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Resumen. En este trabajo se analiza el apoyo electoral a Vox en las elecciones generales de 2019 en la Región de Murcia, 
la única región de España donde la formación de derecha radical populista se posicionó como la fuerza política más votada. 
Tras realizar un recorrido por las principales líneas argumentales planteadas por la literatura comparada para explicar el 
apoyo a este tipo de partidos, se analiza cómo operaron factores propios de la Región de Murcia, como el papel de la 
agricultura en el sistema productivo y su interacción con fenómenos migratorios. Los análisis llevados a cabo, en los que 
se combina la explotación de datos agregados, el análisis individual a partir de datos de encuesta y un aporte cualitativo 
mediante grupos de discusión ponen de manifiesto que, además de la influencia de la ideología y la identidad nacional, la 
incidencia de la inmigración de procedencia marroquí y su interacción con la relevancia que adquiere la agricultura en el 
sistema productivo regional fueron determinantes en el rendimiento electoral de Vox. En este sentido, el voto a Vox parece 
mostrarse como una respuesta a la inmigración como competidor en lo económico y como “enemigo” en lo cultural.
Palabras clave: elecciones; Vox; comportamiento electoral; derecha radical populista; inmigración; ideología; nacio-
nalismo. 

[en] The rise of the far right in Europe: the case of Vox in the Region of Murcia
Abstract. This study will analyse electoral support for Vox in the 2019 general elections in the Region of Murcia, the 
only part of Spain where this populist, far-right political party has managed to become the party to win the most votes. 
Following a summary of the main arguments proposed in comparative literature to explain support for these types of parties, 
this study will analyse the importance of factors which are unique to the Region of Murcia, such as the role of agriculture 
in the production system and its interaction with migratory phenomena. The analyses conducted in this study, including 
data aggregation, analysis of individual opinions through the use of surveys and a qualitative contribution from discussion 
groups, demonstrates that, in addition to the influence of ideology and national identity, the level of immigration from 
Morocco and its interaction with the importance of agriculture in the regional production system were determining factors 
in Vox’s electoral success. In this respect, a vote for Vox would seem to be the answer to immigration, which is viewed as 
economic competition and an “enemy” in cultural terms.
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1. Introducción

Las devastadoras consecuencias económicas de la crisis que irrumpe en Europa a mediados de 2007, junto a la 
incapacidad de los partidos tradicionales para articular los intereses de la ciudadanía, constituyen el caldo de 
cultivo para el desarrollo de expresiones populistas, tanto de carácter izquierdista (Syriza en Grecia, Smer en 
Eslovaquia, Podemos en España, o el extraparlamentario Razem en Polonia) como derechista (Ley y Justicia 
en Polonia, Fidesz en Hungría, Forza Italia/Pueblo de la Libertad en Italia, o ANEL en Grecia), localizadas 
principalmente en los países del sur y del este europeo. También se asientan con relativa fuerza en los países 
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más desarrollados del viejo continente otros grupos políticos con una orientación nativista, caracterizados por 
un fuerte nacionalismo, antieuropeísmo y el despliegue de un discurso xenófobo, como es el caso de UKIP en 
Gran Bretaña, Alternativa por Alemania, Partido de la Libertad en Holanda, el SVP en Suiza o el Partido del 
Progreso noruego, entre otros. 

El proceso de desalineamiento con los partidos tradicionales que se desarrolla en buena parte de Europa 
(Norris, 2000), se materializa también en España con la irrupción de PODEMOS. En las elecciones generales 
de 2015, PODEMOS obtiene el 21% del voto y 69 escaños. Mientras, en el espacio del centro liberal surge Ciu-
dadanos, que se estrena en el Congreso de los Diputados en 2015 con el 14% del voto y 40 escaños. Diferentes 
factores de oferta obstruyeron durante muchos años la emergencia de un partido de corte derechista y nativista 
en España (González Enríquez, 2017). No obstante, el debilitamiento del liderazgo en el principal partido de la 
derecha (PP) y las dificultades del mismo para constituirse en una alternativa política ante los diferentes temas 
que operaban en la competición política española acabaron generando un nicho para un nuevo partido que 
irrumpe con fuerza a fines de 2018: Vox. 

Esta formación, fundada en 2013, adquiere visibilidad pública al personarse como acusación particular en 
el juicio del proceso soberanista catalán. En un marco de creciente popularidad, Vox consigue aunar a más de 
9.000 asistentes en un mitin celebrado en octubre de 2018 en Vistalegre, donde se asientan las bases programá-
ticas de la formación liderada por Santiago Abascal, que consigue entrar dos meses después en el Parlamento 
andaluz tras obtener 12 escaños con el 11% de los votos. Posteriormente, Vox consigue 26 diputados con el 
10,3% del voto en las elecciones generales de abril de 2019, y alcanza 52 diputados con el 15,1% de los votos 
apenas siete meses después, en las elecciones generales de noviembre de 2019. 

Aunque los resultados de Vox en noviembre de 2019 fueron buenos en el conjunto nacional, en la Región 
de Murcia pueden catalogarse como espectaculares, convirtiéndose en la única región del país donde Vox se 
posicionó como la fuerza política más votada. Con cerca de 200.000 sufragios y un 28% de voto, Vox fue la 
primera fuerza en 16 de los 45 municipios de la Región, y obtuvo tres de los diez escaños en juego para el Con-
greso de los Diputados. Desde las anteriores elecciones generales del mes de abril, su caudal electoral aumentó 
en más de 50 mil votantes (diez puntos porcentuales), siendo su presencia mayoritaria en los seis municipios 
más poblados de la región.

En términos comparados, el éxito de Vox en el escenario político regional y nacional se puede argumentar 
como fruto de las condiciones estructurales o contingentes de carácter socioeconómico o sociocultural presen-
tes en la sociedad española, es decir, como una respuesta a una “demanda” existente en las estructuras sociales 
(Norris, 2005) o, al menos, como consecuencia del cambio de ciclo iniciado con la crisis económica y política 
que se arrastra desde 2007. Pero también la presencia de Vox puede ser vista como una respuesta a la oferta, 
esto es, a las estructuras de oportunidad que partidos del mismo ámbito ideológico (Ignazi, 2003), o mecanis-
mos institucionales, o el sistema de partidos en general, propician para que el discurso de Vox se torne atractivo 
para un amplio espectro de electores. En este marco de la respuesta a la oferta, el crecimiento de Vox se funda-
menta en la debilidad contextual del PP tras la moción de censura liderada por Sánchez (Santana, 2021: 60-61).

Aunque hay suficiente evidencia desde el punto de vista del análisis del comportamiento electoral para 
considerar el éxito de Vox en muchas partes de España, incluida la Región de Murcia, como una “escisión” 
a nivel de las preferencias electorales del Partido Popular, en este artículo se aborda el fenómeno como una 
respuesta a la demanda existente en el marco de los cambios en las condiciones tanto estructurales como con-
tingentes de carácter económico y cultural acaecidos en la región durante la última década. De ahí que en este 
trabajo se realice un recorrido por las principales líneas argumentales que han permitido explicar en el ámbito 
comparado el crecimiento de los partidos de la extrema derecha radical populista, para posteriormente revisar 
algunos planteamientos de la investigación más reciente que aborda el ascenso de Vox, y que ponen el acento 
en aspectos asociados a la influencia del conflicto catalán y el incremento del nacionalismo español (Turnbull-
Dugarte, 2019), a la desafección con la situación política (Turnbull-Dugarte, Rama y Santana, 2020), o al 
impacto de la inmigración (Dennison y Mendes, 2020). Finalmente, se incorporan otros factores propios de la 
Región de Murcia, como la relevancia que adquiere la agricultura en el sistema productivo y su interacción con 
fenómenos migratorios en un contexto que amenaza el statu quo de los agricultores. 

Así, este artículo busca responder a los dos siguientes interrogantes: PI1 ¿Cuáles fueron las causas del 
resultado tan relevante que obtuvo Vox en la Región de Murcia en las elecciones generales de noviembre de 
2019? PI2 ¿Qué otras dinámicas, además de las que pudieron producirse a nivel nacional, pueden explicar 
estos resultados en el caso de la Región de Murcia? 

2. Tesis sobre la expansión de la extrema derecha en Europa y el caso de Vox en España 

¿Podemos hablar de Vox como un partido homologable, desde el punto de vista ideológico, a las formaciones 
de la derecha radical populista europea? Parece una pregunta pertinente para acotar las fronteras del fenómeno 
buscando marcos comparados que aporten elementos interpretativos válidos, una pregunta ya presente en in-
vestigaciones recientes sobre este campo, entre las que destaca la realizada por Ferreira (2019: 73-98). 
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La derecha radical populista europea comparte tres características fundamentales:

a)  Su nacionalismo, del cual deriva la defensa de una política nativista: “La nación debe ser 
ocupada exclusivamente por los nativos, siendo los no nativos una amenaza para el Estado-
nación” (Mudde, 2007: 19).

b)  Su populismo, en una invocación programática que confronta a los de arriba (la clase política 
tradicional, “corrupta” e “ineficaz”) con los de abajo (el “pueblo”) (Taguieff, 2007).

c)  Su autoritarismo (Griffin, 2000), referido al acatamiento de las instituciones y mecanismos de-
mocráticos, pero con características excluyentes para una parte de la población (la no nativa). 

De acuerdo a la caracterización anterior, Vox cumple perfectamente con los tres postulados: na-
cionalista y autoritario (Ferreira, 2019: 92), y también populista (Norris, 2000: 15 y 28), siendo su 
esencia política y discursiva ampliada con: a) otros temas compartidos con la derecha radical po-
pulista europea; b) asuntos propios del espacio ideológico conservador, y c) temas derivados de las 
dinámicas políticas nacionales y regionales. 

Todos los datos de los que se dispone, tanto los que provienen de estudios estadísticos que relacio-
nan variables estructurales (sociodemográficas y socioeconómicas) con el voto a Vox, como los que 
provienen de encuestas electorales, de entrevistas con sus electores o de grupos de discusión, indican 
que la explicación del voto a Vox es especialmente compleja, no existiendo un único factor que pue-
da explicar la fuerza con la que se ha posicionado el discurso y el voto a este partido en la sociedad 
española ni, en este caso concreto, en la Región de Murcia.

Centrando las explicaciones en el ámbito de la demanda, se realiza a continuación un recorrido por 
las principales narrativas que habrían incrementado la predisposición de un fragmento del electorado 
español, y del de la Región de Murcia, a asumir buena parte del discurso de una oferta política que, 
por otro lado, ha existido en España desde la transición. 

1.- El discurso antiinmigración. La base teórica de la xenofobia presente en los partidos de la derecha 
radical populista europea es el conflicto que se produce cuando en un mismo espacio público estatal coe-
xisten dos culturas muy diferenciadas (Antón-Mellón y Hernández-Carr, 2016). Por tanto, se habla de un 
racismo cultural que, en Europa, se expresa hacia el mundo musulmán, y para el caso de Vox en la Región 
de Murcia, se relaciona con la presencia de inmigración regular e irregular de origen marroquí3.

Vox genera un discurso del miedo ante la inmigración irregular e/o ilegal, aunque en su praxis discursiva 
hace referencia también a los inmigrantes legales, sobre todo cuando la argumentación recorre los caminos de 
la distribución de recursos sociales entre nacionales y extranjeros. El discurso de Vox sobre la inmigración se 
resume en tres líneas argumentales: 

a)  Cultural. Se asume la tesis de Norris e Inglehart (2019) sobre la “reacción cultural” (cultural bac-
klash): la reacción de los nativos a la percepción de que se estaría produciendo una pérdida de valores 
tradicionales de la que culpan a los inmigrantes (Betz, 2004). 

b)  Económica. Se argumenta la prevalencia del extranjero a la hora de la distribución de las ayudas so-
ciales y la deslealtad en el mercado laboral, tanto para el acceso al mismo como por las condiciones 
laborales que genera su contratación (Hernández-Carr, 2011).

c)  Social. Referido a los problemas sociales y de seguridad que conllevaría la presencia de población 
extranjera, así como el descenso del rendimiento escolar de los alumnos autóctonos, degradación de 
barrios de grandes ciudades y problemas de convivencia de los que se responsabiliza al no nativo 
(Hernández-Carr, 2011).

2.- El discurso antiestablishment. La denominada crisis de la democracia representativa (Mair, 2013), 
que afecta a la articulación de las demandas ciudadanas y provoca desconfianza hacia las élites y una fuerte 
desafección hacia el sistema (Mayer, 2018) estaría en la base teórica de esta línea. En mencionado contexto, 
los partidos de la derecha radical populista europea encarnan el sujeto “pueblo” o “nación”, frente a una clase 
política que los ha traicionado. Así, Vox articula su discurso como una respuesta al hartazgo ciudadano con la 
clase política tradicional por el bloqueo en la formación de gobiernos y por la parálisis general del país desde 
2015, a lo que se suman los procesos de corrupción asociados al PP, la desafección creciente hacia los dos par-
tidos tradicionales y la configuración en el imaginario colectivo de una élite política depredadora y extractiva. 

3.- Discurso en defensa de los valores tradicionales. Ante los procesos de globalización que generan insegu-
ridad, incertidumbre, incremento del “riesgo social” (Beck, 1998) y la pérdida de identidad (Bauman, 2000), los 

3 La Región de Murcia representa el 3,2% de la población española. La población extranjera residente en la Región de manera regular asciende al 
4,2% del total en el conjunto del país, mientras que la de procedencia marroquí asciende al 10,5%. 
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partidos de la derecha radical populista europea responden con mensajes de defensa de los valores tradicionales, la 
importancia de la “comunidad” y el valor simbólico del nacionalismo cultural. En España dichos valores han estado 
sólidamente representados por el PP. Sin embargo, dicha representación se resquebraja a partir de 2017, cuando se 
comienza a advertir al Gobierno de Rajoy como débil ante la apuesta secesionista del Gobierno de Cataluña. 

El argumento en defensa de los valores tradicionales se concreta en diferentes temas y sus respectivos 
mensajes asociados: 

a)  La reacción al secesionismo, en especial al caso catalán, y a una convergencia en Vox de un adormeci-
do nacionalismo español, que se nutre de ideas como el “despilfarro” de las comunidades autónomas4.

b)  La defensa de ciertas costumbres (la caza o los toros) ante la oleada de imposición de la corrección 
política marcada por la moral izquierdista.

c)  La defensa de los valores tradicionales que pueden percibirse huérfanos de una referencia partidista, e 
incluyen temas como las políticas antiaborto o la defensa del modelo de familia heterosexual clásico.

d)  La elaboración de un contrarrelato al discurso del feminismo más radical y de las medidas legisladas 
en el marco de la lucha contra la violencia de género y la defensa de los derechos del colectivo LGTBi.

4.- El discurso sobre la modernización y la globalización. Está sustentado sobre la relación existente 
entre el auge de los partidos de la derecha radical populista europea y la configuración de estratos que pueden 
denominarse como “perdedores de la modernización y la globalización” (Kriesi et al., 2008). Estas formacio-
nes políticas se erigen en “defensoras de los perdedores” en lo económico, en lo cultural e identitario (Mayer, 
2018) (Hernández-Carr, 2011). 

Esta explicación también puede aplicarse a las regiones del sur y del levante español, donde la decadencia 
industrial, aunque no es reciente, sí advierte en los últimos tiempos una amenaza a la agricultura, lo que podría 
enfatizar la percepción de riesgo y la sensación de ostracismo. Así, el miedo a la pérdida del estatus socioe-
conómico puede ser tan o más importante a la hora de espolear el apoyo a las formaciones de derecha radical 
populista como unas condiciones objetivas de privación económica (Rydgren, 2007).

3. Diseño de la investigación, método y datos

Esta investigación se plantea como objetivos a) explicar el éxito electoral de Vox en la Región de Murcia desde 
las teorías de la demanda (OG1); y b) mostrar evidencia de factores propios en la Región de Murcia que coad-
yuvan al éxito de la marca electoral de Vox (OG2).

Estos objetivos nos han llevado, basándonos fundamentalmente en las líneas argumentales desde las teorías 
de la demanda para explicar el desarrollo de la extrema derecha radical populista en Europa y las teorías que 
explican el caso concreto de Vox, a plantear las siguientes hipótesis: 

–  HP1: La presencia de inmigración marroquí es un factor de explicación del voto a Vox en la Región de 
Murcia. 

–  HP2: La derechización de los electores conservadores tradicionales insatisfechos con la política y los 
políticos del PP es un factor de explicación del voto a Vox en la Región de Murcia.

–  HP3: El sentimiento de identidad preferentemente español de los ciudadanos de la Región de Murcia 
es un factor explicativo del voto a Vox.

–  HP4: La insatisfacción con la reacción ante el secesionismo catalán por parte de los Gobiernos del PP 
y del PSOE es un factor explicativo del voto a Vox.

–  HP5: La estructura productiva basada principalmente en la agricultura es un factor explicativo del voto 
a Vox en la Región de Murcia.

Para llevar a cabo el análisis se ha diseñado un enfoque metodológico triangular, en el que se combina el 
análisis de datos estructurales agregados, el análisis individual a partir de datos de encuesta y un aporte cuali-
tativo mediante grupos de discusión.

Para el análisis agregado se elaboró una base de datos ad hoc que incorpora, en cuanto a sección elec-
toral, los resultados electorales proporcionados por el Ministerio del Interior, los datos referentes al uso 
del suelo derivados del proyecto Corine Land Cover5 y los datos socioeconómicos procedentes de ArcGis 
online. A partir de ahí, se delimitó un modelo de regresión lineal múltiple que incorpora, como variable 
dependiente el % de voto a Vox en cada sección electoral, y como variables independientes la población 

4 En este marco se mueve la tesis presente en algunos de los estudios y análisis que intentan explicar el voto hacia Vox en las elecciones al Parlamento 
andaluz de diciembre de 2018, como el enfoque de Ignacio Sánchez-Cuenca en “Vox y el nacionalismo español” (Info Libre, 5 de diciembre de 
2018) o las conclusiones de El País a partir de una encuesta postelectoral en Andalucía (El País, 9 de diciembre de 2018).

5 El proyecto CORINE (Coordination of Information on the Environment), dirigido por la Agencia Europea de Medio Ambiente, proporciona una 
base de datos sobre la cobertura y uso del territorio en la Unión Europea. 
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(introducida al modelo con escala logarítmica), el promedio del nivel de ingresos familiares, el % de super-
ficie de uso agrícola y el % de población nacida en Marruecos, siendo descartadas otras variables de carácter 
socioeconómico, como la estructura de sexo, edad y el nivel de estudios, por falta de capacidad explicativa 
o tras detectarse problemas de colinealidad que no pudieron subsanarse con las estrategias convencionales6.

En cuanto al análisis individual, se explotaron los resultados de dos encuestas, que corresponden, por un 
lado, al Barómetro preelectoral de noviembre de 2019 elaborado por el Grupo Especial de Investigación CE-
MOP y, al Tracking electoral de noviembre de 2019 llevado a cabo por el Departamento de Ciencia Política de 
la Universidad de Murcia, realizado en el marco de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 
de dicha universidad, y cuyos aspectos técnicos se resumen en la Tabla 1. 

Tabla 1. Características técnicas de los estudios empleados
Barómetro preelectoral de noviembre de 2019 Tracking electoral de noviembre de 2019

Ámbito de estudio Región de Murcia Región de Murcia

Tamaño muestral 820 1690

Margen de error 3,5% con una probabilidad del 95.5 y P=Q. 2,5% con una probabilidad del 95.5 y P=Q.

Trabajo de campo Del 28 al 31 de octubre de 2019 Entre el 14 de octubre y el 8 de noviembre de 2019

Para el contraste de hipótesis se ponen a prueba cuatro modelos7 de regresión logística binaria, donde la 
variable dependiente es la intención de voto a Vox frente al voto al resto de partidos. 

La definición y operacionalización de las variables independientes, por su parte, es la siguiente:

–  «Organización territorial». Se ha codificado generando tres categorías, tomando el valor “1” cuando 
el entrevistado tiene preferencia por “un Estado con un único Gobierno central sin autonomías” o “un 
Estado con comunidades autónomas, pero en el que algunas competencias como educación o sanidad 
estuviesen centralizadas”; valor “2” cuando prefiere “un Estado con comunidades autónomas como en 
la actualidad”; y valor “3” cuando opta por “un Estado en el que las comunidades autónomas tengan 
mayor autonomía que en la actualidad” o “un Estado en que se reconociese a las comunidades autóno-
mas la posibilidad de convertirse en Estados independientes”. 

–  «Ideología». Se ha codificado generando cinco categorías, tomando el valor “1” cuando el entrevistado 
se ubica entre el 1 y el 3 en la escala ideológica; “2” cuando se ubica entre el 4 y el 5; valor “3” cuando 
lo hace entre el 6 y el 7”; “4” cuando se ubica entre el 8 y el 10; y “5” cuando no sabe o desea ubicarse. 
Se introduce a la regresión como dummy. 

–  «Sexo». Los hombres toman el valor “0” y las mujeres el valor “1”. 
–  «Edad». Introducida como variable cuantitativa. 
–  «Religión». Se ha codificado generando tres categorías, tomando el valor “1” cuando el entrevistado 

afirma ser católico practicante; “2” cuando afirma ser católico no practicante; y “3” en el resto de op-
ciones. Se introduce a la regresión como dummy.

–  «Nivel de estudios». Se ha codificado generando tres categorías, tomando el valor “1” cuando el en-
trevistado no tiene estudios o tiene estudios primarios; valor “2” cuando tiene estudios secundarios o 
formación profesional; y valor “3” cuando tiene estudios superiores. Se introduce a la regresión como 
dummy. 

–  «Valoración de líderes». Se encuentra codificada en una escala de 1 a 10. 
–  «Conflicto catalán». Se codifica en una escala del 1 al 10, en la que el “1” representa que para solucio-

nar el problema la única vía era el diálogo con los independentistas, y el “10” que la única forma de 
terminar con el conflicto era aplicar el artículo 155 de la Constitución.

–  «Agricultura». Se codifica con valor “1” si el entrevistado menciona dicho tema como problema prin-
cipal de la comunidad autónoma; y “0” cuando no lo hace. 

Respecto a los datos de carácter cualitativo, que se elaboraron con el objeto de indagar los discursos laten-
tes en el electorado ubicado en la derecha ideológica de la Región de Murcia, proceden de cuatro grupos de 

6 No puede obviarse que los abordajes con datos agregados pueden incurrir en la denominada falacia ecológica (Robinson, 1950), además de las 
limitaciones que supone el uso de variables proxy. En ese marco deben entenderse los resultados, que en todo caso constituyen un acercamiento en 
la exploración de relaciones entre variables. 

7 Se realizan cuatro modelos debido a que las variables «Conflicto catalán» y «Agricultura» están en dos estudios distintos. Se controla el efecto de 
la valoración del líder de Vox, Santiago Abascal, con dos modelos adicionales. 
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discusión8 (dos grupos de votantes de Vox y dos de votantes de centro derecha y derecha que no votaron por el 
PP en noviembre de 2019). Los grupos, de composición mixta en cuanto a género e integrados por entre 5 y 6 
participantes, fueron realizados entre el 29 de enero y el 17 de febrero del año 2020.

Igualmente, a lo largo de la discusión se incorporan otras fuentes de datos, principalmente procedentes del 
histórico de estudios de opinión elaborados por el CEMOP, así como resultados electorales de distintos comi-
cios, y estadísticas relativas al padrón de población y a movimientos migratorios.

4. Resultados de la investigación

En este epígrafe se abordan los factores más relevantes para comprender las transformaciones del voto en la 
Región de Murcia en noviembre de 2019, en una discusión que se articula recuperando las principales líneas 
argumentales e hipótesis expuestas anteriormente y centrándose en aquellos aspectos que el análisis empírico 
permite contrastar.

4.1. ¿Cuestión de ideología?

¿Se produjo una derechización en las posiciones ideológicas del electorado fruto de la insatisfacción de los 
electores tradicionales con la política del Partido Popular? La estabilidad en la predisposición ideológica en 
los electores durante el periodo analizado evidencia que no hay una mutación ideológica, aunque sí un cambio 
en las preferencias electorales dentro del espacio de la derecha que implica que un colectivo conservador se 
sintiera mejor representado por Vox.

Tabla 2. Evolución del porcentaje de electores ubicados en diferentes espacios ideológicos
 % de ciudadanos % electores del PP % electores de Vox

Posición ideológica de referencia 6 a 10 7 a 10 9 y 10 6 a 10 7 a 10 9 y 10 6 a 10 7 a 10 9 y 10

Primavera 2018
35,1 23,2 7,7 74,2 63,3 26,6

n.d
(772) (128)

Otoño 2018
36,1 25,1 9,4 78,9 63,8 27,6 82,1 71,4 35,7

(758) (152) (28)

Primavera 2019 
32,9 19,9 4,4 67,1 45,0 11,3 87,9 69,0 20,7

(996) (222) (58)

Preelectoral autonómicas 2019
36,6 24,3 8,0 71,6 53,7 13,9 74,7 67,1 34,2

(1038) (201) (79)

Postelectoral autonómicas 2019
36,1 24,8 8,7 69,7 50,0 16,2 82,1 74,4 46,2

(646) (142) (39)

Preelectoral noviembre de 2019
37,70 25,7 6,5 77,5 53,5 15,5 71,7 60,0 15,2

(795) (142) (145)
Fuente: elaboración propia a partir de Barómetros del CEMOP entre 2018 y 2019. Se ha utilizado la pregunta tradicional de escala ideológica medida del 
1 al 10, y la pregunta de intención de voto hacia el PP y Vox, excepto en el caso del estudio postelectoral de la autonómicas de 2019, que se ha tomado 
como referencia la pregunta de recuerdo de voto al no existir la de intención. Entre paréntesis, el número de casos incluidos en el cálculo. Estudios 
disponibles en: www.cemopmurcia.es

Como se aprecia en la Tabla 2, a lo largo de los años analizados no hubo movimientos en la ideología de 
los ciudadanos de la Región de Murcia, manteniéndose una media del 12% en posiciones de centro-derecha, 
un 17% en posiciones de derecha y un 7% en posiciones de extrema derecha.

Sin embargo, sí se producen cambios en los espacios que ocupan los electorados del PP a lo largo de esta 
secuencia. En otoño de 2018, Vox entra por vez primera en las preferencias electorales de los encuestados, pero 
de manera muy residual (4% de intención, frente al 20% del PP). En esa medición de otoño del CEMOP, el PP 
mantiene un 28% de su electorado en la extrema derecha, un 36% en la derecha y un 16% en el centro-derecha. 
En el preelectoral de las elecciones autonómicas de mayo de 2019, el panorama político había cambiado por 
completo. Vox había conseguido en las elecciones generales de abril el 15% del voto válido, apenas seis puntos 
porcentuales menos que el resultado cosechado por el PP. También cambia el posicionamiento de los electores 
del PP en la Región de Murcia. Un 18% se ubica en posiciones de centro-derecha, dos puntos más que en el 
dato de otoño, un 40% se autoubica en la derecha, cuatro puntos más que en el dato de otoño, y solo un 14% 
se ubica en la extrema derecha, catorce puntos menos que en otoño de 2018. Estos datos se mantienen estables 
hasta el preelectoral de noviembre de 2019, en el que se da una fuerte presencia de electorado del PP ubicado 
en el centro-derecha (24%), fruto de la descomposición de Ciudadanos y de la intensa transferencia de esos 
votantes hacia el PP, y también hacia Vox.

8 El estudio cualitativo se realizó en el marco del proyecto “Situación de competición y dinámicas discursivas en el espacio de la derecha en la Región 
de Murcia”, realizado en colaboración con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Murcia. Las caracterís-
ticas del estudio y composición muestral pueden consultarse en www.cemopmurcia.es 

www.cemopmurcia.es
http://www.cemopmurcia.es
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4.2. ¿Cuestión de inmigración?

La inmigración no se ha visto reflejada como un problema en los estudios de opinión pública regionales, ni tam-
poco hay datos que sitúen este asunto como un fenómeno creciente en los últimos años, lo que está en línea con la 
evidencia nacional (Rinken, 2020) (Climent y Montaner, 2020). Esto no significa que no sea un tema fundamental 
en el relato de los líderes de Vox, ni como señala Rinken (2020), que el tema no sea relevante para sus electores. 
Así, en el Barómetro del CIS del mes de octubre de 2019 (ES 3263), la inmigración como problema ocupaba una 
modesta posición, el octavo entre los problemas mencionados (2,5% de las menciones del conjunto de los españo-
les, muy similar a los datos que para la Región de Murcia ofrecía el Barómetro de otoño del CEMOP con el 3,2% 
de las menciones). Sin embargo, destaca que la inmigración sí era considerada un problema por los electores de 
Vox en la Región de Murcia (10,3% de las menciones y cuarto problema regional), en consonancia con los datos 
nacionales (10,9% de menciones entre los electores de Vox de abril de 2019 y tercer problema del país). 

Una segunda cuestión es preguntarse si objetivamente existe un problema de inmigración en la Región de 
Murcia y si esta ha aumentado en épocas recientes. Respecto al crecimiento de la inmigración, los datos del INE 
no avalan la tesis de un crecimiento de la misma en la región; al revés, de 2011 a 2019 la cifra de población ex-
tranjera residente en la región ha disminuido en casi 30 mil ciudadanos. Y en el último ciclo electoral, 2016-2019, 
apenas se ha incrementado en 10 mil, un 5% de incremento durante todo el periodo, casi la mitad que el aumento 
en el conjunto del país. 

Tampoco parece que los datos de la inmigración irregular avalen la tesis de un crecimiento importante de 
la misma en el periodo de surgimiento de Vox (y que por tanto su aparición coincidiera en este sentido con una 
“demanda” de representación). Es más, según informaciones periodísticas, la entrada de irregulares en España 
disminuyó notablemente durante el verano de 2019, previo a las elecciones generales de otoño, aunque había 
tenido un pico muy importante en 2018, en concreto en octubre, que coincidió con la campaña a las elecciones 
en Andalucía (Martín, 2019).

No obstante, aunque la población extranjera residente en la comunidad no sobrepasa en exceso la media na-
cional, sí lo hace la de procedencia africana y, en especial, la marroquí, que es objeto de comentarios en la mayor 
parte de los discursos ciudadanos al respecto de la inmigración como problema (costumbres, inseguridad, condi-
ciones laborales o distribución de ayudas sociales).

Mujer 21 años GD4: Lo que no soporto de los moros es que vengan aquí los jóvenes violando a mayores, 
señoras de mi edad o mayores…; Mujer 64 años GD4: Y les están dando casas oficiales a los moros… La mu-
chacha que tengo, la chica que tengo, tiene una vecina morica, entonces Cáritas, se pasa el día con el móvil ahí 
sentada en la puerta de su casa, casa que le han dado, que no pagan ni alquiler ni nada, el teléfono que se lo ha 
regalado Cáritas.... Pero que hay españoles parados, y no es justo que estén los moricos en su casa con el teléfono 
y con esto.

En los grupos de discusión, donde se caracterizan distintos perfiles de votantes de Vox9, hay apreciaciones 
muy parecidas a las que obtiene Rinken (2020) en los focus que realiza en la primavera de 2019 en diversas re-
giones de España. En la Región de Murcia, las referencias a la inmigración emergieron de manera más residual, 
aunque con comentarios críticos, siendo el más importante su impacto en el acceso a recursos públicos. También 
hubo comentarios menos frecuentes sobre las condiciones laborales o las costumbres culturales. 

Moderador GD4: Pero ¿pensáis realmente que, Javier te planteo, que la inmigración es el tema por el que 
la gente vota a Vox? Mujer 52 años GD4: Parte de ellos, sí. Hombre 24 años GD4: Yo pienso que también… 
Hombre 22 años GD4: Es uno de los puntos por los que la gente le vota, pero también… Hombre 24 años GD4: 
Yo pienso que también que el mayor punto por el que la gente vota a Vox, pero también está el tema de Cataluña. 
Hombre 22 años GD4: Bueno, la ley de violencia de género también, lo de las subvenciones sin financiación 
aquí y allá en todos los chiringuitos. Mujer 52 años GD4: Sí, es por muchas cosas. Moderador (anonimizado), 
es Cataluña, la inmigración, son los chiringuitos… Hombre 62 años GD4: Yo creo que la inmigración es la 
mayor eh… Mujer 45 años GD4: Sí, es un punto que tenemos más… Mujer 52 años GD4: También dependerá 
un poco de la ciudad donde se vote (Todos afirman). Mujer 64 años GD5: Que vengan sin papeles, que les den 
trabajo y estén apoyando a esa gente y mientras haya españoles sin trabajo… Esto no es normal. Hombre 47 
años GD5: (En respuesta a lo anterior): Y paguita, tu paguita. Tú pregunta si quieren trabajar que te van a decir 
que no, porque si trabajan pierden. Hombre 47 años GD5: No puedes acceder a esos trabajos (en referencia al 
mundo agrícola y conservero) porque ellos son más y son más baratos, aunque son peores trabajadores, la verdad 
(…). Desde luego que si eres abogado no tienes problema, o sea te importa una mierda que vengan 20.000 moros 
o 70.000 o 200.000 todos los años, es más, de hecho, ¡que vengan! Me viene muy bien para que me cuiden a la 
cría, que le pago 300€ y me viene de puta madre. Hombre 68 años GD1: Ante la invasión africana (…), el único 
que puede hacer frente a todo esto ahora mismo es Vox, por eso la gente aquí en Murcia le ha votado.

Los discursos del miedo sobre la “invasión extranjera” se articulan, al menos, en tres grandes líneas. La pri-
mera tiene que ver con la competición por los recursos, la segunda con la sensación de inseguridad, y finalmen-

9 El análisis de los grupos de discusión evidencia distintos perfiles de votantes de Vox, distinguiendo entre electores más ideologizados y profunda-
mente conservadores, de votantes que se mueven en un clima más coyuntural de hartazgo con la política. 
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te con el rechazo identitario a la diferencia. No solo es que la gente perciba abiertamente que los inmigrantes 
concentran los recursos públicos en detrimento de los nacionales (que según ellos deberían tener prioridad), 
sino que, además, estas personas estarían ejerciendo una competencia desleal en el mercado de trabajo. Así, 
el problema de la inmigración interpela directamente a las clases populares y son ellas las que, dentro de un 
discurso de corte material, no pueden encontrar soluciones en el multiculturalismo neoliberal progresista. 

Las evidencias encontradas con técnicas grupales se confirman con el análisis agregado. Así, los resultados 
del modelo de regresión (Tabla 3) muestran que la presencia de población nacida en Marruecos se relaciona 
fuertemente con el voto a Vox. Esta relación podría explicar también la influencia significativa del porcentaje 
de superficie de uso agrícola en cuanto a sección censal, dado que la agricultura emplea como mano de obra a 
un buen número de población inmigrante, especialmente de procedencia marroquí. 

Tabla 3. Modelo de regresión lineal sobre % de voto a Vox en cuanto a sección  
electoral en la Región de Murcia, en las elecciones generales de noviembre de 2019

Variables Coeficiente β estandarizado Nivel de significación

Población (Log) 0,267 (0,000)

% Población nacida en Marruecos 0,316 (0,000)

Ingreso familiar promedio 0,070 (0,046)

% Superficie de uso agrícola 0,209 (0,000)

Constante -24,350 a (0,000)

R2 0,217

Test: F 48,849 (0,000)
a Coeficiente no estandarizado.
Fuente: elaboración propia

4.3. ¿Cuestión de nacionalismo español?

Hay una tesis que sustenta que la zona 0 de Vox está en la Región de Murcia porque es la comunidad autónoma 
de España con más sentimiento “nacionalista español” y una menor identidad regional (murciana). Además, 
habría reaccionado cerrando filas ante el secesionismo de Cataluña, especialmente tras la situación de distur-
bios previos a las elecciones por la sentencia del “proceso”. Sin embargo, la evidencia empírica refuta esta 
tesis. Tomando la denominada escala Linz-Moreno, que mide el sentimiento nacionalista vs. el sentimiento 
regionalista en España, y utilizando datos del CIS (barómetros y postelectorales) entre 2010 y 201910, la Re-
gión de Murcia se situaría en una zona intermedia de españolismo, a cierta distancia de las comunidades que 
durante todo el periodo analizado podrían ser calificadas como españolistas (Madrid, Castilla y León, Castilla-
La Mancha, Comunidad Valenciana, La Rioja o Cantabria, entre otras). 

Tampoco parece claro que esta tesis que relaciona el voto a Vox con el sentimiento de españolidad se 
cumpla para el conjunto de las comunidades autónomas, y de hecho las excepciones acaban imponiéndose a 
las regularidades que siempre son citadas como de bajo españolismo y escaso voto a Vox: Galicia, Navarra, 
País Vasco o Cataluña. Hay comunidades con “escaso nivel de españolidad” y un voto a Vox en la media del 
conjunto del país, como Extremadura o Asturias, por citar un par de ejemplos, y casos donde la evidencia es la 
contraria, es decir, comunidades con un “alto grado de españolidad” y un voto a Vox por debajo de la media, 
como La Rioja. Introducir otras variables en la ecuación, como la robustez del sistema bipartidista tradicional 
o el formato multipartidista derivado de la existencia de partidos de ámbito no nacional, producen mejores 
explicaciones que las derivadas de la tesis anterior sobre el “grado de españolidad”.

Esto en todo caso no anula la posible relación entre los sucesos de Cataluña y el incremento de voto a Vox 
en la región, pero no es tanto por un arraigado sentimiento españolista, como por uno de los temas en los que el 
PP no logró articular los intereses del electorado conservador, al no haber aplicado medidas más contundentes 
ante el intento secesionista. 

En un grupo de discusión, un hombre de 28 años acusa al PP de ser “la derechita cobarde porque no tiene 
cojones para nada”. Un hombre de 32 años le responde: “Que el PP es la derechita cobarde está muy claro. 
¿Quién firmó en su día el Pacto del Majestic? ¿Quién está compadreando y dando alas e inyección económica 

10 Fuente: Barómetro Autonómico II y III del CIS, realizados en los años 2010 (enero) y 2012 (septiembre), así como estudio postelectoral de las elec-
ciones autonómicas 2015 o 2016 (en junio de 2015, para la mayor parte de las elecciones autonómicas, y en distintas fechas de 2016 para el resto de 
las comunidades), y estudio postelectoral de las elecciones generales de noviembre de 2019, realizado en diciembre. La escala de tipo Likert ubica 
el porcentaje de entrevistados que dicen sentirse “únicamente españoles”, “más españoles que (gentilicio autonómico)”, “tan (gentilicio autonómi-
co) como españoles”, “más (gentilicio autonómico) que españoles” y “únicamente (gentilicio autonómico)”. Se ha hallado la media aritmética de 
esta escala de sentimientos de identidad, codificando las respuestas en una escala del 1 al 5, otorgando 1 al sentimiento “únicamente español” y así 
sucesivamente hasta el 5 al sentimiento “únicamente (gentilicio autonómico)”.
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desde el principio al nacionalismo catalán? La derecha de siempre, quien ha estado bajándose los pantalones”. 
Ante el reto catalán, el votante murciano de Vox no quiere diálogo ni moderación, reclama dureza, lo que con-
trasta con el histórico entendimiento entre el bipartidismo y los nacionalismos periféricos. El votante ve en la 
formación de Abascal la opción más antagónica a lo que representa el independentismo y, por tanto, la forma 
más clara de expresar su desacuerdo con la situación que se vive en Cataluña, además de ser la única fuerza 
capaz de aplicar decisiones firmes y contundentes en este ámbito. Así lo expresa un hombre de 24 años en uno 
de los grupos de discusión: “Yo pienso que hay gente que tal vez no se leen un programa electoral y le votan (a 
Vox) por lo que ven en las noticias. Ves que se está incendiando Cataluña y que los catalanes quieren romper 
España y ves que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias van a pactar con ellos, pues la gente dice pues yo voy a votar 
a Vox que es el partido más radical con ese tema. O con la inmigración igual”. 

En el Tracking electoral de noviembre de 2019 se introdujo una pregunta sobre el “problema catalán”, cuya 
codificación se expone en el apartado metodológico. La encuesta comenzó a aplicarse el día 14 de octubre, un 
día antes de conocerse la sentencia del “proceso” y los consiguientes disturbios en Cataluña. En la primera de 
las cuatro semanas del campo, el promedio a la pregunta sobre el “problema catalán” arrojó un 6,5, situándose 
los electores del PP en un 8,3 y los de Vox en un 8,9. Según pasaron las semanas, el promedio fue descendiendo 
para el conjunto de los electores, hasta situarse en la víspera de la jornada de reflexión en el 5,9; entre los elec-
tores del PP descendió cuatro décimas, situándose en el 7,9, mientras que en el caso de los electores de Vox fue 
escalando posiciones, pasando de 8,9 a 9,6, para descender luego a 9,2 y terminar en 9,1. Resulta evidente que 
el conflicto catalán estuvo presente de manera muy activa para el votante de la derecha durante todo el periodo 
preelectoral, pero especialmente para los votantes de Vox.

La influencia de los sucesos en Cataluña en el voto a Vox en la Región de Murcia también se evidencia en 
el modelo de regresión logística (Tabla 4, estudio A), donde se registra un incremento de la probabilidad de 
voto a Vox cuanto más proclive se presente el elector al centralismo en la organización territorial y a aplicar el 
155 en Cataluña, siendo variables cuya significatividad estadística se mantiene incluso con la introducción de 
la valoración de Santiago Abascal al modelo.

Tabla 4. Modelos de regresión logística binaria para explicar el voto a Vox en la Región de Murcia
 VD: Voto Vox vs. resto de partidos
 Estudio A Estudio B

Tracking electoral de noviembre de 2019 Barómetro preelectoral de noviembre de 2019 del 
CEMOP

Modelo sin Abascal Modelo con Abascal Modelo sin Abascal Modelo con Abascal
Organización territorial a

Centralista 0,91 *** 0,73 * 1,43 *** 1,42 *
Periferia -1632,00 n.s -2081,00 n.s 1,04 n.s 1,72 n.s
Ideología b

Izquierda -1533,00 n.s -1327,00 n.s -1,79 * -2,13 n.s
Centro-derecha 1091,00 *** 0,70 * 1,54 *** 0,86 *
Derecha 2265,00 *** 1002,00 ** 3,05 *** 1,16 *
No sabe / No contesta 1425,00 *** 0,90 n.s -17,80 n.s -17,94 n.s
Sexo c -0,55 ** -0,57 * -0,66 ** -0,12 n.s
Edad -0,02 ** -0,02 n.s -0,04 *** -0,02 n.s
Religión d

Católico practicante 0,63 ** 0,33 n.s -0,10 n.s -0,46 n.s
Resto -0,24 n.s -0,27 n.s -0,45 n.s -0,31 n.s
Nivel de estudios e

Sin estudios y primarios -0,02 n.s 0,62 n.s -0,07 n.s 0,33 n.s
Secundarios y FP 0,48 * 0,42 n.s 0,37 n.s 0,61 n.s
Val. Fernando López Miras -0,09 * -0,33 *** -0,05 n.s -0,31 **
Val. Pablo Casado -0,12 n.s -0,45 ***
Val. Santiago Abascal 0,72 *** 1,15 ***
Conflicto catalán 0,30 *** 0,13 **
Agricultura 1,37 ** 0,75 n.s
Constante -3671,00 *** -4800,00 *** -0,26 n.s -5,289 ***
-2 log. de la verosimilitud 466,78 330,76 352,76 188,99
R2 de Cox y Snell 0,263 0,377 0,243 0,47
R2 de Nagelkerke 0,448 0,643 0,378 0,72

Fuente: elaboración propia. 
Notas: Se representa el valor del coeficiente no estandarizado (b) y el nivel de significatividad. * p≤0,1; ** p≤0,05; ***p≤0,01; n.s No significativo. 
Categorías de referencia: a “Statu quo”; b “Centro-izquierda”; c “Hombre”; d “católico no practicante”; e “Estudios superiores”. 
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4.4. ¿Cuestión de estructura productiva?

Terminamos este epígrafe haciendo referencia al discurso autóctono de Vox en la Región de Murcia. En clave 
regional, las elecciones de noviembre de 2019 aportaron a Vox, respecto a las de abril, el voto del campo, en 
especial el del campo de la zona del Mar Menor, que se convierte en su principal feudo electoral. 

Lo que distingue los mensajes generales de la formación de algunas orientaciones específicas regionales 
tiene que ver, esencialmente, con la agricultura. Vox recupera como medida estrella para la región la propuesta 
del Plan Hidrológico Nacional, y también defiende a la agricultura de los ataques que recibe por la degradación 
del Mar Menor, afirmando incluso que la regulación de los cultivos en el Campo de Cartagena solo traería la 
ruina a miles de familias. 

El incremento de población migrante en la Región de Murcia se explica como parte de un proceso más 
amplio de transformación productiva de la agricultura. Torres y Gadea (2010: 75) señalan: “En la Región 
de Murcia, y particularmente en el Campo de Cartagena, la llegada de trabajadores inmigrantes está rela-
cionada con la expansión de la agricultura intensiva y el desarrollo de un complejo de grandes empresas 
y cooperativas cultivadoras-exportadoras”. Muchas de esas empresas, con capital extranjero, han trans-
formado la agricultura tradicional, cambiando el paisaje y demandando masivamente mano de obra de 
bajo coste, para ser competitivos en los mercados internacionales. Al mismo tiempo que se provoca una 
llegada masiva de mano de obra inmigrante de origen africano, se produce un incremento continuo de la 
demanda de agua. El Campo de Cartagena, zona de secano, se puso en producción gracias a las aporta-
ciones del trasvase Tajo-Segura, pero para seguir manteniendo la tendencia permanentemente al alza de 
terrenos en cultivo con regadío, las élites locales han desarrollado un movimiento de reivindicación para 
la llegada de más agua desde otras zonas del país. Este tema, sin duda, está presente en las motivaciones 
de voto de una buena parte de la población de la Región, y las élites de Vox no dudan en incorporarlo a sus 
mensajes, conocedoras de que los empresarios agrícolas se sienten amenazados por nuevas regulaciones 
legales de carácter ecologista que podrían acabar con su forma de vida. 

En el modelo de regresión logística con base en los datos del barómetro preelectoral de noviembre de 2019 
del CEMOP (Tabla 4, estudio B), se evidencia que se incrementa la probabilidad de voto a Vox entre aquellos 
electores que declararon que la agricultura era un problema. Las menciones a la agricultura por los electores 
de todos los partidos resultan residuales, salvo en el caso de Vox, donde cerca de un 10% de sus electores lo 
menciona como problema, frente al 2% por ejemplo de los votantes del PP. Asimismo, como se adelantaba en 
el epígrafe 4.2 a colación de los resultados de la Tabla 3, el análisis en cuanto a la sección electoral también 
evidencia una importante relación estadística entre el % de superficie de uso agrícola y el voto a Vox.

5. Discusión de resultados 

Las explicaciones de la emergencia de las formaciones de derechas desde la perspectiva de la demanda han 
sido claramente dominantes en la literatura al respecto (Norris, 2005), lo que además de permitir explicar el 
fenómeno en un mismo periodo temporal y en un gran número de países (Mudde, 2007), ha permitido desarro-
llar un amplio espectro de hipótesis explicativas. En este trabajo se ha hecho un recorrido sucinto por dichas 
líneas argumentales, incorporando otras de carácter contextual para explicar por qué en la Región de Murcia 
se produjo un mayor voto a Vox que en el resto de España.

De acuerdo a los datos que aportan la serie de barómetros del CEMOP, se descarta la HP2, la derechi-
zación de los electores como factor explicativo del voto a Vox en la Región de Murcia. Se ha concluido 
que no hubo cambios ideológicos en el electorado murciano a lo largo del periodo 2018-2019. Lo que sí 
hubo fue una intensa transferencia de los electores del PP ideológicamente más extremistas hacia Vox, lo 
que supuso una moderación del elector medio del PP, a la que también contribuyó la captación de electo-
res de Ciudadanos por parte de los populares en la elección de noviembre de 2019. Así, aunque la ideo-
logía es un factor que interactúa con el voto a Vox y recoloca a los electores ante la nueva oferta dentro 
del mismo espacio ideológico, no puede asumirse como un factor determinante para el éxito del partido 
de Abascal en la Región de Murcia. 

Más que consecuencia de una estructura de demanda, la fuerza de Vox parece derivar de una estructura de 
oferta, encarnada en la presencia de un liderazgo fuerte, como el de Santiago Abascal, en competencia con los 
líderes nacional y regional del PP. La incorporación de la valoración de Santiago Abascal a los modelos de re-
gresión logística incrementa de manera muy relevante la varianza explicada, reduciendo de forma significativa 
la influencia del resto de variables. La asociación estadística que presentan los líderes del PP habría operado 
en la activación del voto a Vox, recolocando a electores ubicados en la derecha ideológica en un partido cuyo 
líder les inspirara una mayor confianza. 

Tampoco se puede asumir que el sentimiento de identidad territorial sea un factor explicativo del éxito 
de Vox en la Región de Murcia (HP3), o al menos que explique el diferencial que se produjo en noviembre 
de 2019 respecto a otros territorios del país. Si bien diversa literatura ha constatado esta tesis como una de 
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las explicaciones fundamentales del voto hacia Vox en el conjunto de España11, no hay evidencia de que el 
sentimiento de pertenencia a la nación española entre los ciudadanos de la región sea más alto que en otras 
comunidades. 

Esto no implica que no se pueda confirmar que la insatisfacción con la reacción ante el secesionismo catalán 
sea un factor explicativo del voto a Vox (HP4). Existe relación entre los sucesos de Cataluña y el incremento de 
voto hacia Vox en la Región desde abril a noviembre de 2019. Arroyo Menéndez (2020: 715) afirma que el apo-
yo a Vox en las elecciones del 10-N se debe principalmente a una fragmentación del electorado de la derecha 
en razón de su mayor conservadurismo y radicalidad, y cuyo principal detonante ha sido la preocupación por 
la situación de Cataluña. Y en el caso de la Región de Murcia los datos manejados evidencian que el conflicto 
catalán estuvo presente de manera muy activa para el votante de la derecha, pero especialmente para los electo-
res de Vox. En el modelo de regresión, la percepción sobre el conflicto catalán y la organización territorial del 
Estado desempeñan un papel relevante en la explicación del voto a Vox, incrementándose la probabilidad de 
voto cuanto más proclive sea del modelo centralista en la organización territorial y en la aplicación del artículo 
155 en Cataluña. 

La relativa a la inmigración marroquí (HP1) es la hipótesis que mejor permite explicar los resultados en el 
caso de la Región de Murcia. Y es que la inmigración es uno de los mantras de Vox, y en general uno de los 
elementos fundantes de la ideología de los partidos de la derecha radical populista. El análisis cualitativo evi-
dencia que el votante de Vox en la Región de Murcia enfoca la temática de la inmigración respondiendo a un 
patrón clásico: inmigración vista como una invasión, e inmigración entendida como un foco de competencia 
a la población nacional por los recursos públicos (subvenciones, plazas educativas, salas de espera de hospi-
tal…) y el empleo. En esta línea, Castro y Mo (2020: 51) señalan que “los votantes de Vox no solo consideran 
que los inmigrantes roban los puestos de trabajo a los españoles, sino que, sobre todo, los inmigrantes son 
percibidos como una carga económica para los servicios sociales y una amenaza para la seguridad ciudadana”. 
El modelo de regresión sobre la base agregada evidencia la relación clara entre el voto a Vox y la presencia de 
población inmigrante regular de origen marroquí. Esta relación hay que enmarcarla en las características de la 
economía agraria de la Región, y en el marco de las tesis sobre los denominados “perdedores de la moderniza-
ción y la globalización” (Kriesi et al. 2008), que en el caso de la Región se agudiza entre los sectores ligados 
a intereses agrícolas. 

La explicación del voto hacia Vox mediante la HP1 y la HP4 se alinea con los resultados del trabajo de Den-
nison y Mendes (2020), que sitúan al tema migratorio (a partir del verano de 2018) y a los sucesos de Cataluña 
(a partir del otoño de 2017) como factores promotores del ascenso de Vox, primero en las encuestas, y poste-
riormente en las elecciones de Andalucía. La inmigración ha sido una condición necesaria, pero no suficiente, 
pero los sucesos de Cataluña se convierten en el tema complementario necesario para el fuerte avance de Vox 
entre abril y noviembre de 2019.

En línea con lo anterior, aunque con una evidencia más escasa, se confirma que la estructura productiva 
agrícola (HP5) es un factor complementario a la inmigración para explicar el comportamiento electoral de 
noviembre de 2019. Así se explicaría la influencia estadísticamente significativa que presenta el porcentaje de 
suelo agrícola en el voto a Vox en la Región de Murcia, tal y como se desprende del modelo de regresión múl-
tiple. A este respecto, no conviene obviar la interacción que el uso agrícola del suelo tiene con la inmigración 
procedente de Marruecos, dado que buena parte de la mano de obra del campo es de nacionalidad marroquí. 
La reacción a una situación de progresiva pérdida de status y el miedo al empobrecimiento como consecuencia 
de las medidas llevadas a cabo por los partidos tradicionales, de restricción de recursos hídricos y limitación 
del desempeño ordinario de su trabajo como consecuencia de una política de creciente conservacionismo am-
biental, habría canalizado el voto del “campo” hacia una alternativa política más radical en la defensa de sus 
intereses12. A este factor exclusivamente regional se lo podría encuadrar en el marco de las aportaciones de 
Norris e Inglehart (2019). 

6. Conclusiones

El espacio político que “libera” el PP, primero con la crisis abierta por la caída del Gobierno tras la moción de 
censura a Rajoy en mayo de 2018 y, más tarde, con la elección de Pablo Casado, generan un espacio en amplios 
segmentos de sus votantes de visibilidad de Vox. Ese espacio no se produce porque el PP gire hacia el centro y 
deje un espacio en la derecha que pudiese cubrir Vox, sino porque desde la acción política (el problema terri-
torial con Cataluña) y desde el programa político (valores tradicionales que son sentidos como no defendidos), 

11 Sánchez Cuenca (2019) destaca que, a menor identidad nacional de la provincia o comunidad autónoma, más apoyo a Vox, partido que sin duda 
representa los valores hegemónicos del españolismo. Turnbull-Dugarte, Rama y Santana (2020: 13-14) relacionan el voto a Vox con un fuerte senti-
miento nacionalista español, la defensa de un Estado más centralizado y el descontento ante la situación política. Posiciones similares con distintos 
matices muestran los estudios de Turnbull-Dugarte (2019), Ortiz (2019: 9), Santana (2021: 60-61).

12 Las relaciones entre mundo rural y la derecha radical no son exclusivas de España, estando también presentes en el caso de los Países Bajos o 
Francia (Emanuele,2017:104).
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se genera un espacio discursivo propicio para una opción de derecha radical populista. Durante el Gobierno 
de Rodríguez Zapatero se aprobaron leyes que cuestionaban, a juicio de la cúpula dirigente del PP, los valores 
tradicionales (memoria histórica, aborto, matrimonio homosexual), algo que sin embargo obvió el PP cuando 
alcanzó el Gobierno en 2011. A esto se sumó un cuestionado abordaje del conflicto secesionista catalán, espe-
cialmente por su inacción ante el referéndum de octubre de 2017.

La moción de censura supuso la quiebra de dominación del modelo de Rajoy al interior del PP, y permitió 
que ciertos electores populares, insatisfechos con el partido, se encaminaran en otros rumbos. La elección de 
un liderazgo débil, como fue el de Casado, incrementó la fuga de electores. La duración del conflicto catalán, 
la exhumación de Franco, el revival de los temas morales de la izquierda (feminismo, defensa de los derechos 
LGTBi, memoria histórica, etcétera), y un verano de 2018 con un incremento de la inmigración irregular sin 
precedentes, reforzaron que el votante conservador sin representación en el PP, y que repudiaba a Rajoy y más 
tarde a Casado, encontrara voz en Abascal. 

Abierto el espacio para una nueva oferta política era necesario que se diesen las condiciones para que la 
posible demanda, hasta ese momento de carácter contingente, se ampliase y tomase forma en el comportamien-
to electoral. Es importante reafirmar que Vox no nace como otras formaciones de la extrema derecha europea 
como un partido mono issue, sino que, muy al contrario, es una formación con múltiples asuntos en su agenda, 
que le permite tener unos perfiles de demanda diversos, como se aborda en esta misma investigación en pági-
nas precedentes.

Aunque en el artículo se rechaza la hipótesis de una posible derechización del electorado, sí se muestran 
datos contundentes sobre la transferencia de voto desde las posiciones más ideologizadas del PP hacia Vox, 
constituyendo su voto principal en las elecciones de abril de 2019. Pero ¿cómo explicar el incremento del voto 
hacia Vox entre las elecciones generales de abril y las de noviembre de 2019, en especial en la Región de Mur-
cia? Los análisis realizados evidencian que la cuestión catalana influyó y, si bien no es cierto que los electores 
de la región sean más españolistas que los de otras regiones, sí se produjo una reacción ante este tema que se 
reflejó de manera principal en un voto hacia Vox, especialmente a costa del electorado que en abril había mos-
trado sus preferencias por Ciudadanos.

Aun así, tanto la tesis de la oferta, como las hipótesis sobre el voto ideológico o nacionalista, no explicarían 
por qué el 11 de noviembre Vox cosechó su mejor resultado en la Región de Murcia. Aquí entra en juego un 
factor que está en la base de los movimientos nativistas: la inmigración, y en especial la que procede de Ma-
rruecos y se asienta en zonas de fuerte producción agrícola. 

A pesar de que la importancia de la inmigración como problema ha sido menor en España que en otros 
países de Europa, Vox la convierte a través de sus discursos en un tema de debate, incidiendo no solo en la 
inmigración irregular, sino en los inmigrantes como personas que disputan los recursos públicos con los más 
marginados del sistema, uniendo el discurso antinmigración con el discurso de los “perdedores” y las “víc-
timas” de la globalización en lo económico, pero también en lo cultural e identitario (valores tradicionales y 
valores cristianos). Así, en la Región de Murcia hay una relación clara entre el voto a Vox y las zonas donde 
predomina la inmigración marroquí, caracterizadas por ser zonas fuertemente agrícolas.

Aunque el voto a Vox se nutrió del votante tradicional del PP, que renegó del Gobierno de Rajoy, y también 
del liderazgo de Casado, la fuerte presencia de inmigración marroquí en un contexto de amenaza hacia una 
estructura productiva tradicional, la agricultura, se mostró como condición necesaria para el gran desempeño 
electoral de Vox en la Región de Murcia y en otras zonas de características similares, como Almería. La cues-
tión de Cataluña y los incidentes del otoño de 2019 fueron incentivos añadidos para el incremento del resultado 
electoral de Vox en los comicios de noviembre de 2019. 
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