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R E S U M E N  A B S T R A C T

El objetivo del presente documento de trabajo es conocer en pro-
fundidad las actitudes, valores y comportamientos políticos de 
los más jóvenes y la manera en que se relacionan con sus pers-
pectivas de futuro. Así, el eje fundamental del documento sirve 
para explorar cómo los jóvenes perciben sus expectativas sociola-
borales y hasta qué punto el fenómeno de la precariedad es rele-
vante para entender la manera en la que conciben la política. Para 
dar respuesta a estas cuestiones, el trabajo se basa en una encuesta 
propia de la Universidad Autónoma de Madrid realizada a 2.000 
españoles con sobrerrepresentación de jóvenes. En particular, 
queremos conocer las actitudes y valores que caracterizan a la 
generación Z (los nacidos entre 1997 y 2004, con entre 18 y 25 
años en el momento de la encuesta), una generación marcada 
por la crisis del COVID-19 y la recuperación económica. 

El estudio aborda las problemáticas de los más jóvenes, pero 
también ofrece interesantes comparaciones con los demás grupos 
de edad, especialmente con la llamada generación Y (los nacidos en-
tre 1987 y 1996, con entre 26 y 35 años). Por tanto, aunque se presta 
especial atención a cómo la percepción sobre las perspectivas de fu-
turo de la generación Z afecta a sus preferencias y actitudes políticas, 
también serán analizadas las diferencias con las de las demás genera-
ciones en dichos aspectos.   

Los resultados expuestos en este informe confirman que la 
generación Z está inmersa en un nuevo paradigma comunicativo 
en el que los medios de comunicación tradicionales han perdi-
do credibilidad. No rechazan a los partidos políticos más que 
otros grupos de edad, pero sí expresan una mayor polarización 
en sus posiciones respecto al espectro ideológico de izquier-
da-derecha. De hecho, son uno de los grupos de edad en los que 



Vox ha despertado más simpatías, solo superado por los mayores 
de 56 años. Sin embargo, estos mismos jóvenes no prefieren un 
Estado centralizado ni tampoco apoyan la independencia de las 
comunidades autónomas. Por el contrario, son el grupo de edad 
que muestra un mayor porcentaje de apoyo al diseño actual del 
Estado de las autonomías. 

Este documento de trabajo también revela que la gene-
ración Z presenta actitudes más iliberales que el resto de la 
población. De hecho, uno de cada cuatro jóvenes españoles 
considera que una democracia no es siempre la mejor forma de 
gobierno, llegando a duplicarse esta cifra si se tiene en cuenta 
únicamente a aquellos jóvenes de derecha que son pesimistas 
con su futuro sociolaboral. Por lo tanto, una de las conclusiones 
fundamentales del presente estudio apunta a que las expectati-
vas sobre la situación sociolaboral y el impacto de la precarie-
dad marcan una importante diferencia en la visión de la política 
y la democracia de los más jóvenes. Especialmente, el impacto 
conjunto de factores ideológicos (cercanía a la derecha política) y 
socioeconómicos (pesimistas con su futuro sociolaboral) parecen 
relacionarse con el crecimiento de las actitudes iliberales y anti-
democráticas entre los más jóvenes. 

Las conclusiones de este informe plantean cuestiones urgen-
tes respecto a la necesidad de que los poderes públicos y las 
instituciones sociales aborden la participación política de los 
más jóvenes y, especialmente, su visión sobre la democracia. 
Aunque la generación Z “conecta” con la política a través de las 
nuevas tecnologías (WhatsApp, Twitter), y esto plantea problemas 
nuevos de gestión de la información, parece que siguen mostran-
do interés por la política en general. Por lo tanto, la cuestión clave 
no es tanto si los más jóvenes se informan acerca de la política 
sino qué forma de “politización” va a ser la dominante en esta 



generación. Ante este interrogante, el dilema principal es si se va 
a extender la suspicacia y el escepticismo hacia los poderes públi-
cos entre los más jóvenes o si será posible que se embarquen, más 
bien, en la profundización y la mejora de nuestras democracias.  



      

I N T RODUCC IÓN



      

La precariedad laboral entre los más jóvenes se ha con-
vertido en un tema recurrente en el ámbito académico 
y, de forma más amplia, en la discusión pública (García 
et al., 2020; Santamaría López, 2018). Los datos apuntan 
a un aumento generalizado de la precariedad laboral en 
España, tendencia similar, aunque más acentuada, que 
en otros países de nuestro entorno (Arrizabalo, 2019). En 
primer lugar, los estudios previos han prestado atención a 
cómo la precariedad laboral se traduce en las dificultades 
de las nuevas generaciones para encontrar estabilidad en 
el empleo, acceder a una vivienda, formar una familia y 
en último término, a tener una pensión suficiente. Por 
otro lado, los estudios más recientes señalan que los jóve-
nes son uno de los colectivos que sufre en mayor medida 
la precariedad laboral (CCOO, 2021: 62). Tanto la llama-
da generación Y (actualmente entre 26 y 35 años) como 
la llamada generación Z (entre 18 y 25 años) se han en-
frentado a un contexto socioeconómico y un horizonte 
vital radicalmente distinto al de la generación que na-
ció entre las décadas de los años 50 y 60.1

Entre ellos, los efectos que el aumento de la precarie-
dad laboral tiene en los valores y actitudes políticas han 
sido estudiados solo en el caso de la generación Y. Varios 
estudios apuntan a que la incertidumbre vital vinculada a 
la precariedad socioeconómica está relacionada con una 
mayor visión crítica respecto a la clase política y un au-
mento de la desconfianza hacia los partidos tradicionales 
(Calvo y Garcíamarín, 2016; Lobera, 2015). El movimiento 
15-M que estalló en mayo de 2011 expresó precisamente 
este tipo de crítica y desconfianza hacia el statu quo po-
lítico y fue mayoritariamente protagonizado por los jó-
venes de la generación Y. Las investigaciones que se han 
centrado en intentar identificar los perfiles de los acti-
vistas que participaron en este movimiento coinciden en 

1. En este sentido, es importante tener en cuenta que al tratarse de un estudio transversal no 
será posible llegar a conclusiones sobre si las relaciones analizadas se deben al efecto edad 
o al efecto cohorte. Para ello sería necesario el uso de otro tipo de datos, como por ejemplo 
un estudio panel. 



que un sector puntero de las movilizaciones que surgie-
ron el 15 de mayo de 2011 corresponde a jóvenes precarios 
de la generación Y (Calvo et al., 2011). 

En un plano más general, la mayoría de los estudios 
concluyen que la precariedad laboral y la inestabilidad vi-
tal y en el empleo están relacionados con una mayor des-
confianza hacia las élites políticas y, especialmente, hacia 
los partidos tradicionales (Lobera, 2015; Portos, 2021). 
Esta desconfianza hacia los partidos políticos tradiciona-
les y el rechazo del statu quo puede dar lugar o bien a una 
apatía general y desmovilización política o a la búsqueda 
de alternativas respecto a las opciones políticas existen-
tes. Este último caso genera un impulso de búsqueda de 
nuevas opciones que podría cristalizar tanto en la renova-
ción de la oferta política como en el ascenso de opciones 
de derecha e izquierda radical. Como muestra un reciente 
informe de INJUVE, la extrema derecha en España fun-
ciona como un marco ideológico atractivo para los más 
jóvenes por diversas razones. 

Así que, aunque existen estudios previos sobre el im-
pacto de la precariedad en los jóvenes de la generación 
Y, todavía hay interrogantes acerca de hasta qué punto 
la llamada generación Z también se ha visto afectada por 
esta realidad. Es preciso explorar en qué medida se pro-
duce entre la generación Z un mayor o menor recha-
zo y desconfianza hacia las élites políticas, su relación 
con la precariedad sociolaboral, y cómo eventualmente 
esto puede traducirse en actitudes y preferencias polí-
ticas específicas. No está claro si la precariedad laboral 
representa en esta generación un componente tan deter-
minante para sus actitudes políticas como lo ha sido para 
la generación inmediatamente anterior. Es evidente que 
la generación Z no ha vivido directamente un contexto 
tan definido por la crisis financiera, sino que su socializa-
ción ha estado marcada por la recuperación económica y 
la pandemia del COVID-19, además de por un conjunto de 
tensiones globales con importantes repercusiones a nivel 
nacional. También es probable que el hecho de ser nativos 



digitales, y el impacto que esto puede tener en las formas 
y hábitos comunicativos (por ejemplo, el acceso regular a 
las redes sociales para informarse de la actualidad) tenga 
influencia en su manera de entender la vida y formar sus 
preferencias políticas. 

El objetivo de este estudio es abordar estos interro-
gantes y sugerir respuestas a partir de los resultados 
de una encuesta realizada en España a 2.000 españoles 
con una sobrerrepresentación de jóvenes. Concretamen-
te, una encuesta realizada a 1.500 personas de entre 18 y 97 
años y una submuestra de 500 personas de entre 18 y 35 
años. En las secciones siguientes, vamos a exponer en pri-
mer lugar cómo son los jóvenes de la generación Z, un con-
ciso retrato de sus hábitos de vida y de cómo se informan 
acerca de la política. Una sección central del informe esta-
rá dedicada a mostrar hasta qué punto los jóvenes confían 
en las instituciones y cómo las perciben. En una sección 
posterior, abordamos las actitudes, valores y preferencias 
políticas de los más jóvenes. Por último, presentamos una 
descripción del perfil ideológico de la generación Z y de 
sus percepciones y actitudes hacia la democracia. 
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Debido a su temprana edad, pero 
también a la situación del mercado la-
boral y del acceso a la vivienda en Es-
paña, los jóvenes de la generación Z 
viven mayoritariamente con sus pa-
dres (77 %) y se encuentran cursan-
do sus estudios (52 %) y/o acaban de 
acceder al mercado de trabajo (26 
%). Aunque estas condiciones mar-
can de manera notable su percepción 
sobre la precariedad sociolaboral, los 
más jóvenes desarrollan una idea pro-
pia de su futuro y de las posibilidades 
de su desarrollo en la sociedad actual. 
Por tanto, para este documento de 
trabajo es importante tener en cuen-
ta que su percepción estará definida, 
no solo por su experiencia directa en 
el mercado laboral, sino por el con-
junto de ideas y valores que circulan 
en la sociedad, en la esfera pública y 
en los canales comunicativos que los 
jóvenes frecuentan, como será anali-
zado más adelante. 

La generación Z y la generación 
Y parecen comparables en cuanto a 
sus identidades y prácticas religio-
sas. Ambos grupos muestran una 
tendencia negativa en la proporción 
de personas que se sienten identifica-
das con una denominación religiosa 
o que vive de manera activa dicha reli-
giosidad, una pendiente generalizada 

que se viene observando en España 
especialmente desde los años 80 (Cor-
dero, 2012). Sin embargo, la ruptura 
generacional respecto a la centralidad 
de la religión parece haberse estanca-
do desde la generación de los nacidos 
entre 1977 y 1986 (entre 36 y 45 años), 
manteniéndose más o menos estable 
entre los más jóvenes. Lo que sí parece 
aumentar es el porcentaje de jóvenes 
que se identifican con una religión di-
ferente a la católica, que alcanza el 5 %, 
en la generación Z.

En cuanto a su orientación se-
xual, se detecta un aumento lineal 
de la proporción de jóvenes en la ge-
neración Z que se considera homo-
sexual o bisexual. Esta proporción se 
acerca al 25 %, y supera de manera sig-
nificativa la de otros grupos de edad. 
En concreto, el porcentaje de perso-
nas que no se considera heterosexual 
entre la generación Z es del 22 %, 
del 16 % en la generación Y, y se va re-
duciendo en las siguientes cohortes 
hasta llegar a porcentajes por debajo 
del 2 % en los mayores de 56 años. 
Por tanto, parece reflejarse en estos 
datos una mayor apertura y libertad 
que podría estar todavía en ascen-
so, recogiendo las cambiantes orien-
taciones e identidades sexuales de los 
jóvenes españoles.

APARTADO 1

¿CÓMO SON?



Dónde vive

20%0% 40% 60% 80% 100%

Padres Alquiler Hipoteca Pagada

Gen Z:  18/25

26/35

36/45

46/55

56/65

66/95

Total

77

35 25 1731

49 191716

361513 36

22 58146

79613

1929 22 29
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Situación laboral

20%0% 40% 60% 80% 100%

Estudia Desempleo Trabaja Jubilado

Gen Z:  18/25

26/35

36/45

46/55

56/65

66/95

Total

52

5 7717

8017

6723 9

49 3319

97

1712 51 20

2622

Figura 1: Residencia habitual y situación laboral por rango de edad.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto “Descomponiendo el voto a partidos de derecha radical 
entre los jóvenes: precariedad laboral, insatisfacción con la democracia e inmigración” (SI3/PJI/2021-00384).

Nota: Se muestra el porcentaje de personas que vive con sus padres o familiares (en propiedad totalmente pagada, en propiedad con 
hipoteca o en alquiler), en su propia casa (en alquiler), en su propia casa (con hipoteca) y en su propia casa (totalmente pagada), por

 grupo de edad. En el panel de abajo se muestra el porcentaje de personas que estudia, se encuentra en desempleo (en búsqueda activa 
o no de empleo), trabaja o está jubilado (jubilado, retirado, pensionista o incapacitado), por grupo de edad. La categoría “labores del hogar” 

solo alcanza un 4 % de las respuestas, un 1 % entre los menores de 25 años y no se muestra. 



20%0% 40% 60% 80% 100%

Practicante No practicante Otras religiones Agnóstico Ateo No creyente

Denominación  religiosa

Gen Z:  18/25

26/35

36/45

46/55

56/65

66/95

Total

27 5 20 216

287 23 2019

20 16 22319

194310 11 14

48 1413 1410

13 9 114818

36 210 18 17 17
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Figura 2: Denominación religiosa y orientación sexual por rango de edad.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto “Descomponiendo el voto a partidos de derecha radical 
entre los jóvenes: precariedad laboral, insatisfacción con la democracia e inmigración” (SI3/PJI/2021-00384).

Nota: Se muestra el porcentaje de personas que respondieron a la siguiente pregunta. “¿Cómo te defines en materia religiosa? Católico/a 
practicante. Católico/a no practicante. Creyente de otra religión. Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan). 

Ateo/a (niegan la existencia de Dios). Indiferente, no creyente”, por grupo de edad. En el panel de abajo se muestra el porcentaje de personas 
que contestaron a “De las siguientes opciones, ¿cuál es la que dirías que describe mejor cómo te consideras?  Heterosexual. Homosexual. 
Bisexual. Otro, ¿cuál? Prefiero no contestar”. La opción “otros” se recodificó para agruparla en las opciones “homosexual” o “bisexual”, 

según correspondiera. Las demás categorías, fueron eliminadas por su bajo número de respuestas. 

Orientación sexual

20%0% 40% 60% 80% 100%

Heterosexual Homosexual Bisexual

Gen Z:  18/25

26/35

36/45

46/55

56/65

66/95

Total

10 684

3790

93 4

99

98

89 5 6

78 184
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APARTADO 2

SOBRECUALIFICACIÓN 
Y PRECARIEDAD

De acuerdo con un informe de Co-
misiones Obreras (2021), el 48 % de 
los asalariados se encuentra en una 
situación de precariedad en España, 
un porcentaje que alcanza el 75 % en 
el caso de los jóvenes. Estas alarman-
tes cifras podrían estar recogiendo el 
impacto de determinadas reformas 
laborales, especialmente la del año 
2012, en las condiciones de traba-
jo de los más jóvenes. Es todavía un 
interrogante y objeto de numerosos 
estudios saber hasta qué punto estas 
condiciones más precarias de los jó-
venes afectan a la autopercepción de 
su horizonte vital. Como apunta San-
tamaría López (2018), las condiciones 
de precariedad “influyen, aunque no 
determinan, las formas en que ar-
ticulan sus vidas y sus narrativas y 
construyen sus subjetividades.” En el 
caso de la generación Y, parece claro 
que la crisis financiera de 2008 mar-
có su entrada en el mercado laboral y 
ahogó muchas de las posibilidades y 
las expectativas que albergaban.

Los datos del presente informe 
confirman estos efectos de la preca-
riedad en el caso de la generación Y, 
ya que muestran una notable insa-
tisfacción respecto al actual puesto 

de trabajo por parte de estos jóve-
nes. Además, casi la mitad de ellos 
consideran que están sobrecualifica-
dos para el trabajo que desarrollan y, 
por lo tanto, que su labor no estaría 
valorada en su justa medida. Un gran 
número de estos jóvenes (casi uno de 
cada tres) dice haberse encontrado 
en situación de desempleo duran-
te más de seis meses, lo que implica 
tiempos prolongados en los que no 
habrían podido validar su formación 
ni encontrar una forma de garantizar 
sus ingresos, o en los casos que apli-
que, una vivienda o la formación de 
una familia.

Estas situaciones de precariedad 
en el empleo y de insatisfacción con 
las tareas realizadas en el puesto de 
trabajo van permeando en la propia 
noción de los jóvenes sobre su futu-
ro y su horizonte de desarrollo vital. 
Respecto al futuro más inmediato, 
es la generación Z la que muestra un 
mayor temor a perder su puesto de 
trabajo actual en los próximos meses. 
No habiendo vivido tan directamen-
te la crisis financiera de 2008, resul-
ta llamativo que los trabajadores de 
la generación Z muestren niveles 
de percepción de inestabilidad en 
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el empleo mucho mayores que el 
resto de franjas de edad. Parte de 
esta diferencia puede ser explicada 
por la incapacidad para encontrar 
un empleo estable y que garantice 
cierta continuidad en estos tramos 
de edad.

Sin embargo, ambas generaciones 
(tanto la Y como la Z) confían en la 
posibilidad de encontrar un nuevo 
empleo en poco tiempo si perdiesen 
el actual, lo que también nos habla de 
un cierto dinamismo, aunque inesta-
ble y precario, si lo comparamos con 
franjas de edad superiores. En concre-
to, 4 de cada 10 trabajadores mayores 
de 56 años considera que resultaría 
complicado encontrar otro trabajo 
si lo perdieran; un 36 % en el grupo 
de edad entre 46 y 55 años. En la ge-
neración Z este porcentaje se reduce 
hasta el 17 % del total de encuestados.

Donde también se evidencia la 
marca de la crisis financiera en la ge-
neración Y es al comparar su situación 
actual y futura con la de sus padres 
respecto a las condiciones laborales. 
La generación Y es la más pesimis-
ta en relación con sus perspectivas 
sociolaborales. Aunque estos jóvenes 
consideran que podrían encontrar 
un trabajo si perdieran el actual (los 
mayores de 46 años son menos opti-
mistas en este sentido), también dan 
por hecho que su situación económi-
ca en el futuro será peor que la de sus 
padres. A la hora de valorar su situa-

ción sociolaboral en el presente, la 
generación Y es todavía más pesimis-
ta cuando se compara con las condi-
ciones que vivieron sus padres, muy 
por encima de cualquier otro grupo 
etario. La generación Z, sin embargo, 
es más optimista al respecto. Puede 
que por su breve y reciente experien-
cia en el mercado laboral o puede que 
simplemente porque sus perspectivas 
son percibidas como mejores, en vista 
de la recuperación económica. 

Si bien es cierto que la gene-
ración Z no percibe su situación la-
boral de forma tan negativa como la 
generación Y en comparación con 
sus padres, ambas generaciones arro-
jan cifras preocupantes respecto a 
su autopercepción y las expectativas 
intergeneracionales de mejora. Entre 
los que tienen 18 y 35 años, más de 
un 60 % considera a que su situa-
ción es peor que la de sus padres 
y en el caso de la generación Z es-
tas cifras solo se reducen hasta un  
57 % cuando se pregunta acerca 
de su situación en el futuro. Por 
lo tanto, no es solo que la situación 
presente de los jóvenes les parezca 
comparativamente peor que la de sus 
padres, sino que no contemplan una 
posibilidad clara de mejora en el fu-
turo. Estos datos son relevantes res-
pecto a la capacidad de una sociedad 
para generar confianza entre los más 
jóvenes, que se apoya en gran medi-
da en las expectativas de mejora de 

DEMOCRACIA SE ESCRIBE CON ZETA



23

su situación y la autosatisfacción que 
puedan encontrar. Ante la ausencia 
de esto, es posible que estas nuevas 
generaciones tiendan a desconfiar de 
las instituciones básicas que en la so-
ciedad deben servir para generar cer-
tidumbres y garantizar el desarrollo 
formativo y laboral de los jóvenes.   

2. SOBRECUALIFICACIÓN Y PRECARIEDAD



% Paro larga duración

10%0% 20% 30% 40% 50%

Gen Z:  18/25

26/35

36/45

46/55

56/65

66/95

Total

28

27

22

23

18

23

19

Figura 3: Paro de larga duración y sobrecualificación por rango de edad.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto “Descomponiendo el voto a partidos de derecha radical 
entre los jóvenes: precariedad laboral, insatisfacción con la democracia e inmigración” (SI3/PJI/2021-00384).

Nota: Se muestra el porcentaje de personas que responde afirmativamente a la pregunta “¿Has estado alguna vez desempleado y buscando 
empleo por más de 6 meses?”, por grupo de edad. Esta definición es diferente a la que hace el INE, que considera “larga duración” aquella que 
supera los 12 meses. En el panel de abajo se muestra el porcentaje de personas que se encuentra “muy de acuerdo” y “bastante de acuerdo” con 
la pregunta “Estoy sobrecualificado para mi puesto principal de trabajo”, por grupo de edad. Las opciones de respuesta a esta pregunta eran 

las cinco siguientes: “Muy de acuerdo, bastante de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, bastante en desacuerdo, muy en desacuerdo”. En el 
eje horizontal el límite superior es 50 % (y no 100 %) para facilitar la visualización de los resultados y la comparación entre los grupos de edad.

% Está sobrecualificado

10%0% 20% 30% 40% 50%

Gen Z:  18/25

26/35

36/45

46/55

56/65

66/95

Total

47

43

45

46

45

44



% Probabilidad de perder el empleo en los próximos meses

10%0% 20% 30% 40% 50%

Gen Z:  18/25

26/35

36/45

46/55

56/65

66/95

Total

11

10

12

14

12

20

Figura 4: Percepción de la propia precariedad laboral por rango de edad.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto “Descomponiendo el voto a partidos de derecha radical 
entre los jóvenes: precariedad laboral, insatisfacción con la democracia e inmigración” (SI3/PJI/2021-00384).

Nota: Se muestra el porcentaje de personas que se encuentra “muy de acuerdo” y “bastante de acuerdo” con las preguntas “Es probable 
que pierda mi empleo en los próximos meses” (arriba) y “Si pierdo mi empleo, podré encontrar otro en poco tiempo” (abajo), por grupo de edad. 

Las opciones de respuesta eran “Muy de acuerdo, bastante de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, bastante en desacuerdo, muy en 
desacuerdo”. No se muestra el grupo de edad entre 66 y 95 años por poseer un número de respuestas muy bajo, ya que en su mayoría 

han abandonado el mercado de trabajo. En el eje horizontal el límite superior es 50 % (y no 100 %) para facilitar la visualización de los 
resultados y la comparación entre grupos de edad.
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Figura 5: Percepción de la propia situación económica por rango de edad.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto “Descomponiendo el voto a partidos de derecha radical 
entre los jóvenes: precariedad laboral, insatisfacción con la democracia e inmigración” (SI3/PJI/2021-00384).

Nota: Se muestra el porcentaje de personas que responde “algo peor” y “mucho peor” a las preguntas “En comparación con 
la vida de tus padres cuando tenían tu edad actual, crees que, desde el punto de vista económico, ¿en general te va mejor o peor?” 

y “Más en general, ¿crees que, desde el punto de vista económico, de media durante toda la vida, te va a ir mejor o peor que a
tus padres?”, por grupo de edad. Las opciones de respuesta eran “Mucho mejor, algo mejor, igual, algo peor y mucho peor”.
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% Mi situación en el presente es peor que la de mis padres
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APARTADO 3

LA DESCONFIANZA 
HACIA LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

Uno de los cambios más importan-
tes y con más implicaciones para los 
jóvenes en las últimas décadas con-
siste en la irrupción de las nuevas 
tecnologías y medios de información 
en, prácticamente, todos los ámbitos 
de la vida (Castells, 2009; López Vi-
dales y Gómez Rubio, 2021). La crisis 
de los medios tradicionales de infor-
mación y el surgimiento de platafor-
mas con mayor horizontalidad en la 
comunicación y velocidad en el in-
tercambio de datos han consolidado 
un nuevo modelo comunicativo en 
nuestras sociedades. La información 
circula a mayor velocidad y a partir 
de múltiples fuentes, lo que aumenta 
la pluralidad, pero al mismo tiempo 
dificulta la tarea de filtrado respecto 
a la importancia y la veracidad de las 
noticias (Casero-Ripollés, 2012). 

Numerosos estudios apuntan ya 
a un cambio de paradigma entre los 
más jóvenes, localizándose el punto de 
inflexión probablemente en la genera-
ción Z (Álvarez Ramos et al., 2019; Gó-
mez de Travesedo Rojas y Gil Ramírez, 
2020). Este cambio de paradigma con-
siste en el abandono gradual de los 

medios tradicionales de información y 
el mayor apego a nuevas formas de ges-
tión comunicativa e informativa por 
parte de los más jóvenes. El presente 
estudio parece confirmar esta tenden-
cia, al ratificar que la generación Z se 
informa principalmente a través de 
aplicaciones como WhatsApp o Te-
legram (29 %) y redes sociales como 
Twitter o Facebook (24 %), mien-
tras que usan cada vez menos la 
televisión (13 %), y han abandona-
do casi por completo el uso de la ra-
dio (4 %) y los periódicos o revistas 
(2 %). Estos porcentajes contrastan 
con los medios de información utili-
zados por parte de los demás grupos 
etarios, especialmente por parte de 
los mayores de 56 años, en los que 
la televisión, pero también la radio 
y los periódicos siguen siendo las 
principales fuentes de información. 

Como adelantamos en la intro-
ducción, uno de los objetivos de este 
estudio es el de analizar la relación 
entre la situación sociolaboral de los 
jóvenes y sus valores y actitudes polí-
ticas. Recientes investigaciones seña-
lan que los más jóvenes que padecen 
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precariedad laboral e inestabilidad 
en el empleo tienen una mayor ten-
dencia a votar a partidos populistas o 
nacionalistas (Stockemer et al., 2018; 
Zagórski et al., 2021). Esto puede es-
tar relacionado con cómo la preca-
riedad afecta a su vida cotidiana, a su 
relación con las instituciones, pero 
también al uso que realizan de los 
medios de comunicación.

Si nos fijamos únicamente en 
aquellos jóvenes que se muestran pe-
simistas con su futuro sociolaboral 
(aquellos que consideran que, com-
parativamente, les irá peor que a sus 
padres), encontramos diferencias aún 
más significativas en comparación 
con otros grupos de edad. El porcen-
taje de pesimistas de la generación Z 
que hace uso de redes sociales para 
informarse de política está solo lige-
ramente por encima de la media del 
total de jóvenes. Pero, cuando anali-
zamos a los jóvenes pesimistas de iz-
quierda, observamos que el consumo 
de medios como WhatsApp, Tele-
gram, Facebook o Twitter es mucho 
mayor que el de los demás grupos 
dentro de su generación. Por lo tanto, 
la precariedad en las condiciones de 
vida de los jóvenes aumenta la tenden-
cia a abandonar un medio tradicional 
de información como la televisión, en 
aquellos jóvenes vinculados a la iz-
quierda política (solo un 9 % consume 
televisión regularmente). No se obser-
va, sin embargo, este efecto entre los 

jóvenes pesimistas de derecha. En este 
caso, un 19 % de los jóvenes utiliza la 
televisión para informarse de política, 
muy por encima de la media de todos 
los jóvenes (13 %). Esto no lleva nece-
sariamente a concluir que los niveles 
de credibilidad de este medio sean al-
tos entre los jóvenes pesimistas de de-
recha, pero sí revela que este grupo no 
ha abandonado completamente este 
medio tradicional para informarse de 
la política. 

Así, uno de los aspectos más rele-
vantes a tener en cuenta en relación al 
uso de los medios de comunicación 
tiene que ver con la confianza que los 
individuos muestran hacia ellos (In-
nenarity, 2022). Como hemos visto, 
los más jóvenes están cambiando los 
modos de informarse sobre política 
y utilizan prioritariamente redes so-
ciales como Twitter y WhatsApp, en 
especial grado los jóvenes pesimistas 
de izquierda. Este cambio en los mo-
dos de informarse políticamente, ade-
más de estar relacionado como una 
mejor usabilidad y cercanía de estas 
tecnologías a la generación Z e Y, tam-
bién podría estar motivado por una 
valoración más negativa de los medios 
de comunicación tradicionales. 

En general, los mayores de 36 
años (considerados no nativos digi-
tales) tienden a desconfiar en mayor 
grado de Internet y las nuevas tec-
nologías de información, otorgando 
mayor credibilidad a los medios tra-

DEMOCRACIA SE ESCRIBE CON ZETA
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dicionales. El presente estudio mues-
tra que este no es el caso de los más 
jóvenes, los cuales muestran la misma 
confianza hacia los periódicos que 
hacia los contenidos publicados en 
redes sociales. Que la generación Z 
tenga esta percepción y que, por lo 
tanto, encuentre igualmente creíbles 
las informaciones aparecidas en me-
dios tradicionales que en redes socia-
les, donde las noticias falsas son cada 

vez más comunes, es algo que podría 
tener consecuencias en las percepcio-
nes y comportamientos de los jóve-
nes, como más adelante veremos. 

Pero, ¿existe una relación entre 
la falta de perspectivas socioeconó-
micas favorables y la confianza en 
los medios? ¿Son los jóvenes más 
pesimistas los que otorgan más cre-
dibilidad a las redes sociales? En el 
siguiente gráfico, podemos observar 

3. LA DESCONFIANZA HACIA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Figura 6: Porcentaje de uso de medios para informarse sobre política por rango de edad.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto “Descomponiendo el voto a partidos de derecha radical 
entre los jóvenes: precariedad laboral, insatisfacción con la democracia e inmigración” (SI3/PJI/2021-00384).

Nota: Se muestra el porcentaje de personas que responde “Una vez”, “Varias veces” y “Varias veces al día” a la pregunta 
“En la última semana, ¿con qué frecuencia has utilizado los siguientes medios para informarte sobre política?” por grupo 

de edad.En el eje horizontal el límite superior es 50 % (y no 100 %) para facilitar la visualización de los resultados y la 
comparación entre grupos de edad.
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que es así. Los jóvenes pesimistas 
desconfían más de los periódicos 
que la media de los jóvenes y con-
fían más en internet. Por otro lado, 
resulta significativo que los jóvenes 
pesimistas situados en la derecha 
tengan una confianza en Internet 
muy por encima del resto de jóvenes. 

La precariedad e inestabilidad 
laboral, junto con la influencia de la 
ideología, lleva a los jóvenes pesimis-
tas de derecha a confiar mucho más 
en la información encontrada en las 
redes sociales. Son, por lo tanto, uno 
de los sectores más expuestos a in-
formaciones falsas o manipulaciones 
de noticias. Como la literatura ha de-
mostrado, existe una conexión entre 
el consumo de noticias falsas y el voto 
a partidos populistas de derecha radi-
cal, y estos partidos son los que hacen 

uso de manera más recurrente de las 
redes sociales para difundir noticias 
falsas (Pew Research Center, 2019; Os-
mundsen et al., 2021). En conclusión, 
aunque los jóvenes pesimistas de de-
recha no han abandonado un medio 
tradicional como la televisión y no 
consumen más que otros de su gene-
ración información política en redes 
sociales, sí que dan mayor credibili-
dad a esta última. Por lo tanto, lo re-
levante aquí no sería tanto el tiempo 
dedicado a cada medio de comunica-
ción sino el hecho de que los jóvenes 
pesimistas de derecha puedan dispo-
ner de menos filtros críticos para la 
información política que circula en 
las redes sociales. 

DEMOCRACIA SE ESCRIBE CON ZETA
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Figura 7: Uso de medios para informarse sobre política en menores de 26 años,
según su optimismo o pesimismo respecto a su situación económica.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto “Descomponiendo el voto a partidos de derecha radical 
entre los jóvenes: precariedad laboral, insatisfacción con la democracia e inmigración” (SI3/PJI/2021-00384).

Nota: Consideramos “pesimistas” a los que consideran que su situación económica en un futuro será 
“peor” y “mucho peor” que la de sus padres. “Izquierda” a los que se ubican entre el 0 y el 4 en una escala ideológica 

que va del 0 (izquierda) al 10 (derecha). “Centro” a los que se ubican en el 5. “Derecha” a los que se ubican 
entre el 6 y el 10. En el eje horizontal el límite superior es 50 % (y no 100 %) para facilitar la 

visualización de los resultados.
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Figura 8: Confianza en periódicos e Internet por rango de edad.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto “Descomponiendo el voto a partidos de derecha radical 
entre los jóvenes: precariedad laboral, insatisfacción con la democracia e inmigración” (SI3/PJI/2021-00384).

Nota: Se muestra la media, de un rango que va del 0 “Nada” al 10 “Totalmente” de la pregunta “¿Cuánto confías 
en las noticias que lees en periódicos/Internet?”, por grupo de edad. 

Confianza periódicos (0-10)

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gen Z:  18/25

26/35

36/45

46/55

56/65

66/95

Total

4.7

4.9

5.0

5.1

5.1

5.3

5.5

Confianza Internet (0-10)

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gen Z:  18/25

26/35

36/45

46/55

56/65

66/95

Total

4.9

4.4

4.3

4.3

4.7

5.3

4.5



35

Figura 9: Confianza en medios entre menores de 26 años pesimistas.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto “Descomponiendo el voto a partidos de derecha radical 
entre los jóvenes: precariedad laboral, insatisfacción con la democracia e inmigración” (SI3/PJI/2021-00384).

Nota: Consideramos “pesimistas” a los que consideran que su situación económica en un futuro será “peor” o “mucho peor” 
que la de sus padres. “Izquierda” a los que se ubican entre el 0 y el 4 en una escala ideológica que va del 0 (izquierda) al 10 

(derecha). “Centro” a los que se ubican en el 5. “Derecha” a los que se ubican entre el 6 y el 10.
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APARTADO 4

Uno de los grandes problemas de las 
democracias contemporáneas tiene 
que ver con la pérdida de confianza 
en las instituciones fundamenta-
les que estructuran la sociedad y 
que dan paso a una mayor o menor 
implicación política de los jóvenes. 
Varias investigaciones han evaluado 
la confianza de los ciudadanos hacia 
las instituciones en las últimas déca-
das, señalando su progresivo declive. 
Desde el pormenorizado artículo de 
Robert Putnam en 1995 que analiza-
ba el declive en el capital social y la 
confianza entre los ciudadanos es-
tadounidenses, se han desarrollado 
multitud de estudios intentando ex-
plicar las variaciones en la confianza 
hacia las instituciones (Glaeser et al., 
2000; Marien, 2011; Schneider, 2017). 
La OECD publicó en 2017 un manual 
indicando las distintas formas de me-
dir la confianza, tanto interpersonal 
como en instituciones sociales y po-
líticas, lo que es indicativo de la cre-
ciente preocupación por este tema. 

Daniel Innerarity (2022) expli-
ca que los jóvenes se enfrentan a la 
paradójica situación de vivir en una 
sociedad en la que nunca ha habido 
mayores fuentes de conocimientos y 

de datos y donde más se siembra la 
desconfianza. El presente estudio pa-
rece corroborar estos argumentos, ya 
que encontramos una alta descon-
fianza hacia las instituciones que, sin 
embargo, varía de forma importante 
entre ellas y en función del grupo de 
edad. Como podemos observar en el 
siguiente gráfico, la institución más 
penalizada es la política, que suspen-
de con mala nota en todos los tramos 
de edad, y la más valorada la policía, 
que aprueba en todos. Los partidos 
políticos son valorados muy negati-
vamente por el conjunto de la pobla-
ción, pero muy especialmente por las 
franjas de edad por debajo de los 55 
años, con puntuaciones que apenas 
alcanzan el 2,5 sobre 10. 

En el caso de la generación Z, 
aunque los niveles de confianza no 
son altos, sí que resultan ligera-
mente superiores a los de las dos 
franjas de edad superiores. De he-
cho, sus niveles de confianza hacia los 
partidos (3) y la UE (5,1) son similares 
a los de la generación socializada en 
los últimos años del franquismo. La 
generación Z sí que es, sin embargo, 
la que peor valora a la policía, aun-
que es una institución a la que sigue 

LA (DES)CONFIANZA HACIA 
LAS INSTITUCIONES
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aprobando, con un 5,1. Respecto a la 
Unión Europea, no parece haber una 
brecha etaria evidente, ya que solo se 
detecta una diferencia notable en los 
mayores de 66 años, que son los que 
muestran más simpatía hacia esta 
institución. Así, parece que la clási-
ca eurofilia de los españoles persiste 
también entre los más jóvenes. 

Pero, ¿cómo se relacionan los jó-
venes con una visión más pesimista 
acerca de su futuro sociolaboral con 
las instituciones? Los jóvenes pesi-
mistas de derecha confían más en la 
policía. Es interesante observar que, 
por encima de todos, los jóvenes de 
centro son los que sienten mayor 
desconfianza hacia los partidos po-
líticos, notablemente más que los 
de derecha. Este dato podría estar re-
lacionado con el reciente hundimien-
to del partido político Ciudadanos, 
que se presentaba como la renovación 
del centro político en España. El auge 
de Vox puede haber influido en que 
los jóvenes de derecha no valoren tan 
negativamente como los de centro a 
los partidos políticos. 

 

DEMOCRACIA SE ESCRIBE CON ZETA
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4. LA (DES)CONFIANZA HACIA LAS INSTITUCIONES

Figura 10: Media de confianza hacia diferentes instituciones por rango de edad.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto “Descomponiendo el voto a partidos de derecha radical 
entre los jóvenes: precariedad laboral, insatisfacción con la democracia e inmigración” (SI3/PJI/2021-00384).

Nota: Se muestra la media, de un rango que va del 0 “Nada” al 10 “Totalmente” de la pregunta 
“Y, en general, cuánto confías en los partidos políticos/la policía/la Unión Europea” por grupo de edad. 
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Confianza en instituciones entre menores de 26 años

Figura 11: Confianza en las instituciones entre menores de 26 años pesimistas.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto “Descomponiendo el voto a partidos de derecha radical 
entre los jóvenes: precariedad laboral, insatisfacción con la democracia e inmigración” (SI3/PJI/2021-00384).

Nota: Consideramos “pesimistas” a los que consideran que su situación económica en un futuro 
será “peor” o “mucho peor” que la de sus padres. “Izquierda” a los que se ubican entre el 0 y el 4 en una 

escala ideológica que va del 0 (izquierda) al 10 (derecha). “Centro” a los que se ubican en el 5. 
“Derecha” a los que se ubican entre el 6 y el 10.
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APARTADO 5

1. ACTITUDES POSITIVAS HACIA 
UNA SOCIEDAD GLOBALIZADA

En este apartado del informe descri-
bimos las principales actitudes y va-
lores políticos de los más jóvenes en 
comparación con otros grupos de 
edad. Uno de los temas centrales y 
novedosos para la política española, 
que ha llegado a convertirse en una 
cuestión central en España es la in-
migración, especialmente debido a la 
irrupción de Vox en las instituciones 
y a la consecuente propagación de 
sus discursos. No obstante, el presen-
te estudio muestra que los jóvenes de 
la generación Z tienen una visión 
moderadamente positiva respecto 
a la inmigración, al menos cuando 
la comparamos con la generación Y, 
que es la más crítica respecto al im-
pacto que esta ha podido tener en 
la economía del país. 

Nuestros datos muestran clara-
mente que la asociación entre in-
migración y problemas respecto al 
acceso y la calidad del empleo parece 
haberse instalado en la generación Y, 
una de las más pesimistas respecto a 
su futuro laboral debido al impacto 
traumático de la crisis financiera de 

2008. A pesar de que la generación 
Y es la segunda franja de edad que 
más positivamente valora el impac-
to de la inmigración en la cultura, al 
mismo tiempo es la generación que 
menos positivamente evalúa su im-
pacto en la economía (solo un 43 % 
considera que es positiva), por deba-
jo de rangos de edad que tradicional-
mente han mostrado actitudes más 
negativas hacia la inmigración.

Respecto a la globalización, los 
más jóvenes se muestran muy op-
timistas con la idea de que esta ha 
sido netamente beneficiosa para el 
país. La generación Z es la franja de 
edad que más positivamente valora 
la globalización (solo un 24 % opi-
na que ha sido perjudicial) seguida 
por la generación Y (con un 29 %), y 
por los mayores de 65 años (30 %). 
Por el contrario, son las edades in-
termedias, y más concretamente las 
personas que tienen entre 46 y 65 
años las que en mayor medida con-
sideran que la globalización ha sido 
netamente perjudicial (41 %). 

En el caso de la integración 
europea, la generación Z tiende a 
valorarla positivamente y está rela-
tivamente abierta a profundizar en 

ACTITUDES, VALORES Y 
PREFERENCIAS POLÍTICAS 
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Figura 12: Percepciones sobre la inmigración y la globalización.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto “Descomponiendo el voto a partidos de derecha radical 
entre los jóvenes: precariedad laboral, insatisfacción con la democracia e inmigración” (SI3/PJI/2021-00384).

Nota: Se muestra el porcentaje de personas, por grupo de edad, que se muestran “muy de acuerdo” y “bastante de 
acuerdo” con las siguientes afirmaciones: “Es bueno para la economía de España que la gente venga a vivir aquí 

desde otros países”, “La vida cultural de España se ve enriquecida por las personas de otros países que vienen a vivir aquí”
 y “En general, la globalización ha traído más perjuicios que beneficios para España”, por grupo de edad. 
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la misma, con medias solo por de-
bajo de los mayores de 55 años. Los 
datos muestran que los sectores más 
críticos con la integración europea se 
sitúan principalmente entre los de 26 
y 35 años. Posiblemente es de nue-
vo el impacto de la crisis financiera 
de 2008 y el papel de la UE durante 
este periodo la que ha marcado a la 
generación Y respecto a su visión más 
crítica con el proceso de integración 
europea (Cordero y Simón, 2016). En 

cualquier caso, podría decirse que 
todos los grupos etarios “aprueban” 
el proceso de integración europea, 
con valores por encima del 5. 

2. ACTITUDES PROGRESISTAS Y 
APOYO AL MEDIO AMBIENTE

La generación Z es una de las más 
abiertas en cuanto a diversidad se-
xual y de género, aunque no más 
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que la generación Y. Parece que el 
cambio generacional respecto a esta 
cuestión tuvo lugar con el cambio de 
siglo y podría haberse estancado, al 
menos respecto al derecho de las pa-
rejas del mismo sexo a adoptar hijos. 
No obstante, los que se encuentran 
por debajo de los 45 años se sitúan 
en casi un 80 % de apoyo a que se 
garantice este derecho para las pa-
rejas del mismo sexo, unos niveles 
solo comparables con países como 
Suecia, y por encima de nuestros 

vecinos más cercanos. El apoyo a la 
adopción por parte de parejas del 
mismo sexo es, aún así, mucho me-
nor entre los mayores de 46 años y, 
muy especialmente en los mayores 
de 66 años, grupo en el que apenas 
se supera el 50 % de aprobación.  

Otra de las cuestiones más rele-
vantes en el panorama político euro-
peo e internacional son las políticas 
medioambientales y los retos climá-
ticos globales, elementos fundamen-
tales en el debate político para los 

Figura 13: Actitudes a favor de la integración europea (0-10) por rango de edad.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto “Descomponiendo el voto a partidos de derecha radical 
entre los jóvenes: precariedad laboral, insatisfacción con la democracia e inmigración” (SI3/PJI/2021-00384).

Nota: Se muestra la media, de la siguiente pregunta: “Pensando en la integración de España 
en la Unión Europea, en una escala de 0 a 10, en la que 0 significa “ha ido demasiado lejos” y 10 “debería 

profundizarse en ella”, ¿dónde te situarías?”, por grupo de edad. 
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% Las parejas homosexuales deberían poder adoptar
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% El medio ambiente debería ser una prioridad

Figura 14: Actitudes hacia el derecho de las parejas homosexuales a tener hijos 
y sobre el medioambiente como prioridad por rango de edad.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto “Descomponiendo el voto a partidos de derecha radical 
entre los jóvenes: precariedad laboral, insatisfacción con la democracia e inmigración” (SI3/PJI/2021-00384).

Nota: Se muestra el porcentaje de personas, por grupo de edad, que se muestran “muy de acuerdo” y “bastante de acuerdo” 
con las siguientes afirmaciones: “La protección del medio ambiente es una prioridad absoluta, aunque perjudique el 

crecimiento económico” y “Las parejas homosexuales deberían tener los mismos derechos para adoptar 
que las parejas heterosexuales”.
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jóvenes de países de nuestro entorno. 
En el caso de España, estos temas no 
parecen haber calado de manera es-
pecial en los más jóvenes. De hecho, 
más del 60 % de los españoles con-
sidera que el medio ambiente debería 
ser una prioridad y los más jóvenes 
(65 %) no se sitúan muy por encima 
de esta cifra. Sorprendentemente, los 
grupos de edad que más consideran 
que se debe prestar atención y dedi-

car esfuerzo para afrontar y resolver 
los problemas ambientales son tanto 
el grupo de más edad como la gene-
ración Z, niveles que contrastan con 
el menor interés por parte de aquellos 
entre 46 y 55 años.  

Figura 15: Actitudes populistas por rango de edad.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto “Descomponiendo el voto a partidos de derecha radical 
entre los jóvenes: precariedad laboral, insatisfacción con la democracia e inmigración” (SI3/PJI/2021-00384).

Nota: Se muestra el porcentaje de personas, por grupo de edad, que se muestran “muy de acuerdo” y 
“bastante de acuerdo” con las siguientes afirmaciones: “Los cargos electos hablan demasiado y actúan 

muy poco”, “Los ciudadanos normales, y no los políticos, debería tomar las decisiones políticas más 
importantes” y “Los diputados deberían seguir la voluntad del pueblo”. 
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3. NO POPULISTAS, 
PERO SÍ ILIBERALES

La literatura académica ha prestado 
interés recientemente a la cuestión 
de si los jóvenes apoyan en mayor gra-
do a los partidos populistas (Stocke-
mer et al., 2018; Zagórski et al., 2021). 
Esto podría ser así por diferentes 
motivos, entre los que se encuentran 
la mayor inestabilidad laboral, pero 
también la posible mejor acogida 
por parte de estos jóvenes, con más 
valores o actitudes populistas. La li-
teratura reciente sobre populismo 
ha considerado relevante analizar y 
medir las actitudes populistas como  
forma de predecir el apoyo a esta fa-
milia de partidos (Rovira Kaltwasser 
y Van Hauwaert, 2020; Van Hauwaert 
y Van Kessel, 2018; Roch, 2021; 2022).

El presente estudio también abor-
da esta cuestión, y los datos muestran 
que, en el caso de España, los más jó-
venes no parecen mostrar actitudes 
más populistas que los demás tramos 
de edad. Llegamos a esta conclusión 
al observar que la generación Z se 
identifica en menor medida que el 
resto de los grupos etarios con los 
ítems típicos del pueblo-centrismo, 
esto es, con la idea de que la volun-
tad del pueblo debe primar a la hora 
de dirigir los procesos políticos y 
la toma de decisiones. Del mismo 
modo, parecen mostrar un menor 
anti-elitismo que el resto de los gru-

pos de edad, en este caso representa-
do en la pregunta de si creen que “los 
diputados hablan demasiado y ac-
túan muy poco”. Esto parece indicar 
que los más jóvenes, especialmente la 
generación Z, tienen un menor recha-
zo a la clase política y a los partidos 
políticos en general.

Sin embargo, los más jóvenes sí 
que consideran (al menos más que 
otros grupos de edad) que los políti-
cos deberían poder controlar los me-
dios de comunicación para garantizar 
su independencia y que deberían pro-
hibirse las protestas pacíficas “si parte 
de la ciudadanía se siente ofendida por 
sus lemas”. Como puede verse en el si-
guiente gráfico, la visión más crítica 
de la generación Z parece ir dirigi-
da a los medios de comunicación, ya 
que consideran más aceptable que 
el gobierno intervenga para contro-
larlos en determinados casos. Esto 
parece consistente con el menor uso 
de los medios tradicionales de infor-
mación por parte de los más jóvenes 
que apuntamos más arriba y la mayor 
confianza (especialmente por parte 
de los jóvenes de derecha) en la infor-
mación obtenida a través de Internet. 
La diferencia con otras generaciones 
es menor respecto a prohibir manifes-
taciones. Por último, los más jóvenes 
no consideran en absoluto (solo un 
6 %) que los jueces deban prohibir le-
yes que emanen del parlamento. Res-
pecto a esta última cuestión son los 

DEMOCRACIA SE ESCRIBE CON ZETA
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más mayores los que más apoyan, con 
un 20 %, esta posible medida tomada 
por parte de los jueces.  

4. PREFERENCIA POR EL 
STATU QUO EN LA ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL

Otro tema relevante en la política es-
pañola, especialmente después del 
conflicto político que se dio en Ca-
taluña a partir de octubre de 2017, es  
la descentralización del Estado y la 

Figura 16: Actitudes iliberales por rango de edad.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto “Descomponiendo el voto a partidos de derecha radical 
entre los jóvenes: precariedad laboral, insatisfacción con la democracia e inmigración” (SI3/PJI/2021-00384).

Nota: Se muestra el porcentaje de personas, por grupo de edad, que se muestran “muy de acuerdo” y “bastante 
de acuerdo” con las siguientes afirmaciones: “Para garantizar la independencia de los medios de comunicación 
públicos, los políticos elegidos deberían influir en el contenido de sus emisiones”, “Los gobiernos deberían poder 
prohibir una protesta pacífica si parte de la ciudadanía se siente ofendida por sus lemas” y “Los jueces deberían

 poder anular las decisiones de los Gobiernos elegidos democráticamente si estas decisiones violan los 
derechos de individuos o grupos de la sociedad”. En el eje horizontal el límite superior es 25 % 

(y no 100 %) para facilitar la visualización de los resultados y la comparación entre grupos de edad.
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adecuación del sistema actual de co-
munidades autónomas en España. En 
el caso de la generación Z, socializada 
en este contexto de tensión territorial 
que se remonta a 2012, podemos ob-
servar que es precisamente la que más 
apoya el actual sistema de autonomías 
y que es la menos polarizada respecto a 
dicha cuestión. En otras palabras, es la 
generación que menos apoya tanto la 
potencial independencia de las auto-
nomías como la recentralización terri-
torial del Estado. Sin embargo, aunque 
no apoyan la independencia, son los 
que más simpatizan con la idea de una 
mayor descentralización del Estado 
(uno de cada 3 prefiere el statu quo, 
mientras que otro tercio se decanta 
por una mayor descentralización). 

En el siguiente mapa se observan 
las diferencias entre los jóvenes de las 
diferentes comunidades autónomas, 
siendo los más proclives a la recen-
tralización los de Castilla-la Mancha 
y Valencia. El País Vasco y Andalucía 
destacan como las comunidades au-
tónomas en la que sus jóvenes apoyan 
en menor medida la recentralización 
territorial del Estado. Por el contra-
rio, resulta llamativo comprobar que 
en la generación socializada en Ca-
taluña en las tensiones entre dicha 
Comunidad y el resto de España 
entre 2012 y 2019, haya un 28 % de 
apoyo a la recentralización, niveles 
similares a los de Madrid y que casi 
alcanzan los de Castilla y León.

Los datos muestran además que 
aquellos que son pesimistas con su 
futuro laboral son los que tienden a 
preferir un Estado más centralizado. 
Especialmente, en la derecha de la 
escala ideológica es donde se acumu-
la el mayor porcentaje de jóvenes (54 
%) que opta por un Estado en el que 
las regiones tengan menor autonomía.

5. POLARIZACIÓN IDEOLÓGICA

La ideología de los más jóvenes siempre 
ha estado bajo la lupa en investigacio-
nes académicas y diferentes estudios, 
ya que en muchos casos se entiende 
que pueden ser más proclives a apoyar 
a partidos nuevos, minoritarios o radi-
cales (Injuve, 2020). Esto puede tener, 
por lo tanto, un impacto en la confi-
guración total de fuerzas políticas a 
nivel nacional y los equilibrios parla-
mentarios. Los jóvenes españoles han 
mostrado además tradicionalmente 
medias ideológicas más cercanas a la 
izquierda que en muchos de los países 
de nuestro entorno.

En cuanto a la ubicación ideoló-
gica en el eje izquierda-derecha, los 
más jóvenes son la franja de edad 
más polarizada. Siguen siendo los 
más polarizados en la izquierda (po-
siciones 0 a 2 en una escala que va 
del 0 al 10), algo que suele ser habi-
tual en España (Injuve, 2020). Sin 
embargo, llama la atención el mayor 

DEMOCRACIA SE ESCRIBE CON ZETA
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Figura 17: Actitudes religiosas y orientación sexual por rango de edad.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto “Descomponiendo el voto a partidos de derecha radical 
entre los jóvenes: precariedad laboral, insatisfacción con la democracia e inmigración” (SI3/PJI/2021-00384).

Nota: Se muestra el porcentaje de personas que responden a “¿Con cuál de las siguientes formas de organización 
del Estado en España estás más de acuerdo? Un Estado con un único Gobierno Central sin autonomías. Un Estado 

en el que las Comunidades Autónomas tengan menor autonomía que en la actualidad. Un Estado con 
Comunidades Autónomas como en la actualidad. Un Estado en el que las Comunidades Autónomas tengan mayor 
autonomía que en la actualidad. Un Estado en que se reconociese a las Comunidades Autónomas la posibilidad de 

convertirse en Estados independientes”, por grupo de edad.  
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grado de polarización ideológica en 
la derecha (posiciones 8 a 10), como 
se puede ver en el gráfico siguiente. 
En las posiciones de derecha radical 
el porcentaje de los más jóvenes es 
notablemente superior al de la ge-
neración Y, aunque menor que en 
franjas de edad por encima de los 
36 años. En conjunto, la generación 
Z suma un 22 % de identificación 

con la derecha y la derecha radi-
cal, solo 3 puntos por debajo de la 
media para toda la población. Pare-
ce que la histórica tendencia de los 
más jóvenes a simpatizar más con la 
izquierda y rechazar las posiciones 
conservadoras se está revirtiendo 
también en España. Como ya ha ocu-
rrido en otros países europeos como 
Francia (Tower and Gélix, 2022) o 
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Alemania (Knight, 2021), los jóvenes 
españoles empiezan a representar 
por primera vez una base sólida de 
apoyo hacia las posiciones ideológi-
cas de derecha y derecha radical en 
el país. 
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Figura 18: Porcentaje de jóvenes de 18-25 años que desea menos autonomía que la actual.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto “Descomponiendo el voto a partidos de derecha radical 
entre los jóvenes: precariedad laboral, insatisfacción con la democracia e inmigración” (SI3/PJI/2021-00384).

Nota: Se muestra la suma de las categorías “Un Estado con un único Gobierno Central sin autonomías” y 
“Un Estado en el que las Comunidades Autónomas tengan menor autonomía que en la actualidad”, para los 

menores de 26 años, por Comunidad Autónoma. No se muestran las zonas con un tamaño 
muestral menor a 90 encuestados.

27

39
41

17

33

6

28



Figura 19: Confianza en las instituciones entre menores de 26 años pesimistas.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto “Descomponiendo el voto a partidos de derecha radical 
entre los jóvenes: precariedad laboral, insatisfacción con la democracia e inmigración” (SI3/PJI/2021-00384).

Nota: Consideramos “pesimistas” a los que consideran que su situación económica en un futuro 
será “peor” o “mucho peor” que la de sus padres. “Izquierda” a los que se ubican entre el 0 y el 4 en una 

escala ideológica que va del 0 (izquierda) al 10 (derecha). “Centro” a los que se ubican en el 5. 
“Derecha” a los que se ubican entre el 6 y el 10.
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Figura 20: Ideología media (0-10) por rango de edad.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto “Descomponiendo el voto a partidos de derecha radical 
entre los jóvenes: precariedad laboral, insatisfacción con la democracia e inmigración” (SI3/PJI/2021-00384).

Nota: En la izquierda del gráfico se muestra la media de la siguiente pregunta: “En una escala del 0 al 10, 
en la que 0 significa ‘lo más a la izquierda’ y 10 ‘lo más a la derecha’, ¿en qué casilla te colocarías?”, por grupo 

de edad. En la parte central del gráfico se representa el porcentaje de personas que se ubica en el rango 0-2
 (izquierda), 3-4 (centro-izquierda), 5 (centro), 6-7 (centro-derecha) y 8-10 (derecha), por grupo de edad. 
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APARTADO 6

Según el barómetro del CIS de ju-
nio de 2023, casi un 40 % de los jó-
venes de la generación Z ha decidido 
no votar (5,2 %) o no sabe a quién 
votar (33,8 %). Por lo tanto, el punto 
de partida para analizar las prefe-
rencias políticas de los jóvenes es que 
más de la mitad no han encontrado 
todavía la información, el tiempo o 
el interés necesarios para optar por 
alguna de las opciones políticas. Esto 
nos ofrece serias limitaciones de par-
tida para estimar la intención de voto 
de la generación Z. Sin embargo, sa-
bemos que, aunque los más jóvenes 
manifiesten un desapego por la esfera 
política formal, sí que es posible esti-
mar el grado de simpatía hacia las di-
ferentes opciones del menú electoral. 

Aunque habitualmente se caracte-
riza a los jóvenes como alejados de la 
política, cuando se les pregunta por la 
simpatía hacia los partidos, la genera-
ción Z muestra niveles más altos que 
las demás generaciones. En general, la 
generación Z es más benevolente con 
todos los partidos, lo que indica una 
mayor apertura hacia todo el espectro 
ideológico o, al menos, una actitud 

menos crítica hacia la clase política, 
como ya hemos visto en apartados an-
teriores, cuando tratamos la confian-
za en los partidos políticos. 

En el campo de la izquierda po-
lítica, la generación Z es la que más 
simpatía siente tanto hacia el Parti-
do Socialista Obrero Español (PSOE) 
como hacia Unidas Podemos (UP), 
aunque también apoya significati-
vamente las posiciones de derecha, 
cosa que no ocurría en el pasado. 
Del mismo modo, la brecha genera-
cional que existía hace pocos años 
en el campo de la izquierda entre los 
más jóvenes (más cercanos a UP), y 
los mayores (más cercanos al PSOE), 
disminuye, ya que la diferencia no es 
especialmente significativa en este 
caso.  De hecho, en todos los tramos 
de edad el grado de simpatía hacia el 
PSOE es mayor que hacia UP. 

En el campo de la derecha, la 
generación Z muestra niveles más 
altos de simpatía hacia el Partido 
Popular (PP) y Vox que otros gru-
pos de edad, solo superados por los 
mayores de 56 años en el caso de Vox 
y los mayores de 65 años en el caso 

DESMOVILIZACIÓN 
ELECTORAL, VOTO A 

LA IZQUIERDA
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del PP. Como podemos ver arriba en 
el gráfico, la progresiva reducción de 
los apoyos a la derecha (PP y Vox) a 
medida que se reduce la edad de los 
encuestados, se rompe con la gene-
ración Z. En el caso de Vox, se pasa 
de un 1,5 de simpatía entre los jóve-
nes entre 26 y 35 años a un 2,1 por 
parte de la generación Z. En el caso 
del PP ocurre algo parecido pasando 
de un 2,6 de apoyo por parte de la 

generación Y a un 3,4 en el caso de 
los más jóvenes.

Aunque ya hemos visto que la ge-
neración Z siente más simpatía hacia 
el PSOE que hacia UP, si nos centra-
mos en el grupo de pesimistas de 
izquierda, encontramos mayores 
niveles de simpatía hacia UP. Parece 
que los más jóvenes que perciben que 
su situación económica y laboral va a 
ser peor que la de sus padres sienten 

Figura 21: Media de simpatía hacia los principales partidos por rango de edad.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto “Descomponiendo el voto a partidos de derecha radical 
entre los jóvenes: precariedad laboral, insatisfacción con la democracia e inmigración” (SI3/PJI/2021-00384).

Nota: Sse muestra la media, de la siguiente pregunta: “¿Qué opinión te merecen los siguientes partidos? 
Utiliza la siguiente escala del 0 al 10, en la que 0 significa que te “desagrada profundamente” y 10 que te 

“gusta mucho”, por grupo de edad. 
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un mayor acercamiento a UP o perci-
ben que este partido puede respon-
der mejor a esta insatisfacción o falta 
de perspectivas. UP recibe una media 
de simpatía entre estos jóvenes pesi-
mistas de izquierda de un 5,4, mien-
tras el PSOE solo de un 5,1.

En el campo de la derecha, los 
pesimistas simpatizan en primer lu-
gar con Vox y, en segundo lugar, con 
el PP. La diferencia es más pronun-
ciada en este caso, con una simpatía 
de los jóvenes pesimistas de derecha 
de un 5,7 hacia Vox, y de un 4,5 hacia 
el PP. Esto indica, por un lado, que 
el pesimismo con las perspectivas de 
vida y laborales de los jóvenes es un 
fenómeno transversal que tiene im-
pacto tanto en la derecha como en 
la izquierda. Por otro lado, los datos 
apuntan a que el pesimismo lleva a 
un mayor apoyo a los partidos que se 
ubican en los extremos ideológicos.  

Si pasamos de las actitudes (sim-
patía hacia los partidos) a los com-
portamientos (recuerdo de voto), la 
generación Z es la menos activa en el 
ejercicio de su derecho, tal como ad-
mite un 55 por ciento de los encues-
tados jóvenes, y como se observa en el 
siguiente gráfico. Incluso si no consi-
deramos a aquellos jóvenes que no vo-
taron en las elecciones de noviembre 
de 2019 porque no habían cumplido 
los 18 años, siguen representando la 
franja de edad que declara menores 
niveles de participación (70 %), se-

guida por la generación Y (76 %). En 
términos generales, cuanto más jó-
venes, más desmovilizados electo-
ralmente, encontrando también un 
pequeño repunte en la desmoviliza-
ción entre los mayores de 66, resul-
tados que coinciden con la evidencia 
acumulada al respecto. 

Entre aquellos jóvenes que sí acu-
dieron a votar en la convocatoria de 
elecciones generales de noviembre de 
2019, hay una mayoría que optaron 
por la izquierda (PSOE y UP), por en-
cima del 55 por ciento. Entre aquellos 
que optaron por partidos de derecha, 
la generación Z optó en mayor medida 
por Vox, si la comparamos con las dos 
franjas de edad superiores (hasta los 
45 años). De nuevo, se repite el mismo 
patrón a partir del cual la generación 
Z rompe con la tendencia decreciente 
en el apoyo a la derecha según des-
cendemos en franjas de edad. Un 15 
% de la generación Z recuerda ha-
ber votado al PP y un 12 % a Vox, 
un suelo sólido de apoyo que se ma-
terializa en el voto más allá de una 
actitud vaga de simpatía hacia la de-
recha o la derecha radical.

Por tanto, parece haberse roto ese 
tabú del apoyo de los más jóvenes a la 
derecha radical, debido probablemen-
te a la capacidad de Vox de apelar a 
algunas de las inquietudes e intereses 
de la generación Z, algo que no había 
conseguido con la generación Y. Esto 
no significa que la derecha gane entre 
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los más jóvenes (sigue habiendo una 
mayoría de jóvenes que votan a la iz-
quierda) sino que el porcentaje de jó-
venes dispuestos a votar a la derecha, 
especialmente a la derecha radical, se 
encuentra en aumento en el conjunto 
del país.



Simpatía de los menores de 26 años hacia los diferentes partidos

Figura 22: Uso de medios para informarse sobre política en menores de 26 años
según su optimismo o pesimismo respecto a su situación económica.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto “Descomponiendo el voto a partidos de derecha radical 
entre los jóvenes: precariedad laboral, insatisfacción con la democracia e inmigración” (SI3/PJI/2021-00384).

Nota: Consideramos “pesimistas” a los que consideran que su situación económica en un futuro será “peor” o 
“mucho peor” que la de sus padres. “Izquierda” a los que se ubican entre el 0 y el 4 en una escala ideológica que va del 0 

(Izquierda) al 10 (Derecha). “Centro” a los que se ubican en el 5. “Derecha” a los que se ubican entre el 6 y el 10. 
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Sí No tenía edad No pude No quise

Figura 23: Porcentaje de participación en las elecciones generales de noviembre de 2019.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto “Descomponiendo el voto a partidos de derecha radical 
entre los jóvenes: precariedad laboral, insatisfacción con la democracia e inmigración” (SI3/PJI/2021-00384).

Nota: Se muestra el porcentaje de personas que responde a la pregunta “Alguna gente hoy en día no vota 
por diferentes razones. En tu caso en particular, ¿votaste en las pasadas Elecciones Generales de noviembre de 2019? 

Sí. No, no tenía edad para votar. No, no pude votar. No, no quise votar”, por grupo de edad.

Participación en las elecciones generales de noviembre de 2019
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Figura 24: Recuerdo de voto en las elecciones generales de noviembre de 2019.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto “Descomponiendo el voto a partidos de derecha radical 
entre los jóvenes: precariedad laboral, insatisfacción con la democracia e inmigración” (SI3/PJI/2021-00384).

Nota: Un 16% del grupo de edad entre 18 y 35 años declara que “no tenía edad para votar” en las elecciones generales. 
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Una de las cuestiones más relevan-
tes en el estudio de las preferencias 
de los más jóvenes es si la percepción 
de la democracia como forma de go-
bierno es diferente debido a factores 
que hemos venido analizando en este 
informe, como la precariedad laboral 
y la falta de perspectivas de futuro. A 
partir de los datos de nuestro estudio 
podemos concluir que los niveles de 
satisfacción con la democracia tan-
to en la generación Z como en la Y 
son los más bajos de todos los gru-
pos etarios. Mientras que en estas 
generaciones el porcentaje de satis-
fechos con la democracia apenas al-
canza el 15 %, en los mayores de 66 
el porcentaje supera el 30 %, como se 
puede observar en el gráfico siguien-
te. Estos datos parecen apuntar, en 
cualquier caso, a un elevado grado de 
insatisfacción con la democracia ex-
tendido por todos los grupos de edad, 
y que se estima creciente en las gene-
raciones más jóvenes. 

También encontramos diferen-
cias significativas sobre el apoyo a la 
democracia como forma de gobierno, 
es decir, cuando preguntamos a los 

jóvenes si la democracia es preferible 
en todos los casos, o si hay circuns-
tancias en las que otro régimen polí-
tico puede ser preferible. En este caso, 
los más jóvenes (tanto la generación Y 
como la Z) afirman en mucha mayor 
medida que “en algunas circunstan-
cias, un régimen autoritario puede 
ser preferible a un sistema democrá-
tico” o que “para personas como yo, 
da igual un régimen que otro”. De he-
cho, uno de cada cuatro jóvenes está 
de acuerdo con alguna de estas afir-
maciones. Este porcentaje se va redu-
ciendo en las siguientes generaciones 
hasta llegar a un 12 % en las franjas 
de edad socializadas en la transición y 
el franquismo. Estos datos apuntan a 
un muy preocupante cambio de ten-
dencia entre las generaciones más 
jóvenes, que ya no parecen valorar la 
democracia como un bien necesario 
y que debe preservarse en todo caso.

Analizando más particularmen-
te a los pesimistas de la generación 
Z, observamos que los pesimistas 
de izquierda parecen estar entre los 
más firmes defensores de la democra- 
cia frente a otros tipos de regímenes  

EL DECRECIENTE APOYO 
A LA DEMOCRACIA
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políticos y en cualquier circuns-
tancia. Solo el 9 % de estos jóvenes 
considera que la democracia no es 
siempre preferible. Sin embargo, al 
analizar a los pesimistas de dere-
cha, vemos que un 50 % considera 
que existen circunstancias en las 
que un sistema autoritario es pre-
ferible o se muestran indiferentes 
hacia un cambio de tal magnitud. 

Así, tener unas perspectivas pesimis-
tas respecto al futuro sociolaboral y 
ubicarse en el espectro de la derecha 
parece orientar a más de la mitad de 
los jóvenes hacia un mayor cuestio-
namiento de la democracia como el 
mejor régimen posible en todas las 
circunstancias. 

Aunque no siempre se trate de un 
rechazo abierto hacia la democracia, 

Figura 25: Percepciones sobre la democracia por rango de edad.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto “Descomponiendo el voto a partidos de derecha radical 
entre los jóvenes: precariedad laboral, insatisfacción con la democracia e inmigración” (SI3/PJI/2021-00384).

Nota: Se muestra la suma del porcentaje de personas que responden una de las dos últimas opciones 
a la frase “Me gustaría que me dijeras con cuál de las siguientes frases estás más de acuerdo: La democracia 
siempre es preferible a cualquier otra forma de gobierno. En algunas circunstancias, un régimen autoritario 

puede ser preferible a un sistema democrático. Para personas como yo, da igual un régimen que otro”, por grupo 
de edad. En el eje horizontal el límite superior es 50 % (y no 100 %) para facilitar la visualización de los 

resultados y la comparación entre grupos de edad.
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sí podría abrir la posibilidad de con-
siderar regímenes híbridos o ciertas 
concesiones al poder ejecutivo en 
circunstancias especiales. Que una 
cuarta parte de los jóvenes españoles 
o que la mitad de los jóvenes pesimis-
tas de derecha considere la posibili-
dad de un régimen autoritario puede 
responder a dos causas fundamenta-
les. Por un lado, puede tener relación 
con  que estos jóvenes no conocen en 
profundidad el significado, los efec-
tos en la vida de la gente y los dere-
chos que aparecen vinculados a un 
régimen democrático. Por el otro, 
puede ser porque la politización y el 
reciente crecimiento de la simpatía 
hacia opciones de derecha radical 
haya modificado la percepción sobre 
los regímenes autoritarios, especial-
mente el experimentado en España 
durante casi 40 años en el pasado si-
glo xx. Puede que una mezcla de am-
bos factores y la falta de contacto con 
las generaciones que vivieron otras 
formas de gobierno no democráticas 
ayude a explicar estos datos que, sin 
duda, muestran una imagen preocu-
pante de la visión de la democracia 
por parte de los más jóvenes.
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% La democracia no es siempre preferible

Figura 26: Porcentaje que considera que la democracia no es siempre preferible 
por rango de edad y percepción de la propia situación económica.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto “Descomponiendo el voto a partidos de derecha radical 
entre los jóvenes: precariedad laboral, insatisfacción con la democracia e inmigración” (SI3/PJI/2021-00384).
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El presente documento estudia en 
qué medida la aguda precarización 
laboral sufrida por los jóvenes espa-
ñoles podría relacionarse con sus 
actitudes y preferencias políticas.  Es-
pecíficamente, nos interesamos por 
la generación Z (los nacidos entre 
1997 y 2004, con entre 18 y 25 años 
en el momento de la encuesta), ana-
lizando hasta qué punto su falta de 
expectativas sociolaborales incide 
en la forma en que perciben y se 
relacionan con los medios de comu-
nicación, las instituciones y los par-
tidos políticos. Hay tres bloques de 
conclusiones que podemos extraer del 
presente informe: el primero se cen-
tra en su situación y perspectivas so-
ciolaborales; el segundo en las fuentes 
de información de las que hacen uso 
y la confianza que muestran hacia las 
instituciones; y el último se centra en 
sus actitudes y valores políticos.

En primer lugar, la generación Z 
muestra altos niveles de pesimismo 
respecto a sus expectativas vitales y 
sociolaborales. Si bien este es un pro-
blema que ya aparece en la genera-
ción Y (los que tienen entre 26 y 35 
años y más han sufrido los efectos de 
la llamada Gran Crisis), persiste entre 
la generación Z, en la que cabría espe-
rar un mayor depósito de motivación 

y expectativas vitales. Los jóvenes tra-
bajadores no solo perciben su situa-
ción como muy inestable y creen que 
es probable que pierdan el empleo en 
los próximos meses. La generación Z, 
además, considera que su situación 
económica es y seguirá siendo peor 
que la que experimentaron sus pa-
dres. Estos datos muestran un pano-
rama desmotivador para los jóvenes, 
que perciben un horizonte vital y de 
futuro lleno de dificultades y expec-
tativas negativas. Las comparaciones 
negativas con generaciones anteriores 
acentúan la percepción de la injusti-
cia ante las dificultades para encon-
trar un trabajo estable, con salarios 
dignos y que permita consolidar una 
vida satisfactoria. El discurso meri-
tocrático, que enfatiza la recom-
pensa ante el esfuerzo realizado, 
parece haber perdido credibilidad 
precisamente entre las generacio-
nes más preparadas, y esa fractura se 
traduce en una mayor desconfianza 
de los jóvenes hacia una de las nor-
mas implícitas que había funcionado 
para las generaciones anteriores.

En segundo lugar, los más jó-
venes se informan y expresan su 
descontento principalmente en las 
redes sociales. La falta de expectati-
vas a nivel sociolaboral y vital se nutre 

CONCLUSIONES
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también de una forma alternativa de 
informarse que cambia, significativa-
mente, tanto en la generación Z como 
en la Y, en contraste con el resto de 
las franjas de edad. Los jóvenes tienen 
una mayor confianza en los medios de 
comunicación no tradicionales como 
Internet y ahora se informan a través 
de un flujo de noticias más horizon-
tal y plural que plantea nuevos retos 
para identificar las informaciones fal-
sas. Resulta especialmente preocu-
pante que los jóvenes pesimistas de 
derecha otorguen una credibilidad 
creciente a informaciones encon-
tradas en Internet, ante una posible 
falta de confianza hacia los medios 
tradicionales. Teniendo en cuenta 
este nuevo paradigma comunicativo 
en el que navegan los más jóvenes y 
los nuevos retos que plantea, es impe-
rativo que los poderes públicos y las 
instituciones continúen por el cami-
no de una adaptación gradual a estas 
nuevas formas comunicativas. La falta 
de confianza en las instituciones no 
se limita a los medios de comunica-
ción, sino que afecta a otras institu-
ciones, como los partidos políticos, 
aunque la falta de confianza hacia 
estos no es un fenómeno que afecte 
exclusivamente a los jóvenes.

En tercer lugar, los cambios en las 
condiciones sociolaborales y comu-
nicativas de los más jóvenes parecen 
traducirse en diferencias significati-
vas respecto a sus actitudes, valores 

y preferencias políticas. Por primera 
vez, en España parece consolidarse 
una base sólida de apoyo a las posi-
ciones de derecha radical entre los 
más jóvenes, aunque sigue siendo 
mayoritario el apoyo a la izquierda. 
Esta corriente de simpatía hacia las 
posiciones y los partidos de dere-
cha radical tiene dos efectos funda-
mentales. Sumado a la desconfianza 
creciente hacia las instituciones, los 
más jóvenes consideran que deberían 
controlarse los medios de comunica-
ción en determinadas circunstancias, 
cristalizando una mayor confianza 
hacia medios no tradicionales, como 
Internet. La otra actitud política que 
toma fuerza entre los más jóvenes, es-
pecialmente entre aquellos pesimis-
tas con su futuro sociolaboral, es el 
creciente escepticismo respecto a la 
democracia como forma de gobierno. 
Los más jóvenes parecen abiertos 
por primera vez a considerar como 
aceptables regímenes autoritarios, 
lo que conecta con una relectura 
de la democracia que ya sufren mu-
chos países de nuestro entorno. 

Las crecientes tensiones que su-
fren las democracias contemporá-
neas tienen un pilar fundamental 
en los más jóvenes y su socialización 
política. Para abordarlas con efica-
cia es necesario operar en los tres 
niveles señalados en este informe. 
Por un lado, en el plano comunica-
tivo, se necesita reconectar a los más 
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jóvenes con las instituciones demo-
cráticas y canalizar sus necesidades 
de cambio. Por otro lado, es urgente 
realizar cambios que lleven a mejorar 
las garantías de un futuro sociolabo-
ral satisfactorio para la generación Z. 
Por último, y conectado con los dos 
puntos anteriores, es conveniente 
reflexionar y actuar en relación a la 
capacidad de las instituciones para 
generar confianza y expectativas en-
tre los más jóvenes. 
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Este documento elaborado por dos destacados politó-
logos, Guillermo Cordero y Juan Roch, aborda de qué 
manera las negativas perspectivas de futuro de los jóve-
nes determinan sus actitudes, valores y comportamien-
tos políticos. Los análisis se centran en la generación 
Z (los nacidos entre 1997 y 2004) para examinar si la 
percepción de su horizonte sociolaboral influye en su 
relación con la política. 

De los análisis se desprende que la generación Z mues-
tra mayores niveles de polarización ideológica y simpatía 
hacia opciones populistas de derecha que la generación 
inmediatamente anterior. También presentan actitu-
des más iliberales y son más críticos con la democracia 
como forma de gobierno, algo que se da especialmente 
entre los jóvenes de derecha que se muestran pesimistas 
sobre sus expectativas de futuro. 

Así, el documento plantea preguntas urgentes sobre 
la visión de la política entre los jóvenes. El reto radi-
ca en conocer si este escepticismo hacia la democracia 
aumentará en un futuro cercano, especialmente entre 
los jóvenes de derecha, lo que subraya la necesidad de 
abordar la participación política de los jóvenes y su si-
tuación sociolaboral de manera transversal.


