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RESUMEN

La tesis de la crisis de la representación postula 
el declive y transformación de los partidos políti-
cos y algunas instituciones tradicionales como 
instrumentos de intermediación entre la sociedad 
y el estado. Esta perspectiva condiciona la forma 
en que los ciudadanos y los propios parlamentarios 
conciben y ejercen la representación política. Sin 
embargo, como ilustra El poder político en España, 
la dimensión multinivel es imprescindible para en-
tender la función representativa y el vínculo élite-
masa. En este texto, sugerimos algunos ejemplos 
adicionales para subrayar esa influencia: en con-
textos de polarización sobre el eje de la identidad 
nacional, en el apoyo a la Unión Europea y en las 
preferencias sobre el funcionamiento de las insti-
tuciones.
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ABSTRACT

The thesis of the crisis of representation postulates 
the decline and transformation of political parties 
and some traditional institutions as instruments of 
intermediation between society and the state. This 
approach affects the way in which citizens and 
parliamentarians themselves conceive and exer-
cise political representation. However, as political 
power in Spain illustrates, the multilevel dimension 
is essential for understanding the representative 
function and the elite-mass link. In this text, we 
suggest some additional examples to underline this 
influence: in contexts of polarization on the axis of 
national identity, in the support to the European 
Union and in the preferences on the functioning of 
institutions.
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INTRODUCCIÓN

Ante el grito del ‘no nos representan’ que se ha 
venido expandiendo por el panorama político espa-
ñol en los últimos años, El poder político en España: 
parlamentarios y ciudadanía (CIS, 2016) trata de 
plantearnos hasta qué punto conocemos suficien-
temente a esos agentes que parecen no represen-
tarnos. En un contexto de elevada insatisfacción 
contra la clase política y los partidos, resulta pa-
radójico constatar a menudo la trascendencia que 
atribuimos a nuestros representantes y dirigentes 
políticos sobre nuestras vidas, y lo poco que los co-
nocemos, a ellos y a su actividad (Medvic, 2013). 
Sin ser nuevo, ese bajo conocimiento sobre la polí-
tica suele considerarse uno de los factores clásicos 
para explicar parte de nuestros comportamientos 
y percepciones como ciudadanos. Algunas de las 
fuentes de ese desconocimiento son sobradamen-
te conocidas, y provienen de nuestra posición so-
cioeconómica. Otras razones son menos obvias.

Si se me permite algo de simplificación, creo 
que algo de ello tiene que ver con una suerte de 
‘conspiración cognitiva’ hacia lo político presen-
te en el espacio público español. Muy a menudo, 
muchos políticos, ciudadanos, académicos y me-
dios de comunicación coinciden en abordar la 
explicación de nuestros acontecimientos políticos 
centrándose exclusivamente en las opiniones del 
público, recabadas mediante datos de encuesta. 
Es natural que en una democracia representativa, 
las opiniones y percepciones de la ciudadanía ten-
gan un papel primordial en la comprensión de lo 
político. Pero por sí solas, su capacidad explicativa 
es menor de lo que puede atribuírseles. La política 
(también la democrática) tiene difícil objetivación 
si dejamos fuera de la ecuación lo que opinan, lo 
que hacen, lo que esperan y lo que ansían los indi-
viduos que conducen los asuntos públicos, que los 
deciden y que los determinan: las élites políticas. 
Esa importancia desmedida hacia los datos de opi-
nión pública como motor explicativo de lo político 
que se da entre políticos, ciudadanos, académicos 
y medios puede tener una motivación comprensible 
en cada caso: exime, en último extremo, a los polí-
ticos de responsabilidad ante sus propias acciones, 
al desviar la atención de sus intereses, errores y 

dejaciones; otorga un hiper-protagonismo a los 
propios ciudadanos; facilita la obtención de datos 
para los académicos (es más asequible entrevistar 
una segmento de ciudadanos que a un grupo de 
actores políticos); y permite a los medios cocinar 
sus titulares con mayor margen de discreción sin 
poner en riesgo sus incestuosas relaciones con la 
clase política.

Por supuesto, también se podría argüir, sin 
menoscabo de lo anterior, que ese desconocimiento 
de la clase política (en España, pero también más 
allá) es igualmente el reflejo del posible declive de 
su posición ante los ojos de la opinión pública (Goot, 
2002). Quizá los parlamentarios no son vistos ya, 
por parte de sus conciudadanos, como los principa-
les agentes del poder político en nuestra democra-
cia, porque otras fuerzas pueden estar suplantando 
esa función. Este es uno de los argumentos que han 
dado pie a las recientes aportaciones sobre la crisis 
(en el sentido de transformación) de la política de 
la representación en las democracias occidentales, 
según las cuales el debilitamiento de la actividad 
política tradicional basada en la representación y 
en la intermediación de partidos y representantes 
parlamentarios entre estado y sociedad está con-
duciendo a su substitución por una acción política 
más plana, en la que los ciudadanos exigen una 
presencia directa ante gobernantes y administra-
ciones (Tormey, 2015). La idea del fin de la políti-
ca representativa propugna, en este sentido, una 
concepción más amplia y compleja de la idea de 
representación que la asumida por la perspectiva 
institucional tradicionalmente (Saward, 2010).

Desde cualquiera de las dos perspectivas, la 
conspirativa o la crítica, la publicación de El poder 
político en España resulta muy pertinente. Dedica-
da al estudio de las percepciones y actitudes polí-
ticas de los representantes españoles de la actua-
lidad, tanto autonómicos como del Congreso de los 
Diputados, los resultados de la investigación en la 
que se basa el estudio nos aportan información su-
ficiente para poder recordar que el declive o desdén 
hacia los políticos manifestado en los últimos años 
no reduce un ápice, todavía, del enorme protago-
nismo que tienen tanto en la acción política como 
en la explicación de sus mecanismos de funciona-
miento y de sus resultados.
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La obra se inserta en un momento de auge de los 
estudios sobre las opiniones de la élite política espa-
ñola, basados en investigaciones complementarias 
sobre los representantes parlamentarios de diver-
sos niveles (Deschouwer y Depauw, 2014; Jerez-Mir, 
Real-Dato y Vázquez García, 2015; Camacho, 2017). 
A pesar de sus limitaciones, el estudio de las élites 
políticas mediante encuestas de opinión es una téc-
nica valiosa para conocer las opiniones de los polí-
ticos y las bases cognitivas sobre cómo estos toman 
sus decisiones (Rodríguez-Teruel y Daloz, 2017). Con 
ese acopio de datos, los autores de este libro están 
en condiciones de afrontar diversos interrogantes 
relacionados con la dinámica y las bases de la repre-
sentación política en España, y muy especialmente 
con el problema de ese vínculo entre ciudadanos y 
élites al que nos referíamos, y que podría estar en un 
proceso de transformación profunda.

A partir de los resultados recogidos por el equi-
po de Xavier Coller, ¿estamos en disposición de 
apoyar la hipótesis del fin de la política represen-
tativa en España? Sin duda, entre los principales 
hallazgos (expuestos en las conclusiones del libro), 
los autores mencionan una serie de brechas que 
evidencian la distancia entre representantes y re-
presentados. No obstante, lejos de ser novedosas, 
estas brechas responden a menudo a los patrones 
tradicionales de distancia entre élites y ciudada-
nos. Es más interesante la idea esgrimida por los 
autores de que tal distancia parece fluctuar según 
los partidos de pertenencia y, dato relevante, se-
gún el nivel de representación en el que operan los 
políticos. El papel de los partidos políticos queda 
fuera del ámbito de análisis del libro, aunque cabe 
mencionar al respecto el importante debate en vi-
gor sobre si la transformación de estos está alte-
rando el vínculo representativo en las democracias 
actuales o bien si, por encima de todo, persiste la 
estabilidad en la cadena de delegación democrá-
tica (Dalton, Farrell y McAllister, 2011; Mair, 2013; 
Biezen y Kopecky, 2014).

En cambio, el papel diferencial que pueden 
desempeñar los distintos niveles de representación 
a la hora de perfilar la mayor o menor coincidencia 
entre representantes y representados sugiere que la 
variable multinivel puede ser fundamental si que-
remos entender cómo se estructuran y condicionan 

las opiniones y percepciones de las élites políticas 
en países como España. Esta sería una variable que 
los promotores de la tesis de la crisis de la repre-
sentación política no han tenido suficientemente en 
cuenta todavía. En este sentido, ¿por qué es impor-
tante incorporar ese aspecto, justificado sobrada-
mente en varios pasajes de El poder político…, a 
nuestros análisis sobre el vínculo élite-masa? ¿Y 
qué implicaciones puede comportar para abordar 
las críticas contra la supuestamente fallida repre-
sentación política en nuestro sistema político?

Uno de los aspectos en los que el libro pone en 
evidencia la fluctuante distancia entre políticos y 
ciudadanos se encuentra en las cuestiones relacio-
nadas con el sentimiento de pertenencia y la con-
cepción nacional de España (caps. 10, aparte de 9 y 
13). Los autores señalan las diferencias significati-
vas que se dan en aquellas regiones con una iden-
tidad propia más fuerte, como Cataluña, País Vasco 
o Galicia. Siguiendo trabajos previos de los propios 
autores, se sugiere que esa mayor frecuencia de las 
élites a reafirmar su identidad regional frente a la 
española, en contraste con la mayor predisposición 
de sus electorados a asumir identidades duales, 
puede tener efectos relevantes sobre las políticas 
de identidad impulsadas por esos representantes 
desde las instituciones autonómicas. Podríamos 
añadir al respecto que esa brecha puede tener con-
secuencias importantes para la propia polarización 
del electorado, cuando los partidos son capaces de 
trasladar sus preferencias a sus propios votantes. 
En ese sentido, algunos trabajos recientes apunta-
lan esa idea: no solo el auge del secesionismo ca-
talán desde 2012 puede estar relacionado con esa 
estructura de preferencias concretas, sino que ade-
más este puede haber sido en parte consecuencia 
de la propia radicalización de los votantes, que de 
esta manera se habrían acercado a las posiciones 
de sus representantes, reduciendo con ello la bre-
cha identitaria existente hasta el momento (Barrio y 
Rodríguez-Teruel, 2017). En este sentido, la polari-
zación de las élites habría sido a la vez motor de po-
larización de los votantes y reducción de la distancia 
de las preferencias territoriales entre representantes 
y representados. Un efecto provocado por la sobre-
puja étnica que cuestiona las tesis que equiparan 
moderación y representación democrática.
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Un fenómeno contrario parece haberse dado 
en la distancia de opiniones entre representantes 
y representados con respecto a la Unión Europea 
(cap. 14). Como señala otro de los capítulos de la 
obra, el nivel europeo queda aún lejos de las pre-
ferencias de los diputados españoles como ámbi-
to de relación o escalón para continuar la carrera 
política. De acuerdo con ello, no parece que en las 
élites políticas españolas se esté reproduciendo 
esa integración de carreras e interacciones entre 
ámbito nacional y europeo que sí se está dando 
en otros países (Best, Lengyel y Verzichelli, 2012). 
No obstante, una perspectiva de análisis diacró-
nico permite poner de manifiesto algunos cambios 
que se están dando en la relación representan-
tes-representados al respecto. Como muestran 
investigaciones recientes, los efectos de la crisis 
de la eurozona de la última década parecen haber 
erosionado el apego de las élites políticas nacio-
nales a la UE, aunque esa evolución se da con 
variaciones entre los diferentes miembros (Vogel y 
Rodríguez-Teruel, 2016). Como excepción, la élite 
política española refleja una solida estabilidad en 
sus preferencias y percepciones sobre la UE, a di-
ferencia del deterioro notable que se ha dado entre 
la ciudadanía española (Rodríguez-Teruel, Real-
Dato y Jerez, 2016). Una de las consecuencias de 
la ampliación de esa brecha europea en las prefe-
rencias entre representantes y representados es la 
eventual aparición de un ‘fallo de mercado’ en la 
representación de las posiciones críticas respecto 
a la UE, una posición que los nuevos partidos (y en 
particular Podemos y otras nuevas organizaciones 
de la izquierda radical emergente) pudieron blan-
dir en sus programas para las elecciones euro-
peas de 2014 (Fernández-Albertos, 2015).

Finalmente, otro aspecto relevante en el que la 
dinámica multinivel puede tener efectos relevantes 
en el vínculo élite-masa puede estar relacionado 
con las preferencias sobre el funcionamiento de las 
instituciones, más allá de la organización territo-
rial. Sin embargo, en este aspecto la falta de evi-
dencias lastra nuestras opciones para responder al 
interrogante planteado. Dado que el libro no aborda 
explícitamente la cuestión, debemos remitirnos a 
los datos más recientes recogidos por el CIS, vein-
te años atrás, en los que se realizó una encuesta 

paralela a ciudadanos y representantes (Estudios 
2240 y 2250, 1997) y en los que ya se apuntaron 
temas clave, respecto a los cuales la distancia en-
tre ambos grupos tenía implicaciones relevantes. 
Uno de estos temas se refería a las preferencias 
sobre las formas de financiación de los partidos 
políticos, y en ella se manifestaban discrepancias 
de peso: por ejemplo, mientras que la gran mayoría 
de diputados apostaban por un sistema de finan-
ciación público-privado (como el existente) o, en su 
caso, por la financiación pública exclusiva, casi la 
mitad de los ciudadanos prefería que los partidos 
se financiaran de forma privada mayoritaria o com-
pletamente (Rodríguez-Teruel, 2015, p. 159). Años 
después, como reacción a los casos de corrupción, 
los parlamentarios han optado por reforzar el peso 
de lo público en la financiación de partidos, en clara 
oposición a lo que opinaba una proporción impor-
tante de la sociedad. La muestra de la encuesta no 
permitía contrastar estas diferencias por distintos 
niveles de representación. En todo caso, la existen-
cia de tales discrepancias entre representantes y 
representados sobre aspectos de funcionamientos 
esenciales de nuestra democracia puede estar en 
la base del auge de la desafección generada en los 
años posteriores a la crisis económica y financiera 
de esta década (cap. 8).

Estas cuestiones ilustran la trascendencia que 
posee el funcionamiento y evolución de los vínculos 
élite-masa para las democracias liberales, y las 
consecuencias que puede tener para el caso con-
creto español. Por esta razón, el estudio de tales 
vínculos está resurgiendo en la agenda de inves-
tigación de la ciencia política, a la que el trabajo 
de Coller y sus colegas realizan una contribución 
fundamental para la comprensión de los cambios 
que pueden operarse en torno a la representación 
política en España.
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