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Resumen: Una de las pregunt,as qt1,11 ne queda ,-est1,11/,. 
ta en el debat.e conternporán.eo de la ciencia politica es 
c6mo hacer compatiblR.r la ideología tradicional de ws 
partidos y las expectativas que, a través de ella, se han 
hecho elect.ores y grupos de presi6n, con la necesidad de 
adecuar programas y acciones a demandas y context.os 
que, en muchas ocasiones se alejan de su raz6n de ser. 
El caso de los partidos socialistas resulta un buen 
ejemplo. Para ilustrarlo, dedicaré este ensayo al análi
sis de la trayectoria del Partido Socialista Obrero 
Españo4 re11isando, a lo largo de sus trece años de go
bierno las transfom1aciones y contradicciones pro¡;m
máticas que han resultado, finalmente, en la derrota 
del partido en las elecciones municipales y aut.on6mi� 
cas de 28 de mayo d.e 1995. 

Los SOCL\LISTAS EN EL PODER 

Abstract: One of the issues which has remained .unsol,. 
ved in the conternporary debate in political science is 
how f.o rl!Concil.e political parties' traditional ideology 
with the eicpectations this has created among electors 
and pressure ¡;roups, in arder w adapt programs and 
neetú to demands and contexts which a'f'e o.ften 'f'emote 
from their raison d'etre. Socialist parties are a case in 
point. To illustrate this, I shall devote this essay f.o an 
analysis of the evolution of the Spanish Socialist Wor
kers' Party by reviewing the programmatic transforma
tions and contradictions which have 'f'esult.ed during 
their thirteen years of governmen� culm:nating in the 
party's defeat at the municipal and auwnomous elec
tions of May 28, 1995. 

E
N 1982, EL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL ganó las elecciones gene
rales por una amplia mayoría; sus trece años en el poder se asocian a la fa

se de consolidación de la democracia. 1 El proceso electoral de 1982 marcó 
no sólo la consolidación de la democracia, sino una redefinición en la compe
tencia pluralista y un cambio en el estilo de gobernar. 

El primer gobierno socialista significó una síntesis de procesos cuyos hilos de
finitorios se ubicarían en dos planos que competen al clima político imperante, a 
las causas que provocaron un giro en el comportamiento político-electoral de la 

• Dirigir correspondencia al Instituto de Investigaciones Sociales, Torre II de Humanidades, 7o. pi
so, Ciudad Universitaria, México, D. F. 

1 Varios autores coinciden en defuúr la cultura política española corno una articulación de apatía, ci
nismo, desconfianza hacia la autoridad, parroquialisrno e insolidaridad Véanse, al respecto, José Maravall, The 
Transition to Demixracy in spam, Ccoom Helm.1982; Franclico Orizo, &paña entre la apatía y el camlnlJ socia4 
Mapfre, 1983; Juliá, Pararnio y Saraustegui, "Dos años de gobierno socialista del PSOE: una lectura optimista", 
Leviatán, núm. 17, otoño, 1984. 
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 sociedad espaiiola y a la nueva estructura y programa del Partido Socialista Obre-
 ro Espafiol.

 En el nivel electoral, el triunfo del PSOE en 1982 puso de manifiesto la prefe-
 rencia de la sociedad espaniola por la opcion moderada y la continuidad de la
 democracia.

 En el nivel politico, los hechos que explican el cambio serian, en primer lu-
 gar, la sancion de la sociedad ante la ineficiencia para dar cumplimiento a las
 demandas mnas apremiantes, mostrada en el uiltimo periodo del gobierno de Sua-
 rez, y el deterioro de la imagen de la Union de Centro Democratica; y en segun-
 do lugar la demanda de un liderazgo polltico que se distinguiese por no ser radi-
 cal y por una clara idea del rumbo que debia de asumir el pais.

 El segundo hecho que explica el cambio es la coincidencia de varios factores
 que produjeron el liderazgo natural con que el PSOE aparecio ante la sociedad.
 Entre ellos, la evoluci6n del partido; su presencia en el interior del pais durante
 la dictadura; una renovacion gradual a partir de su XXVI Congreso, en el que se
 plante6 un giro ideologico y un cambio en su direcci6n; ademas de que la figura
 carismatica de Felipe Gonzalez generaba una sensaci6n de seguridad a la ciuda-
 dania.2

 Al inicio de la dictadura franquista, el PSOE se mantuvo como organizacion po-
 litica en el exilio; el partido sigui6 celebrando sus congresos y publicando su pe-
 ri6dico El Socialista. En 1969, con la apertura del regimen y la importante parti-
 cipacion de los socialistas en los movimientos estudiantiles, se genero una
 dinamica de renovaci6n de la veterana agrupacion politica y una mayor presen-
 cia en el interior del pais.

 Los nucleos de j6venes empezaron a cobrar un mayor protagonismo en la es-
 tructura general del PSOE, al tiempo que la organizacion clandestina en el inte-
 rior iba adquiriendo mayor peso e iniciativa; con todo lo cual el partido se ubico
 en una postura mas abierta con respecto a acuerdos, compromisos y acciones po-
 liticas conjuntas con las diferentes fuerzas pollticas de la oposicion.3

 La renovaci6n gradual del PSOE se produjo de 1970 a 1974, al redefinirse su
 organizacion, la correlaci6n de fuerzas interna y su orientacion politica.4 Con es-

 2 Desde la primera campana para, las elecciones del 15 de junio de 1977, el Partido Socialista Obrero
 Espafiol decidi6 potenciar la figura de su secretario general y centrar su estrategia en tomo a dos aspectos: el
 liderazgo carisratico de Felipe Gonzalez y la vinculaci6n del socialismo con el cambio. El partido utilizo prin-
 cipalmente slogans tales como "La libertad esta en tu mano", "Socialismo es libertad" y "Cambiar la vida". Una
 descripci6n del mito de campana en toro al lfder socialista en: "La Gonzalezmania", Cambio 16, 11 de oc-
 tubre de 1982; "Simplemente Felipe", Cambio 16, nuim. 569, 25 de octubre de 1982. La figura de Gonzalez se
 acrecent6 en el interior del partido, a partir de su renuncia en el XXVIII Congreso y su retomo despu6s de que
 la fracci6n a quien representaba gan6 el debate sobre la definici6n no marxista del partido. En la sociedad
 tambien se desarrolla la percepci6n de que el lfder socialista sabfa por d6nde iban las cosas.

 3 Jose Felix Tezanos, "Continuidad y carnbio en el socialismo espafiol. El PSOE durante la transici6n de-
 mocratica", Sisterna 68-69, noviembre, 1985, p. 33.

 4 Maravall describe el proceso asf: en agosto de 1970 tuvo lugar en Toulouse el xI Congreso en el
 exilio, donde estuvieron representadas las seis zonas del interior, aunque sus delegados no tenian vo-
 to. El principal problema fue la autonomia polftica de los socialistas del interior.

 Felipe Gonzalez defendi6 esta autonomfa en contra de Rodolfo Llopis, primer secretario del partido, y
 obtuvo el 80% de los votos para una nueva ponencia sobre organizaci6n del partido. Este cambio abrfa la
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 to se genero una estrategia politica autonoma y un prograrma especificamente so-
 cialista que le otrogaria su lugar en el espectro partidista espanol.

 Su impacto dentro de Espafia se concentr6 en tres regiones: Asturias, el Pais
 Vasco y Andalucla. Enjulio de 1969, Felipe Gonzalez presento al grupo andaluz
 en un encuentro del Comite Nacional del PSOE en Toulouse. Tras esta reunion

 quedaron establecidos fuertes vlnculos entre los socialistas mas poderosos del
 interior y el triangulo Andalucia, Asturias, Pais Vasco se convirti6 en la columna
 vertebral del partido.5

 La consolidacion en el interior del pais y el gradual abandono de la ideologia
 marxista seran elementos fundamentales para hacer del PSOE la alternativa mas
 solida ante el electorado espafiol en 1982.

 Durante el xxvi Congreso Socialista en 1974, se eligio a Felipe Gonzalez como
 secretario general y el partido adopto una estrategia de conquista de "parcelas de
 libertad" inediante movilizaciones, presiones y negociaciones cuyo objetivo era
 lograr una "ruptura democratica".

 En diciembre de 1976 se celebro en Madrid el XXVII Congreso, primero en
 Espafia, tras cuarenta afios de dictadura franquista. En 1e se aprob6 una declara-
 cion ideologica que definfa al PSOE corno "un partido de clase y, por tanto, de
 masas, marxista y democratico", que rechazaba "cualquier camino de acomoda-
 ci6n al capitalismo" y buscaba la superaci6n del modo de producci6n capitalista,
 mediante la toma del poder politico y economico y la socializacion de los medios
 de produccion, distribucion y cambio por la clase trabajadora".6

 Se adopt6, ademas, una estrategia en la que se articularan actividad parlamen-
 taria y movilizaci6n de grupos con miras a una democracia participativa. En ella
 se insistia en las ideas paralelas de "ruptura democratica" y de conquista de
 "parcelas de libertad"; se llamaba, asimismo, a "un comprorniso constituyente", a
 traves de la formacion de nuevas Cortes y de la redaccion de una Constitucion.
 Se pedia el establecimiento de los derechos y libertades elementales y la legaliza-
 cion de todos los partidos como requisitos para que se celebraran elecciones ge-
 nerales.7

 En 1977, la campania del PSOE para las primeras elecciones generales se centro
 en una postura moderada, en un programa electoral convincente que avalaba el
 proceso constitucional y en el manejo de una imagen joven y renovada que lo

 posibilidad de organizar al PSOE desde el interior, posibilidad que qued6 reforzada tras el Congreso
 de la UGT en 1971, donde resulto elegido el nuevo Comite Ejecutivo compuesto principalmente por lfderes
 del interior. "La altemativa socialista. La polftica y el apoyo electoral al PsoE", Sistema, num. 35, marzo, 1980,
 p.8.

 5 Maravall, "La altemativa...
 6 Xxvii Congreso del Partido Socialista Obrero Espafiol, Barcelona: avance 1977, citado en Maravall, "La

 altemativa..., pp.10-11. El partido tenia entonces mas de 8 000 miembros en el interior y estaba cre-
 ciendo ripidamente.

 7 Otras de sus demandas eran una amnistia general, la supresi6n de todas las instituciones autocriticas, la
 igualdad de acceso a los medios de comunicaci6n y la neutralidad del Estado durante la campaiia electoral;
 Maravall, "La altemativa..., p. 11.
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 convirti6 en la segunda fuerza polftica. del pais, con una distancia muy peque-
 iia con respecto a La UCD.8

 1979 fue un afio de definicio6n para el PSOE; su Oi1gido XxvIII Congreso y el
 Congreso Extraordinario del miismo afio se plantearon una profunda reforma
 ideol6ogico-programa'tica eni la que se desvincul6 al partido de sus orlgenes mnar-
 xistas. Esto signific6 eL triunfo de La fracci6n moderada, proclive a la ruptura pac-
 tada respecto de las for-mas y tiempos marcados por- Suairez para la transici6n, y
 allano6 el camino al xxIx Congreso, en el que se fijaron Las lineas que lievarian a
 los socialistas al poder- en 1982.9

 El Congreso de octubre de 1981 se celebr6 bajo La atmo'sfera de un potencial
 arribo al gobierno.10 EL progr-ama propuesto tuvo dos caracter'sticas: adoiecfa de
 discusiones de carAicter ideologico y se centraba en La nueva estrategia del par-tido
 y en La vincuiaci6n de la poiftica econ6mica con La polftica sindical, a fin de con-
 cretar un disefio de gesti6n gubemnamentaL.'1

 Su estrategia politica se acercaba a lo que Diaz llama socialismo democratico,
 resulta.do y conjunci6n de dos importantes tradiciones intelectuales y poLiticas:
 una socialdemo6crata, en eL sentido en que adoptaba instituciones juridico-poif-
 ticas de La democracia representativa, y al Estado como via de auscuLtaci6n y
 transformacio6n hacia objetivos socialistas; La otra humanista., en defensa de posi-
 ciones libertarias y pacificas como cauces dc rehabilitaci6n y potenciaci6n del
 trabajo en La sociedad civil.12

 Los socialistas tambi6'n eligieron el concepto democracia para definir su polf-
 tica ccon6mica, y fue aquf donde se mantuvo una concepci6n de Liderazgo y
 compromiso con La clase obrera. En el documento apriobado por el xxIX Con-
 greso se estabiecia: "sin La con.secuci6n de cuotas elevadas de democracia indus-
 trial no es posible garantizar el control social sobre La economfa, capaz de subor-
 dinar Los intereses de una minorna a Las necesidades de La mayorla". 3

 La democratizaci6'n de La economia estaba pensada como la mayor participa-
 ci6n de los trabajadores en eL disefio de Las poifticas y en el funcionamiento de

 E En 6l sc insistfa en la conquista de las libertades, en la necesidad de que las nuevas Cortes elaboraran
 una, Constituci6n democritica, en la lucia. contra la corupcion y en el objetivo general de disoiver todos Los
 residiuos del franquismo. Las propuestas poifticas rmis especfficas se referfan a La reforma fiscal, a La extensi6n
 de La ecducaci6n piiblica, a La reforma de seguridad social, a cambios en el r6girnen de la propiedad rural, y al
 impulso al empleo. Wase, Maravall, "La aLtemativa..., p. 12. En Las primeras elecciones, el PSOE obtuivo el
 29.4% de los votos, contra el 34.8% de UCD.

 9 En. este Congreso se produjo la renuncia de La Comisi6n Ejecutiva, cncabezada por Felipe GonzAlez,
 hecho lue, dio lugar inmediatamente a un nuevo impulso donde el partido se abri6o a otras perspectivas
 ideol6gicas- diferentes. VWase, Tezanos, op. cit

 10 La moci6n de censura presentada. por el PSOE tras el intento de golpe de Estado militar dcl 23 de
 febrero dc 1980 y Los resultados de Las elecciones en Catalufia y el Pafs Vasco habfan sido acorntecimientos
 importantes dcel periodo intercongresos, y ante Los cuales el PSOE pcnsaba por primeravez cn La posibilidad de
 Ilegar al gobiemo.

 1 "El 29 Congreso deL PSOE", Revista de derecho politico, n'im.13, primavera de 1982.
 12 Dfaz, Elfas, "Socialismo dcmocrtitico: instituciones polfticas y movimientos sociales", Retista de Estudios

 Poliicos niim. 26 octubre-diciembre de 1988, P. 44.
 13 Sanclez Ayuso, ManueL, "En torno al programa ccon6mico socialista"; Leviat6n, nrim. 7, primavera de

 1982, P. 66.
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 las empresas, y como el impulso a la democratizacion de las relaciones de traba-
 jo, ademas de un incremento en la informacion y en la capacidad de sancion de
 la sociedad sobre la marcha global de la economia.14

 La reforma de las estructuras estatales de la dictadura fue otro de los proble-
 mas que se manejo en el Congreso; a los socialistas del ultimo lustro de los afnos
 setenta y del primero de los ochenta les preocupaba modernizar y racionalizar al
 Estado para cambiar la sociedad.l1

 En terminos generales el PSOE situ6 su estrategia de ascenso al poder basica-
 mente en torno a los siguientes puntos:

 -Un cambio en la concepci6n del socialismo espafiol ortodoxo, para definir-
 lo como la profundizacion de la democracia y la aceptaci6n de una pluralidad
 de corrientes orientadas a este mismo fin.

 -La confirmacion de una via democratica al socialismo en el marco de un re-

 gimen parlamentario y pluralista del Estado democratico y social del derecho
 definido en la Constituci6n de 1978.

 -Un enfoque reformista y gradual en el camino del socialismo.
 -La redefinicion del sujeto historico del socialismo a partir de un amplio

 bloque de clases integrado por los trabajadores manuales e intelectuales, los
 campesinos, los ciudadanos en demanda de su autonomia, los profesionales y
 los pequefios empresarios.

 -La definici6n de una politica de modernizacion y de nivelaci6n de las desi-
 gualdades sociales, como etapa previa a una politica de cambios sociales mas pro-
 fundos.

 -El compromiso con los ideales de solidaridad internacional y defensa de las
 relaciones entre los pueblos basadas en los principios de la paz y el respeto
 mlutuo.16

 El inicio del gobierno del PSOE marco para la democracia espaiola una eta-
 pa de consolidacion y de nuevos valores. Los socialistas retomaron en su discurso
 las demandas emitidas en la etapa del desencanto como prop6sitos de gobierno;
 adoptaron, ademas, un nuevo elemento de consenso: la integraci6n de la socie-
 dad espanola en el contexto occidental europeo.

 Su sello personal se marco, en esta primera etapa, por una politica trazada
 desde el poder ejecutivo en provecho del fuerte carisma del presidente Felipe
 Gonzalez. Las grandes vertientes que le dieron sustento fueron la reforma admi-
 nistrativa y la politica social. El discurso del PSOE ponia el acento en la renova-

 14 Julia, Paramio y Saraustegui, "Dos afios..." , p. 94. La lucha contra el paro fue objetivo prioritario; esto
 se vio acompafiado de una politica de demanda rnmas expansiva, una moderaci6n de los costos salariales y un
 control riguroso del aumento de las demnas rentas. Sanchez Ayuso, op. it., p. 61.

 15 La modemizaci6n del Estado no partfa de un cuestionamiento ni de la forma de gobiemo ni de la es-
 tructura capitalista de la sociedad. Una vez pasados los primeros momentos de radicalismo ideol6gico nadie
 habl6 ya de Republica Federal ni de socializaci6n de los medios de producci6n. "El Estado es el que tenemos
 y la sociedad es en la que estamros, nadie pretende subvertir al primero para transformar desde su rafz a la se-
 gunda. "Julia, Para' c y Saraustegui, op. cit., p.128.

 16 Te,ilos, op. it., pp. 4344.
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 cion moral, cuesti6n que la sociedad espanola venfa demandando desde la fase
 de la aspiracion democratica.17

 Dos sucesos iban a completar la asociaci6n eficiencia-liderazgo: el discurso
 pronunciado por el secretario general del partido en 1981 con motivo del inten-
 to de golpe de Estado del 23 de febrero. En el se destacaba la incertidumbre de
 la democracia a partir de una severa critica al gobierno de Suarez, centrada fun-
 dainentalmente en la debilidad de la UCD y en el manejo de la politica armamen-
 tista.18 El segundo evento fue la mnocion de censura al gobierno presentada por
 la fraccion parlamentaria del PSOE el 21 de mayo de 1980 y que provocarfa, des-
 pues, la renuncia de Suarez a la presidencia.

 LA DEFINICION DE LA DEMOCRACIA SOCIALISTA

 El primer gobierno socialista marcara la redefinicion del disefio politico de la
 transici6n a la democracia, la tendencia al parlarnentarismo como forma de re-
 gimen dominante sera sustituida gradualmente por un sistema de partido de go-
 bierno con acento presidencialista. Esto marco el final de la politica de consenso
 que privilegiaba el trabajo en la Camara y la participaci6n de las principales fuer-
 zas politicas a partir de una politica de pactos, y trajo consigo una transformacion
 de la estrategia de toma de decisi6n, cuya responsabilidad recaerfa casi exclusi-
 vamente en el Partido Socialista Obrero Espafiol.

 Moderacion y cambio, las banderas socialistas de la campania, sefialaron la
 primera contradicci6n entre las expectativas y las posibilidades. La eliminacion
 de incertidumbres de tipo econ6mico e institucional, a traves de una planifica-
 ci6n concertada a mediano plazo, impidio que se generara la sensacion de mo-
 vimiento que el puiblico estaba esperando.19

 17 En una entrevista a Gonz1lez, efectuada por Cambio 16 en noviembre de 1982, se hablaba de que el
 presidente tendrna una "linea caliente" de funcionarios que atenderia las protestas, las quejas, los proyectos y
 las ilusiones. En cuarenta y ocho horas todo ciudadano con problemas de ineficiencia por parte de la. admi-
 nistraci6n, tendna una respuesta inmediata a su problema, a su queja, a su reclamaci6n. Paralelamente, se
 dictarfan medidas que significaran un ahorro general en la mayorfa de los ministerios y en todo lo que signifi-
 caran signos exteriores de riqueza.

 "Para que este pafs funcione hay que dar ejemplo. Yhay que dar ejerplo desde el poder. Terminar con el
 enchufismo, con las triquifiuelas, con el pluriempleo en la Administraci6n. Y quienes tienen que dar ejemplo
 son los que tienen mias responsabilidad, los que ostentan el poder, comenzando con el propio Consejo de
 Ministros". Vease "Bienvenido, seiior presidente", Cambio 16, 1 de noviernbre de 1982.

 S1 En el tiempo del XXI Congreso, los socialistas lograron crear una sensaci6n en la sociedad de que s6lo
 ellos representaban verdaderamente el inter6s del espafiol comrin y corriente. Esto fue tambi6n efecto de la
 campana anti-OTAN; el partido no s6lo capitaliz6 al Movimiento Pacifista que ernergfa en Espafia, su fuerza
 creci6 al argumentarse que los espafioles no habfan experimentado una ocupaci6n nazi y por tanto eran
 menos propensos a aceptar la amenaza de ocupaci6n por un poder totalitario. Preston, The TWiumph of Demo-
 cracy in Spain, Methuen, Londres, 1986, p. 212.

 19 Los socialistas se mostraban temerosos de la desestabilizacion que podia producirse por los enfren-
 tamientos con la derecha radical, de ganar los primeros las elecciones. El editorial que daba marco a una
 entrevista con Felipe Gonzlez efectuada en 1982 manifestaba lo siguiente:

 "El dilema de los dirigentes socialistas, y muy especialrnente de su lider, Felipe Gonzflez, esti en
 que la consolidacion del socialismo espafiol en t6rminos de moderacion, pasa hoy por el poder. La ilegada
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 Una de las principales diferencias entre el gobierno de centro y el gobierno
 socialista fue el acento puesto por el segundo en la polltica de bienestar social y
 en la manera en que la sociedad civil intervendria en ella. El matiz ideologico del
 socialismo -y en consecuencia toma de distancia con la democracia en el capita-
 lismo- se ubico precisamente en esta intenci6n. El programa inicial de reformas
 sociales del gobierno del PSOE tenia como objetivo amortiguar los efectos de la
 crisis economica sobre la sociedad. Esto significaba poner en practica una vieja
 idea defendida desde el inicio de la transici6n:

 La polftica econ6mica en un momento de marcha hacia la democracia, tiene que
 tener por objetivo el que haya un ininimo de desgaste en la transici6n, y al mismo
 tiempo, el de realizar unas transformaciones sociales inevitables. En este sentido
 apuntaria tres lineas generales de actuaci6n: de un lado, el control de la coyuntura.
 La segunda tiene que ver con el cambio en el protagonismo politico que en este
 momento se va a producir en Espafia: la clase trabajadora va a elevar su papel, los
 sindicatos van a desempefiar una funcion importantfsima; y ello va a determinar la
 instrumentaci6n de una serie de medidas: la actual proporci6n entre salarios y be-
 neficios tiene que cambiar, si no, evidentemente, esta evoluci6n hacia la democra-
 cia no tendra la misma credibilidad entre los trabajadores. En este sentido hay me-
 didas que no pueden esperar una segunda etapa, tales como la escala movil de
 salarios, un seguro de desempleojusto, etcetera.20

 Al triunfo socialista se comenzo a desarrollar una tarea que en el resto de la Eu-
 ropa occidental correspondio al periodo de la segunda postguerra: la construc-
 cion de un Estado de bienestar. Sin embargo, las condiciones, los prop6sitos y los
 alcances de su constitucin tendrian fines hist6ricos y politicos diferentes.

 En sus primeros anos de gobierno, los socialista se abocaron a la solucion de
 tres problernas fundamentales: neutralizacion de los poderes facticos, en especial
 de la milicia; reforma del Estado y reglamentaci6n de la politica autonomica.21

 Se defini6, adema's, lo que podria denominarse como la "via espaiiola" al so-
 cialismo:22 la articulaci6n de una mayor atenci6n a la politica economica con la

 de la izquierda al poder dentro de una l6gica que no es la de altemancia en el poder, sino del
 triunfo de una oposici6n socialista y la desaparici6n de lo que hasta ahora ha sido el poder.

 "La legada de la izquierda al poder, en estas circunstancias, no es s6lo un cambio hist6rico, sino que 6ste
 se produce coincidiendo con un desmoronamiento del poder que ha ejercido la transici6n a la democracia
 en Espafia. No es de extrafiar, por tanto, que Felipe Gonzilez, cuando encuentra a 20 000 personas abarro-
 tando la plaza de toros, pida calma a un piublico caliente y festivo que le recibe al son de 'Se nota, se siente,
 Felipe presidente'."

 Gonzilez: "No vamros a exaltar los animos. Les pido que me escuchen serenamente. Que despues del dia
 28 sepan dar un comportamiento civico". VWase "Simplemente Felipe", Carmbio 16, num. 569,25 de octubre de
 1982.

 20 Declaraciones de Narcis Serra en la mesa redonda "La economia exige democracia" organizada por la
 revista Ttunfo enjunio de 1976, vdase niim. 699.

 21 La definici6n socialista del cambio contemplaba objetivos mas amplios: reformar la administraci6n; es-
 tructurar bajo la solidaridad el Estatuto de las Autonomias; defender las libertades y seguridad ciudadana;
 atender prioritariamente la crisis econ6mica y el paro y asumir una polftica exterior neutral, pluralista, fuera
 de los pactos militares establecidos por los dos bloques, con un fuerte acento en la presencia de Espana en
 Iberoamerica y en la integraci6n de Espania en Europa. Jorge de Esteban y Luis L6pez Guerra, Los partidos
 polticos en la espana actual, Editorial Planeta, 1982, p. 217.
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 definici6n de normas e instituciones que resolvieran paulatinamente los proble-
 mas prioritarios en materia de politica social. Otra de las tareas que asumieron
 los socialistas fue traducir a leyes de caracter secundario las demandas que que-
 daron contenidas a nivel general en la Constitucion de 1978.23

 La carta fuerte, y en gran medida la ilusi6n en el poder de los socialistas era la
 posibilidad de formular una s6lida politica social. Detras de ella habia ideales
 largamente perseguidos; se manejaba el supuesto de que a traves de ella el parti-
 do ejerceria un liderazgo intelectual y moral que llevaria a una transformacion
 de la sociedad y de las estructuras del Estado, lograndose una distribucion mas
 justa de los bienes publicos.

 En ella el bienestar de la ciudadania se contemplaba como valor fundamental
 al que habia que dar cuerpo a traves de polfticas piblicas que proveyeran a la so-
 ciedad con minimos de educaci6n, salud, vivienda y empleo.24

 Despues de muchos anfos en la oposici6n, los socialistas espafioles pensaban, al
 igual que en su momento lo hicieron los franceses, que lo que habia hecho falta
 a la sociedad era una "buena conduccion" y una adecuada normatividad. En esta
 convicci6n se elaboraron los planes en la materia y se aprobo una nueva legis-
 laci6n que otorgaba titularidad universal a la seguridad social.25

 El disefio de la politica social contemplaba un nuevo sistema de integraci6n,
 un espacio de discusi6n practica y publica que permitiera a la sociedad civil com-
 prometerse con el proyecto de gobierno.

 La intenci6n socialista de incorporar a la sociedad civil en una politica com-
 partida con el gobierno resulto infructuosa en la mayoria de los casos y proble-
 matica en otros.26 Tres han sido los puntos de ambivalencia entre la politca del

 22 Si los socialistas pensaron en algtin momento tomar como referencia al modelo frances inicial ins-
 trumentado por Mitterrand, el poco 6xito de algunas de sus pollticas, por ejemplo la de nacionalizaciones,
 permiti6 a los espaioles "experimentar en cabeza ajena". Ademas, Gonzflez desconfiaba de las politicas de
 nacionalizaci6n, en esto se encontraba profundamente influido por la experiencia espaniola en el sector
 publico y por el escepticismo de los lideres tradicionales del PSOE, como Prieto y Besteiro; asimismo, sim-
 patizaba con la revisi6n ideol6gica del Partido Socialdem6crata aleman de 1959, con la Socialdemocracia
 sueca (y en particular con Palme) y con el ala moderada del Partido Laborista Britinico. Vease, Maravall
 (fotocopia sin nombre, pp. 21-22).

 23 Al respecto, Gonzilez afirmaba en uno de sus informes de gobiero: "...Queda todavia un bloque de
 leyes, a mijuicio, extraordinariamente importantes, y ese bloque de leyes se refiere al funcionamiento, a la
 ordenaci6n, a la articulacidn de las administraciones publicas; la Administarci6n Central, la Administraci6n
 Auton6mica y la Administraci6n Local. La mayor parte de la legislaci6n referida a esas Administraciones es
 una legislaci6n preconstituconal, y, en muchos casos choca con el propio deseo de la Constituci6n de
 establecer una estructura distinta del propio poder del Estado". Gobiemo ante el Parlamento, 20 de septiembre
 de 1983, Colecci6n Informe, num. 43, p. 50.

 24 Ademas de estas medidas, la legislaci6n tradicional que representaba a la Espafia de Franco, se adecu6
 a la de las democracias occidentales. En un periodo de afios se presentaron iniciativas para la legalizaci6n del
 divorcio, del aborto, la objeci6n de conciencia y el derecho a asistencia legal.

 25 En mayo de 1982 la Fundaci6n FIES efectu6 una Encuesta sobre coyuntura econ6mica donde el 75% se
 manifestaba por reformas de seguridad social: el 34% opinaba que estas debian ser totales e inmediatas y el
 41% pensaba que debfan ser graduales. Vease Perez Dfaz, El retomo de la sociedad civil, Instituto de Estudios
 Econ6micos, Madrid, 1987, p. 328.

 26 Perez Dfaz elabora una explicacion pertinente al respecto:
 "... dada la ausencia tradicional de mecanismos de voz (para empezar: mecanismos de acci6n legal efi-

 cientes contra la incompetencia o la negligencia profesional o la arbitrariedad de los funcionarios), los costos
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 partido, las lineas de gobierno y la sociedad civil: la politica economica, la politi-
 ca laboral y la poltica exterior.

 Por lo que respecta a la polftica econ6mica y la polftica laboral, sus perfiles
 han variado a lo largo del tiempo. En 1982 los socialistas se mostraban leales a la
 clase que tradicionalmente les habfa acompaiiado en su lucha; su estrategia de
 incorporaci6n de los trabajadores en la definicion del gobierno fue el fomento al
 empleo. En el Programa para el Cambio se pensaba en "la consolidacion de una
 solida polftica laboral en la que se privilegiaba al empleo, sin descuidar el resto
 de las prestaciones a los trabajadores".27

 El proyecto se manejaba desde la perspectiva moderada que caracteriz6 al dis-
 curso socialista de esa epoca. En el se intentaba reconciliar una estrategia de am-
 pliaci6n de los derechos laborales con el apego a los canones de un modelo eco-
 nomico liberal. Se intentaba, ademas, continuar con una politica de pactos en la

 iniciales de movilizaci6n y organizaci6n de la presi6n social son tambi6n muy altos... La calidad del servicio
 eventmialmente mediana o reducida de tales servicios no es, sin embargo, el resultado tan s6lo deljuego de las
 fuerzas organizadas de la oferta y la demanida y de su capacidad para mantener un disefio institucional que
 minimice la presi6n efectiva de los consutmidores. Es resultado de la desorganizaci6n de 6stos. Y tambien es el
 resultado de varios factores morales y culturales. En primer lugar la debilidad de los mecanismos de autodisci-
 plina corporativa o estamental de los profesionales, el cual a su vez es, en parte, consecuencia de un proceso
 de desmoralizaci6n previa. En segundo lugar, la debilidad de la presi6n moral de los propios demandantes,
 por razones complejas y en la que intervienen varios factores, entre otros, los ya mencionados de ausenda de
 criterios de calidad, inseguridad en su propiojuicio, satisfacci6n con costos aparentemente bajos para benefi-
 ciarios directos, y otros", ElRetomo..., p. 263.

 27 En este documento, entregado a los medios de comunicaci6n, se afirmaba que el empleo era objetivo
 prioritario del programa socialista, y la meta, 800 000 empleos netos en cuatro afios. Para conseguirlo se pro-
 ponia una polftica econ6mica expansiva, apoyada en la modemizaci6n de la economia y donde la inversi6n
 publica fuera el motor de la creaci6n del empleo, a la vez pretendian "crear las condiciones" para que se re-
 animara la inversi6n privada, a la que otorgaban un papel clave para conseguir acabar con el desempleo. La
 logica detris del ofrecimiento de la creaci6n de 800 000 empleos fue el incremento de la productividad, el ra-
 zonamiento en terminos de polftica economica, el siguiente:

 Lajustificaci6n es que en el pais serian necesarios 2 400 000 empleos para cubrir la demanda de la fuerza
 de trabajo joven, cosa que seria imposible. Plegarse a la realidad hubiera sido decir que se iban a perder
 menos puestos de trabajo que durante los gobiernos de UCD (1 200 000 empleos desde 1977). De ser ambi-
 ciosos, se podia pensar que 125 000 personas (j6venes en su mayorna) se incorporaran cada anio al mercado
 de trabajo, rns unas 25 000 que podfan aumentar anualmente la poblaci6n activa si mejoraba la situaci6n
 econ6mica, y 50 000 de los parados que se podrian recuperar cada afio como media. En total, 200 000 em-
 pleos anuales.

 Para conseguirlo, el PSOE traz6 dos caminos: el Estado y los empresarios privados. "Hay que conjugar la
 planificacion democratica, flexible, no burocratizada, con eljuego del mercado, allf donde el mercado puede
 funcionar'.

 La estrategia posible: tener un crecimiento econ6mico superior al aumento esperado de la productividad;
 los expertos socialistas estaban pensando en un crecimiento medio del 4.5%, cuando se esperaba que la
 economfa creciera ese afio por encima del 2.5%. Ycomplementar la polftica de crecimiento con una politica
 de reparto de trabajo (jubilaciones anticipadas, reducci6n dejorada, aumento de la escolarizacion) con un
 aumento en la productividad. Las declaraciones son de Joaquin Almiunia, coordinador del Programa
 Economico Socialista, y de Carlos Romero, subdirector general de Empleo en el Ministerio de Econo-
 mia para Cambio 16, 4 de octubre de 1982.

 Para reanimar la inversi6n privada, el PSOE ofrecia esto a los empresarios:
 Reducci6n en seis puntos de las cotizaciones empresariales (un 20%), un financiamiento a mias largo

 plazo y rnas barato, fomento del ahorro dirigido a la inversion, ahorro de costos de energfa, control de la in-
 flacion y un plan concertado que eliminara la incertidumbre de tipo institucional y de politica econ6mica, asf
 como seguir la politica de moderaci6n salarial. Cambio 16 4 de octubre de 1982.
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 que, con la ayuda del gobierno, los sindicatos ampliaran gradualmente sus espa-
 cios de negociaci6n.28

 El programa cubrio parcialmente sus objetivos, pero incumplio aquellos que
 habian sido mas destacados. Empleo y salario se convirtieron en el tal6n de Aqui-
 les del primer gobierno socialista.29 La crisis de expectativas no solo de la UGT,
 sindicato tradicionalmente asociado al PSOE, sino de todos los trabajadores a los
 que el partido ofreci6 representar en su XXVIII Congreso, provoco un considera-
 ble deterioro en su imagen y merm6 su colch6n de legitimidad inicial.30

 La fricciones entre gobierno y trabajadores provinieron de dos causas: la pri-
 mera, emotiva, producto de la dualidad en la concepcion socialista sobre la mili-
 tancia y la funcion del partido; la segunda, politica, respecto de la presencia de
 los sindicatos en la toma de decision.

 En el nivel politico se postergo la construccion de un autentico gobierno so-
 cialista, en su lugar se eligieron cauces que en cierta medida resultaban contra-
 dictorios:

 28 Los elementos innovadores fueron la reducci6n de la edad de jubilaci6n a 64 anios en el plazo de un
 afio, 40 horas semanales y 30 dias de vacaciones. Moderaci6n salarial en la linea con el Acuerdo Nacional de
 Empleo. Bonificaciones fiscales y cotizaciones de la Seguridad Social en forma temporal a las nuevas empresas
 creadoras de empleo. Constituci6n de un Fondo para la creaci6n de empleos temporales en las Corporacio-
 nes Locales, inversi6n publica y planificcci6n concertada para despejar incertidumbres a la inversi6n privada.

 Aumentos salariales por debajo de la inflaci6n prevista y garantizando el poder adquisitivo, mejora en las
 condiciones de trabajo y en la distribuci6n del excedente obtenido por mejoras de la productividad. Recurso
 excepcional a los contratos temporales y una mayor coparticipaci6n de los trabajadores en la gesti6n y los re-
 sultados de las empresas. Cambio 16, 27 de septiembre de 1982.

 29 El problema del empleo fue, en estos primeros afios, el punto de contraste de la politica socialista; el
 no saber c6mo explicar al pafs que la promesa de crear 800 000 puestos de trabajo se habfa hecho sobre la
 base de una situaci6n econ6mica cuya gravedad no fue debidamente analizada, redund6 en sus margenes de
 credibilidad, que no pudieron recomponerse a pesar de la respuesta del gobiemo a trav6s del programa
 de fomento al empleo juvenil y de la extensi6n a la cobertura del seguro de desempleo. Julia, Paramio y
 Saraustegui, "Dos afios..." , p. 91.

 Otra cuesti6n que desmejor6 las relaciones entre partido y trabajadores fue el proceso de reconversi6n
 industrial. La determinaci6n de Ilevar a Espafia a la Coimunidad Econ6mica, y preparar su economia para la
 supervivencia una vez en ella, oblig6 al gobiemo de Felipe Gonzalez a poner en practica un programa de re-
 estructuraci6n cuya consecuencia inicial fue una dramitca reducci6n del empleo en la industria del acero y
 de la construcci6n naval. Richard Gillespie, The Spanish Socialt Party , A History of Factionalim, Claredon Press,
 1989, p. 421.

 30 El programa de gobierno de los socialistas se manifestaba en un nimero de requerimientos:
 -Mayor productividad de las enpresas.
 - Reparto del excedente empresarial entre la inversi6n productiva y la reducci6n de la jomada la-

 boral.

 - Precios controlados en monopolios, empresas publicas, productos agrarios y bienes bhasicos para las fa-
 milias.

 - La recuperaci6n del papel inversor de la banca, que debe tender a reducir sus tipos de interes. Sacrifi-
 cios al ahorrador.

 - R6gimen de incompatibilidades y mayor productividad en el sector piiblico, ordenando el sistema de
 retribuciones. VVase Canbio 16, 4 de octubre de 1982.

 En su informe de 1984 el presidente hubo de reconocer que "...y el afo pasado me equivoqui cuando
 pens --en el discurso sobre el estado de la naci6n- que estgbamos tocando el suelo de la destrucci6n del
 empleo y, por consiguiente, que podfamos empezar a recuperar el empleo en el afio 84 ya" . Colecci6n Informe,
 num. 47, p. 73.
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 -Se sentaron las bases de un Estado de bienestar cuando en el resto de Euro-

 pa occidental este modelo era seriamente cuestionado y sustituido por un nuevo
 liberalismo que devolvia al ambito privado muchas de las competencias de carac-
 ter puiblico.

 -Se incorpor6 a Espafia al nuevo patron de politica economica, que se con-
 traponla con el Estado "amplio" que los socialistas necesitaban para lograr mu-
 chas de sus reformas.31

 La explicacion, esgrimida por los mismos socialistas, radico en ubicar al socia-
 lismo espaniol dentro de las logicas en las que se encontraba la izquierda euro-
 pea: la del capital, que rige la inversion privada, y la logica social con la que se in-
 tenta orientar la politica economica del sector puiblico hacia la mejora de las
 condiciones colectivas. En la medida en que la segunda depende de la prime-
 ra, como aun sucede en todos los paises capitalistas avanzados, un gobierno de
 izquierda esta atrapado en una antinomia dificilmente salvable.32

 EL SEGUNDO PERIODO DE GOBIERNO

 El segundo periodo del PSOE en el poder observo un importante giro tanto en el
 diseiio politico como en la construccion de su imagen. Los socialistas fueron
 abandonando su insistencia inicial en el discurso moral para remplazarlo por
 uno eficiente en el que la idea de la democracia se asociaba cada vez menos a la
 presencia de la sociedad en el gobierno y se traducia en actuacion economica.

 De manera paralela, el ejercicio de gobierno se vio afectado por una serie de
 incidentes que han producido severos cuestionamientos sobre la integridad y
 honradez del partido. En 1990, el affaire Guerra, en el que se acusaba al hermano
 del entonces vicepresidente Alfonso Guerra de trafico de influencias, marco el
 inicio de una larga trayectoria de escandalos por corrupci6n en los que se han
 visto implicados importantes miembros del gabinete socialista.

 La presencia de lo que Bobbio ha llamado "poderes invisibles" en el gobierno
 espanol ha roto con una de las reglas fundamentales de la democracia: la del
 ejercicio del poder publico en puiblico. Pero el problema no queda solo ahi; po-
 ne de manifiesto profundas fracturas en el interior del partido y sefiala una indis-
 ciplina que ainenaza la estabilidad del gobierno.

 Al caso Guerra le han seguido muchos otros: la existencia de empresas fan-
 tasma, como Filesa o Ceres, los creditos no pagados a la antigua Caja (le Ahorros
 de Ronda, las especulaciones en empresas como Enatacar, Consorcio Electrico
 Madrileiio y Uribiate, el fraude del IVA en el que se encontraba implicado el ex

 31 Maravall opina que la definici6n e instrumentaci6n de acuerdos aprobados durante la Transicion y la
 necesaria incorporaci6n de Espafia a la dinanica econ6mica intemacional cifieron los espacios de diseiio de
 una polftica netamente socialista. La continuidad con el modlo de desarrollo econ6mico esult6 en una
 "frmmula conservadora" calificada de monetarista y tecnocratica. Economic Reforms in Nei) Democracies, Cam-
 bridge University Press, 1992.

 2 Ludolfo Paramio, "La izquierda y la crisis econ6mica", Leiatdn, nuim. 16, verano de 1984, p. 128.
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 director de la red ferrocarrilera espafiola RENFE, y recientemente los casos Rol-
 dan y Rubio, en los que se hizo evidente que la corrupci6n habia llegado a las al-
 tas esferas de la presidencia del Banco de Espafia y lajefatura de la Guardia Civil.

 En 1995, un escandalo de muy altas dimensiones amenaza la gesti6n de Felipe
 Gonzalez: el del espionaje telef6nico a altos miembros de la elite politica y em-
 presarial espafiola. El asunto de las "escuchas" del CESID ha resultado en la dimi-
 si6n del ministro de Defensa, Julian Garcia Vargas, y la inminente renuncia del
 vicepresidente del gobierno, Narcis Serra.

 La recesi6n economica y la corrupci6n han incidido de manera gradual en
 la erosion del voto y trasformado la imagen positiva que consolido al partido
 en el gobierno.

 El programa de modernizacion basado en la apuesta por una incorporacion
 integral de Espania en Europa Occidental y en el desarrollo de una polltica so-
 cialdemocrata, cuyo objetivo inicial era propiciar una presencia mas racional de
 la sociedad civil en la politica gubernamental, se vio influida por lo que se podria
 llamar una doble incompatibilidad:

 El principio de europeizacion signific6 para los socialistas un fuerte costo en
 terminos de politica internacional. El PSOE tuvo que modificar su postura pacifis-
 ta y en contra del ingreso a la OTAN, para presentar un proyecto donde se vincu-
 laba desarrollo economico -visto en terminos de la integracion definitiva de
 Espafia en la Comunidad Economica Europea- con alianza armamentista.

 La segunda incompatibilidad radico en la incapacidad para conciliar los inte-
 reses de los grupos tradicionalmente identificados con el partido, con la linea
 economica seguida por el gobierno. Cuesti6n que se hizo evidente en los conflic-
 tos entre sindicatos y gobierno, y que cristalizo en la ruptura de los pactos para el
 desarrollo de la economia y en la huelga general del 14 de diciembre de 1988.

 En materia de polltica exterior, en los inicios de su gestion el PSOE pudo desa-
 rrollar un programa mas apegado a los ideales socialistas, en el cual se definio
 ademas un importante discurso legitimador basado en la pertenencia a Europa.
 Pacifismo y europeizacion fueron elementos del discurso socialista "para el cam-
 bio" que generaron un amplio consenso.3 La polltica exterior fue, ademas, el
 ambito donde los socialistas pudieron mantener mas consistentemente su discur-
 so de izquierda.34 La Comunidad Europea, la Alianza Atlantica y la solidari-

 33 En su programa de campafia para 1982, los socialistas planteaban cuestiones como las siguientes:
 Mantenimiento del principio de no nuclearizaci6n del territorio espafiol. Rectificaci6n del Tratado de No

 Proliferaci6n de Armas Nucleares. Cooperaci6n en el marco intemacional en la lucha contra el terrorismo.
 Mayor umbral de autonomfa para Espaiia, desvinculandola provisionalmente, en el piano militar, del blo-

 que del Atlantico Norte. Refer6ndum para decidir la permanencia en la OTAN. Cambio 16, 27 de sep-
 tiembre de 1982.

 34 En la camparia, y durante el primer periodo de gobiemo, se sostuvo una postura antiimperialista y de
 critica a la visi6n geopolitica interacional y a la divisi6n del mundo en dos bloques.

 Se continu6 con el apoyo a las causas del Tercer Mundo, la solidaridad con la lucha en E1 Polisario y la
 crftica hacia la monarqufa marroquf y a los enclaves armamentistas en Ceuta y Melilla.

 La preocupaci6n socialista por las luchas en Latinoamerica llev6 al partido a un contacto pernnanente con
 los sandinistas y a una corresponsabilizaci6n con la iniciativa de paz en Centroamerica promovida por el
 grupo Contadora.
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 dad con los publos en lucha por su emancipacion seran los parametros de cons-
 truccion de la nueva alternativa democratica.

 La intencion de reforzar la mirada hacia Europa no origino la mas minima
 discrepancia; todos los partidos, sindicatos y movimientos de opinion proclama-
 ron abiertamente su europeidad. Los espafioles contemplaban a Europa como el
 ideal democratico al que no se habia accedido debido al franquismo.

 La Alianza Atlantica fue una de las cuestiones mas explotadas durante la cam-
 paiia para las elecciones de 1982. La OTAN representaba la opci6n de interrumpir
 el programa nuclear del pals y planteaba la posibilidad de contemplar la opinion
 de la ciudadania, con respecto al ingreso de Espafia a la Organizaci6n, mediante
 un referendum.35

 De 1984 a 1986 la opinion del PSOE con respecto a la adhesi6n a la OTAN varia-
 ria gradulamente. Una de las probables causas fue que, una vez en el poder, los
 socialistas ponderaron las consecuencias que implicarla echar atras el compro-
 miso ya adquirido de adhesi6n al Tratado en una perspectiva integral, desde el
 ambito amplio de la europeizaci6n.

 Enjunio de 1983, la cumbre europea de Stuttgart desbloque6 el dificil camino
 de Espafia y Portugal hacia la CEE. Todavia para esas fechas algunos prominentes
 socialistas se mostraban en pro de la salida de Espafia de la OTAN; sin embargo,
 sus posturas eran menos radicales, como si el avance hacia la CEE -a la que acce-
 derfa formalmente enjunio de 1985- recomendara moderaci6n.

 En diciembre de 1984, el PSOE realizo su XXX Congreso, en el que se aprobo,
 sin mayor oposici6n36 una modificaci6n programatica propuesta por Felipe
 Gonzalez en la que se aceptaba la integraci6n de Espafia en la alianza militar oc-
 cidental.37 Y en 1986 se celebro el referendum sobre el ingreso a la OTAN, pro-
 gramado cautelosamente un anio despues del acceso formal de Espafia a la CEE en
 prevision de un resultado negativo.

 El triunfo del "sf' en el referendum del 12 de marzo de 1986 signific6 a la vez
 exito y fracaso para los socialistas. Exito en el sentido de que el voto afirmativo
 consolido el liderazgo socialista y probo su capacidad de negociaci6n con grupos
 de interes importantes.38 Su fracaso radico en que esta iniciativa desat6 un nuevo

 35 Los socialistas y el resto de la oposicion manifestaron su descontento por la decisi6n de UCD de resolver
 afirmativamente el ingreso a la OTAN con tan s6lo la aprobaci6n de la mayorfa de su partido en el Parlamento.
 Gillespie, op. cit, p. 416.

 36 La 6nica oposici6n fue la de tendencia de izquierda socialista, minoritaria dentro del partido.
 7 "El referendum del 12 de marzo de 1986 sobre la permanencia de Espana en la OTAN y sus consecuen-

 cias para el Sistema Polftico", Equip de Sociologfa Electoral, Retista de Estudios PoKiicos, num. 52, junio-agosto
 de 1986.

 38 El Equip de Sociologfa Electoral sugiere la revisi6n de dos hechos de particular interes. El primero es la
 intervenci6n oficial de los representantes de los principales bancos espafioles, "los Siete Grandes" que emiten
 una declaraci6n formal a favor del si.

 El segundo hecho es la posici6n favorable que adoptan los medios de comunicaci6n mais influyentes.
 Diarios influyentes como ElPais en Madrid y La Vanguardia en Barcelona optaron por apoyar el voto afirma-
 tivo, idem
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 proceso de "desencanto" que se reflej6 en el alto nivel de abstencion en el meca-
 nismo de consulta(40.6 por ciento).39

 La otra cara del fracaso fue una paulatina perdida de confianza en lo que se
 podria denominar coherencia y honestidad del Partido Socialista. A pesar de que
 la sociedad espafiola se mostraba apatica o poco interesada por los asuntos de po-
 litica exterior, el distanciamiento radical con respecto a la postura inicial del par-
 tido afect6 negativamente su imagen ante la sociedad.

 Por lo que respecta a la segunda incompatibilidad, la de la politica economica
 y la presencia sindical, la relaci6n entre las expectativas de la clase trabajadora
 con respecto a un gobierno que les representara y la realidad, no solo fue con-
 tradictoria, sino en ocasiones alejada de los intereses y las demandas de los traba-
 jadores.

 Share describe los dilemas ante los que se encontraron los socialistas una vez
 en el poder como producto de una tensi6n entre sus intenciones y las condicio-
 nes de politica real que enfrentaron una vez en el:

 Los lideres del PSOE contemplaron dos estrategias para solucionar la crisis, ambas
 representaban serios riesgos. La estrategia "orientada a la expansion", apoyada por
 la izquierda del PSOE, proponfa la inversi6n estatal para estimular el crecimiento
 econ6mico, crear empleo y reestructurar la industria. La propuesta se centraba en
 el disefio de medidas "duras" para la distribuci6n del ingreso en combinaci6n con
 restricciones a la fuga de capital. Los socialistas habian observado de cerca los de-
 sastrosos resultados econ6micos que gener6 un experimento similar en la econo-
 mia francesa durante la primera fase del gobierno socialista en un contexto eco-
 n6mico mas vigoroso. Los riesgos, entonces, eran bien conocidos.

 Una estrategia alternativa, apoyada por los sectores socialdem6cratas del PSOE
 requerfa la instrumentacion de un programa de austeridad politica disefiado para
 contener la inflaci6n mediante la imposicion de lfmites salariales y la reducci6n del
 gasto puiblico. Un programa de reindustrializaci6n podrfa eliminar a las industrias
 ineficientes y reencauzar los recursos hacia empresas mas sanas. Un acomodo en el
 sistema fiscal podria ayudar al gobierno a manejar el diffcil periodo de reajuste. Los
 riesgos a corto plazo de este programa eran obvios: un crecimiento en la tasa de
 desempleo, la posibilidad de un dafio irreparable en la estructura industrial espa-
 fiola, la creciente dependencia del capital extranjero y la inseguridad de que los
 empresarios reaccionarian ante el programa de austeridad con un aumento en la
 inversion. Los gastos politicos de tal estrategia podian ser pagados en las proximas
 elecciones generales de 1986. Entre tanto el PSOE se enfrentaba al riesgo de aislar a
 sus aliados sindicalistas y polemizar con los criticos al interior del partido.40

 La opci6n fue el diseiio de un programa de austeridad economica mas encami-
 nada hacia la oferta con algunos correctivos "socialistas" menores.

 E9 Esta ha sido la consulta de mrnbito nacional que ha registrado mas alta tasa de abstenci6n.
 40 Share, Donald, Dilemmas of Social Democracy, The Spanish Socialist Party in the 1980's, Greenwood Press,

 1989, p. 73.
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 La polidca econ6mica y el prograna de austeridad llevaron a los socialistas a
 desplazar lo que se podria llamar su "espacio natural" de intercambio y concerta-
 cion de los sindicatos hacia los empresarios.41

 La primera divergencia manifiesta entre la UGT y el gobierno se produjo en
 1983, cuando el sindicato se nego a participar en un nuevo pacto economico y,
 por tanto a negociar la politica de gobierno con los empresarios.42

 De 1984 a 1987 se observan los signos de la ruptura gobierno-sindicatos; las
 horas perdidas por huelgas durante esos afnos fueron 16 274.1.43 En el piano cua-
 litativo, las huelgas fueron particularmente importantes porque reflejaban el des-
 contento de sectores de la poblaci6n tradicionalmente aliados a la izquierda:
 profesores, estudiantes y medicos.44

 Los costos de la opci6n socialista por una polltica neoliberal llegaron a su cli-
 max en el ano de "la desavenencia", en el que la sanci6n social, no solo ante los
 costos de la poltica de austeridad sino ante lo que juzgaba promesas incumplidas
 y graves defectos de actuacion del partido, se manifesto en una huelga general de
 considerable alcance.

 El exito de la convocatoria a huelga general el 14 de diciembre de 1988 reflejo
 el fracaso del proyecto socialista de democracia: la promocion de la participacion
 de la sociedad civil en la definicion de las lineas de gobierno.

 41 La posici6n de los socialistas era pragmatica; un compromiso mias abierto con los sindicatos hubiera
 implicado un riesgo en el buen desempeino de la politica econ6mica. Ademas, la alianza con el sindicato no
 les hubiera implicado mayor beneficio. Zuifiaur describe la situaci6n del sindicalismo entonces bajo los
 siguientes rasgos: baja afiliaci6n (segin encuesta de EDIS, la afiliaci6n sindical en Espaiia se situaba en un 27%
 de la poblaci6n asalariada), aunque con un nivel de representatividad mucho mas amnplio (el 70% de los car-
 gos sindicales elegidos pertenecen a la UGT y CCOO); implantados en los sectores tradicionales y con poca
 presencia en la pequena y mediana empresa; sindicalismo profundarnente dividido por espacios polfticos di-
 ferenciados; con una estructura muy poco desarrollada, particularrnente los sindicatos de caracter profesional
 o sectorial; con una acci6n sindical centrada en la negociaci6n colectiva; sin una conexi6n articulada con el
 conjunto de la clase trabajadora; sin estructuras de formaci6n, elaboraci6n y debate; sin estructuras de
 prestaci6n de servicios; con un talante negociador mas que revolucionario. Josd Maria Zufiaur, "El sindical-
 ismo espafiol en la transici6n y la crisis", Papeles deEconomia Espaiola, num. 22, 1985, p. 229.

 42 En ese mismo ano, dos sucesos colaboraron a tensar las relaciones gobiemo-sindicato. El primero, el
 fracaso de la politica socialista de fomento del empleo; en este sentido, los socialistas tuvieron que encarar los
 costos del incumplimento de su promesa de campaiia con respecto al incremento en la creaci6n de empleo.
 El segundo, el proyecto de reforma al sistema de seguridad social en el que se vinculaban los aumentos en las
 pensiones a los ajustes en el costo de vida y aumentaba el numero minimo de afios de trabajo para el derecho
 a pension de dos a ocho.

 43 Anuario ElPas, 1988.
 44 En 1987 ocurri6 otro incidente que daria muestra de franca desaveniencia: en un encuentro televisado

 entre el rninistro de Economia, Carlos Solchaga, el secretario general de la UGT, Nicolas Redondo, y el presi-
 dente de la Confederaci6n Espaiola de Organizaciones de Empleadores,Jose Maria Cuevas, Redondo acus6
 a Solchaga de haberse pasado al bando enemigo del bunkery el ministro, a su vez, acus6 a los sindicatos de
 irresponsables. Vease Share, op. cit., p. 79.
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 LA ALTERNATIVA SOCIALISTA: EL PROGRAMA 2000 YLOS ACUERDOS DEL

 XXXII CONGRESO

 La nueva definicion de la estrategia socialista se manifiesta en el Programa 2000,
 producto de tres aios de reflexi6n sobre la situacion del partido y las causas de
 perdida del apoyo electoral. La discusion del Programa comienza en 1989 y cul-
 mina con las resoluciones del XXXII Congreso, su tematica se centra en torno a la
 discusi6n de cinco problemas:

 1. Las transformaciones sociales y apoyos estrategicos del proyecto socialista.
 2. Las sefias de identidad del socialismo.

 3. El Estado en la estrategia socialista.
 4. La democracia economica y el socialismo.
 5. CQue proyecto politico europeo?

 1. Las transformaciones sociales y apoyos estrategicos del proyecto socialista

 Bajo este rubro, la preocupacion socialista se ubica en su ambito de representa-
 ci6n y como este se puede traducir en una base real de apoyo. Son tres las cues-
 tiones que se trabajan en el debate: el acercamiento a la clase obrera, la incorpo-
 raci6n de los nuevos sujetos sociales y la seguridad ciudadana.

 El cambio que proponen los socialistas para construir una nueva relacion con
 la sociedad civil resulta simple como discurso, complejo como polftica publica: la
 reducci6n de los margenes de desigualdad social. Se nota una ingenuidad y una
 ambivalencia que marcan un claro contraste con la coherencia y eficiencia del
 lenguaje econ6mico.45

 2. Las senas de identidad del socialismo

 La democracia dentro del pensamiento socialista contemporaneo se manifiesta
 en dos de los problemas que se debaten en el Programa 2000: el rescate de los
 elementos que conforman la identidad del socialismo y el proyecto de articual-
 ci6n de economia con democracia. El diseiio de nuevas sefias asume la presencia
 de la sociedad civil, la constitucion de organizaciones intermedias, la representa-
 ci6n democratica y el pluralismo. En esto se manifiesta una inquietud por el re-
 zago ideologico del sindicalismo y por la especificidad que puede adoptar un
 partido que abre su programa para hacerlo mas atractivo a la sociedad en su con-
 junto.

 La propuesta en este apartado presenta dos problemas: en primer lugar, es
 poco original; las propuestas de redefinici6n del socialismo no difieren sustan-
 ciamente de sus planteamientos anteriores, ni de las intenciones que expresan

 45 Para una reseiia mas detallada del debate v6ase Leiatdn, nim. 35, primavera de 1989.
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 otros partidos con respecto a la democracia.46 En segundo lugar, se deja abierta
 una pregunta cuya respuesta resulta imprescindible para consolidar cualquier
 avance del socialismo: Ces compatible el socialismo con la economia de mercado?

 La opcion que se sugiere en el debate de 1989 es el establecimiento de una
 economia mixta, donde haya un espacio para la iniciativa privada y donde el Es-
 tado cumpla las funciones de producci6n, distribuci6n y regulaci6n.47

 3. ElEstado en la estrategia socialista

 Este rubro es quiza el mais importante dentro del diseiio del Programa 2000; en
 el se discuten: la relaci6n Estado-gobierno y el papel de la sociedad civil en la
 evaluacion del Estado, la politica redistributiva y la forma de Ilevarla a cabo ante
 la crisis del Estado de bienestar, y la viabilidad o inviabilidad del modelo social-
 dem6crata para la estructuracion del Estado.

 En 1989 se observa una ambivalencia en cuanto al papel que debe jugar el
 Estado. Por un lado, el modelo socialdemocrata seguia siendo la opcion del PSOE.
 En una de las intervenciones del debate se afirma que "el Estado debia pro-
 porcionar al filtimo de sus ciudadanos unos minimos de dignidad humana en la
 vida, que se tradujeran en una cuota de salud, conocimientos, viviendas, alimen-
 tos, vestidos, etc., como elementos irrenunciables que implicaba el concepto de
 Estado Social, cosa que permitia seguir manteniendo la defensa de una fiscalidad
 progresiva como elemento clave del Estado Socialista".48

 Por otro lado, se piensa en un retorno de competencias que antes atribula el
 Estado a la sociedad civil, en una ubicacion y ponderaci6n de las demandas. Las
 preguntas que los socialistas dejan abiertas con respecto a este problema son
 las siguientes: ~que demandas de los movimientos sociales deben ser asumidas o
 incluidas en un proyecto de sociedad mejor?, ~como deben ser encauzadas estas
 dentro de un proyecto de las instituciones estatales y al mismo tiempo en un pro-
 yecto socialista?49

 4. La democracia economica y el socialismo

 El significado del concepto democracia econ6mica se sustenta en estas tesis:
 -La redefinici6n del capitalismo no es extraiia, sino consustancial al socialis-

 mo; ante ella, se hace necesaria una nueva estrategia que Ileve al aumento signi-
 ficativo del control sobre el desarrollo material de la sociedad.50

 -El socialismo define su modelo de sociedad futura como una sociedad sin
 diferencias injustas donde existan nuevos agentes de regulacion social del mer-

 46 Por ejemplo, en opini6n de Elfas Diaz, el nuevo socialismo espafiol surgira de la fusi6n de una polftica
 socialdem6crata, la articulaci6n de la democracia con los lfmites que a esta le impone el libera-
 lismo y la presencia de la sociedad civil en el proyecto de gobiemo. "Las sefias de identidad del socialismo",
 Leiattin, num. 37, otono de 1989.

 47 bid., p. 88.
 48 Luis Ortega, "El Estado en la estrategia socialista", Leviatn, num. 38, inviemo de 1989, p. 77.
 49 Ludolfo Paramio, "El Estado en la estrategia socialista', Leviatdn, num. 38, p. 89.
 50 Manuel Escudero, "Democracia econ6mica y el socialismo", Leuiattn, nim. 40, verano de 1990, p. 60.
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 cado. Se propone un modelo de socialismo asociado a la transformacion del ca-
 pitalismo.51

 La preocupacion por encontrar un vehfculo que articule liberalismo y demo-
 cracia con el socialismo aparece constantemente en el debate. Con esto en la mi-
 ra, se definen los rasgos de una democracia econ6mica desde ambitos diversos y
 a niveles de desarrollo que no se delimitan consistentemente. Las propuestas son
 las siguientes:

 Definir al sector publico como el instrumento para equilibrar el mercado y las de-
 sigualdades regionales y para generar empleo.

 Disefiar f6rmulas de economfa colectiva, ya sea a traves de la autogesti6n o de
 sociedades an6nimas laborales.

 Fomentar la democracia municipal en el ambito econ6mico.
 Impulsar la participaci6n sindical en el disefio econ6mico.52

 5. i Que proyecto politico europeo ?

 El debate de 1989 se centro fundamentalmente en el lugar de Espafia en la Eu-
 ropa Comunitaria de "los Doce"; el Prograrna 2000 muestra la clara conciencia
 del PSOE de la diferencia con respecto de los otros paises en cuanto a los desequi-
 librios sociales y regionales. En el renglon economico, la magnitud del desem-
 pleo, la inflacion, el ingreso al Sistema Monetario Europeo y la necesidad de un
 crecimiento selectivo se muestran como preocupaciones fundamentales.

 Espania, a diferencia de otros paises de la Europa de los Doce, mira la integra-
 ci6n como camino para conseguir bienestar y como apertura hacia un segundo
 "reto modernizador".53 En este sentido los socialistas justifican un presupues-
 to restringido en la aspiraci6n de crear una economia equiparable a la de los
 miembros de primer nivel dentro de la Comunidad.

 La Cumbre de Edimburgo signific6 para Felipe Gonzalez un exito; en ella,
 Espafia logro la aprobacion de un fondo de cohesion para las regiones cuya ren-
 ta es inferior a la media comunitaria, aunque quedaron pendientes las cuestiones
 de un presupuesto mas expansivo y un reparto del gasto mas favorable a su pais.

 En sfntesis, la imagen que los socialistas emiten a nivel internacional es impe-
 cable y la posibilidad de incorporar sus puntos de interes en las platicas comuni-
 tarias y lograr negociaciones importantes permite un espacio de balance frente a
 los problemas internos.

 51 Ibid., p. 61.
 52 Para una resefia exhaustiva de las propuestas v6ase "La democracia econ6mica y el socialismo", en Le-

 viatdn, num. 40, verano de 1990.
 53 El primero fue el ingreso en la Comunidad, que se tradujo en un ciclo expansivo, protagonizado por

 las inversiones extranjeras y la ebullici6n especulativa en tomo a un pafs entonces barato.
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 Los SOCIALISTAS EN EL AMBITO ELECTORAL

 Los prirneros diez anos del gobierno socialista y la depuracion del sistema de
 partidos hacian pensar en dos posibilidades para 1993: la permanencia en el po-
 der del PSOE, que actuaria en detrimento del pluralismo y la competencia parti-
 dista, o un nuevo vuelco en la conducta del electorado, que en estas elecciones
 seria favorable a la derecha y permitirfa la oxigenaci6n del sistema. Los resulados
 de las elecciones generales reiteran la tendencia de disminuci6n del apoyo de la
 ciudadania a los socialistas. El PSOE inici6 su cuarta gesti6n gubernamental
 en 1993 con 38.68% de la votacion, lo que representaba un 9.72% menos que en
 1982.

 La tendencia decreciente del voto para el PSOE se observa al comparar los re-
 sultados de los iultimos cuatro comicios generales: 1982, 48.36; 1986, 44.62; 1989,
 39.87; y 1993, 38.68.54 No obstante, la permanencia de los socialistas en el poder
 muestra a un electorado cauteloso y poco afecto a aventuras politicas. Los espa-
 fioles se inconforman con el gobierno en procesos electorales que no significan
 una amenaza a la estabilidad del pais como los autonomicos, los municipales y
 los europeos.

 En 1994 aparece el primer signo de alternancia: en las elecciones para el Par-
 lamento Europeo, el Partido Popular obtuvo 28 sitios, uno mais que el PSOE. No
 obstante, la contundendencia de los hechos se mostr6 en los resultados de las
 elecciones municipales y auton6micas de mayo de 1995, en las que el PP obtuvo
 un importante triunfo en 40 de las 50 capitales de provincia, y en 10 de las 13
 comunidades auton6mas (en cinco de ellas con mayorfa absoluta). Ante estos
 hechos, el vuelco electoral observado en estos procesos puede ser el indicio de lo
 que sera el voto en las elecciones generales de 1996.

 A MANERA DE CONCLUSION

 Si los acontecimientos lo permiten, el 28 de octubre de 1995'los socialistas espa-
 fioles cumpliran trece afios en el poder. Durante este tiempo, sus politicas, sus
 programas, sus relaciones con la sociedad civil y la percepci6n de esta iultima con
 respecto a su gesti6n han cambiado considerablemente.

 Los j6venes socialistas que ganaron las elecciones de 1982 con una contun-
 dencia inobjetable eran sencillos, optimistas y bien intencionados. Habian adqui-
 rido su legitmidad en la calle durante la dictadura y en la clandestinidad; goza-
 ban, ademas, del prestigio que les otorgaba una continua tradicion de lucha en
 el exilio.

 Llegaron al gobierno con pretenciosas intenciones: terminar con los resabios
 de la dictadura franquista, resolver la fuerte crisis econ6mica que aquejaba al
 pais y el "desencanto" que los primeros resultados del retorno a la democracia

 54 Ministerio del Interior, Colecci6n Documentos, 1989 y ElPais, 7 dejunio de 1993.
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 habian generado en la sociedad civil, e instrumentar un proyecto largamen-
 te postergado en Espafia: la creacion de un Estado de bienestar enmarcado en
 una polltica de socialdemocracia.

 Se puede decir que "la etapa de oro" del gobierno socialista se ubica entre
 1982 y 1986; el apoyo sindical a la politica de austeridad aplicada y la inyeccion
 de capital proveniente de las potencias pertenecientes a la Comunidad Economi-
 ca Europea le permitio la suficiente estabilidad econ6mica para emprender una
 serie de reformas entre las que destacan la de la administraci6n piblica, el nuevo
 proyecto educativo, la creacion de solidas providencias para el desempleo y la
 constitucion de un sistema de salubridad social.

 A partir de esa fecha, el PSOE se ha visto inmerso en una serie de problemas
 que no solo se han reflejado a nivel electoral, sino en un significativo detrimento
 de su imagen pfiblica. En una ponderaci6n costo-beneficio se ha optado por una
 politica economica y social mas acorde con las tendencias de la Europa Comuni-
 taria en sacrificio del proyecto socialista. Hoy, la gesti6n interna enfrenta pro-
 blemas similares a los de los paises con gobiernos conservadores que optaron por
 una politica neoliberal: desempleo, inflacion, devaluaci6n y recorte del gasto
 publico. A nivel social: violencia, inseguridad ciudadana, deterioro y carestia en
 los seriicios, son solo parte del saldo del gobierno.

 El problema de la corrupcion es, sin lugar a dudas, el punto nodal del deterio-
 ro del gobierno y el reflejo de conflictos en el interior del partido que amenazan
 a las instituciones de la democracia.

 El PSOE permanece en el poder con lo que se podrla llamar la "caracteristica
 invertida" que lo Ilevo a el: la incapacidad de articular un verdadero proyecto so-
 cial y la inminencia de enfrentarse a un nuevo "desencanto".
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