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Resumen: España era en 1977 el Estado más centra
lista de l!.uropa, y es ahora uno de los más descentrali,
z.ados. El artículo dewribe los periodos que pueden dis
tinguirse en la corta historia del Estado autonómico 
españo� intentando marcar los f act(lrr!S principales de 
cada uno: pactos politiaHnstitucional.es, elecciones, legisla
ción, jurisprudencia constitucional etc. Además de la 
sistematización que supone, esta periodizaciún .tiene in
terés porque el F.stado Autonómico se ha configurado 
en gran parte durante estos años, ya que la Constitu- . 
ción jJmJé únicamente unos rasgos muy generaw. En 
estos últimos años, las reformas estnu:turaw más impor
tantes corresponden a decisiones políticas t1YTT1adas con 
un t·onsenso más o menes amplio. 

Abstract: In 1977, spain was the most high'tf-cen
tralized state in Europe w/1ereas nawadays, · it is one iJJ 
the most dei;entralized. Th e article describes the periods 
that can be distinguislied in the shcrt history of the 
autonomous Spanish Sttue, and altempts to point out 
the main f actm3 involved in each: politiw-institutional 
pacts, elections, legislation, c1mstitutional jurisprudence, 
etc. In addition to the :rystematizaticm which this entails, 
dividing this phase into distinct periiJds is intmsting in 
that tlie Autonomous State has large'l-j been mated dure 
ing this time, since the Constitution provides on'l-j very 
generol outlines. In recent years, the most important 
stroctural ref orms have corresponded to political deci
sions made with a Jairly broad consensus. 

l. LAs PREAUTONOMÍAS Y EL DEBA TE CONSTITUYENTE

L
os CUARENTA AÑOS DE FRANQUJSMO llevaron al extremo la centralización 
del Estado, de forma que la recuperación de la democracia necesariamente 
debía incorporar un cambio drástico en la estructura territorial del Estado, 

introduciendo un grado mayor o menor de autonomía. Para Cataluña y el País 
Vasco, especialmente, pero también en menor medida para otras regiones, la con
solidación de la democracia sólo sería posible si estaba acompañada de alguna 
forma importante de autonomía. 

Esta necesidad era clara desde el inicio de la transición, y se pretendió atender 
por el gobierno de Arias Navarro con la creación de un fantasmal Consejo Gene
ral de Cataluña (R. D. 18 de febrero de 1976), que debería estudiar, como primer 
paso, la elaboración de un estatuto de autonomía. Fue rechazado por todas las fuer
zas políticas democráticas catalanas que defendían el restablecimiento del Estatu
to republicano de 1932. En contexto ya diferente, el R. D. del 4 de marzo de 1977 
restauró las Juntas Generales de Guipúzcoa y Vizcaya, que habían sido abolidas 
por Franco, mientras mantuvo las de Alava y Navarra, que le habían apoyado. 
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 Tras las primeras elecciones democraticas de 1977, el planteamiento de la auto-
 nomia siguio dos vias muy diferentes qlle en cambio resultaron complementarias:
 el inmediato establecimiento de preautonomias o autonomias provisionales y
 la elaboracion de la nueva Constitucion.

 Ambos procesos se produjeron en forma simultallea, formalmellte sin llillguna
 conexion7 pero a la larga el primero condicionaria y facilitaria la implantacion del
 segundo.

 1. Las preautonomsas o regzmenestrovisionales de autonomsa

 En la primeras elecciones democraticas, en jUlliO de 1977, tanto en Cataluna como
 en el Pals Vasco obtu;vieron amplias mayorias las fuerzas politicas que defendian
 una fuerte autonomia polltica. En otras regiones los diputados elegidos para el
 Congreso y los senadores comenzaron la realizacion de reulliones planteandose
 tambien la autonomia. Illmediatamente despues de las elecciones, las Cortes ini-
 cian la elaboraci1on de la Constitucioll que sin duda regularia la autonomia. El
 gobierno, que por primera vez inclula a un ministro adjunto para las regiones
 (Clavero Arevalo), necesitaba promover en seguida alguna forma de autonomia
 para dar respuesta a tantas exigencias coillcidentes y cortar el mo+iimiento que
 encabezaban los partidos vascos y catalanes.

 En esas circunstancias, el presidente Suarez adopto una iniciativa ambiciosa:
 pactar el restablecimiellto de la autonomia en Cataluna, de forma provisional,
 con el presidente de la Generalidad en el exilio, Josep Terradellas, que habia
 malltenido durante decadas el simbolo de la autollomia catalana de la republica.
 Irltroducir este elemento republ-;cano y autonomista en la nueva monarquia cons-
 tituia todo un desafio (para las filerzas armadas de elltonces, por ejemplo), pero
 con ello se desac tivaba 1a reivindicacion au to llomica, remi tie lldo su configuracion
 definitiva a lo que displlsiera la futura Constitucioll, y se arrebataba la iniciativa a
 la OpOSiCiOll. La autonomia en Cataluna se restablecio de forma provisiollal por
 decreto-ley del 29 de septiembre de 1977. Para encajar mejor la nc)vedad se llom-
 braba a Terradellas presidente de la preautonomia y de la diputacion de Barcelo-
 na, con poder para coordillar las otras tres diputaciones catalanas.

 Una operacioll semejallte se inteIlto COll el presidente del gobierno vasco en el
 exilio, pero las conversaciones con Leizaola no prosperaroll y el gobierno opto ell-
 tollces por negociar con la Asamblea de Parlamelltarios (los diputados y senadores)
 del Pais Vasco, para que ellos eligieran Ull presidente. La autonomia provisional
 se establecio por.decreto-ley del 6 de enero de 1978, tras superar el debate sobre
 la illcorporacion o no de Navarra, que tambien accedio a la preautonomla en la
 misma fecha.

 La formula se extendio a las demas regiones (Galicia, Aragon, Pais Valenciano
 y Ganarias a continuacioll). El gobierno dialogaba con las asambleas de parlartlell-
 taLrios que se hablan ido formando (lo que a su vez deElllia el ambito territorial de
 la preautollomla), instauraba el gobierno autonomico por decreto-ley y nombra-
 ba presidente al elegido por cada asamblea. Posteriorrnente se constitula una co-
 misioll mixta paritaria entre el gobierno central y el preautoIlomico para iniciar
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 los traspasos de servicios a la nueva entidad. No eran importantes, ni por la mate-
 ria ni por los funcionarios y los recursos transEeridos, pero estos primeros traspa-
 sos traduclan la voluntad de descentralizacion del gobierno y comenzaball a otor-
 gar poderes reales a la preautonomia.

 En definitiva, la preautonomia consistia en la formacion de una Asamblea de
 parlainentarios a nivel regional, no electiva SillO illtegradcl por el conjunto de los
 diputados y senadores elegidos a Cortes por las provillcias que formaban la pre-
 autonomia, que escogia a Ull presidente y este a SU vez formaba un gobierno. La
 Asamblea no podia legislar; su actividad se reducla a algunos gralldes debates y el
 Gobierno funcionaba COll escasos poderes, pero ambas instituciones eran simbo-
 los de que en un futuro inmediato existirla la autonomia.

 Sucesivos decretos-ley, muy parecidos, llegaroll a formtr hasta 14 preautono-
 mias; de hecllo, la mayoria de las comunidades autonomas (CCAA), con la excep-
 cion de Cantabrifa, La Rioja y Madrid, sobre las que se discutia su formacion como
 elltidades uniprovinciales o su incorporacion a otra comunidad autonoma. Segun
 todas las fuerzas politicas, la formacion de las preautollomias y las trallsferencias
 no deblan condicionclr las decisiones que sirnultalleamente eAstaban adoptando
 los constituyentes, posicion compartida por el rrlillistro Clavero Arevalo y razon
 por la que no llegaron 'd collstitui-rse las tres ultimas region es .

 Sin ernbargo, examinada hoy, la formacion de las preautonomlas tuvo impor-
 tantes consecuel1cias sobre la configuracion del Estado autonomico formado tras
 la aprobacion de la Constitllcion.

 Su primer efecto fue, Sill duda, la clasificacion del 4'mapa" de lcls f lturas comu-
 nidades autonomas, operacion decisiva por el silencio que gllardaria la Consti-
 tucion. Efectivamente7 esta rehuyo la concrecioll del mapa territorial para evitar
 el peligro de que los ciudadanos de provillcias incluidas en una comullidad que
 no deseaban, votaran ell el referendum contra la propia Constitucion.

 La distribucion de las provincias en comunidades autonomcls se realizo de for-
 ma colasensuclda entre el gobierno y los represerltantes de la futura autonomia,
 porque eran los propios diputados y senadores clegidos por cada provincia los
 que formaban la Asamblea de parlamentarios, antes de que el gobierno procedie-
 la a la creacion de la preautollomia. Ya hemos indicado-que el mapa queda prac-
 ticamente cerrado con la creacion cle 14 prealltollomias, si tenemos en cuenta
 que el gobierno Optcl por dejar pendientes los CclSOS conflictivosd (Madridn Canta-
 bria y La RiOjd).

 La segunda consecuellcia deriva de la anterior y tielle aUll lnctyor importancia:
 determina el rnodelo de Estado, porque implica que la AUtOllOHll'd no quedara
 reducida a las nacionalidades con mayor voluntad de autogobierno, sino que se
 extendera a todo el territorio. Como es sabido, la Constitucion no seflinclina expre-
 samente por una u otra opcion, aunque hay razones en la propiva Collstitucion
 para pellsar que la voluntacl constituyente es la construccion de un modelo gene-
 ral de autonomlas, por ejemplo, la facultacl que el art. 144.c otorga a las Cortes
 para iniciar cl pro cedimie ll to de formacioll de UIla comunidad auto lloma que por
 SU cuenta no hubiera realizado. Pero la razon mas clara para illterpretar que la
 autonom1a prevista en la Constitucion tiene caracter gelaeral es la existencia pre-
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 via de las preautonomias. Resulta imposible pensar que cualquiera de las 14
 preautonomlas hubiera aceptado, tras la CollStitUCiOll, 1 renuncia a su auto$o- bierno.

 E1 tercer gran efecto de las preautonomias fue su contribucion a Ull proceso
 pacifico de transicion, en unas comunidades porque constituia garantia evidellte
 de una solucion constitucional satisfactoria, en otras porque ayudo a difundir una idea que les resultaba lejana.

 La importancia del sistema preautollomsco se refleja en los propios preceptos
 de la Constitucion (por ejemplo, en las disposiciol:les transitorias), pero mas alla de
 articulos concretos se vislumbra ell las solllciones que prefiguro, tanto para la
 Constitucion como para lc:s estatutos, sobre algullos problemas concretos que
 dificultaban la formacioll de las comunidades autonomas. Asi, encaeuzo la forma-
 cion diferenciada de Navarra, sin negar la posibilidad de una incorporacion futu-
 ra al Pais Vasco; configuro las Islas Baleares y Canarias como comunidades aut&-
 nomas unicas (antes eran 1 y 2 provincias respectivamellte) dotando de un organo
 de gobierno a cada isla, separo el futuro autonomico de Ceuta y de Melilla del de
 Alldcllucla, proporciono el criterio de que las comunidades uniprovinciales debian
 ser excepcionales, e incluso saco a la luz algullos problemas enconados, facilitando
 su posterior resolucion, como las diferencias soble dellominacion y bandera de la
 Comunidad Valenciana o el enErentamiento interprovincial en Extremadura.
 Las autonomias provisionales marcaron igualmente el sistema institucional que

 se acabaria imponiendo, basado en un pallamento, un presidente elegido por la
 Camara y un gobierno dependiente del presidente. Tambien prefiguraron el sis-
 tema de traspasos del Estado a las comunidades autonomas, mediante comisiones
 mixtas in tegradas por represen tante s de la admillistracion cell tral y de la pre au-
 tonomica, que se generalizo tras la aprobacion de los correspondientes estatutos.

 2. El debate constituyente

 Hemos de recordar que toda la Constitucion se elaboro por collsenso, es decir,
 buscando soluciones que pudieran aceptar todas los partidos constituyentes y evi-
 tando que se impusiera la opcion de un partido por la fuerza de las mayorlas par-
 lamesltarias. E1 punto mas dificil de acuerdo, que estuvo a punto de arluuinar la
 aprobacion de la Constitucion, fue justamente 1a organizacion de la autonomia.
 Ld dificultad provenia tanto de las divergelacias radicales sobre el concepto de
 autonomla en tre los partidos poll ticos, como de las diferellcias respecto de la vo-
 luntad de autogobierno entre las diferentes regiolaes espallolas.

 Las diferen cias sobre la idea de au ton omla en tre lo s partidos pollti co s de la
 Constituyente eran enormes, porque sus moclelos iban desde un tibio regionalis-
 mo (Aliallza Popular y en parte Ulliola del Centro Democratico), a una posicion
 fuertemente autonomista-nacionalista (Convergencia de Cataluna y Partido Na-
 cionalista Vasco), pasando por un sistema federal lnuy abstracto: Partido Socialis-
 ta Obrero Espallol (PSOE) O UllQl SOlUCiOll intermedia entre la ultima y la aUtQllo-
 mica: Partido Coinunista de Espana-Partido Socialista Unificado de Cataluna (PCE- PSUC) .
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 LdS diferellcias de volulltad de autogobierno entre las distintas regiones eran

 l;ambiell profulldas: mientras que en el Pais Vasco y Catalulla resultaba fundamental
 para todas las fuerzas pollticas7 en Galicia o Canarias ocupaba Ull lugar impor-

 tante pero inferior en las preocupaciolles publicas, y en Castilla o Extremadura
 apenas era sentida por la mayorsa de la poblacion. Pero a la vez, las diferencias
 entre Cataluna y el Pais Vasco eran muy notables, porque los problemas (terroris-
 mo de ETA) y las tradiciones (Pacto forcll) respectivas distanciaban sus opciones.

 Este doble eje de divergellcias, que producia realmente ulla multiplidad de
 orientaciones provoco posiciones muy diferentes entre los collstituyentes, e hizo

 que el collsenso solo se obtuviera-tras el rechazo de di£erentes opciones me-
 diante soluciones lnuy pragmaticas.

 El primer borrador de la ponellcia collstitucional (BOE del 5 de enero de 1978)
 diSellaba Ull sistema general de autonomlas de corte ideral, pero su publicacion

 gellero un alud de enmiendas y de criticas por parte de la opinion publica, que
 modiScarorl las posiciones de los collstituyentes. Una nueva fclse de consenso, ini-
 ciada en mayv cle 1978, introdujo mayor flexibilidad en el sistema autonomico,

 que opto por resolver inmediatamente los problemas mas urgentes (Cataluna,
 Pals Vasco y Galicia) y dejar el resto ell un grado superior de ambiguedad.

 Esta era la posicion mayoritaria de la Union de Celltro DemOCr'dtiCa (UCD) y

 convenia a Convergencia y al Partido Nacionalista Vasco (PNV) (aunque la falta de
 acuerdo sobre la foralidad le colldujera a la abstencion :Elllal). Aun asi, las dificul-

 tades resultaban notables y de ello es sintesis y ejemplo la illtroduccion del termi-

 no "nacionalidades" en el art. 2 CE. Mielltras que para unos resultaba esellcial, en

 cuanto recoilocimiellto de la persollalidad politica que sustentaba a 1a propia
 comullidad, para otros collstituia Ull ataque directo a la unidad de Espaxla. La

 formula fillal, que incluye a la "nacion espanola" y asegura hiperbolicamente su
 ullidad, y tambien a las "lacionalidades y regioxles', resume tanto el esfuerzo y la
 dificultad del consenso corno la aparicion de Ull concepto nuevo de "llacioll",
 esencialmente distinto al tradicional.

 - Sin embargo, la consecuencia prillcipal del consenso a partir de posiciones tan
 diversas fue u1la '¢apertura" muy superior del texto constitucional en este punto,
 illusual en el derecho comparado. Las competencias del Estado son difusas y las
 autonotnicas no figuran; depellden de lo que fijen los futuros estatutos de auto-
 nomla, sobre la condicion constitucional de que fdl illiCiO existall dos niveles

 competellciales distintos. Las instituciones de las comunidades se fijall solo para
 las que poseall mayores competencias, sin determinar si las demas tendran las

 mismas o no, especialmente si poseeran poder legislativo o se reduciran al adm;-
 nistrativo. El sistema de flnanciacioll se reduce a unos principios gellerales y de-

 jan su fijacion para una futura ley organica.
 Taxlta es la indeterrninacioll deI htulo RtIII de la Constitucioll que P. Cruz Villa-

 lon, en un articulo celebre publicado en 1982 ("La estructura del Estado o la cu-

 riosidad del jurista peIsa>>) pudo afirmar que a 1a vista del texto constitucional un

 observador extranjero seria incapaz de entender la estructura del poder territo-
 rial en Espana porque no estaba constitucionalizado. Pero la realidad de las pre-

 autonomias y el inmediato proceso de aprobacion de los estatutos de autonomia,
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 jUlltO con algunos pactos y algunas leyes clave, y la funcioll clarificadora del Tri-

 bunal Constitucional han permitido completar en pocos anos gran parte de la

 apertura constitucional inicial.

 II. LAS PREVISIONES GENERALES DE LA CONSTITUCION

 o

 Y LAS VIAS DE ACCESO A LA AUTONOMIA

 Como acabamos de explicar, el art. 2 CE reconoce, tras la unidad de la nacion es-

 panola, "el derecho a la autolaomia de las naciolaalidades y regiones" pero no

 con cre ta cuales son estas . El titulo VIII con tiene ese ncialmen te prin cipios, limites

 y procedimientos, ademas de diferentes reservas de ley. La concrecion misma de

 las disposiciones collstitucionales se reenvia por tallto a la aprobacion de los esta-

 tutos de autonomia y de algunas leyes estatales.

 La Constitucion establece varios procedimientos parcl que las nacionalidades y

 re gio n es s e co nfiguren c omo comunidades au tonomas me diante la aprobacio n

 de su Estatuto, y solo entonces podrlan deducirse las comunidades que se forma-

 riall y la estructura general del Estado.

 El art. 143.1 CE menciona los sujetos que pueden acceder a la autonomiaj-que

 son las provincias limitrofes con caracteristicas historicas, culturales y economicas

 comunes, las provincias singulares con entidad regional historica y los territorios

 insulares. La iniciativa del proceso autonomico debera ser adoptada por las dipu-

 taciones provinciales existentes (o los organos interinsulares correspondielltes),

 que estell interesadas en que sus provincias se integren formando una comunidad

 autonoma, y en una proporcion elevada de municipios de cada provincia (dos terce-

 ras partes de los mulli cipios cuya po blacio n repre se n te al me nos la mayo rla del

 censo electoral de la provincia o isla).

 Pero la disposicion adicional 1a facilitaba el proceSso al permitir que alli donde

 existiera la preautonomia, la decision pudiera adoptarse por el organo colectivo

 superior de la misma, por mayoria absoluta.

 A partir de la iniciativa de estos sujetos, la Constitucioll preve diferentes vias

 para que las CCAA se organicenx esencialmente dos, una general (art. 143 CE) Y Una

 especial (art. 151.1 CE), Y contempla ademas algunos supuestos particulares (art.

 144). Pero lo nzas relevante es que, segun la vla seguida para el acceso a 1a auto-

 nomia (general o especial), debe elaborarse el estatuto de autonomia por un
 procedimiento distinto (ordinario o agravado), y puede accederse a 1ln grado di-

 ferentes de competencias en el primer periodo de cinco anos. A1 mismo tiempo,

 recoge la especial volulltad de autogobierno de algunas CCAA en la disposicion

 transitoria segunda (que se aplicara al Pais Alasco, Cataluna y Galicia), alludalldo

 la apro bacion de sus estatutos al pro cedimien to agravado y poin tanto con el ma-
 ximo nivel competencial.

 Como veremos en seguida con mas detalle, existe ulla correspondencia en la
 forma de acceso a la autollomia (general por el art. 143 y especial por el art.

 151.1), CO11 el procedimiento para la elaboracion del estatuto (ordinario, por el
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 art. 146 y agravado, por el art. 151.2) y con el nivel de competencias que corres-

 pollde inicialmente a las comunidades autonomas (inferior por el art. 148 y supe-

 rior por el art. 149). A la elaboracion agravada del estatuto y nivel superior de

 competencias se anuda automaticamente la disposicion transitoria 2a para Cata-

 luna, el Pals Vasco y Galicia.

 Junto al reco1locimiento de esta diferencia (acceso a la autonomla, elaboracioll

 del estatuto y nivel competencial), la Constitucion realiza otra opcion decisiva: con-

 figurar la autonomia no solo como organizacioxl del autogobierno cle una parte del

 territorio, sino como estructura gelleral del Estado, como nueva forma de Estado,

 separandose de la idea que predomino en la Constitucion republicana de 1931,

 de que la autonomla seria solo para algunas regiones. Ciertamente, en la medida

 ell que no se determirlaba la estructura territorial concreta7 esta opcion de la ac-

 tual Constitucion no aparecia expresamente, pero se irlferia poniendo la estruc-

 tura collstitucional en relacion con la existencia gelaeral de las preautonomias.

 1. La vza especial de acceso a tcl autonomOaa aprobacion agravada del estcltuto

 y el nivel superior de competenctas (clrt. 151.1 y DA 1 ay 2a) 151.2 y 149)

 La Constitucion preve que inicialmente existirlan dos niveles distintos de compe-

 tencias, el mas alto para las comtlnidades autonomas que mostraball una mayor

 voluntad autollomica. El criterio que utilizo para individualizarlas fue referirse al
 precedente historico, que hubieran realizado el l-eferelldum de stprobacion de su

 Estatuto durante la II Republica, situacioll que correspolldla a Cataluna, el Pals

 Vasco y Galicia. Tal determinacion se realiza en la disposicion transitoria segunda.

 Pero esta OpCiOll I10 se cierra, sino que se permite acceder a1 mismo llivel a

 cualquier otra futura comunidad autolloma si es CApfdZ de mostrar una fuerte vo-

 luntad de autonomia, lo qut se illstrumenta exigiendo una mayoria muy superior

 de los municipios que reclamell la autonomia (tres cuartas partes de los munici-

 pios de cada una de las provincias que quieran integrarse) y la ratiE1cacion de

 la decision en un referendum que precisa el voto af1rmativo de la mayorla abso-

 luta del censo de cada provincia.

 Las preautonomias que opten por esta vla (asi corno Catallllla, el Pals Vasco y

 Galicia), deberan aprobar su Estatuto por una via muy compleja y consensuada,

 que se explica con mayor detalle al estudiar el estatuto de autonom1a como nor-

 ma, pero que en lo fundamental se configura como un pacto entre los represen-

 tantes del Estado y los de la futura autonomia. El proyecto de Estatuto es apro-

 bado por la asamblea de parlamentarios (diputados y senadores elegidos en las

 provincias que pretenden formar la comunidad autolaoma). Ese proyecto se dis-

 cute entre una delegacion de la misma asamblea de parlanzelltarios y los miem-

 bros de la Comision constitucional del Congreso de los diputados, y se necesita la
 mayor]a de las dos partes. El texto resultante se somete a refel-endum de la pobla-
 cion de la futura comunidad antonoma. Si es aprobado, pasa a un voto de ratifl-

 cacion de las Cortes (sin enmiendas, solo voto afirl-nativo o negativo del Congreso
 y del Senado). Finalmente es sancionado por el rey y publicado.
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 Los estatutos que siguen este procedimiento pueden incorporar el maximo ni-
 vel compe ten cial, deElnido por exclusio la de lo que corresponde al Estado segun
 el art. 149.1 CE. La futura comullidad tendra, por tanto, las competencias que in-
 cluya el estatuto, que puede versar sobre cualquier materia siempre que no este
 reservada al Estado en el art. 149.1 CE.

 2. La vaa >general de czcceso a la autonom, b aprobacion ordanaria del estatuto
 y el nivel inicialmente inferior de competencias (arts. 143> 146y 148)

 Si no existia esa voluntad reforzada de autogobierllo, la via para acceder a la
 autollomia consistia en que las diputaciolles provinciales y los orgallos interinsu-
 lares lo solicitaran por la mayorla que ya hemos citado (dos terceras partes de los
 municipios cuya poblacion represente al mellos la mayorla del cellso electoral de
 la provincia o isla). El mismo art. 143.2 CE establece U11 plazo de seis meses para
 recoger las mayorlas exigidas, desde que se pronunciara la primera e1ltidad local,
 sancionalldo su fracaso con una espera de cinco allOS para reiterar la iniciativa. X
 elaborarse la Constitucion se pensaba que esta seria la vla general de formacion
 de las CCAA, con la excepcioll de Catalulla, el Pais Vasco y Galicia.

 La aprobacion de los estatutos, en este caso, tiene una exigencia menor de CO11-
 senso, aunque tambien aparecell elementos de pacto. El proyecto debe ser apro-
 bado por una asamblea que reune a los diputados y senadores elegidos por las
 provincias, mas los miembros de las diputaciolles provillciales (art. 146 CE), elemen-
 to adicional al procedimiento antelior. Despues, el proyecto se discute en las Cortes
 siguiendo el procedimiento establecido para las leyes orgallicas. Pueden por tanto
 presentarse enmiendas, se aprobara sucesivamellte por el Congreso y el Senado y
 debera alcanzar mayoria absoluta en la votaciola final del Congreso sobre el con-
 junto del estatuto, que es la llota diferencial de las leyes organicas (art. 81 CE).

 Estos estatutos fijaran tambien el nivel de competencias que deseen para la co-
 munid<.d autonoma, pero dentro de maximo marcado expresamente en el art. 148
 CE, que es inferior al tope que admite el art. 149 CE, tanto por las materias como
 por las fullciones. Pero este llivel illferior de competencias es illicial, porque el
 art. 147.2 CE admite su elevacion, mediante la reforma del Estatuto, a partir de los
 cinco anos de su aprobacion.

 3. Los supuestos particulares

 El art. 144 CE preve algunas situaciones especiales y la posibilidad de que los dos
 procedimientos anteriores no lleguen a resolver todos los problemas, concedien-
 do entonces la decisioil a las Cortes.
 Como hemos visto, el art. 143 exigia que la formacion de uIla comullidad auto-

 noma se realizara por la union de varias provincias linzitro:Ses y con caracteristicas
 comunes, y solo admitia que fuera ulliprovincial cualldo poseyera "entidad regional
 historica". La letra a) del art. 144 preve 1a posibilidad de que exista ulaa comu-
 nidad uniprovincial Sill esa entidad historica, pero exige que las Cortes autoricen
 esa alterllativa (solo ha sido preciso para Madrid).
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 La letra b) del art. 144 encomienda a las Gortes "autorizar o acordar, en su caso,

 un estatuto de autonomia para territorios que no esten integrados en la orgalli-

 zacion provincial", lo que alude las ciudades de Ceuta y Melilla, las cuales no son
 comullidades, sino ciudades con estatuto de autollomia (aprobadas por las leyes
 orgallicas 1 y 2/1995 del 13 de marzo).

 Finalmellte, la letra c) del art. 144 CE preve la posibilidad de que algulla parte

 del territorio deje de ejercitar la iniciativa del proceso de autollomia, o lo reali-
 ce de forma illsuElciente, quedando fuera de la organizacion general. Las Cortes
 pueden en este caso sustituir la iniciativa de las corporaciolles locales.

 Estas son las principales previsiones de la Collstitucion, pero su aplicacion pre-

 sento algunas concreciones cuyo examen llOS ayudara a elltender la situacion

 actual del Estado autonomico.

 III. EL PEMER PERIODO ( 1 979-1983): LA ELABORACION DE LOS ESTATUTOS,

 LOS PACTOS AUTONOMICOS DE 1981 Y LA SENTENCIA SOBRE LA LOAPA

 En la b reve his to ria de l Estado au to no mico pue de dis tinguirse Ull prim e r p erio do

 (1979-1983) que abarca la aprobacion de los 17 estatutvs de autonomia y acaba

 con las prime ras ele cciones autonomicas y la se lltencia constituciollal de la Ley
 Organica de Armonizacion del Proceso Autonomico (LOAPA), que reafirma el ca-
 racter politico de la autozzomla y la posicio n co nstitucio nal de lo s estatutos de las

 comunidades autonomas.

 La aprobacion de los estatutos vasco y catalan fue bastante rapida (ambos en
 1979), y paradojicamente, poco collflictiva gracias a la persistencia del consenso
 constituyente. El borrador del estatuto catalan (el proyecto de Sau), preparado mien-

 tras aun se estaba discutiendo la Constitucion, sirvio de referencia para la mayorla

 de los demas proyectos de estatuto, de manera que aunqlle existiall rasgos espe-
 cificos ell Cataluna y Euskadi (lengua, territorios historicos, etc.) que no podlan

 extenderse a los demas, sus lineas principales fueron seguidas por todos los esta-
 tutos de autonomia.

 Tras la aprobacion de los dos primeros estatutos (en virtud de la disposicio
 transitoria Qa y por el complejo procedimiento del al-t. 151.2 CE), se realizaron en
 ambas comunidades las primeras elecciones autonomicas-que dieron mayoria a

 Convergellcia y Union y al Partido Naciollalista Vasco-, se formaron los respecti-
 vos parlamentos y estos eligieron, como fijan los estatutos, al presidente de la co-
 munidad autonoma. La formacion del gobierno, la aprobacion de las leyes mas

 necesarias para desarrollar las competellcias y la collstruccion de las respectivas

 admillistraciosles, con la recepcion de los traspasos de servicios del Estado, fuero
 las tareas inmediatas.

 I)os leyes del Estado aprobadas en este primer momento fueron decisivas para
 la puesta en marcha efectiva e irlmediata del sistema autonomico: la Ley Organica
 del Tribunal Constitucional (1979) y la Ley Organica de Financiacion de las Co-
 munidades Autonomas (1980). La Ley Organica del Tribunal Constitucional ess
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 tablecio los cauces para la resolucion de los conflictos que pudieran surgir entre
 el Estado y las CCAA, y la I.ey Organica de Finallciacion establecio los criterios y los
 mecanismos para otorgar recursos Elnancieros a las comunidades autonomas para
 llacer frente sus tareas de gobierno. En enero de 1980 se aprobo tambiell la ley
 de referendum, que resultaba necesaria para :ealizar las consultas populares so-
 bre el acceso a la autonomla por la vla del 151.1 CE y sobre la ratiElcacion del esta-
 tuto (151.? 3° CE)

 Pero el proceso de elaboracion de los estatutos se illterrumpio despues duran-
 te mas de un ano por los conflictos politicos que surgieron en torno a la autono-
 mla de Galicia y Andalucia. El gobierno de UCDX ulla vez aprobados los estatutos
 vasco y catalall, que se consideraba necesarios y urgerltes para apaciguar las reivin-
 dicaciones tradicionales en estos territorios, estaba en contra de que las demas
 comunidades autonomas tuvieran el mismo nivel de competencias. I.a idea del
 gobierno de UCD era malltener las competencias de todas las demas CCAA en el li-
 mite del art. 148 CES aprobando sus estatutos pOl- la via mas sencilla de los arts.
 143-146 CE.

 El problema de Galicia surgia porque en virtud de la DT 2a terlla derecho de
 alcanzar el nivel competencial superior del alqt. 149.1 CE. Pero el gobierno, con-
 tando con que la UCD tellia mayoria absoluta entre los diputados y senadores
 gallegos, quiso condicionar las competencias de Galicia a lo que en-tollces se lla-
 mo una "clausula competencial", es decil, la subordinacion de las competencias
 reconocidas por el estatuto de autonomla a la aprobaciotl de las leyes correspon-
 dientes a aquellas materias por las Cortes, lo que signifilcaba que la competencia
 no derivaba directamente del estatuto, sino de la ley estatal, y hasta que esta se)
 aprobara no podla ejercerse aquella. El rechazo de esta tecnica en Galicia condu-
 jo a la esencial igualdad de naturaleza de los estatutos, que son la norma decisiva
 para la Eljacion de las competencias El estatuto de Galicia se aprobo en 1981 y a
 continuacion se realizaron las primeras elecciolles.

 El collflicto andaluz fue aun mas enconado y respondla a la nueva llnea de
 "racionalizacion" de las autonomlas que se habian planteado el gobierno y la. UCD.
 Aprobados los estatutos vasco y catalan y encauzado el gallego (los tres que debian
 seguir la vla del 151.1 Ce, con el nivel maximo de competellcias en virtud de la
 disposicioll trallsitoria 2a cE)J se trataba de conducir todos los demas estatutos por
 la vla del 143-146 CE y cOn el nivel inferior de competencias.

 Pero en Canarias, el Pals Valenciano y Andalucla los ayuntamielltos estaban pro-
 uncialldose masivamellte a favor de la via del 151.l CE y del maximo nivel compe-
 tencial. Concretamente en Andalucia, la inmensa mayoria de los ayuntamientos
 ya habia indicado esta voluntad en el verano de 1979, con la participacion activa
 de la propia UCD de Andalucia. Cualldo el gobierno central se opone y propone
 la abstencion en el referendurll andaluz (para que ulla mayoria insuElciente impi-
 da cumplir las condicione$ del art. 151.1 CE y obligue a seguir la via del 143 CEn tal
 como establecia la ley de referendum), el ministro de las Regiones y responsable
 de la UCD andaluza, Clavero Arevalo, dimite, aballdolla el partido y realiza Ulla
 fuerte campana- junto con todas las demas fuerzas politicas en favor de la par-
 ticipacion y de1 si a la maxirna autonomla de Andalucla.
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 iE1 resultado del referendum del 28 de febrero de 1980 fue claramente favora-

 ble a la via del 151.1 CE y al maximo llivel competencial para Andalucil. Concre-

 tamente, tuvo ell COnjUlltO mas del 54% de los votos favorables. Pero en ulla sola
 provincia, Almerla, fue insuEicientev con el 42.3% de votos afirmativos. Segull 1a ley

 de refererldum, Andalucia debia renurlciar a las aspiraciones formuladas por la
 mayoria y reconducir su acceso a la autonomia por la via del 143 CE.

 Esta fue 1a propuesta del gobierno, pero como resultaba politicamerlte illviable,
 se el1tro en un laberin to de negociacion es que coincidio con c1 de terioro de la
 propia posicion de Suarez como presidente del gobierno. Aullque supero 1a mo-

 CiOll de censura (mayo de 1980) con Felipe Gorlzalez de calldidato, y la cuestion

 de conEallza (septiembre de 1980), en la que tuvo importante papel justamente

 la solucioll al problemJa andaluz, el prestigio del presidente del gobierno y la pro-
 pia solidez del partidc) se resquebrajaban.

 Fillalrnente, se decidio reformar la ley de referendum, que obstaculi.zaba la via

 del 151 CE, con efectos retroactivos al celebrado en cuanto a los resultados de
 Almeria (chapuza juridica, inevitable) y tramitar el estatuto alldaluz por la vla del
 151 CE. Las primeras elecciones fandaluzas realizadas inlmediatamellte despues,

 poco antes de las generales de 1982 castigaron duramente a la UCD y dieroll la
 mayoria absoluta al partido socialista.

 E1 collflicto sobre el estatuto de kldalucia activo por talltO la posibilidad de
 que las comunidades que demostrarall la maxima voluntad de autogobierno pu-
 dierall acceder al nivel superior de competencias, igual que las ttes de la DT 2a CE,
 si cumplian las condiciones del art. 151.1 CE.

 La experiencia andaluza provoco de forma indirecta otra via para el acceso al
 ismo nivel competencial. Como Canarias y el Pais Valenciano hab1an iniciado,

 como Andalucia, los pronullciamientos de ayuntamientos por la via de 151.l CE, y
 el gobiel-no pretendia evitar nuevos conflictos, laegocio que siguierall la via del

 art. 143 CE a cambio de recibir el maximo de competencias a tlclves de una Ley
 Orgallica de Transferencias (instrumento previsto en el art. 150.2 CE con OtlOs

 objetivos), lo que efectivamente se realizo al mismo tiempo que se aprobaban los
 correspondientes estatutos, mediante las llamadas LOTRAVA y LOT1tACA.

 Aun se utilizo otra via, no prevista expresamente, para elaborar el estatuto de
 Navarra, dellominado Ley Organica de Reintegracioll y Mejoramiento del Regimell
 Foral de Navarra. Basandose en la disposicion adicional primera de la Constitu-

 cion, el gobierno central y el preautonomico de Navarra llegociaroll el estatuto,

 que -fue sometido unicamente a una votacion de ratificaciorl de las Cortes.
 Los COllfliCtOS gallege y andaluz, COll sendas derrotas gubernamentales y acon-

 tecimientos de alcance gerleral, como 1a crisis de la ucl, la dimisic)ll de Suarez, el
 intellto de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, etc., aconsejaron buscar Ull
 acuerdo general de partidos para el desarrollo de las autonomias, qlle al Elnal
 quedo reducido a la firma con el PSOE de los Acuerdos Autonomicos del verano
 de 1981. En su virtud se formo una Comision de expertos presidida por el profe-
 sor Garcla de Enterria para proponer soluciones a los problemas autonomicos
 (hubo una segunda sobre la financiacion de las CCAA). La aprobacion del resto de
 los estatutos de autonomla se hizo siguiendo en lo fundarnental el Informe elabo-
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 rado por esa Comisioll, que aceptaron la UCD y el PSOE, y siglliElcaba que todas las
 CC:AA tendrian. las mismas illstituciones (asamblea legislativa, presidente y gobier-
 no)- pero distintos niveles competenciales. Cllando Calvo Sotelo disolvio las Cor-
 tes el 28 de agosto de 1982 solo faltaban por aprobar los estatutos de Baleares,
 Castilla y Leorl, Extremadura y Madrid, pero todos se encolltraban consensuados
 y efectivamente se aprobaroll en los primeros meses de la siguiente legislbatura.

 El otro resultado de los Pactos fue la aprobacion de la polemica que introducia
 una serie de prevenciones y controles para todas las CCaA y recurrida arlte el Tribu-
 nal Collstitucional, fue declarada incollsiitucional ell su mayor parte por la sellten-
 cia 76vt1983 del 5 de agosto. El Tribunal Collstituciollal, que en anteriores sen-
 tencias habia -afirmado el caracter politico de la autonomia y habia come1zzado a
 extraer las consecuencias del nuevo tipo de Estado, subrayaba en esta notable sen-
 tencia cl caracter constituciollal de la au to nomia politica, que no podla ser limi-
 tada por ninguna ley estatal.

 La aprobacion de todos los estatutos determillo el rnapa de las CGAA, con 1a
 resolucioll de los problemas que se planteaball sobre la collElguracion como co-
 mullidad autonoma o su illclusioll en otra de provincias ell los casos de Leon,
 Cantabria, La Rioja o Madrid. Pero ademas determino el modelo del Estado? al
 establecer que todas las CCAA tendrian parlamellto, presidelate y gobierno, pero
 con dos lliveles competenciales distintos ela la primera fase: siete CCAA llegan al
 maximo competencial fijado por el art. 149 CE (Pals AJasco, Cataluna, Galicia, An-
 dalucia, Navarra, Comunidad-Valenciana y Canarias, las dos ultimas, por Leyes
 Orgallicas de Trallsferencias) y las otras diez CCAA tendrlball de momento Ull nivel
 inferior, limitado por el art. 148 CE.

 Tambien en estos primeros allos el Tribunal Collstitucional colltribuyo de forma
 importante a la configuracion del Estado autonomico, mostrando que la comple-
 jidad tecnica del titulo wII de la Constitucioll podla resolverse.

 El primer concepto de auto1zomla que utiliza el Tribunal, aElrmando su carac-
 ter politico y no meramente administrativo, resulta difuso (STC 32/1981). Sin em-
 bargo, elabora lilleas mucho mas profulldas en aspectos collcretos. La STC 37/1981
 es notable porque aElrma de manera decidida que la potestad legislativa de las
 comunidades autollomas permite difereliciar la posicion jul^ldica de los ciudada-
 nos; la igualdad se limita a los derechos fundamentales y a la igualdad de las con-
 diciones basicas para el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales. La
 misma selltencia considera qufe las reservas de ley de la Constituciorz no implicall
 competencia estatal porque la reserva puede ser cumplida por las leyes autonc)-
 miccas. Y, Elnalmente, admite que las decisiones de una comulsidad autonoma pue-
 dan teller efectos indirectos fuera de su territorioS sin que ello signiElque U11
 atentado a la libertad de circulacion.

 Tanto el gobierllo celltral como los gobiernos catalain y gallego presentaroll
 en estos ElllOS tlumerosos conflictos de competencias (49 en 1981, 51 en 1982 y
 68 en 1983)> y forzaron la actividad interpretativa del Tribunal Collstitucional que
 en esos tres anos dicto 54 sentencias.

 La mayoria de ellas se centraron en la deElnicion collcreta de las competencias
 sobre las que surgia el collflicto, pero algunas conElguraban collceptos de alcance
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 mas general. Entre estos cabe citar la posicion de primacla de los estatutos respec-

 to de las demas leyes y la idea de bloque de constitucionalidad (STC 36/1981 Y

 18/1982), el concepto de "ordenacion gerleral de la economia' como competen-

 cia del Estado y llmite de las actuaciones autonomicas (STC 1/1982)7 el caracter

 indisponible de las competencias, el valor meramente interpretativo de los decre-

 to$ de traspasos7 la concepcion material de lo basico, etcetera.

 Gran parte de este acervo doctrinal aparece, o al menos sostiene, la mas impor-

 tante sentencia que cierra el periodo, la STC 76/1983, del 5 de agosto, recalda so-

 bre el proyecto de LOAPA. Aparte de las doctrinas concretas que expone, en su

 conjunto ofrece un concepto de autollomia, y de Estado autonomico como Esta-

 do co-mpuesto} de notable solidez.

 El resultado del proceso de reforma de la estructura estatal a mediados de 1983

 es notable: rapida organizacion de todas las CCAA, con las primeras elecciones que

 permiten formar los parlamentos y los gobiernos propios de cada CA, concepto

 de autonomia politica para todas las CCAA y diferellcia importante de cornpetencia$

 entre siete CCAA y las otras diez CCAA. Quedaban aun, sin embargo elementos im-

 portantes por definir.

 IV. EL SEGUNDO PEEODO ( 1 983-1 99 1 ): LEGISLACI6N ESTATAL, CONSTRUCCION

 INSTITUCIONAL DE LAS COMUNIDADES AUT6NOMAS Y PROBLEMAS

 ESTRATEGICOS SIN SOLUCION

 En este segundo periodo, marcado a nivel general por la mayoria absoluta que

 ma116ene e1 PSOE en las Cortes desde las elecciones generales de 1982, destaca la

 aprobacion de numerosas leyes del Estado necesarias para el funcionamiento

 normal de las CCAA7 especialmente para las CCAA de nivel competencial superior

 porque muchas de ellas versan sobre competencias en las que puedell realizar el

 desarrollo legislativo. E1 esfuerzo legislativo se concelltra especialmente en torno

 a los anos de 1985 y 1986. En menor medida, el despliegue legislativo habria co-

 menzado antes y continua en los anos siguientes, dando cuerpo practico a la legis-

 lacion respectiva del Estado y de las CCAA.

 La ley 46/1983, del 26 de diciembre, reguladora del tercer canal de televasion

 (previsto en bastantes estatutos de autonomia) permite la creacion de los canaIes

 autollomicos, siguiendo los criterios generales y el control parlamentario de la

 television estatal (ley 4/1980). Las televisiones autollomicas han resultado un ins-

 trumento importante tanto para la promocion de las lenguas propias, en las auto-

 nomlas que las poseen, como para favorecer la influencia politico-ideologica de

 los respectivos gobiernos y por tanto el pluralismo politico-territorial.
 Las leyes 11/1983, del 25 de agosto, de reforma universitaria y la l:ey organica

 8/1985, del 5 de julio, reguladora del derecho a la educacion, establecen la nor-

 mativa basica en educacion, concretan la coordirlacion mediante el Consejo de

 Universidades (representando al gobierno central, a las CCAA y d las propias uni-

 versidades) y la Conferencia del Ministro y los Consejeros de Educacion; las con-
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 ferellcias en educacioll implican un importalltisimo traspclso de funcionarios y
 medios desde el Estado a las comunidades autollomas.

 La ley organica 5/1985, del 19 de junio, del regimell electoral general contiene
 los preceptos generales aplicables a las elecciolles de los Parlclmentos autonomi-
 cos, que estos pueden completar y adaptclr. La ley organiccl 6/1985, del 1 de junio,
 del PoderJudicicll incluye la regulacion de los Tribunales Superiol-es deJIlsiicia.

 La ley 7/1985, del 2 de abril, reguladora de las l)ases del regimen local, admite
 la amplia regulacion que corresponde a las comullidades autonomas, en desarro-
 llo de las bases del Estado para municipios y diputaciones y con toda libertad para
 las divisiones territoriales propias, como 1CIS comarcas o entidades metropolitanas.

 L<l ley 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad, permite la
 formacion de las policias autonomicas (Pais Vasco, Catalulla y Navarla) o, eIl
 otros CclSOSs la adscripcion a gobiernos autollomicos de policia del Estado (Galicia y Alldalucia).

 La ley 14/1986, del 25 de abril, general de sanidad, crea tambien las bases para
 la actuacion de las CCAA en un sector que requiere enol-mes esfuerzos financieros
 y de medios materiales y personales (hospitales y medicos). Solo siete CCAA tienen esta competencia.

 Otras leyes del periodo realizan la adaptacion de instituciones estatales a la
 aparicion de nuevas instituciones autonomicas, como sucede con el Defensor del
 Pueblo, el Tribunal de Cuentas o el Consejo de Estado, que tienen figuras equiva-
 lentes en diversas comunidades autc'>nomas.

 Pero al mismo tiempo que se aprueba este volllmell legislativo, importante para
 el desalTollo de las comunidades autonomas, se produce una altisima conflictividad
 competencial , lo que indica el descontento tan to del Estado como de las CCAA, en
 el respectivo desarrollo de sus ordenamientos. Aunque el Tribunal Constitucional
 dicta numerosas sentencias, parece a punto del colapso por el creciente numelso
 de conflictos, provenientes en su mayoria de Cataluna y del Pais Vasco, sobre todo
 en los primeros anos. Vale la pena resaltar su nl'lmero (hay que tener en cuenta
 que los acumlllados incluyen algunos del periodo allterior y que VlpllOS son re- tirados).

 No es pues extrano que continuara la de finicion crecie l-l te del Estado auto no-
 mico por el Tribunal Constitucional, qut en algunas sentencias alumbra doctrinas
 de largo alcance. Recordemos, por ejemplo, la l-otunda definicion del caracter
 politico de la autonomia en la STC 37/1987 sobre la ley andaluza de leforma
 dgraria (que ratifica la potestad de las CCAA para legislar sobre derechos de los
 ciudadanos), la afirmacioll de que la reselva de ley organica no es un limite para
 las competencias de las CCAA, sino que debe producirse tras la distincion de com-
 petellcias (STC 1 37/1 986, sobre las Ikastolas), 1a mejora sustallcial de la relacioll
 de ldS leyes basicas del Estado y las leyes autollomicas de desarrollo por la intro-
 duccion de un elemento formal en lo basico (STC 69/1988), l'd formulacioll del
 prillcipio dez leditad autonomiCd (STC 46/1990) ylas colltinuds lidnladas {d la co- laboracioll entre e1 Estudo y las CCAA.

 Otro acontecimiento de la mayor trascenderlcia cXs e1 ingreso de Espana en 1a
 Comunidad Economica Europea, como aun se llamaba, con efectos a partir del 1



 de enero de 1986. Las consecuencias generales para el conjunto de Espalla (justo

 antes de que 1a Comullidad ACC1CIC SU integracion por el Acta Unica y por la

 Union Europea, despues) no admiten duda, pero ademas tienen ulla especial ver-

 tiente para el Estado alltonomico. Por una parte, algullas cotnpetencias, tanto del

 Estado como de las comunidades autonomas, se transfiel-ell a la Comunidad Eu-

 ropea, lo que implica perdida de poder de aquellos y centrali7acioll e11 BIUSU1aS

 Por otra, las comunidades autollomas aplicarall las decisiones comunitarias cuan-

 do recaigall e11 SllS competencias, a pesar de que c1 interloclltor con la Comuni-

 dad sera el Estado, lo que llO deja de provocar problemas. Por 1a misma razoll, e1

 gobielllo central forma parte de los organos comunitarios, coecidiendo sobre

 materias que son autonomicas, y cllo obligctra a buscar solllciolles pclra posibilitar

 1a participacion de las comunidades autonomas en la torna (le C1CCiSiO11CS COmU11i-
 tarias.

 CUADRO 1

 C()n/Qictos Sentencias Pensliente.s

 1983 G8 22 104

 1984 1()1 32 168

 1985 131 27 263

 1986 96 30 321

 1987 101 11 402

 1988 92 53 420

 1989 60 42 421

 1990 32 32 415

 1991 18 58 341
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 Pel-o el caracter rtlas destacaclo de este periodo es la formacioll illstitucional cte

 todas las cornunidades autollomas. La mayoria de ellas celehrall SllS primeras elec-

 CiOlltS C11 1983 (anles lo habia hecllo el Pais Vasco, Cataluna, Galicia y Sldalucitl).

 Aparte del Pais Vasco y (t,atalllna, ya mencionaclos, en tres CCAA (Galicia, Callta-

 I)ria y Baleares) obtllvo 1a mayoria el Partido Populal, pelo en todas las demuis file

 gallador el Paltido Socialista, lo que, ullido a su presencia en el gobierno central,
 mbirCArA los al-lOS SigUiellteS. PrillCipaitnClltt pOrQllP ptrNlite (1UC t1 gObiCrilO CUll-

 tral actue 'd traves del partido y se despreocllpe de instituciollcllizar las rezlaciones

 entre las cornl.lllidades autollomas y c1 Estado. Incluso las I'Cl.lCiOlltS formales exis-

 tentes se desarrollall de forma bilateral (cada comllllidacl COn el gObiCl-nO central),

 como sucede nluy claramellte en los convenios, orientacioll qlle tambiell CO1 ViCllt

 l las tres comunidades de mayor peso illicial, que tienen gobiernos de color dife-
 lente a1 celltral (Catalllna, Pais Vasco y Galicia), por(llle las cliferellcia del resto (le

 lhls CCAA, deilleloles mayor iIllpOl tdllCi.

 ltras las elecciolles, todas las comullida(les allt(5llotnas celltrall Sll activida(l erl

 la elabOraCiOll (le l'dS leyes institllcionales (del gol)ierllo, de 1a adulinistracioll, cle

 illStitilCiOlleS (le segllndo nivel, elcetera) y e11 la recepcioll de los traspasos de Sel^-

 vicios del Estado. Esta plimela legislatura es, en general, nllly estalgle des(le el pUlltO
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 de vista gubernamental y las CCAA se centran en la construccion de sus institucib nes y de su administracion.

 Las elecciones de 1987 reflejan un primer retroceso, relativo, de los socialistas
 que consetvan la mayoria absoluta en cuatro CCAA (Andalucia, Castilla-La Mancha,
 Extremadura y Murcia), aunque continuan gobel nando la mayoria de CCAA, bien
 como gobierno en minoria, bien ell coalicion con otros partidos. Este supuesto es
 particularmente relevallte en el Pais Vasco, donde la ruptura del PNV, con el na-
 cimiento de Eusko Alkartasuna (elecciones de 1986), ha propiciado esta formula
 de coalicion PNV-PSE (PSOE) como la mas duradera.

 Pese a la aparicion del CDS, Alianza Popular malltiene la Inayoria en Galicia,
 Baleares y Cantabria y gana Castilla y Leon; tambien accede al gobierno en I
 Rioja y Canalias, en coalicion con otras fuerzas. Sin embargo este periodo con-
 templa la presentacion de varias mociones de cellsllra que tienen exito y signifi-
 can el cambio de gobierno, especialmente en Galicia (que en las elecciones de
 1990 volvera a ganar, ya COll Fraga Iribarne, por mayoria absoluta) y en La Rioja y
 Cantabria. En Canarias gobierna una amplia coalicion de pal tidos islellos, que de-
 ja fuera a los dos grandes partidos, y en ltragon lo llace el Partido Aragones Re-
 gionalista (PAIt), con el apoyo parlamentario de AP. Mientras en Catalulla y Anda-
 lucia se mantienen (en fechas electorales distintas) las mayorias absolutas de
 Convengencia i Unio (ciu) y socialista, respectivamellte.

 En torno a 198S1989, al cumplirse los cinco allOS desde la aprobacion de sus
 estatutos, algunas comunidades autonomas COI1 nivel infelior de competencias (Ara-
 gon, Castilla-Leon, Baleares, Asturias...) comenzaron a exigir, como perrnite el art.
 148.2 CE, la ampliacion de sus competencias, e incluso preselltarorl proyectos de
 reforma de sus estatutos en el Congreso de los Diputados. La polemica se abrio
 entonces a un doble nivel chay que ampliar o no las competencias?, ecomo hay
 que hacerlo, por reforma del estatuto o utilizalado la transferencia por ley organi-
 ca que permite el art. 150.2 cE? Ante todo habia que decidir si era conveniente o no
 la ampliacion, y ello exigia practicamente tener ideas claras sobre el modelo de
 Estado a largo plazo. La reticencia a la ampliacion de competencias tenia dos li-
 neas de argumentacion, una esgrimida por el gobierno central, la posible dificul-
 tad de algunas CCAA para gestionar las nuevas competellcias, y otra, apenas esbo-
 zada, el disgusto que produciria en las CCAA COll mayores competencias, porque
 se verian igualadas con todas las demas CCAA.

 La polemica podria resumirse asi: el doble lliVel competencial, ces consustarlcial
 al Estado autonomico o ha sido solo una fase trallsitoria, de "rodaje", en las CCAA
 que tenian menos tradicion o capacidad de autogobierllo al aprobarse la Cons-
 titucion? A su vez incluia otro dilema permanellte: ccomo ha de configurarse la
 admilaistracion central? El traspaso generalizado de competencias a todas las CCAA,
 cil° SigIliflCara C'dSi la desaparicion de la administlacion central y con ella el debi- litamiellto del gobierno?

 Otros problemas aparecian tambien con fuerza, principalmente la reforma del
 Se nado , 1a participacioll de las CCAA en las de cisioll es de la Comunidad Europea,
 la mejora de las relaciones entre el Estado y las CCAA y la disminucion del numero
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 de conflictos, la modificaciotl del sistema de financiacion, la reivindicacion de tras-
 pasos pendientes por parte de Cataluna y el Pais Vasco, etcetera.

 En la segunda parte de los anos ochenta, parecla necesario un impulso reformis-
 ta que indicara la linea de avance sobre estos problemas y mejorara en el funcio-
 namiento del Estado autonomico, pero en todos estos anos el gobierno resulto
 incapaz de adoptar una estrategia de desarrollo autollomico. Podia llegar a pensar-
 se que la sentencia de la LOAPA habla dejado al gobierno socialista sin capacidad
 para marcar el rumbo, y se limitaba a elaborar la legislacion sectorial, amparando-
 se en su mayoria absoluta en las Cortes y el control por el partido de la mayor
 parte de las CC^A. Casi al final del periodo, el ministro de Administraciones Publi-
 cas, Joaquln Almunia, expuso en el Senado la necesidad de las reformas que he-
 mos citado, pero el gobierno central quizas por el peso de Alfonso Guerra :-
 desisiio de realizarlas. Pracacamente la unica reforma estructural fue el estable-
 cimiento de un nuevo sistema de financiacion autonomica en 1986, que mejoraba
 el inicial, pero era en gran parte continuacion de aquel.

 V. ELTERCERPERIODO (1991-1995): LOS PACTOSAUTONOMICOS DE 1992,

 LA AMPLIACION DE COMPETENCIAS, EL INICIO DE REFORMAS ESTRUCTURALES

 Y EL CAMBIO DE MAYoRiAs PARLAMENTARIAS

 Seguramente puede hablarse de un tercer periodo, que se inicia ell torno a 1991,
 con la informacion de los Pactos Autonomicos el ano siguiente, y que supone la
 ampliacion de competencias a las diez CCAA que tenian Ull nivel inferior, pero
 tambien con la reforma de la financiacion de las CCAA y la reforma del reglamento
 del Senado, para acentuar su caracter autonomico. Estas y otras reforrrlas impor-
 tantes se efectuan en realidad entre 1991 y 1992, aunque se aprueben posterior-
 mente, e inciden muy positivamente en los problemas estructurales pendientes; se
 trata, pues, de un periodo en que se realizan, o al menos se inician, algunas refor-
 mas estrategicas. Puede situarse su origen en las elecciones autonomicas de 1991 y
 su final, muy claramente, en las elecciones autonomicas de 1995 que son, casi, un
 vuelco de la situacion respecto de las primeras elecciones de 1983.

 Las elecciolles de 1991 en las trece CCAA se realizan en un clima de deterioro del
 pariido socialista en las elecciones generales del mismo ano, y trasmiten un de-
 bilitamiento de esta opcion? aunque sin cambios radicales (quizas la- practica
 desaparicion del CDS es el principal). El PSOE maniielle la mayorza absoluta en las
 mismas cuatro CCAA que ya tenlan y 1a recupera en la Comunidad Valenciana.
 Ademas gobierna en minoria en Asturias, Madrid y La R:ioja y en coalicion en
 el Pals Vasco.

 El Partido Popular consigue mayorloa absoluta ell tres CCAA que ya gobernaba:
 Galicia (elecciones en 1990), Castilla y Leon, y Baleares (con Union Mallorqui-
 na), asl como en Calltabria mediante la integracion de la UPCA de Hormaechea.
 Tambien gobierna en coalicion con el PAR en Aragoll (hasta la mocion de censu-
 ra de 1993), y a traves de la Union el Pueblo Navarro en la Comunidad foral.



 En Ccltclluna continucl 1a mayoria absoluta de ciu, en Cclnaricls existe primeXro
 uncl cocllicion PSOE-Coc licion Cclnclria que luego pclSct cS ser de estcl con otras fuer-
 zas islenas y en e1 Pais Vasco vuelve a consolidarse 1a coalicion PNV-PSE, tras avata-
 res diversos.

 En conjunto, el PP ha avanzado, y se introduce el equilibrio el-ltre los dos grandes
 partidos, con notable estabilidad gubernamental, ya que existerl diez gobiernos de
 mayorifa absoluta (cinco PSOE, cuatro PP y uno ciu). Los cambios proviellen de crisis
 del propio partido gobernante (Murcia, Asturias), o de variaciones muy pequenas
 de diputados (a menudo, trcinsfugas) ell lls ccss que presentall igualdad de fuer-
 zas (Aragon), dejando aparte el caso de Cantabria que presellta caracteres tragri-
 comicos, con el gobierllo I-Iormaechea (lpoyado en una minoria de diputudos del
 Grupo Mixto.

 Ell 1991 se produce la primera reforma de los estatlltos, realizada ell varias
 CCM tras un pacto entre el PSOE, el PP y t1 CDS. Se trataba deX cutar que, por los me-
 canismos de los plazos electorales, las eleccioIles pudieran caer durante los meses
 de verano en las trece CCAA que realizan los comicios el mismo dia. Se acuerda
 como fecha fija el ultimo domingo de mayo de cadcl CI1CIt1O a110S Y 1a refOrmCI eStCI-
 tutaricl culmina con 1aS respectivas leyes orgcilliccls aprobcldas con el misnlo conte-
 nido el 13 de mclrzo de 1991: Asturias, Calltabricl, Murcia, Comunidad Vcllellciallcl,
 Castillcl-Lci Mallcha, Extremcldura y Madrid. I,as demcis CCAA del 143 CF, se reericln
 a 1a fechcl clectorcll no en su estatuto, SillO ell lcl COrreSpOlldientt lEy, y pOI tclNtO
 solo necesitclron modificar las respectivas leZes electorales. Pese al cclrcicter breve]
 y secundario de la reforma, puede verse ell cllcl algun significado superior, como
 seria sllperclr cl traumcl de proceder a lcl reformcl UStAtUtclliV y sobre todo indicar
 el camino del pacto entre los partidos genel-ales (PSOE y PP) para asegurar una re-

 forma identica en todas las CCAA, iclea que segurclmente ilumino los pdCtOS auto-

 nomices de 1992.

 CUADlto 2

 Contlictos Sentencias Pendientes

 1991 18 58 341
 1992 32 61 281
 1993 16 58 211
 1994 18 28 186
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 Entre la legislacion estatal hay que destacar la reforma del Folldo de Compensa-
 CiOll Interterritorial (FCI) que se realiza el1 1990 para recuperar el espiritu cons-
 titucional de reequilibrio entre las CCAA mas pobres y mcis ricas, reselvando los
 recursos del FCI solo para las que presentan Ull niel economico inferior. Notables
 collsecuencias ha tenido la ley 30/1992, del RegirIle-n Juridico de las Adminis-
 traciolles Publicas y del Procedimiento AdministtatisZo Comull, que ell desarrollo
 del 149.1.18 CE establece las bases de 1a reglllacion de todas las administraciones
 publicas. Tambien ha sido importallte la ley 10/1992 de reforma urgente del sis-
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 tema procesal, porque ha clarificado la posicion de los Tribunales Superiores de
 Justicia de las CGAA) pendiente desde la LOPJ.

 A partir de 1990, mas o menos, se produce una disminucion notable de la con-
 flictividad entre el Estado y las CCAA. De casi un centenar de contlictos ell el periodo
 19861988 se pasa a una cifra que oscila en torno a la veintena.

 La reduccion del numero de asuntos pendielltes ante el TC llo solo responde a
 1a disminucion, muy importante, de los conflictos, SillO tambien al mayor numero
 de sentencias del TC entre 1988 y 1993. Bajo la presidellcia de Tomas y Valiellte,
 el Tribunal aumento el llumero de sentencias ell todes los procedimielltos y tam-
 bien en los conflictos que enfrentan al Estado y a las comunidades autonomas,
 quizas con alguna perdida de calidad de su doctrina. Pero ha existido otra razon
 importante en el decremento de los asuntos acumulados, aunque aun se esten re-
 solviendo conflictos planteados cinco o seis anos antes. Es el incremerlto de los
 desisiimientos y allanamielltos, es decir, de la retirada de U11 conflicto, biell porque
 la resolucion de otro anterior aconseJe tal reconsideracion o bien porque el propio
 Tribunal estime que una sentencia recien pronunciada da la solucion para otros
 conflictos pelldientes. Asi como entre 1982 y 1987 el numero de conflictos retira-
 dos se mueve entre cuatro y nueve, a partir del ultimo ano se multiplican las reti-
 radas de conflictos, tAnto del Estado como de las c: 91 y 17 ell 1988 y 1989; 34,
 31 y 28 en los anos 1991, 1992 y 1993.

 La razon de fondo de la disminucioll de 1a colflictividad, tanto para el menor
 nlJlmero de plqesentados como para la retirada de algunos, es la misma: la mejora
 del dialogo y la negociacion entre el Estado y las comllnidades autonomas, e in-
 cluso ell con cre to de los organos que son responsables de la conduccion general
 de los asuntos jurldicos, la Direccion General del Regimen Jurldico del Estado
 (del Millisterio de Administraciones Publicas) y los Gabinetes Juridicos Centrales
 de las comunidades autonomas. Para evitar la aparicion de collflictos se examillan
 preventivamente las nuevas normas, alltes de su aprobacioll por los gobiernos, y
 se intercambian observaciones entre los servi£iositlrXidicos del Estado y de las co-
 munidades. Por otra partey se ha mejorado la tecllica juridica, de forma que las
 normas suelen citar expresamente los titulos habilitalltes y la categoria de los di-
 ferentes preceptos (exclusivo, compartido, etcetera) cuando coexisten en ulla
 mismaL norma. Igualmellte inflllye la abundante jurisprudencia del TC que permi-
 te adivinar el futuro que tendria el planteamiellto de Ull conflicto. En resumen,
 se ha mejorado llotablemente la tecnica jurldica y el esp1ritu de dialogo tanto es-
 tatales como autonomicos. :

 De nuevo, la jurisprudencia constitucional incorpord doctrinas de alcance para
 el sistema autonomico, como el rechazo de la doctrina americana del spending
 powery por tallto la necesidad de que el Estado traslade a las CCAA las:subvencio-
 nes en los campos ell que no posee competencia material (SSTC 11 y 76/1992).
 Tambiell Soll importantes 1a src 147/199l, del 4 de julio, que lliega a1 Estado la
 utilizacion de la clausula de supletoriedad como tltulo competencial, las varias
 selltencias que resuelven 1a trasposicion y la ejecucioll del derecho comunitario
 por 1a$ CCAA y 1a STC 33t7/1994, del 23 de diciembre, sobre el uso de las lellguas
 propias de las CGAA ell la ellsenanza. La STG 76/1992 ha depurado el contenido
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 de las Leyes de Presupuestos, y por ello afecta taalbiell a las CCAA restringiendo-

 las a su materia especlElca, lo que ha comenzado a provocar la aparicion de la '4ley

 de acompatlamiellto" como cajon de sastre que recoge las reformas legislativas

 consideradas urgentes.

 En estos ultimos all os , Sill embargo , las reformas es truc turales mas importalltes

 correspondell, como debiera ser normalmente, a decisiones politicas, adoptadas

 con un cc)nsellso tnas o menos amplio. La principal sin duda ha sido la ampliacio

 de competencias a las diez cCAA que aprobaron sus estatutos por la via del art.

 143 y que por ello tuvieron inicialmellte un l-livel competencial ilaferior. Tras la

 polemica antes referida sobre la ampliacion7 esta ha tenido una larga gestaciolz: se

 acordo por los Pactos Autollomicos de 1992, se aprobo inicialmellte por la Ley

 Organica de Transferellcias 9/1992 y se traslado posteriormene a los estatutos de

 autononlia.

 Tras casi un ano de negociaciolles, el gobierno, el PSOE y t1 PP firmaron unos

 nuevos Pactos Autonomicos a principios de 199S, en virtud de los cuales se coln-

 prometian a apoyar la ampliacion de cornpetencias, primero por ley orgei1zica y

 de spues po r refo rma de lo s estatutos ell to das las C de inferior nivel compe-

 tencial. Se respondia asi positivamente al deseo de alnpliacion que habian malli-

 festado las CCAA; se optaba al mismo tiempo por una igualacion competencial

 generica (salvo en sanidad, temporalmente en educacion y en algun otro tema

 menor) de todas las CCAA, y se hacia ademas respondiendo aI procedimiento que

 hablan propiciado tanto las CCAA como el gobierlao central. Este quersa un con-

 tenido comun, por ley organica, para evitar las nuevas diferencias que pudieran

 introducirse en los estatutos si la reforma se iniciaba en cada asamblea autonomi-

 ca y Ias CCAA queriall la reforma del estatuto para colltar con las nuevas compe-

 tencias como defirlitivas, sin estar pendientes de la precariedad de la transferen-

 cia. La ampliacion fue aprobada inicialmente por la ley organica 9/1992, y la

 reforma de los estatutos lla culminado en marzo de 1994.

 La ampliacion no solo es positiva porque responde a la voluntad de las GCAA,

 sino tambien porque la practica de igualacion puede facilitar una reforma racio-

 nalizadora de la administracion central, puede mejorar la tecnica de las leyes

 basicas, ya que ahora todas las CCAA tienen competencia de desarrollo legislativo,

 y puede tambien beneficiar las relaciolles entre las CCAA, en la medida en que Lo-

 das comparten problemas semejantes.

 A1 mismo tiempo, la igualacioll sustallcial descarta 1a diferellciacioll elltre CCAA

 por el nivel inicial de competencias y permite situar mucho mas adecuadamente

 la diferencia elItre nacionalidades y regiones en el debate sobre el dellominado

 "hecho diferencial". Lo que no puede igualarse, por supuesto, son las caracterlsti-

 cas historico-culturales, linguisticas, territoriales, etcetera, que son especlficas de

 algunas CCaA. Esta line a de pen sami ento se ha pllesto en primer plall o en los ul-

 timos anos y seguramente se profundizara ell el futuro.
 Ell el mismo proceso de reforma de los estatutos, la Comunidad Valenciana

 derogo la LOTRAVA e incorporo a su estatuto de autonomla las competencias que
 poseia en virtud de la ley organica. En cambio, Canarias rechazo esta via y ha pre-

 ferido preparar una reforma diferenciada que se encuentra en vlas de discusion.
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 La cesion a las CCAA del 15% del Impuesto sobre la Renta de las Personas F1-

 sicas fue aprobado por el Consejo de Politica Fiscal y Financiera en octubre de
 1993, tras un fuerte debate que llabia durado casi dos anos. Se trata de reducir la
 asimetria que existla entre la capacidad de gasto (bastante amplia) y de ingreso
 (muy reducida) de las CC^A, conwenzando a introducir criterios de corresponsabili-
 dad fiscal. La forrnula concreta ha sido, y aun es, discutida por algunas CCAA, quie-
 lles alegall que disminuye la solidaridad y no supo11e Ulla autel1tica corresponsabi-
 lidad fiscal pero abre ul1a vla importante a la territorializacioll de un impuesto
 que debe jugar en el futuro a fieror del esfuerzo fiscal de cada CA.

 Tambiell tras muchos anos de discusion se aprobo en enero de 1994 la refor-
 ma del reglamento del Senado para acentuar su caracter autonomico. Esencial-
 mente consiste en la formacion de ul1a "Comisioll General de las Comunidades
 Autol1omas" illtegrada por el doble numero de senadores que las demas, y con
 mesa y junta de portavoces como el pleno, a la que puedell asistir los presidentes
 de las CCAA o consejeros en su nombre, y que tielle amplias fullciones en todo lo
 relacionado con las CCAA. Aunque aun este por verse su eficacia, co11stituye el or-
 gano central del Estado con mayor represen tacion autollomica y por tall to con

 superior legitimidad para integrar en el Estado las orientacio11es y propuestas de
 las CCAA.

 Otras reformas de relieve estal1 relacionadas con la IJnion Europea y el papel
 que pueda corresponder a las CCAA en su seno. A ra}z del Tratado de Maastricht
 se ha creado el Comite de las Regiones, que corlstituye la represelltacion, en el
 sel1o de las instituciones comunitarias, de las entidades regionales y locales. Tras
 la ampliacion de la Union Europea, corresponden a Espana 21 miembros que se
 reparLen entre las CCA:A (17) y los erltes locales (cuatro). El Comite de las Regio-
 nes tiene caracter collsultivo en las decisiones que puedan afectar a sus miem-
 bros, pero ell los proximos allos podrla asumir mayores facultades por la impor-
 tancia de las decisiones comunitarias sobre las competencias de Lander? GCAA y
 Regiones. El Comite ha comenzado a funciollar en 1994 y ha orientado sus in-
 formes muy claramente en la lillea del principio de subsidiaridad.

 De momellto, la illstancia principal para la participacion de las CCAA en las de-
 cisiones europeas sigue pasando por la posicion del Estado, ela cuanto miembro
 de los organismos comunitarios. Hace allos se creo la Gorlferencia Sectorial para
 Asuntos Europeos, dentro del esquema general de las Conferencias Sectoriales,
 en la que participaba un representante por CA y los representantes de los ministe-
 rios de exteriores y de las admillistraciones publicas, para intercambiar informa-
 cion y opiniones :sobre las politicas comunitarias y su ejecucion en las CCAA. Pero
 la solucion ha parecido siempre illsuficiente, aunque ha sido una de las collferen-
 cias sCOll mayor actiaridad.

 Este organo de colaboracioll7 en 1984, tras mod;ficar ligeramente su denomi-
 nacion y mucho mas sus olqjetivos, llego al "Acuerdo de la Conferellcia para Asun-
 tos relacionados COll laS Comunidades Europeas sobre la participacioll interna de
 las comunidad;es autollomas en los asulltos comunitarios europeos a traves de las
 Conferellcias Sectoriales7' (30 de noviembre), que perfila un metodo para garan-
 tizar la presencia de los illtereses autonomicos e1l las illstancias europeas. Las di-
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 ferentes Conferellcias Sectoriales (agricultulea, educacioll, etcetera) adoptaran las
 decisiones que consideren convenientes y las trasmfitiran al gobierno que las asu-
 mira CO1] mayor o menor vinculacioll (segun el tipo de competencia que tengan
 las CCAA en la materia), para defenderla en los orgallismos comunitarios. La pro-
 pia conferencia asume la existencia de una comunicacion y un dialogo agiles erl-
 tre las CCAA y el gobierno en el conjunto de materias de interes autonomico.

 Parece claro que este periodo se cierra con las elecciones ell 13 CCAA que han
 tenido lugar en 1995, porque el cambio de mayorias en favor del PP (y la expecta-
 tiva de unas proximas elecciones gellerales) dan un vuelco al panorama politico.
 Efectivamente, el PP ha experimentado un fuerte avance, siguiendo la tendencia
 observada en la elecciones generales de 1993 y en las europeas de 1994 (ya el par-
 tido mas votado), hasta el punto de conseguir el 45So de los votos autonomicos

 en las 13 CCAA-mientras que el PSOE alcallZa el 32%. E1 PP obtiene mayoria
 absoluta en Castilla y Leoll, La Rioja, A{urcia y Madrid, y es el partido mas votado
 en otras seis CCA^: Aragon, Asturias, Baleares, Cantabria, Navarra y Comullidad
 Valenciana. En total, anadiendo Galicia, el PP es el plimer partido en 11 CCAA, mien-
 tras que el PSOE solo lo es en tres: Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucla7
 que realizo sus elecciones en 1994. En coalicion, los socialistas tambien estan pre-
 sentes ell los gobiernos de Navarra y del Pals Vasco (elecciones en 1994), pero la
 mayoria de las CCAA se encuentran goberlladas por el Partido Popular.

 Quizas collviene referirse tambien, aunque sea brevernente, a la consolidacion
 de varios partidos de ambito autonomico, algunos tradicionales como el PNV y ciu
 y otros que consolidan ahora su presencia parlalnentaria y a veces guberllamen-
 tal. El Bloque Nacionalista Gallego, la Union del Pueblo NavarroS fusionada con
 el PP en aquella CA, Corlvergencia Democratica de Navarra, surgida de la anterior
 por la escision de Cruz Alli, el Partido Aragorles Regionalista, Coalicion Canaria
 (los dos ultimos ell los gobierllos de sus respectivas CCAA) y a mayor distancia la
 Unioll Valenciana, la Unioll Ma.llorquina, el Partido Alldalucista y el Partido Re-
 gional de Cantabria, ademas de otros de inferior peso y CO1] presencia mas inter-
 miterlte.
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