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Resumen: Este artículo aborda la problemática existente en la comunidad de Cataluña a través 
del análisis empírico de un electorado específico: aquel que considera que la mejor relación entre el 
Estado y Cataluña es la de tipo federal. Este electorado se entronca importante por la maleabilidad 
de su comportamiento al decantarse a favor de la secesión o, por el contrario, desear permanecer 
dentro del Estado dependiendo de qué se le ofrezca. Así, lo que se evidencia en este trabajo es la no 
homogeneización del bloque independentista, existiendo en parte del mismo un electorado identi-
tariamente versátil que acepta o rechaza la independencia según el modo de relación entre Cataluña 
y el Estado. 
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Abstract: This paper tackles the existing problems in the region y of Catalonia through the empiri-
cal analysis of a specific electorate: the one that considers that the best relationship between the Spa-
nish state and Catalonia is the federal type. This electorate is important because of the malleability of 
its behaviour by opting in favour of secession or, on the contrary, wishing to remain within the State 
depending on what it is offered. Thus, what is evident in this analysis is the non-homogenisation of the 
independence bloc, with part of it having an identityally versatile electorate that accepts or rejects inde-
pendence according to the mode of relationship between Catalonia and the State. 

Keywords: instrumental voter, Catalonia, independence, identity, federalist

1. Introducción

El conflicto que se ha venido produciendo estos últimos años en la Comunidad 
Autónoma de Cataluña ha dejado una variedad de análisis y valoraciones (Gui-
bernau, 2013; Lejarza et al., 2015; Burg, 2015; Sánchez-Cuenca, 2018). Desde 

varias perspectivas teóricas y empíricas se han intentado explicar las causas y con-
secuencias de este acontecimiento que ha revuelto todas las estructuras del Estado 
español. 
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El análisis que se presenta a continuación se centra en un tipo de elector dentro 
del sistema político catalán, concretamente, aquel que considera que la mejor forma 
de organización territorial del Estado es la tipo federal, por ende, que tiene como 
preferencia una mayor autonomía para Cataluña dentro de una España federal. Este 
perfil de elector resulta importante por el hecho de ser, a priori, un elector con iden-
tidad dual o híbrida (Máiz et al., 2018) que se alinea políticamente según sus consi-
deraciones racionales de las posibles consecuencias de la independencia. Es decir, se 
estaría ante un elector instrumental en tanto que valorará con mayor intensidad los 
beneficios que pudieran devenir de una Cataluña independiente, en detrimento de 
resaltar las características identitarias de la comunidad exclusiva (Orriols, 2017).

La pretensión de este estudio es evidenciar que las preferencias federales pueden 
explicar cómo los deseos de independencia no proceden necesariamente de variables 
culturales o identitarias sino que, más bien, se encuentran relacionados con lógi-
cas instrumentales. Estas lógicas instrumentales devendrían de reivindicaciones por 
un nuevo estatus de la región que no han sido satisfechas o consideradas por parte 
del Estado, en consonancia con otros estudios que abordan la multidimensionalidad 
del apoyo a la independencia en Cataluña (Serrano, 2013; Máiz et al., 2018). Conse-
cuentemente, se abordan varias preguntas al respecto: ¿El elector federal en Cataluña 
apoya el proceso de secesión? y si lo apoya ¿Es la identidad subjetiva regional la que 
mejor explica que los federalistas se hayan posicionado a favor de la independencia? 
o por el contrario ¿son las consideraciones de agravios comparativos las que resultan 
más importantes para explicar el apoyo a la causa secesionista? 

En lo que sigue, el segundo apartado analiza el marco teórico que explica las 
razones instrumentales hacia las secesiones; en el tercero se expondrá una síntesis de 
la cuestión catalana a través del análisis de datos descriptivos que ayudarán a enten-
der el contexto actual; en el siguiente capítulo se formulan varias hipótesis sobre el 
elector federal catalán; el quinto hace referencia a la metodología empleada y las 
recodificaciones de las variables utilizadas; posteriormente se analizan los resultados; 
y por último se extraen varias conclusiones. 

2. El elector racional en contextos de reivindicación soberanista

Comúnmente el apoyo a la independencia se ha ligado a las identidades naciona-
les exclusivas, generalmente dentro de un marco político nacionalista (Smith, 1986; 
1997). No obstante, existen otros motivos que pueden explicar los movimientos sece-
sionistas, como las razones utilitaristas o instrumentales, es decir, la consideración de 
creer que con una posible ruptura con el Estado-nación los beneficios económicos y 
sociales serán mayores para la región (Blais et al., 1995). 
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En este sentido, se ha constatado cómo en aquellas regiones con niveles de ingre-
sos altos, los electores son más proclives a votar a partidos que apoyen un mayor nivel 
de autonomía (Sorens, 2005; 2012). Esto supone que los ciudadanos, más allá de sen-
tirse identificados étnicamente con su grupo territorial dentro de un Estado-nación, 
pueden desear desvincularse del «centro» por razones económicas, considerando que 
existe una asimetría entre lo que proporcionan a la politeya y lo que reciben (Hechter, 
2001; Erk y Anderson, 2010). No obstante, también existe evidencia que corrobora lo 
contrario, lo que supondría que son los territorios con niveles socioeconómicos sub-
desarrollados donde se generarían las condiciones suficientes para reivindicar una 
ruptura con el «centro», al considerar que existe una desigualdad entre el territorio 
minoritario y el hegemon (Díez Medrano, 1999). 

Así, las percepciones instrumentales actuarían como un atajo informativo (heu-
rístico) que se vería influenciado por el contexto que les rodea. Si atendemos al marco 
teórico del cleavage centro-periferia y a su dimensión institucional en España, los 
partidos políticos nacionalistas tendrían la capacidad de crear temas que orientan las 
opiniones de los ciudadanos en el territorio subnacional (Alonso et. al, 2013; Barrio y 
Rodríguez-Teruel, 2016). Se extrae de esta dimensión que los actores políticos, tanto 
ciudadanos como organizaciones, ordenan sus preferencias según las ventajas y des-
ventajas que pudieran derivarse de la pertenencia o no al Estado-nación. 

Por otro lado, la visión institucionalista ayudaría a entender el rol que poseen los 
partidos nacionalistas para moldear y condicionar los cambios en la opinión pública 
(Torcal y Chibber, 1995; Elias, 2015). Estos, como organizaciones importantes que 
influyen en la construcción de valores e ideas de los ciudadanos (Montero y Günther, 
2002), tienen la capacidad de formar preferencias en temas tales como la organi-
zación territorial del estado (Torcal y Mota, 2014), la descentralización territorial 
(Fernández-Albertos y Lago, 2015) o la secesión (Elias, 2018). Como han señalado 
Muñoz y Tormos (2015) para el caso catalán, los ciudadanos recurrirían a la heu-
rística de los partidos políticos para superar las dificultades a la hora de evaluar los 
costos y beneficios de una posible independencia. 

Pero también la organización territorial del Estado influye en las preferencias 
por una mayor o menor autonomía (Colomer, 2017). Por ejemplo, la «estructura de 
oportunidad política» (EOP)1 que ofrece el Estado de las Autonomías español propi-
cia que los partidos políticos subnacionales o de Ámbito No Estatal (PANES) implan-
ten el «principio de la presión centrífuga», herramienta de negociación y elemento 
disuasorio ante una posible recentralización por parte del Estado central (Moreno, 

1.	 El	concepto	de	EOP	hace	referencia	a	una	serie	de	factores	políticos,	estratégicos	e	institucionales	que	
facilitan	o	dificultan	el	desarrollo	de	la	movilización	nacionalista.	Para	más	información	sobre	este	tema	véase	
Tilly (1978).
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1998). Paradójicamente, lo que en un principio se piensa para acomodar las sensibi-
lidades nacionalistas periféricas, produce lo que se ha denominado la «paradoja del 
federalismo» (Erk y Anderson, 2010), es decir, la agravación de las tensiones territo-
riales y el fortalecimiento del apoyo a las posiciones extremistas. 

Paralelamente a esta visión top-down se encontraría la que sigue la lógica bottom-
up, centrada en la influencia de las identidades culturales en las preferencias por la 
organización territorial (Linz, 1985; Martínez-Herrera, 2002). Así, existe una ten-
dencia que refleja la capacidad del Estado autonómico (Comunidades Autónomas y 
gobiernos) de generar niveles de identificación regional (Hierro, 2012), evidenciando 
que son las identidades duales o anidadas las que han ido incrementándose en detri-
mento de las exclusivas (Martínez-Herrera y Miley, 2010). 

Por otra parte, también la economía ha sido estudiada en diferentes contextos. 
Para el que nos ocupa, aquel donde existen corrientes que claman por la secesión 
de un territorio, los estudios de Blais y Nadeau (1992; 1995) referentes a Quebec se 
antojan importantes. Estos han contrastado que los cálculos de costo-beneficio sobre 
las consecuencias económicas de la independencia influyeron en el proceso sobera-
nista en Quebec. Las percepciones que derivan de mayores cuotas de financiación y 
autonomía de gasto hacen creer que serán beneficiosas para el aumento de la prospe-
ridad de la región. Aquí se estaría apartando el nacionalismo romántico o identitario, 
a favor de un raciocinio instrumental orientado a los beneficios económicos de la 
independencia. Como revelara el estudio de Bookman (1993) sobre 37 movimientos 
independentistas, las demandas económicas son un elemento relevante en la legiti-
mación de las reivindicaciones secesionistas. 

Una visión racional abre a interpretar que los ciudadanos valoran la indepen-
dencia como una oportunidad que conlleva beneficios en detrimento del statu quo. 
En este caso hablaríamos de ciudadanos con preferencias instrumentales hacia la 
secesión, que podrían moldear sus intereses dependiendo de qué se les ofrezca. 

3. El laberinto catalán 

La Comunidad Autónoma de Cataluña ha sido un territorio con una fuerte identi-
dad subnacional o regional (Linz, 1981; Montero y Torcal, 1990; Moral, 1998; Miley, 
2005). Sus hechos diferenciales han hecho que se la considere una región histórica 
junto al País Vasco y Galicia, Comunidades Autónomas (CCAA) con culturas y len-
guas propias (Fusi, 1998; Álvarez, 2017). No obstante, y a posteriori de la promul-
gación de la Constitución Española de 1978, Cataluña se ha venido caracterizando 
por una identificación identitaria dual catalana/española (Moreno, 1988; Martínez 
y Miley, 2016), dejando a un lado los sentimientos exclusivos aunque, no obstante, 
con deseos de mayores niveles competenciales y/o de autonomía política (Martínez-
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Herrera y Miley, 2010; Jiménez y Navarro, 2015). Esta tradición se ha venido a llamar 
la estrategia «peix al cove» o «pájaro en mano», basada en la búsqueda de mejoras 
progresivas del autogobierno sin cuestionar la conexión con el Estado central, ligada 
a un «autonomismo de enfrentamiento» por las competencias de los recursos y poder 
dentro del Estado que ayuda a legitimar y exculpar los discursos nacionalistas/cata-
lanistas (Serrano, 1998: 101). 

Gráfico 1
Identificación	nacional	en	Cataluña,	1992-2017

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	las	series	A.2.02.03.009	sentimiento	nacionalista	en	Cataluña	del	CIS.

Por otra parte, es relevante destacar que el comportamiento electoral que se ha venido 
produciendo en el territorio catalán ha estado influenciado por el denominado «com-
portamiento diferencial» (Montero y Font, 1991; Riba, 2000; Liñeira, 2011). Este 
comportamiento se caracteriza por la transferencia de votos entre los partidos nacio-
nalistas y los de ámbito nacional dependiendo del tipo de comicios electorales, con 
una tendencia a mayores niveles de abstención en elecciones autonómicas por parte, 
en mayor medida, de los electores con identidad exclusiva o predominantemente 
española (Pallarés y Font, 1994). Este fenómeno electoral se ha mantenido relativa-
mente estable aunque, y así lo apunta Gallego (2017), actualmente se estaría produ-
ciendo un relevo generacional y de transferencias de votos en las familias de partidos 
(intra bloques), especialmente entre el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y 
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En Comú Podem (ECP) (partidos de ámbito nacional o federal) y Partit Demòcrata 
Europeu Català (PDeCAT) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) (partidos 
nacionalistas/soberanistas). Por su parte, la participación electoral en las elecciones 
autonómicas se ha incrementado exponencialmente, provocando una homogeneiza-
ción territorial que afecta al equilibrio y a la mayor representatividad entre los blo-
ques independentista y no independentista (Rodríguez-Aguilera y Reniu, 2015). 

Gráfico 2
Organización	territorial	del	Estado	en	Cataluña,	1992-2017

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	 la	 serie	de	A.2.01.01.025	–	10	Preferencia	entre	diferentes	alternativas	de	organización	
territorial	del	Estado	en	España	(Cataluña)	del	CIS.

Como se puede apreciar en el gráfico 1, la prevalencia de una identidad dual (las iden-
tidades no excluyentes) ha sido una constante en la región catalana, donde la combina-
ción regional-nacional es en mayor medida la que mantiene niveles más altos.

En lo que a preferencia territorial se refiere, el gráfico 2 muestra una evolución 
en tres etapas distintas. Una primera etapa en los inicios de la década de los noventa, 
donde empieza a descender la tendencia por el statu quo a favor de mayores niveles 
competenciales. Esto liga con la apertura del Estado autonómico llevada a cabo por 
el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) del ex presidente Felipe González, que 
llevó una política descentralizadora caracterizada por el fortalecimiento competen-
cial de las CCAA de régimen histórico, principalmente, Cataluña y País Vasco; una 
segunda etapa de consolidación del Estado de las Autonomías al calor de las diná-
micas multinivel favorables a los partidos nacionalistas subnacionales, puesto que el 
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primer gobierno conservador del Partido Popular (PP) (1996-2000) se encontraba 
en una situación de mayoría simple, provocando que la aritmética parlamentaria 
les proporcionase beneficios para sus respectivas comunidades (Field, 2017); la ter-
cera etapa se caracteriza por una subida de las preferencias por la independencia en 
detrimento de las posiciones intermedias de statu quo y mayor autonomía. Esto es 
debido, en un primer momento, por la mayoría absoluta ejercida por el presidente del 
Gobierno de España José María Aznar en su segunda legislatura (2000-2004), carac-
terizada por la falta de receptividad entre el ejecutivo estatal y los gobiernos autonó-
micos (Balfour y Quiroga, 2007). En un segundo momento, ya con el presidente José 
Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) presidiendo el ejecutivo nacional (2004-2008) y su 
socio del PSC Pascual Magarall en la Generalitat de Catalunya, se llevó a cabo un 
proceso de mayores niveles de autogobierno en el marco de reforma del Estatut de 
Cataluña. Este proceso se ve frustrado por un recurso ante el Tribunal Constitucional 
interpuesto por el PP que terminó en una sentencia en junio de 2010 que anulaba 
aspectos muy importantes de tal texto estatuario. La sentencia es señalada como la 
principal causa que hace aumentar los deseos de independencia de la población cata-
lana, y pone en evidencia la decadencia en las relaciones entre el Estado central y la 
Comunidad Autónoma de Cataluña (Rico, 2012). 

Gráfico 3
Preferencia	por	la	independencia	en	Cataluña,	1992-2017

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	las	series	del	CIS.

Por su parte, el gráfico 3 muestra de forma más evidente cómo existe un aumento 
considerable, a partir del 2012, de las preferencias por la independencia. A priori, se 
puede considerar que es la sentencia del Alto Tribunal conditio sine qua non que 
afecta a las posteriores movilizaciones secesionistas, producto del trato diferencial 
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(Cazorla y Rivera, 2016), aunque se debe ser cauto a la hora de categorizar esta teoría. 
Como argumenta Orriols (2017) no parece que sea la sentencia causa suficiente para 
que se acometieran cambios significativos en las preferencias territoriales, al menos si 
se examina a corto plazo a la opinión pública una vez que sale a luz el fallo. Una hipó-
tesis alternativa es la que sugiere que son los nuevos partidos (Ciudadanos y CUP) los 
que provocan un cambio en la política catalana, exacerbando la polarización en torno 
al eje identitario (español vs catalán) (Rodríguez-Aguilera y Reniu, 2015).

Si bien el intento fallido de mayores cuotas de autogobierno y la aparición de 
nuevos partidos políticos hicieron aumentar la movilización alrededor de la inde-
pendencia, no se puede dejar de lado un aspecto importante: los efectos de la cri-
sis económica y la llegada del PP a la Moncloa en 2011 (Martín y Urquizu-Sancho, 
2012). El estallido de la crisis económica de 2008 afectó a muchos aspectos del Estado 
y la sociedad española. Uno de ellos fue el institucional, visualizado en el progre-
sivo desapego de la ciudadanía hacia la organización territorial del Estado, concreta-
mente, hacia el Estado autonómico. Pérez-Nievas et al. (2013) han demostrado que 
la legitimidad del Estado autonómico se ha erosionado desde el 2010 en comunida-
des como Cataluña y Madrid. La primera a consecuencia del aumento por las prefe-
rencias independentistas, y la segunda por la apuesta hacia la centralización de los 
recursos. Por otra parte, sus datos reflejan que la identidad exclusiva tiene efectos 
negativos sobre la legitimidad autonómica, por ejemplo, en Cataluña y País Vasco, y 
que las percepciones diferenciales entre la economía regional y nacional en Madrid y 
Cataluña también afectan negativamente al Estado autonómico. 

Así, pues, las elecciones autonómicas catalanas de 2012 estuvieron marcadas por 
un contexto de recesión económica y por las primeras medidas de control de gasto a 
las CCAA por parte del ejecutivo nacional bajo las directrices de la Unión Europea 
(Rico y Liñeira, 2014). Convergencia i Unió (CiU), que había ganado las elecciones 
bajo el liderazgo de Artur Mas, inició un proceso de radicalización política apostando 
por postulados independentistas y dejando a un lado las posiciones transversales y 
moderadas que caracterizaban al partido nacionalista en el eje territorial (Orriols y 
Rodon, 2012). Al mismo tiempo, las políticas dirigidas a bloquear la posibilidad de 
financiación externa de las CCAA por parte del PP conjugaron el contexto propicio 
para iniciar el proceso de ruptura, visualizado en las movilizaciones multitudinarias 
de la Diada 2012, las elecciones de carácter «plebiscitario» de 2015 (Rivera y Jaráiz, 
2016) y, finalmente, en el intento de consulta del uno de octubre de 2017. 

El gráfico 4 representa el grado de autonomía deseada en comparación con la 
conseguida en la región catalana desde 1992 a 2012. En consonancia con los estu-
dios anteriormente citados (Pérez-Nievas et al., 2013), desde el 2010 los deseos por 
mayores niveles de autonomía se elevan considerablemente. Estos datos sugieren que 
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es en el periodo de crisis económica y cambios en el sistema de partidos cuando 
los ciudadanos de Cataluña empiezan a demandar mayores niveles competenciales, 
exacerbando sus reivindicaciones y alineándose con los partidos políticos pro-inde-
pendentistas. 

Gráfico 4
Autonomía	deseada	en	comparación	a	la	conseguida	en	Cataluña,	1992-2012

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	las	series	del	CIS.

Volviendo a los efectos de la crisis económica, se puede observar en el gráfico 5 que 
las valoraciones económicas predominantes son las de tipo pesimista. Desde 2010 los 
niveles de «muy mala» y «mala» se mantienen altos, pero decaen a partir de 2015 posi-
blemente inducidos por las valoraciones de la Generalitat catalana y por la monopo-
lización de la cuestión independentista en el marco mediático. No obstante, interesa 
resaltar que existe un pesimismo con la economía catalana justo en el mismo periodo 
de auge independentista. Empero, y como han concluido algunos estudios (Muñoz 
y Tormos, 2015; Cuadras-Morató y Rodon, 2017), no existen evidencias empíricas 
que hagan concluir que los resultados de la crisis económica (desempleo, cierre de 
empresas, pérdida de ingresos etc.) tengan un efecto causal en el apoyo secesionista. 

Posiblemente todos estos factores (Estatuto, polarización identitaria, crisis eco-
nómica y gobierno del PP) habrían llevado a Cataluña a un proceso soberanista sin 
precedentes en la historia democrática española. Por tanto, se puede interpretar que 
la movilización independentista no es homogénea, es decir, no se puede explicar 
exclusivamente por una única variable (Serrano, 2013), siendo necesario un análisis 
descriptivo más exhaustivo. A continuación, a partir de los datos recogidos en la 
Encuesta del Centre d´ Estudis d´ Opinió de la Generalitat de Catalunya de octubre 
de 2017 se abordarán varios aspectos. 
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Gráfico 5
Valoración	de	la	situación	económica	de	Cataluña,	2010-2017

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	las	series	del	CIS.

En primer lugar, el gráfico 6 muestra las valoraciones de los encuestados sobre el 
grado de autonomía catalana, en función de su sentimiento (a favor o en contra) 
independentista. Un 85 por ciento de los que consideran que en Cataluña existe una 
insuficiente autonomía, son favorables a la ruptura. En cambio, los que señalan que 
en la región existe demasiada autonomía, están en un 92 por ciento en contra de la 
independencia. Pero lo interesante de estos datos es la constatación de que hay un 
electorado que si bien no apoya el proceso de ruptura, sí valora que existe un nivel 
insuficiente de autonomía (25 por ciento). 

En segundo lugar, el gráfico 7 refleja la identidad nacional de los encuestados. 
Se aprecia que aproximadamente un 15 por ciento de los que poseen una identidad 
dual (tan español como catalán), están a favor de la independencia. Paralelamente, 
existe una mayoría a favor de la independencia entre los que se muestran con iden-
tidades duales asimétricas (80 por ciento). Estos datos revelan que, aunque la identi-
dad exclusiva catalana sea la que está fuertemente alineada con las preferencias hacia 
la independencia, existe una identidad dual asimétrica (más catalán que español) 
que también presenta el mismo deseo. Es pertinente analizar si estos últimos tienen 
preferencias alternativas hacia el estatus de Cataluña dentro del Estado, y al no ser 
atendidas han optado por la ruptura.
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Gráfico 6
Nivel	de	autonomía	y	apoyo	a	la	independencia	en	Cataluña

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	del	Baròmetre	d’Opinió	Política.	3a	onada	2017	del	CEO.

Gráfico 7
Identidad	nacional	y	apoyo	a	la	independencia

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	del	Baròmetre	d’Opinió	Política.	3a	onada	2017	del	CEO.

Por último, el gráfico 8 revela datos interesantes. Por un lado aquellos que mantienen 
preferencias hacia la independencia, en un 83,6 por ciento, desean que Cataluña sea 
un Estado independiente. Pero si se atiende a la opción de respuesta «un Estado den-
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tro de una España federal», se observa que tanto los que quieren la independencia 
(35 por ciento) como los que no (65 por ciento), desean esta relación entre España y 
Cataluña. Es decir, se evidencia que existe un electorado que si bien posee preferen-
cias por nuevas formas de organización territorial, actualmente se decantan por la 
independencia. 

Gráfico 8
Relación	Cataluña-España	y	apoyo	a	la	independencia

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	del	Baròmetre	d’Opinió	Política.	3a	onada	2017	del	CEO.

En este sentido, con el objetivo de constatar la transversalidad del votante federalista 
hemos elaborado mapas de ubicación en función de las preferencias de organización 
territorial de cada uno de los grupos (Gráfico 9). La auto-ubicación de los electores 
tanto en el eje identitario como en el ideológico nos permite elaborar un mapa bidi-
mensional que da cuenta de los espacios políticos constituidos para el caso catalán y 
observar la dispersión de los mismos. De tal forma, en el eje X ha sido incorporado 
la auto-ubicación ideológica (donde 0 significa «extrema izquierda» y 10 «extrema 
derecha»), mientras que en el eje Y se ha incorporado la auto-ubicación nacionalista 
(donde 0 significa «máximo españolismo» y 10 «máximo catalanismo»), siguiendo 
desarrollos precedentes (Viera y Jaraíz, 2018; Máiz et al., 2018). 
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Gráfico 9
Espacios	ocupados	por	los	diferentes	grupos	de	electores	en	la	escala	nacionalista	e	ideológica	en	

función	de	las	preferencias	de	organización	territorial	del	Estado.

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	del	Baròmetre	d’Opinió	Política.	3a	onada	2017	del	CEO.

Como se puede observar, se produce una distribución lógica en el espacio electoral 
de los diferentes grupos de electores, pero no por ello impide las dinámicas de fluc-
tuación entre las distintas posiciones de los dos ejes. Al contrario, observamos zonas 
de solapamiento y confluencia entre independentistas, federalistas y defensores del 
statu quo, estableciéndose espacios de amplia concurrencia. 

Así, las posiciones independentistas ocupan los cuadrantes superiores, consi-
guiendo rebasar la frontera ideológica, aunque con una mayor incidencia en las posi-
ciones de la izquierda nacionalista. En segundo lugar, encontramos el espacio defi-
nido por el electorado defensor del statu quo, lo que supondría mantener a Cataluña 
como una autonomía de España. Este espacio iría desde posiciones no nacionalistas, 
principalmente en el cuadrante inferior izquierdo, hasta posiciones de nacionalismo 
moderado, donde es capaz de superar, igualmente, la frontera cercana al 7 en la escala 
ideológica. En este sentido, es capaz de ocupar espacios propios del independentismo 
donde llegan a concurrir en la captación del voto. En tercer lugar, encontramos al 
electorado contrario al independentismo, partidario de un retroceso en materia de 
autogobierno para Cataluña que la considera una región de España. Este grupo de 
electores se sitúan en el cuadrante inferior derecho, en posiciones ideológicamente 
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de derechas y no nacionalistas. Si bien es cierto, un importante número de estos elec-
tores se sitúan en la moderación tanto ideológica como identitaria. 

De mayor interés para esta investigación es el espacio definido por electorado 
que se define como federalista. Como se puede observar ocupa posiciones de cen-
tralidad en ambos ejes y consigue ocupar espacio, en mayor o menor medida, en 
todos los cuadrantes definidos. Así, en lo que respecta al eje ideológico, los electores 
se sitúan en el centro-derecha y centro-izquierda, aunque con una incidencia en este 
último. En términos identitarios es capaz de penetrar de forma más intensa en las 
posiciones nacionalista que hace los partidarios del statu quo. Esta transversalidad 
desarrollada por el votante federalista impide, lógicamente, una identificación más 
clara con algunas de las formaciones políticas catalanas, más aún en un escenario tan 
polarizado como el actual, donde las posiciones centrales poseen una menor pene-
tración y captación del voto.

Con todo, parecería que, al menos, en Cataluña existen, más allá de los parti-
darios del statu quo, tres sensibilidades que miran de distinto modo el proceso sece-
sionista. Por una parte, se evidencia que existe un tipo de elector secesionista «acé-
rrimo» con identidad exclusiva catalana y que considera que Cataluña posee un nivel 
de autonomía insuficiente. Por otro, estarían los no independentistas, que tienen 
una identidad dual o exclusivamente española y consideran que en Cataluña existe 
demasiada autonomía. Y, por último, los «federalistas», aquellos que no queriendo 
una ruptura con España, sí consideran que existe un nivel de autonomía insuficiente. 
Paradójicamente estos electores se caracterizan por tener una identidad dual asimé-
trica no excluyente, lo cual revela que dentro del bloque pro-independentista exis-
ten sensibilidades identitarias dispares que hacen pensar que no todo el movimiento 
secesionista es causa de una reivindicación cultural exclusiva.

4. Hipótesis

A partir del marco teórico expuesto anteriormente, se formularán varias hipótesis 
causales: 

Hipótesis 1: «Las percepciones pesimistas hacia la política y economía de España 
tendrán un efecto mayor en las probabilidades de optar por posiciones federalistas». 

Hipótesis 2: «Una identidad dual vaticinará las preferencias hacia un Estado fede-
ral».

Hipótesis 3: «Una mayor preferencia por la independencia aumentará las proba-
bilidades de optar por un Estado federal». 

Hipótesis 4: «La valoración hacia niveles de autonomía insuficiente explicará las 
tendencias federalistas». 
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5. Metodología y datos 

Con el objetivo de alcanzar unos mayores niveles de robustez empírica que apoyen 
las principales conclusiones extraídas de este estudio, utilizaremos una doble valida-
ción mediante la utilización, en primer lugar, de modelos de regresión logística bina-
ria (logit) en los que se incorporarán todas las variables presentadas en el apartado 
metodológico de este artículo. 2 3

En segundo lugar, atenderemos a los análisis marginales. Se tratará de conocer 
los efectos que presentan cada una de las variables significativas en los modelos logit 
en su relación con el elector federalista, presentando, a su vez, las probabilidades 
predichas por estos análisis. 

Los datos de análisis se extraen de la encuesta realizada por el Centre d´Estudis 
d´Opinó (CEO) de la Generalitat de Catalunya de la «3a onada» de 2017. Esta se rea-
lizó entre los días 16 y 29 de octubre de 2017, con una muestra total de 1.500 entre-
vistados entre las cuatro provincias catalanas y representativas a toda la población. 

De esta forma, la variable dependiente a utilizar será la referente a la relación que 
debería de existir entre Cataluña y España. Esta se formula de la siguiente manera: 

En cualquier caso, ¿cómo cree usted que tendría que ser esta relación? Cree que 
Cataluña debería ser… 

1. Una región de España

2. Una comunidad Autónoma de España

3. Un Estado dentro de una España federal 

4. Un Estado independiente

5. No lo sabe

6. No contesta

En aras de realizar el modelo logístico, se ha recodificado esta variable de forma dico-
tómica: 1, «Un Estado dentro de una España federal» 0, «Región de España y Comu-
nidad Autónoma»; «Un Estado independiente». No se tiene en consideración en este 
modelo las opciones «No lo sabe» y «No contesta», señalados como valores perdidos. 

Por su parte, como variables predictivas se introducen las siguientes. 

2.	 	Por	motivos	operativos	y	con	el	objetivo	de	hacer	más	fácil	la	interpretación	de	los	resultados	se	presentará	
exclusivamente	el	modelo	ajustado,	excluyendo	aquellos	en	los	que	algunas	de	las	variables	no	eran	estadística-
mente	significativas.	
3.	 	Los	modelos	de	regresión	logística	fueron	realizados	en	R	con	el	procedimiento	«hacia	adelante»	a	fin	de	
garantizar,	en	la	medida	de	lo	posible,	la	estabilidad	del	modelo.	Este	procedimiento	estadístico	comienza	con	el	
modelo	más	simple	y	va	añadiendo	la	variable	más	significativa	siguiendo	la	prueba	de	la	razón	de	verosimilitud,	
deteniéndose	con	el	modelo	con	mejor	ajuste	y	cuando	 la	 incorporación	de	una	variable	no	mejora	el	nivel	de	
explicación.	
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Tabla 1
Relación	de	variables	independientes

Variables de 
Control

Variables 
políticas

Variables 
egotrópicas

Variable so-
ciotrópicas

Variable 
identidad

Variable in-
dependencia

Variable 
autonomía

Edad: de 18 a 99 
años

Ideología:	de	0(ex-
trema	izquierda)	
a 10 (extrema 
derecha)

Economía personal: 
1»Peor»	2»Igual»

3	«Mejor»

Economía de 
Cataluña:	

1	«Muy	mala	»	2	
«Mala»

3	«Ni	buena	ni	
mala»

4	«Buena»

5	«Muy	buena»

Escala nacionalista:

0(máximo	españo-
limo,	10,	máximos	
catalanismo)

Identidad:	0,	más	
española;	1,	tan	
español	como	
catalán;	2,	más	
catalán.	

1»Sí»	0»No» 1»Demasiada»	
0»Insuficiente»

Sexo:	1»Mujer	
0»Hombre»

Situación	
política	de	Cata-
luña:	1»Buena»	0	
«Mala»

Economía de Espa-
ña:	1	«Muy	mala	»	
2	«Mala»

3	«Ni	buena	ni	
mala»

4	«Buena»

5	«Muy	buena»

Estudios:	0»Bajos	
1»Medios»	2»Su-
periores»

Situación	política	
en	España:	1»Bue-
na» 
	0	«Mala»

Hábitat:	Municipios	
de	<2000hab.	a	
>1.000.000

Fuente:	elaboración	propia.	

6. Resultados

En la tabla 2 se presentan los coeficientes estandarizados del modelo de regresión 
logística binaria. De las variables incorporadas, el modelo más parsimonioso cuenta 
con seis variables predictoras con un nivel explicativo Pseudo R2 = 0.25. En este 
sentido, la variable que mayor incidencia posee en nuestro modelo es la valoración 
sobre los niveles de autonomía que ostenta en la actualidad Cataluña. Ésta señala 
una significatividad negativa, de tal forma que considerar que Cataluña posee unos 
niveles de autonomía insuficientes aumenta las probabilidades de preferencia hacia 
un Estado federal. 
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Tabla 2
Modelos	de	regresión	logística	para	preferencia	por	un	Estado	federal.	

Modelo ajustado

Sexo -0.52 **
(0.20)

Estudios 0.48 ***
(0.13)

Independencia -1.95***
(0.29)

Autonomía -2.76***
(0.63)

Nacionalismo -0.17**
(0.05)

Identidad -0.57*
(0.26)

(Intercep) -0.03
(0.35)

N 766

AIC 675.48

BIC 707.97

Pseudo R2 0.25

Estadístico t entre paréntesis. Niveles de significatividad:	***	p	<	0.001;	**	p	<	0.01;	*	p	<	0.05.	
Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	los	datos	del	CEO.	

En segundo lugar, en orden de incidencia sobre la preferencia federalista encontra-
mos el posicionamiento del elector hacia la independencia. Al igual que sucediera 
con respecto a los niveles de autonomía, la variable sobre el posicionamiento ante 
la independencia muestra una significatividad negativa. Esto es, rechazar el proceso 
independentista aumenta las probabilidades de situarse en posiciones federalista. 

La significatividad estadística de estas dos variables, consideración de la insu-
ficiente autonomía de Cataluña y rechazo al proceso independentista, nos aporta 
importantes evidencias estadísticas sobre la actual situación en la que se desenvuelve 
el elector federalista catalán, situado entre dos posiciones antagónicas y predominan-
tes en la agenda política catalana.
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Gráfico 10
Modelo	de	regresión	logística	binaria	(logit)

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	del	Baròmetre	d’Opinió	Política.	3a	onada	2017	del	CEO.

Por su parte, se observa una tendencia positiva hacia el Estado federal entre aque-
llos electores con identidad dual y exclusivamente catalana. Este hecho clarifica la 
existencia de una dualidad en el eje identitario que no exime de tener preferencias 
por una Cataluña con más autonomía dentro de una España federal entre aquellos 
con identidades exclusivas y refuerza la evidencia sobre el posicionamiento central 
de este electorado entre los dos grandes bloques dominantes. Paradójicamente, el 
nacionalismo muestra una incidencia menor en el modelo de regresión, con una sig-
nificatividad negativa, lo que supone que, a menor nacionalismo, mayores probabili-
dades de mostrar preferencia hacia una organización federal, lo que podemos llegar 
a entender como una compensación entre ambas variables. 

En lo que respecta las variables de control, solamente el sexo y los estudios 
adquieren valores significativos en nuestro modelo. Concretamente, existe una 
mayor probabilidad de situarse en posiciones federalista siendo mujer y entre los que 
poseen estudios superiores. 

Por último, no se evidencia que las opiniones económicas, tanto personales 
como hacia el sistema en su conjunto, tengan un efecto predictor para un Estado 
federal. Ni la situación económica de Cataluña ni la de España ayudan a entender 
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las preferencias hacia un sistema federal. Como tampoco posee significatividad en 
la explicación de la preferencia federalista la valoración, en cualquiera de sus dos 
sentidos, de la situación política. 

Así las cosas, estos resultados clarifican cuatro consideraciones importantes 
acerca del electorado federalista catalán: su relación con un (1) nivel de autonomía 
insuficiente; (2) la negación a la independencia; (3) preferencias identitarias más 
catalanistas; y (4) posiciones más españolistas en la escala nacional. A continuación, 
y en aras de añadir mayor evidencia a la investigación, se analizará la preferencia 
federal en función de estas cuatro variables a través de modelos marginales. 

El gráfico 11 muestra las probabilidades predichas de decantarse por una rela-
ción territorial federal en función del nivel de autonomía presente en Cataluña. Así, 
los efectos marginales revelan que existe una mayor probabilidad de ser federalistas 
entre los que consideran que en Cataluña existe un nivel de autonomía insuficiente. 
Este resultado confirmaría la cuarta hipótesis que predecía una relación entre las 
percepciones de bajo nivel de autonomía y las preferencias federales. 

Gráfico 11
Gráfico	de	probabilidades	predichas	de	decantarse	por	un	Estado	federal 

en	función	del	nivel	de	autonomía.

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	del	Baròmetre	d’Opinió	Política.	3a	onada	2017	del	CEO.
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Por su parte, el gráfico 12 corrobora los datos expuestos en el modelo logístico, 
que es la negación a la independencia la que mejor explica las preferencias federa-
listas. Lo que sugiere este hecho es que el rechazo a una Cataluña independiente no 
exime de desear un modelo diferente al actual donde la región pudiera tener cuotas 
de autonomía mayores a las existentes y un reconocimiento diferenciado. Por tanto, 
la hipótesis que se decantaba por la relación entre pro-independencia y organización 
federal queda rechazada. 

Gráfico 12
Gráfico	de	probabilidades	predichas	de	decantarse	por	un	Estado	federal	en	función	del	posiciona-

miento	sobre	la	independencia.

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	del	Baròmetre	d’Opinió	Política.	3a	onada	2017	del	CEO.

El gráfico 13 representa las preferencias por un Estado federal y la identificación 
identitaria. Aquí, la identidad exclusiva catalana es la que mejor explica la posición 
federalista, sugiriendo pues que no necesariamente una identidad exclusiva genera 
tendencias de ruptura sino más bien de nuevas formas territoriales. Por tanto, se debe 
aceptar parcialmente la hipótesis que vaticinaba la relación entre identidad dual y 
federalismo, puesto que si bien existe tal relación es la identidad exclusiva catalana la 
que mejor pronostica dicha causalidad.
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Gráfico 13
Gráfico	de	probabilidades	predichas	de	decantarse	por	un	Estado	federal	en	función	de	la	identidad.

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	del	Baròmetre	d’Opinió	Política.	3a	onada	2017	del	CEO.

Gráfico 14
Gráfico	de	probabilidades	predichas	de	decantarse	por	un	Estado	federal	en	función 

del nacionalismo. 
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Por último, el gráfico 14 identifica que no existe relación entre tener preferencias 
federales e identificarse como «catalanista». Esto es algo paradójico, puesto que no 
existe congruencia con lo expuesto en el gráfico anterior, donde una identidad más 
catalana explicaba las preferencias por este tipo de organización territorial. No obs-
tante, podemos considerar que aquí el elector no esté considerando el «catalanismo» 
como una identidad nacional o de grupo, sino ideológica.

7. Conclusiones

Así las cosas, se deben analizar los resultados obtenidos en este estudio con cierta 
cautela. En primer lugar, los datos indican que la identidad exclusiva catalana es un 
predictor importante a la hora de tener preferencias hacia un Estado federal pero, 
no obstante, la identidad híbrida también se relaciona con este tipo de organiza-
ción territorial. Estos hechos muestran que las identidades subjetivas son elemen-
tos importantes para desear nuevas formas de relación entre el centro y la periferia, 
pero no por ello un sentimiento regional exclusivo genera preferencias rupturistas. 
En contraposición a la teoría sobre los efectos identitarios en los procesos de sece-
sión, los resultados empíricos aquí mostrados se dirigen a considerar que existe una 
amplia elasticidad en las preferencias relacionales en función de la identidad subje-
tiva de los electores. 

Por otra parte, este estudio también ha demostrado que la percepción econó-
mica, tanto personal, estatal y regional no incide en las posiciones hacia nuevas for-
mas de organización territorial. Los resultados siguen la lógica de la literatura sobre 
el proceso independentista en Cataluña, que como se ha argumentado en epígrafes 
anteriores, parece no devenir como consecuencia de la crisis económica. No obs-
tante, no es pertinente rechazar por completo la hipótesis contextual, es decir, que 
es en el momento de crisis económica cuando el conflicto catalán empieza a cobrar 
importancia.

Por último, son la insatisfacción ante los actuales niveles de autonomía y el 
rechazo a la independencia los elementos con mayor intensidad explicativa al apoyo 
al Estado federal. Posiblemente este hecho se deba a la negación de una Cataluña 
totalmente independiente pero, en cambio, no exenta de un nuevo estatus diferen-
ciado. El hallazgo reporta una visión interesante sobre el proceso independentista 
al reflejar que no necesariamente existen dos bloques antagónicos, los soberanistas 
y los constitucionalistas, sino que hay un tercer bloque o «tercera vía» que apuesta 
por seguir vinculados al Estado con mayores cuotas de autogobierno. La evidencia 
se corrobora, más si cabe, atendiendo a que existe entre este sector una considerable 
opinión hacia la insuficiente autonomía que presenta Cataluña. 



 89El elector federalista catalán como solución (parcial) al reto independentista
Ayoze Corujo, Acaymo Viera

Con todo, de este trabajo se desprende dos principales hallazgos. Por un lado, 
que el bloque independentista no es un bloque monolítico donde exista una visión 
estática hacia la independencia. Y por otro, que tampoco lo es el bloque no indepen-
dentista, puesto que hay un sector que aunque se identifique de alguna manera con 
España, desea un marco de relación diferente al actual. Así, el elector federalista es 
importante en el sistema político catalán al decantarse por uno u otro lado según los 
cambios que pudieran devenir en futuros acontecimientos, más aún, cuando la com-
petición electoral se articula en un escenario polarizado donde los partidos políticos 
se mueven de forma centrífuga.
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Anexo 1: Descriptivos de las variables incorporadas a los modelos de regresión. 
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