segunda 

Guerra Mundial o con las Guerras Yugoslavas (Camacho, 2017). Esta situación pone en 

relieve la falta de políticas comunes y efectivas de la UE en materia de asilo y gestión de 

migraciones.  

El nivel de incertidumbre dentro del continente europeo se incrementa, 

especialmente respecto a las instituciones europeas y su capacidad de acción. La situación 

no sólo revestía de importancia por el carácter masivo y de emergencia de Derechos 

Humanos en los que se encontraban las personas que arribaban a la región, sino que 

además los países que más solicitudes de asilo recibieron fueron precisamente aquellos 

que habían sufrido, y continuaban solventando, los efectos más duros de la crisis 

económica, como Italia y Grecia, por lo que se encontraban incapacitados para responder 

a este desafío (Ferrero-Turrión y Pinyol Jimenez, 2016).  

La acción de la UE ante la situación fue cuestionada de manera crítica, las 

instituciones europeas y los países miembros no lograron llegar a un acuerdo acerca de la 

gestión de los flujos migratorios en las fronteras, ni tampoco lograron coordinar una 

respuesta de emergencia ante la situación (Ferrero-Turrión y Pinyol Jimenez, 2016). El 

conflictivo manejo de los migrantes llevó a considerar esta situación, más que como una 

crisis de refugiados, una “crisis de gobernanza europea” donde tanto las instituciones 

como las políticas, valores e identidad de la UE se vieron afectadas, como sostiene 

Sanahuja (2015). 

La importancia de la descripción de estas crisis radica en la posibilidad de 

comprender el contexto en donde los partidos de la NED comienzan a cosechar sus logros 

 
5 Según las cifras brindadas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 

los migrantes que llegaron por mar a Europa fue de 1.015.078 (ACNUR, 2015) 
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electorales más importantes, usando como ventanas de oportunidades los desafíos a los 

que la UE se ha enfrentado. Este auge electoral fue sucediendo a la par de estas crisis, lo 

que ha llevado a considerar estos fenómenos como relacionados. Por lo que es importante 

analizar si realmente se puede observar una influencia de los factores sociales, 

económicos y políticos en los triunfos electorales de estos partidos.  

En esa línea, se pueden observar importantes trabajos científicos que abordan la 

cuestión desde diferentes ejes (económicos, migraciones y globalización) estableciendo 

destacables hallazgos y sentando una base de antecedentes de la temática abordada.  

En primer lugar, la investigación realizada por Acha Ugarte (2017) que consistió 

en analizar si el auge de los partidos de extrema derecha mantenía una relación directa 

con las crisis económicas, para lo cual comparó la evolución de la tasa de desempleo de 

los países miembros de la UE con la evolución electoral de los principales partidos de 

extrema derecha europeos, concluyendo que pese a la concepción generalizada, la 

evidencia empírica demuestra que las consecuencias económicas no han favorecido el 

auge de la extrema derecha.  

En segundo lugar, en la tesina realizada por Massi Abdalla (2020) el autor buscó 

establecer la existencia de una correlación entre la inmigración islámica en Europa y el 

crecimiento electoral de la extrema derecha a partir del desarrollo de una campaña anti-

islam, para ello describió la crisis de refugiados ocurrida en Europa, la campaña política 

realizada en contra de la inmigración por parte de la NED y el crecimiento de estos en las 

elecciones nacionales y europeas. A través de esto, el autor arribó a la conclusión de que 

la crisis de refugiados en Europa constituyó en un factor de apoyo relevante para el 

crecimiento electoral de la extrema derecha, tanto en la esfera nacional como europea. 
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Por último, el trabajo realizado por Sanahuja (2019) en el que el autor analiza el 

proceso de repolitización y contestación al orden internacional liberal establecido, 

examinando los factores causales del ascenso de la extrema derecha en el poder en 

EE.UU, Brasil, Europa, entre otros. Concluyendo que se está presenciando una crisis de 

la globalización donde se observa una tendencia al desplazamiento hacia la derecha y la 

adopción de posiciones nacionalistas con menores capacidades para enfrentar los riesgos 

globales.  

Pese a la relevancia de las investigaciones mencionadas, se evidencia una falta de 

investigación acerca de las variables sociales, culturales, económicas y políticas desde 

una visión conjunta que permita contextualizar en base a datos el escenario de crecimiento 

electoral de la NED, que es precisamente lo que se intentó lograr con el presente trabajo.  

Con el fin de abordar objetivos concretos se tomó el caso de dos países miembros 

de la UE: Francia y Polonia. Dentro de ellos, se eligieron como objeto de estudio los 

partidos políticos de la NED más importantes, es decir, el partido político Agrupación 

Nacional (en francés, Rassemblement National, RN) en Francia y el partido Ley y Justicia 

(en polaco, Prawo i Sprawiedliwość, PiS) en Polonia. En ambos países los partidos de la 

NED han logrado resultados electorales importantes: como se mencionó al inicio, el PiS 

gobierna en Polonia desde 2015, y en Francia, RN logró competir en la segunda vuelta 

electoral por la presidencia en el año 2017. Además, ambos poseen representación 

legislativa en el PE la cual ha ido creciendo a lo largo de los últimos años. 

En cuanto al marco conceptual elegido para emprender este objeto de 

investigación, se utilizará la teoría del Constructivismo de las Relaciones Internacionales. 

Este enfoque considera que el mundo, o en concreto el sistema internacional, es una 

construcción humana que se basa en ideas compartidas y que los “hechos sociales” existen 
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debido a que le atribuimos, a ciertos objetos y acciones, determinados significados y 

funciones, los cuales una vez que son representados colectivamente se convierten en 

realidad social (Sodupe, 2003). La concepción de la realidad como una construcción 

social nos brinda herramientas de gran utilidad para analizar la importancia de las 

percepciones y del contexto social, económico y político en la determinación de las 

identidades de los agentes internacionales, en este caso, de los partidos políticos 

representados en el Parlamento Europeo. 

Desde esta perspectiva, la identidad y por lo tanto los intereses y el 

comportamiento de los agentes se construyen socialmente a través de significados 

colectivos e interpretaciones del mundo (Sanchéz, 2012). Las ideas tienen un rol 

fundamental al momento de construir estas identidades, ya que las mismas no se 

configuran sobre bases materiales, sino en base a las expectativas y el entendimiento del 

uno y del otro (Sodupe, 2003). Poner el acento en las ideas permite analizar el rol que 

cumplen los factores socioculturales, económicos y políticos en la construcción de las 

identidades y del comportamiento de los partidos políticos de la NED.  

Esta corriente teórica sostiene la influencia mutua entre agentes y estructuras 

sociales. Los agentes sociales -personas o grupos- actúan en un contexto social y 

normativo -entendido como estructura- pero también lo hacen motivados por sus 

interpretaciones y conocimientos compartidos, que disponen cómo y cuándo estos 

agentes reproducen o reconstruyen estas estructuras (Vitelli, 2014). Siguiendo la 

definición de Onuf (1998) los agentes son aquellos que actúan en nombre de un grupo de 

personas, y son avalados por reglas -sociales y legales-; esta conceptualización nos 

permite ubicar a los partidos políticos de la NED como agentes del sistema internacional 
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en medida que, con su participación en el PE, se convierten en actores influyentes en la 

conformación de las agendas políticas y de los temas a debatir a nivel europeo.  

Por último, es relevante destacar que para esta teoría la identidad y los intereses 

de los agentes son productos de su interacción social, por lo que son eminentemente 

contextuales. Los agentes actúan bajo la “lógica de lo adecuado”, tomando juicios 

razonados acerca del modo de actuar más adecuado dada una situación, esa lógica es 

guiada en última instancia por los significados intersubjetivos que se asignen a las 

diferentes situaciones (Sodupe, 2003). Esta concepción permite el análisis de la influencia 

del contexto de crisis en las percepciones de los ciudadanos europeos, en primer lugar, y 

en el comportamiento de los partidos políticos, en segundo lugar.  

De lo expuesto hasta el momento surge que el problema de investigación que se 

abordará en el presente trabajo es: ¿Cuáles son los factores socioculturales, económicos 

y políticos-institucionales que influyen en el crecimiento electoral de los partidos de la 

Nueva Extrema Derecha en el Parlamento Europeo, para el caso de Francia y Polonia? 

Objetivo general 

Analizar los factores socioculturales, económicos y políticos-institucionales que 

inciden en el crecimiento electoral de los partidos de la NED en el Parlamento Europeo, 

en los casos de la RN de Francia y el PiS en Polonia (2009-2019). 

Objetivos específicos 

• Examinar la presencia en el Parlamento Europeo de los partidos de la NED, 

Agrupación Nacional de Francia y Ley y Justicia de Polonia, a lo largo del 2009-

2019. 
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• Comprender las condiciones socioculturales que colaboran al crecimiento 

electoral de la NED francesa y polaca.  

• Conocer la situación económica que influye en el aumento de la representación 

partidaria de la NED de Francia y Polonia.  

• Describir las características políticas e institucionales que condicionan el alcance 

de la representación parlamentaria que logran estos partidos políticos.  

Métodos. 

Diseño. 

El alcance de la presente investigación fue del tipo descriptivo, teniendo en cuenta 

que el objetivo de este fue describir los factores que influyen en el fenómeno y cómo se 

manifestaron en el periodo temporal seleccionado. Consiguientemente, se buscó indagar 

sobre los factores socioculturales, económicos y políticos-institucionales que incidieron 

en el crecimiento electoral de los partidos políticos de la NED, haciendo foco en los casos 

seleccionados: Agrupación Nacional en Francia y Ley y Justicia en Polonia, y tomando 

como marco las elecciones del Parlamento Europeo.  

En cuanto al enfoque elegido para abordar esta investigación fue el mixto, ya que 

se incorporó tanto el enfoque cualitativo como el cuantitativo. La elección se realizó en 

base a que si bien se tomaron datos e indicadores considerados cuantitativos (como los 

indicadores socioculturales y económicos), el objetivo es comprender un fenómeno que 

cuenta con implicancias de naturaleza subjetiva. 

Por último, el diseño de la investigación es no experimental, ya que se tomaron 

variables que no se pueden manipular y se las tuvo en consideración tal como se las halló. 
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A su vez, el estudio fue del tipo longitudinal, por el hecho que se recabó información 

correspondiente al periodo de 2009 a 2019. 

Participantes. 

Los participantes de esta investigación no son directos. Por lo tanto, la población 

elegida fue el Parlamento Europeo, mientras que la muestra fueron los partidos políticos 

de la NED. Debido a esto la muestra estuvo constituida por los partidos políticos 

Agrupación Nacional de Francia y Ley y Justicia de Polonia.  

La elección de los estos partidos se realizó en base a las siguientes 

consideraciones: por una parte, participan en distintos grupos políticos dentro del 

Parlamento Europeo, la Agrupación Nacional lidera junto con la Liga Norte (de Italia) el 

grupo Identidad y Democracia (ID), anteriormente conocido como Europa de las 

Naciones y de las Libertades (ENF), mientras que el partido Ley y Justicia posee la mayor 

cantidad de bancas dentro del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos 

(ECR), ambos grupos compuestos por partidos de la NED; y por otra parte, los dos casos 

seleccionados forman parte de distintas áreas geográficas, es decir, Francia forma parte 

de la Europa “Occidental”, mientras que Polonia de la Europa del “Este”, lo que permite 

analizar posibles diferencias de carácter social, cultural, económico o político.  

Instrumentos. 

Para la recolección de datos se optó por el muestreo no probabilístico de tipo 

intencional, ya que no se seleccionó la muestra aleatoriamente, sino que la misma fue 

considerada teniendo en cuenta los objetivos propios de la investigación. 
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Para desarrollar la presente investigación se recolectó información de diversas 

fuentes. Por un lado, se utilizaron documentos oficiales de diversos organismos 

relacionados con la temática en cuestión, tales como revistas de divulgación científica o 

papers académicos. Por otra parte, también se utilizan indicadores tales como el 

desempleo, PIB per cápita y tasa de crecimiento del PIB obtenidos de fuentes como el 

Banco Mundial, y también encuestas realizadas por la Comisión Europea (CE) conocidas 

como Eurobarómetro. 

Análisis de datos. 

Por un lado, se llevó a cabo el análisis documental de la bibliografía seleccionada 

como relevante para el problema de investigación, de los cuales se seleccionó los 

principales elementos de interés para la consecución del trabajo de investigación. Por otra 

parte, se realizó un diseño de triangulación concurrente, el cual, según Hernández 

Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2010), consiste en la recolección y 

análisis de datos cuantitativos y cualitativos sobre el problema de investigación de manera 

concurrente, con el objetivo de corroborar o confirmar resultados.  

Resultados. 

En el presente apartado nos disponemos a presentar los resultados obtenidos para 

los casos de la RN de Francia y el PiS de Polonia en el abordaje de cada objetivo 

específico. En primer lugar se buscó dar cuenta del crecimiento electoral observado para 

la NED en el PE; en segundo lugar, se analizaron como factores socioculturales la 

percepción ciudadana acerca de los temas que consideraban una problemática para la 

región, su percepción respecto a la inmigración y la confianza hacia las instituciones 

europeas; en tercer lugar, se abordaron como factores económicos a la tasa de crecimiento 
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del PIB, la tasa de desempleo y el PIB per cápita; y por último, se reseñaron como factores 

políticos-institucionales que influyen sobre la NED al sistema electoral y la dinámica de 

conformación de grupos políticos. 

La presencia de la NED en el Parlamento Europeo: los casos de la Agrupación 

Nacional y Ley y Justicia. 

En Francia y Polonia, el crecimiento electoral de la NED en el PE se evidenció 

con mayor intensidad en las últimas elecciones realizadas en los años 2009, 2014 y 2019. 

En la primera de ellas, el partido político francés Agrupación Nacional (RN) obtuvo el 

6,34% del total de los votos emitidos (Ministère de L'intérieur, 2009), permitiendo que el 

mismo ocupará 3 de las 74 bancas parlamentarias disponibles para el país (PE, s.f.b); 

mientras que, en Polonia, el partido político Ley y Justicia (PiS) logró tomar posesión de 

15 de los 50 escaños parlamentarios de la Nación, gracias a que obtuvo el 27,40% del 

total de los votos emitidos según los datos brindados por la Comisión Electoral Nacional 

de Polonia, Państwowa Komisja Wyborcza (2009). 

En las elecciones europeas de 2014 ambos partidos lograron incrementar su caudal 

electoral. Por un lado, la RN obtuvo 4.712.461 votos, es decir, un 24,86% del total de 

estos (Ministère de L’intérieur, 2014), lo que permitió que el partido acumulara 23 

escaños parlamentarios (PE, s.f.c) y se posicione como el más votado en el país, hecho 

que se repetirá posteriormente. Por otro lado, el partido polaco PiS adquirió 2.246.879 de 

votos, es decir, un 31,78% del total de los votos emitidos, lo que posibilitó que el partido 

ocupe 19 bancas en el PE (Państwowa Komisja Wyborcza, 2014). 
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Por último, las elecciones de la Novena Legislatura del PE realizadas en el año 

2019 destacaron gracias al incremento que se evidenció en la participación ciudadana6, lo 

que se reflejó en la cantidad de votos que obtuvieron los distintos partidos políticos: en el 

caso francés, la RN consiguió ocupar 22 asientos parlamentarios (PE, s.f.e), y a pesar de 

que dicha cantidad fuese menor que la observada en 2014, el número de votos obtenidos 

fue superior, unos 5.286.936 de votos (es decir, el 23,34%) (Ministère de L’intérieur, 

2019); en Polonia, el PiS alcanzó un 45,38% del total de los votos emitidos, permitiendo 

que el partido ocupe 27 bancas parlamentarias (Państwowa Komisja Wyborcza, 2019). 

En dicha elección ambos partidos se posicionaron como los más votados en sus 

respectivos países.  

Las condiciones socioculturales en Francia y Polonia: la inmigración y la 

(des)confianza hacia las instituciones europeas. 

El contexto de crisis antedicho en el presente trabajo ha impactado en la 

percepción de la sociedad europea acerca de los principales problemas del continente; las 

encuestas de opinión llevadas a cabo por la Comisión Europea (CE), conocidas como 

Eurobarómetro, permiten observar cómo las mismas se han transformado con el tiempo. 

En el año 2009, tanto en Francia como en Polonia, la opinión pública entrevistada 

consideró al desempleo como la principal preocupación de la región (con un porcentaje 

de 59% y 48% respectivamente) seguido por la situación económica y por el aumento de 

los precios o inflación (European Commission, 2009). Estos resultados se mantuvieron 

por varios años y fueron consistentes al entorno de riesgo económico que se observó para 

los países europeos tras el colapso financiero de 2008. Sin embargo, a partir de 2015 la 

 
6 El porcentaje de participación de los ciudadanos europeos en las elecciones del PE de 2019 fue de un 

50,66% (PE, s.f.d) 
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apreciación de los ciudadanos se modificó, situación que nuevamente se enmarca en un 

contexto de crisis, esta vez ocasionado por la llegada masiva de migrantes al continente.  

De esta manera se observó que en el Eurobarómetro de otoño de 2015 la 

inmigración se convirtió en el asunto principal para la UE según la opinión de la población 

encuestada (con un 49% en Francia y un 54% en Polonia) seguido por el terrorismo 

(European Commission, 2015). Estas opiniones se mantuvieron hasta el año 2019, cuando 

la inmigración continuó siendo la opción más elegida, mientras que el terrorismo fue la 

tercera (European Commission, 2019a). 

Rápidamente la situación migratoria se convirtió en un tema prioritario para la 

región y como tal ha generado diversas reacciones en la ciudadanía. Desde 2014, se 

observó que la percepción respecto a la inmigración proveniente del exterior del 

continente europeo fue, en general, negativa. Tomando como ejemplo el Eurobarómetro 

realizado en otoño de 2019, se advirtió que en Francia el 48% de los ciudadanos 

entrevistados consideró “negativa” a la inmigración proveniente del exterior de la UE, al 

igual que el 52% de los encuestados en Polonia; aunque no se observan los mismos datos 

para la inmigración proveniente de los países miembros de la UE, la cual se consideró 

mayoritariamente positiva (European Commission, 2019b). En esta misma línea, la gran 

mayoría de los ciudadanos europeos se manifestaron a favor de reforzar las fronteras 

externas de la UE, en Francia (con el 68%) y en Polonia (con el 77%) la opinión 

encuestada se mostró conforme a lo mencionado (European Commission, 2019a). Por 

último, y en adición a lo descripto, un estudio realizado por el think tank Pew Research 

Center mostró que los ciudadanos encuestados de Francia y Polonia consideraban que la 

llegada de refugiados a sus países aumentaba la probabilidad de aparición de terrorismo 
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además de considerar que los mismos toman el trabajo y los beneficios sociales 

convirtiéndose en un peso para los países (Wike, Stokes y Simmons, 2016).  

La confianza en las instituciones europeas es otro factor para tener en cuenta en 

el presente trabajo. Tomando nuevamente los datos ofrecidos por los Eurobarómetros 

realizados por la CE, se observa que para el año 2009 la población encuestada tanto de 

Francia como de Polonia manifestó su confianza respecto a las instituciones europeas con 

porcentajes de un 42% y 52% respectivamente (European Commission, 2009); sin 

embargo, en los años siguientes, la desconfianza respecto a la misma comenzó a 

incrementarse: en el año 2014, el 52% los ciudadanos franceses entrevistados expresó su 

desconfianza en las instituciones europeas, al igual que el 29% de los polacos encuestados 

(European Commission, 2014); dicha tendencia se mantuvo en 2019, cuando el 58% de 

los participantes en Francia afirmaron su desconfianza respecto a la UE junto con el 37% 

de los participantes en Polonia (European Commission, 2019a). 

La situación económica de los últimos 10 años en Francia y Polonia. 

Con su creación, la UE posibilitó el camino hacia la paz en el continente gracias 

a la creación de un orden inicialmente basado en la cooperación económica que, a su vez, 

permitió el avance hacia la prosperidad de sus Estados miembros, aunque no sin 

enfrentarse a grandes obstáculos. En el inicio del siglo XXI, la situación económica 

europea sufrió las duras consecuencias que derivaron de la ya descrita crisis financiera 

internacional de 2008, la cual ha abierto el debate acerca del accionar de las instituciones 

europeas respecto a la misma. 

Para comenzar el análisis de la situación económica de los países seleccionados, 

se tomaron tres medidas a tener en cuenta: la tasa de crecimiento del PIB como porcentaje 
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anual, el desempleo y el PIB per cápita. Respecto a la primera de ellas y según los datos 

brindados por Banco Mundial (2020) se observó lo siguiente: en Polonia la tasa de 

crecimiento del PIB para 2009 fue del 2,8%, la cual fue aumentando en los años 

posteriores -en 2014 y 2019 alcanzó tasas del 3,3% y 4,1% respectivamente-; en el caso 

de Francia se observó que, para el año 2009, el país tuvo una tasa negativa de crecimiento 

del -2,8%, que paulatinamente logró recuperar en los años posteriores, obteniendo en 

2014 una tasa del 0,9% y en 2019 del 1,5%. Asimismo, cabe aclarar que no se observaron 

variaciones sustanciales en la tasa de crecimiento del PIB para ambos países desde 

comienzos del siglo, a excepción de la caída advertida en 2009 a raíz de la antedicha 

crisis. 

El segundo indicador seleccionado fue el desempleo medido como porcentaje del 

total de la población activa del país, según el cual se observa que, por un lado, en Francia 

el mismo se ha mantenido sin variaciones significativas a lo largo de los últimos diez años 

(2009-2019) alrededor de un 9,5%; por otro lado, en Polonia se aprecia que en los 

primeros cinco años del periodo seleccionado (2009-2013) la tasa de desempleo mostraba 

una tendencia creciente llegando a un máximo de 10,3% a partir del cual, la misma 

comienza a descender considerablemente hasta alcanzar un 3,5% en 2019 (Banco 

Mundial, 2020b). 

En cuanto a la última medida escogida, el PIB per cápita, podemos observar que, 

gracias a los datos obtenidos desde el Banco Mundial (2020c), en ambos países dicho 

indicador se mantiene casi constante a lo largo del periodo temporal seleccionado: en 

Francia se mantiene constante alrededor de los 40 millones de US$, mientras que en 

Polonia en torno a los 12 millones de US$. 
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Las características políticas e institucionales como determinantes de la 

representación política de la NED. 

El tipo de representación política que la NED ha alcanzado en el PE se ve 

condicionado por las características políticas-institucionales del mismo. En primer lugar, 

en cuanto a la elección de los diputados del PE, según lo establecido por la Decisión 

2018/994 del Consejo de la Unión Europea (2018) estos son elegidos representantes de 

los ciudadanos de la UE a través del sufragio universal, directo, libre y secreto, y sobre la 

base de un sistema de representación proporcional, de votación de listas o de voto único 

transferible. Los Estados miembros son los encargados de establecer un umbral mínimo 

obligatorio para la atribución de escaños que no puede ser superior al 5% de los votos 

emitidos (en los casos de Francia y Polonia ambos aplican el máximo permitido) (Schmid-

Drüner, 2020). 

En segundo lugar, la forma en la que estos partidos políticos ejercen su presencia 

en el PE es otra característica política-institucional para tener en cuenta, ya que los 

mismos no se agrupan en representación de sus respectivas nacionalidades, sino que lo 

hacen conformando grupos políticos transnacionales que se definen en claves ideologías 

o por afinidad política (Pavy, 2020). Los partidos políticos de la NED no forman parte de 

un único grupo político hasta el momento: por un lado, la RN no integró ninguno de ellos 

(es decir, formaba parte del nogrupo de los “no inscriptos”) hasta que en 2019 ingresó al 

grupo político Identidad y Democracia (ID), creado ese mismo año; mientras que, por 

otro lado, el PiS forma parte del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos 

(ECR) desde su creación en el año 2009. 

La decisión de integrar un grupo político, como se mencionó, se realiza en base a 

afinidades políticas-ideológicas, por lo que se convierten en un reflejo de los intereses del 
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partido y, a su vez, del electorado que los elige. En el caso del primero de los grupos 

mencionados, Identidad y Democracia, las bases de su proyecto consisten principalmente 

en la defensa de la libertad, soberanía e identidad de los ciudadanos y naciones europeas, 

por lo que sus principales propuestas políticas se resumen en: primero, la oposición a 

posibles intentos de ampliación del poder de la UE en detrimento del poder soberano de 

las naciones y la defensa al derecho a recuperar parte de dicha soberanía perdida ante las 

instituciones europeas; segundo, estiman necesario la realización de una reforma 

profunda de la UE que introduzca mayor transparencia y reduzca el carácter burocrático 

de la misma; tercero, rechazo a la imposición de un presupuesto en la zona euro o el 

establecimiento de impuestos directos hacia las naciones; cuarto, con el objeto de 

garantizar la protección de las identidades de los ciudadanos y naciones, promueven el 

derecho a controlar y limitar la inmigración además de reforzar las fronteras exteriores 

como mecanismos para controlar el terrorismo y la islamización; y por último, remarcaron 

su rechazo a cualquier tipo de afiliación con algún tipo de proyecto autoritario o totalitario 

(Identidad y Democracia, 2020). 

Mientras que, en el caso del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, 

se destacaron como puntos de su programa político: 1) reducción de los niveles de 

burocratización y de obstáculos innecesarios que garanticen una UE más eficiente y un 

uso apropiado de los impuestos; 2) subrayan las fallas en el sistema de migración de la 

UE y el Sistema Europeo Común de Asilo, sosteniendo la necesidad de crear un sistema 

migratorio que respete los deseos de los ciudadanos y los Estados, además de proteger la 

frontera exterior europea y de aumentar la tasa de retorno de solicitantes de asilo 

rechazados; 3) reforzar los conceptos de subsidiariedad, proporcionalidad y atribución 

haciendo hincapié en que la UE está formada por una comunidad de naciones que 
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cooperan en instituciones confederales; 4) mayor transparencia y responsabilidades por 

parte de las instituciones europeas, critican que las mismas se han vuelto muy 

centralizadas y están fuera de contacto con los ciudadanos (European Conservatives and 

Reformists Group, 2018). 

Discusión. 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación se propuso como objetivo 

principal analizar aquellos factores socioculturales, económicos y políticos-

institucionales que, de diversas maneras, incidieron en el crecimiento electoral observable 

para los partidos de la NED en el PE a lo largo del 2009 al 2019, tomando como unidades 

de análisis los casos de la RN en Francia y el PiS en Polonia. Con el propósito de cumplir 

con tal cometido se idearon cuatro objetivos específicos que nos permitieron dar respuesta 

a la pregunta de investigación elaborada: en primer lugar, se comprobó la presencia 

partidaria en el PE de la NED francesa y polaca (RN y PiS); en segundo lugar, se 

examinaron como factores socioculturales las opiniones de los ciudadanos europeos 

acerca de las principales preocupaciones para la región, las consideraciones acerca de la 

inmigración y la confianza respecto a las instituciones europeas; en tercer lugar, se 

observaron como indicadores económicos a la tasa de crecimiento de PIB, el desempleo 

y el PIB per cápita para ambos países bajo análisis; y, por último, se dio cuenta de los 

factores políticos-institucionales que condicionan el tipo de representación política que 

los partidos políticos pueden alcanzar dentro del PE, como el sistema electoral aplicado 

y la dinámica de conformación de grupos políticos.  

Los resultados obtenidos en el primer objetivo abordado mostraron que en las 

últimas tres elecciones legislativas de Europa el crecimiento electoral de la RN en Francia 
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y el PiS en Polonia se convirtió en una realidad incontrastable, posicionándose en los 

comicios del año 2019 como los partidos más votados en sus respectivos países. Estos 

logros electorales permitieron corroborar que la NED de los países estudiados ha dejado 

de formar parte de los “márgenes políticos” y se han convertido en actores de relevancia 

para la escena política europea actual ya que, a pesar de no poseer una presencia 

mayoritaria o absoluta en el PE, su crecimiento se mantuvo constante en la última década 

abandonando la posición secundaria a la que en un comienzo se los relegaba. 

El aumento de su base popular ha permitido que los partidos políticos analizados 

se introduzcan en el seno del PE y puedan influir en él a través de las dinámicas de 

conformación de grupos políticos y en su participación tanto en los debates como en la 

conformación de la agenda política europea. A partir de estos logros electorales la NED 

ha logrado legitimarse en dos frentes: uno social, al lograr el apoyo popular de una parte 

de la sociedad europea; y uno político, frente al cual ha logrado cierta autoridad política 

(en este caso como eurodiputados), lo que vuelve aceptables sus discursos y programas 

políticos, antes considerados ofensivos (Bakare, 2019). 

El incremento electoral observado da cuenta de un cambio en el entorno político 

y sociocultural. En este sentido, Kreppel y Hix (2003) indican que la influencia a largo 

plazo de una elección, desde la perspectiva constructivista, dependerá de cómo los 

votantes, medios de comunicación y el establishment político perciban los cambios que 

subyacen a los resultados electorales. En este sentido, la importancia del crecimiento 

electoral demostrado por la NED en los últimos años no radica en el número de bancas 

parlamentarias alcanzadas, sino que refleja un cambio en la percepción y comprensión de 

los fenómenos socioculturales, económicos y políticos sucedidos en el continente, tanto 
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por parte de la sociedad como de las mismas élites políticas. Por esta razón se buscó 

profundizar en dichos factores, cuyos resultados se exponen a continuación.  

Como parte del segundo objetivo emprendido se analizó una serie de factores que 

permitió aproximarnos a la compresión de los elementos socioculturales que sirvieron de 

base para el incremento electoral de la NED. En primer lugar, se observó que la 

ciudadanía encuestada consideró cómo los principales problemas para la región al 

desempleo en un primer momento y luego a la inmigración, percepciones que fueron 

acordes al contexto determinado por las diversas crisis mencionadas. Respecto a la 

inmigración, esta rápidamente se volvió un tema central para la UE generando diferentes 

reacciones en la sociedades francesa y polaca las cuales se analizaron en un segundo 

momento: por un lado, se observó que la percepción respecto a la inmigración proveniente 

del exterior de la UE fue mayoritariamente “negativa”, mientras que la procedente de los 

demás estados miembros de la UE fue considerado algo “positivo”; por otro lado, también 

los ciudadanos consideraron que los refugiados aumentaban la probabilidad del 

terrorismo, además de hacer uso del trabajo y los beneficios sociales de los países.  

Las creencias, conocimientos y valores que se comparten en una sociedad 

construyen estructuras ideacionales que influyen en el comportamiento de los actores 

políticos (Ibañez, 2015). Las configuraciones sociales en torno al contexto de crisis y 

también los conocimientos y creencias respecto a los migrantes se han vuelto un tema 

relevante en el análisis del panorama político europeo, estas concepciones configuran 

ideas acerca de la realidad social y, como tal, ejercen su influencia sobre el accionar de la 

NED, el cual ha identificado dichas percepciones sociales y las ha institucionalizado a 

través de sus respectivas agendas políticas y discursos, desafiando la larga tradición de 

prácticas solidarias y de respeto de los Derechos Humanos promovido por la UE.  
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Los fenómenos sociales y la comprensión de ellos por parte de los agentes 

políticos son fuerzas que construyen significados a través de la interacción de los agentes 

en el plano internacional (Bakare, 2019). La percepción de la ciudadanía europea respecto 

al contexto de crisis no son aspectos indiferentes para los partidos políticos, sino que estos 

a través de su relación con los demás en el seno del PE construyen significados en torno 

a qué ejes tratar a nivel europeo, como la migración, la burocratización institucional de la 

UE o el manejo eficiente de la economía.  

El tercero de los objetivos planteados fue el de conocer la situación económica de 

Francia y de Polonia en los últimos diez años. Dicho relevamiento de la información nos 

permitió observar que, por un lado, la situación económica de ambos países mostró signos 

de recuperación en la tasa de crecimiento del PIB tras las caídas observadas en 2009 a 

raíz de la crisis económica; por otro lado, el desempleo en Francia se mantuvo sin grandes 

variaciones, aunque en Polonia se observó una importante mejora a partir de 2013. Y que, 

por último, el PIB per cápita de ambos países se mantuvo sin grandes variaciones a lo 

largo del periodo analizado.  

Como puede observarse, el ritmo del crecimiento económico europeo se ha 

mantenido sin grandes fluctuaciones a lo largo de la década luego de la recuperación 

económica observada tras el colapso financiero de 2008. Entonces, si bien los países han 

logrado superar la recesión y recuperar la actividad económica en su mayoría, los 

indicadores económicos no han logrado mejorar sustancialmente en el decenio, siendo 

probable un estancamiento a nivel económico.  

Los resultados de este relevamiento de información nos dan una aproximación a 

la situación económica de los países estudiados, de lo que se observa que a pesar de que 

los partidos de la NED aluden a una retórica radical respecto a estos puntos, en realidad 
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el orden económico se observa más bien estable, no pudiendo vincularse de manera clara 

los postulados de dichos partidos con los datos obtenidos, lo que parece corroborar la tesis 

de Acha Ugarte (2020) que sostiene que no es posible lograr una vinculación directa, a 

priori, entre factores económicos ocasionados por la crisis económica y el crecimiento 

electoral de la NED. Sin embargo, es necesario resaltar que el hecho de no observar una 

relación directa entre estos indicadores y el fenómeno bajo estudio no significa que no 

exista una influencia entre ambos, ya que la respuesta de la cúpula tradicional de poder 

europeo ante la situación de disconformidad de ciertos sectores sociales ha contribuido a 

que la NED conquiste nuevos espacios electorales (Luengo, s.f). 

Respecto al último objetivo de la investigación se pudo observar que, en primer 

lugar, el sistema electoral del PE consiste en un sistema de representación proporcional a 

través de votación por listas o por voto único transferible; y, en segundo lugar, se advirtió 

que los eurodiputados electos no se agrupan en representación de sus respectivas 

nacionalidades, sino que conforman grupos políticos aglutinados en base a ideología y 

afinidad política.  

En cuanto al sistema electoral observado, destacamos que los sistemas de 

representación proporcional, según el análisis realizado por Montables Pereira, Ortega 

Villodres y Peréz Nieto (2006), incrementan el número de partidos políticos que lograr 

representación electoral, además que los partidos políticos radicales reciben un mayor 

respaldo electoral bajo este sistema que en uno del tipo mayoritario. Con esta explicación, 

es posible entender a las elecciones parlamentarias de la UE como un escenario electoral 

favorable para la NED ya que por su tipo de sistema electoral pueden obtener mejores 

resultados que el obtenido bajo otros sistemas. Por otra parte, en cuanto a los grupos 

políticos que integran estos partidos se observó los puntos más relevantes de sus 
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respectivos programas políticos, ya que estos se constituyen en un reflejo de su identidad 

e intereses y determinan la forma en la actúan dentro del parlamento. Estas agendas 

políticas revisten importancia debido a que las propuestas y las definiciones allí usadas 

no son al azar, y permiten analizar un importante elemento como es el lenguaje.  

Según Ibáñez (2015) el lenguaje es el medio por el cual se construyen significados 

colectivos, a través de él los actores sociales establecen las condiciones en las que se 

definen los problemas sociales y cuáles son las soluciones óptimas a los mismos, fijan la 

realidad y a la vez son el motor para cambiarla. Sobre este punto se observa que tanto el 

grupo político ID y el ECR sostienen la necesidad de “reformar” a la UE, disminuir su 

carácter “burocrático” y “poco eficiente”, además de subrayar la necesidad de “proteger” 

la frontera exterior de Europa y de solucionar las fallas del sistema migratorio 

revalorizando el principio de soberanía nacional el cual, según esta lógica, ha sido 

transgredido por la UE.  

A través de esta agenda política y su legitimación como opciones políticas válidas, 

la NED está influyendo en la creación de nuevos significados intersubjetivos, que 

cuestionan prácticas sociales reproducidas y mantenidas por mucho tiempo en la UE. 

La comunicación se configura como algo más que un mero intercambio de 

información, pudiendo generar verdaderos cambios en las metas y entendimientos de los 

participantes (Vitelli, 2014). La participación de la NED como eurodiputados en el PE y 

su interacción con los demás grupos políticos a través de las dinámicas de “argumentación 

y persuasión” en los debates, pueden generar cambios en cómo estos entienden o perciben 

determinados problemas o situaciones, modificando sus comportamientos políticos y 

propios intereses. Esta situación ya ha podido observarse en la radicalización de las 
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medidas tomadas por los partidos políticos “tradicionales” en cuanto a endurecimiento de 

las políticas migratorias, por ejemplo.  

Interpretando estos resultados en conjunto se observa que la cultura, los discursos 

y los símbolos se convierten en herramientas de gran importancia para la reconstrucción 

de narrativas y por lo tanto de la misma realidad social (Bakare, 2019); los factores 

sociales, culturales, económicos y políticos constituyeron verdaderos elementos 

ideacionales que influyeron en la conformación de las identidades de estos partidos 

políticos, pudiendo sentar parte de las bases para su crecimiento electoral en el PE. Una 

vez que estos han sido legitimados social y políticamente como agentes, influyen a través 

de su comportamiento en las instituciones europeas, configurando cambios tanto en el 

comportamiento y acción de los demás grupos políticos, como en los debates 

intergubernamentales o en la conformación de la agenda política europea. 

Los resultados arribados en la presente investigación se ponen en “diálogo” con 

los antecedentes teóricos del tema abordado, ampliando su conocimiento y sus 

herramientas analíticas para su comprensión. Como se mencionó en la parte introductoria 

de la investigación, varios han sido los enfoques aplicados en el análisis del fenómeno de 

crecimiento electoral de la NED europea, autores como Massi Abdalla (2020) se enfocan 

en su relación con la inmigración, mientras que otros como Sanahuja (2019) lo analizan 

como un fenómeno de contestación política a la globalización, en este contexto la 

investigación actual corrobora varios de los supuestos arribados por otras investigaciones 

como la influencia de las crisis migratoria y económica en el éxito electoral de la NED y 

a la vez complementa estos hallazgos al realizar un análisis conjunto de dichos 

fenómenos.  
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El abordaje al estudio del ascenso político de la NED reviste de gran complejidad 

debido a la extensión y profundidad de su análisis. En primer lugar, no es un fenómeno 

que aluda únicamente a Europa, sino que en numerosos países alrededor del mundo se 

observa un crecimiento de este tipo de fuerzas políticas que revalorizan nociones como 

la nación y el conservadurismo (por ejemplo, los gobiernos de D. Trump en Estados 

Unidos o J. Bolsonaro en Brasil) y por lo tanto, la explicación del fenómeno no puede, 

desde nuestra perspectiva, aludir a una única explicación, sino que la comprensión del 

mismo exige un análisis de múltiples factores tanto internos como externos que confluyen 

y se construyen mutuamente. En segundo lugar, otro factor limitante fue la extensión 

máxima predeterminada para la presente investigación y el tiempo en el que fue 

elaborado, lo que disminuyó las posibilidades de realizar un estudio más profundo del 

fenómeno abordado. Pese a ello, la presente investigación logró cumplir con su cometido 

al realizar una aproximación a la comprensión del fenómeno de crecimiento electoral de 

la NED a través de la descripción una serie de factores sociales, culturales, económicos, 

políticos e instituciones que permitieron entender algunas de las características del 

ascenso político de fuerzas como la RN o el PiS en el PE, además gracias a la utilización 

del marco teórico seleccionado se pudo poner en relieve la influencia que ideas, valores, 

normas e instituciones tienen sobre la acción política de los agentes en el sistema 

internacional.  

A modo de cierre, propongo como recomendaciones y futuras líneas de 

investigación el análisis de los discursos elaborados por los partidos políticos de la NED 

en los cuales se puede analizar el uso de la retórica y la construcción social del “yo” 

entendido como el pueblo y de los “otros” entendido como los responsables de sus 

padecimientos (como pueden ser los migrantes o el establishment político), otro posible 
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enfoque podría ser la realización de un análisis del fenómeno como un hecho global que 

se aprecia en varios Estados, enfatizando en una posible reacción a los efectos de la 

globalización. En conclusión, el crecimiento electoral de la NED en Europa se está 

convirtiendo en un hecho significativo para la escena política de la región, en medida que 

al alcanzar mayor aceptación pública están logrando influir y rediseñar configuraciones 

sociales y políticas que por mucho tiempo se habían mantenido estables, como lo es el 

dominio del establishment político tradicional y el respeto por los valores representativos 

de las democracias abiertas. Los factores analizados aquí, entendidos como elementos 

ideacionales, han sentado las bases sobre la cual la NED extiende sus proyectos y 

discursos, y por medio de los cuales impactan sobre la UE.  
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