
DOC. 096/95

OSCAR RODRIGUEZ BUZNEGO

PARTIDOS, ELECTORES Y ELECCIONES

LOCALES EN ASTURIAS.

UN ANALISIS DEL PROCESO ELECTORAL

DEL 28 DE MAYO



PARTIDOS, ELECTORES Y ELECCIONES LOCALES EN ASTURIAS

Un anallsls del proceso electoral del 28 de mayo

Oscar Rodriguez Buznego
Profesor de Ciencia Polftica de la

Universidad de Oviedo



Int:roducci6n

Lo que es expone en las siguientes paqinas es un balance de

resultados,significados y posibles consecuencias del proceso electoral

protagonizado por los asturianos en torno a los comicios del 28 de mayo. Tal

balance, como se vera, recoge los datos que mejor ilustran la evolucion de los

alineamientos electorales, las hipotesis que explican tentativamente la

distribucion de los votos en las elecciones recien celebradas y, en tercer

lugar, anticipa algunos de los principales efectos que a buen segura las

elecciones surtiran sobre el sistema de partidos de la comunidad autonorna

de Asturias 0, singularmente, sobre los partidos mayores, efectos en este

ultimo caso de naturaleza distinta sequn el partido de que se trate. Ademas,

he considerado oportuno incluir una reflexion de caracter particular sobre

diversos aspectos del proceso electoral, con la intencion de proseguir una

discusion iniciada en otro lugar sobre la cultura politica de los esparioles y su

reflejo en la calidad del sistema dernocratico.

EI contenido de estas paqinas se sostiene sobre el supuesto,

compartido con otros que 10 han defendido y convalidado por el escrutinio de

los sufragios del 28 de mayo, de la apertura de un nuevo cicio electoral, y por

consiguiente politico, que habrfa comenzado en 1991, habrfa continuado en

1993 con las elecciones generales, en 1994 con las europeas, en 1995 con

las locales, y tendrfa su definitiva contirmacion en unas proxirnas elecciones

generales, cuyo resultado quedarfa ya apuntado por el de las citadas. De ese

resultado solo depende que el cicio sea frustrado antes de alcanzar su pleno

desarrollo, pues la existencia de dicho ciclo no parece dejar lugar a la duda.

Las pasadas elecciones de mayo, por el momento, estan insertas en su curso.

De tal manera las ha analizado certeramente Wert: "tanto ratifican (el sentido)

como corrigen (Ia intensidad) de las elecciones de 1993... Mi conviccion es la

de que nos encontramos ante unas elecciones de cambio en el sentido de

insertas en un cicto de cambia que arranca de 1991" (Wert, 1995:38).
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Este es el guion al que se ajustan tambien las elecciones

celebradas en Asturias en los ultirnos anos, por 10 que remito al lector a la

interpretacion mas general de las celebradas en toda Esparia, contenida en el

trabajo citado de Wert. En este texto, por mi parte, ofrecere una panoramica

electoral de Asturias enfatizando sus matices y, sobre todo, haciendo cuestion

de los cambios politicos que podrfan estar incoandose en la comunidad

autonorna, de los cuales se derivan y a la vez son expresion las novedades

observadas en el comportamiento de los asturianos ante las urnas.

Los resultados electorales: generalidades

Participacion

Asturias es una de las comunidades autonornas mas abstencionista en

cualquier tipo de eteccion (Justel, 1995). Tarnbien 10 fue el 28 de mayo,

aunque en esta ocasion la participaci6n registrada fue elevada, del 69,07% en

las elecciones autonornicas y del 68,72% en las municipales, solo ligeramente

inferior a la media nacional en ambos casos. En concreto, estas han side las

elecciones locales celebradas en Asturias con una mayor afluencia de

votantes, en torno a un 10% mas que en las mismas de 1991, que, bien es

cierto, fueron las menos concurridas desde las primeras celebradas

conjuntamente, en 1983. EI porcentaje de votos emitidos el 28 de mayo en las

autonornicas solo ha side superado en las elecciones generales de 1977,

1982 Y 1983, todas elias consideradas crfticas (Ver Cuadro 1)

Asf pues, los asturianos siguen en cuanto a participacion se

refiere la tonica general de Esparia, aunque ligeramente rezagados. AI igual

que en el resto de las comunidades, en Asturias puede apreciarse un

incremento notable de la asistencia a los comicios en las convocatorias de los

ultimos arias, que se hace menos visible en las ciudades y nucleos mas

poblados, donde a pesar de su reduccion acelerada la abstencion aun es

mayor.
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A la vista de los datos, podria decirse incluso que los asturianos

tienden a recuperar desde 1993 el tone electoral y politico de los arios mas

intensos de la transicion, que habia languidecido en los arios finales de la

ultima decada. En realidad, hasta cabe sorprenderse por el nurnero de

votantes del 28 de mayo. Primero, porque se disputaban elecciones locales,

tenidas como de segundo orden y con menores incentivos a la movilizaci6n.

Segundo, porque en estos arios se ha extendido la actitud de distancia y

desateccion de la vida politica y de los partidos, debido fundamentalmente a

los escandalos de toda especie. Y tercero, porque la camparia electoral en

Asturias, sobrecargada de motes y desplantes y escasa de sustancia,

programas y compromisos creibles, mas que motivos parecio que colmaba el

hastio de politiqueria que el elector ya padecla.

En estas circunstancias es dificil comprender una dernostracion

tan rotunda de interes en emitir el voto si este no fuera debido al deseo de

mover actores 0 decorados del escenario politico. Bien como advertencia 0

censura al gobierno central, 0 bien como anuncio de una reortentacion de sus

preferencias partidistas, los electores pueden asignar a los comicios locales

una funcionalidad implicita 0 latente, ariadida a la propia de distribuir puestos

de representaclon y de poder en las instituciones'

Y esto es 10 que tiene visos de haber ocurrido tarnoien en Asturias.

Sequn una encuesta del C,I.S, realizada a primeros de marzo, un 32,7% y un

34,6% de los preguntados en la region admitia que la situacion politica

nacional influiria mucho y bastante, respectivamente, en la onentacion de su

voto ~. En coincidencia con Wert, "Ia orimenzecion de estas elecciones era un

dato completamente descontado por la opinion " (Wert, 1995: 25) y por la

mayoria de los asturianos. Lo mas importante, sin embargo, es que el sesgo

asl impreso en las elecciones locales contribuye a explicar no unicamente la

elevada participacion, sino adernas el veredicto de las urnas

I Ver Valles, J.M y Sanchez Pincayol, J "Las elecciones municipales en Espal'la entre 1979 y 1991: balance provisional"
en Del Castillo, P, Ed. (1994) pag 380

:' lIer La Nueva Espal'la (LNE), de 29 de abril de 1995
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Distribuci6n del voto y evoluci6n de los apoyos a los partidos.

La suerte dispar que han deparado las elecciones a los partidos

mayores puede resumirse en unos breves apuntes. EI PP ha obtenido su

segunda victoria en Asturias, tanto en las municipales como en las

auton6micas, despues de la que consigui6 en las europeas el ario pasado.

Supone el segundo triunfo y el mayor exito de un partido de centro-derecha

en Asturias durante el periodo dernocratico actual. EI PSOE, por su parte, ha

cosechado una severa derrota, no obstante con paliativos, a los que se alude

mas adelante. La coalici6n IU consolida la ocupaci6n de un espacio electoral

de magnitud y significaci6n polftica relevantes. Por ultimo, mientras el Partido

Asturianista (PAS) continua su progresi6n contenida dentro de niveles muy

bajos de apoyo, Centristas Asturianos (CDS) ha experimentado el abandono

de la casi totalidad de su electorado, en otro tiempo muy numeroso. (ver

Cuadro 2)

Como puede comprobarse, este primer balance difiere poco del

realizado para presentar los resultados de las elecciones en el conjunto de las

comunidades aut6nomas donde se han celebrado. Por ello, es conveniente

considerar algunos pormenores detectables en el escrutinio de Asturias,

merecedores de anausis y que marcan diferencias que habran de tenerse en

cuenta a multiples efectos. Hagamos este nuevo repaso, primero a cada

partido por separado y despues al sistema de partidos.

EI PP, con su victoria, no s610 mejora con creces los resultados

obtenidos por UCD, en numero absoluto y en porcentaje de votos, sino que en

las auton6micas ha establecido su techo electoral, por encima del fijado en

las ultirnas generales y europeas. Su caudal electoral ha aumentado desde

las elecciones de 1991 en 110.000 votos aproximadamente, alrededor de un

65%, un crecimiento subito y sin duda extraordinario.
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En las auton6micas, en las que en esta ocasi6n, como siempre,

ha obtenido mas votos que en las municipales, ha triunfado en las

circunscripciones de Centro y Oriente, siendo derrotado par un estrecho

margen en la de Occidente'

Una observaci6n sobre el mapa de la distribuci6n del voto y

estudios poselectorales realizados en 1993~ permiten conjeturar con

fundamento que la fuerza electoral del PP es fruto de la suma del voto leal de

Alianza Popular mas las transferencias recibidas del CDS en bloque, de una

parte muy pequeria de votantes socialistas y de los nuevos electores

movilizados y adheridos. Esta agregaci6n hizo posible su victoria en los tres

grandes municipios del area industrial, Oviedo, Gij6n y Aviles, con la unica

excepci6n de la apretada derrota encajada en los comicios municipales de

Gij6n. Su avance en las cuencas mineras, igualmente, es harte expresivo de

las mareas electorales que de forma un tanto inadvertida estan reqistrandose

en Asturias.

La victoria del PP, con todo, ha sufrido una reducci6n al hacerse

la conversi6n de los votos en poder. A diferencia de las holgadas mayorias

disfrutadas por el PSOE a partir de 1983, el PP debe conformarse con una

mayoria precaria en la Junta General y con haber formado un Gobierno

expuesto permanentemente a la derrota parlamentaria. Por otro lado, aunque

ha obtenido un triunfo aplastante en Oviedo y ha conquistado la Alcaldia de

Aviles y Siero, dos municipios industriales de los mas importantes de Asturias,

ha fracasado en su intento de superar al PSOE en Gij6n y desplazarlo en

muchos otros concejos a un lugar secundario.

) La ley 14/1966 de 26 de diciembre sobre Regimen de Elecciones a la Junta General del Principado de Asturias establece
al efecto de la celebraci6n de las mismas, la divisl6n del territorio de la Comunidad Aut6noma en tres
circunscnpciones: Centro, Occidental y Oriental. La circunscnpcion Centro agrupa a 733 573
electores residentes en 29 concejos y tiene asignados 33 escanos. La Occidental tiene un censo de
121.951 electores, en 32 concejos, y elige a 7 diputados regionales. La Oriental ssta integrada per 17
concejos, en los que estan inscritos 66.963 electores, y distribuye 5 escanos . En la cicunscnpcron
Centro esta ubicado el ocno astunano, asl lIamado per la figura que dibujan sobre el terrrtono los
rnumcipios mas poblados de Ia regi6n, per un lado los de las cuencas mineras y per el otro los del
triangulo central. Concentra fa poblaci6n, los recursos y la vida econ6mica y social en general de la
regi6n. Las alas de Occidente y Onente conservan las actividades rurales, aunque umrnamente han
conocido una expansten raplda del sector servicios

·1Vease el mteresante analisis poselectoral, de del Castillo, P., y Delgado, I.: "Las elecciones legislativas de 1993: movilidad
de las preferencias partidislas". en Del Castillo, P, (ed) (1994), pags 125-148
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Asf como en la evolucion de los apoyos electorales del PP se

produce una inflexion drastica en el ario 1993, en el caso del PSOE, al

contrario, 10 que se observa es una secuencia de avances y retrocesos en el

nurnero absoluto de votos, sincronizada con el nivel de parttcipacion, y una

perdida cadenciosa de su porcentaje de votantes, iniciada en 1983. En las

elecciones de mayo ha recibido similar nurnero de votos a 1987 y superior a

1991, perc esa cifra equivale a un nivel electoral relativo que oscila en torno

al 34%, el mismo que alcanzo en los comicios locales de 1979, el mas bajo en

su reciente historia electoral en Asturias.

EI contraste entre el nurnero de votos y los porcentajes abre algunos

interrogantes acerca de c6mo ha sido afectado el PSOE por la movilidad

electoral, que no es posible responder sin haber hecho las averiguaciones

precisas, sino a base de conjeturas. La que propongo someter a prueba

concibe al PSOE en 1982 a modo de aspiradora electoral que absorbe y

concentra votos del resto de los partidos en grandes cantidades, para

inrnediatamente diseminarlos de nuevo en dosis variables en las areas del

CDS, IU, PP, yen la abstencion. Quedarfa sin fijar, en todo caso, el momenta

en que el declinar electoral del PSOE se detendra, si es que aun no ha

lIegado a el.

Las elecciones de mayo han aguzado la sensacion de

incertidumbre al respecto, pues el PSOE, adernas de haber recogido solo uno

por cada tres votos logrados por el PP en Oviedo, ha descendido a un

segundo lugar en Aviles y Siero, por detras del PP, en Langreo ha cedido la

alcaldia a manos de IU, y con enormes dificultades ha defendido su rnayoria

simple en Gijon, con un margen de apenas 2.500 votos, yen Mieres.

Precisamente en Gijon el PSOE encuentra un paliativo, y no

rnenor, para su derrota. EI concejo mas poblado de Asturias concedi6 en su

ambito al PP el triunfo en las autonornicas, perc no asi el tan codiciado

gobierno de su ayuntamiento. EI mayor alivio para los socialistas, sin duda,

han side las escasas variaciones habidas en el mapa del poder municipal,

que permanece casi intacto en sus manos. En 42 de los 78 municipios
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asturianos ha conseguido el primer lugar en las urnas, y en 30 de ellos su

mayorfa ha sido absoluta.

Otro atenuante, tampoco insigniticante, que los socialistas

pueden aplicarse es el de su leve recuperaci6n, en terrninos absolutos y

relativos, respecto a las elecciones europeas de 1994, que los devuelve al

nivel que expresa el numero de votos capturados en 1987, durante el cicio

electoral de predominio cuasiabsoluto de su partido en la regi6n.

En resumen, la caida electoral del PSOE parece detenida en un

punta en el cual se establece cierto equilibrio politico entre los grandes

partidos, una situaci6n muy distinta a aquella en la que los abultados triuntos

electorales permitian a los socialistas el ejercicio del gobierno municipal y

auton6mico sin apenas contrapeso.

Trayectoria bien distinta es la de IU, una tormaci6n en alza, que

en las elecciones de mayo ha alcanzado un excelente registro, no obstante

algo manor del esperado, como es ya habitual. Una vez mas, ha side Asturias

donde IU ha obtenido sus mejores resultados en las auton6micas, 10 mismo

que suele hacer tarnbien en las generales. Su mayor exito en las municipales

10 consigui6 en Langreo, donde ha arrebatado la alcaldia al PSOE. Es en los

municipios mas poblados donde alcanza su nivel maximo de apoyo, perc

tarnbien en los pequerios aumenta su cosecha de votos.

EI avance electoral de IU en Asturias ha side paulatino desde la

creaci6n misma de la coalici6n, en 1986, y es apreciable especialmente en

elecciones generales, perc a partir de 1989 ha ido ralentizandose, 10 que

podria estar indicando la prcximidad de un tope. En las elecciones

auton6micas de mayo ha superado la citra de los 106.000 votos, barrera que

habra traspasado por vez primera en 1993, perc ello supone un apoyo

electoral relativo equivalente al obtenido por el peE en los primeros comicios

locales. Respecto a estes, celebrados en 1979, IU ha acumulado en las

recientes elecciones municipales un 1,34% menos de votos. A pesar de haber

generado expectativas nunca colmadas plenamente, IU puede anotar en su
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cuenta electoral un flujo de votos importante, que Ie ha proporcionado en

mayo el papel decisivo de dirimir, cual de los dos, si el PP 0 el PSOE,

formaba el Consejo de Gobierno del Principado.

EI cuarto partido parlamentario en Asturias es nacionalista, el

PAS. Ocupa desde 1991 un escario en la Junta General y tiene

representaci6n en cinco ayuntamientos pequerios. En 1995 ha conseguido

renovar el mismo nurnero de aetas. Obtiene mejores resultados en las

auton6micas, en mayo sobrepas6 el 3% de los votos, y entre los

contribuyentes a su fuerza electoral destacan los votantes de Gij6n, Aviles y

Amieva, un pequerio y envejecido concejo rural de la montaria. EI 28 de mayo

present6 lista en 48 municipios, 19 mas que en 1991, pero aun asl s610

increment6 en alguno mas de 3.000 el nurnero de sus votos, hasta rondar la

cifra de 13.000. En las elecciones auton6micas triplic6 los sufragios

recaudados en 1987, continuando de esta manera su progresi6n, perc su

escaso fondo electoral, constituido por poco mas de 20.000 votos, impide dar

por consolidado un espacio electoral nacionalista en Asturias.

Ciertamente, las dificultades del PAS para instalarse de forma

estable en el sistema regional de partidos contrastan con la existencia en

Asturias de una cultura polftica proautonomista muy lIamativa. En efecto, los

asturianos estan entre los esparioles que reclaman una ampliaci6n maxima de

competencias y poder para su comunidad aut6noma. Cuando se trata de

opinar sobre cuestiones relacionadas ponen de manifiesto una conciencia

regional, extendida por toda la sociedad asturiana, mas definida y radical que

en la mayorfa de las regiones espariolas. Pero esa conciencia, sequn se

desprende de las mismas encuestas, parece conformar un nacionalismo

ret6rico, de boquiJIa, envuelto en incongruencias que disuelven su expresi6n

polftica 5 . A esto se ariade cierto solapamiento entre la lealtad nacionalista y

la lealtad ideol6gica en sectores del electorado de los partidos de izquierda,

que en las urnas se resuelve mayoritariamente con la preeminencia de esta

ultima

Los datos de encuesta, en Garcia Ferrando, M. y otros, (1~).
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EI CDS, en fin, parece haber dibujado en 1995 el ultimo trazo de

su parabola politica, iniciada en 1983 cuando apenas alcanz6 el 4% de los

votos, y concluida ahora con un apoyo electoral residual, la perdida de los

dos escarios que ocupaba y su exclusi6n de la Junta General. Atras queda el

ario 1987, en el que reuni6 mas de 106.000 votos y se coloc6 a menos de

siete puntos de Coalici6n Popular. Sin duda alguna, su presencia en la

polltica asturiana fue un factor clave de movilidad electoral, y queda por

averiguar si procediendo sus votos de UCD en un principio, y del PSOE

despues. no se han sumado a partir de entonces al PP, cuya fuerza electoral

entretanto contuvo. Un anausis ecol6gico de los cambios en la distribuci6n del

voto sugiere al menos tal hip6tesis.

Para concluir este apartado, a continuaci6n enuncio algunas

observaciones generales con el prop6sito de enmarcar y completar en alguna

medida la panorarnica electoral esbozada, compuesta a partir del recuento de

votos efectuado el 28 de mayo.

Primero. La concentraci6n del voto en Asturias ha alcanzado el

punta mas elevado de los registrados hasta la fecha en elecciones locales,

exceptuando la convocatoria de 1983. EI PP y el PSOE han acaparado tres

de cada cuatro votos emitidos. EI grade de nacionalizaci6n y polarizaci6n que

caracterizan en la actualidad la competencia politica en Asturias ha

provocado, como es 16gico, la simplificaci6n de la pugna electoral.

Segundo. EI voto de los partidos de izquierda en Asturias aun es

mas cuantioso que el de los partidos de derecha. A pesar del aumento de las

transferencias interpartidistas habido en esta ultima mitad de decada, tras un

periodo de relativa estabilidad en los ochenta, el balance de la movilidad

electoral entre los bloques ideol6gicos arroja todavfa un saldo favorable a

PSOE e IU. Con el tiempo se cornprobara si tarnoien esa relaci6n sufre un

vuelco similar al acontecido en la competici6n entre los partidos. En Asturias

el dato cobra un interes especial, como se desprende de las lecturas de su

vida politica que se vienen hacienda desde mayo.
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Tercero. Los resultados electorales confieren a la polftica

asturiana un grado de competitividad del que carecla hasta el inicio de este

nuevo cicio. Durante los aries ochentas, Asturias presentaba las mayores

brechas electorales entre sus dos principales partidos que podian

contemplarse en Espana. En ocasiones, la separaci6n entre el PSOE y el PP

excedi6 del 20% en favor del primero. La ventaja del PP ahora es menor, perc

queda par ver si el periculo electoral, iniciado el vaiven, alarga y cuanto su

recorrido en la direcci6n emprendida.

Las elecciones, del tipo que sean, son susceptibles de analisis

simplificados y de otros mas sofisticados. De las notas anteriores podemos

concluir que las elecciones locales en Asturias posibilitan ambas opciones. Mi

intenci6n hasta aqui, no disponiendo de otros datos y estudios utiles, ha

consistido en resaltar los resultados mas impactantes 0 significativos y

anadirles los matices entre cuyas Iineas es preciso deslizarse para captar

fen6menos que raramente aparecen en la superficie de los procesos

electarales. Pongo en sobreaviso al lector que en adelante mis pasos entran

en un terreno mas movedizo, no tan s61ido como el que ofrece el escrutinio.

Una explicaci6n de los resultados

Es bien sabido que el voto es una expresi6n extremadamente

simple de un substrato de la realidad social caracterizado por su

extraordinaria complejidad. Sin embargo, la tarea del analista no se reduce a

realizar con diligencia la contabilidad de los sufragios, sino que incluye

tarnbien un esfuerzo por hacer comprensibles los cambios y su direcci6n en el

comportamiento de los electores. Esta es una pretensi6n universal, de

manera que afecta igualmente a las elecciones celebradas el 28 de mayo.

Sucede que en Asturias el ernperio de proporcionar una explicaci6n a los

resultados es perentorio, pues se da aqui como en ningun otro lugar de

Espana la particularidad de haberse confirmado la quiebra de una sucesi6n

intnterrumpida desde 1977 de victorias de un partido, el PSOE, que fue

advertida ya en las elecciones europeas del ano pasado. Estimo, pues,

11



justificado y hasta oportuno dedicar unas Iineas a relatar c6mo y por que la

balanza del proceso electoral acab6 lnclinandose hacia el PP.

En principio, partidos y electores intuian que las elecciones iban

a estar muy renidas. Los resultados de las convocatorias precedentes y las

encuestas daban firmeza a la intuici6n. EI clima electoral creado con

antelaci6n al comienzo de la campana, en el que se percibia la incertidumbre,

a veces estuvo lIeno de estridencias, tensi6n y cierta confusi6n. Hubo mas

conflictos, y mas graves, que los habituales en la confecci6n de las listas,

sobre todo en el seno del PSOE, y toda la algarabfa electoral pareci6

transcurrir en medio de la indiferencia del electorado, que a pesar de la fuerte

presi6n que los partidos dejaban sentir a su alrededor se mantuvo retirado en

una actitud distante y arbitral. Salvo en el momenta de depositar el voto en la

urna, entonces sl, la concurrencia fue mas numerosa que nunca en

elecciones locales, su implicaci6n en el proceso electoral fue minima.

Los principales contendientes, PSOE y PP, mostraron estados

de animo distintos, temeroso y confiado al mismo tiempo el primero, optimista

y a la vez receloso el segundo, pero ambos dejaron aflorar de forma mirnetica

su pequena angustia en las colisiones cuerpo a cuerpo, siempre salpicadas

par acusaciones personales entre los cabezas de lista, y en las refriegas cuya

motivaci6n el elector encontraba poco 0 nada concerniente a sus

preocupaciones.

EI PSOE orient6 su camparia en la doble direcci6n de esgrimir la

gesti6n del gobierno saliente e invocar el estereotipo Asturias es una regi6n

de izquierdas -utilizando con frecuencia la variante que sustituye izquierdas

por progreso- que tanto pregonan sus dirigentes, y procure desbaratar la

expectaci6n suscitada en torno al PP saliendo al paso de sus incoherencias,

sus propuestas 0 su inexperiencia.

La estrategia de la carnparia socialista no fue del todo

desacertada. En efecto, por un lado, los asturianos son de los espanoles que

cuando se les requiere su tdentificacion ideol6gica se situan mayoritariamente
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a 10 largo del extrema de la escala que representa la izquierda, y que siempre

que tuvieron ocasion de expresar sus preferencias en las urnas han dejado

constancia de sus inclinaciones polfticas. Es par ella cuestion del maximo

interes conocer si adernas de movilidad y vuelco electoral en estos dos

ultirnos arias ha habido tarnbien desafeccion ioeoloqtca en la izquierda

asturiana.

La gestion del gobierno saliente, par otro lado, era una

aceptable carta de presentacion para el PSOE: los asturianos Ie reconocian

de cornun acuerdo un desarrollo satisfactorio de las infraestructuras, sabre

todo de las comunicaciones, y una mejoria notable en la prestacion de los

servicios publicos de cultura, sanidad y asistencia social. En cambia,

pensaban que los mentes estaban oscurecidos par un inmenso lunar: no

haber sido capaz de evitar a la region la mas grave crisis econornica de su

historia, de la que responsabilizaban al gobierno central e indirectamente al

regional, a sus ojos demasiado subordinado a Madrid6
.

La esceniticacion de la carnpana, empero, resulto muy

desafortunada. EI PSOE cornetio graves errores, como par ejemplo el de

someter a su candidato, antes de la norninacion y a la luz publica, a un duro

examen de confianza y lealtad politicas en los orqanos de direccion, que

ensornbrecio su imagen ". EI lenguaje y la retorica empleados par los

candidatos tenian la expresion de un eco procedente de un tiempo y unas

circunstancias muy distintas a las que la sociedad asturiana vivia. EI partido,

en surna, daba la irnpresion de abandonar su suerte a la inercia de un ciclo

electoral muy favorable y que se habia alargado, descontando solo algunas

perdidas de votos, durante una decada.

Las opiruones de los astunanos sobre la gesti6n del gobterno socialista saliente estan recoqidas en un sondeo
realizado por Eco Consulting. Ver La Nueva Espat\a de 20, 21 Y 22 de mayo. La cnsis ha provocado
un peculiar estado psicol6glco en la regi6n, que Manuel Castells ha bautizado como el "slndrome de
Asturias"

Despues de posponerse en varios ocasiones la decision, el 17 de marzo se celebr6 una votacion en la que
Antonio Trevln obtuvo 15 votos a favor Otros 8 miembros de la Comisi6n Ejecutiva Regional, votaron
en contra. Hubo 2 abstenciones y 2 ausentes. Los vatos en contra corresponden al sector del partido
proximo al Sindicato Minero (SOMA) que en reuniones anteriores habla presionado a Luis Martinez
Noval, secretario general, para encabezar la Iista, a 10 que este no accedio en ningun momenta La
votaci6n indica que el candidato no contaba con el apoyo de la direcci6n del partido, dominada por el
sector del SOMA, y que su nominaci6n fue productos de descartes. Ver La Nueva Espana de 19 de
marzo de 1995.
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EI PP, por contra, consciente de las tendencias favorables del

electorado, trat6 de extraer todo el fruto de la critica a la politica del gobierno

de la naci6n en materia de gasto y de empresa publica, cuya sola menci6n

despierta la sensibilidad de los asturianos, para 10 cual prometi6 una gesti6n

profesionalizada. Asf pues, su estrategia estuvo dirigida a enfatizar el caracter

de primarias de las elecciones y a convencer a los electores de su firme

decisi6n de aplicar el criterio de la austeridad en el gasto publico, que se

encarg6 de ilustrar con una oferta de restricciones mas bien simb6licas, como

la supresi6n de organismos, coches oficiales, cargos de libre designaci6n y

tarjetas de credito utilizadas por la c1ase polftica.

En realidad, para el PP no resultaba facil proyectarse sobre

otros puntos de apoyo. S610 ejercfa el gobierno en uno de los municipios

importantes de la regi6n, Oviedo, cuyo alcalde sellaba sus iniciativas con un

estilo personalista que desbordaba y se apartaba con frecuencia de la linea

del partido. Su candidato a la Presidencia del Principado, que desempenaba

la funci6n de portavoz de su grupo en la Junta General, era muy poco

conocido y carecfa por completo de dotes de liderazgo. EI partido habfa

recibido un aluvi6n de afiliados y su penetraci6n espacial Ie habfa dado una

notable presencia en toda la regi6n, perc sus dirigentes y su discurso ofrecfan

un perfil politico de bajo relieve.

En consecuencia, el PP se dispuso a obtener en Asturias una

renta electoral de la lucha politica que mantenfa con el PSOE en todo el pais.

~Por que venci6 el PP el 28 de mayo? Considero , es preciso admitir que un

poco a tientas, que cuando menos deben tenerse en cuenta los siguientes

cuatro factores y su efecto acumulado.

1.- La necionslizecion y primarizaci6n del voto. Puede haber side el mas

influyente. Anim6 la participaci6n y favoreci6 de manera muy particular al PP.

S610 as! es posible explicar que aumentando el nurnero de votos obtenido en

1991 el PSOE se haya visto superado en mas de 5 puntos. Lo que aquf

argumento es que la movilizaci6n de votantes adheridos al PP es en buena
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parte consecuencia de haber dado a las elecciones locales el caracter de

primarias y haberlas convertido en un trasunto de las generales en cuanto a

la competencia entre los partidos se refiere.

2.- La crisis regional. EI juicio de los asturianos sobre la

evoluci6n de la economia regional es muy drastico y resulta 16gico que no

dejara de influir en la orientaci6n de su voto. AI gobierno saliente se Ie imput6

no tanto la responsabilidad directa de la crisis como una lealtad sumisa a

Madrid, adonde apunta el dedo de los asturianos, falta de iniciativa e

ineficacia.

3.- Los conflictos internos del PSOE. En los ultunos anos los

socialistas han vivido un estado de agitaci6n interna permanente. Algunos de

los procesos conflictivos, aunque de la incumbencia exclusiva del partido,

enturbiaron su imagen oemocratica entre los ciudadanos. Dos episodios,

especialmente, crearon la impresi6n de un partido descompuesto por las

desavenencias: la ya citada nominaci6n del candidato y la exclusi6n del

alcalde de Gij6n, el politico socialista de la regi6n mejor valorado, de la lista

auton6mica. Los conflictos no hicieron otra cosa que extender la duda sobre

si este, y en estas condiciones, era el partido que mejor representaba a los

asturianos.

4.- Un nuevo perfil social de los electorados socieliste y popular.

De los datos aportados por Wert (1995:32) se deduce una evoluci6n de la

composici6n de los electorados del PSOE y del PP muy significativa: en tanto

que entre los votantes del PSOE aparecen sobrerepresentados los individuos

de edad avanzada, bajo nivel de estudios, inactivos y que ocupan las

posiciones sociales inferiores, el electorado del PP reproduce mas fielmente

el perfil sociccernocratico de la sociedad espanola, despuntando si acaso los

estratos sociales medio yalto. Sin disponer de los mismos datos de encuesta

referidos a Asturias, cabe presumir que la realidad del electorado regional no

difiera mucho a la vista del saldo de ganancias y perdidas de votos de ambos

partidos en los espacios urbano y rural. Especialmente ilustrativo de la

evoluci6n de las bases de apoyo electoral de uno y otro es el contraste de
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descuentos e incrementos respectivos que se percibe en los municipios de las

cuencas mineras.

Las elecciones: sintomas de cambio en la politica asturiana.

Los resultados del 28 de mayo suponen la conftrmacion de un

hecho: los soportes electorales de los principales partidos han sufrido una

alteracion profunda, que ha ido verificanoose de forma acelerada a partir de

1991. La atteracion consiste esencialmente en un intercambio de posiciones

en las preferencias de los electores entre el PP, que ahora ocupa el primer

lugar, y el PSOE, que ha side relegado al segundo. EI cambio en el

comportamiento electoral provoca un efecto ariadido en la cistdbucion del

poder, que en el caso de Asturias ha tenido un reflejo mas intenso en las

instituciones autonomicas que en los ayuntamientos. EI PP e IU consiguieron

arariar al PSOE una parte valiosa de su poder municipal, pero entre ambos,

gracias al mayor nurnero de escarios del PP (ver Cuadro 3) y a la

aquiescencia de IU, 10 desalojaron del Consejo de Gobierno. Cabe esperar

que el cambio electoral y de gobierno, circunstancia esta lnedita en la region

hasta ahora, remueva numerosos resortes de la vida politica asturiana. A

continuacion esbozo el plano de una prospeccion en el futuro de sus

principales protagonistas, los partidos.

EI PP experimentara por vez primera el ejercicio del poder. Con

la excepcion de Oviedo, cuyo ayuntamiento gobierna desde 1991, su

presencia en el poder institucional estaba reducida a una decena aproximada

de pequerios y medianos municipios. Despues de mas de una decada de

funcionamiento normal de la comunidad autonorna y de haber desemperiado

la funci6n de la oposicion en situacion de relativo aislamiento del resto de

partidos y de la sociedad, su acceso al gobierno del Principado Ie dotara de

nuevas metas, actitudes distintas y otros recursos. Todo ello habra de

contribuir a reparar aspectos de su orqanizacion y de su accion politica en los

que muestra carencias notables y, en defnitiva, a dar buen fin a su proceso de

institucional izaci6n.
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La insuficiencia mas contrastada del PP radica en la falta de un

programa definido, coherente y diferenciado. Los escarios de la oposicion

permiten ocultarla en parte, pero la accion de Gobierno obliga a explicitar un

discurso pol itico y pone en evidencia las incongruencias que hubiese entre 10

que se proclama y las decisiones que se adoptan. AI respecto, el PP habra de

hacer un ajuste, particularmente de sus propuestas econornicas y

autonorrucas. Por el momento, sus iniciativas flotan en una suerte de

ambiquedad: las declaraciones de sus dirigentes sobre la empresa publica y

la politica economics en general son de clara lnspiracion neoliberal, pero las

medidas que se inclinan a adoptar no son consecuentes con ella, como la

ayuda concedida al naval 0 la prometida defensa del carbon en el mercado

nacional; la contundencia de sus reivindicaciones de una identidad regional y

de autogobierno para Asturias encuentra un sustento fragil en su trayectoria

politica de corte centralista y dista de estar acompariada por acciones

decididas, por ejemplo en relacion con la prornocion del bable. En resumen,

salvo los argumentos de que dispone para exasperar la sensacion de agravio

comparativo entre los asturianos, y que emplea a fondo, tal es el caso del

contencioso planteado sobre la gestion del Parque Natural de los Picos de

Europa, y de la reaccion un tanto tibia opuesta al reajuste del sector naval, su

accion de gobierno presenta una continuidad sorprendente con la orientacion

de los gobiernos socialistas anteriores.

Por otra parte, su crecimiento electoral y organizativo Ie brinda

la oportunidad de lograr plenamente su mstitucionalrzecion sequn el modelo

de catch-all party. En la direccion adecuada ha ampliado su presencia a casi

toda la region y diversificado la cornposicion social de sus afiliados aun

desequilibrada por la supremacia de los sectores de clase media yalta y con

nivel educativo mas elevado. Pero las luchas habidas en el proceso de

elaboracicn de las listas electorales serialan la existencia de conflictos de

base zonal y generacional, que denotan dificultades y crean un espacio para

la expresion de personalismos de distinto curio. EI acceso previsible del PP al

gobierno de la nacion podria acelerar la evolucion en el sentido apuntado,

pero tarnbien podria transitoriamente avivar las fuentes de conflictos propios
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de un partido que ha operado una mutaci6n, tan subita Y, profunda en su

estructura organizativa como en su linea polltica y sus apoyos electorales.

EI PSOE, a la inversa, experimenta la sensaci6n desconocida

para el del descenso a la oposicion. Ni la posible cobertura del gobierno de

Madrid, ni el poder municipal que conserva, ni el esfuerzo denodado por

pactar con IU, podran aplacar el significado de esta vicisitud. Entretanto la

alternacia democratica se hace rutinaria, la derrota electoral pudiera estar

evidenciando cambios en el substrato de la polftica asturiana que tengan

irremediablemente sus efectos sobre el partido. Algunos datos parecen

justamente indicar que esto es asi.

Para verlo es preciso utilizar la perspectiva hist6rica. La

reconstrucci6n del PSOE en Asturias ha tenido lugar, a la vez que la

transformaci6n del regimen autoritario, sobre la base de la UGT. En el

sindicato en aquellos aries, como ahora, predominaban abrumadoramente la

Federaci6n del Metal y el SOMA, que poco a poco se fueron afianzando como

poderosas organizaciones cuya implantaci6n era particularmente extensa en

ENSIOESA y HUNOSA, pilares basicos de la estructura econ6mica de la

regi6n en los aries del desarrollismo. Las ramas rnetalurqica y minera de UGT

aportaron al PSOE el mayor nurnero de sus afiliados y pugnaron entre sf por

el control del partrido. En el transcurso de los Congresos Federales

celebrados en 1979 , Ymas tarde en el XIII Congreso Regional organizado en

1981, los sindicalistas mineros hicieron una demostraci6n de la superior

influencia que estaban dispuestos a ejercer. EI Ifder indiscutido del SOMA,

Fernandez Villa, ocup6 un puesto en la Ejecutiva Federal y durante mucho

tiempo fue el unico asturiano miembro de ese 6rgano de direcci6n,

simbolizando asi su control sobre el PSOE de la regi6n.

Desde entonces, el SOMA ha cohesionado de forma

ininterrumpida la coalici6n dommante" de la Federaci6n Socialista Asturiana.

EI predominio de los afiliados socialistas mineros ha atraido al area de

influencia del sindicato a una gran parte del resto de los miembros y

Utilize aqul el concepte coalici6n dominante como 10 hace Panebienco (1990:89)
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dirigentes del partido. La supremacia del nucleo formado en torno al SOMA y

a su Ifder, ha afectado, teniendo en cuenta la hegemonfa electoral del PSOE

hasta el 28 de mayo, todas las facetas de la polftica asturiana, ya fueran las

relaciones internas en el partido, la competencia electoral, la seleccion de la

elite politica socialista y de la comunidad autonoma 0 la orientacion de las

polfticas publicae, especialmente las diseriadas para las empresas publicae y

para las cuencas mineras. Reparese en que, durante este tiempo, el bloque

sindical minero no solo ha side el mas numeroso y compacta en el interior del

PSOE, sino que adernas siempre se ha proclamado partidario de influir

directamente en los procesos politicos".

La historia de Asturias del ultimo siglo y medio describe una

especificidad: asl como la vida economics y social ha side impulsada por la

actividad minera y siderometalurqica, la arena polltica ha presenciado una

actuacion sobresaliente de los sindicatos, en referencia a los cuales han

girado a menudo los movimientos de la opinion publica y los pasos de los

partidos, sobremanera los de izquierda, que de alguna manera han sido

ocupedos por ellos'". Pero la crisis de los sectores baslcos de la econornia ha

incidido de lIeno en la region y Asturias ahora vive la transicion hacia una

sociedad postindustrial, con 10 que presumiblemente el campo de accion e

influencia de los sindicatos se vera muy reducido'' .

Como ajeno a cambios de tal dimension, el PSOE ha mantenido

inalterados en 10 esencial su estructura de poder, su programa y su lenguaje.

Aun mas, en las actuaciones mas recientes de sus dirigientes pueden leerse

con facilidad signos claros de su disposicion a reaccionar a la defensiva ante

cualquier intento de modificar la linea polltica 0 la relacion de fuerzas en el

sene del partido, intento proveniente casi siempre de un sector critico falto de

definicion y debil, liderado por el alcalde de Gijon.

La irnportancia del SOMA en el PSOE y en Ia polltica asturiana ha side objeto de un tratarniento especlfico por
mi. en cotaboracion con Ana GUillen, en el trabajo "Conditions of democratic consolidation in Spain' stability and change
withm the dominant socialista coalition in Asturias" presentado en la IX Conferencia de Europeistas, celebrada del 31 de
marzo al2 de abril de 1994, en Chicago

I { En nuestro caso parecen invertirse las relaciones entre partidos y sindicatos a los que se refiere y que analiza
Morlino (100200)

1' Unas interesantes reflexiones sobre los sindicatos son las expuestas por Rodolfo Gutierrez en La Nueva
Espaf'la de 16 de marzo de 1~
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La cuesti6n es que el PSOE aparece hoy como un partido

inadaptado a la realidad cambiante de la sociedad asturiana. Sin embargo,

esa realidad reincioira en futuras competiciones electorales, para las que el

PSOE cuenta ya con la desvinculaci6n en los ultirnos comicios celebrados de

amplios sectores del electorado urbano.

Aunque mas breve, los partidos pequerios merecen tambien una

menci6n especifica. Es previsible que IV y su electorado encierren una de las

c1aves de la polltica asturiana en el futuro inmediato. Segun mi planteamiento,

el asunto se reduce a observar la capacidad de la coalici6n para conservar 0

aumentar su apoyo electoral de continuar siendo renuente a participar en el

juego institucional. Perjudicados per las reconversiones, desafectos del PSOE

y un buen nurnero de hist6ricos nutren su fuerza electoral en la actualidad,

perc <.,durante cuanto tiempo 10 sequiran haciendo si los dirigentes de IU

presisten en esterilizar politicamente sus votos, por ejemplo actuando con

indiferencia ante la alternativa de propiciar un gobierno del PP u otro del

PSOE? No debe descartarse que el sorpasso sea un espejismo e IU se

encuentre de vueIta a la realidad con un nurnero de seguidores y electores

disminuido.

Sobre el PAS penden dos inc6gnitas entrelazadas: una, su

continuidad, y otra, la ampliaci6n de su soporte electoral. Ambas,

IClgicamente, decidiran su suerte futura, y ambas estan por resolver. La

primera podra despejarse favorablemente si consigue solventar los

problemas de liderazgo, concepci6n plural del nacionalismo asturiano y

fragmentaci6n organizativa que durante todo el periodo dernocratico han

aquejado a las numerosas f6rmulas polfticas asturianistas ensayadas y

electoralmente fracasadas. La segunda presenta, si cabe, una incertidumbre

mayor, puesto que el electorado potencial detectado por los estudios de

opini6n, de perfil y contorno imprecisos, ha fraguado en un acopio de votos

rnuy modesto que, no Obstante, crece paulatinamente. La tendencia de la

politica asturiana a polarizarse, que induce la concentraci6n del voto en torno
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al PP y al PSOE, estrecha su espacio y frustra su objetivo inmediato de

convertirse en un partido bisagra.

La exptoracion hecha no ofrece ninguna seguridad acerca de

cual sera el cauce por el que discurrira la politica asturiana, no es tal mi

proposito ni es posible alcanzar semejante certeza, perc sf conffo en haber

promocionado con ella la idea de que los resultados de las elecciones del 28

de mayo tendran un impacto especffico en el escenario politico de la region,

cualquiera que sea al fin, superior al de un rnero vuelco electoral 0 un cambio

de gobierno. Puede afirmarse que las ultirnas han side unas elecciones

entices y no solo a efectos del realineamiento politico habido en el sistema de

partidos, sino considerandolas aoemas expresion y sfntoma a la vez de

cambios de mayor calado en las bases sociales y culturales de la politica

asturiana.

Una digresi6n a prop6sito de las encuestas

Consumado con exito el proceso de transicion a la democracia

en Espana, y consolidada esta, algunos cientfficos sociales han Iiberado una

parte del esfuerzo concentrado en aquel ernpeno para abrir una reflexion muy

pertinente sobre la calidad democratica de nuestro sistema politico, aportando

datos e hipotesis desde diversos anqulos utiles para la ciscusion"

La sociedad espanola es hoy un inmenso escaparate politico en

el que pueden contemplarse todos los elementos de su vida publica. Un

proceso electoral, concretamente el que es objeto de este anahsis, depara

una ocasion excepcionalmente indicada para practicar un test de calidad a

una democracia. En paqinas anteriores han side hechas observaciones

Ver Maravall (1935) .Moran y Benedicto (1935) Morlino y Montero (1933) y Perez Dlaz (1933)
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colaterales a dos aspectos del mismo: el procedimiento de elaboracion de las

listas y el contenido de la campana electoral. Del primero merece ser

destacada la frecuencia con que los orqanos superiores de direccion de los

partidos han vulnerado las reglas dernocraticas imponiendo 0 alterando la

relacion de nombres en las listas. En cuanto a los temas y los modos de la

carnpana, la leccion que se extrae es que los partidos tienden a lIevar a sus

uttirnas consecuencias la logica de la competencia electoral, por tanto a

maximizar sus resultados, de tal manera que se muestran cada vez mas

afectados por un sfndrome de autismo politico que causa indiferencia 0

rechazo en un electorado ya inicialmente poco implicado.

Un tercer aspecto a mi juicio digno de consideracion es el uso,

creciente, de las encuestas. Su incidencia directa en la orientacion del voto es

muy reducida, ya que son conocidas solo por una parte de los electores y de

estes unicarnente alrededor de un 5% admite variar el destinatario de su

sufragio sequn los pronosticos (Rodrfguez, 1992). Pero convenientemente

dosificadas contribuyen a asentar 0 a predisponer un clima de opinion en

favor de un partido, y con ello a desencadenar la dinamica de la espiral del

silencio y a provocar el efecto del carro ganador (Noelle-Neuman, 1995). Bien

es cierto que las encuestas realizadas con suieccion escrupulosa al metodo

cientifico y a la deontologfa cumplen tarnbien la funcion de suministrar al

elector una informacion muy valiosa para configurar su decision.

Pero en el proceso electoral asturiano han proliferado las

denominadas por Key encuestas fingidas , realizadas por encargo y a

satisfacion de los partidos 0 puramente inventadas con el fin de sobreestimar

su respaldo entre el electorado y as! incrementar sus expectivas de voto.

Estas encuestas no son otra cosa que un recurso mas de la camparia, al igual

que los pasquines y los mftines, objeto de un uso propagandfstico, eso sf,

disimulado. La larga precamparia en Asturias ha estado jalonada por la

presentacion publica, cuidadosamente escenificada, de sondeos que en todos

los casos asignaban a los distintos partidos que los patrocinaron mejores

resultados que los obtenidos el 28 de mayo. Por 10 general, las encuestas

fueron diseriadas y realizadas por militantes cualificados de los partidos con
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la colaboraci6n de j6venes estudiantes sin ninguna experiencia en el manejo

de esta tecnica de investigaci6n de la opini6n.

EI uso de estas encuestas, que se va haciendo habitual,

introduce un factor de distorsi6n en la competencia electoral que contraviene

la cultura y las practices dernocraticas. Lo mas inquietante del proceso

electoral asturiano es que tanto este como los dos aspectos antes referidos

son de incumbencia directa y responsabilidad de los partidos y la clase

politica que, aparte de declinar en su funci6n socializadora de los principios y

habitos dernccraticos, en ocasiones mas bien ha elegido servir de

contraejemplo de los mismos.
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Conclusiones

Los nurneros del escrutinio no expresan en esta ocasi6n todo el

significado que encierran los resultados del proceso electoral habido en

Asturias. Los nurneros indican que el PP ha obtenido una victoria limitada y

que el PSOE ha cosechado una derrota con paliativos, confirmando asf el

vueleo entre los principales partidos, ya anunciado por el electorado asturiano

en 1994 con motivo de las elecciones europeas.

Aun rebajado el exito del PP y considerados los atenuantes del

retroceso del PSOE, el 28 de mayo seriala un punta de inflexi6n simb61ico y

sintornatico en la evoluci6n politica de Asturias. Las elecciones celebradas en

esa fecha son un hito simb61ico porque ponen el punta final a un periodo

continuado de victorias electorales del PSOE y gobiernos socialistas en la

regi6n, una de aquellas a partir de las cuales el PSOE se reorganiz6 despues

del regimen autoritario y la unica en que la mayorfa del electorado Ie habra

apoyado en todos los comicios, del tipo que fuesen, hasta 1994. Asl pues, y a

la vista de la direcci6n y la intensidad de los flujos electorales, cabe afirmar

que un cicio politico ha terminado, dando paso a otro de evoluci6n aun

incierta.

EI simbolismo de la derrota del PSOE, mayor sin duda que el de

la victoria del PP, permite entrever sintomas inequivocos de un profundo

cambio pol itico en Asturias, que habra de afectar al propio sistema de

partidos, principalmente al mismo PSOE, y moditicara a buen seguro alguno

de los presupuestos de la cultura politica de los asturianos.

Imperceptiblemente, la sociedad asturiana habia ido modificando su

estructura y los juicios sobre su devenir politico. Ahora, todo ello parece

haberse manifestado a traves de las urnas.

De 10 ocurrido puede extraerse una primera consecuencia

benigna: la politica asturiana adquiere dinamismo y competitividad, que es 10

mejor que Ie cabe experimentar a una democracia de dudosa calidad, tal
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como han evidenciado distintos aspectos del proceso electoral que es la

espanola.

Y, por ultimo, me concedo la licencia de una conclusion

premonitoria: que una derrota del PSOE tenga un significado distinto en

Asturias, y se haya producido, quiza nos este anticipando, como opina Wert

die los comicios locales, el posible resultado de las proxirnas elecciones

generales
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