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Resumen: El artículo traza la parábola europeísta de Enrique Tierno Galván, investigando los 
factores que han llevado, en torno al 1976, a una flexión de su discurso integracionista y a la 
formulación de una propuesta mediterraneísta. Entre ellos: el retiro del apoyo por parte de 
agentes internacionales, la rivalidad con el PSOE, la influencia de los contactos, las necesidades 
de financiación, y el proceso de redefinición identitaria. En el primer capítulo se desarrolla la 
etapa que podemos llamar del “europeísmo primigenio”, que dio lugar a la entrada en política. 
En el segundo se describen las relaciones con el PSOE, los socialdemócratas alemanes y la IS, la 
creación del PSP, la “ruptura” moral de Europa y la promoción de una política mediterránea, y la 
reabsorción de estas últimas instancias. 
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Abstract:   The article traces the Europeanist parable of  Enrique Tierno Galván, investigating the 
factors that have led, around 1976, to a flexing of his integrationist discourse and the 
formulation of a Mediterranean political proposal. Between these factors we can find the 
withdrawal of support by some international agents, the relations with PSOE, the influence of 
some international contacts, financing needs, and the identity redefinition process. The first 
chapter develops the stage of what we can call "primordial Europeanism”, which led to the 
beginning of political activities. The second describes the relations with the PSOE, the German 
Social Democrats and the SI, the creation of  PSP, the moral "rupture" of Europe and the 
promotion of Mediterranean politics, to end the reabsorption of these last instances. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el mundo en continua revolución del pensamiento político y 
filosófico de Enrique Tierno Galván, han existido por más de veinte años 
dos polos inmutables, directamente conectados a través de un eje – la 
democracia –, y alrededor de los que todo se movía: la salida de la 
dictadura y Europa. Durante este periodo (1954–1976) de actividad 
pública, antes como agitador cultural, después como “conspirador”1 y en 
fin como político, estos han sido sus únicos puntos firmes. Antes del 
Tierno político, existía el Tierno profesor; antes de sus partidos, la 
Asociación por la Unidad Funcional de Europa (AUFE). 

Puede que “el viejo profesor”, durante su etapa salmantina, atrajera a 
los estudiantes con el oxígeno que se respiraba en sus seminarios. Sin 
embargo, fue el proyecto europeísta lo que los aglutinó. En torno a este, 
los estudiantes se transformaron en discípulos y, en fin, en “grupo 
tiernista”2. La revista se hizo asociación, en un trayecto de acción desde 
la palabra, acto ya subversivo, a la organización, acto ilegal. La fe y la 
praxis europeísta de Tierno Galván continuaron a lo largo de toda su 
existencia. Aún cuando la Transición dejó paso a la normalidad 
democrática, en los años de su Alcaldía, Tierno seguía profesando 
públicamente su entusiasmo integracionista, culminado el primero de 
enero de 1986 con la adhesión formal de España a la CEE. Dos semanas 
y media después, el “viejo profesor” falleció. 

En esta trayectoria tan límpida, puede sorprender encontrar en un 
importante discurso (re)fundacional escrito por Tierno la clara imagen de 
una partición del continente en dos. Sin embargo, en los años en los que 

 

1 Tierno Galván, Enrique (1962), “Anatomía de la conspiración”, Boletín 
Informativo del Seminario de Derecho Político de la Universidad de Salamanca, 27, pp. 
27-57. Y Ruiz Sanz, Mario (1997), Enrique Tierno Galván. Aproximación a su vida, 
obra y pensamiento, Madrid, Universidad Carlos III de Madrid – Dykinson. 
2 Rubio Rubio, María Amalia (1995), Un partido en la oposición: el Partido 
Socialista Popular, Universidad Complutense de Madrid. De “tiernismo” se hablaba ya 
en los medios de comunicación de los últimos años de la dictadura, y hasta en los 
informes confidenciales del Servicio de Información del Ministerio de Información y 
Turismo. Panoramica actual del socialismo. Archivo General de la Administración 
(AGA). Fondo (03) 107.002. Caja 42/08911. 
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la división de Europa suponía un este contra un oeste, Tierno había 
rotado “la raya” de noventa grados, transformándola, de longitudinal a 
latitudinal. El trazado de esta nueva frontera podía variar hasta de unos 
diez paralelos en la misma dirección: por un lado, los países que tenían 
acceso al Mediterráneo, y por el otro, los que no. Los oponentes ya no 
eran la coalición liberal-democrática y el bloque comunista, sino la 
Europa del norte, en un camino peligroso para la decadencia 
tardocapitalista, y la del sur, con la ocasión histórica de renovar la 
experiencia político-económica del mundo. 

El amor inmaculado por Europa, efectivamente, no se ha prolongado 
durante el completo arco político de Tierno, que perduró hasta el fin de 
su vida en la coronación del mismo – la Alcaldía –. Este discurso es de 
junio de 1976: el horizonte que tenía por delante Tierno – ya Presidente 
del Partido Socialista Popular (PSP) – no era la quieta y cooperativa 
Europa del bienestar, sino las aguas inquietas del Mediterráneo y sus 
vientos de revolución. Este artículo se propone explicar cómo el profesor 
que pasó del verbo a la carne con una asociación europeísta que acabó 
rompiendo por un momento la unidad moral europea oponiéndole la del 
Mare Nostrum, antes de volver a apostar por Europa. 
 
1. EL EUROPEÍSMO PRIMIGENIO (1954 - 1965) 
 

Eran los años del entusiasmo europeo. En 1951, el Tratado de París 
creaba la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, pródromo de la 
futura unión. En 1957, el 25 de marzo, los seis países de la “pequeña 
Europa” fundaban en Roma la Comunidad Económica Europea (CEE) y 
la agencia para la Energía Atómica. Entre estas dos fechas, en 1954, 
Enrique Tierno Galván se sumaba al sueño europeo editando el Boletín 
Informativo del Seminario de Derecho Político de la Universidad de 
Salamanca, con su apéndice mensual llamado Europa a la vista. 
Mientras tanto, en 1953 la dictadura sentaba las bases para otra política 
internacional, compatible con la europeísta pero antitética a la visión de 
Tierno, pues firmaba en menos de un mes el nuevo Concordato con la 
Santa Sede y los Pactos de Madrid con Estados Unidos. Se cerraba la 
etapa más rigurosa de la autarquía, y se confirmaba la identidad 
nacionalcatólica del Estado franquista. Hablar de Europa era todavía un 
tabú. 
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1. 1. Escribiendo de Europa: el Boletín y Europa a la vista 
 

En el curso 1953-1954, Tierno llegó a la prestigiosa cátedra de 
Derecho Político en la Universidad de Salamanca, después de una etapa 
de cinco años, de la que siempre tuvo recuerdos áridos y angustiosos, en 
la Universidad de Murcia. El clima cultural salmantino se abría 
paulatinamente, permitiendo cierta libertad de expresión3.  Fue así que el 
profesor Tierno empezó a aglutinar una serie creciente de estudiantes, 
unidos, a pesar de sus diferencias políticas, por cierta urgencia 
intelectual4.  

Empezado ya el segundo curso en Salamanca, los tiempos eran 
maduros para la cristalización de dichas inquietudes. En noviembre de 
1954 se creó finalmente el Boletín, caracterizado por “la variada 
procedencia intelectual de los autores (…) y la diversidad de temas 
tratados”5. Con una tirada inicial de setecientas copias6, sujeta a la 
penuria de medios, teniendo que buscar la financiación con los medios 
más ingeniosos, y bajo la amenaza concreta de la censura y de las 
repercusiones, el Boletín logró resistir diez años. Se llegó a publicar su 
último número, el 32, en octubre del 1964. 

La creación de un debate pluralista favoreció la aparición de un 
primer grupo de intelectuales disidentes en el interior del país, rompiendo 
la autocensura de la intelligentsia española de esos años y criticando al 
régimen con formas a veces “excesivamente explícitas”7. Sobre “las 
razones de su supervivencia”, Murillo de la Cueva propone una buena 
síntesis entre las explicaciones de Tierno y las de Raúl Morodo: el 
lenguaje críptico y neotacitista, la moderación de los mensajes políticos – 
nunca se incitó a la subversión –, el planteamiento científico de los 

 

3  Tierno Galván, Enrique (1982), Cabos sueltos, Barcelona, Bruguera. 
4 Rubio Rubio, María Amalia (1995). Op. cit, sintetizando las opiniones de los 
discípulos Elías Díaz y Francisco Bobillo. 
5 Murillo De La Cueva, Pablo Lucas(2020), “La aventura del Boletín 
Informativo del Seminario de Derecho Político de la Universidad de Salamanca 
(1954/1964)”, Teoría Y Realidad Constitucional, 46, pp. 587–611. 
6 Morodo, Raúl (2001), Atando cabos. Memorias de un conspirador moderado, 
Madrid, Taurus. 
7 Rubio Rubio, María Amalia (1995). Op. cit. 
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escritos y su orientación hacia un público especializado8. En definitiva, la 
capacidad de esconderse y jugar con los matices. 

Raúl Morodo, que fue Secretario general de la revista, nos da un 
cuadro completo de la experiencia: “La nueva oposición (...) exigía unos 
replanteamientos teóricos nuevos o renovados (...) Con esta 
denominación modesta y aséptica de cobertura (…), introdujimos nuevas 
corrientes de pensamiento, en aquellos tiempos muy exóticas: 
neopositivismo, marxismo, cristianismo progresista; y comenzamos a 
reactualizar nuestro pensamiento social y político democrático”9. 

Fue el mismo Morodo quien impulsó y dirigió el folleto Europa a la 
vista10, nacido como apéndice en el número 8-9 de enero-abril 1956 del 
Boletín. Respeto a este último, sin embargo, tuvo menos prudencia en 
hablar de temas censurados por el régimen: la propaganda europeísta era 
evidente. Frente a las repercusiones jurídicas y con la amenaza del cierre 
del Boletín, Europa a la vista cerró en pocos meses, teniendo una 
parábola cronológica mucho más compatible con la prensa de oposición 
respecto a la publicación de la que había nacido. 

 
1.2 Agrupándose en torno a Europa: la Asociación por la Unidad 

Funcional de Europa 
 
Las atenciones que las autoridades franquistas dedicaron a Europa a 

la vista coincidieron con el nacimiento de la primera organización del 
grupo tiernista: la Asociación por la Unidad Funcional de Europa. El 
mismo nombre del folleto era, según Morodo, el de una publicación 
previa, utilizada para crear terreno fértil para la futura asociación 
europeísta. El núcleo de la asociación estaba formado por los más activos 
del grupo tiernista, los que se habían atrevido a dar el paso hacia la 
política. Eduardo Chamorro indica que “cabían miembros de la más 
variada gama política (…) Todos unidos en la más integra y respetuosa 
lealtad hacia don Enrique”11. 

 

8 Murillo De La Cueva, Pablo Lucas (2020). Op. cit. 
9 Morodo, Raúl (1982), Por una sociedad democrática y progresista, Madrid, 
Turner. 

10 Para una historia de esta publicación: Tierno Galván, Enrique (1982), op. cit., y 
Morodo, Raúl (2001), op. cit. 
11 Chamorro, Eduardo (1986), Enrique Tierno, el alcalde, Madrid, Cambio 16. 
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La aparición, en el noviembre del 1955, del ensayo “XII tesis sobre 
funcionalismo europeo”12, tiene un caracter programático. En ellas 
Tierno expone su opinión sobre la oportunidad de una unificación 
europea, basada en los principios funcionalistas, en la tecnocracia y la 
superación de los nacionalismos. Dos años después afinó su propuesta, 
proponiendo un federalismo basado en las “comunidades vitales”, 
conceptos que – explicó – definen “de modo más independiente y preciso 
que la palabra ‘nación’”13 el conjunto de experiencias que vincula un 
grupo humano en la Historia. 

El funcionalismo fue un vehículo perfecto para las instancias 
europeístas, y el lenguaje críptico de las revistas filtró más de una vez los 
verdaderos fines de Tierno y Morodo. No sorprende, entonces, que las 
autoridades estuvieran listas para la acción cuando, en el 1957, se creó la 
asociación. Después de tres años de vigilancia hacia el grupo tiernista, y 
alertadas por los sucesos universitarios del año anterior, la formación de 
la AUFE fue descubierta inmediatamente, y sus líderes (Tierno, Solana, 
Morodo, Argumosa) encarcelados y juzgados, por haber “formado una 
asociación europeísta en la que ocultaba maquinaciones socialistas”14. 

La campaña de protesta contra la detención de Tierno Galván, 
orquestada por Fernando Morán desde Buenos Aires, corrió por la acción 
de los antiguos alumnos que el “viejo profesor” había preparado para la 
Escuela Diplomática, proyectándose así en un contexto internacional. Las 
acusaciones eran muy graves: Propaganda Ilegal de delitos contra la 
forma de Gobierno (art. 163 del Código penal), por lo que de ellos se 
ocupó el Juzgado especial. El proceso concluyó en el 1961, gracias al 
indulto por la elección como Papa de Juan XXIII15. 

 
  

 

12 Tierno Galván, Enrique (1955), “XII tesis sobre funcionalismo europeo”, 
Boletín Informativo del Seminario de Derecho Político de la Universidad de 
Salamanca, 7. 
13 Tierno Galván, Enrique (1957), “Federalismo y funcionalismo europeos”, 
Boletín Informativo del Seminario de Derecho Político de la Universidad de 
Salamanca, 13-15. 
14 Vilar, Sergio (1968), Protagonistas de la España democrática. La oposición a 
la dictadura 1939-1969, Barcelona – París – Madrid Ediciones Sociales. 
15 Morodo, Raúl (2001), op. cit. 
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1.3 Apostando por Europa: Tierno y Unión Española 
 
En 1957 se difundía también la Hoja Fundacional de Unión 

Española. Era esta una agrupación monárquica y europeísta, que apostaba 
por la libertad de asociación y por la salida de la dictadura a través de 
Don Juan de Borbón – del que nunca tuvieron reconocimiento oficial –. 
Fue creada por iniciativa del líder monárquico liberal Joaquín 
Satrústegui, con el que Tierno tenía contactos desde el año precedente. 
Sin embargo, el acto con el que normalmente se señala el nacimiento de 
Unión Española ocurrió dos años más tarde, en enero de 1959: se trató de 
una cena consumida en el Hotel Menfis, con la presencia de gran parte de 
la oposición monárquica y europeísta. Hablaron el fundador de la 
asociación, Tierno y el abogado europeísta Jaime Miralles, condenando 
la dictadura. El “viejo profesor” discursó sobre la legitimidad histórica de 
la monarquía española, a la que se tenía que acompañar la legitimidad 
racional. 

El evento preocupó considerablemente la autoridad franquista, que 
impuso una multa de cincuenta mil pesetas a Satrústegui, y veinte cinco 
mil pesetas a Tierno y Miralles. Una oposición tan organizada e 
importante, perfectamente insertada en el tejido de la sociedad franquista, 
con medios a disposición y sin la deslegitimación pública que podían 
tener los comunistas, no se había visto nunca. No se trataba de un 
partido: los miembros de Unión Española se decían unidos por un 
“vínculo moral”, y se dirigían a la oposición burguesa y hasta a algunos 
sectores del socialismo. Europa les estaba mirando: la importancia dada 
al Banquete de Menfis por las autoridades nacionales era la otra cara de 
la admiración adquirida en el continente, desde hacia poco unido en la 
CEE. 

Quien tuvo más problemas con la cuestión monárquica, en cambio, 
fue el propio Enrique Tierno Galván, que había empezado su obra de 
acercamiento al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). El partido le 
pidió explicaciones, basándose en las profesiones públicas de 
republicanismo del “viejo profesor”. Sin embargo, Tierno – que 
reconfirmó su fe republicana – nunca descartó, a lo largo de toda su 
trayectoria política, la famosa “salida monárquica” al régimen, en 
nombre de su conocido pragmatismo y del funcionalismo expresado en 
las XII tesis. 
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1.4 Un pie fuera de Europa: las Américas y Múnich 
 
La trayectoria funcionalista de Tierno despertó intereses en la otra 

orilla del Atlántico. Arthur Whitaker, profesor en Pensilvania, lo señaló 
junto a Unión Española al Council of Foreign Relations de Estados 
Unidos, evidenciando su presunto abandono del socialismo y su postura 
funcionalista y europeísta. Poco antes, en el 1959, Tierno había 
empezado una colaboración saltuaria con la revista Cuadernos del 
Congreso para la Libertad de la Cultura16, que en el 1966 se habría 
descubierto ser organizada por la CIA. Las relaciones con el América se 
profundizaron cuando a Tierno se le aconsejó, debido a las presiones 
crecientes por parte de las autoridades, pasar unos meses fuera del país. 
Ruiz Sanz, entre otros, habla explícitamente de exilio17. El profesor 
eligió entonces dar un curso en Princeton (1961 – 1962), al que siguió 
medio curso en la Universidad de Puerto Rico (1962 – 1963).  

Entre estas fechas se coloca la conocida reunión de Múnich (junio 
1962), o sea el IV Congreso del Movimiento Europeo, en el que 118 
delegados españoles se comprometieron a traer la democracia al país a 
través de la firma de un documento, fruto del esfuerzo conjunto de la 
oposición del interior y del exterior y base para la futura entrada en la 
CEE18. Tierno Galván, a pesar de explicitar su adhesión moral con una 
carta a Rodolfo Llopis, no participó. Se plantea que pudo ser porque 
Tierno había sido invitado por la Asociación Española por la 
Cooperación Europea – con la que organizó un debate el año precedente 
–, pero no por Unión Española; que se le aconsejó no asistir por miedo a 
la reacción franquista; finalmente, como dijo él, que se había enterado de 
la reunión en cuanto aterrizó en suelo americano. Entre todas, la línea de 
la prudencia parece la explicación más lógica: frente a la clara escalada 
de medidas en contra de él, Tierno no tenía ni las tutelas de un pasado en 
el Bando Nacional ni las del exilio. El profesor, único miembro de la 
oposición con este perfil, optó por no provocar excesivamente al 
 

16 Vélez, Iván (2020), Nuestro hombre en la CIA. Guerra Fría, antifranquismo y 
federalismo, Madrid, Encuentro. 
17 Ruiz Sanz, Mario (1997). Op. cit. 
18 Para un análisis de las consecuencias de Múnich en las relaciones España – CEE: 
Fernández Soriano, Victor (2010), “La CEE face à l'Espagne franquiste. De la mémoire 
de la guerre civile à la construction politique de l'Europe”, Vingtième Siècle. Revue 
d'histoire, 108, pp. 85-98. 
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régimen, salvándose de la fuerte reacción que Múnich provocó en 
patria19. 
 
2. LA REALPOLITIK DE TIERNO: TRAYECTORIA EUROPEA Y NACIONAL 
(1965 – 1976) 
 
2.1 Vuelta a Europa: el Frente Unido y la entrada en el PSOE 

 
Regresado en patria sin complicaciones particulares, Tierno decidió 

con sus discípulos dotarse de una estructura política. En 1964 nació el 
Frente Unido Socialista Español (FUSE), que más que en el sueño 
europeo y funcionalista, se centraba en el lanzamiento de un nuevo 
socialismo, reflejando los cambios que en torno al 1962 se produjeron en 
el pensamiento político de su fundador20. Este socialismo renovado 
hablaba a las nuevas generaciones de españoles, crecidas sin los traumas 
de la guerra y con las que, en su opinión, los socialistas del exilio ya no 
lograban conectar. Democracia, libertades públicas, sindicatos 
horizontales, anticolonialismo y posibilismo sobre la forma de 
gobierno21: estas las propuestas del FUSE, que se vino configurando no 
como un partido – faltaba una estructura central, un registro ecc. – sino 
como una simple organización política, planteando por primera vez con 
claridad el tema de la unidad del socialismo. Por algunos aspectos, como 
la superación de la lucha de clases, se ha hablado también de 
socialdemocracia22. 

El nacimiento del FUSE no se puede entender sin tener en cuenta las 
relaciones con el PSOE, frente al que este quería ser impulso crítico o 
estímulo renovador, instrumento de presión, y hasta posible alternativa. 
Efectivamente, a finales de 1962 Tierno y unos colaboradores (Morodo, 
Enjuto y Fuejo) habían solicitado el ingreso en el PSOE, siendo este 
aceptado pero no formalizado hasta el enero de 1965. Sin embargo, los 
 

19 Sobre el fracaso de Múnich y la respuesta franquista: Amat, Jordi (2016), La 
primavera de Múnich, Barcelona, Tusquets. 
20 Mateos, Abdón (1993), El PSOE contra Franco, continuidad y renovación del 
socialismo español 1953 – 1974, Madrid, Pablo Iglesias. Desde un planteamiento 
filosófico-político: Ruiz Sanz, Mario (1997). Op. cit.  
21 Raúl Morodo citado en Rubio Rubio, María Amalia (1995). Op. cit. 
22 Mateos, Abdón (2017), “El socialismo español ante el cambio político 
posfranquista: apoyo internacional y federalización”, Historia Contemporánea, 54, pp. 
311-338. 
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dirigentes del exilio sospechaban de esta organización paralela y 
renovadora. A esto se le añadían los peligros derivados de la popularidad 
del “viejo profesor”, de su prestigio creciente en la oposición no 
socialista y en ámbito internacional, de sus contactos con los 
monárquicos y los comunistas. Cuando Tierno se sumó a las protestas 
que se encendieron en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Madrid, en el febrero del 1965, estos miedos se concretizaron. El 
proceso y la expulsión de por vida de la Universidad, ratificada en el 
1967, lanzaron su imagen a nivel internacional: el profesor había pagado 
públicamente el precio de la oposición al franquismo. Los problemas 
económicos derivados de esto se veían compensados por una autoridad 
moral indiscutible. 

 
2.2 Primeros contactos con la socialdemocracia: el SPD y la 
Fundación Ebert 

 
Hasta los primeros años sesenta, el partido socialdemocrático alemán 

(SPD) y el PSOE, al amparo de la Internacional Socialista (IS), se habían 
encontrado en armonía para la plena colaboración. Esta última mediaba y 
garantizaba esta unidad de acción, de modo que el SPD seguía con 
fidelidad la línea propugnada por el PSOE, que desde Toulouse llamaba 
al boicot continuo de las instituciones franquistas como forma de presión 
internacional. El último acto reconducible a esta unidad fue la oposición 
del SPD a la entrada española en la CEE,  solicitada por el gobierno 
franquista en el 196223. 

A partir de esta fecha, la estrategia del partido socialdemocrático 
empezó una nueva fase, siguiendo las líneas establecidas en el Congreso 
del 1959 y alineándose al aperturismo de su Gobierno, con un ojo a los 
intereses geopolíticos alemanes y otro a una posible influencia 
democratizadora24. El primer acto fue en el 1964, cuando el SPD apoyó 
la creación de un diálogo entre Madrid y las instituciones europeas. A 
 

23 Muñoz Sánchez, Antonio (2007), “La Fundación Ebert y el socialismo español 
de la dictadura a la democracia”, Cuadernos de Historia Contemporánea, 29, pp. 257-
278. 
24 Muñoz Sánchez, Antonio (2008), “Cambio mediante acercamiento: la 
socialdemocracia alemana y el régimen de Franco, 1962-1975”, en Jurgen Elvert, 
Sylvain Schirmann (Eds.), Changing Times. Germany in the 20th Century Europe, 
Bruselas, Peter Lang, pp.119-140. 
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esto siguió la ampliación de sus contactos en la oposición española, hasta 
el momento limitados al PSOE de Toulouse: se buscaban “caras nuevas”, 
que hubieran superado la retórica de la guerra y llamaran a la 
reconciliación. El SPD quería apostar por la renovación del socialismo 
ibérico, apoyando las corrientes de nueva generación tanto en España 
como en Portugal. 

El partido organizó para abril de 1965 un viaje a Madrid, muy 
criticado por la izquierda europea, del vicepresidente Fritz Erler. Este se 
entrevistó con algunos miembros de Alianza Sindical Obrera y con 
Tierno, enviado como representante para el PSOE, y con el que surgió 
una profunda relación personal. La actitud de Tierno fue juzgada 
oportunista por el PSOE, que le reprochó haber aprovechado del 
encuentro para sus fines. En mayo del mismo año, Tierno fue expulsado 
del partido “sin darle derecho a defenderse”, por “la falta de disciplina y 
el ‘culto de personalidad’, el monarquismo y el no ser marxista”25. En 
cuanto al SPD, este se vio forzado a dar algunas concesiones simbólicas a 
Llopis. 

Fue el inicio de la ofensiva tiernista a la “política de presencia 
internacional”26 del PSOE. Tierno escribió varias veces a Erler – que le 
contestaba con la misma ilusión –, solicitándole una invitación a la 
República Federal. Esta llegó con puntualidad: pero no por el SPD, que 
no podía permetirse un fallo hacia el PSOE, sino a través de la Fundación 
Ebert. En el febrero del 1966 iniciaba la larga vuelta de Tierno por 
Alemania: un viaje que el SPD organizó a lo grande, y que habría llevado 
al profesor a Berlín, Bonn, Frankfurt, y a entrevistarse con Willy Brandt, 
los miembros de la Fundación Ebert, las Juventudes del SPD, la 
Confederación Alemana de Sindicatos, y varios parlamentarios, 
dirigentes SPD y sindicalistas. A pesar de la expulsión de Tierno del 
PSOE, él fue presentado como líder del partido en el interior: la 
popularidad, el prestigio y los contactos que obtuvo fueron mayores de lo 
esperado. 

Como apunta Muñoz Sánchez, “Tierno fracasó sin embargo en el 
objetivo fundamental de su visita: convencer a los dirigentes del SPD de 
que él podía ser el protagonista de aquella inaplazable renovación del 
 

25 Mateos, Abdón (1993). Op. cit.  
26 Mateos, Abdón (1989), “Europa en la política de ‘presencia internacional’ del 
socialismo español en el exilio”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, H. 
Contemporánea, 2, pp. 339-358. 
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socialismo español”27. El profesor convenció a la cúpula del partido de 
que él era un gran intelectual y una personalidad magnética, pero no un 
líder capaz y organizado, ese delfín del cambio político español que 
buscaban. Cabe subrayar el marco teórico que él presentó a los alemanes: 
un “socialismo atlántico”, que se adaptara a las características de España, 
Portugal y Latinoamérica. 

El SPD se dio cuenta del error de cálculo e intentó reparar el daño 
con Llopis. Asimismo, limitó repentinamente sus contactos con Tierno, 
imponiendo a la Fundación Ebert que hiciera lo mismo. Cuando este 
escribió a la Fundación para proponer la apertura de una sede en Madrid, 
y adjuntando un programa político detallado, no recibió respuestas. Fue 
gracias a la intercesión de Erler que la situación se desbloqueó: así el 
profesor se vio otorgada una generosa financiación, inicio de una relación 
que habría durado hasta el 197528. En junio de 1967, Tierno Galván voló 
a Bonn junto a Morodo, con propuestas más realísticas para presentar a la 
Fundación, fundadas en cursos de formación política y sindical para 
cuadros y militantes – praxis tanto en ámbito socialista cuanto 
comunista29–. Esta intentó extender el asunto a Llopis, animada por 
señales de distensión entre él y Tierno: pero Llopis, temiendo perder la 
primacía, rechazó la colaboración. Poco después Günter Grunwald, 
Director general de la Fundación, viajaba hacia Madrid para reunirse con 
los tiernistas y finalizar los detalles de la operación. 

Con la firma de un contrato en la sede de la Fundación en Bonn, en 
el 1969 se oficializó la colaboración entre esta y el ahora partido tiernista. 
Grunwald nombró a una delegada para los asuntos españoles, Elke 
Esters, en contacto continuo con Raúl Morodo, y creó junto a Tierno una 
sociedad anónima – Esimesa – para las gestiones prácticas30. El plan 
preveía los cursos, varios encuentros y conferencias – ampliando el 
circuito internacional de Tierno –, ayudas para propaganda, revistas y 
viajes, y finalmente unas becas para estudiantes españoles, creando un 
vínculo entre ellos y Alemania. 

 
 

27 Muñoz Sánchez, Antonio (2007). Op. cit. 
28 El vínculo entre el grupo tiernista y Alemania será tan fuerte que quedará 
reflejado en los medios de comunicación (p.e. “La codorniz”, junio 1976). 
29 Sobre el entrenamiento URSS a los militantes españoles: AGA. Fondo (03) 
107.002. Caja 42/09102,8. 
30 Muñoz Sánchez, Antonio (2007). Op. cit. 
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2.3 Persiguiendo la Internacional 
 
Era el momento en el que se creía posible una primacía de los 

tiernistas. En el 1968 se habían convertido en partido político, 
terminando un proceso empezado dos años antes. Con la publicación del 
folleto “El PSI cara al futuro” fue oficial: había nacido el Partido 
Socialista en el Interior (PSI), cuyo nombre subrayaba la disconformidad 
con la dirigencia socialista del exilio. En el que se indica como I 
Congreso, celebrado en casa de Mariano Robles en la Sierra de 
Guadarrama, habían participado unas treinta personas, casi todas 
contrarias a dar con este paso, y que tuvieron que ceder al carisma y la 
insistencia de Tierno31. El partido se dotó de un órgano de prensa, “el 
Socialista – en el interior –”, con una tirada que de muy limitada se fue 
creciendo paulatinamente, y caracterizado por posiciones atrevidas frente 
al régimen. En cuanto a la sede, esta – por falta de recursos – se fijó en 
calle del Marqués de Cubas, en el despacho de abogados abierto por 
Tierno y lugar de encuentros entre intelectuales, diplomáticos, 
sindicalistas, miembros de organizaciones transnacionales: “un oasis de 
democracia paradójicamente situado entre la Secretaría General del 
Movimiento y las Cortes”32. 

El PSI, arraigado en la nueva sociedad española y no en los 
recuerdos de una guerra lejana, se ganó la confianza de los 
socialdemócratas europeos, empezando por el SPD. Así se embarcó en la 
proyección nacional e internacional de sus dos estrellas públicas, Tierno 
y Morodo: las ayudas de la Fundación Ebert habían permitido al primero 
viajar a toda Europa, tomar contacto con Mario Soares – con el que nació 
una amistad leal – y con los socialistas italianos, a pesar de su fidelidad al 
PSOE33. En el 1970 se entrevistó con el ministro alemán de Asuntos 
Exteriores, y hablaba habitualmente con los socialistas franceses y los 
laboristas británicos. Fue entonces que la italiana Maria Vittoria Mezza 
propuso a la IS que se apoyara, además del PSOE, también al PSI34. Este 
 

31 Cuentos de esta reunión se encuentran en las memorias de Morodo, Díaz, 
Vilar, García San Miguel, y el mismo Tierno. 
32 Tierno Galván, Enrique y Bobillo, Francisco (1976), Partido Socialista 
Popular, Barcelona – Madrid, Avance. 
33 Todavía en los años siguientes, el Partito Socialista italiano siguió financiando 
al PSOE. Un ejemplo en: Servicio de Información. Panoramica actual del socialismo. 
1972. AGA. Cit. 
34 Mateos, Abdón (2017). Op. cit. 
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último se atrevió a solicitar su entrada en calidad de observador, 
volviendo al proyecto de unidad socialista con la propuesta de un comité 
de coordinación de los socialistas españoles, y tejiendo acuerdos con los 
veteranos del PSOE en Madrid. 

Después de una visita de Morodo al Secretario de la IS, Hans 
Janitschek, en junio del 1972 el PSI formalizó su petición de admisión, 
garantizando sobre su actitud conciliatoria. Tierno fue recibido por la 
Secretaría durante un viaje a Inglaterra, ofreciendo, entre otras 
concesiones, la eliminación de la palabra “interior” – demasiado divisiva 
– del nombre del partido. El 8 del mismo mes Llopis, en sus últimas 
semanas al timón del PSOE, informó a Janitschek de la contrariedad de la 
Ejecutiva plenaria del partido, no dejándole más remedio que rechazar la 
propuesta de admisión de Tierno en agosto. 

Frente a las luchas en el seno del PSOE, Tierno optó por ayudar a 
Llopis. Empezaron las críticas públicas al grupo de renovadores 
andaluces35; con la intervención en el Congreso llopista, el profesor se 
procuró “buenas impresiones en las organizaciones internacionales”36. Se 
llegó a una alianza con el PSOE-histórico, formalizada en mayo del 
1973, que miraba al reconocimiento oficial de la IS y preveía la 
codirección. El acuerdo pudo resistir a las divergencias – como el 
anticomunismo de Llopis –, pero no a la indiferencia de su verdadero 
objetivo: cuando la IS, el 6 de enero de 1974, comunicó su apoyo al 
PSOE renovado, la efímera alianza se disgregó por obra de Tierno. 
Empezaba una nueva etapa, que habría inclinado el terreno del “viejo 
profesor” hasta echarlo a los brazos del PSOE. 

 
2.4 El Partido Socialista Popular y la batalla por Alemania 

 
Este año supuso un importante cambio de estrategia: Tierno 

abandonó los intentos de afiliación socialdemocrática para volver a la 
fascinación de la alianza con el comunismo. En julio, tras la noticia de la 
enfermedad de Franco, el “viejo profesor” ultimó la formación de la 
Junta democrática, en la que era libre de trabajar con Santiago Carrillo y 
Comisiones Obreras (CCOO) – motivos de fricción con el PSOE –. En 
noviembre, un Congreso extraordinario ratificó la nueva identidad del 
 

35 Anónimo (1972): “La ambición del poder”, El Socialista – en el interior –. 
Septiembre 1972. 
36 Servicio de Información. Panoramica actual del socialismo. 1972. AGA. Cit. 
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partido, encuadrándose finalmente en un socialismo de izquierda a la 
búsqueda de un espacio entre PSOE y comunismo: el nombre, por influjo 
de Carrillo o de la IS, cambió en Partido Socialista Popular (PSP). 

Este giro a la izquierda fue la razón profunda por la que Tierno 
perdió el apoyo alemán, demoliendo las últimas esperanzas de una 
legitimación de la IS. Hubo dos momentos determinantes: el primero fue 
cuando el SPD, que miraba con preocupación a la alianza con CCOO, se 
enteró de la creación de la Junta democrática37. El segundo fue cuando en 
el marzo siguiente, a causa de una intentona contrarrevolucionaria, el 
régimen portugués de la “revolución de los claveles” se radicalizó a la 
izquierda. España, Portugal, y Berlinguer en Italia: las antiguas rocafortes 
del fascismo europeo parecían entregarse en las manos de los comunistas. 
Por otra parte, los alemanes no quisieron confiar en lo que nunca fue un 
verdadero partido, sino “un grupo de oposición antifranquista”38 - Raúl 
Morodo habla de “anti-partido” –, confirmando así las dudas nacidas con 
el primer viaje de Tierno. 

Fue así que el SPD y la Fundación Ebert decidieron suspender las 
ayudas para el PSP de Tierno, redireccionando energías hacia el nuevo 
PSOE. Se produjo una cesura fundamental: las dos formaciones, que 
antes tenían posibilidades similares de transformarse en “el” partido de la 
Transición, emprendieron dos parábolas opuestas. Tierno se vio forzado a 
buscar espacios nuevos; en cambio, para el partido de González fue el 
inicio del éxito. Poco más tarde, para convecer a Fraga que le dejara abrir 
una sede en Madrid – antigua propuesta de Tierno –, la Fundación habría 
usado el ejemplo del PSP como sujeto a la influencia de “líderes 
revolucionarios no europeos”, frente al más razonable PSOE39. 

 
2.5 Buscando el sur: la política exterior del PSP 

 
Las argumentaciones de la Fundación no estaban privadas de 

fundamentos. Es verdad que Tierno nunca perdió el afán de 
reconocimiento europeo: en mayo de 1972 había participado en el 
decenal de Múnich, convocado por la Asociación Española de 
 

37 Entrevista con Antonio Rovira. 26.05.2021. 
38 Entrevista con Antonio Rovira. 26.05.2021. Según el discípulo del “viejo 
profesor”, el PSI/PSP habría podido transformarse en partido tal vez solo como 
necesidad posterior a una eventual aceptación de la IS. 
39 Muñoz Sánchez, Antonio (2007). Op. cit. 
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Cooperación Europea de Satrústegui; pocos meses después en una 
reunión del Movimiento Federalista Europeo en Roma40; y en marzo del 
1975, el día de la intentona en Portugal, se encontraba en Estrasburgo 
para presentar la Junta al Parlamento europeo, viaje que acabó con el 
retiro de los pasaportes de todo el grupo, devueltos solo en diciembre41. 

Sin embargo, a partir del 1974 estaba claro que el “viejo profesor” 
no podía contar con las reuniones del círculo de la IS. En la reunión de 
Milán, el 2 de junio del 1975, participó solo el PSOE. Lo mismo pasó en 
el enero siguiente en París, en la Conferencia de partidos socialistas del 
Sur de Europa42, a pesar de la intercesión de Soares que, según la 
Dirección General de Seguridad (DGS), iba a desplegar “sus buenos 
oficios en París y Londres [sede IS] con el fin de que los tiernistas sean 
invitados”. Era evidente hasta para las autoridades que las amistades del 
“viejo profesor” y de su equipo no iban a invertir la situación. La lucha 
para la primacía en Europa, y para el reconocimiento de la IS, estaba 
perdida. La DGS escribió: “Tierno Galván opina que el problema 
principal de sus relaciones con Europa lo constituye la Internacional 
Socialista que, todavía, considera a los socialistas de Felipe González 
como los auténticos representantes del socialismo español. Por esto 
Tierno acudía a Soares para que, en Londres, influya todo lo que pueda 
para cambiar la mentalidad de la Internacional”43.  

En esos mismos años, la muerte de Franco y el inicio de la 
Transición cambiaban radicalmente el terreno de juego para el PSP: era 
el momento de recoger los frutos de la lenta penetración en la opinión 
pública española y convertirse en un partido listo para las elecciones. La 
estrategia del partido cambió nuevamente: por un lado, presionar al 
PSOE para una posible unión; por el otro, buscar nuevos aliados en los 
países revolucionarios extraeuropeos, criticando la actuación de la 
Internacional44 y siguiendo un línea geopolítica que habría vuelto su 
mirada hacia el sur. 

 

40 Servicio de Información. Panoramica actual del socialismo. 1972. AGA. Cit. 
41 Nota Europress.  18.12.1975. AGA. Fondo (03) 107.002. Caja 42/08911. Y 
Tierno Galván, Enrique (1982). Op. cit. 
42 Notas informativas. 1975/1976. AGA. Fondo (03) 107.002. Caja 42/08911. 

43 Nota informativa de la DGS (22.12.1975): Relaciones Tierno Galván – Mario 
Soares. AGA. Fondo (03) 107.001. Caja 42/08790. 
44 Notas Europress y Cifra. 16.1.1976, 11.2.1977, y 9.12.1976. AGA. Fondo (03) 
107.002. Caja 42/08911. 
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Las pruebas de unión continuaron desde enero del 1976 hasta el año 
siguiente, excepto unos meses de preparación electoral. La búsqueda de 
amistades venía dada por las siguientes motivaciones. En primer lugar se 
encuentra el problema congénito del PSP: la financiación. Con la 
redirección de la ayuda alemana hacia sus directos antagonistas en el 
campo de la izquierda, Tierno se vio abocado a buscar a nuevos 
financiadores y estratagemas para recaudar dinero (bonos del partido45, 
negocios, préstamos personales46…). Sin embargo, lo que el PSP no 
podía evitar era que los mismos países que les ayudaban financiaran de 
manera aún mayor al PSOE47, como en el caso de Venezuela48. 

En segundo lugar, el asunto tenía evidentes conotaciones 
geopolíticas: Tierno era un conocedor del poder, y esperaba que 
moviendo unas piezas cambiara por completo el tablero, favoreciendo un 
entendimiento con la socialdemocracia europea. En último lugar este 
partido, cuya heterogeneidad se sublimaba en seguir las decisiones de un 
líder carismático e inquieto, se encontraba una vez más frente a un 
problema de identidad. Cambiar a los interlocutores podía traer nueva 
linfa a su personalidad política, acompañándoles hacia su 
posicionamiento entre la socialdemocracia y el comunismo. 

El PSOE seguía siendo a la vez el rival y la aspiración. Con él se 
contendía el apoyo de los líderes mundiales, mientras Soares, Brandt y 
parte de la IS presionaban para la unión de las dos fuerzas49, siendo 
partidaria de esta un grupo mayoritario del PSP – menos Tierno Galván y 
Fernando Morán50 – . El partido, aprovechando el favor de los cuadros 
diplomáticos, intensificó sus contactos con los líderes fuera de la CEE, 
llegando a obtener alguna financiación más o menos relevante – en 
particular de América Latina –51. Gracias a los viajes de Morodo y 
Tierno y a los contactos de Javier Nart, el PSP estableció relaciones con 
el Baaz iraquí, la Libia de Gadafi, Argelia, Túnez, el Partido de Acción 
en Venezuela, Colombia, el Partido Revolucionario Institucional 
mexicano, Nicaragua, Chile, Polonia, Yugoslavia, la Rumanía de 

 

45 Archivo de la Fundación Pablo Iglesias (FPI). Fondo ACEF. Caja 90-A. 
46 Entrevista con Antonio Rovira. 26.05.2021. 
47 Entrevista con Secundino González. 10.05.2021. 
48 “La opinión”, 15, 15-21 enero 1977. 
49 Notas de prensa. AGA. Fondo (03) 107.001. Caja 42/08790. 
50 Entrevista con Manuel Pastor Martínez. 12.06.2021. 
51 Entrevista con Antonio Rovira. 26.05.2021. 
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Ceaușescu, y la misma URSS52. Hubo también unos cuantos contactos 
con Estados Unidos, con la comunidad de emigrantes en Canadá y con 
Papandreou en Grecia. 

Los cambios en las alianzas se reflejaron en la inspiración del partido 
y en la retórica comicial. Anteriormente, hablar de relaciones 
internacionales significaba hablar esencialmente de Europa, menos unas 
menciones circunstanciales a la situación marroquí o a la libertad de los 
pueblos. En esos años ya no: en los discursos estallaron las referencias a 
Latinoamérica y el Magreb, y la lucha anticolonial se juntó con el 
anticapitalismo, auspiciando para los pueblos su liberación efectiva. 

El panorama geopolítico se volvía demasiado amplio. Mientras el 
PSOE tenía una fuerte personalidad y un sello internacional, en el PSP 
esta vastidad difuminaba las fronteras de su identidad. Al mismo tiempo, 
los elementos que el partido reputaba fundamentales no eran de su 
exclusividad. Un ejemplo es una de las grandes alianzas del PSP, Acción 
Democrática en Venezuela, en contacto frecuente con el PSOE en el seno 
de la IS. Algo parecido se puede decir para México, Libia, y así 
siguiendo. Una historia que se repetía: el PSP se financiaba, pero el 
PSOE más. Lo mismo pasaba con los espacios retóricos y las causas 
internacionales, como el apoyo a Palestina53 o al Frente Polisario, bien 
estudiado por las autoridades54. Las causas, Latinoamérica, el socialismo 
árabe, la socialdemocracia europea: ninguno de estos elementos podía 
dar una identidad exclusiva a los tiernistas. 

 
2.6 Renacer en el Mediterráneo 

 
A Tierno pareció que “No quedaba otra”55: la identidad había que 

encontrarla en “un socialismo del sur, mediterráneo”56. Se hacía además 
una doble jugada geopolítica: en primer lugar, consolidar los vínculos 
 

52 AGA. Fondo (03) 107.002. Caja 42/08911, y 107.001. Caja 42/08790. FPI. 
Fondo ACEF. Caja 90-A. 
53 Nota Europress.  4.2.1976. AGA. Fondo (03) 107.001. Caja 42/08790. 
54 Documento reservado del Ministerio de Información y Turismo – Gabinete de 
enlace del Ministro, S.P. - 50.180 (19.5.76): Contactos entre la Federación de Partidos 
Socialistas del Estado Español y el Frente Polisario. Archivo General de la 
Administración (AGA). Fondo (03) 107.002. Caja 42/08911. 
55 Entrevista con Antonio Rovira. 26.05.2021. 
56 Morodo, Raúl (2018), “Enrique Tierno Galván: Un singular itinerario 
intelectual-político (II)”. Teoría y realidad constitucional, 41, pp. 463-489. 
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mediterráneos habría alejado el viejo fantasma de Tierno, la entrada en el 
Tratado Atlántico, de la que empezaba a debatirse. A su vez, esta 
integración habría afectado las relaciones con el mediterráneo árabe57. En 
segundo lugar, el PSP se colocaba en una línea tercermundista, 
simpatizando con el movimiento de los No Alineados. El diplomático 
Fernando Morán era bastante crítico hacia este punto: “La izquierda (y 
concretamente el PSP) en aquel momento era poco atlantista y muy 
mediterránea, en el sentido de que expresaba una cultura de simpatía por el 
Tercer Mundo como algo que podía ser refrescante en lo internacional, en el 
mundo de las ideas”58 – separando este último del mundo real –. 

Lo que se intentaba desde la fundación del PSP era buscarse un espacio 
alternativo y paralelo al europeísmo. De hecho, si en abril de 1972 el PSI y 
el PSOE seguían trabajando juntos para la integración59, en el documento 
programático del PSP – junio 1975 – la situación cambia un poco. Por un 
lado se evidencia la vocación europeísta del partido; por el otro, se cierra el 
texto con la palabra “mediterráneas”: “35. El PSP fomentará la 
concrección cada vez mayor del sector geopolítico, económico y cultural 
que constituye el conjunto de pueblos con necesidades y características 
mediterráneas”60. 

El equipo tiernista, mientras miraba también el este de Europa61, 
seguía buscando la mediación de los demás líderes para un acercamiento 
con el PSOE. En el febrero del 1976, un viaje de Tierno y Morodo a Caracas 
– que incluyó largos coloquios con el Presidente Pérez y sus dirigentes, 
además de una cena lujosa en honor del “viejo profesor”62 – les dio alguna 
esperanza. Se puntaba a la Conferencia internacional euro-americana de los 

 

57 López Pina, Antonio (2019), “El personaje, desde el burladero”, en Álvaro 
Cuesta Martínez, Antonio López Pina, y Juan Antonio Yáñez-Barnuevo (dir.), y María 
Pilar Sánchez Millas (coord.), El lugar de España en las relaciones internacionales, 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación / Principado de 
Asturias, pp. 83-117. 
58 Morán, Fernando (1998), “La dimensión mediterránea de España”, Bulletin 
d’Histoire Contemporaine de l’Espagne, 27, pp. 145-166. 
59 Anónimo (1972): “Acuerdo del Partido Socialista Obrero Español y del Partido 
Socialista del Interior en relación a la integración de España en la Comunidad 
Europea”. Nueva Sociedad, 2,  pp. 72-73. 

60 6.1975. Primer documento de trabajo del Partido Socialista Popular. AGA. 
Fondo (03) 107.002. Caja 42/08911. 
61 Véase nota 52. 
62 Nota Europapress.  23.2.1976. 
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líderes de los partidos socialistas, organizada para mayo en la misma ciudad. 
Esta era fruto de la sinergia entre el reciente protagonismo de Venezuela en 
Latinoamérica y las ambiciones de Brandt, que expandiéndose en la región 
se preparaba a tomar a Pittermann la Presidencia de la IS63. 

Estando en ámbito IS, lo normal era que para España participara solo el 
PSOE. Algunas fuentes sugieren que Felipe González intentó asegurarse de 
que fuera así64, y efectivamente en los trabajos la presencia del PSP no 
aparece 65. Sin embargo, la participación de Morodo y Eduardo Poncillas – 
Tierno acababa de someterse a una operación a la retina – es un hecho, 
confirmado por la prensa y la labor de recopilación del socialista italiano 
Bettino Craxi, que guardó el programa de la reunión y sus anotaciones66. A 
pesar de todo, Caracas no trajo grandes ventajas al PSP. Al contrario, fue la 
ocasión en la que Brandt desaconsejó a Soares participar en la nueva reunión 
de Lisboa, organizada para intentar una vez más la unificación PSP-PSOE: 
Brandt, pese al apoyo verbal, nunca envió el delegado SPD que había 
prometido como observador67. 

Caracas fue el último momento decisivo en la evolución de la propuesta 
internacional del PSP. En pocos días se habría celebrado el III Congreso del 
Partido. Sobre el evento se habían encendido los reflectores de todo el 
mundo, pues iba a ser la primera asamblea legal y de masa de la oposición 
española: había que dar una imagen clara y firme a los que miraban. En 
Caracas se había ratificado la exclusión del círculo IS, pero a la vez se 
confirmaba que las relaciones personales de Tierno y Morodo podían 
sobrevivir a los ataques: al PSP “no quedaba otra” que cerrar el círculo del 
enfoque mediterráneo y de la radicalización anticapitalista. 

Se llegó al Congreso, convocado para definir la postura ideológica y 
renovar al Comité ejecutivo. El Congreso fue comentado, exhaltado y 
criticado por la prensa española y europea – especialmente los medios 
alemanes –68. Nunca el tiernismo tuvo tanta visibilidad, y nunca más habría 

 

63 Pedrosa, Fernando (2013), “Redes trasnacionales y partidos políticos. La 
Internacional Socialista en América Latina (1951-1991)”, Iberoamericana, 49, pp. 25-
46. 
64 Nota Cifra. 21.5.1976. 
65 Pedrosa, Fernando (2013). Op. cit. 
66 Conferenza internazionale euro-americana dei leader dei partiti socialisti, 
Caracas maggio 1976 (22 maggio 1976 - 25 maggio 1976). Archivio Storico del Senato 
della Repubblica. Fondazione Bettino Craxi. Fondo: Bettino Craxi, 1.9.1.4. 
67 “La voz de Galicia”: Próxima reunión en Lisboa de dirigentes del PSOE y del 
PSP con vistas a su fusión, 9.6.1976. 
68 FPI. Fondo ACEF. Caja 90-A. 
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vuelto a tenerla. En el Hotel Eurobuilding de Madrid confluyeron los 478 
delegados de las 12 Federaciones del partido, representando en total – dijo 
Morodo – unos diez mil militantes, junto a los tres partidos federados y 
numerosas delegaciones procedientes de todo el mundo. El total fue de 1200 
personas69. Estaba presente el PSOE renovado y el histórico, los comunistas, 
Satrústegui, los carlistas, y todos los que habían tenido contactos con Tierno. 
Estaban presentes todos los amigos internacionales del PSP: Venezuela, 
México, la URSS, Rumanía, los países árabes, Portugal, Grecia, Italia, los 
laboristas... Sin embargo, hubo grandes ausentes: la Internacional, los 
escandinavos y, pese a su promesa anterior, el SPD de Brandt70. 

Frente a todos, Francisco Bobillo leyó el discurso de Tierno Galván, 
sentado al lado con gafas de sol por su reciente operación. Lo que resultó fue 
la cristalización de la propuesta ideológica meditada por años por el “viejo 
profesor”. Se empezó apoderándose del marxismo, necesario para entender 
el contexto histórico-político; se criticaron “los partidos socialistas clásicos”, 
por apoyarse en los obreros y no abrirse a la clase media; se proponía una 
lucha interclasista, basada en todos los “trabajadores”. El capitalismo no 
tenía que ser cambiado, sino sustituido, acción contraria al planteamiento 
socialdemocatico. Pese a esto, se añadió que había que convivir con los 
“amigos” de izquierda, lanzando una nueva propuesta de unidad socialista, y 
declarando al mismo tiempo los fallos del comunismo, del anticomunismo y 
del “compromiso histórico”. 

Llegado a la renovación del comunismo en el continente, Tierno 
invirtió el enfoque internacional. No se tenía que mirar a Europa 
occidental, sino a la que “llamamos del Sur o […] Europa Mediterránea 
[…] tema de definición de ámbitos y de futuras alianzas”. Un toque para 
asegurar a los europeístas: “Nadie desea, y nosotros menos que nadie, 
obstaculizar el proceso de integración europea. Nuestro partido defiende 
posiciones de integración”. Y la vuelta a la “ruptura de Europa”: 

 
“Pero, desde hace años, antes que otros lo dijeran, habíamos postulado 

que la diferencia entre la Europa del Norte y la Europa del Sur era tan 
profunda, [...] que acabaría a la larga por exigir un tratamiento especial […]. 
Europa del Norte está en peligro en lo que se refiere a su dinamismo 
histórico y, por consiguiente, a su capacidad revolucionaria e innovadora. 
Está en peligro de de adormecerse en la decadencia del capitalismo tardío”. 
 

 

69 Nota Logos. 4.6.1976. 
70 FPI. Fondo ACEF. Caja 90-A. 
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La rica civilización del norte podía cobrar nueva profundidad gracias 
al “socialismo renovado”; pero la ocasión de renovarlo la tenían ahora los 
pueblos del sur, cuyos partidos socialistas podían tender la mano a los 
comunistas, y protagonizar juntos un cambio que habría llegado hasta la 
otra orilla del mar: 

 
 “Europa del Sur está hoy en situación de promover un proceso de 

renovación espiritual semejante al que provocaron en su tiempo las gentes 
del norte en el órden económico y teológico respecto de la Europa del Sur, 
entonces más cansada y menos renovadora. Objetivamente Europa del Sur 
está dando muestras de una capacidad de crítica y provocación política […] 
En Europa del Sur los partidos comunistas se aproximan cada vez más a las 
ideologías o a los programas de los partidos socialistas y se están 
convirtiendo en un fermento renovador […]. Confíamos sobre todo en el 
socialismo de izquierdas que se va a desarrollar  […] como nuevo 
fundamento en la realidad, en Italia, Francia, Grecia, Portugal y España y ha 
de extenderse y enraizar con el tiempo, en los países africanos que también 
pertenecen a la cuenca del Mediterráneo”. 

 
 Finalmente, añadía que todo lo dicho “es aplicable a la mayoría de 

los pueblos latinoamericanos”71. El Secretario General Raúl Morodo, en 
su discurso posterior72, concretó dichas bases teóricas en algunos puntos, 
resumibles con las palabras de la revista Cambio 16: 

 
 “Política exterior: Integración en el Mercado Común para luchar por 

la presencia socialista contra las multinacionales. Respeto en el orden 
interno de otros países. Solidaridad con los socialistas. Retirada de las flotas 
extranjeras en el Mediterráneo. Condena de los regímenes reaccionarios 
africanos. Apoyo a la autodeterminación del Sáhara. Condena de los 
regímenes fascistas de América del Sur. Reivindicación de Gibraltar. No 
vinculación al Tratado de Amistad con USA. Consideración del ingreso en 
la OTAN como problema secundario”73. 
 

  

 

71 FPI. Fondo ACEF. Caja 108-H. 
72 Tierno Galván, Enrique (1976), III Congreso del P.S.P., Madrid, Tucar, pp. 41-
66. 
73 “El tierno congreso”, Cambio 16, 236, pp. 24-25. 
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CONCLUSIONES 
 
En la retórica tiernista, Europa se había roto. No políticamente sino 

moralmente. Las llamadas a la unidad eran una declaración de 
disponibilidad: en el fondo, y los meses siguientes lo habrían 
demostrado, Tierno seguía apostando por la unidad de Europa, como por 
la del socialismo español en el seno de la Internacional. Lo que quería era 
encarnar en ello un contrapeso marxista y anticapitalista. 

Esta maniobra de fantasía geopolítica dio un fruto enorme, pero sin 
semillas: la Conferencia de los Partidos Socialistas del Mediterráneo, 
impulsada por el PSP. Esta fue celebrada en Barcelona el 26-28 de 
noviembre del 1976, los días en los que la IS se reunía en Ginebra por su 
XIII Congreso – en el que el socialismo español era sinónimo de 
González74– . Se trataba de una provocación inofensiva: “La intención 
era llamar la atención al margen de la Internacional Socialista”, comenta 
el entonces Secretario de relaciones internacionales Manuel Pastor.“Los 
resultados fueron muy modestos, aunque el PSP ganó una cierta 
publicidad como el partido de un socialismo tercermundista”75.  

En la rueda de prensa, Tierno confirmó su línea: autonomía del 
Mediterráneo; independencia frente a Europa y Estados Unidos; 
posibilismo con reservas sobre la entrada en la CEE; mayor 
radicalización pero no incompatibilidad con la IS; tercermundismo; 
España como “punto de enlace” entre Europa del sur, África 
mediterránea y Latinoamérica; institucionalización de la Conferencia – 
Secretariado, Comité permanente, un Centro Mediterráneo de 
Información y uno de Equilibrio económico –, rumbo a la construcción 
de “una infraestructura con sentido comunitario” para futuras “acciones 
conjuntas”. El proyecto de la llamada “Euroáfrica” tuvo el respaldo de 
personalidades de relieve en la geopolítica mediterránea. Mohamed El 
Zwie, enviado por Gadafi – que trabajaba a la Federación de Repúblicas 
Árabes –, subrayó la necesidad de “cooperación entre el mundo árabe y 
el occidental”, ofreciendo Libia, “país socialista mediterráneo 
independiente de presiones extrañas”, como sede del Comité76. 
 

74 13° Congresso dell’Internazionale socialista, Ginevra 26-28 novembre 1976 
(26 novembre 1976). Archivio Storico del Senato della Repubblica. Fondazione Bettino 
Craxi. Fondo: Bettino Craxi, 1.10.1.1. 
75 Entrevista con Manuel Pastor Martínez. 12.06.2021. 
76 Tierno Galván partidario de una opción mediterránea. Nota Cifra. 26.11.1976. 
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Sin embargo, el entusiasmo del evento cayó en el vacío. Hubo solo 
un segundo encuentro, celebrado en Malta el 17 de junio del 1977. 
Tierno fue invitado como huésped de honor, y España fue representada 
por Javier Nart, del PSP. El PSOE no fue invitado. Solo dos días antes, 
las primeras elecciones posfranquistas habían consagrado la primacía del 
PSOE en el socialismo español. La desproporción de los votos, 
amplificada por el sistema electoral, había otorgado al partido de 
González 118 escaños en el Congreso, dejando solo 6 a la coalición PSP-
Unidad Socialista. Tierno, viendo colapsadas sus esperanzas de ser el 
campeón del socialismo nacional, teniendo por las manos un 
“antipartido” disfuncional que había acumulado deudas desmesuradas, 
abandonó sus pretensiones más ambiciosas. En la unificación se 
presentaba como el perdedor, pese a la popularidad, la autoridad moral, y 
sobre todo el alimento ideológico que llevaba, junto a un millón de votos, 
al PSOE. 

Las aspiraciones mediterraneistas del PSP se derribaron, y 
coincidiendo con una nueva era en las relaciones internacionales 
decretaron el fin de la misión de la Conferencia. Tierno volvió a su 
antigua causa, el europeísmo, sin haberlo abandonado nunca del todo: 
dos semanas después del III Congreso del partido había emprendido una 
serie de encuentros a tema europeísta en varias ciudades de Italia, 
empezando en Milán con una conferencia del Movimiento Federalista 
Europeo italiano, en la que luchó para la igualdad entre norte y sur del 
continente77. Encuentros parecidos habrían seguido por todo el año 
siguiente78, el de las elecciones, y en el 1978, hasta después de la 
confluencia en el PSOE. El Partido Socialista Popular, nacido como 
experiencia política europeísta, cerraba así su arco. 

La fusión socialista, destino anunciado y buscado por una década, se 
produjo bajo la mirada de Soares, Mitterrand, Craxi y Carlsson (IS), 
volados a Madrid para la ocasión. El PSP no había encajado en la 
Transición, y colapsó una vez sublimada su funcion existencial: la lucha 
antifranquista. Empieza así el último capítulo de Tierno, “relegado” a ese 
papel que, por marginal que tenía que ser, constituyó el apogéo de su 
biografía política y la coronación de su sueño: estar en el centro de la 
acción y de las atenciones. Su Alcaldía se planteó un objetivo primario, 

 

77 Notas Efe. 22 y 23.6.1976. 
78 FPI. Fondo ACEF. Caja 108-H.  
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que era sacar a la ciudad de su pasado gris79 y hacerla presentable para 
todo el continente, importando las experiencias de Roma y París. 
Apostando, una vez más, por Europa. 
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