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La extrema izquierda en Europa Occidental: iliberalismo  
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(Madrid, Tecnos, 2024)

Este libro, tal y como afirman sus dos coordinadores, Edurne Uriarte y Ángel Rivero, 
en la introducción y en la conclusión, viene a intentar cubrir un hueco existente en la 
academia española. Según ambos, tanto la ciencia política como la teoría política española 
estarían influenciadas por un sesgo que las llevaría a observar con preocupación los 
movimientos autoritarios e iliberales catalogados como de «extrema derecha», que están 
proliferando en numerosos países de la Unión Europea, mientras que, paralelamente, 
obviarían a los movimientos de «izquierdas» que, de facto, han puesto de igual forma en 
entredicho los fundamentos de la democracia liberal.

Ahí se sitúa la génesis de un libro que, como todo proyecto colectivo, presenta 
resultados algo dispares. Con una introducción que trata de clarificar el significado de 
la expresión extrema izquierda que, con posterioridad, van a utilizar en el análisis de los 
diferentes países muchos de los autores, señalaría que a la publicación, sin embargo, 
parece faltarle una verdadera confrontación teórica entre el concepto de extrema izquierda 
y el de izquierda radical (cuyo significado queda desdibujado en favor de la primera).

Así, la extrema izquierda la constituirían todos aquellos partidos que, de una u otra 
manera, tuvieran o hayan mantenido vínculos con el comunismo (ya sean discursivos, 
ideológicos u orgánicos) y, en el caso español, con los movimientos terroristas y con el 
nacionalismo separatista. Por el contrario, la izquierda radical no aparece por ningún lugar, 
con lo que se tiene la sensación de que, en el tablero político de los principales países que 
se analizan (salvo en el caso británico, como bien tratan los profesores Manuel Álvarez 
Tardío y David Sarias Rodríguez), existen a la izquierda de la socialdemocracia (o del 
liberalismo progresista, en el caso anglosajón) todo un conjunto de partidos cuya filiación 
extremista tendría que ver con sus estrechos vínculos con las teorías de la revolución.

Algunos de los casos que se analizan con un enorme grado de exhaustividad ideológica 
e histórica son el portugués, el italiano, el alemán y el británico. En el caso del primero, 
cuyo estudio corre a cargo del profesor Ángel Rivero, se centra en el análisis del Partido 
Comunista Portugués (PCP) y del Bloco d’Esquerda. A través de la configuración de 
ambos partidos, el profesor Rivero nos ofrece un análisis y una evolución del espacio 
político de la extrema izquierda en Portugal en el lapso transcurrido desde la dictadura 
salazarista del Estado Novo hasta el último Gobierno del socialista Antonio Costa.

Una de las grandes aportaciones de este capítulo es que nos permite comprender el 
universo simbólico e ideológico de ambos proyectos y su posterior evolución. En el caso 
del PCP nos encontraríamos ante un Partido Comunista clásico, extremadamente ortodoxo 
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y de una fidelidad a Moscú que hizo que sus líderes territoriales en Portugal, tal y como 
nos explica el profesor Rivero, estuvieran muy desconectados de la realidad del país y 
cuya importancia como partido opositor a la dictadura fuera, en gran medida, agrandada 
por la propia propaganda salazarista.

En el caso del segundo, el Bloco d’Esquerda, se explica la génesis de esta coalición 
de partidos y los efectos que, tanto sobre este como sobre el PCP, tuvo el Gobierno de 
coalición formado entre ambos y el Partido Socialista (PS) de Portugal. Para el profesor 
Rivero, nos encontramos ante un hito decisivo que ha cambiado la tradición política del 
país luso, pues, tradicionalmente y como se sostiene a lo largo del capítulo, en Portugal 
había operado la divisoria democracia/revolución y no el eje izquierda/derecha. Con esa 
investidura del primer ministro Antonio Costa, el PS accedió por primera vez al poder sin 
haber sido la fuerza política mayoritaria.

A este análisis histórico e ideológico se le añade toda una serie de apartados compuestos 
por un sinfín de datos que reflejan los porcentajes de voto y la evolución electoral de ambos 
partidos y de las coaliciones que, a lo largo de la historia, han ido integrando y que son los 
que le permiten al autor concluir que la situación actual de la extrema izquierda portuguesa 
es la de la irrelevancia política y la marginalidad parlamentaria.

Otro de los casos analizados en el libro y que resulta tremendamente interesante es 
el italiano, abordado por el profesor Jorge del Palacio, –que tal y como nos explica en 
el texto, en Italia–, el espacio de la extrema izquierda, tras la desaparición del Partito 
Comunista Italiano (PCI), ha sido asumido por el Partito Rifondazione Comunista (PRC).

De su evolución electoral y, fundamentalmente, de sus cambios ideológicos y pugnas 
internas se ocupa el capítulo, centrándose en la problemática que, para todos los partidos 
de filiación comunista, les plantea su relación con el pasado soviético y con los símbolos 
que la caracterizaron y abordando, como también sucede en el caso anterior, la irrupción 
renovadora de las corrientes como la de la «nueva izquierda».

La especificidad italiana, al contrario que en otros casos abordados en la publicación, 
se puede percibir al observar la relación establecida entre el espacio político de la extrema 
izquierda con los movimientos contra la globalización y altermundialistas que eclosionaron 
en Seattle y Génova. Finalmente, y de forma más radical aún que en el caso portugués, 
el estudio concluye con la constatación de la irrelevancia actual del PRC que, salvo en 
algún periodo muy concreto de la historia de Italia, ha sido parlamentariamente residual y 
políticamente estéril.

El caso alemán, abordado por el profesor Adriaan Kuhn, es particularmente destacable 
dentro del propio libro. En él se aborda el desempeño electoral e ideológico tanto de Die 
Linke («la izquierda») y de una escisión que se ha producido dentro de él, liderada por la 
política Sara Wagenknecht, que ha eclosionado en una formación llamada BSW (Bündnis 
Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit y que, traducido, significa Alianza Sahra 
Wagenknecht - Por la Razón y la Justicia).

Dentro del capítulo hay dos aspectos muy interesantes, como son la diferencia entre 
el radicalismo tanto discursivo como ideológico de la militancia de Die Linke, en contraste 
con el pragmatismo de los dirigentes, especialmente, de aquellos que participan en los 
Gobiernos de las regiones de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Turingia y Bremen, 
pero también un primer análisis de los motivos ideológicos que han llevado a Wagenknecht 
a romper con el que fuera su partido, como es la crítica de los efectos negativos 
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producidos por la inmigración ilegal, con la asunción de un marco que para la extrema 
izquierda, está siempre ligado a la extrema derecha.

Finalmente, el caso alemán muestra también diferencias sustantivas respecto a los 
casos de otros países, como son que, aunque Die Linke haya iniciado un cierto declive, 
aún se mantiene como una opción electoral atractiva y con una base importante en el país 
y, además, con la pujanza electoral que está demostrando en los sondeos BSW, quien ya 
estaría en condiciones de competir por el liderazgo del espacio político.

El último de los grandes casos abordados en el libro es el británico, en el que se 
presenta una Gran Bretaña en la que, dada la fuerza electoral e ideológica del Partido 
Laborista y del socialismo fabiano, la táctica de la extrema izquierda ha sido «el entrismo». 

Dicha estrategia habría permitido a diferentes movimientos trotskistas la instrumenta-
lización de manifestaciones, como las vinculadas al «desarme nuclear» y, de alguna ma-
nera y en momentos puntuales de su historia, condicionar la propia política del Partido 
Laborista.

A lo largo del texto también se explica la manera anómala mediante la cual Jeremy 
Corbyn accedió al liderazgo de la izquierda británica, con una serie de cambios en los 
mecanismos de elección que relegaron el voto del grupo parlamentario en favor de un 
nuevo sistema de primarias en el que se priorizaba el voto que, de forma libre y poco 
controlada, se inscribió para ello. El capítulo también concluye con la constatación de su 
irrelevancia política y electoral.

Sin embargo, nos encontramos ante una publicación extensa y variada, en la que 
aparecen otros casos interesantes, como el francés, donde se analiza, sobre todo, la 
escasa importancia del Parti Comuniste Français (PCF), al mismo tiempo que se intenta 
dar unas pinceladas sobre el Front de Gauche liderado por Jean Luc Melenchon que, con 
posterioridad, evolucionaría a La France Insoumise. Sin embargo, dicho análisis no llega 
a abordar la realidad actual, con la irrupción del partido liderado por el hijo del célebre 
filósofo André Glucksmann.

España, el Parlamento Europeo, los países nórdicos y una panorámica sobre América 
Latina también aparecen en el texto. El caso español es el más cercano, pero dada la 
complejidad y la cantidad de partidos que aparecen (todas aquellas coaliciones en las que 
ha estado el PCE y todos los partidos independentistas de izquierdas) necesitaría de varios 
capítulos más para analizar el fenómeno en toda su complejidad. Con todo y con ello se 
consigue una síntesis en la que se pueden ver las múltiples manifestaciones electorales de 
la extrema izquierda en nuestro país.

El volumen termina con una reflexión final sobre el porvenir de la extrema izquierda, 
en la que el profesor Ángel Rivero traza un balance sobre su evolución, concluyendo que 
muchos de estos partidos y movimientos han caído en la irrelevancia, no observándose 
razones para que esto cambie.
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