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Capítulo 1: Consideraciones Iniciales

Abstract

El apoyo al Movimiento Independentista Catalán y su impacto en el sistema
partidario local: un análisis de la década 2014 - 2024.

Esta investigación tendrá como objetivo principal el análisis de la relevancia

que el Movimiento Independentista Catalán ocupa dependiendo del período temporal,

y cómo el escenario partidario se configura en base a ello. Se buscará contrastar los

cambios, si los hay, en tres momentos temporales. En primer lugar se analizará el

período 2014-2017, luego 2017-2020 y por último 2020-2023. Mediante el estudio de

distintos indicadores, se confirmará que el movimiento de independencia ha sufrido

una baja en su apoyo por parte de la ciudadanía, y ello conllevó cambios en el sistema

partidario catalán y en sus partidos políticos.

Palabras Clave: Movimiento Independentista Catalán; Sistema de Partidos; Cataluña;

Movimientos Sociales; Elecciones.

The Support for the Catalan Independence Movement and Its Impact on the Local
Party System: An Analysis of the Decade 2014 - 2024.

This research aims to analyze the relevance of the Catalan Independence

Movement over different time periods and how the political landscape is shaped

accordingly. The study will contrast changes, if any, across three temporal moments:

firstly, the period from 2014 to 2017, then from 2017 to 2020, and finally from 2020 to

2023. Through the examination of various indicators, it will confirm that the

independence movement has experienced a decline in public support, leading to

changes in the Catalan political system and its political parties.

Keywords: Catalan Independence Movement; Party System; Catalonia; Social

Movements; Elections.

4



Pregunta-Problema

¿Cómo se relaciona la variación en el apoyo al movimiento independentista

catalán con la presencia electoral de los partidos independentistas en Cataluña a lo

largo del tiempo, y cuáles son los factores determinantes de esta relación?

Esta pregunta problema proporciona una guía clara para la investigación al

enfocarse en la relación entre dos variables principales (apoyo al movimiento

independentista y presencia electoral de partidos independentistas) y sugiere la

necesidad de identificar los factores que influyen en esta relación. Especifica el

alcance temporal de la investigación al mencionar la variación a lo largo del tiempo y

destaca la importancia de comprender tanto la dinámica electoral como los factores

subyacentes que pueden afectar esta relación.
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Fundamentación

En los últimos años, Cataluña ha sido testigo de cambios significativos en su

paisaje político. Estos cambios incluyen la emergencia de nuevas fuerzas políticas, el

aumento de la polarización política y la evolución de las estrategias de los partidos

establecidos. En este contexto dinámico, es esencial examinar cómo estos cambios

pueden influir en el apoyo al movimiento independentista y, a su vez, en la

representación política de los partidos independentistas en Cataluña. Por ejemplo, la

aparición de nuevos partidos políticos con posturas contrastadas respecto a la

independencia afectó la distribución del voto independentista y, por ende, la presencia

de los partidos independentistas en el ámbito político catalán.

A su vez, es relevante relevar el contexto bajo el cuál ha perdurado el apoyo al

movimiento independentista catalán. Es decir, es importante observar la evolución del

mismo en momentos paralizantes como fue la intervención del gobierno español luego

de la declaración unilateral de la independencia en el 2017, o durante la gestión de la

crisis sanitaria a causa del Covid-19 en el año 2020.

La cuestión de la independencia de Cataluña ha sido un asunto de gran

relevancia y objeto de intensos debates en la política española y europea durante

años. La región de Cataluña tiene una identidad cultural y lingüística distinta, lo que ha

alimentado el sentimiento independentista a lo largo del tiempo. Los debates sobre la

independencia han generado divisiones políticas y sociales significativas, tanto dentro

de Cataluña como en el resto de España. Por lo tanto, adentrarse en la fluctuación del

apoyo y oposición al movimiento independentista y cómo esto se relaciona con la

presencia de partidos políticos independentistas, es esencial para comprender las

dinámicas políticas y sociales de la región en la actualidad.

6



Capítulo 2: Metodología

Objetivos de Investigación

Objetivos Generales
● Investigar la relación entre el apoyo al movimiento independentista catalán y la

presencia de los partidos independentistas en el contexto político y social de

Cataluña.

Objetivos Específicos
● Analizar tendencias temporales

○ Identificar cómo ha variado el apoyo al movimiento independentista

catalán en los últimos años mediante el análisis de datos de índole

sociopolítica y naturaleza pública.

● Evaluar el impacto de eventos políticos clave

○ Examinar el impacto de eventos políticos relevantes en el apoyo al

movimiento independentista y en los resultados electorales de los

partidos independentistas, como es el caso del referéndum de

independencia de 2017 o la pandemia del Covid-19.

● Examinar la relación entre movilización y resultados electorales

○ Analizar cómo la movilización de la base independentista, se relaciona

con los resultados electorales de los partidos independentistas en

Cataluña.

● Explorar el papel de la identidad política

○ Investigar el papel de la identidad política en la formación del apoyo al

movimiento independentista y en las elecciones de los votantes en

Cataluña, explorando cómo influye en la dinámica política de la región.

Esta sucesión de objetivos específicos, centrados en aspectos más particulares

de lo que será la relación entre el apoyo al movimiento independentista y la presencia

de partidos independentistas en Cataluña, dará luego lugar al desarrollo de una

investigación concreta, enfocada y justificada, que girará en torno a la subsecuente

hipótesis.
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Hipótesis

La hipótesis central de este trabajo sostiene que una disminución en el apoyo

al movimiento independentista catalán se traduce en una reducción en la

representación electoral de los partidos independentistas en las elecciones regionales

de Cataluña, demostrando la evolución del cambio del clivaje político por la cuál se

solían regir las elecciones.
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Diseño Metodológico

Considerando que no se intentará meramente narrar los hechos ocurridos en la

última década, sino más bien encontrar la relación entre las variables planteadas en la

hipótesis, el tipo de estudio que aquí se llevará a cabo será de tipo explicativo. Por su

parte, el tipo de análisis que se llevará adelante será de tipo inductivo partiendo de un

caso concreto y específico, logrando en el camino probar una hipótesis que permitirá

adicionar al campo teórico al cuál se refiere la temática de la investigación. Es decir, se

releva el caso específico de la constancia (o no) de la fuerza del independentismo

catalán para posteriormente poder explicar la configuración del escenario partidario

local.

En cuánto al método empleado en este trabajo de investigación, se decidió

optar por un estudio de caso. Específicamente el estudio se centrará en el movimiento

independentista catalán y cómo este se ve reflejado e influye en la política partidaria.

Se dividirá el estudio de la última década en tres periodos no equitativos, sino más

bien separados por momentos determinantes. El primer periodo contempla desde el

2014 hasta octubre del 2017, debido al comienzo del radicalismo independentista por

parte del entonces presidente de la Generalidad, Artur Mas, y marcando su fin con la

intervención española luego de la declaración unilateral de la independencia. El

segundo periodo se retoma a finales del 2017 y culmina con la declaración de

emergencia sanitaria por parte de la OMS debido a la pandemia del Covid-19. Por

último, el tercer periodo retoma en el 2021 con la flexibilización de las regulaciones

pandémicas y sus consecuencias, llegando a analizar hasta principios del 2024,

momento en el cuál se lleva a cabo esta investigación.

En cuanto la naturaleza de los datos obtenidos para este trabajo se recalca que

en su mayoría los indicadores recolectados son de índole cuantitativo, aunque a su

vez, fueron empleados también indicadores cualitativos. Por su parte, las fuentes

utilizadas para obtener estos indicadores son de característica primaria, es decir se ha

recopilado información y datos de fuentes oficiales y en los casos donde no ha sido

posible acceder a ellas, la investigación ha tomado notas periodísticas cómo válidas.

En cuanto a las limitaciones de este trabajo, cabe recalcar que hay ciertos indicadores

que no son constantes a lo largo de los tres periodos debido a su inexistencia o la

inhabilidad de poder acceder a ellos.

De acuerdo con la hipótesis que se plantea en este trabajo de investigación se

contemplan dos variables: el apoyo al movimiento independentista catalán (la cuál
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servirá de variable independiente) y la configuración del sistema de partidos en

Cataluña (la variable dependiente).

La variación del apoyo al movimiento independentista es observado a través de

distintos indicadores. Entre ellos, en esta investigación fueron utilizados indicadores

como las afiliaciones a organizaciones independentistas y partidos políticos, la

asistencia a marchas independentistas, los sondeos de opinión, búsquedas en Google

Trends y la visibilidad en la prensa gráfica.

En primer lugar, se destacan las afiliaciones tanto a organizaciones

independentistas como a partidos políticos catalanes. Estos valores permiten observar

una base de apoyo tanto al movimiento como a los partidos políticos. Dichas cifras

fueron extraídas tanto de fuentes primarias, como son las mismas entidades

analizadas, como de fuentes secundarias, por ejemplo, noticias de la prensa. Estos

indicadores pueden ayudar a contextualizar el apoyo popular, evaluar tendencias a lo

largo del tiempo y comprender la influencia política y social de estas entidades en la

discusión sobre la independencia.

Por su parte, también se observan los números de asistentes a las marchas

independentistas por el Día de la Diada en Cataluña. Este indicador permite observar

tangiblemente la movilización popular, reflejando la capacidad del movimiento para

convocar a sus seguidores. También permite medir el nivel de compromiso y respaldo

de la ciudadanía involucrada con esta causa, permitiendo la identificación de

tendencias y cambios del apoyo popular.

A su vez, otro indicador utilizado son los sondeos de opinión los cuales

proporcionan datos cualitativos que pueden respaldar los análisis y argumentos en la

tesina, y permiten examinar cómo ha evolucionado la opinión pública a lo largo del

tiempo. Los sondeos de opinión son una forma directa de medir el sentimiento y la

actitud de la población hacia la cuestión de la independencia de Cataluña. Pueden

proporcionar datos cuantitativos sobre cuántas personas apoyan o se oponen a la

independencia, así como la intensidad de ese apoyo u oposición.

También, fueron observadas las búsquedas en Google Trends, lo cual denota

el interés público en términos de búsquedas en Google. La herramienta permite

observar cómo ha evolucionado el interés en el tema a lo largo de los años, meses o

días. Esto puede ayudar a identificar momentos clave en los que el tema haya ganado

relevancia o haya disminuido en interés. Google Trends permite comparar términos

relacionados, lo que puede permitir entender cuáles son los temas específicos dentro

de la independencia de Cataluña que generan más interés. Esta herramienta también
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muestra datos de búsqueda por ubicación geográfica, lo cuál es especialmente

relevante en el contexto de la independencia de Cataluña, ya que es posible analizar

cómo varía el interés en diferentes regiones de España, o en el país en su conjunto.

En conjunto con ello, fue medida la visibilidad en la prensa gráfica que recibió

el procés catalán. Cuantificar la cantidad de veces que se mencionan distintas

palabras o conjunto de palabras en los titulares de periódicos de año en año permite

medir la cobertura mediática que recibe este tema. Esto puede proporcionar

información sobre la visibilidad de la cuestión en la prensa española y cómo ha

evolucionado con el tiempo. La cantidad de menciones en la prensa puede ayudar a

identificar momentos clave en la discusión sobre la independencia de Cataluña, como

también indica un mayor interés o atención por parte de la sociedad en general, lo que

podría influir en la opinión pública sobre la independencia de Cataluña. También se

pueden comparar la cantidad de menciones en diferentes periódicos o medios de

comunicación españoles para evaluar si hay diferencias en la cobertura entre ellos.

Por otro lado, la configuración de los partidos independentistas, es decir, la

variable dependiente de la hipótesis de este trabajo, fue medida en indicadores como

la configuración de las bancas del Parlament (Parlamento) Catalán, del Parlamento

Español, las elecciones municipales catalanas y por último, la variación de los

programas electorales de los partidos catalanes.

En mayor detalle, la cantidad de bancas en el parlamento, tanto catalán como

español, que tiene cada partido político es un indicador clave del balance de poder

político, lo cual en este caso influye en la capacidad de un partido o coalición para

promover o resistir la independencia de Cataluña. Cuantificar las bancas de los

partidos que apoyan la independencia de Cataluña hace visible la medida de la fuerza

política detrás (o en contra) de este movimiento. Seguir la evolución de la cantidad de

bancas de los partidos a lo largo del tiempo puede ayudar a identificar cambios

políticos relevantes, y cómo estos influyen en el apoyo de la población a la causa

independentista.

Por su lado, las elecciones municipales suelen reflejar de cerca la opinión

pública a nivel local. Los votantes en estas elecciones suelen centrarse en asuntos de

relevancia local, lo que puede incluir cuestiones relacionadas con la independencia de

Cataluña. Observar cómo han cambiado los resultados en las elecciones municipales

denota sobre cómo las opiniones locales han evolucionado en relación con la

independencia. También, un dato importante a destacar, más allá de los resultados,
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serían los datos sobre la participación electoral y como esta pudo haber variado en el

tiempo.

En última instancia cabe resaltar que los programas electorales reflejan las

posiciones políticas y las agendas de los partidos. Al analizar cómo han evolucionado

estas posiciones a lo largo del tiempo, se puede entender mejor cómo la cuestión

catalana ha influido en la plataforma política de los partidos y cómo han respondido a

las demandas y expectativas cambiantes de los votantes. Los partidos pueden ajustar

sus programas electorales en función de factores estratégicos, como el apoyo popular,

las tendencias políticas y las dinámicas de la competencia electoral. Al examinar la

variación en estos aspectos, es posible evaluar si la independencia ha desplazado o

influido en otras políticas en la agenda de los partidos.
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Capítulo 3: Estado de situación del tema

Dentro de esta sección, y más específico en el Marco Teórico se hará una

recapitulación de las teorías, conceptos y definiciones más pertinentes que orientarán

este trabajo de investigación. Luego, estos objetos definidos serán plasmados dentro

del Estado del Arte en concordancia y aplicación con el caso catalán.
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Marco teórico

En primer lugar se hará una breve mención de cómo se define el concepto de

nacionalismo contemporáneo y cómo estos llegaron a expresarse en el contexto

europeo de la última década. Luego, se seguirá con una breve mención de las teorías

del derecho a la secesión, junto con los escritos de Buchanan (1991) y Moreso (2021),

las cuales brindan las distintas instancias en las cuales se encuentra avalado

internacionalmente tal derecho. Esto con el objetivo de dejar asentado las vías por las

cuales las fuerzas catalanas intentan justificar sus deseos independentistas. En tercer

lugar, se buscará aclarar el concepto de sistema de partidos y junto con los escritos de

Cingolani (2007), Sartori (1980), y Barro y Teruel (2013) también tomar nota de los

cambios y dinámicas que se dan dentro de ellos. A su vez, mediante los textos de

Kingdon (1995) y Elder y Cobb (1983) se definen las características del Agenda

Setting y las ventanas de oportunidad, importante para entender cómo el colectivo

independentista catalán logra llevar este objetivo (con aprobación de un importante

porcentaje de la población catalana) a los altos mandos comunitarios. Por último, se

hace uso de los textos de Tarrow (1997) y Rossi (2007), para entender la centralidad

que ocupan las manifestaciones como herramientas útiles para los movimientos

sociales.

A) Nacionalismo

Considerando los cambios de estructura en la economía mundial, con la suba

de influencia asiática y la relegación europea en términos de influencia, distintos

gobiernos han tenido que, o harán, una serie de reajustes estructurales que

conllevarán en parte un aumento en las tensiones sociales. En parte, ello facilitará la

aparición de “grupos políticos cada vez más activos y radicales en defensa de

postulados proteccionistas y de ideales nacionalistas, como respuesta a los abusos y

excesos de los movimientos globalizadores impulsados por los grandes grupos

financieros y las multinacionales globales” (Doval Adán 2015: 109). Hoy por hoy

Europa no se encuentra ni “unida en lo político ni integrada en lo económico”, esto

demostrado por la gran proliferación de instituciones que aumentan los intereses

contradictorios (Doval Adán 2015: 117). Es en este contexto, donde el movimiento

catalán por la independencia, el procés, se desenvuelve.

Dentro del concepto de nación que Cárdenas Blesa (2020) propone,

basándose en distintos autores como José Alvarez Junco, Liah Greenfeld y Hobsbawn,

se señala que la nación es consecuencia del nacionalismo. Este nacionalismo sería
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formado por grupos políticos culturales que hacen llegar a una población determinada

un imaginario colectivo, el cual se traduce y vislumbra en una identidad caracterizada

por elementos culturales, históricos o lingüísticos. Destaca dos tipos de nacionalismos:

uno individualista y cívico y otro colectivista (donde los intereses de la nación se

superponen sobre los individuales). El nacionalismo que intenta emanar la Comunidad

Autónoma Catalana es más de índole colectivista, debido al interés de la región como

tal, de gozar de la independencia (Cárdenas Blesa 2020: 116).

B) Derecho a la secesión

Josep Joan Moreso (2021) hace una recapitulación de las distintas teorías en

las cuales se puede justificar la secesión unilateral, junto con sus contrastes y

aplicaciones con el caso catalán. Elabora sobre las doctrinas reparadoras, el concepto

de autodeterminación dentro del Derecho Internacional, las teorías nacionalistas y las

plebiscitarias (esta última, la más afín al “derecho a decidir” que se promulga en

Cataluña).

La teoría de la secesión de Buchanan (1991), también conocida como la teoría

de "reparación", sostiene que la secesión es un derecho que sólo debe ejercerse como

último recurso, cuando todos los demás remedios para resolver conflictos han

fracasado. Buchanan (1991) creía que el derecho de secesión debería considerarse un

derecho correctivo.

Según este autor, la secesión sólo debe ejercerse cuando un grupo minoritario

siente que sus derechos y libertades básicas están siendo amenazados por la

mayoría, y cuando no hay otra forma de protegerlos. Sostiene que el derecho de

secesión debe limitarse a los casos en que la mayoría esté violando los derechos de la

minoría, y no simplemente porque la minoría no esté de acuerdo con las políticas de la

mayoría. Asimismo, señala que la forma en que este grupo secesionista llegó a estar

dentro de un Estado principal es relevante para determinar si una causa es justa. No

es lo mismo pedir la independencia si el Estado principal obtuvo el poder sobre la

minoría disidente por métodos legales o ilegales (Moreso 2021: 122).

Esta teoría de la "causa justa" hace hincapié en la importancia de preservar los

derechos y libertades individuales, y sostiene que el derecho de secesión puede servir

como válvula de seguridad en situaciones en las que esos derechos se ven

amenazados. Sin embargo, también subraya que el derecho de secesión no debe

utilizarse a la ligera, y sólo debe ejercerse como último recurso después de que hayan

fracasado todos los demás remedios, lo que significa que no existiría un derecho moral
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a separarse de un Estado justo. Señala que, además de las violaciones graves de los

derechos humanos, el incumplimiento de los acuerdos de autonomía intraestatales y la

anexión unilateral también son causas justas para reclamar la secesión.

Por otro lado, algunos teóricos abogan por las Teorías de los Derechos

Primarios. En resumen, "afirman que ciertos grupos pueden tener un derecho (general)

a la secesión en ausencia de cualquier injusticia" (Buchanan 1991: p. 35). Esta teoría

tiene dos subteorías principales, “la nacionalista” y la “plebiscitaria”, que difieren en las

condiciones que son necesarias para que los grupos puedan optar a tal derecho. La

teoría del grupo nacionalista o adscriptivo en la secesión sugiere que los grupos que

comparten características descriptivas, como la etnia, la raza, la lengua o la religión,

tienen un derecho natural o inherente a la autodeterminación y a la creación de su

propio Estado soberano. Esta teoría de la "autodeterminación"1 se utiliza a menudo

para justificar la separación de un grupo étnico o cultural de un Estado más amplio y la

creación de un Estado independiente basado en su identidad adscriptiva compartida.

Los defensores de la teoría de los grupos nacionales sostienen que estos

grupos tienen un patrimonio cultural, histórico y lingüístico único que merece ser

protegido y preservado mediante la creación de un Estado independiente. Sostienen

que estos grupos tienen derecho a la autonomía y al autogobierno, y que sus derechos

culturales y políticos no están adecuadamente protegidos dentro del Estado más

amplio (Moreso 2021: 126).

Los críticos, sin embargo, sostienen que la teoría de los grupos adscritos puede

dar lugar a conflictos, violencia y violaciones de los derechos humanos. Argumentan

que el énfasis en las características descriptivas compartidas puede conducir a una

forma de nacionalismo extremo y excluyente que fomente la división y la intolerancia

hacia otros grupos. Además, la creación de nuevos Estados basados en la identidad

adscriptiva puede provocar a menudo el desplazamiento de poblaciones minoritarias y

la supresión de las voces disidentes dentro del nuevo Estado (Moreso 2021: 122).

Por otro lado, la teoría “plebiscitaria” en la secesión se refiere a la idea de que

los grupos tienen derecho a la autodeterminación y a la creación de su propio Estado

soberano basándose en intereses políticos, culturales o económicos compartidos y no

1 El Derecho Internacional ampara el derecho a la autodeterminación por medio de la secesión
únicamente en los casos de descolonización y en los casos donde el territorio fue ocupado
militarmente de una manera ilegítima (Moreso 2021: 123)
Las Resoluciones que tratan este tema son la Resolución 1514 de diciembre de 1960 (La Carta
Magna de la Descolonización) y la Resolución 2625 de octubre de 1970 (Declaración relativa a
los principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la
cooperación entre los Estados de conformidad con la carta de Naciones Unidas).
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en características adscriptivas como la raza, la etnia o la religión. Según esta teoría de

la "elección", permite la creación de Estados más inclusivos y pluralistas, que

promueven la cooperación y la colaboración entre distintos grupos. Este enfoque está

más en consonancia con los valores democráticos liberales, como los derechos y

libertades individuales, y puede ayudar a prevenir conflictos basados en diferencias

étnicas, raciales o culturales. Cuestiona hasta qué punto puede un Estado velar por un

determinado grupo si los individuos que lo componen retiran su consentimiento a ser

gobernados por ese aparato político concreto. En resumen, se fundamenta sobre el

derecho de asociación política.

Moreso (2021) argumenta que la tesis que más resuena con el caso catalán es

esta última, la teoría “plebiscitaria”. Sin embargo, en la práctica, el artículo 92.2 de la

Constitución Española establece que los referéndums consultivos deben ser

convocados por el Rey, considerando una aceptación previa del Congreso de los

Diputados2.

C) Sistemas de partidos

El nexo entre la población de un Estado y el aparato estatal son los partidos

políticos. Ellos toman las demandas sociales y las transforman en acciones políticas, al

mismo tiempo que las ordenan y jerarquizan junto con valores, ideologías e intereses.

Cingolani (2007) ofrece una breve descripción de los distintos requisitos y definiciones

que varios autores han aportado al campo de estudio para intentar delimitar

teóricamente qué califica como partido político. El mismo explora las definiciones de

David Easton (quien hace hincapié en los canales de transmisión de las demandas),

de Max Weber (quien los vislumbra como formas de socialización), Anthony Downs

(quien incorpora el componente de elecciones libres) y Giovanni Sartori (quien apela a

la diferenciación mediante símbolos particulares). Cingolani (2007) remarca que por

más características y parámetros que se presenten “la principal característica de los

partidos es que son instituciones políticas que vinculan al Estado con la sociedad civil”

(Cingolani, 2007: 197).

Los partidos políticos al cumplir con el rol de mediador mantiene una relación

bidireccional con aquellos que vincula, la sociedad civil y el Estado. Con el electorado

2 Artículo 92 de la Constitución Española: “1. Las decisiones políticas de especial trascendencia
podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.
2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno,
previamente autorizada por el Congreso de los Diputados”.
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lleva a cabo funciones específicas como la estructuración de las demandas sociales

(es decir, su ordenamiento), la estructuración del voto (al ordenar las opciones al

momento del comicio), fomentar la socialización política (lo que es divulgar ideas y

principios al electorado), organizar otras formas de participación política. Por otro lado,

en cuanto al vínculo partido-gobierno los partidos cumplen funciones de reclutamiento

y formación de los dirigentes políticos, diseño de políticas públicas y su seguimiento

(Cingolani, 2007: 198).

Tras un análisis histórico sobre la evolución de los partidos políticos a partir del

siglo XIX, culmina categorizando a los partidos en partidos de notables, partidos de

masas, partidos atra-patodo y partidos cartelizados (Cingolani, 2007: 201).

Además de que los partidos interactúan con la sociedad civil y con el aparato

estatal, también interactúan entre ellos en el denominado sistema de partidos. Aquí se

llevan a cabo tanto acciones de competencia como de cooperación, y existen distintas

variables que condicionan el sistema tales como la fragmentación (es decir, el número

de partidos), la polarización ideológica y los clivajes, y por último el grado de

institucionalización (Cingolani, 2007: 211).

Dentro de los criterios para configurar los sistemas de partidos, Giovanni

Sartori (1980) mantiene una crítica hacia el morfológico, es decir, al criterio de número

de partidos que se encuentran en un sistema. Sostiene que deben establecerse

criterios específicos para analizar las cantidades y no guiarse simplemente por el

número. Sartori establece que no se pueden tener en cuenta a todos los partidos de un

sistema ya que por default se encontrarán algunos insignificantes, o mejor dicho, sin

fuerza o poder. El “criterio de no importancia respecto a los partidos menores” (Sartori

1980: 161) se mide por la fuerza electoral o de escaños de estos partidos. También,

remarca que se debe tener presente el potencial de gobierno que estos partidos

pudiesen tener, ya que el poder de negociación puede ser calibrado tanto por partidos

de gran tamaño como de poco tamaño (Sartori 1980: 162).

Así, Sartori (1980) da lugar a una clasificación más amplia que la simple

unipartidista, bipartidista y multipartidista, por una más abarcativa que incluye: sistema

de partido único, de partido hegemónico, de partido predominante, bipartidista, de

pluralismo limitado, de pluralismo extremo y de atomización. Otro aporte que el autor

proporciona a la clasificación de sistemas de partidos es el hecho de que se debe

tener en cuenta el grado de segmentación o polarización, hablando en términos de

distancia ideológica. Cada una de estas clases determina los comportamientos e
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interacciones dentro del sistema de partido, es decir, que afecta en su mecánica y

consecuentemente la del sistema político (Sartori 1980: 170).

Haciendo hincapié en la competición entre los partidos políticos, Barrio y Teruel

(2013) toman de base el planteamiento de Mair (1997) en cuanto sostiene que “aquello

que importa es la estructura de la competición por el control ejecutivo, donde los

partidos que cuentan son solo aquellos que tienen un impacto decisivo en la

competición” (Barrio et al 2013: 3). Por ello, Mair (1997) se basa en 3 indicadores para

configurar los parámetros de la competición partidaria: la alternancia en el gobierno, la

estabilidad de las alternativas de gobierno y la composición resultante del gobierno

(Barrio et al 2013: 4).

En cuanto al primer factor las posibilidades son la alternancia completa de los

partidos en el gobierno, la alternancia parcial o la ausencia de alternancia. El segundo

factor hace referencia a si las alternativas de gobierno se renuevan o aparecen nuevas

combinaciones de partidos en el gobierno. Por último, en cuanto a la composición

resultante del gobierno, se observa si en efecto todos los partidos relevantes logran

acceder al gobierno o si por el contrario es un beneficio para unos pocos (Barrio et al

2013: 4).

D) Agenda Setting

Por último, parece necesario delimitar teóricamente el accionar de los partidos

una vez que se encuentran en el poder, es decir, la formación de agendas en base a

sus intereses y capacidades.

Kingdon (1995) argumenta que las agendas gubernamentales se configuran en

base a tres factores: los problemas, la política y los participantes visibles (y no

visibles). En primer lugar plantea que los problemas toman relevancia o se jerarquizan

en base a las condiciones bajo cuales se plantean. En base a cómo se definen ciertas

condiciones, estas pueden convertirse en problemas que deben ser incluídos en la

agenda política. Los funcionarios toman conciencia de estas condiciones tanto por

canales formales (como estudios de evaluación y monitoreo) o informales

(manifestaciones públicas por parte de la ciudadanía) (Kingdon 1995: 106).

En cuanto al factor político, Kingdon (1995) remarca que las consideraciones

políticas, como los intereses partidistas, la opinión pública y el clima político, pueden

influir significativamente en el proceso de establecimiento de la agenda. Destaca que

los formuladores de políticas a menudo priorizan temas que se alinean con sus

objetivos políticos o resuenan con el sentimiento público. La dinámica del poder
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político y la interacción entre diferentes actores e instituciones también dan forma a

qué temas ganan prominencia en la agenda política (Kingdon 1995: 107).

Por último en cuanto a los actores visibles, Kingdon (1995) argumenta que los

participantes visibles, como los grupos de interés o las organizaciones de defensa

organizadas, a menudo juegan un papel importante en llamar la atención sobre temas

específicos y abogar por su inclusión en la agenda. Estos grupos participan en

actividades como lobby, campañas públicas y estrategias de medios para crear

conciencia y obtener apoyo para sus preferencias políticas. Al mismo tiempo, también

reconoce la importancia de actores menos visibles, como empresarios o expertos en

políticas, que trabajan entre bastidores para promover problemas particulares o

soluciones de políticas. Estos individuos pueden dar forma a la agenda a través de su

experiencia, habilidades de creación de redes y capacidad para enmarcar problemas

de políticas de manera convincente (Kingdon 1995: 109).

Entonces, para que un asunto pueda posicionarse en la agenda política,

idealmente, consigue los tres factores antes descritos: un problema reconocido, una

ventana política favorable y que lo presente un actor visible. Si el problema se

presentara con dos o menos factores, es menos probable que se arraigue firmemente

en la agenda (Kingdon 1995: 110).

Una ventana de oportunidad se refiere a un período de tiempo u oportunidad

específica en la que es más probable que los problemas atraigan atención y sean

abordados por los formuladores de políticas. Estas crean condiciones favorables para

que se aborden ciertos temas. Ellas pueden abrirse debido a una combinación de

factores, incluidos cambios en el clima político, cambios en la opinión pública, eventos

o crisis importantes y la disponibilidad de alternativas de políticas viables. Con

respecto a las ventanas de política abiertas, Kingdon (1995) enfatiza que brindan una

oportunidad única para que ocurra un cambio de política. Cuando una ventana de

política está abierta, las posibilidades de que un tema se coloque en la agenda y se

tomen medidas al respecto aumentan significativamente. Kingdon (1995) afirma que

los empresarios de políticas (o entrepeneurs), que son individuos o grupos que

promueven activamente propuestas de políticas específicas, desempeñan un papel

fundamental en el aprovechamiento de las ventanas abiertas. Son proactivos en

enmarcar problemas, desarrollar políticas alternativas y crear coaliciones para obtener

apoyo para sus propuestas cuando el clima político es favorable (Kingdon 1995: 112).

Elder y Cobb (1983) también examinan el proceso mediante el cual ciertos

temas o problemas se destacan y reciben atención en la agenda política de una
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sociedad. Los autores proponen un modelo teórico que explora cómo los problemas

emergen y se convierten en asuntos importantes para la acción política. Identifican tres

dimensiones clave que influyen en la formación de la agenda: las características de los

problemas, las características del sistema político y la influencia de los actores.

Para que una cuestión logre la categoría de problema, este debe ser percibido

como urgente, que vaya a tener consecuencias amplias y que afecte a una gran

cantidad de personas. Por su lado, la agenda política está influenciada por factores

como la estructura institucional, la competencia partidista y los intereses de los actores

políticos. Estos elementos determinan cuáles problemas son priorizados y reciben

recursos y atención por parte de los líderes políticos. Por último, los individuos y

grupos dentro de la sociedad pueden ejercer presión para promover ciertos temas en

la agenda política. Estos actores pueden incluir grupos de interés, medios de

comunicación, expertos y ciudadanos organizados. Su capacidad para movilizar

recursos y generar atención mediática puede ser crucial para colocar un tema en la

agenda política (Elder y Cobb 1983: 83).

Haciendo foco en la última dimensión, la influencia de los actores, Elder y Cobb

(1983) determinan ciertas formas en las cuales estos influyen en el proceso de agenda

setting. En primera instancia, los grupos de interés (que representan sectores

específicos de la sociedad como las organizaciones no gubernamentales, grupos de

derechos civiles, sindicatos, entre otros) pueden recurrir a estrategias de movilización

u organización de campañas para avanzar sus agendas o “problemas urgentes” hacia

el sector político.

También, los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental al

seleccionar, presentar y amplificar ciertos temas y problemas en la esfera pública. La

cobertura mediática puede aumentar la visibilidad de ciertos asuntos y contribuir a su

inclusión en la agenda política. Además, los medios pueden influir en la percepción

pública sobre la importancia y urgencia de determinados problemas, lo que a su vez

puede afectar la respuesta de los líderes políticos.

Por otro lado, los expertos y académicos en diversas áreas, como economía,

ciencias sociales, salud pública y medio ambiente, pueden influir en la agenda política

mediante la investigación, la elaboración de informes y la participación en debates

públicos. Sus análisis y recomendaciones pueden ayudar a dar forma a la percepción

de la gravedad y la necesidad de abordar ciertas cuestiones.

Por último, los ciudadanos individuales y los grupos de la sociedad civil también

pueden desempeñar un papel en la formación de la agenda política mediante la
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organización de protestas, campañas de sensibilización, iniciativas de base y

participación en procesos democráticos. Al expresar sus preocupaciones y demandas,

estos actores pueden presionar a los responsables políticos para que aborden ciertos

temas y adopten políticas específicas.

En resumen, los actores como grupos de interés, medios de comunicación,

expertos y ciudadanos organizados mediante la participación activa y estratégica

pueden ser determinante en qué temas son considerados prioritarios y reciben

atención en el ámbito político (Elder y Cobb 1983: 101).

Ahondando en el concepto de participación activa, más que nada por parte de

la ciudadanía, se consideran también en este estudio a Tarrow (1997) y a Rossi

(2007), para agregar al marco teórico especificando el rol de las movilizaciones en los

movimientos sociales. Ambos autores enfatizan en la importancia de las

movilizaciones como herramienta esencial de las entidades que quieran instaurar un

objetivo en la agenda política, y no como un mero suceso aislado.

Rossi (2007) destaca que las movilizaciones tienen múltiples funciones dentro

de los movimientos sociales. En primer lugar, son una forma de expresión pública de

las demandas y aspiraciones de los grupos movilizados, pudiendo visibilizar sus

preocupaciones y presionar a las autoridades para que respondan a sus demandas.

Además, subraya el papel de las movilizaciones en la construcción de identidades

colectivas y la solidaridad entre los participantes. Al participar en acciones conjuntas,

los individuos pueden fortalecer su sentido de pertenencia a un grupo y desarrollar un

compromiso más profundo con la causa que están defendiendo (Rossi 2007: 286).

Por su parte, una de las ideas centrales de Tarrow (1997) es que las

movilizaciones son eventos que ocurren dentro de un contexto más amplio de acción

colectiva. Él sostiene que los movimientos sociales son sistemas complejos de

interacción entre diferentes actores, incluidos los manifestantes, las autoridades

gubernamentales, los medios de comunicación y otros grupos de interés. En este

sentido, las movilizaciones no solo son acciones aisladas, sino que están conectadas

con otros eventos y procesos sociales.

Desarrolló la noción de "repertorios de acción" para entender cómo los

movimientos sociales eligen diferentes formas de protesta en función de sus objetivos

y del contexto político en el que operan. Estos repertorios pueden incluir desde

manifestaciones y huelgas hasta campañas de desobediencia civil y boicots. Según

Tarrow (1997), la elección de un repertorio de acción específico depende de factores
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como la estructura del régimen político, la cultura política de la sociedad y las tácticas

utilizadas por otros actores en el conflicto.

Además, ha analizado cómo las movilizaciones pueden tener efectos tanto a

corto como a largo plazo en la política y la sociedad. En el corto plazo, las

movilizaciones pueden influir en la toma de decisiones políticas y en la agenda pública,

generando atención mediática y presión sobre las autoridades. A largo plazo, las

movilizaciones pueden contribuir a cambios más profundos en las estructuras de poder

y en las relaciones sociales, al fortalecer la solidaridad entre los participantes y al

promover cambios culturales y políticos en la sociedad (Tarrow 1997: 190).
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Estado del arte

Con la base teórica ya descrita, es ahora posible seguir con el estado de la

cuestión. Aquí, haciendo uso de los conceptos vistos con anterioridad se hará un breve

repaso de autores e investigadores que han aplicado estos conceptos a sus propias

investigaciones sobre la independencia Catalana contemporánea. En un orden similar

se comienza con la cuestión nacionalista y cómo distintos partidos políticos fueron

adueñándose de ella. Soto Gómez (2017) describe los tipos de nacionalismo

presentes en la región, mientras que tanto Lopez Díaz (2021) como Lopez García

(2020) se centran en el componente ideológico de la identidad catalana y concluyen

que tiene más peso que la ideología izquierda-derecha a la hora de los comicios

locales. Por su parte, con los escritos de tanto Straehle (2019) como Zambelli (2015)

se busca demostrar la pluralidad de opciones a las cuales se liga el nacionalismo

catalán. Por último en esta sección, invocando a Cárdenas Blesa (2020), se realiza un

breve relevamiento sobre la importancia política del concepto de los “Países

Catalanes”.

Una vez adentrado en el contexto político catalán, se buscará delimitar las

bases del sistema de partidos mediante las observaciones de Botella (1984) quien

analiza la estructura hasta el año 1982. También, tanto Sánchez Medero (2011) como

Barrio y Teruel (2013) escriben sobre el período siguiente desde 1980 hasta el 2012.

Dentro de la última sección, Análisis Discursivo, junto con los aportes de

Balaguer (2019), Canal (2014) y Ortega (2021), se da cuenta del fenómeno de

radicalización del discurso de los últimos gobiernos catalanes. Gracias a ello, se da por

finalizado el esclarecimiento del contexto catalán actual para poder estudiarlo de allí en

adelante.

A) Nacionalismo Catalán

Soto Gómez (2017) destaca que en el escenario político catalán se encuentran

dos tipos de nacionalismos: uno político y uno cultural. El primero se entiende como

funcional y pragmático ya que “genera legitimidad y lealtad hacia un Estado-nación”,

mientras que el segundo “acentúa rasgos más emotivos y comprometidos” dentro de la

ciudadanía (Soto Gómez 2017: 159). Afirma que actualmente tiene más

preponderancia el nacionalismo político debido principalmente a la injerencia del

procés en la agenda política. Soto Gómez (2017) hace un breve recorrido comenzando

desde el 2003 en cuanto al nacionalismo catalán en el ámbito político. Al analizar el
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espacio temporal entre el 2003 y el 2016, hace énfasis sobre la cultura política “que

esgrime el independentismo y la actitud de sus partidos y líderes políticos. Y el recurso

a la democracia plebiscitaria, junto a las continuas tensiones entre el Tribunal

Constitucional y el Parlamento, sacan a relucir el marcado cariz populista de sus

actuaciones” (Soto Gómez 2017: 167). Define que el caso catalán en su demanda de

creación de un nuevo Estado se posiciona en una dinámica populista.

“En definitiva y a grandes rasgos, el populismo adquirió un carácter nacionalista al

adoptar éste una forma de nacionalismo; al hacer converger en su estructura los

conceptos de nación y pueblo. Y en la actualidad, el nacionalismo de masas y de

izquierdas, antes nacionalismo de élite y de derechas, ha cambiado el contenido

ideológico por un discurso retórico, buscando una orientación más pragmática”

(Soto Gómez 2017: 170).

López Díaz (2021) lleva a cabo un estudio donde comprueba que el factor de la

identidad catalana a la hora de votar, tiene mayor peso que la ideología que se

sostiene en el espectro izquierda-derecha. El estudio que contempló datos electorales

del periodo 2010 - 2015 (ubicándolos en modelos multinomiales con variable

sociodemográficas y clivajes), culminó con la elaboración de ciertos factores que

explican la lógica identitaria por sobre la ideológica. Se determinó que el auge de

importancia de la cuestión soberanista coincidió con la Sentencia del Tribunal

Constitucional y una suba de presencia mediática. Debido a ello, los partidos políticos

comenzaron a incluir al tema de la independencia en sus agendas y campañas, lo cual

tenía como finalidad “priorizar la identidad por encima de las diferencias ideológicas”

(López Díaz 2021: 17). Este accionar por parte de los partidos dificultó la relación entre

el gobierno central español y el autonómico catalán, ya que el primero se opuso a

cualquier tipo de accionar soberanista como la evaluación de un nuevo pacto fiscal o

los intentos de referéndums (López Díaz 2021: 17).

El nacionalismo catalán ha sido una cuestión históricamente relevante. Lo

relativamente reciente, es la incorporación del pedido por la independencia y el

sentimiento de que puede considerarse como una posibilidad real. Hasta la inmersión

de este pedido en la agenda, Straehle (2019) afirma que el nacionalismo catalán no

era “incompatible con una coexistencia con España” (Straehle 2019: 143). Analiza la

paradoja de que, hasta el 2017, solo un 25,3% de personas dentro de Cataluña no se

sentían españoles bajo ningún concepto, lo que denota que un buen número de
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residentes del área catalana se sienten vinculados al país del cual buscan separarse

(Straehle 2019: 143). Esta gran mayoría no puramente catalana se debe a las grandes

inmigraciones principalmente durante el franquismo3. Es así, que durante el siglo XX

se produjo una mezcla de los nativos con los migrantes produciendo lo que varios

llamaron una “invasión silenciosa”. Se temió que la cultura catalana fuera

españolizada, y con razón, ya que para asegurar la supervivencia de la cultura

catalana se debió “integrar la pluralidad en su seno, y eso condujo a de paso a diluir, o

cuando menos matizar, sus componentes más identitarios y propiamente

nacionalistas” (Straehle 2019: 151).

Una gran parte de quienes apoyan el independentismo catalán no lo hacen por

razones solamente nacionalistas e identitarias, sino que defienden que la congruencia

con el Estado español no es posible, que el federalismo impuesto por él no funciona.

En el 2017, solo el 9% de aquellos considerados independentistas justifican su

posicionamiento en bases identitarias (Straehle 2019: 157). Son varios los catalanes

que no se sienten justamente representados por el gobierno de Madrid y hasta

perjudicados más que nada en el ámbito económico. Este proceso de

desrepresentación ha facilitado la emergencia del relato sobre los perjuicios que sufre

el “pueblo catalán” (Straehle 2019: 165).

Mientras tanto, Zambelli (2015) afirma que principalmente, el nacionalismo

catalán se encuentra ligado a las clases sociales y a la pertenencia lingüística.

También destaca que los sectores medios y altos de la estructura de clases son en

mayor medida hablantes de la lengua catalana, y se identifican con el nacionalismo. A

raíz de ello puede deducir que existe una especie de “sobre-representación de las

clases dominantes en las élites políticas” ya que aquellos que forman parte de la élite

política también conforman los sectores medios altos de la sociedad (Zambelli 2015:

82).

En cuanto se invoca un nacionalismo catalán y se hace alusión a la identidad

de los países catalanes4, Carlos Cárdenas Blesa (2020) hace una diferenciación sobre

la evolución del pensamiento catalán del pensamiento valenciano, y como, si bien

comparten raíz linguistica el discurso nacionalista varia a lo largo del tiempo. Más en

concreto, si bien el término “países catalanes” ha sido invocado por aquellos políticos

4 Por países catalanes se entienden aquellas regiones de habla catalana de las actuales
Comunidades Autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares y la Franja de
Aragón (Cárdenas Blesa 2020: 111).

3 “Durante el franquismo, por ejemplo, más de un millón y medio de personas arribaron a
Cataluña y hoy en día se estima que en torno al 70% de catalanes tienen padres o abuelos no
catalanes” (Straehle 2019: 145).
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que abogan por la independencia en los últimos años, en la práctica, no se vislumbra

una unión de estas comunidades que comparten lenguaje e historia. Cárdenas Blesa

(2020) presenta el concepto de “países catalanes” junto con su autor, el escritor

valenciano Joan Fuster (1922-1992), y analiza el uso que se le otorga hoy en día.

En primera instancia destaca que Fuster tuvo una visión crítica del

nacionalismo. Este defendía la identidad y la cultura de su tierra natal, al tiempo que

cuestionaba y problematizaba el nacionalismo como una ideología política y social.

Consideraba que el nacionalismo podía ser una fuerza positiva cuando se utilizaba

para promover la diversidad cultural, la defensa de las lenguas regionales y el

reconocimiento de las singularidades de cada comunidad. Sin embargo, también

advertía sobre los peligros del nacionalismo excluyente, que podía conducir a la

intolerancia, el conflicto y la fragmentación social. Para Fuster, era importante distinguir

entre el amor y el respeto por la propia cultura y la identidad regional, y la exaltación

del nacionalismo como una forma de supremacía sobre otras comunidades. Él

abogaba por una perspectiva más abierta y pluralista, en la que las diferencias

culturales se valoraran y se promoviera el diálogo entre las distintas identidades

(Cárdenas Blesa 2020: 114).

Sin embargo, en 1996 el marco de los países catalanes quedó en desuso en

pos de una fortificación de una nación valenciana. La identidad política valenciana se

adscribió a líneas más pragmáticas, imponiendo más atención a asuntos de índole

social, ambiental, entre otras. Mismo se aboga por una complementación multiétnica

en donde no se busca diferenciarse del españolismo (Cárdenas Blesa 2020: 117).

Como los países catalanes nunca llegaron a consolidar un bloque político unido

y relevante, este concepto comenzó a oxidarse, excepto en la retórica de los dirigentes

independentistas catalanes. No obstante, estos no implementan el concepto como una

meta común, ya que el objetivo principal es la independencia de Cataluña, pero aún

así no cierran la puerta a que estas regiones se sumen a un proyecto independentista

(Cárdenas Blesa 2020: 120).

B) Sistema de Partidos Catalán desde la Transición

Hasta 1982, el sistema de partidos catalán se configuraba como uno

multipartidista, teniendo dentro de sí entre cuatro o cinco partidos de relevancia. La

injerencia de los “partidos estrictamente catalanes, sin vinculaciones orgánicas con

otros partidos actuando en el conjunto de España, es importante pero modesta”

(Botella 1984: 28). El escenario de los partidos políticos en Cataluña ha sido inestable,
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tanto por la importancia relativa de estas fuerzas políticas como también en cuanto a

sus identidades. Así es que pocas corrientes han logrado consagrarse como fijas,

siendo estas “el PSUC, vinculado al PCE; el socialismo vinculado al PSOE; las

continuaciones del republicanismo histórico; el “pujolismo”; el partido del gobierno

español; la nostalgia del anterior régimen” (Botella 1984: 30).

Botella (1984) caracteriza las características organizativas de los partidos

catalanes de este periodo . Entre las más importantes se destacan la debilidad de los

partidos en cuanto a baja afiliación, vinculación inestable con organizaciones sociales,

en sus fuentes de financiación, entre otras. En pocas palabras, no mantienen una

conexión fortificada con la sociedad. Por otro lado, los partidos catalanes se presentan

como rígidos en el sentido de que los dirigentes partidarios mantienen mayor influencia

que los representantes públicos y en tanto a su plano ideológico, son testigos de una

creciente contraposición ideológica (en vez de posicionarse como partidos catch-all) .

Otra característica que propone Botella (1984) sobre los partidos políticos catalanes es

que su homogeneidad interna es baja, por lo que favorece la manifestación de

conflictos internos que pueden culminar en divisiones o escisiones. El sistema catalán

obliga a los partidos a mostrarse competitivos (ya que ningún partido se dirige

solamente una porción del electorado) y cooperativos a la vez (ya que si ningún partido

es mayoritario deben formarse alianzas para formar gobierno). Por último, Botella

(1984) resalta el hecho de articulación de los partidos catalanes con aquellos

formalmente españoles (Botella 1984: 31).

En cuanto a elementos del sistema de partidos, Botella (1984) reafirma que el

sistema catalán ha sido moderadamente multipartidista (aún más que el sistema

español), contando con cuatro o cinco fuerzas políticas relevantes. La mayor

fragmentación del sistema catalán en cuanto al sistema español no se debe

explícitamente a la fragmentación ideológica izquierda-derecha, sino que también toma

relevancia la cuestión catalana de nacionalidad y forma de autogobierno (Botella 1984:

37).

Continuando con esta línea, Sánchez Medero (2011) dedica su estudio al

análisis del sistema de partidos catalán en el periodo 1980-2010. Concluye que el

sistema de partidos es uno multipartidista, de cuatro o cinco partidos relevantes

(siendo el CiU y el PSOE dos de los predominantes). Destaca el alto porcentaje de

partidos nacionalistas en las elecciones autonómicas, aunque no así en las generales.

Sin embargo, percibe que los catalanes suelen cambiar su intención de voto en la

medida que se trate de elecciones autonómicas o españolas. Es decir, durante el
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periodo de elecciones locales, los partidos nacionalistas suelen aumentar sus apoyos

mientras que aquellos partidos más generales (presentes en el resto de España)

ganan votos para las elecciones del Congreso.

Por su parte, Barrio y Teruel (2013) analizan el sistema de partidos catalán

desde el 1999 hasta el 2012. Remarcan que a partir del 1999 se modifica el sistema,

pasando a ser, según los criterios de Mair uno abierto5 y con alternancias (ya que

previo a 1999 el partido CiU se posicionaba como el dominante). Este cambio de

dinámica en el sistema de partidos también tuvo repercusiones dentro de los partidos

como por ejemplo crisis de liderazgo o radicalización de las propuestas partidarias. Los

autores exponen sobre cómo los partidos políticos catalanes “habrían reaccionado a

los cambios en la identidad nacional de la población y en sus preferencias sobre el

modelo de organización territorial del Estado” (Barrio et al 2013: 2).

Llegan a la conclusión de que en el 2003 se vivió el punto de quiebre hacia una

nueva dinámica de competición interpartidista dado que la fragmentación del sistema

de partidos se vio incrementada. Desde este quiebre hasta el 2010 el sistema de

partidos se vio engrandecido, principalmente debido al proceso de reforma del Estatuto

de Autonomía de Cataluña y cómo esta afectaba la interacción entre partidos. La

sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña en

2010, sumada también las consecuencias de la crisis financiera del 2008, dieron paso

a un cambio en cuanto a la política de coaliciones vista hasta ese momento. Debido a

ello hubo un cambio en el eje ideológico en el cual la lógica españolismo/catalanismo

sobrepasó al tradicional eje izquierda/derecha (Barrio et al 2013: 12).

C) Agenda Setting del Movimiento Independentista Catalán

Según Balaguer el populismo se entiende “como una lógica de articulación

política que persigue el intento de construir hegemonía para la generación de un nuevo

interés general que es más que la suma de las partes individuales, en la medida en

que para cristalizar debe anclar a su relato o discurso a determinados significantes

valiosos para su sociedad y apropiarse con éxito de una nominación amplia que

exprese la nueva identidad generada y su voluntad de poder” (Balaguer 2019: 5).

Teniendo esto en mente, deriva en que el momento populista se da cuando las

demandas sociales no son resueltas ni absorbidas por los agentes estatales. Teniendo

en mente el contexto catalán posterior al 2010, es decir, cuando el clivaje que toma

5 “Una estructura es abierta cuando es poco predecible, cuando hay distintos patrones de
alternancia, cuando hay variaciones en las opciones alternativas de gobierno y cuando los
nuevos partidos lo tienen relativamente fácil para acceder al gobierno.” (Barrio et al 2013; 4).
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poder es el españolismo/catalanismo, los partidos políticos (y principalmente sus

líderes) comienzan a utilizar el discurso como “factor que participa en la construcción

de la realidad social” (Balaguer 2019: 6). Tanto por las trabas al Estatuto de Autonomía

como por la crisis económica mundial del 2008, el discurso independentista comienza

a tomar fuerza, trayendo consigo pilares como por ejemplo, que España no es un

Estado democráticamente legítimo o que existe un perjuicio hacia Cataluña en materia

fiscal. Estas ideas se solidifican en la medida en que partidos nacionalistas como CDC

o la ERC emplean la clásica oposición populista entre el pueblo y la élite, llevándolo

hacia la oposición “catalanes perjudicados” por el “corrupto Estado español” (Balaguer

2019: 7).

Entre el 2010 y el 2015, el MHP6 Artur Mas7 comienza a instaurar el discurso

político dirigiéndose a un pueblo afectado de Cataluña, ya no a una ciudadanía, con

ansias de un mayor grado de autogobierno mediante un pacto fiscal con el gobierno

Español. En un principio, en sus discursos, Mas hacía alusión a un constante deseo

colectivo de justicia y libertad, por el dominio (ilegítimo históricamente) español. Sin

embargo, al interpretar la pérdida de escaños contra el ERC en las elecciones del

2012, el gobierno de Mas decide subir la intensidad de los reclamos catalanes,

llegando a abogar por la independencia de la región (Balaguer 2019: 11).

Con el recambio del Parlament en 2015, Carles Puigdemont8 asume como

MHP con un discurso radicalizado, el cual posiciona como única vía de solución a la

independencia. Es así, que en el 2017 se celebra un referéndum ya dejando de lado el

deseo por “decidir” y poner de manifiesto el deseo por la “autodeterminación”. Al

declararse inconstitucional este acto, y acompañado de situaciones violentas por parte

de la policía federal, el discurso del gobierno catalán se tornó aún más inflexible,

tildando de “represor” al Estado español (Balaguer 2019: 13).

Otro autor que denota el fenómeno populista en Cataluña es Canal (2014),

quien establece que este caso denota tres características básicas. En primer lugar, el

discurso económico ha tomado una centralidad importante en el discurso. Segundo, ha

habido una inserción de partidos políticos anti-establishment que antes no lucían con

tanta radicalización en el discurso. Por último, hubo un giro del populismo de la

8 Político español de índole independentista. Ocupó el cargo de Presidente de la Generalitat de
Cataluña desde el 2016 hasta el 2017, cuando se lo fue apartado de su cargo luego del
Referéndum inconstitucional de Cataluña en el mismo año.

7 Político español de ideología liberal e independentista catalan. Fue presidente de la
Generalitat de Cataluña desde 2010 hasta el 2015, siendo el candidato por el partido político
Convergencia i Unió.

6 Abreviación del título de quien preside la Generalitat, sea este Molt Honorable President.
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abundancia que se perpetuaba antes, ahora transformado en uno de escasez (Canal

2014: 61).

Artur Mas se posicionó como único salvador y ejecutor de la voluntad del

“pueblo” catalán: la independencia y la construcción de un nuevo Estado. Dirigía su

discurso en base a “un pueblo catalán”, y no hacía “el pueblo”, ya que con esta

distinción dejaba vacía a cualquier otra voluntad o posición ajena a la suya. La

voluntad de “un pueblo” pasa a ser única e indiscutible (Canal 2014: 62).

Para entender el contexto de máxima expresión del discurso independentista

que culminó en la declaración unilateral de la independencia catalana, David Ortega

(2021) propone ciertos puntos a tener en cuenta que se sucedieron entre el 2015 y

2017.

El tono de la presidencia de Artur Mas fue variando desde su asunción en

2010, llegando en 2015 a uno de radicalización hacia la postura independentista. En el

Parlamento, el bloque de Mas tenía asegurada la mayoría, momento que el

ex-Presidente consideró como de legitimidad para perseguir un referéndum favorable.

Sin embargo, Ortega (2021) destaca que el escenario que leyó Mas era erróneo y

poco en contacto con la realidad. En concreto, el proyecto no tenía apoyo internacional

pertinente, ni de Estados Unidos ni del bloque europeo. Esto llevaba a que la

viabilidad económica del proyecto tampoco sea positiva, dado que tendría que

prosperar sin el apoyo de los mercados de Europa (Ortega 2021: 320).

También, al igual que Moreso (2021), Ortega (2021) cuestiona el “derecho a

decidir” que se auto adjudica el sector independentista del pueblo catalán que

constituye un elemento central de su discurso. Dado que ningún Estado tiene grabado

en su Constitución el proceso mediante el cuál desarmarse, el solicitado “derecho a

decidir” tiene poco fundamento como concepto del derecho. Este concepto tan

arraigado en el discurso catalán, es una adaptación del derecho a la

autodeterminación (Ortega 2021: 324). Como ya fue aclarado anteriormente, el

derecho a la autodeterminación no debe ser confundido con el derecho a la secesión,

que es “el derecho de una parte del territorio de un Estado a separarse del resto de

ese Estado” (Ortega 2021: 324). En resumen, y según el autor, el derecho a decidir no

existe, el derecho de autodeterminación no aplica y el derecho de secesión no se

encuentra avalado por la Constitución Española9 (Ortega 2021: 326).

9 Solo las Constituciones de San Cristóbal y Nieves, Etiopía, Uzbekistán, Liechtenstein y Sudán
avalan este derecho.
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El autor percibe al nacionalismo como una fuerza de ruptura, que tiende a

sociedades cerradas y excluyentes. Caracteriza al movimiento independentista como

uno poco en sintonía con su peso real en la agenda internacional y económica, lo cual

lleva a un optimismo ciego por parte de los dirigentes. Ello conlleva consecuencias

negativas tanto para quienes no están alineados con el movimiento (el resto de

España, los catalanes opuestos al proyecto, etc) y mismo a quienes lo apoyan, dado

que los beneficios que se pregonan son poco alcanzables (Ortega 2021: 336).
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Capítulo 4: Periodo 2014 - 2017

Contexto

El nacionalismo catalán ha sido testigo de distintas facetas e intensidades a lo

largo de su historia. Como se remarcó en el apartado anterior, la identidad catalana

deviene de un reclamo histórico por la expansión de Felipe V sobre los territorios de

Aragón, los mismos que hoy se encuentran dentro de los límites fronterizos de

España. Es así, que si bien el reclamo por mayor autonomía ha sido una constante en

esta región, es a partir del 2010 que una postura separatista comienza a hacerse de

un importante protagonismo. Los golpes que impuso la crisis económica mundial del

200810, como las acciones por parte del gobierno español (la Sentencia del Tribunal

Constitucional en el 201011), le hicieron construir tanto al elenco de la clase política

catalana como a la ciudadanía una ferviente demanda por la independencia. Un ciclo

político arraigado en la creciente fuerza del movimiento germina desde “una crisis

general de confianza y de representación política” (Balaguer 2019: 6).

Recordando entonces lo expuesto por Balaguer (2019), Artur Mas, viró desde

una postura de mayor deseo de autonomía y justicia fiscal para con los catalanes,

hacia una postura independentista más radical. De forma análoga, al analizar el

contexto político local, se observa que la pérdida de bancas por parte de CiU en el

Parlamento frente al ERC, de postura independentista más ferviente, influyó en la

actitud de Mas para tomar medidas más comprometidas o significativas respecto a la

cuestión catalana.

11En el año 2006, los catalanes, vía referéndum, refrendaron el Estatuto de Autonomía de
Cataluña. Sin embargo, el Partido Popular español presentó un recurso de inconstitucionalidad
sobre 114 artículos de los 223 incluídos en el estatuto. Es en mitad del 2010 cuando se hace
pública la sentencia del Tribunal Constitucional el cual declaró inconstitucionales a menos de
50 artículos. Personalidades como Felip Puig, el secretario general del partido Convergencia
Democrática de Cataluña o Joan Puigcercós, Presidente de Esquerra Republicana de Cataluña
dieron a conocer sus sentimientos de decepción ante el Gobierno Español, al tiempo que
alentaban más fervientemente las ideas independentistas. (El País, 2010).

10 La crisis económica del 2008 fue desencadenada por una combinación de factores,
incluyendo la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, la especulación financiera y la falta de
regulación adecuada en los mercados financieros globales. Esta crisis afectó a nivel mundial,
pero España fue uno de los países más afectados en Europa debido a su dependencia del
sector de la construcción y al alto nivel de endeudamiento de sus bancos. Los impactos de la
crisis económica del 2008 en España fueron duraderos y se sintieron en varios aspectos,
incluyendo el aumento de la desigualdad, la pérdida de ingresos y empleos, y un aumento en la
emigración de españoles en busca de oportunidades laborales en el extranjero. La
recuperación económica fue gradual y llevó varios años, con algunos sectores y regiones del
país recuperándose más lentamente que otros.
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En línea con ello, el MHP de la Generalitat (Generalidad) decidió incluir en su

programa electoral para las elecciones anticipadas una instancia de consulta popular

vía referéndum en el 2014. Sin embargo, debido a la alusión de inconstitucionalidad

del mismo por parte del gobierno español, el 9 de noviembre del 2014 se celebró una

consulta popular no referendaria conocida popularmente como el 9N. Es así que Mas

decide mantener la expresión de voluntad del pueblo con una consulta popular no

vinculante llamada, oficialmente, "proceso participativo sobre el futuro político de

Cataluña".

La domanda popular giró en torno a dos preguntas: “¿Quiere que Cataluña sea

un Estado?” y “¿Quiere que este sea independiente?”. Solamente el 37% de la

ciudadanía residente en Cataluña asistió a las escuelas a concretar su voto12, es decir,

poco más de una tercera parte de la población catalana habilitada para votar. En esta

encuesta popular el 80,76% de los participantes votaron que sí a ambas preguntas,

mientras que un 10,07% se consolidó en torno a la opción dicotómica de que sí sea

Cataluña un Estado, pero no uno independiente. Por último, sólo el 4,54% de los

participantes se expresaron negativamente frente a ambas preguntas.

Poco después de la celebración de esta consulta popular, el Tribunal

Constitucional español lo declaró inconstitucional, y por ende, ilegal. Así, el gobierno

central, liderado por Mariano Rajoy, comenzó a tomar medidas legales con el objetivo

de investigar y procesar a aquellas personas que fueron responsables de su

organización. Casi dos años después, en el 2017, y basados en cargos de

desobediencia y malversación de fondos públicos, Artur Mas y otros funcionarios de su

gobierno fueron condenados. La sentencia emitida por el tribunal español competente

fue constituida por dos partes, una económica y una administrativa. La primera se

impuso a modo de multa para Artur Mas y otros miembros de su gobierno, llegando a

deber pagar una cifra de varios miles de euros. En lo que respecta a la segunda parte

de la sentencia, la administrativa, Mas fue inhabilitado para ejercer cargos públicos

durante dos años.

De cara a las elecciones parlamentarias en el 2015, la coalición que llevó a

Artur Mas al poder desde el 2010, el CiU (Convergencia i Unió), se disuelve. Esta

coalición formada por los partidos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)

y la Unió Democràtica de Catalunya (UDC), se encontraba desgastada por las

tensiones en torno a la crisis económica y los casos de corrupción. Es así que la CDC,

12 Perez, Fernando J. (Noviembre 2014) “1,8 millones de personas votan por la independencia
catalana en el 9-N”. El País. Recuperado de:
https://elpais.com/politica/2014/11/09/actualidad/1415542400_466311.html
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partido que lideraba Artur Mas, opta por el giro independentista y en las elecciones del

2015 se presenta liderando la coalición Junts pel Sí (JxSí), junto con otras fuerzas

independentistas, como la Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). El aspecto más

sustancial y significativo dentro del programa electoral residía en la búsqueda de la

independencia catalana. Junts pel Sí se presentó como una alternativa para liderar

este proceso y obtuvo la mayoría relativa en las elecciones regionales de Cataluña en

septiembre de 2015. Sin embargo, aunque Junts pel Sí fue la fuerza más votada, no

consiguió la mayoría absoluta de los votos, por lo que debía negociar con otras

fuerzas.

Para poder formar gobierno y mantenerse en la presidencia, Artur Mas

necesitaba el apoyo del partido Candidatura d'Unitat Popular (CUP), un partido

independentista de extrema izquierda que había obtenido varios escaños en el

Parlamento. La CUP se mostró reticente a investir a Artur Mas como presidente debido

a varias razones, incluida su implicación en casos de corrupción que habían afectado a

CDC. Además, la CUP presionaba para que el nuevo presidente se comprometiera a

iniciar inmediatamente un proceso unilateral de independencia de Cataluña, algo para

lo cual Mas mostraba mayor cautela. Ante la dificultad de llegar a un acuerdo con la

CUP y con el objetivo de desbloquear la situación política, Artur Mas anunció su

renuncia como candidato a la presidencia el 9 de enero de 2016, allanando el camino

para permitir la formación de un nuevo gobierno en Cataluña. Luego de la renuncia, el

partido CDC propuso a Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la

Generalidad. Puigdemont, quien en ese momento era el alcalde de Girona y un político

independentista de confianza dentro de CDC, aceptó la candidatura. Finalmente, el 10

de enero de 2016, Carles Puigdemont fue investido como presidente de la Generalidad

de Cataluña con el apoyo de la CUP.

Su gestión como presidente de la Generalidad de Catalunya estuvo marcada

por el impulso hacia la independencia de Cataluña y por los desafíos políticos, sociales

y económicos asociados a este objetivo. Mantuvo y profundizó la línea independentista

de su predecesor, Artur Mas. Durante su mandato, se celebró el referéndum de

independencia el 1 de octubre de 2017, a pesar de la oposición del gobierno central

español y la declaración de ilegalidad por parte del Tribunal Constitucional. La policía

española intentó impedir la votación en varios lugares, lo cual desencadenó una serie

de enfrentamientos y disturbios en algunos casos. Sin embargo, se llevó a cabo la

votación y se anunció que el "sí" a la independencia había ganado con una mayoría

abrumadora (aún así, la participación fue cuestionada). De una población aproximada

35



a las cinco millones de personas, unas dos millones fueron partícipes de la votación,

es decir, hubo cerca de un 40% de los residentes catalanes que asistieron a las urnas.

Es así, que el 90% de los votos fueron afirmativos para una independencia, los

negativos ocuparon un 7%, y los porcentajes restantes fueron repartidos entre votos

nulos y en blanco13. Las imágenes de la represión policial circularon ampliamente y

aumentaron la solidaridad con los independentistas catalanes en algunos sectores de

la sociedad.

Tras semanas de trabajo tanto dentro del recinto como fuera, el 27 de octubre,

con mayoría simple (obtenida por los votos de JxSí y la CUP), se declaró

unilateralmente la independencia. Tanto los representantes de los partidos de Cs, PSC

y PPC se retiraron momentos antes de la votación en muestra de protesta. Momentos

después de la declaración, el gobierno central español presidido por Mariano Rajoy,

aplicó el artículo 155 de la Constitución española, suspendiendo la autonomía de

Cataluña y destituyendo a Puigdemont y a su gobierno. Esto llevó a la convocatoria de

nuevas elecciones en diciembre de 2017 y a la formación de un nuevo gobierno en

Cataluña, al tiempo que Puigdemont y varios miembros de su gobierno se exiliaron en

Bélgica para evitar la acción legal por parte del gobierno español.

Apoyo al Movimiento

● Afiliaciones a Organizaciones Independentistas y a Partidos Políticos

Las organizaciones independentistas mantienen un rol importante en el impulso

del movimiento independentista catalán. Ellas se encargan de educar, informar y

promover la idea de una Cataluña libre e independiente. Es mediante ciclos de charlas,

movilizaciones, ruedas de prensa, entre otras actividades, que logran llegar a la

ciudadanía. Las tres organizaciones independentistas más importantes y con mayor

influencia en el campo del movimiento son, en este período: Omnium Cultural

(Òmnium Cultural) y Asamblea Nacional Catalana (Assemblea Nacional Catalana). A

continuación, se hará una breve descripción de las organizaciones mencionadas, para

comprender mejor su rol en la contemporaneidad catalana.

Omnium Cultural (OC) es una organización emblemática, con una rica historia

que se remonta a su fundación en 1961 durante la época de la dictadura franquista. En

sus inicios, surgió como una plataforma de resistencia cultural, centrada en la

13 Baquero, Camilo (2017). “Un 90% de “síes” con 2,2 millones de votos y una participación del
42%, según el Govern”. El País. Recuperado de:
https://elpais.com/ccaa/2017/10/02/catalunya/1506898063_586836.html
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promoción y preservación de la lengua y la cultura catalana, la cual estaba bajo fuerte

represión por parte del régimen dictatorial. Durante décadas, Omnium ha

desempeñado un papel vital en la revitalización de la lengua catalana y en la

promoción de las expresiones culturales propias de Cataluña, incluyendo la literatura,

el teatro, la música y las artes visuales.

Con el retorno de la democracia a España, OC amplió su alcance y se

consolidó como una de las principales organizaciones de la región. Además, ha

asumido un papel activo en el ámbito político catalán, especialmente en el contexto del

movimiento independentista. La organización se encarga de planificar eventos,

campañas y manifestaciones en apoyo al derecho de autodeterminación de Cataluña,

convirtiéndose en un ente referente para aquellos que abogan por la soberanía de la

región.

Sin embargo, la participación política de Omnium Cultural también ha generado

controversia y debate dentro de la sociedad catalana. En ocasiones es percibida como

una voz indispensable para la defensa de los derechos culturales y políticos de

Cataluña, mientras que otros la critican por su alineación política y su apoyo explícito

al proceso independentista. A pesar de estas divisiones, Omnium Cultural continúa

desempeñando un papel crucial en la vida cultural y política de Cataluña, ejerciendo

influencia tanto a nivel local como nacional e internacional, y manteniéndose como un

símbolo de la identidad y la diversidad cultural catalana.

Por otro lado, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) es una organización cívica

y cultural fundada en 2011 con el objetivo de promover la independencia de Cataluña y

el ejercicio del derecho a decidir del pueblo catalán. Surge en un contexto marcado por

el descontento con el marco político y económico español y la demanda de mayor

autonomía política para Cataluña. La ANC se ha convertido en una fuerza influyente

en el panorama político catalán, movilizando a miles de ciudadanos a favor de la

independencia y organizando manifestaciones masivas, tanto en Barcelona como en

distintas ciudades catalanas, en apoyo a esta causa. Estas manifestaciones han sido

eventos emblemáticos que han captado la atención tanto a nivel nacional como

internacional, dando visibilidad al movimiento independentista catalán y presionando a

los líderes políticos a abordar las demandas de la sociedad catalana.

La organización se caracteriza por su estructura horizontal y su carácter

participativo, con una amplia base social que abarca desde miembros individuales

hasta organizaciones y entidades de diversa índole. La ANC ha desarrollado una

intensa actividad tanto a nivel local como internacional, promoviendo el debate sobre la
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situación política en Cataluña y buscando apoyo para la causa independentista en el

ámbito por fuera de las fronteras. Además de su labor de movilización social, la

Asamblea Nacional Catalana ha desempeñado un papel importante en la organización

de consultas populares sobre la independencia de Cataluña y en la coordinación de

estrategias políticas en el ámbito nacional y regional.

También es importante destacar que esta organización no se limita

exclusivamente a la promoción de la independencia de Cataluña, sino que también

aborda otras cuestiones relacionadas con los derechos civiles y sociales en la región.

Por ejemplo, la organización ha defendido los derechos lingüísticos, culturales y

sociales de los ciudadanos catalanes, así como ha abogado por la igualdad de género

y la justicia social. De esta manera, la ANC ha trabajado para construir una sociedad

catalana más inclusiva y democrática, en línea con sus valores fundamentales de

libertad, justicia y solidaridad.

Ahora bien, estas organizaciones independentistas a su vez se construyen

sobre la base de un gran número de personas que se encuentran afiliadas a ellas. Es

de estas afiliaciones de donde logran una importante suma de sus fondos para

subsistir. El número de afiliados a estas organizaciones proporciona una medida

tangible del apoyo organizado que recibe el movimiento independentista. Cuanto

mayor sea la cantidad de miembros de una entidad independentista, mayor puede ser

su influencia y capacidad para movilizar a la población en apoyo a sus objetivos.

También, esto puede contribuir con la comprensión del nivel de respaldo del

movimiento en términos de la participación activa de la población en organizaciones y

grupos relacionados con la independencia. Analizar las tendencias afiliatorias a lo

largo del tiempo es útil para analizar el crecimiento o la disminución de apoyo hacia

estas entidades y su causa.

Es así que se observa que en el 2015 Omnium Cultural parte de una base de

54.000 afiliados, al tiempo que la Asamblea Nacional Catalana14 cuenta con una suma

de 53.000. Estos valores no son significativos por sí solos, pero toman relevancia al

compararse con los afiliados a estas organizaciones en el año 201715. En este año,

cuando se llevó a cabo el referéndum ilegal, se observa que el número de personas

15 Debido a las limitaciones de este trabajo para lograr obtener todos los datos disponibles, se
hace la aclaración de los números correspondientes a los afiliados a estas organizaciones en el
año 2016 no pudieron ser hallados.

14 La organización Asamblea Nacional Catalana hace una distinción entre socios de pleno
derecho y socios simpatizantes. Los primeros deben pagar un abono mensual, lo cual les
otorga el derecho de participar en actividades, como elecciones internas o consultas. A fines
prácticos, en esta investigación se hará una sumatoria de ambas cifras para obtener un número
representativo.
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que desean ser afiliadas a estas organizaciones aumenta considerablemente. Es así,

que para el año 2017, Omnium Cultural tendría 95.359 afiliados, mientras que ACN

lograría una afiliación de 80.000 personas.

En el movimiento de independencia catalana, las organizaciones civiles

desempeñan un papel crucial, en línea con la teoría escrita por Elder y Cobb (1983)

sobre la participación cívica y democrática. Estas entidades son clave en la

movilización ciudadana, organizando protestas, manifestaciones y actividades para

expresar el apoyo a la independencia de Cataluña. Además, articulan las demandas

de la sociedad catalana en cuanto a su deseo de independencia, representando una

variedad de intereses y perspectivas dentro del movimiento, ejerciendo presión para

promover y mantener el “problema de la independencia” como tema relevante en la

agenda política.

En línea con la decisión de la ciudadanía en afiliarse a las organizaciones

civiles independentistas, indudablemente, cabe observar a su vez cómo los números

de afiliados a ellas son considerablemente mayores que aquellas afiliaciones a los

partidos políticos. Es decir, enmarcando la cuestión catalan dentro del escenario

político, logra convocar y movilizar a una mayor parte de la población residente en

Cataluña que los propios conectores directos entre las masas y la política. Con motivo

de ejemplificar, en este período, uno de los valores máximos de afiliados lo tiene el

Partido Socialista Catalán, con no más de 19.432 afiliados en el 2014. Esto es un

indicador de que, como escribía Lopez Díaz (2021), el eje ideológico en términos

políticos de izquierda-derecha son sobrepasados por el eje identitario. Ello sería un

evidenciador del interés público por denotar afiliación a organizaciones que promueven

un fin colectivo arraigado en la identidad, como es la independencia, más que el

mismo fin arraigado en su poder de concreción mediante la política. Mismo Botella ya

había dado cuenta de este fenómeno en donde los partidos políticos "no disponen de

mecanismos estables de conexión cotidiana con el conjunto de la sociedad” (Botella

1984: 30), el cuál se verá es una tendencia que se manifiesta hasta la

contemporaneidad.

● Asistencia a las Movilizaciones por el Día de la Diada

Ligado al accionar de las organizaciones civiles, y considerando el rol

importante que ocupan para mantener su objetivo central en agenda, las

movilizaciones públicas en apoyo a la independencia conforman otro indicador muy

importante a observar, ya que pueden ser consideradas herramientas estratégicas
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para los movimientos sociales en su búsqueda de cambios políticos y sociales (Tarrow

1997). El enfoque numérico de este indicador es importante en cuanto evidencia la

cantidad de personas que esta causa logra congregar en las calles, es decir, la

cuantificación del apoyo al movimiento en relación a su convocatoria a movilizaciones

a favor del independentismo. La relevancia de este dato está fundamentado en, cómo

ya fueron mencionados en el apartado del marco teórico, Tarrow (1997) y Rossi

(2007), ya que ambos enfatizan la importancia de la movilización como herramienta

para establecer un objetivo en la agenda política.

Históricamente la fiesta nacional de Cataluña, el día de la Diada16, se celebra

en la fecha del 11 de Septiembre todos los años. Más que un día de celebración, este

día conmemora la rendición de Barcelona ante las tropas de Felipe V en 1714. Es a

partir del año 2012 que en estas fechas se organizan por parte de organizaciones

independentistas, como Omnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana (ANC),

movilizaciones en pos de la independencia en las cuales la población catalana que se

identifica con la causa independentista sale a las calles a reclamar por ella.

Debido al auge del nacionalismo catalán, y gracias a los esfuerzos de

intensificación del entonces presidente Artur Mas, es posible entender que la

movilización de personas estaría en elevación desde el 2012, cuando comienzan las

marchas. En términos numéricos17, en el año 2014, la marcha de la Diada tuvo una

asistencia histórica de 1.800.000 personas. Esta marcha sería la más multitudinaria en

registro desde el comienzo de ellas dos años antes. Denota un clima de aceptación y

urgencia de este reclamo independentista. Uno de los puntos a destacar también es

que hasta ese entonces, las marchas sucedían sólo en Barcelona, siendo sólo a partir

del 2015 cuando comienzan a hacerse en simultáneo en otras localidades catalanas.

Sin embargo, a pesar de la expansión del alcance geográfico de la movilización, el

número en este último año mencionado disminuye levemente en materia de asistentes,

donde marcharon aproximadamente 1.400.000 personas. Si bien se mantiene por

encima del imponente millón de manifestantes, esta baja en asistencia sería también

experimentada en el 2016, donde se rompe la barrera del millón y se manifiestan

17 La información recopilada en torno a estos valores incluyó las estimaciones por parte de las
organizaciones civiles, por el gobierno central español y la Guardia Urbana catalana. Este
estudio considera que los valores otorgados por las primeras dos entidades se tratan de
números estimativos, y que por motivos diversos pueden encontrarse sesgados. Es así que
esta investigación toma en cuenta únicamente los valores proporcionados por la Guardia
Urbana catalana, aceptados como los más fieles a la realidad y tomados como reales por los
medios tradicionales de noticias.

16 Se eligió dentro de este trabajo de investigación la medición de asistencia a las marchas
circunscritas a el Día de la Diada debido a su constancia a través del tiempo, lo cuál favorece a
una medición precisa y comparable año a año.
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alrededor de 875.000 personas. En la última marcha encuadrada en este período de

análisis, es decir, la última movilización meses antes al Referéndum del primero de

Octubre, los asistentes volvieron a lograr llegar al millón.

En términos de Rossi, la protesta no es permanente ni constante, sino que

ocurren ciclos de protesta donde la acción colectiva se intensifica en pos del

movimiento (Rossi, 2007: 287). El movimiento independentista catalán, comenzaría a

rutinizar su ciclo de protesta en torno al día conmemorativo de la Diada, por lo cuál se

logra vislumbrar que los altos números de asistentes a ellas podría verse disminuído

con el tiempo.

● Sondeos de Opinión

En línea con la cuantificación de los indicadores que ayudan a observar el

apoyo al movimiento independentista catalán, en este estudio se ha decidido hacer un

relevamiento de resultados de sondeos de opinión. Se justifica su importancia en

cuanto a su gran utilidad al momento de obtener información numérica sobre cómo

evoluciona o cambia la opinión pública con el tiempo. Por ejemplo, en el marco de esta

investigación, los sondeos muestran cuántas personas están a favor o en contra de la

independencia y qué tan fuerte es ese sentimiento. Más específicamente se han

tomado los resultados de sondeos de opinión del Barómetro de Opinión Política del

Centro de Estudios de Opinión de la Generalidad catalana, haciendo foco en dos

preguntas específicas. Las encuestas recopiladas a lo largo de los años toman sus

muestras contemplando a personas con ciudadanía española mayores de dieciocho

años que residían al momento del sondeo en Cataluña.

En primera instancia se observa la pregunta “¿Quiere que Cataluña se

convierta en un Estado independiente?”, con un esquema de respuesta dicotómica

entre “sí o no”, y la posibilidad de responder “no sabe o no contesta”.
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Como ya fue establecido, el año 2014 representa uno de los años más álgidos

en cuanto apoyo al movimiento y en los sondeos también se ve reflejado. Más del 60%

de los entrevistados apoyaba la idea de la independencia catalana, mientras que poco

menos del 20% la negaban enfáticamente. En los años siguientes, se observa que el

apoyo significativo al independentismo cae alrededor de 15 puntos porcentuales,

mientras que el no definitivo resuena con más importancia. Sin embargo en el 2017,

año del referéndum, la respuesta afirmativa logra crecer hasta alcanzar el 48.80%

mientras que el eje negativo se posiciona en un 43.60%.

También es importante resaltar que en el primer año observado, el porcentaje

de negación a saber o a no contestar es sustancialmente alto, mientras que en los

años subsiguientes desciende. Esto quiere decir que la ciudadanía tomó más

activamente la decisión de posicionarse en la brecha independentista sea para el

afirmativo o el negativo, a medida que la discusión sobre la independencia lograba

posicionarse con mayor ímpetu en la agenda política.

La segunda pregunta a analizar dentro de los sondeos de opinión es la

pregunta que verba: “¿Cuál es su preferencia de relación entre Cataluña y España?”,

con las opciones de respuesta siendo: “Estado Independiente, Comunidad Autónoma

dentro de España, Estado dentro de una España Federal, o Región de España”. Al

igual que en la anterior, también son posibles las categorías “no sabe o no contesta”.
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En estos valores se refleja en gran parte el deseo independentista de la

pregunta anterior, pero con ciertos puntos porcentuales de diferencia. Esto quiere

decir, que hay una determinada cantidad de personas que apoyan al movimiento

independentista, pero que podrían apoyar un proyecto autonómico sin la condición de

independencia.

Por otro lado se observa que el grueso del porcentaje se mantiene en la

categoría de Estado independiente (o sea el “sí” de la pregunta anterior). Ahora bien,

con ello en mente y considerando que el status quo hoy en día es el de una Cataluña

con modelo de comunidad autónoma, se puede entrever que el gran porcentaje que en

la pregunta anterior respondió que “no” quería una Cataluña independiente no se

manifestó en su totalidad por la preferencia de “comunidad autónoma”. Ello quiere

decir, que si bien hay un alto porcentaje de personas que se oponen firmemente a una

Cataluña independiente, no se encuentran en su totalidad opuestos a un mayor grado

de autonomía, siendo en forma de un Estado dentro de una España Federal o una

región de España.

● Búsquedas en Google Trends

El indicador que representan las búsquedas en Google Trends hace visible el

interés de la ciudadanía. Al buscar en Google, las personas buscan informarse o

actualizarse sobre ciertos temas. Entonces, si bien este indicador es incapaz de
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determinar si las personas que buscaban en Google se encontraban a favor o en

contra del movimiento, sí denota el grado de interés de un conjunto poblacional. Cómo

será explorado más adelante, determinar el interés de ciertas cuestiones dentro de la

población civil puede influir en su cobertura por parte de los medios de comunicación.

Ello resulta de gran importancia dado que como escribían Elder y Cobb 1983, los

medios de comunicación son importantes actores a la hora de incentivar la inclusión de

ciertos temas o problemas dentro de la agenda política.

Este indicador se buscó con el objetivo de delimitar los picos de interés en la

cuestión catalana, segmentando las búsquedas por años y mismo por parámetros

geográficos, específicamente España y Cataluña. De las combinaciones de búsquedas

utilizadas en esta investigación, las más frecuentes e importantes en número en este

período son “Procés Cataluña”, “Secesión Cataluña” y “Marchas Cataluña”.

El hecho de que sean mayores en número los picos de búsqueda de “Procés

Cataluña” en el mismo territorio catalán que las búsquedas del término en España,

evidencia la relevancia y presencia del movimiento a nivel local en la cotidianidad.

Asimismo, evidencia que en España no se utiliza el nombre pautado del movimiento,

minimizando de esta manera la legitimidad del mismo. En cuanto a temporalidades, es

observable que cuando más surgió interés por este término fue durante el 2014,

momento de extremismo por parte del entonces presidente Artur Mas,y a partir de

finales del 2016 hasta el 2017, en los momentos previos al referéndum.

En cuanto a la búsqueda de “Secesión Cataluña”, inesperadamente la cantidad

mayor de búsquedas provino nuevamente de la región catalana. La negatividad

asociada con la palabra "secesión" generalmente proviene de su implicación de

división y fragmentación dentro de una nación o comunidad. Por lo tanto, el reiterado

uso de la palabra en las búsquedas de Google permite hacer visible a aquellos

residentes catalanes que no se sitúan del lado favorable a la independencia.

Por último, el segmento de “Marchas Cataluña” denota mayormente el interés

español por las manifestaciones que ocurrieron en la región a lo largo del periodo. Si

bien la frecuencia de la búsqueda es equiparable en ambos segmentos geográficos,

resaltan los picos de interés españoles. (Véase Figura 5 en Anexo)

● Titulares de la Prensa Gráfica

El indicador que aquí se presenta resulta de importancia en la medición del

apoyo al movimiento independentista catalán debido al rol que cumplen los medios

gráficos como actores que promueven la inclusión - o no - de la cuestión catalana en la
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agenda política (Elder y Cobb 1983). Recordando brevemente lo que plantean estos

autores, los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental a la hora de

seleccionar, presentar y amplificar ciertos temas y problemas de la esfera pública. Es

por ello que la medición del uso de determinadas palabras en los titulares, puede

demostrar la fomentación o no del movimiento como idea colectiva, su urgencia y/o su

relevancia en la escena política.

Considerando las limitaciones de este estudio en cuanto a la examinación de

los titulares de periódicos de manera física, se optó por una modalidad de búsqueda

virtual. Es decir, utilizando distintas herramientas del buscador en internet fue posible

aislar los titulares de noticias de cinco periódicos influyentes en Cataluña al tiempo que

se buscaban palabras específicas para construir el indicador. Las noticias a su vez,

fueron segmentadas por fecha de publicación, permitiendo evaluar las variaciones en

las menciones de las palabras seleccionadas de manera temporal. Se tomaron en

cuenta los titulares de los siguientes periódicos: ABC (español, orientación

conservadora), El Mundo (español, orientación centro-derecha), El País (español,

orientación centrista), La Vanguardia (catalán, orientación centrista) y El Periódico de

Cataluña (catalán, orientación progresista).

Al observar el gráfico, lo primero que resalta es la tendencia creciente a la

incorporación del grupo de palabras seleccionadas en los titulares de los periódicos,

llegando a multiplicarse más de cinco veces desde el 2014 hasta el 2017. Entre las

palabras con mayor variación creciente se posicionan “Independencia Catalana”,

“Procés”, “Referéndum” y “Carles Puigdemont”.

El crecimiento de las primeras dos indica una visibilización de la causa

catalana, al hacer firme referencia al nombre del proceso, valga la redundancia

“Proces”, y a referirse sin matices a su objetivo, la “independencia”. Ello se mantiene

en línea con la tendencia ya observada en este capítulo a un fuerte crecimiento en el

interés y en la posibilidad real de concebirlo como un objetivo posible por la clase

política. A partir del 2016, resulta esperable el crecimiento en la presencia de Carles

Puidgemont, entonces Presidente de la Generalidad, a raíz de su asunción en aquel

año. Tal como se mencionó, tanto sus dichos como sus acciones resonaron en la

escena política y civil (en lo que respecta al movimiento). Por otra parte, es importante

resaltar la clara gestación de la posibilidad de un referéndum; el cual a partir del año

2017, de la mano de su celebración, genera una suba notoria del uso del término

Referéndum Cataluña, en auge tanto por su anticipación como por las consecuencias

que se observaron tras él. Por último se observa también que la palabra “secesión” no
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es utilizada, a pesar de las insinuaciones de dicho concepto por parte de los múltiples

opositores a la independencia. Se intuye que la connotación fuertemente negativa y

legal es un detrimento para la prensa gráfica en cuanto a su inclusión en el vocabulario

utilizado para referirse a la cuestión catalana.

Es indispensable tomar un momento para dejar asentado que los dos últimos

indicadores observados se influencian mutuamente. Es decir, la prensa gráfica como

medio de comunicación fomenta e instaura problemas en la agenda política y civil, por

lo tanto la población se muestra mayormente interesada en dicho tema por exposición.

Sin embargo, al ser la población civil también un actor que define y decide qué

problemas se deben encontrar en agenda, es a su vez el definidor de qué temas son lo

suficientemente relevantes y actuales como para que sean difundidos por la prensa.

Sistema Partidario Catalán

● Distribución de Bancas en el Parlamento Catalán

El Parlamento de Cataluña es uno de los tres pilares principales del gobierno

regional de la comunidad autónoma, junto con la Presidencia de la Generalidad y el

Consejo de Gobierno. Es el órgano legislativo que representa al pueblo catalán y tiene
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la autoridad para aprobar leyes, designar al Presidente de la Generalidad18, gestionar

el presupuesto regional y supervisar la acción del gobierno. Los diputados son

elegidos cada cuatro años mediante un proceso electoral democrático y secreto.

En breves palabras, se hará una descripción de los partidos más importantes

que tienen relevancia en la escena política catalana. Primero se hará un relevamiento

de las fuerzas más tendientes al eje independentista y luego se dará cuenta de

aquellos partidos que se sitúan en bajo la posición de continuación de la unidad.

En primer lugar, la Esquerra Republicana de Cataluña (ERC)19 fue fundada en

1931, manteniendo una posición clara en favor de la independencia de Cataluña y la

defensa de sus intereses dentro del marco de la República catalana. En el eje

ideológico tradicional, su posicionamientos se encuentra sobre el costado izquierdo.

Su corriente de acción se enmarca dentro del catalanismo y el republicanismo,

abogando por la autodeterminación de Cataluña y la consecución de una república

independiente. Se ha consolidado como un actor clave en la política catalana,

participando en diversas coaliciones y gobiernos autonómicos, así como también en el

Parlamento español. El partido ha experimentado altibajos a lo largo de su historia,

desde periodos de represión durante la dictadura franquista hasta momentos de

relevancia y protagonismo en la política catalana contemporánea. La ERC ha liderado

iniciativas tanto en el ámbito legislativo como en el de la movilización social. Su papel

ha sido crucial en la defensa de los derechos culturales, lingüísticos y políticos de

Cataluña, y su influencia sigue siendo relevante en el panorama político español. Por

supuesto, además de su enfoque en la independencia de Cataluña y el

republicanismo, Esquerra Republicana de Cataluña también ha destacado por su

compromiso con políticas sociales progresistas. El partido ha abogado por la igualdad

de género, la protección de los derechos laborales y sociales, así como por políticas

de bienestar que buscan reducir las desigualdades económicas y mejorar la calidad de

vida de todos los ciudadanos catalanes. A nivel internacional, ERC ha buscado

19 En su idioma original: Esquerra Republicana de Catalunya.

18 Después de las elecciones, los partidos políticos intentan formar coaliciones o alcanzar
acuerdos para obtener una mayoría en el Parlamento. El líder del partido o coalición que logre
una mayoría suele ser propuesto como candidato a la presidencia de la Generalidad. El
candidato a la presidencia propuesto se somete a una sesión de investidura en el Parlamento
de Cataluña, durante la cual presenta su programa político y solicita la confianza de la cámara.
Para ser elegido presidente, el candidato debe obtener una mayoría absoluta en la primera
votación. Si no se alcanza esta mayoría, se llevan a cabo votaciones adicionales en las que
solo se requiere mayoría simple (más votos a favor que en contra). Si ningún candidato
consigue la investidura en el plazo establecido después de las elecciones, se pueden convocar
nuevas elecciones. Una vez investido, el presidente de la Generalitat asume el cargo y lidera el
gobierno autonómico de Cataluña.
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establecer alianzas y colaboraciones con otros movimientos independentistas y

republicanos en Europa y en todo el mundo.

Como se ha mencionado previamente, el rompimiento de lazos entre la UCD y

la CDC, dieron paso a la conformación de la coalición de Juntos por el Sí (JxSI)20, la

cual le permitió a Carles Puigdemont llegar al poder. Sin embargo, en el 2017, tras la

disolución de la coalición, queda conformado un nuevo partido, el cual pasaría a

llamarse Juntos por Cataluña (JxCat)21. Fundado en 2017, se ha consolidado como

uno de los principales actores en el panorama político regional, abogando por la

independencia de Cataluña y defendiendo la construcción de una república catalana

como objetivo prioritario. El partido cuenta con la presencia de miembros de diversos

orígenes políticos, desde democristianos hasta progresistas y conservadores, aunque

su principal eje común es la defensa de la autodeterminación de Cataluña. Ello ha

llevado a que, Juntos por Cataluña haya enfrentado desafíos internos debido a la

diversidad de ideologías y enfoques. Este diverso espectro político genera debates y

tensiones en la estrategia y en las políticas a seguir, aunque la defensa de la

independencia ha sido un punto unificador clave. JxCat ha participado en diferentes

elecciones autonómicas, generales y europeas, obteniendo representación en el

Parlamento catalán y en el Congreso de los Diputados español. Su estrategia política

se ha centrado en promover la celebración de un referéndum de autodeterminación en

Cataluña y en la construcción de estructuras de Estado para una futura república

catalana. Además de su enfoque independentista, JxCat también defiende políticas

sociales y económicas progresistas, como la protección de los derechos laborales, la

igualdad de género y el fortalecimiento del estado de bienestar en Cataluña. Su

presencia en el escenario político catalán ha sido crucial para mantener vivo el debate

sobre el futuro político de la región y su relación con el Estado español. Además de su

compromiso con la independencia de Cataluña, Juntos por Cataluña ha buscado

establecer alianzas tanto a nivel nacional como internacional para promover su causa,

tal como hace la ERC.

En último lugar en cuanto a los partidos de carácter independentista, la

Candidatura de Unidad Popular (CUP)22, un partido político de izquierda radical en

Cataluña. Fue fundada en 1986, y al igual que los partidos mencionados, se destaca

por su lucha por la independencia catalana. Se autodenominan como una fuerza

anticapitalista y de base, con una estructura organizativa asamblearia y una fuerte

22 En su idioma original: Candidatura d'Unitat Popular.
21 En su idioma original: Junts per Catalunya.
20 En su idioma original: Junts pel Sí.
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presencia en movimientos sociales. Defiende una visión alternativa de la sociedad,

basada en principios de justicia social, igualdad económica y autodeterminación de los

pueblos. Se opone al capitalismo y aboga por un sistema económico basado en la

propiedad colectiva y la gestión comunitaria de los recursos. Además, promueve

políticas que favorezcan la redistribución de la riqueza y la protección de los derechos

laborales y sociales. A lo largo de su historia, la CUP ha participado en elecciones

municipales, autonómicas y europeas, obteniendo mayoritariamente representación en

diversos ayuntamientos y en el Parlamento de Cataluña. También, cumplió su rol como

actor clave en la organización de consultas populares sobre la independencia y en la

movilización ciudadana en favor de la soberanía catalana. Rechaza pactos con

partidos tradicionales y, asienta su compromiso con la participación directa de la

ciudadanía en la toma de decisiones políticas. Su enfoque descentralizado y énfasis

en la horizontalidad organizativa la han convertido en un referente del activismo

político y social en Cataluña, desempeñando un papel importante en la configuración

del panorama político regional.

Además de su enfoque en la independencia de Cataluña y su agenda política

de izquierda radical, la CUP se destaca por su estilo de acción política disruptiva y su

rechazo a las instituciones del Estado español. Ha utilizado tácticas de desobediencia

civil y movilización popular para presionar por sus demandas y promover cambios

sociales. La CUP ha sido crítica tanto de las políticas neoliberales como de los partidos

establecidos, abogando por medidas como la renta básica universal, la nacionalización

de sectores clave de la economía y la defensa de los derechos culturales y lingüísticos

de Cataluña. También ha sido un firme defensor de la soberanía alimentaria y la

protección del medio ambiente, promoviendo políticas eco-socialistas que buscan un

equilibrio entre el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental.

El Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC)23 es un partido político catalán

con raíces en el socialismo y el progresismo y por ende, se encuentra situado en una

posición de centro-izquierda en el espectro ideológico tradicional. Fundado en 1978, el

PSC se ha posicionado como una fuerza política que defiende tanto los intereses

catalanes como la integración en el marco de España y de la Unión Europea. Su

ideología se enmarca en el socialismo democrático, promoviendo políticas de igualdad,

justicia social y solidaridad, al igual que su fuente matriz, el Partido Socialista Obrero

Español (PSOE). El PSC ha sido un actor relevante en la política catalana,

participando en gobiernos autonómicos y municipales, manteniendo una postura

23 En su idioma original: Partit dels Socialistes de Catalunya.
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federalista, defendiendo una mayor autonomía para Cataluña dentro de un Estado

español descentralizado. A lo largo de los años, el partido ha experimentado diferentes

alianzas y estrategias políticas, buscando conciliar sus valores socialistas con la

realidad plurinacional de España. La defensa de los derechos sociales, laborales y

civiles ha sido una prioridad para el PSC, así como la promoción de políticas que

fomenten la cohesión social y la inclusión. Además, el partido ha sido un defensor

activo de los valores democráticos y del Estado de bienestar, al tiempo que aboga por

la igualdad de género, la diversidad cultural y la protección del medio ambiente. En

cuanto al proceso independentista catalán, ha mantenido una posición ambivalente. Si

bien algunos de sus miembros han defendido el derecho a decidir y han mostrado

cierta simpatía hacia las aspiraciones independentistas, el partido ha rechazado la vía

unilateral hacia la independencia y se ha mostrado a favor de soluciones políticas

dialogadas y dentro del marco constitucional español. Su posición moderada y su

enfoque pragmático han generado tanto críticas como apoyos dentro del espectro

político catalán. También, PSC ha mantenido una presencia activa en la política

española, participando en el Congreso de los Diputados y en el Senado.

En cuanto a su postura por fuera de su relación con el proceso

independentista, el PSC ha sido un defensor de políticas de integración y convivencia

en Cataluña, promoviendo el diálogo intercultural y la cohesión social. El partido ha

abogado por medidas para garantizar los derechos de los colectivos más vulnerables,

como inmigrantes, refugiados y personas en situación de exclusión social.

El Partido Popular de Cataluña (PPC)24 es la rama catalana del Partido Popular

(PP), uno de los principales partidos políticos de España. Fundado en 1989, el PPC se

alinea con el conservadurismo y la centro-derecha política. Su base ideológica se

fundamenta en principios como el liberalismo económico y la defensa de la unidad de

España, oponiéndose firmemente a cualquier intento de secesión por parte del

gobierno catalán. A lo largo de los años, ha participado en coaliciones electorales y

obtenido representación tanto en el Parlamento de Cataluña y de España, como en

ayuntamientos de la región. En términos de políticas, aboga por la promoción de la

economía de mercado, la reducción de impuestos, la flexibilización laboral y la

protección de la propiedad privada. Ha sido crítico con políticas nacionalistas y

secesionistas que considera perjudiciales para la economía catalana y para la

convivencia en la región. Además, se centra en la defensa de la igualdad de todos los

ciudadanos españoles y ha rechazado cualquier intento de discriminación basada en la

24 En su idioma original: Partit Popular de Catalunya.
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lengua o la identidad cultural. Además de su enfoque en la defensa de la unidad de

España y la oposición al independentismo catalán, el PPC también ha abordado temas

relacionados con la seguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción y la promoción

de políticas de integración social. En términos de integración social, ha abogado por

políticas que fomenten la cohesión y la convivencia en la sociedad catalana,

promoviendo el respeto a la diversidad cultural y lingüística de la región, defendiendo

la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, independientemente de su

origen o identidad. Su enfoque en estos temas refleja su compromiso con la

construcción de una sociedad inclusiva y plural, en línea con sus valores

conservadores y nacionalistas.

En última instancia, será descrito el partido político Ciudadanos (Cs), el cual fue

fundado en el 2006 en Cataluña. Se presenta como un partido de identidad española,

situado en el centro liberal que aboga por políticas basadas en el progresismo, el

europeísmo y la defensa de los derechos individuales. Su fundación estuvo motivada

por el rechazo a los nacionalismos y la búsqueda de una alternativa política en

Cataluña y España. El partido ha crecido rápidamente en popularidad, convirtiéndose

en una fuerza de gran relevancia en la política española. A nivel ideológico,

Ciudadanos defiende la economía de mercado, la reducción de la burocracia, la

defensa de los derechos civiles y sociales, así como posee una postura firme contra la

corrupción política. En Cataluña, Ciudadanos ha sido un actor destacado en la defensa

del constitucionalismo y la unidad de España, oponiéndose al proceso independentista

liderado por partidos como JxCat y la ERC. Ha obtenido representación en el

Parlamento de Cataluña y de España, como también en ayuntamientos de la región,

consolidándose como una fuerza política relevante en la lucha contra el separatismo.

Además de su posición en la política nacional y catalana, Ciudadanos ha

buscado expandir su influencia a nivel europeo, participando en coaliciones y grupos

parlamentarios en el Parlamento Europeo. El partido defiende una mayor integración

europea y la promoción de valores democráticos y liberales, como también una mayor

cooperación y la solidaridad entre los países miembros de la Unión Europea.

Habiendo aclarado los perfiles de los partidos políticos, resulta entonces

relevante observar el indicador más relevante de la variable dependiente de este

estudio, la distribución de bancas dentro del Parlamento catalán. Como ya fue

aclarado en el primer capítulo, observar la cantidad de escaños que ocupan los

partidos políticos que respaldan la independencia de Cataluña revela la magnitud de la

fuerza política detrás (o en contra) de este movimiento. Seguir la evolución del número
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de escaños de los partidos a lo largo del tiempo ayuda a detectar cambios políticos

significativos y cómo estos afectan el respaldo de la población a la causa

independentista.

Se elige describir la legislatura conformada en el 2012, ya que se mantiene su

composición hasta mediados del período aquí descrito. Es así, que la décima

legislatura del Parlamento de Cataluña constituída el 17 de diciembre de 2012,

contaba con una mayoría de 50 bancas para el partido de CiU, por lo que se hicieron

con la potestad de nombrar al President de la Generalitat. Como ya fue mencionado,

Artur Mas siguió cumpliendo funciones hasta el año 2015. En lo que se constituye

como segundo puesto a nivel de escaños, se observa un empate casi perfecto entre

los partidos de ERC (21 bancas), el PSC (20 bancas) y el PPC (19 bancas). El grupo

partidario de L’iniciativa per Catalunya Verds (ICV)25 logró obtener 13 escaños,

mientras que el nuevo partido de Cs se consagró con 9 bancas a su nombre. Las

restantes 3 bancas fueron a un grupo mixto26.

Por lo tanto, es posible observar que este sistema partidario es multipartidista.

Ahora bien, en términos de Sartori (1980), este sistema de partidos es uno de

pluralismo extremo, dado que hay más de cinco partidos políticos relevantes que pujan

por el control del poder. A su vez, siguiendo en línea con el autor, también se observa

un sistema polarizado dado que los cupos dentro del espectro derecha-izquierda se

encuentran completos. Sin embargo, no sólo se produce el corte ideológico en

términos de políticas de derecha e izquierda, sino que también se encuentra presente

el eje independentismo-unionismo.

La décima legislatura cedió paso a la onceava formación el 4 de agosto de

2015, debido al adelanto por parte de Artur Mas, ya que ellas estaban previstas recién

para el año 2016. Esta misma entró en funciones el 26 de octubre del mismo año,

trayendo consigo una reconfiguración importante de la arena política. La coalición

Juntos por el Sí logró obtener suficientes votos como para adueñarse de 62 de los

escaños habilitados por la Constitución. Es decir, contaba con poco menos de la

mayoría de los escaños del parlamento. Es por ello que debió negociar con la CUP

para poder oficializar la investidura de Carles Puigdemont. Siguiente en el podio se

26 Un grupo mixto se forma en torno a parlamentarios que no cumplen con requisitos para
formar un grupo parlamentario propio.

25 Este partido político no fue descrito junto a los otros en la medida que a partir de las
elecciones del 2015 entró en la coalición En Comú Podem. Este partido se caracteriza por ser
de índole ecologista, progresista y de izquierda. Su objetivo principal gira en torno a promover
políticas que fomenten el desarrollo sostenible y la equidad social en Cataluña y en el ámbito
nacional.
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situó Ciudadanos con 25 escaños, duplicando las bancas con respecto a las anteriores

elecciones (las cuales vale recalcar fueron sus primeras). Luego, en orden de

relevancia cabe destacar que el Partido Socilista se hizo con 16 bancas, el partido de

Cataluña Sí se Puede27 con 11, al igual que el Partido Popular de Cataluña, y

quedando en último lugar, con los diez escaños restantes se situó la Candidatura de

Unidad Popular.

La cuasi mayoría por parte de la coalición de JxSí se explica a través del

creciente apoyo hacia la causa independentista, y a su vez a la incorporación de la

ERC en la coalición. Es decir, aquellos votantes que votan regularmente a la ERC

pasaron a votar por la coalición independentista. También, se observa el crecimiento

de Ciudadanos a costa de los partidos con posiciones ideológicas menos arraigadas

en torno a la cuestión independentista como es el PSC y PP.

● Programas Electorales para las Elecciones Autonómicas

Por su parte, si se tiene en cuenta los programas electorales para elecciones

autonómicas de estos partidos en el 2012 y el 2015, se puede observar una suba en la

mención de conceptos ligados (sea a favor o en contra) a la búsqueda de

independencia. En mayor medida son los partidos independentistas como el ERC, JxSi

y la CUP, quienes incluyen ideas en torno a un inminente “Referéndum”, al “Proces” o

a la “Independencia”. Entre los programas de las elecciones del 2012 y los programas

del 2015, se denota un alza significativa de la utilización de estas palabras, haciendo

claro el viraje hacia un independentismo más extremo y presente a nivel objetivos.

También, tanto JxSí como la ERC incluyen sustancialmente más la palabra “Cataluña”,

lo cual refleja su compromiso indiscutido con la comunidad autonómica y su

autonomía, incluyendo en mucho menor medida las menciones a “España”.

Por otro lado, son los partidos no independentistas como el PPC, el PSC o Cs

que utilizan más verbalizaciones asociadas a “España” y “Unidad”. Específicamente, el

Partido de los Socialistas de Cataluña, que se destaca por su utilización de la palabra

“Unidad” en ambas elecciones. (Véase Figura 8 en Anexo)

● Escaños en el Parlamento Español

27 Coalición de izquierda conformada para las elecciones autonómicas del 2015 por Equo,
EUiA, ICV y Podem.
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A su vez, Cataluña tiene escaños propios en el Parlamento de España. Los

escaños en el Congreso de los Diputados, la cámara baja del parlamento español, se

distribuyen entre las diferentes regiones autónomas de España de acuerdo al tamaño

de su población. Es así, que al ser una de las comunidades autónomas más pobladas

de España, cuenta con un número significativo de escaños en el Congreso de los

Diputados. Éstos son elegidos en las elecciones generales, las cuales representan los

intereses y las preferencias políticas de los ciudadanos catalanes a nivel nacional. El

número de diputados es variable en el Congreso de España, ya que se determina en

función de la población de la comunidad autónoma y de la distribución de escaños en

el Congreso. Los partidos políticos que participan por estas bancas son los mismos

que fueron descritos con anterioridad, es decir, los mismos que se disputan la

Generalidad y los municipios.

En virtud de la mayoría absoluta obtenida por el Partido Popular en las

elecciones generales de finales del 2011, Mariano Rajoy fue investido como Presidente

de España, cargo que ocuparía hasta junio de 2018. Su postura frente a la cuestión

catalan fue firme durante la totalidad de su mandato, rechazando categóricamente

cualquier intento de secesión unilateral por parte de Cataluña. Su fehaciente

compromiso con la unidad de España fue lo que lo impulsó en el 2017 a intervenir en

Cataluña, disolviendo la Generalidad, como consecuencia del intento de referéndum.

En términos numéricos, en el parlamento que se conformó desde el año 2011

hasta el 2014, el CiU mantuvo mayoría en los escaños asignados a Cataluña, lo cual

fue seguido de cerca en resultados por el PSC y el PP. La ERC, que en ese momento

representaba la postura más explícita para con el movimiento independentista, obtuvo

meramente 4 escaños. Por lo tanto, es posible observar cómo, en palabras de

Sánchez Medero (2011), los catalanes suelen cambiar su intención de voto

dependiendo de si se encuentran en los comicios locales o generales. Para el 2011 se

observaba que el clivaje que primaba entre los partidos políticos dentro de las

elecciones generales era el de izquierda-derecha y no el de

independentismo-unionismo.

En las elecciones siguientes, en el 2015 se observó una canalización de votos

provenientes del disuelto CiU hacia la ERC, al tiempo que se manifiesta una bajada en

votos tanto del PSC y del PPC y la aparición de escaños teñidos de naranja, por el

partido de Ciudadanos. Ello denota una crecida en el clivaje ideológico en cuanto al

posicionamiento de partidos que siguen la lógica del independentismo-unionismo. Esta

última observación se encuentra extendiendo el análisis hecho por Sánchez Medero
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(2011) el cuál analizó hasta el año 2011, dando cuenta de un cambio de escenario en

lo que concierne a los clivajes pertinentes tanto en las elecciones generales como

autonómicas.

El parlamento mencionado duró poco menos de seis meses, debido a que al no

haber una mayoría clara, y considerando también al resto de los partidos políticos

españoles que lo conformaban, se tornó imposible formar gobierno. Por ello, luego de

meses de negociación debieron convocarse nuevas elecciones a mediados del 2016.

Al pronunciarse mediante el voto, la sociedad catalana participante de las

elecciones generales, logró que se mantuvieran con cierto parecido los resultados

medidos en escaños del parlamento. Es decir, los partidos políticos mantuvieron con

poca diferencia la presencia obtenida en las elecciones del año anterior, con la

particularidad de que la CDC, logró hacerse de un importante número de escaños.

Cabe recordar, que en este año el partido de la CDC se encontraba integrando la

coalición independentista Junts pel Sí (JxSI), liderada por Carles Puigdemont.

● Elecciones Municipales

Las elecciones municipales se refieren a la elección de los representantes

locales en los ayuntamientos de los diferentes municipios de Cataluña. Estos

representantes, los concejales, son responsables de la gestión y administración de los

asuntos locales en sus respectivos municipios. Los escaños asignados son para los

concejales que conforman el ayuntamiento de cada municipio. Cada municipio a su
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vez tiene su propio ayuntamiento, que es la institución encargada de la administración

local y la toma de decisiones en asuntos como servicios públicos, urbanismo,

educación, cultura, y otros aspectos de la vida cotidiana en el municipio.

Los concejales elegidos en las elecciones municipales representan a los

ciudadanos del municipio en el ayuntamiento y tienen la responsabilidad de tomar

decisiones que afecten a la comunidad local. El número de concejales en un

ayuntamiento varía según la población del municipio, de acuerdo con la Ley Electoral;

que establece los criterios para determinar la composición de los ayuntamientos en

función del número de habitantes. Los escaños asignados a cada partido político o

candidatura en las elecciones municipales determinan cuántos concejales de cada

grupo político estarán representados en el ayuntamiento.

Las elecciones municipales en Cataluña siguen el mismo proceso que las

elecciones municipales en el resto de España, con listas de candidatos presentadas

por partidos políticos y coaliciones, así como candidaturas independientes. Los

ciudadanos votan por las listas o candidaturas que prefieren, y los concejales se

asignan en función de los resultados de la votación, utilizando un sistema proporcional.

En resumen, en las elecciones municipales en Cataluña se asignan bancas a los

partidos políticos y candidaturas en función de la proporción de votos que reciben,

utilizando un sistema de representación proporcional como el método D'Hondt.

Este indicador busca demostrar el apoyo que tienen los partidos a nivel local,

midiendo la totalidad de los concejales a lo largo de la comunidad autónoma que se

designaron en cada elección. Tanto en las elecciones del 2011 como en aquellas del

2015, el número de concejales que consigue en la primera instancia el CiU y en

segunda JxSI es avasallante, obteniendo entre 3.400 y 3.800. Sin embargo, aunque en

el 2011 el segundo partido con mayoría de concejales era el PSC (seguido en tercer

puesto por el ERC), en las elecciones siguientes éstos quedan invertidos. En mucho

menor medida, no superando los 500 concejales, tanto la CUP como el PPC se

encuentran presentes en las localidades de Cataluña, con la incorporación del Cs en

2015.
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Conclusiones Parciales

El periodo aquí descrito, que abarca desde el año 2014 hasta los hechos

ocurridos a finales de octubre de 2017, permite entrever y descubrir los momentos de

gestación del apoyo popular hacia la idea del independentismo catalán. El abultado

crecimiento en los números de afiliaciones asociadas a las organizaciones civiles

independentistas, como también el aumento en las asistencias a las marchas, permite

vislumbrar el compromiso de una porción de la ciudadanía para con la causa catalana,

realidad reflejada en gran parte en los recursos que ellos mismos estaban dispuestos a

ofrecer. Tanto para afiliarse, como para salir a movilizarse, se acude al empleo de

diversos recursos económicos y temporales, los cuales se ofrecen altruistamente al no

haber garantía de que sus esfuerzos vayan a dar los resultados esperados. Los meses

previos al referéndum de octubre fueron testigo de la suba de los indicadores de apoyo

al movimiento catalán, propiciando firmemente su punto más álgido.

En lo que respecta al plano partidario, se observa la gestación de un nuevo

actor relevante. Se trata del partido Juntos por Cataluña - en primera instancia

coalición (JxSi) - el cual le daría finalmente su tan ansiada victoria al ferviente

independentista Carles Puigdemont. Tanto la coalición de Juntos por el Sí, como el

partido surgido de la misma (Juntos por Cataluña), fueron grupos gestados sobre y por

el clivaje independentismo-unionismo. Es por esto que su presencia en el Parlamento

catalán y en el español, junto con su repartija de concejales, es concordante con el

fortalecimiento del apoyo al movimiento. En otras palabras, a raíz de la enorme

efusividad y entusiasmo que estaban siendo depositados en la idea de una potencial

independencia (o por lo menos mayor grado de autonomía), es que el partido se

decanta en una posición de mayor confianza y libertad para maniobrar políticamente.

En el plano teórico cabe remarcar que, si bien será una tendencia observada a

lo largo de los próximos capítulos, es posible hacer una continuación del análisis

hecho por el teórico Sánchez Medero (2011). Es decir, si bien en un principio, al

analizar las primeras elecciones tanto locales como generales dentro de este periodo

analizado, se confirma lo expuesto por el autor, quién establece que los catalanes se

rigen por distintos clivajes. Sin embargo, al extender su periodo de análisis, utilizando

en principio las elecciones generales del 2014 y las elecciones autonómicas del 2015,

se da cuenta de que lentamente comienza a insertarse en el plano de los comicios

generales, una lógica de voto independentista-unionista. En los próximos capítulos se

seguirá de cerca esta cuestión para continuar el análisis y concluir tal vez en un

cambio de escenario.
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Por otro lado, se hace también hincapié en cómo aplica la teoría de Rossi

(2007) al esquema de movilizaciones catalanas por el Día de la Diada. Según Rossi,

las protestas no deberían ser continuas, sino que pasan por ciclos donde la acción

colectiva se vuelve más intensa a favor de un movimiento. El movimiento

independentista catalán ha empezado a tener un patrón rutinario de protestas en torno

al día de la Diada. Esto sugiere que, de seguir realizándose anualmente, el número de

asistentes a estas protestas podría disminuir con el tiempo debido a su uso

desgastante como recurso disruptivo (Rossi 2007:289).

En el próximo capítulo se analizarán los efectos y consecuencias luego del

referéndum de los sucesos de octubre del 2017, hasta llegar a los comienzos de la

pandemia que agitó al mundo a principios del 2020.
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Capítulo 5: Periodo 2017 - 2020

Contexto

El periodo entre los años 2017 y 2020 estuvo marcado por la agitación política

en Cataluña, con un enfrentamiento continuo entre los partidos favorables y contrarios

a la independencia, la aplicación de medidas extraordinarias por parte del gobierno

español y la persistente polarización política en la región.

Sin haber establecido las bases ni haber pactado con el gobierno central, el

primero de octubre del 2017 se llevan a cabo las votaciones en la comunidad

autonómica catalana para “decidir” el futuro de la región. En una jornada repleta de

organización civil, enfrentamientos policiales, y tensiones, el mundo entero quedó a la

espera de los resultados de los comicios. Luego de la obtención de los resultados

positivos de la consulta popular relevados en el capítulo anterior, se trató un

documento que establecía una República Catalana como un “Estado independiente y

soberano, de derecho, democrático y social”28 en la cámara legislativa de la

generalidad, para que sea votado.

El Parlamento de Cataluña declara unilateralmente la independencia el 27 de

octubre de 2017, lo cual condujo al gobierno español a aplicar el artículo 155 de la

Constitución, suspendiendo temporalmente la autonomía de Cataluña y tomando el

control directo por sobre la región. Esta medida permitió al gobierno de Mariano Rajoy

tomar el mando directo de la administración autonómica catalana, disolver el

Parlamento regional y convocar elecciones anticipadas. Las elecciones dieron como

resultado una victoria para los partidos independentistas, aunque no obtuvieron una

mayoría absoluta en votos. Los resultados se pueden interpretar como una validación

del reclamo independentista, o mismo como un llamado a la moderación que dé paso

a una negociación.

Durante este período, varios líderes políticos y activistas independentistas

catalanes fueron juzgados por su papel en el referéndum. Algunos de ellos, incluido

Carles Puigdemont, huyeron al extranjero para evitar la acción judicial del gobierno

español. Este exilio político añadió una dimensión internacional al conflicto,

complicando aún más la situación. Es desde el exterior, que Puigdemont funda la

organización civil, el Consejo de la República, que será descrito en profundidad más

adelante. Otras personalidades importantes como Oriol Junqueras, el vicepresidente

del gobierno catalán en ese entonces, y líder del partido independentistas Esquerra

28 Declaración de Independencia de Cataluña.
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Republicana de Catalunya (ERC), Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, quienes eran líderes

de las organizaciones independentistas como la Asamblea Nacional Catalana y

Omnium Cultural, fueron juzgados y penados en España.

Los juicios se extendieron en el tiempo hasta lograr sus sentencias en junio del

2019. Durante este año, también, se celebraron elecciones generales españolas y

europeas. Ellas fueron relevantes para Cataluña debido a que los partidos

independentistas catalanes obtuvieron una representación significativa tanto en el

Congreso de los Diputados español como en el Parlamento Europeo, lo que consolidó

su posición política y su capacidad de influencia en la escena nacional y europea.

Este período a analizar culmina con el inicio de la pandemia del COVID-1929,

declarada el 11 de marzo tomando al mundo por sorpresa. Luego de las elecciones

generales del 2019, el presidente español que debería enfrentarse a la tarea de

gestionar una crisis sanitaria sería el actual presidente, Pedro Sanchez (del Partido

Socialista Obrero Español). Debido a ella, muchos países optaron por instaurar

cuarentenas obligatorias, y España no fue excepción. Los períodos de cuarentena en

Cataluña estuvieron marcados por una serie de medidas y restricciones

implementadas para contener la propagación del COVID-19. Comenzando en marzo

del 2020, el gobierno español declaró el estado de alarma en todo el país, otorgándose

poderes extraordinarios para implementar las restricciones y medidas sanitarias que

fuesen necesarias para salvaguardar la vida y salud de sus ciudadanos. La cuarentena

obligatoria, es decir, la circulación de las personas estrictamente sólo por actividades

esenciales (como podía ser la compra de alimentos, trabajar en determinados rubros

especiales, o precisar asistencia médica externa), vio su fin al término de junio del

mismo año. Sin embargo, el fin del aislamiento no se vio acompañado de una

completa normalización de las rutinas. Durante cierto tiempo, siguieron existiendo

restricciones de movilidad, límites para congregarse en grandes grupos, entre otras

reglas, lo cual afectó las posibilidades de que el movimiento independentista se

manifestara en las calles por un tiempo prolongado. El periodo de post pandemia y la

29 “La enfermedad por coronavirus (COVID-19) es una enfermedad infecciosa causada por el
virus SARS-CoV-2. La mayoría de las personas infectadas por el virus experimentarán una
enfermedad respiratoria de leve a moderada y se recuperarán sin requerir un tratamiento
especial. Sin embargo, algunas enfermarán gravemente y requerirán atención médica. Las
personas mayores y las que padecen enfermedades subyacentes, como enfermedades
cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas o cáncer, tienen más
probabilidades de desarrollar una enfermedad grave”. Organización Mundial de la Salud.
Recuperado de: https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus#tab=tab_1 (último acceso
21/05/2024)
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forma en que se configura el peso y apoyo al movimiento será abordado en el capítulo

siguiente.

Apoyo al Movimiento

● Afiliaciones a Organizaciones Independentistas y a Partidos Políticos

A partir del 2017 entra en escena una nueva organización independentista, el

Consejo de la República (Consell de la República). Es una institución creada con el

objetivo de coordinar y promover la estrategia política de Cataluña en el ámbito

internacional. Fue establecido por el entonces presidente de la Generalitat de

Cataluña, Carles Puigdemont, exiliado en Bélgica después de la declaración de

independencia de Cataluña. Su creación se produjo en respuesta a la intervención del

gobierno español en la autonomía de Cataluña tras el referéndum de independencia

celebrado el 1 de octubre de 2017. Se ha encargado de organizar eventos,

conferencias y encuentros con la diáspora catalana y comunidades internacionales

afines, buscando mantener y fortalecer el apoyo a la causa independentista, como así

también promover la solidaridad con Cataluña en el ámbito global.

El CR está compuesto por representantes políticos y civiles del ámbito

independentista catalán, incluyendo miembros del gobierno catalán destituido, líderes

de partidos independentistas, junto a otras personalidades relevantes del movimiento.

Su principal función es articular la estrategia política internacional de Cataluña,

promoviendo el reconocimiento de distintos Estados de la independencia catalana y

defendiendo los derechos civiles y políticos de los ciudadanos de la comunidad

autónoma. Desde su creación, ha buscado establecer alianzas con gobiernos,

instituciones y organizaciones internacionales que puedan apoyar la causa

independentista.

Además de su función principal, ha proporcionado un espacio para el diálogo y

la colaboración entre diferentes actores políticos y civiles dentro del movimiento,

permitiendo la articulación de una postura común frente a la comunidad internacional.

A su vez, ha desempeñado un papel importante en la defensa de los derechos de los

líderes independentistas catalanes que enfrentaron los procesos judiciales por parte

del gobierno español. Ha buscado visibilizar y denunciar ante la comunidad

internacional las supuestas violaciones de derechos humanos y libertades

fundamentales, así como las irregularidades en los procesos judiciales contra los

líderes independentistas.
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Al abrir sus puertas, y durante su primer año de funcionamiento, esta

organización logra obtener más de 30.000 afiliaciones. Asimismo, las demás

organizaciones independentistas mencionadas anteriormente también lograron

crecimientos en distintas medidas. Omnium Cultural logró ascender de 95.359 afiliados

en 2017, a 140.000 en 2018. Por su lado, la Asamblea Nacional Catalana sumó

solamente 4.152 afiliaciones en este año, posicionando el número total en 84.152

socios.

Se evidencia con claridad que, durante el año posterior al referéndum, el

movimiento independentista mantuvo su vigencia y fuerza, reflejado en el constante

aumento de afiliados a estas asociaciones civiles que comparten un objetivo común.

Este fenómeno revela no sólo la persistencia de la causa, sino también su capacidad

de convocatoria y el arraigo de sus principios en la sociedad catalana. El accionar

como respuesta al referéndum por parte del gobierno español no fue suficiente para

contrarrestar la fuerza del movimiento en los catalanes que velan por un país

independiente, ni tener influencia en una potencial disminución del número de

convocados.

En el año 2019 Omnium Cultural no demostraría crecimiento, sino que por el

contrario, generaría una regresión en su número de afiliados. Sin embargo, esta caída

en sus números fue momentánea, ya que en el 2020 tuvo una suba del 28,57%,

logrando alcanzar un total de 180.000 afiliados. Por su parte, la ANC en 2019 aumentó

un 10% de afiliaciones, llegando a 92.000 suscripciones30. La organización civil más

nueva, Consejo de la República, logró en el 2019 duplicar sus valores de afiliados. Por

lo que en el año 2020 consiguieron seguir sumando participantes, llegando a un total

de 84.000 afiliaciones.

Lo que estos valores permiten observar es la vigencia y perseverancia del

apoyo al movimiento independentista, dado que no se frenó el flujo de afiliaciones en

el corriente período (salvo la regresión de Omnium Cultural en 2019). Sin embargo, si

bien los números en sí no reflejan una baja en el apoyo de forma explícita, la variación

porcentual anual de las afiliaciones denota un resultado distinto. A partir del 2018 es

cuando comienza a avistarse una desaceleración en la cantidad de inscripciones que

reciben por año las organizaciones civiles independentistas.

30 El dato del 2020 no se encuentra disponible por lo que el análisis de esta organización civil
continuará en el próximo capítulo.

62



En cuanto a las afiliaciones a los partidos políticos, se observa que el partido

que más variación positiva tuvo fue el de Ciudadanos. Ni los partidos de índole

independentista, como lo son la ERC, JXCat y la CUP, logran superar individualmente

las afiliaciones del partido naranja. Mientras tanto, en este periodo Cs logra escalar de

22.000 afiliados en 2017 a un pico máximo de aproximadamente 34.000 afiliados

llegado el año 2019. Esto último podría sugerir que el sentimiento anti-independentista

se define más fuertemente que el independentista a la hora de afiliarse a partidos

políticos. (Véase Tabla 2 en Anexo)

● Asistencia a las Movilizaciones por el Día de la Diada

A un año de hacerse el referéndum ilegal del 1ero octubre, el apoyo al

movimiento se mantuvo latente. En la movilización del 11 de septiembre por el Día de

la Diada del 2018 superó las expectativas tanto del gobierno central como de las

propias organizaciones civiles. La marcha multitudinaria logró mantenerse en el millón

de asistentes, como en años anteriores. Una consigna predominante de esta Diada fue

la de liberación de los “presos políticos”, es decir, aquellos funcionarios procesados por

la ilegalidad del acto del 1ero de octubre. El gobierno español, dadas las fuertes

represalias que impuso tanto el día de la consulta popular como en los momentos

luego, estimó erróneamente que la asistencia sería de unas pocas 200.000 personas.

Las organizaciones independentistas como Omnium Cultural y Asamblea Nacional
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Catalana estimaron un poco por sobre el doble de ese número, esperando una

movilización de alrededor de 440.000 personas.

Ya para el siguiente año sí se denota una baja del 40% de los asistentes en

relación al año anterior. Sin embargo, superaron las expectativas por parte de las

organizaciones civiles, llegando a ser 200.000 personas más de lo estimado. Este

comienzo del declive del apoyo a la causa independentista medido en asistentes a las

movilizaciones, junto con la desaceleración en la adhesión a las organizaciones civiles

que actúan para fomentar un mismo objetivo, denota el inicio de la caída de interés o

vinculación activa de los catalanes con la independencia.

Por último, el último momento del periodo aquí descrito es el comienzo del

catastrófico año pandémico, el 2020. Por razones de seguridad sanitaria, la circulación

civil no esencial fue monitoreada y restringida firmemente. La gran mayoría de los

Estados afectados por la crisis del Covid-19 decidieron implementar las medidas de

cuarentena con el objetivo de minimizar la circulación del virus, buscando bajar los

números críticos de infectados. Es por ello, que inevitablemente en el año 2020 no se

realizó la histórica movilización del Día de la Diada. Esto supondría un quiebre en la

rutinización de las movilizaciones vivida hasta el momento. Luego de esta pausa

obligatoria, será de gran dificultad para las bases del movimiento lograr retomar las

marchas con la misma magnitud de asistentes.

● Sondeos de Opinión

A continuación, se retomará el análisis de las dos preguntas extraídas del

Barómetro de Opinión Política del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat

catalana. Se recuerda la primera de ellas: “¿Quiere que Cataluña se convierta en un

Estado independiente?”, con un esquema de respuesta dicotómica entre “sí o no”, y la

posibilidad de responder “no sabe o no contesta”.
En línea con lo que se observa en los apartados anteriores, es decir, el

mantenimiento del apoyo al movimiento al cumplirse un año del referéndum, en este

indicador también se observa el mantenimiento del porcentaje mayoritario de

aprobación hacia la independencia. Esta primera pregunta, en el 2018 obtuvo un

47.20% de respuestas positivas para la construcción de un Estado independiente,

mientras que la respuesta negativa acaparó el 43.20%. En relación a años anteriores

el porcentaje de indecisos y de no respuesta se sitúa cerca de un 10%.

A partir del 2019 la relación dicotómica se invierte, posicionando a la opción del

“no” como mayoritaria. La suba de cinco puntos porcentuales de esta posición se
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puede fundamentar en los tres puntos perdidos por la opción abierta a la

independencia y los dos puntos porcentuales conformados por las personas que

salieron de la categoría del “no sabe/no contesta”.

El año pandémico siguió ahondando en la brecha entre aquellos que se

posicionan a favor de una Cataluña estatal e independiente y aquellos que no

comparten la visión separatista. A su vez, en concordancia con la suba de los

porcentajes afirmativos y negativos se denota un descenso del valor de los indecisos,

es decir, los residentes catalanes logran encontrar mayor claridad en su

posicionamiento en cuanto a la independencia.

La segunda pregunta a analizar dentro de los sondeos de opinión es: “¿Cuál es

su preferencia de relación entre Cataluña y España?”, con las opciones de respuesta

siendo: “Estado Independiente, Comunidad Autónoma dentro de España, Estado

dentro de una España Federal, o Región de España”. Al igual que en la anterior,

también son posibles las categorías “no sabe o no contesta”.

Los resultados de esta pregunta a lo largo de los tres años analizados en el

corriente capítulo acompañan lo observado en la pregunta anterior. Como se puede

observar, la tendencia hacia la disminución del apoyo independentista se mantiene

clara una vez adentrados en el año 2019. Al hacer foco en las opciones de “Estado

Independiente” y “Comunidad Autónoma dentro de España”, se observa una baja

porcentual; mientras que al hacerlo en las opciones de “Estado dentro de una España

Federal” y “Una región de España”, se ve un claro aumento en los valores. Por su
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parte la proporción de “No sabe o no contesta” se eleva considerablemente luego del

referéndum de 2017, para luego reducirse escalonadamente. Sin embargo, si bien en

el 2018 la opción “Comunidad Autónoma dentro de España” disminuyó en popularidad,

en los años siguientes volvió a revalorizarse. Ello demuestra la creciente opinión de los

encuestados de buscar mantener el status quo.

A partir de los valores aquí expuestos es posible hacer una lectura interesante,

a pesar de que las categorías fueron analizadas de manera individual. En primera

instancia, es necesario resaltar que aún en su momento de descenso porcentual, la

opción independentista sigue siendo la mayoritaria en cuanto a categoría individual.

Sin embargo, si se suman las tres variables restantes entre sí, las cuales no avalan la

independencia, el porcentaje es ampliamente mayor a la opción que busca romper los

lazos con España. Por lo tanto, el dato importante es que si bien en términos

individuales la independencia repercute más entre los encuestados, la búsqueda de

mayor autonomía manteniéndose dentro de España pesa más fuertemente.

● Búsquedas en Google Trends

Como ya fue establecido anteriormente, este indicador resulta de gran

importancia debido a que le permite a la investigación obtener información sobre el

interés que genera la causa catalana tanto en Cataluña como en el resto de España.

Luego del fallido referéndum de 2017 las búsquedas por el mismo tuvieron un

descenso importante, al igual que las búsquedas por “Independencia Cataluña”. Tanto
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a nivel estatal como a nivel de la comunidad autónoma, las personas dejaron de

manifestar interés en ello.

En el periodo que aquí se analiza es posible destacar que a sus principios, los

residentes en Cataluña manifestaron un alto grado de búsquedas en torno al procés

catalan. A su vez, el interés en las movilizaciones en la región también se mantuvo

constante, tanto en Cataluña como en España. (Véase Figura 5 en Anexo)

La ralentización del movimiento como ya es visible a partir de otros indicadores,

es un hecho. Tanto a nivel apoyo como a nivel visibilidad, en este periodo se

demuestra que el movimiento sufre un lento proceso de paralización, siendo relegado

tanto por las consecuencias del referéndum del 2017, como por la centralidad que

ocupó la pandemia en términos de agenda política y social.

● Titulares de la Prensa Gráfica

Como bien se delimitó en el capítulo anterior, vale la pena recordar que la

importancia de este indicador se funda en el rol complementario de los medios de

comunicación como actores en el proceso de agenda setting. El posible fomento - o

no - del movimiento movimiento catalán como idea colectiva, junto con su posible

prioridad e importancia en el escenario político, puede ser observado mediante la

inclusión de ciertas palabras en los titulares de la prensa gráfica.

El gráfico nos permite observar una variedad de cuestiones. En primera

instancia, en contraste con los datos del capítulo anterior, se observa una caída en el

valor total de las palabras buscadas por año. Es decir, a partir del 2018 comienza

brevemente a decaer la frecuencia de las noticias relacionadas al independentismo

catalan. Si bien la leve subida de las palabras mencionadas en el año 2019 podría

adjudicarse al final de los juicios y la divulgación de las penas para aquellos

funcionarios que participaron del referéndum ilegal, en el 2020 se observa una caída

sustancial en la inclusión de noticias relacionadas al independentismo.
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Más concretamente, se observa que a medida que pasan los años las

referencias a un referéndum (sea el pasado en 2017 o uno futuro) comienzan a bajar.

También, se asocia las palabras “Proces” y “Carles Puigdemont” con los procesos

legales que se transitaron hasta el 2019, por lo que explicaría también la baja inclusión

en los titulares del año 2020 luego de que estos concluyeran. A su vez, las menciones

sobre los “constitucionalistas” también descienden, lo que da la pauta de que las

personas que se oponen a la independencia no fueron lo suficientemente pertinentes o

vistosas al momento de publicar notas. Ello podría ser un indicio de la caída en

relevancia de la cuestión catalana, ya que si ella cae, el peso que tienen aquellas

personas que ocupan el estandarte de oposición también lo hacen.

Sistema Partidario Catalán

● Distribución de Bancas en el Parlamento Catalán

Luego del fallido referéndum en 2017 y la intervención por parte del gobierno

español fundado en el artículo 155 de la Constitución el parlamento catalán fue

disuelto. Las elecciones para conformar una nueva asamblea fueron previstas para el

21 de diciembre de 201731. En ellas se mantuvieron participantes los principales

partidos políticos, aunque hubo leves modificaciones tanto en términos de coaliciones

31 Se elige tratar esta conformación parlamentaria dentro de este capítulo porque al tratarse de
elecciones post referéndum, y que efectivamente comenzaron sus funciones en 2018, es de
mayor interés y organización analizarlas dentro de este periodo pautado.
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como en cuestiones de nombramientos. Desde el cese de funciones de Carles

Puigdemont el 28 de octubre (luego de la declaración unilateral de la independencia)

hasta el 17 de mayo del siguiente año, las funciones de Presidente de la Generalidad

catalana, fueron asumidas por la vicepresidenta española Soraya Sáenz de

Santamaría.

La coalición Juntos por Sí se disolvió, por lo que la Esquerra Republicana de

Cataluña volvió a presentarse a los comicios pero bajo su nuevo nombre: Republicà.

Por su parte, Carles Puigdemont consolidó formalmente su partido en Juntos por

Cataluña (JxCat). Ambos partidos lograron mantener sus caudales votos aún

presentándose por separado, por lo que JxCat obtuvo 34 escaños y Repubicà 32 de

los mismos. Sin embargo, cabe resaltar que el partido anti-indipendentista,

Ciudadanos (Cs) fue el partido más votado y el cuál logró obtener la mayor cantidad de

bancas, haciéndose de 36 lugares. El partido socialista, ahora con el nuevo nombre

“Socialistas Unidos para Avanzar”32 lograron hacerse con 17 bancas, mientras que las

últimas ocho fueron repartidas equitativamente entre el subgrupo de la Candidatura de

Unidad Popular (CUP) y el subgrupo del Partido Popular de Cataluña.

Dicha configuración de la cámara de diputados catalana le permitió tanto a

Juntos por Cataluña como a Republicà formar un gobierno de coalición. El diputado

por JxCat, Joaquim Torra i Pla (también conocido como Quim Torra), fue investido el

17 de mayo del 2018, y oficializando su gabinete el 2 de junio33. Su gestión estuvo

marcada por una tendencia fuertemente separatista, defendiendo lo ocurrido el año

previo y a los referentes involucrados. Mediante sus discursos y simbología utilizada

en actos oficiales, como también mediante negociaciones con el gobierno central,

reafirmaba su compromiso con la causa catalana.

Si bien tanto JxCat como Republicà persiguen el mismo objetivo general y

trabajan en conjunto en el parlamento para conseguirlo, es de gran importancia

observar el gran caudal de votos que logró obtener el partido de Cs. Que los demás

partidos políticos que no se identifican ni a favor ni en contra de la causa catalana,

hayan quedado relegados a menos de la mitad de la bancas obtenidas por los

nombrados partidos demuestra que el clivaje independentismo-unionismo es más

33 Plazas, Natalia (2018). “España: Quim Torra Pla es elegido presidente de Cataluña”.

France24. Recuperado de:

https://www.france24.com/es/20180514-quim-torra-presidente-cataluna

32 En su idioma original: Socialistes i Units per Avançar.
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relevante que nunca en la política local catalana. Se entiende que al haberse

adelantado las elecciones debido al referéndum con sus resultados y repercusiones,

este clivaje se encontraba más latente que en elecciones pasadas.

Continuando con lo establecido en el capítulo anterior, y según los parámetros

de Sartori (1980), el pluralismo extremo se mantiene vigente en el sistema de partidos

catalán, considerando que aún se cuenta con cinco partidos políticos relevantes. Sin

embargo, en este periodo se observa que el clivaje independentismo-unionismo prima

aún más que el tradicional izquierda-derecha. Si bien no se espera que la

reconfiguración sistemática ocurra en torno al indicador numérico que expone el autor,

sí se seguirá observando detenidamente la primacía de los clivajes locales.

● Programas Electorales para las Elecciones Autonómicas

Los programas electorales que acompañaron a los partidos catalanes en las

elecciones autonómicas del 2017 se vieron sujetos al periodo inmediatamente

posterior a los hechos ocurridos en octubre del mismo año. Las menciones al “Procés”,

a “Cataluña” y a la “Independencia” cayeron enormemente en comparación con los

programas de las elecciones previas. El partido político que más se abstuvo de

mencionar estos términos fue el de Juntos por Cataluña (JxCat), con la Esquerra

Republicana de Cataluña (ERC) que le siguió de cerca. Ello denota el apaciguamiento

partidario en torno a la independencia luego de la intervención española y la disolución

del parlamento. El único partido independentista que no solo mantuvo la inclusión de
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estas palabras en su programa electoral, sino también que aumentó su uso fue la

Candidatura de Unidad de Popular (CUP), la cual se caracteriza por su extremismo. A

su vez, los programas tanto de la ERC como de la CUP incluyeron una gran cantidad

de veces a la palabra “Referéndum” lo cual denota que, sin registrar los mandamientos

del gobierno central, el objetivo de ambos partidos será en última instancia lograr un

momento de consulta popular vinculante legítima. También, la inclusión de este

término lo utilizaron para abogar por los derechos y libertades de los detenidos durante

y luego del día del referéndum.

En cuanto a los demás partidos, es de destacar que tanto el Partido Socialista

catalán (PSC) como el Partido Popular catalán (PPC), a diferencia de los programas

electorales para las elecciones anteriores, hicieron casi nula mención a la “unidad”. Por

ello, se intuye que la cuestión catalana comienza a pasar a segundo plano para estos

partidos, luego de que no lo vieran como un problema a tratar dentro de sus

programas. Sin embargo, si bien no utilizaron el concepto de unidad, sí mencionaron a

“España” en reiteradas ocasiones, aún más que la ERC y JxCat en las elecciones

pasadas. Ello sugiere una mayor cohesión de estas aristas partidarias locales con los

partidos centrales españoles, fortaleciendo la idea de una sola directriz, España

(Véase Figura 8 en Anexo).

A su vez, se observa que el partido de Ciudadanos (Cs) utiliza en reiteradas

ocasiones el “Procés”, condenando sus consecuencias. Se adjudica también en varias

oportunidades la responsabilidad de mantener la unidad en “Cataluña”. El partido

naranja se destaca en estas elecciones por maximizar su posición como oposición al

separatismo. Su polarización en cuanto a la cuestión catalana se refleja en su éxito

electoral.

● Escaños en el Parlamento Español

El Parlamento Español tuvo un 2019 tumultuoso, dado que se debieron

celebrar en dos instancias distintas elecciones debido a la imposibilidad de acuerdo

para formar Gobierno dentro de la cámara. Los primeros comicios celebrados el 28 de

abril fueron testigos del crecimiento que obtuvo el partido Republicà (ERC), al

aumentar su caudal de bancas sumando 7 escaños, posicionándolo como el partido de

mayor cantidad de bancas catalanas. Seguido de cerca también se observa el

crecimiento del Partido Socialista Catalán (PSC), el cual en relación a las últimas

elecciones en el 2016, logró también aumentar su cantidad de escaños. El partido
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unionista Ciutadans (Cs) logró mantener la cantidad de bancas obtenidas en las

últimas elecciones.

Por otro lado, Juntos por Cataluña (JxCat) no logró mantener la cantidad de

votos de su previa elección para equiparar la cantidad de bancas obtenidas, pero sus

pérdidas le costaron solo una banca. El partido que realmente se vio afectado en estas

nuevas elecciones fue el Partido Popular Catalán, que pasó de una cómoda posición

de equidad con sus contrincantes, a quedarse en el Parlamento español con una sola

banca. Distinta es la lectura de victoria del partido de Vox dado que por primera vez,

logró obtener una banca dentro del conjunto de escaños catalanes.

En noviembre, el escenario dentro del recinto español tuvo variaciones muy

leves, pero significativas. Por ejemplo, la estabilidad que gozaba el partido de Cs

desde las elecciones del 2015, se desplomó al quedarse solamente con dos escaños.

Los votos perdidos por Cs se puede intuir que fueron transferidos a Vox, dado que

lograron conseguir una banca más que seis meses antes. También, estos votos

podrían haberse escabullido hacia el PPC, dado que logró asentarse con mayor peso

que en la última instancia de comicios. El único partido que logró mantener su caudal

de votos y consecuentemente escaños en ambas elecciones de este año en particular

fue el PSC.

Por el lado de los partidos intrínsecamente independentistas, la ERC perdió

dos de sus bancas, al tiempo que JxCat se hizo de una banca más. Asimismo, la

Candidatura de Unidad Popular (CUP) logró insertarse en el Parlamento español,

obteniendo 2 escaños.

En este contexto, tanto en las elecciones de abril como en las de noviembre se

observa una crecida importante por parte de los partidos independentistas, culminando

con la inclusión de la CUP en las bancas. Por el contrario, la estabilidad gozada por el

partido anti-independentista de Cs se desplomó, mostrando cierto apoyo a la

radicalización de la derecha con la nueva inserción de Vox. Es decir, si no fuese por la

constante presencia (la cual tiende al crecimiento) del PSC, se podría intuir que por

contrario a como establecía Sánchez Medero (2011) los catalanes estarían de

momento utilizando la lógica independentismo-unionismo tanto en las elecciones

autonómicas como generales.
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● Elecciones Municipales

La observación de las elecciones municipales aportan a la investigación en la

medida en que son los principales indicadores de la voluntad local de los residentes en

Cataluña. Al observar la cantidad de concejales que consiguen los distintos partidos

dentro de esta instancia electoral, es posible determinar el nivel de apoyo del cuál

estos gozan. Las elecciones municipales que a continuación se detallan tuvieron lugar

el 26 de mayo del año 2019.

En términos de cantidad de concejales tanto la ERC como JxCat dominaron la

escena al obtener 3.114 y 2.804 funcionarios respectivamente. En mucha menor

medida, al sobrepasar la barrera de los mil por casi trescientas personas, el PSC logró

hacerse de 1.308 concejales en diversos municipios. A su vez, se destaca que tanto el

PPC como Cs también lograron concretar la obtención de concejales, haciéndose el

primero de 66 funcionarios y de 239 el partido naranja.

Por lo tanto, al observar estos valores, se puede determinar que los partidos

independentistas más populares, ERC y JxCat, se encuentran dominando el ámbito

local a nivel de concejales. Sin embargo, en términos de cantidad de votos se observa

un panorama de mayor competencia. El PSC logró hacerse de 100.000 votos menos

que la ERC, sobrepasando aún así los votos recaudados por JXCat. Es válido aclarar,

que la cantidad de votos totales obtenidos por cada partido en las elecciones
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municipales no determinan la designación de los concejales dado que ello depende de

cómo se configuraron los resultados en cada municipio.

Conclusiones Parciales

El periodo aquí descrito que se vale desde la destitución de Carles Puigdemont

a finales de octubre del 2017 hasta el inicio de la pandemia del Covid-19 en marzo del

año 2020, permite observar la valoración del apoyo al movimiento independentista en

los momentos directamente posteriores a la declaración unilateral de la independencia

y cómo este comienza a presenciar una tendencia descendiente.

La caída en los valores de afiliados a organizaciones civiles independentistas y

el comienzo del descenso de los manifestantes a las movilizaciones por el Día de la

Diada denotan el comienzo de la atenuación del problema catalán en la agenda civil.

Cada vez son menos aquellas personas que eligen utilizar recursos materiales (para

las afiliaciones) y temporales (para asistir a las marchas) por una causa que parece

cada vez ser más distante.

A su vez, el cambio de la percepción pública hacia la cuestión catalana medida

en los sondeos de opinión también sigue la línea de descenso de la posición en favor

de la independencia. No solo la ciudadanía se muestra más reacia a invertir sus

recursos por la causa, sino que también han cambiado de mentalidad. Este giro queda

plasmado en la valoración de otras opciones aún buscando mayor autonomía pero

dentro de los límites fronterizos españoles. ¿Puede que haya sido por la imagen ahora

manchada de aquellas figuras públicas que llevaron adelante el referéndum? ¿A caso

le sirvió a España el dictamen de los juzgamientos en 2019 para demostrar que la

causa independentista no era un fin legítimo? ¿O por lo menos que las vías por las

que se intentó conseguir unilateralmente no eran posibilitantes?

Tanto por las causas penales de los involucrados políticamente como el

continuo exilio del máximo referente de la causa, Carles Puigdemont, pueden haber

afectado la percepción de posibilidad de la independencia. Mismo el descenso de

menciones en los periódicos más importantes de la comunidad autónoma y del país

posiblemente afectaron su percepción de urgencia y de proximidad. Entonces, sin la

presencia plena de dos actores importantes en el proceso de agenda setting, como lo

son los actores políticos y los medios de comunicación, según lo escrito por Elder y

Cobb (1983) el problema no lograría permanecer en agenda. La desaceleración del

movimiento, que ya es evidente según los indicadores estudiados, es innegable. Tanto

en términos de apoyo como de visibilidad, durante este período se puede observar que
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el movimiento experimenta un proceso gradual de estancamiento, en parte debido a

las repercusiones del referéndum y declaración unilateral de la independencia de 2017

y también a la prioridad que la pandemia del Covid-19 ha tomado en la agenda política

y social.

Sin embargo, si bien se denota la ralentización del movimiento, en las urnas

sigue primando la intención de voto independentista. El clivaje

independentismo-unionismo perdura como de costumbre en las elecciones locales y

municipales. Que los demás partidos políticos, que no se identifican ni a favor ni en

contra de la causa catalana, hayan quedado relegados a menos de la mitad de la

bancas obtenidas por los nombrados partidos dentro del parlamento catalán

demuestra que el clivaje descrito es más relevante que nunca en la política local

catalana. Agregado a ello se vislumbra también la inserción del clivaje

independentismo-unionismo en las elecciones generales, donde el voto supo regirse

por la lógica izquierda-derecha. Sin embargo, luego de los sucesos del 2017 los dos

partidos independentistas predominantes, como lo son JxCat y la ERC transitaron un

momento de apaciguamiento medido en sus programas electorales para las elecciones

autonómicas, luego de la intervención del gobierno central y la disolución del

parlamento.
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Capítulo 6: Periodo 2021 - 2023

Contexto

El período entre 2021 y 2023 en España fue testigo de un gobierno de coalición

liderado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos, bajo la

dirección del presidente Pedro Sánchez. Este gobierno se formó después de las

elecciones generales de noviembre de 2019, que no proporcionaron una mayoría clara

a ningún partido. La gestión de la crisis de la COVID-19 fue uno de los principales

desafíos a los que se enfrentó el gobierno, con la implementación de medidas de

confinamiento, estados de alarma y políticas de vacunación para controlar la

propagación del virus y mitigar sus impactos económicos y sociales.

En paralelo, el gobierno central focalizó sus esfuerzos en impulsar la

recuperación económica a través de diversas reformas y programas de estímulo. Sin

embargo, la recuperación económica34 fue desigual en diferentes sectores y regiones

del país, y persistieron desafíos como el desempleo y la precariedad laboral. Además,

el gobierno tuvo que lidiar con tensiones políticas y territoriales, particularmente en

relación con la cuestión de Cataluña.

En el ámbito catalán, las elecciones al Parlamento en febrero del año 2021

(programadas originalmente para mayo del año 2020, atrasadas por la pandemia)

reflejaron un panorama político fragmentado, con ningún partido obteniendo una

mayoría clara. Republicá (ERC) emergió como el partido independentista más votado,

seguido de cerca por Juntos por Cataluña (JxCat). Tras las elecciones, Pere Aragonès,

diputado por la ERC, formó un gobierno de coalición con JxCat con el objetivo de

avanzar hacia la independencia de Cataluña a través de un proceso de diálogo con el

gobierno central.

Sin embargo, las tensiones entre Cataluña y el gobierno en Madrid persistieron

durante este período, especialmente en torno a la cuestión de un referéndum de

autodeterminación. A pesar de los esfuerzos por establecer un diálogo constructivo

entre ambas partes, las posiciones seguían siendo divergentes, lo que generaba

incertidumbre sobre el futuro de la relación entre Cataluña y el resto de España.

Además, se produjeron protestas y movilizaciones en Cataluña, tanto a favor como en

34 Aspachs, Oriol (2023). “La economía española pospandemia”. Análisis de Coyuntura.
CaixaBank Research. Recuperado de:
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/analisis-coyuntura/economia-esp
anola-pospandemia (último acceso 21/05/2024)
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contra de la independencia, así como para reclamar la liberación de líderes políticos

encarcelados.

Con ánimos de abordar las tensiones y conflictos políticos en torno a aquellos

procesados por el referéndum ilegal del año 2017, el PSOE de Pedro Sanchez

presentó un Pacto de Amnistía35 en concordancia con los partidos de JxCat y ERC en

el año 2023. La amnistía implicaba el perdón total o parcial de las penas impuestas a

estas personas por sus acciones en el contexto del conflicto político. El objetivo del

Pacto de Amnistía, como fue presentado, era crear un ambiente propicio para el

diálogo y la resolución pacífica de las diferencias políticas entre España y Cataluña. Al

ofrecer amnistía a aquellos involucrados en actividades políticas consideradas ilegales

o conflictivas, se esperaba allanar el camino para una mayor estabilidad y cohesión en

el país. Sin embargo, a fines prácticos, el PSOE de Pedro Sanchez se comprometió al

indulto de dirigentes catalanes con el objetivo del voto positivo de los legisladores de

JxCat para la reelección del actual presidente. Si el partido socialista lograba contar

con el apoyo de los partidos independentistas dentro del recinto, Pedro Sanchez se

comprometería a tratar el pacto meses después de su nueva asunción.

En resumen, el período 2021-2023 en España estuvo marcado por la gestión

de la crisis de la COVID-19 y los esfuerzos por impulsar la recuperación económica,

mientras que en Cataluña, se caracterizó por un gobierno independentista que

buscaba avanzar hacia la autodeterminación en medio de tensiones continuas con el

gobierno central y manifestaciones sociales en la región. Estos acontecimientos

reflejaron las complejidades políticas y sociales tanto a nivel nacional como regional en

España durante ese período.

Apoyo al Movimiento

● Afiliaciones a Organizaciones Independentistas y Partidos Políticos

Con la llegada de la pandemia que afectó particularmente a España en sus

primeros meses, la cuestión catalana quedó relegada a un segundo plano tanto en la

escena política como en la mente de los ciudadanos. Sin embargo, la pandemia no

35 Página12 (2023). “España: socialistas y catalanes alcanzaron un acuerdo sobre la ley de

amnistía”. Recuperado de:

https://www.pagina12.com.ar/615015-espana-socialistas-y-catalanes-alcanzaron-un-acuerdo-so

bre-l#:~:text=El%20Partido%20Socialista%20Espa%C3%B1ol%20(PSOE,S%C3%A1nchez%2

0como%20presidente%20del%20gobierno. (último acceso el 21/05/2024)
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logró frenar los intentos de las organizaciones civiles independentistas para seguir

reuniendo afiliados y mantener en agenda el objetivo separatista.

El año siguiente a la declaración de la crisis sanitaria mundial, los número de

afiliados tanto en Omnium Cultural como en la Asamblea Nacional Catalana y Consejo

de la República siguieron en alza. Sin embargo, se observa como en el año 2022 los

afiliados de la segunda y tercera organización se estancan para luego comenzar a

caer.

En el último año analizado dentro de este período las organizaciones civiles

nombradas mantienen un gran caudal de afiliados, aunque por debajo de sus valores

de máxima afiliación. Sin embargo, si bien a lo largo de los períodos estudiados nunca

hubo pérdidas de afiliados de gran tamaño, un dato a remarcar es la variación por año

de las suscripciones. Desde el año 2017 la aceleración de afiliación a las

organizaciones independentistas ha ido descendiendo. Es decir, si bien estas han

logrado mantener sus grandes números de afiliados a lo largo del tiempo, a medida

que pasaban los años la cantidad de personas que se anotaban por primera vez fue

disminuyendo.

Entre 2017 y 2018 el porcentaje de anotación varió entre un 40% y un 75%.

Con la excepción de la creación de Consejo de la República en 2019, con el correr de

los años las afiliaciones se vieron disminuídas en cantidad, hasta a partir del año 2022

se comienza a observar variaciones porcentuales negativas, lo que evidencia la

pérdida de afiliados. La disminución de involucramiento por parte de la población civil

dentro de estas organizaciones independentistas denotan el detrimento del apoyo a la

causa catalana. Por lo tanto, al entender a estas organizaciones como actores

centrales en la visibilización de los problemas para que estos puedan insertarse en la

agenda política y pública, y comprender además la pérdida de fuerza que transitan en

este periodo, es posible que el cumplimiento de este rol se vuelve dificultoso.

Entonces, al perder un promotor central en su búsqueda por insertarse en la agenda,

el problema puede perder prioridad y sentido de urgencia.

Dentro del eje de los partidos políticos, la una menor afiliación que a aquella de

las organizaciones civiles sigue manteniéndose como tendencia, como ya fue descrito

en capítulos anteriores. Lo importante, a su vez, es que así como decayeron las

solicitudes de afiliación de las organizaciones, también lo hicieron en los partidos. Los

datos que fueron posible recolectar para esta investigación demuestran una caída en

las afiliaciones de los partidos políticos tanto independentistas como no

independentistas. Principalmente, aquél partido que más sufrió pérdidas fue el partido
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anti-independentista de Ciutadans (Cs). En menos de tres años perdió

aproximadamente dos tercios de su caudal de afiliados, lo cuál presagia los resultados

electorales que se analizarán más adelante. La poca afiliación a los partidos políticos

catalanes, sugiere un vínculo precario entre la ciudadanía y aquellos que velan por la

administración pública. Los años de mayor cohesión fueron aquellos previos e

inmediatamente posterior al Referéndum del 2017, donde se observan los valores más

altos en materia de afiliaciones. (Véase Tabla 2 en Anexo)

● Asistencia a las Movilizaciones del Día de la Diada

La OMS declaró el final de la pandemia del Covid-19 el 5 de mayo de 2023. Sin

embargo, y gracias a las campañas masivas de vacunación llevadas a cabo en todos

los rincones del mundo, a principios del 2021 los protocolos de sanidad ya se habían

hecho más laxos, permitiendo retomar actividades de comercio y desregularizando las

restricciones de movilidad. Es decir que para el icónico 11 de septiembre, el Día de la

Diada del año 2021 sería bienvenido con la vuelta de las movilizaciones masivas que

tanto caracterizan a la comunidad autónoma catalana. No obstante, en los años

venideros se vería un fuerte declive en el número de asistentes a las marchas. Cabe

recordar que en el año 2020 las movilizaciones fueron prohibidas por materia de salud

pública.

Es así, que en el año de la flexibilización de las políticas sanitarias poco más

de 100.000 personas asistieron a la movilización, a pesar de la estimación por parte de

las organizaciones civiles de que acudirían aproximadamente 400.000 personas. Si

bien se podría adjudicar la baja asistencia a las inquietudes persistentes luego de los

duros meses de cuarentena, los años venideros tampoco serían testigos de la vuelta a

altos niveles de asistencia.

Lejos de las asistencias millonarias, las marchas por el día de la Diada de los

siguientes años también dejaron vacías las expectativas de las organizaciones civiles.

En el año 2022 acudieron 150.000 personas de las 700.000 esperadas. En el año

siguiente la asistencia volvió a descender a uno de sus números más bajos, con solo

115.000 asistentes. La no concordancia entre lo que las organizaciones civiles

esperaban de estas movilizaciones y los números reales de personas que invirtieron

recursos en asistir a ellas puede sugerir cierta desconexión entre lo que la

organizaciones esperan promulgar acerca de su objetivo común y el nivel de

relevancia que puede tener este en la agenda de la población.
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● Sondeos de Opinión

Luego de la pandemia, y teniendo en cuenta el cambio de foco de la agenda

política, las respuestas a la pregunta “¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado

independiente?” se mantuvieron tentativamente con la misma brecha de diferencia. La

suma de los indecisos en cuanto a si Cataluña debiera convertirse en un Estado

independiente volvió a situarse cerca del 7% de los encuestados. Sin embargo en los

años siguientes, tanto en 2022 como en el 2023, la posición afirmativa en cuanto a la

independencia seguiría perdiendo apoyo hasta situarse en el último año en un 41%.

De manera inversa, al correr de este tiempo la respuesta del “no” a esta pregunta

siguió sumando puntos porcentuales, hasta situarse en el 2023 en un 52%. Es así que

podemos analizar que desde el comienzo de los períodos aquí descritos hasta el año

2023, los sondeos de opinión pública fueron testigos de una pérdida de apoyo al

movimiento por parte de la ciudadanía.
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En el período 2021-2023 que se analiza en este último capítulo, es posible

observar la profundización de la tendencia que comenzó a marcarse en el apartado

anterior en cuanto a la pregunta que trataba sobre la preferencia de relación entre

España y Cataluña. La caída de la preferencia de que la relación de Cataluña con

España sea aquella de “Estado Independiente” se sigue agudizando. En relación con

el primer valor analizado del 2014, la preferencia por conseguir que Cataluña se

independice sufrió una desvalorización de un 14%.

A su vez, y con la misma constancia, la posibilidad de mantener el status quo

(al seguir siendo el territorio catalán una “Comunidad Autónoma dentro de España”),

siguió creciendo en popularidad, hasta lograr equiparar nominalmente la opción

independentista. Se distingue en términos nominales debido a que si se agrupan todas

las opciones que no involucran una separación de Cataluña de España, ellas superan

los deseos de independencia.
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● Búsquedas en Google Trends

A partir del 2020, a nivel local se produjo un crecimiento en términos de

búsquedas en torno a la pregunta “Que pasa en Cataluña”. Si bien se podría objetar

que la mayoría de las personas que se preguntaban por ello podrían haber estado

buscando información sobre las restricciones y condiciones de Cataluña en relación a

la pandemia de Covid-19, este auge en torno a la pregunta se mantuvo vigente hasta

finales del año 2023. Por lo tanto, denota un renovado interés catalan por comprender

la situación contemporánea de la comunidad autónoma.

A nivel estatal, se demuestra que el interés es menor en torno a esta cuestión.

Sin embargo, en cuestiones que incluyen a “Carles Puigdemont” o al “Referéndum

Cataluña”, los españoles logran equiparar el interés de los catalanes. Mismo en

relación al “Procés Cataluña”, en este periodo, también se encuentra un interés

equiparable con el de aquellos que residen en la comunidad autónoma.

El decreciente interés en las marchas catalanas por el Día de la Diada en el

año 2021, pueden fundarse en que en el año de la pandemia, esta debió ser

suspendida por restricciones de movilidad. Sin embargo, pasado este año, el interés

tanto por parte de la ciudadanía catalana como la del resto del país volvió a remontar

(pero en menor medida que previo a la pandemia). (Véase Figura 5 en Anexo)
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● Titulares de la Prensa Gráfica

En este último periodo a analizar, se observa que la cantidad de menciones de

las palabras preseleccionadas se mantienen cercanas a aquellas cantidades del año

pandémico, específicamente los valores del 2021 y 2022 se muestran menores.

En 2023, en concordancia con el proceso de amnistía que quiso imponer el

gobierno central, las noticias incluyendo a “Carles Puigdemont” volvieron a duplicarse

en relación al último año. Se denota que la cuestión catalana volvió en este último año

a posicionarse fervientemente en la agenda política tanto local como española. A su

vez, palabras como “Procés”, “Independencia Catalana” y “Movimiento Independentista

Catalan” vuelven a frecuentar en los titulares de la prensa gráfica.

Por su parte, y a pesar de su relativamente poca inclusión en los periódicos, las

palabras más ligadas a la contra-independencia, como “secesión Cataluña” y

“Constitucionalistas” también son testigos de un crecimiento. Esto demuestra que al

estar en auge la cuestión principal (como lo es la posibilidad de independencia), el

bloque opuesto a ella también comienza a tomar relevancia.

Sistema Partidario Catalán

● Distribución de Bancas en el Parlamento Catalán

Una vez que la decimosegunda legislatura del Parlamento de Cataluña llegó a

su fin, a partir del 12 de marzo del año 2021 se conformó la cámara que perdudaría

hasta el 12 de mayo del 2024. En el año 2020, el presidente de la Generalidad Quim
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Torra fue procesado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña debido a que en

reiteradas ocasiones había decidido ignorar las órdenes de la Junta Electoral Central,

manteniendo símbolos partidarios en edificios públicos durante el proceso de

elecciones generales. Es así, que el mandato fue llevado a término por su

vicepresidente Pere Aragones. El mismo lograría presentarse y ser investido como

presidente de la Generalidad en las elecciones del 2021, luego de siete meses como

presidente interino. Fue investido el 21 de mayo luego de obtener el apoyo de las tres

fuerzas independentistas (ERC, JxCat y CUP), logrando superar la mayoría de los

votos requeridos (obtuvo 73).

Todo el apoyo que había construído el partido anti-independentista de

Ciudadanos (Cs), el cual le permitió obtener la mayor cantidad de bancas en la última

configuración de la cámara, fue canalizado en otros partidos. Es así que de 36

escaños que lograron conseguir en las elecciones del 2017, en la nueva configuración

de la cámara, quedaron solamente con 6 lugares. A su vez, el Partido Socialista

Catalán (PSC) logró duplicar su listado de bancas, quedando a la misma altura que los

partidos independentistas de Juntos por Cataluña (JXCat) y Republicà (ERC).

Resulta importante destacar que finalmente el partido político Vox logró asentar

raíces en la región catalana consiguiendo la cuarta posición en número de escaños,

habiendo logrado hacerse de 11 lugares. Vox es un partido político español de

ideología conservadora, nacionalista y de derecha. Fundado en 2013, su plataforma se

centra en la defensa de la unidad de España, la soberanía nacional, la inmigración

controlada y la promoción de valores tradicionales. Su posicionamiento firme contra el

separatismo en regiones como Cataluña y el País Vasco, abogando por una España

unida y sin concesiones a los movimientos independentistas ha sido una de sus

posturas más notorias. A lo largo de los últimos años, Vox ha experimentado un

crecimiento significativo, pasando de ser un partido marginal a convertirse en una

fuerza política relevante en España. La retórica de este partido se caracteriza por su

tono confrontativo y su enfoque directo en temas considerados sensibles por otros

partidos políticos, como la inmigración, la seguridad y la identidad nacional. Sus

propuestas a menudo generan controversia, pecando de demasiado radicales o

polarizadoras. Sin embargo, logra captar el apoyo de una parte significativa de la

población que se identifica con sus mensajes de defensa de la tradición, la seguridad y

la unidad de España.

La caída del partido Cs denota que no alcanzó las aspiraciones de aquellas

personas contrarias al separatismo, dado que sí sigue existiendo este reclamo que fue
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canalizado mediante los votos al partido de Vox. Por su parte, los partidos con el

objetivo común de la independencia lograron mantener su fiel caudal de votos, aunque

al no gozar de la predominancia que en algún momento supieron mantener, deben

buscar apoyo en sus políticas mediante la negociación entre partidos. Cada vez más

se dificultaría la convergencia entre ellos, demostrado en la pérdida de apoyo del

presidente de la ERC. A su vez, debieron apaciguar sus discursos en torno a la

ferviente búsqueda de la independencia, dado que el clivaje político catalán comienza

lentamente a virar hacia uno con otra lógica.

La gran escalada de escaños que logró obtener el PSC podría significar la

futura variación de un esquema independentismo-unionismo en términos del clivaje

político local, hacia uno de lógica izquierda-derecha. Esta tendencia llevaría a que los

resultados de las últimas elecciones autonómicas en mayo del 2024, le otorgaran el

triunfo al PSC, que se hizo de 42 bancas y se posicionó como el partido más votado.

Tanto ERC como la CUP perdieron una significativa cantidad de escaños, al tiempo

que el PPC llegaba hasta quintuplicar sus resultados en relación con las elecciones

pasadas. Por su parte el partido de Puigdemont logró mantener y mejorar levemente

su posición de poder en comparación con los comicios del 2021.

● Programas Electorales para las Elecciones Autonómicas

Los programas electorales de las elecciones autonómicas del año 2021,

específicamente de los partidos políticos que pregonan el objetivo de la

independencia, fueron testigos de la vuelta de la jerga independentista. El partido que

más diferencia marcó en relación a su programa anterior fue JxCat. En su propuesta

electoral, JxCat retomó los pedidos de “independencia” para “Cataluña” mediante un

“referéndum”. Se destaca la voluntad de volver a incluir este tipo de palabras en

comparación con el año 2017, cuando había apaciguado su discurso separatista luego

de la intromisión española. A su vez, tanto la ERC como la CUP siguieron sumando en

su contador menciones a estos términos, demostrando que para ellos seguía siendo

un objetivo central de sus agendas. Por su lado, si bien las menciones a la

construcción y promoción del “procés” como tal fue central en los programas tanto del

2012 como del 2015, para estas elecciones si bien se menciona por los tres partidos

independentistas, ya no ocupa una posición elemental en la hoja de ruta de los

partidos.

Por otro lado, así como para las elecciones pasadas el PSC y el PPC habían

hecho constante alusión a las directrices de “España”, para estas nuevas elecciones el
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PPC decidió abstenerse de su mención. El partido socialista siguió mencionando tanto

a “España” como abogando nuevamente por la “unidad”. El partido de Carles

Puigdemont, JxCat, también fue promotor de la “unidad”, siempre y cuando éste

conlleve también un pacto de “amnistía” para con los detenidos y procesados por los

disturbios del 2017. Más aún, ERC y CUP también se manifestaron a favor de la

amnistía para aquellos encarcelados y perseguidos por su involucramiento en el

referéndum del primero de octubre.

● Escaños en el Parlamento Español

Dentro del tumultuoso escenario político en el cuál se situaba España a

principios del 2023, el presidente de turno, Pedro Sánchez, instó a un adelanto de las

elecciones generales que se encontraban previstas para diciembre del mismo año. La

dificultad de gobernabilidad para emplear políticas efectivas ocurrió debido a las

imposibilidades de llegar a acuerdo y formar mayorías estables dentro del recinto. Es

así que el domingo 23 de julio España fue testigo y protagonista de nuevos comicios

generales. En estas elecciones, y manteniendo un firme análisis a las bancas

destinadas a la comunidad autónoma de Cataluña, se pueden observar importantes

cambios en relación a las elecciones observadas en el capítulo anterior.

En primera instancia, resalta fuertemente el gran aumento de bancas que

consiguió el PSC, el cual se alinea con el Partido Socialista español apoyando

nuevamente la candidatura del presidente Pedro Sanchez. El aumento del 15% de los

votos obtenidos en comparación con las últimas elecciones del año 2019, le

permitieron obtener 7 escaños más. A su vez, otro partido que logró aumentar su

caudal de votos y consecuentemente bancas fue el PPC.

Por su lado, los partidos independentistas fueron todos víctimas de la pérdida

de escaños dentro del Parlamento español. La ERC perdió poco menos de la mitad de

sus lugares mientras que JxCat perdió un solo escaño. Sin embargo, el progreso que

había hecho la CUP en las últimas elecciones de poder insertarse como partido

autónomo fue perdido, al no llegar al mínimo de votos para conseguir una banca. Por

tanto, se observa un debilitamiento de la posición independentista en el escenario

estatal. Asimismo, se observa otro indicador del apaciguamiento de la cuestión

catalana dentro del recinto español, en cuanto por primera vez desde su fundación, el

partido anti-independentista Cs no se hizo presente en el Parlamento español.
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● Elecciones Municipales

El 28 de mayo del año 2023, se celebraron las últimas elecciones municipales

en la Comunidad Autónoma de Cataluña, al momento de escribir esta investigación.

Los resultados en materia de concejales lograron mantenerse estables en relación a

aquellos de las elecciones municipales anteriores. En términos generales, tanto la

ERC como JxCat tuvieron bajas en su caudal de funcionarios. El partido político que

constantemente quedó relegado al tercer puesto en materia de números de

concejales, el PSC, mantuvo su posición adquiriendo 100 concejales más en relación a

las elecciones anteriores.

Las diferencias en relación a los comicios del año 2019 se observan en la

aparición concreta del partido de ultraderecha, Vox, el cuál logró obtener sus primeros

124 concejales catalanes.

Conclusiones Parciales

Es posible observar que si bien la pandemia provocó la interrupción de

actividades presenciales, las represalias por parte del gobierno central en

consecuencia al referéndum también tuvieron efectos sobre la percepción de

importancia del movimiento independentista. Es por ello que se observa que en este

periodo, en parte por el latente pacto de amnistía promovido por el gobierno central, se
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gesta una pequeña nueva oleada de interés en la causa catalana, a pesar de que no

se ha podido retornar a los niveles de apoyo pre-pandémicos.

La ciudadanía catalana invierte notablemente menos dinero y tiempo en la

causa en relación a los periodos anteriores. Las decrecientes membresías tanto a las

organizaciones independentistas como Omnium Cultural, Asamblea Nacional Catalana

y Consejo de la República, y a las afiliaciones a partidos políticos, como también la

disminución de asistentes a las movilizaciones por el Día de la Diada, denotan el

debilitamiento del apoyo al independentismo por parte de la población civil. Sin el aval

o el interés de los ciudadanos residentes en Cataluña, como establecía Elder y Cobb

(1983), se torna dificultoso que el problema logre mantenerse en agenda con la fuerza

que necesita. Este resquebrajamiento de las bases del apoyo independentista

comienza a plasmarse y tomar forma en el sistema partidario. Por lo tanto, los partidos

independentistas están empezando a moderar su enfoque en la cuestión de la

independencia, con el objetivo de preservar su base de votantes y, por ende, su

debilitada influencia política.

La representación anti-independentista en materia de partidos políticos ha sido

más cambiante que aquella de los partidos separatistas. Particularmente en las últimas

dos legislaturas mencionadas se ha visto que los partidos con objetivos separatistas

logran mantener un estable caudal de votos, mientras que aquellos unionistas tienen

un apoyo fluctuante. La imponente crecida del partido de Cs a lo largo de los años

sugiere que aquellos catalanes reacios a la independencia necesitaban una voz en el

Parlamento que los represente. Sin embargo, la entrada de una voz más radical en

escena, como lo es el partido Vox, sugiere que las personas que no apoyan el

proyecto de una Cataluña independiente necesitaban una orientación más extrema.

Mismo, el partido de Vox no es únicamente unionista, es decir, puja un agenda más de

derecha conservadora, por lo que también denota la relegación del problema

independentista a un segundo plano.

Tanto en el plano local, como comunidad autonómica, como en el general

español se denota el cambio por parte de los electores en cuanto a su elección de

partidos. La desgastada dicotomía independentismo-unionismo dio paso a un nuevo

resurgir del clivaje izquierda-derecha. El retorno a este clivaje corresponde más que

nada al escenario general, a la gobernanza española, donde los catalanes supieron

regir los comicios mediante esta puja. Sin embargo, la novedad recae en el plano local

catalán dado que se quiebra el escenario donde por los últimos doce años primó la

lógica independentismo-unionismo a la hora de votar.
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Consideraciones Finales

El objetivo de este trabajo de investigación se centró en el estudio temporal

2014-2024 de la fluctuación del apoyo al movimiento independentista catalán y cómo

éste repercutió en el sistema partidario local. La variable independiente fue desglosada

en distintos indicadores que permitieron caracterizarla de una manera más integral.

Entre ellos fueron utilizados principalmente sondeos de opinión, métricas de afiliación

tanto a organizaciones civiles independentistas como a partidos políticos y reportes de

asistencia a movilizaciones. A su vez, fue posible observar la inserción y permanencia

de la cuestión catalana en la agenda política y social, su urgencia y su prioridad. Para

ello, fueron útiles los titulares de prensa gráfica y las métricas de búsquedas de

Google Trends. Por otra parte, la variable dependiente: la variación del escenario

partidario catalán. La misma fue trabajada mediante indicadores como los resultados

de comicios municipales, autonómicos y generales, junto con la variación de los

programas electorales para los comicios locales y autonómicos.

Una de las motivaciones principales para emprender esta investigación provino

de la falta de estudios en la literatura existente sobre la cuestión catalana que

contemplen un horizonte temporal con posterioridad a la crisis del año 2017. Es por

ello que se decidió realizar una continuación del estudio de la situación hasta la

actualidad, incorporando así momentos determinantes de la última década y los

impactos que estos tuvieron en el apoyo al movimiento. Las delimitaciones de los

periodos fueron establecidas específicamente para lograr medir los indicadores como

respuesta a estas instancias cruciales. El primer periodo recorre desde el año 2014

hasta el 2017, pero específicamente hasta octubre de este último año, ya que fue allí

cuando se llevó a cabo el referéndum ilegalmente, y posteriormente la declaración

unilateral de la independencia; la cual tuvo como consecuencia la intervención

española en el gobierno catalán. El corte temporal inicial se debe puntualmente al

momento de mayor extremismo separatista en cuanto al discurso del ex-presidente

independentista, Artur Mas. En el segundo periodo observado, 2018-2020, se ubica en

los momentos posteriores a los eventos de octubre del 2017, es decir la respuesta y

consecuencias del gobierno español, y se estudia hasta la declaración de emergencia

sanitaria mundial a causa de la pandemia del Covid-19. Por último, el tercer recorte

temporal inicia en el 2021 con la reducción de la astringencia de las políticas sanitarias

pandémicas y sus consecuencias, hasta principios del año 2024, momento de escritura

de este trabajo de investigación. A lo largo de los tres períodos analizados fue posible
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marcar una clara línea que definiera cómo evolucionó el apoyo al movimiento catalán y

cómo este influyó en la configuración del sistema partidario local.

En primer lugar, dentro del periodo que abarca desde 2014 hasta los eventos

de finales de octubre de 2017, se hace posible observar y comprender los momentos

clave en la formación, consolidación y crecimiento del apoyo popular hacia el objetivo

de la independencia catalana. El notable aumento en las afiliaciones a las

organizaciones civiles independentistas, así como el incremento en la asistencia a las

marchas, revela el compromiso de una parte significativa de la ciudadanía con la

causa, reflejado en los recursos que estaban dispuestos a ofrecer. Los meses previos

al referéndum de octubre del 2017 fueron testigos de un incremento en los indicadores

de apoyo al movimiento catalán, logrando alcanzar su punto más álgido en cuánto más

se acercaba el momento del referéndum.

En el ámbito partidario local, se observa la aparición de un nuevo actor

relevante: el partido Juntos por Cataluña (JxCat), el cual inicialmente surgió como la

coalición Juntos por el Sí (JxSí). Tanto JxSí como JxCat se formaron y desarrollaron en

torno al clivaje independentismo-unionismo. Por lo tanto, su presencia en el

Parlamento catalán y en el español, así como la distribución de sus concejales, refleja

el fortalecimiento del apoyo al movimiento independentista traducido en votos. En otras

palabras, el partido se benefició del creciente entusiasmo y fervor por la idea de una

posible independencia o, al menos, un mayor grado de autonomía, lo que les otorgó

una mayor confianza y libertad para maniobrar políticamente. Primaba en este periodo

la cohesión entre los partidos independentistas, formando un frente unido en el

Parlamento, el cuál se debía enfrentar a una oposición fragmentada.

El segundo periodo mantuvo en un principio la euforia independentista

acarreada por las consecuencias de la consulta popular ilegal, que fue lentamente

cediendo hasta que en el 2020 por motivo de la pandemia de Covid-19, la propuesta

catalana quedó relegada tanto en el escenario político como en el social. La

disminución en la afiliación a organizaciones civiles independentistas y el descenso en

la participación de manifestantes en las movilizaciones por el Día de la Diada señalan

el inicio de una disminución en la relevancia del problema catalán en la agenda civil.

Cada vez menos personas estaban dispuestas a invertir recursos materiales (para

afiliarse) y temporales (para participar en marchas) en una causa que parece estar

alejándose cada vez más. Además, la percepción pública sobre la cuestión catalana,

tal como se refleja en las encuestas de opinión, también sigue una tendencia

descendente hacia el apoyo a la independencia. No sólo hay una menor disposición de
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la ciudadanía para respaldar la causa con recursos, sino que también se observa un

cambio en la mentalidad general. Esta transformación se evidencia en la preferencia

por opciones que buscan una mayor autonomía pero dentro de los límites territoriales

de España.

Tanto las causas penales que involucran a los líderes políticos como el

continuo exilio del principal líder del movimiento, Carles Puigdemont, podrían haber

impactado la concepción sobre la viabilidad de la independencia. Además, la

disminución en las menciones en los principales periódicos de la región y del país

probablemente haya influido en la percepción de la urgencia y la proximidad del

movimiento. Por lo tanto, sin la participación activa de dos actores clave en el proceso

de definición de la agenda (como son los actores políticos y los medios de

comunicación, según lo establecido por Elder y Cobb en 1983), el problema podría

haber dejado de estar presente en la agenda pública. La desaceleración del

movimiento, en función a los indicadores analizados, es evidente. Tanto en términos de

apoyo como de visibilidad, durante este período se observa un proceso gradual de

estancamiento, influenciado en parte por las repercusiones del referéndum y la

declaración unilateral de independencia de 2017, así como por la prioridad que la

pandemia de Covid-19 adquirió en la agenda política y social. En resumen, aunque el

movimiento independentista experimentó una desaceleración en términos de

movilización, en las urnas siguió siendo dominante la intención de voto a favor de

aquellos partidos que mantuvieron la independencia como objetivo central.

La relegación de los partidos políticos que no tienen una postura clara sobre la

cuestión catalana (sea a favor o en contra), como lo fueron particularmente el PSC o el

PPC y demostrado en su poco poder político dentro del recinto durante este periodo,

es una clara muestra de que el conflicto entre estas posturas fue en ese momento más

crucial que nunca en la política local catalana. Además, este enfrentamiento también

logró permear las elecciones generales, donde antes predominaba la división

izquierda-derecha en cuanto a los partidos que lograban una suma importante de

escaños. Sin embargo, tras los eventos de 2017 los principales partidos

independentistas, como JxCat y ERC, debieron moderar su postura en los programas

electorales para las elecciones autonómicas, luego de la intervención del gobierno

central y la disolución del parlamento.

Dentro del tercer y último periodo estudiado en esta investigación, fueron

analizados los últimos años desde el 2021 hasta principios del 2024. Es posible notar

que aunque la pandemia causó una pausa en la actividad física, las represalias del
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gobierno central tras el referéndum también influyeron en cómo se percibía la

importancia del movimiento independentista. Por lo tanto, durante la última porción de

este periodo, en parte debido al posible pacto de amnistía propuesto por el gobierno

central, se estaría gestando un renovado interés en la causa catalana, aunque aún no

se haya alcanzado el nivel de apoyo previo a la pandemia.

La reducción en la afiliación a organizaciones independentistas como Omnium

Cultural, Asamblea Nacional Catalana y Consejo de la República, así como en los

partidos políticos afines, junto con la menor participación en las movilizaciones por el

Día de la Diada, reflejan un debilitamiento del respaldo al independentismo por parte

de la población civil. Sin el respaldo activo o el interés de los ciudadanos catalanes,

según lo sugerido por Elder y Cobb (1983), mantener el problema en la agenda política

adquiere cierta complejidad. Esta disminución en el apoyo independentista comienza a

reflejarse en el sistema de partidos políticos. Por lo tanto, los partidos independentistas

comienzan a adoptar una postura más moderada sobre la cuestión de la

independencia, con el fin de conservar su base de votantes y, en consecuencia, su

influencia política queda debilitada.

La postura anti-independentista entre los partidos políticos ha sido más volátil

que la de los partidos separatistas. En las dos legislaturas mencionadas, tanto la

conformada en el Parlamento catalán en el año 2021 como la constituída en el año

2023 en el Parlamento español, se ha observado que los partidos con objetivos

separatistas mantienen un caudal de votos estable, mientras que los unionistas

experimentan un apoyo fluctuante. El notable ascenso del partido Ciudadanos a lo

largo de los años sugiere que los catalanes contrarios a la independencia necesitaban

una representación en el Parlamento. Sin embargo, la irrupción de una voz más

radical, como el partido Vox, indica que aquellos que se oponen al proyecto de una

Cataluña independiente buscaban una orientación más extrema. Además, Vox no solo

aboga por la unión, sino que también promueve una agenda conservadora de derecha,

lo que sugiere una relegación del problema independentista a un segundo plano.

Asimismo, al observar los patrones de voto de la región catalana, se observa

un cambio en las preferencias de los electores tanto a nivel local, autonómico, como

nacional en España. La tradicional dicotomía entre independentismo y unionismo ha

sido reemplazada por un renovado enfoque en la división izquierda-derecha. Este

cambio es más evidente a nivel nacional, en la política española en general, donde los

catalanes han dirigido las elecciones basándose en esta división. Sin embargo, la

novedad radica en el ámbito local catalán, donde se rompe con la tendencia de los
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últimos doce años, donde predominaba la lógica independentismo-unionismo en la

toma de decisiones electorales, al otorgarle la mayoría de votos al Partido Socialista

Catalán en las últimas elecciones autonómicas de mayo 2024. Estos resultados

recientes apoyan aún más la teoría central de este trabajo, es decir, prolongan la línea

de pensamiento que establece que a menor fuerza del movimiento independentista

catalán, el sistema partidario se reconfigura y vuelve a tomar como central el clivaje

tradicional de izquierda-derecha.

En cuanto a observaciones a partir de los autores nombrados dentro del marco

teórico y el estado del arte, ha sido posible refutar, observar y extender los avances

teóricos de varios de ellos. Por ejemplo, en cuanto a lo pautado por Botella en su

estudio de 1984, donde cita que los partidos políticos no mantienen conexiones

fortificadas con la sociedad catalana. Esta tendencia ha podido verse reflejada a partir

de la baja afiliación a los partidos en la última década junto con su contraposición con

las altas afiliaciones a las organizaciones civiles. Por lo tanto, la ausencia de

mecanismos estables de apelación al conjunto de la sociedad sigue perdurando hasta

la contemporaneidad.

A su vez, también se recuerdan los escritos de Rossi (2007) sobre las protestas

y movilizaciones como métodos para instaurar un problema en la agenda política. Al

principio, la gran convocatoria a las manifestaciones por el Día de la Diada eran

multitudinarias, por lo que lograban un alto impacto tanto local como general en el

resto de España al ser cubiertas por los medios de comunicación. A su vez, la

novedad de la propuesta entusiasmó a miles de catalanes que se sentían escuchados

en su pedido por la independencia. Sin embargo, como bien resaltaba Rossi, esta

herramienta al verse reiterada, podría llegar a perder su carácter disruptivo al

encontrarse rutinizada de manera anual. Es así que llegado el año 2023, las últimas

movilizaciones llegaron a representar sólo un 10% de los asistentes en relación con las

primeras marchas.

En futuras investigaciones queda como pendiente el efectivo análisis de cómo

influirá el Pacto de Amnistía propuesto por el Presidente Pedro Sánchez en la

ciudadanía catalana. Esto es, existe la posibilidad de que con esta nueva instancia de

diálogo con el gobierno central, el interés y la esperanza por un posible aumento de

autonomía tenga lugar. Por lo tanto, el continuo monitoreo de las bases del apoyo al

movimiento independentista resulta de gran importancia para determinar la viabilidad

del proyecto separatista. Seguido de ello, un renovado interés y percepción de

posibilidad podría volver a posicionar a la cuestión catalana nuevamente en la agenda
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política y social. También, surgido del pacto promovido por el PSOE, se abre el

abanico de posibilidades a nuevas formas y concesiones de autonomía que el pueblo

catalán pudiese llegar a gozar, aunque los partidos independentistas reafirman su

compromiso con el fin último de la independencia. A su vez, resulta imperante que se

profundice el análisis de las elecciones autonómicas de mayo del año 2024, sus

repercusiones y cómo sus resultados continúan aportando a la reconfiguración del

sistema partidario local. Junto con ello, se deberá monitorear la inserción del partido

ultraderechista Vox en la región, y su posible crecimiento dentro de la arena política

catalana.

Por otra parte, queda aún por indagar el descenso del apoyo independentista

en términos de las dificultades económicas coyunturales en Cataluña. Es decir,

investigar cómo se vio afectado el apoyo al movimiento separatista por las condiciones

económicas, tanto contextuales (cómo la crisis del 2008 o la salida de la pandemia del

Covid-19), como también aquellas presiones fiscales provenientes del gobierno central

español. En paralelo, el análisis aquí desarrollado podría extenderse a otros casos de

estudio. Un ejemplo concreto de ello sería aplicar el estudio al apoyo del movimiento

separatista escocés y cómo en consecuencia se determina el sistema partidario local.

Un punto en común entre el movimiento de Escocia y el caso de estudio aquí

expuesto, es la superación de la realidad pandémica adversa; por lo que analizar si

ella afectó a las bases movilizadoras del movimiento escocés es de gran interés

académico comparativo. Por último, debido a limitaciones de este trabajo de

investigación, se ha imposibilitado la obtención de ciertos datos que no son de público

acceso, por lo que de concretar su obtención se podría agregar valor al trabajo de

investigación llevado a cabo. En concreto, es el caso de los datos pertenecientes a los

partidos políticos estudiados, como lo son los números de afiliados y determinados

programas electorales tanto competentes a los comicios autonómicos como generales.

Por todo lo expuesto a lo largo de este trabajo de investigación y por lo

reiterado brevemente en este apartado, se infiere que existe una estrecha relación

entre la fuerza de apoyo que posee el movimiento independentista catalán y el peso de

los partidos independentistas en el sistema partidario local. Dicho vínculo se observa

en la forma en la que las dinámicas políticas y las alianzas estratégicas entre los

partidos locales han sido condicionadas por el debilitamiento y la decreciente

visibilidad del movimiento independentista catalán observada a lo largo del análisis.

Por lo tanto, comprender la sinergia entre el movimiento independentista y el contexto

político catalán es esencial para evaluar sus consecuencias a largo plazo en la
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estructura política y social de la región. A medida que se avance hacia el futuro, queda

claro que la investigación en este campo debe ser continua y adaptativa, tomando en

cuenta los nuevos desarrollos políticos y económicos que pudiesen surgir. Sólo a

través de un análisis sostenido y exhaustivo, junto con la obtención de datos

adicionales actualizados, se podrá obtener una comprensión completa de los factores

que impulsan y limitan el movimiento independentista catalán, y cómo éste impacta

tanto en la sociedad catalana y española en su conjunto, como en sus sistemas

partidarios.
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Anexo

Tabla 1 - Variación Porcentual de afiliados a las organizaciones civiles

independentistas Omnium Cultural, Asamblea Nacional Catalana y Consejo de la

República.

Tabla de elaboración propia con datos de fuentes primarias, como las mismas

organizaciones, y fuentes secundarias, como notas de periódicos.

Figura 1 - Variación de cantidad de afiliados a las organizaciones civiles

independentistas Omnium Cultural, Asamblea Nacional Catalana y Consejo de la

República.

Gráfico de elaboración propia con datos de fuentes primarias, como las mismas

organizaciones, y fuentes secundarias, como notas de periódicos.
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Tabla 2 - Cantidad de afiliados a los partidos políticos: Partido Popular de Cataluña

(PPC), Partido Socialista Catalan (PSC), Ciudadanos (Cs), Esquerra Republicana de

Cataluña (ERC), Juntos por Cataluña (JxCat) y Candidatura de Unidad Popular (CUP).

Tabla de elaboración propia con datos de fuentes primarias, como los mismos partidos,

y fuentes secundarias, como notas de periódicos.

Tabla 3 - Cantidad de asistentes a las movilizaciones por el Día de la Diada según las

estimaciones por las organizaciones independentistas y el gobierno central, junto con

los valores reales propiciados por la Guardia Urbana. Tabla de elaboración propia con

datos de fuentes secundarias, como notas de periódicos.
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Figura 2 - Cantidad de asistentes a las movilizaciones por el Día de la Diada según las
estimaciones por las organizaciones independentistas y el gobierno central, junto con

los valores reales propiciados por la Guardia Urbana. Tabla de elaboración propia con

datos de fuentes secundarias, como notas de periódicos.

Tabla 4 - Respuestas a la pregunta de ¿Quiere que Cataluña se convierta en un

Estado independiente? Tabla de elaboración propia con datos de los estudios anuales

de opinión hechos por la Generalidad de Cataluña.
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Figura 3 - Respuestas a la pregunta de ¿Quiere que Cataluña se convierta en un

Estado independiente? Gráfico de elaboración propia con datos de los estudios

anuales de opinión hechos por la Generalidad de Cataluña.

Tabla 5 - Respuestas a la pregunta de ¿Cuál es su preferencia de la relación

Cataluña-España? Tabla de elaboración propia con datos de los estudios anuales de

opinión hechos por la Generalidad de Cataluña.
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Figura 4 - Respuestas a la pregunta de ¿Cuál es su preferencia de la relación

Cataluña-España? Gráfico de elaboración propia con datos de los estudios anuales de

opinión hechos por la Generalidad de Cataluña.
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Figura 5 - Gráficos de elaboración propia basados en reportes Google Trends para

términos seleccionados.
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Tabla 6 - Tabla de elaboración propia utilizando distintas herramientas del buscador en

internet para aislar los titulares de noticias de cinco periódicos (El Mundo, La

Vanguardia, ABC, El Periódico de Catalunya y El País) buscando enumerar la

aparición de palabras específicas.
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Tabla 7 - Tabla de elaboración propia sumando todas las menciones a los términos

pre-seleccionados dentro de cinco periódicos durante el periodo 2014 - 2023.

Figura 6 - Gráfico de elaboración propia sumando todas las menciones a los términos

pre-seleccionados dentro de cinco periódicos durante el periodo 2014 - 2023.

Tabla 8 - Cantidad de escaños obtenidos por cada partido político en cada elección

autonómica. Tabla de elaboración propia utilizando la página oficial del Parlamento de

Cataluña.
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Figura 7 - Cantidad de escaños obtenidos por cada partido político en cada elección

autonómica. Gráfico de elaboración propia utilizando la página oficial del Parlamento

de Cataluña.
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Tabla 9 - Cantidad de reiteraciones de palabras predeterminadas en los programas

electorales de elecciones autonómicas de los partidos políticos estudiados. Tabla de

elaboración propia utilizando fuentes primarias, los programas electorales.
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Figura 8 - Cantidad de reiteraciones de palabras predeterminadas en los programas

electorales de elecciones autonómicas de los partidos políticos estudiados. Gráfico de

elaboración propia utilizando fuentes primarias, los programas electorales. Las

palabras fueron buscadas en cada programa en el idioma en el cuál haya estado el

documento.

117



Tabla 10 - Cantidad de escaños catalanes para cada partido político dentro del

Parlamento Español. También, la división de votos en términos nominal y porcentual.

Tablas de elaboración propia utilizando información propiciada por el Parlamento

Español.

Figura 9 - Cantidad de escaños catalanes para cada partido político dentro del

Parlamento Español. También, la división de votos en términos nominales. Gráficos de

elaboración propia utilizando información propiciada por el Parlamento Español.
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Tabla 11 - Cantidad de votos y consecuentemente concejales obtenidos por cada

partido político segmentado por elecciones. Tabla de elaboración propia en base a

fuentes secundarias: prensa gráfica.
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Figura 10 - Cantidad de votos y consecuentemente concejales obtenidos por cada

partido político segmentado por elecciones. Gráfico de elaboración propia en base a

fuentes secundarias: prensa gráfica.
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