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1. OBRAS SON AMORES Y NO BUENAS RAZONES SIEMPRE QUE 
SE CUENTEN. 

"Obras son amores y no buenas razones" reza un viejo refrán. CiU 
lleva gobernando Cataluña desde 1980. En la ciudad de Tarragona, 
por ejemplo, es una evidencia la mejoría del nivel de vida de la 
población desde entonces, el aumento del conocimiento y del uso 
del idioma catalán, la disminución de la contaminación, etc, 
etc. 
Por ejemplo: 

De 1980 a 1995 han aumentado en Tarragona capital los 
poseedores de TV en color pasando de representar tan sólo 
el 30% a ser más del 95% del total en el conjunto de la 
población. Como sucede con el frigorífico o la lavadora 
automática, poseídos ya prácticamente por todos. De 1980 a 
1995 también han aumentado 18 puntos los poseedores de 
automóvil (ahora son el 74%) . Y en 1995 son ya el 87% los 
que tienen teléfono, el 73% los que tienen vídeo, el 34% 
los que tienen microondas y el 29% los que tienen 
ordenador. 

De 1980 a 1995 se ha más que doblado el porcentaje de 
tarraconenses que saben escribir en catalán (del 19% al 
48%). Ya lo entienden el 96% y pueden hablarlo el 75%. 

La exhibición ante la población de la coincidencia de esos 
cambios positivos con el plazo de gobierno de CiU sería de 
evidente interés para la Generalitat y para CiU. Para la 
Generalitat porque avalaría la eficacia de su acción, para CiU 
porque le atribuiría esa eficacia. 



2. OBRAS SON AMORES Y TAMBIEN BUENAS RAZONES SIEmRE 
QUE SE CUENTEN BIEN, COMO HAY QUE CONTARLAS. 

En efecto, obras son amores y también buenas razones. Y por eso 
hay que contarlas. Pero habría que hacerlo bien. Y hacerlo bien 
significa varias cosas: 

1° Que NO se puede hacer genérica ni abstractamente. Que 
sería eficaz decirlo precisamente como lo hemos hecho en 
primer párrafo de este texto, diciendo: "es una evidencia 
mejoría del nivel de vida de la población desde entonces, 
aumento del conocimiento y del uso del idioma catalán, 
disminución de la contaminación, etc, etc". 

NO 
el 
la 
el 
la 

Por el contrario: 

A) Hay que decirlo de forma convincente, basándose en datos 
empíricos, científicamente obtenidos. 

B) Hay que decirlo de forma gráfica, visible, humanizada, 
concreta, encarnada en personas reales, en ejemplos 
visibles, cercanos y comprobables, intuitivamente 
reconocida como cierta por los que lo escuchen o lo lean. 

2° Que NO puede decirlo la Generalitat, NO pueden decirlo la  
Diputación ni el Ayuntamiento de Tarragona. Porque si son esos 
órganos los que lo dicen inmediatamente sufrirán el rechazo 
instintivo y la devaluación en el oyente o en el lector 
generados por este pensamiento reflejo: "Naturalmente, ellos 
¡qué van a decir!" o "Dime de que presumes y te diré de qué 
careces". El mismo que provoca el varón que dice "Yo soy muy 
inteligente" o la mujer que dice "Yo soy muy limpia". 

3° Que NO se puede decir NOTANDOSE que se hace precisamente para 
lo que se hace.  No se puede hacer de forma que el que recibe el 
mensaje perciba que está recibiendo un mensaje orquestado en una 
campaña de imagen. No se puede hacer, por ejemplo, mediante la 
publicación pagada de una serie de páginas en prensa o con un 
folleto o con cuñas en radio o haciendo unas declaraciones en 
Rueda de Prensa o insertando reportajes o pagando o convenciendo 
a periodistas para que ellos publiquen. 

Sucede que nosotros, DRUSO S.L. tenemos la solución para todas 
esas exigencias, para contar bien los hechos que avalan la 
trayectoria del período de gobierno CiU en la Generalitat 
ejemplificado con lo consiguido en la ciudad de Tarragona. 
Solución que constituye precisamente nuestra PROPUESTA 96 DE  
GRUSO 



2. LA PROPUESTA 96 DE GRUSO 

Que consiste en: 

1) elaborar un informe-libro sobre los cambios producidos 
en la ciudad de Tarragona de 1980 a 1995 

2) científicamente comprobados mediante investigaciones 
empíricas y 

3) difundirlo 

2.1. GRUSO S.L.  DISPONE DE LOS DATOS NECESARIOS CIENTIFICAMENTE 
OBTENIDOS. 

GRUSO S.L. está en una situación de privilegio absoluto, 
monopolística, para poder elaborar un tal informe-libro. Porque 
dispone de los datos necesarios científicamente obtenidos. 
Gracias a que sus sociólogos son quienes han realizado, a lo 
largo de veintinco años (de 1971 a 1995), las siguientes 
investigaciones sociológicas (las fechas corresponden a las del 
trabajo de campo): 

1971 (Diciembre). Encuesta provincial sobre "problemas de 
Tarragona" 1971. Muestra aleatoria de cabezas de familia y 
mujeres casadas de la provincia. Encuesta postelectoral. 1.091 
entrevistas. Trabajo de campo: equipo propio. 

1972 (Noviembre). Estudio sobre las condiciones de vida de la 
población activa de Tarragona 1972. Cuestionario autoaplicado en 
sesión colectiva. Anónimo en hoja de lectura óptica. 735 
obreros, empleados, técnicos y directivos de siete empresas de 
la industria química de Tarragona. Trabajo de campo: los propios 
investigadores. 

1980 (26 febrero a 2 de marzo). Encuesta preelectoral en la 
provincia de Tarragona. Primeras elecciones postfranquistas para 
el Parlament de Catalunya. Muestra aleatoria de la población 
mayor de 18 años. 600 entrevistas. Trabajo de campo: ECO 
(Estudios Comerciales y de Opinión S.A.). 

1980 (26 febrero a 2 de marzo). Encuesta preelectoral en 
Tarragona capital. Primeras elecciones postfranquistas para el 
Parlament de Catalunya. Muestra aleatoria de la población mayor 
de 18 años. 400 entrevistas. Trabajo de campo: ECO (Estudios 
Comerciales y de Opinión S.A.). 

1980 (26 abril a 3 de mayo). Encuesta postelectoral en Tarragona 
capital. Primeras elecciones postfranquistas para el Parlament 
de Catalunya. Panel a los entrevistados en la capital en la 
encuesta preelectoral ya citada.Trabajo de campo: ECO (Estudios 
Comerciales y de Opinión S.A.). 

1983 (4 a 10 de marzo). Estudio de la imagen de una empresa 
multinacional en Tarragona capital. Muestra aleatoria de 
residentes mayores de 18 años. 400 entrevistas. Trabajo de 
campo: ECO (Estudios Comerciales y de Opinión S.A.). 



1990 (27 de marzo a 6 de abril). Encuesta Tarragona 90 de 
opinión pública sobre problemas sociales, económicos, culturales 
y políticos de la provincia y características de la población 
1990. Muestra aleatoria de la población mayor de 18 años. 1.504 
entrevistas (la mayor muestra de una encuesta sobre la provincia 
publicada hasta la fecha). Trabajo de campo: ECO (Estudios 
Comerciales y de Opinión S.A.). 

1990 (27 de marzo a 6 de abril) . Realización en el municipio de 
Tarragona capital de 599 de las 1504 entrevistas de la encuatea 
anteriormente reseñada. 

1991 (2 a 17 de abril). Encuesta a los empleados de una empresa 
multinacional en Tarragona 1991. Muestra aleatoria. 122 
entrevistas (el 25% de la plantilla). Trabajo de campo: los 
propios investigadores. 

1995 (24 de abril a 4 de mayo). Encuesta Tarragona 95 de opinión 
pública sobre problemas sociales, económicos, culturales y 
políticos y preelectoral (municipales) de la ciudad 1995. 
Muestra aleatoria de la población mayor de 18 años. 400 
entrevistas. Trabajo de campo: equipo propio. 

2.2. GRUSO S.L. PUEDE, CON ESOS DATOS, ELABORAR UN INFORME-LIBRO 
QUE LOS PRESENTE DE FORMA HUMANIZADA Y CONCRETA, EN EJEMPLOS 
VISIBLES, CERCANOS Y COMPROBABLES, INTUITIVAMENTE RECONOCIDA 
COMO CIERTA POR LOS QUE LO ESCUCHEN O LO LEAN. 

Se trataría de comentar, ponderar, ensalzar, redundar, comparar 
y exhibir los datos de la mejoría del nivel de vida 
experimentada en Tarragona capital ejemplificada en el  
mejoramiento del nivel FAMILIAR de equipamiento doméstico. Es 
una forma CONCRETA y HUMANIZADA porque cualquiera puede comparar 
el actual propio equipamiento y recordar si tenía o no 
televisor, lavadora o coche en 1971, veinticinco años atrás, o 
en 1980, dieciséis años atrás. 

Compararíamos también los datos de equipamiento de los 
tarraconenses en 1971 y en 1995 mediante los datos de encuestas 
realizadas en ambos años por los sociólogos de GRUSO S.L. 
incrementando así la vivencia de la mejoría de la situación 
actual. 

E incluso podríamos, basándonos en las encuestas de los 
sociólogos de GRUSO S.L., usar un ejemplo más fuerte. El de la 
mejoría de la situación de una fracción obrera de la población 
tarraconense respecto de su situación veinte años atrás y 
respecto de la población española en su conjunto en la 
actualidad. 

Según esos datos, para un grupo significativo de obreros 
tarraconenses en 1991 su equipamiento doméstico había aumentado 
84 puntos (del 15% al 99%) la posesión de lavadora automática; 
78 puntos (del 15% al 93%) la posesión de teléfono; 69 puntos  
(del 19% al 88%) la posesión de magnetofón; 44 puntos (del 55% 
al 99%) la posesión de automóvil respecto de la posesion de esos 



bienes por los obreros cualificados de su misma rama en 
Tarragona capital en el año 1972. 

Aún más, su equipamiento doméstico en 1991 significaba 31 puntos 
más que la población española en 1990 para tocadiscos y 
ordenador, 29 puntos más para vídeo, 20 puntos más para 
magnetofon, 11 más para TV-color. 

Tenemos muchos más datos y comparaciones con otras áreas pero 
basta con lo expuesto para hacerse una idea de cómo se puede 
demostrar la mejoría de nivel de vida experimentada en los 
últimos dieciséis años (los años de CiU en la Generalitat) por 
los vecinos de la ciudad de Tarragona. 

2. LA SOLUCION QUE PROPONEMOS RESUELVE LAS DOS EXIGENCIAS ANTES 
APUNTADAS DE QUE NO SE NOTE QUE ESO SE DICE PRECISAMENTE PARA 
DECIR ESO Y DE QUE NO LO DIGAN NI LA GENERALITAT, NI LA 
DIPUTACION O EL AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA. 

Y lo resuelve porque: 

A) Todos esos datos figurarían en UN CAPITULO colocado entre 
DECENAS DE CAPITULOS de un libro sobre Tarragona capital que 
estudiaría la evolución de la ciudad en los dieciséis años que 
van de 1980 a 1995. Los otros capítulos estudiarian la evolución 
de la inmigración, la evolución del uso del idioma catalán, la 
evolución de los votos, la evolución del catalanismo, la 
evolución educativa, la evolución laboral, la evolución 
familiar, etc, etc, etc. (Que, además, también evidenciarían las 
mejoras en esos campos). 

B) Todos esos datos figurarían en UN INFORME sobre Tarragona 
capital, elaborado por GRUSO S.L., con datos de investigaciones  
suyas, firmado por GRUSO S.L. Es decir, por una persona jurídica 
privada, distinta y diferente de la Generalitat, la Diputación o 
el Ayuntamiento, quienes se limitarían a citar sus datos y los 
resultados de sus investigaciones. 

3. LA POSIBLE DEC ISION DE EDITAR EL INFORME COMO 
LIBRO. 

Ya hemos señalado antes que la redacción de tal informe se 
completaría como si se estuviera escribiendo un libro para ser 
publicado. Un examen de los anexos 3 Y 4 a esta propuesta, que 
contienen extensos frgamentos del borrador ya elaborado, 
permiten comprobar este aspecto. 

Una vez entregado el informe-libro el organismo contratante 
tomaría la decisión de publicarlo o no como libro. 

En el supuesto de que la decisión fuera a favor de la 
publicación, ese libro no sería un libro hecho por la 
Generalitat ni por la Diputación de Tarragona ni por el 
Ayuntamiento de Tarragona sino hecho por los sociólogos de Gruso 
S.L. y firmado por GRUSO S.L. 	El título provisional que 
apuntamos sería: TARRAGONA, ESA MUTANTE. LOS CAMBIOS DE LA 
CIUDAD DE 1980 A 1995 (Cambios en la catalanidad, el 



catalanismo, la familia, la actividad, el nivel de vida, el voto 
político, la secularización y la derechización) 

Otra decision a tomar sería la de quién editaría el libro. 
Podría ser editado por: 

-la Generalitat o 
-la Diputación Provincial de Tarragona o 
-el Ayuntamiento de Tarragona. 

O también, para subrayar más el distanciamiento, por GRUSO S.L. 
En cuyo caso el organismo contratante debería adelantar a GRUSO 
S.L. los gastos de la edición. 

4. PRECIO, PLAZO Y OTRAS CONDICIONES PARA ESTA 
SOLUCION 

PLAZO DE EJECUCION: Tardaríamos un máximo de ciento veinte días 
(decimos máximo, podrían ser quince días menos) en tener el 
texto del informe-libro (incluyendo tablas y gráficos) listo 
para imprimir. Es decir, informatizado. Y ello incluyendo la 
nueva tabulación informática que deberíamos hacer de datos de la 
encuesta TARRAGONA 90 y de las otras encuestas anteriores. 

Ello significa que SI SE NOS ENCARGA YA el libro, en el supuesto  
de que se adoptara la decisión de publicarlo, podría estar en la  
calle en marzo de 1997, coincidiendo con el DECIMOSEPTIMO  
ANIVERSARIO de las elecciones que llevaron a CiU al Gobierno de  
Cataluña. 

PRECIO: GRUSO S.L. cobraría CUATRO MILLONES Y CUARTO (4.250.000) 
de pesetas más IVA. Ese precio incluiría la elaboración del 
texto, tablas y gráficos (incluida la retabulación de datos de 
las encuestas) y la cesión de todos los derechos de autor. 

La forma de pago sería 50% en el momento de aceptar formalmente 
esta propuesta y hacer formalmente el encargo de su ejecución y 
el 50% al entregar el texto del informe-libro. 

OTRAS CONDICIONES: Va implícito en la propuesta que GRUSO S.L. 
aceptaría cualquiera de estas dos decisiones del organismo 
contratante: 

A) Manejar el informe como documento a citar y NO EDITARLO como 
libro. 

B) Editar el informe como libro. En ese caso GRUSO S.L. 
aceptaría cualquier decisión respecto del volumen de tirada y 
características de la misma. GRUSO S.L. aceptaría también o bien 
que el libro fuera publicado por la Generalitat o por la 
Diputación Provincial de Tarragona o por el Ayuntamiento de 
Tarragona figurando únicamente GRUSO S.L. como firmante o bien 
figurar a la vez como firmante y editor (en cuyo caso el 
organismo contratante debería correr con todos los gastos de la 
edición). 



5. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS A ESTA PROPUESTA 

En cuerpo separado se adjuntan a esta propuesta una serie de 
anexos que la completan y detallan. He aquí la lista de esos 
anexos: 

Anexo 1. Indice provisional del informe-libro. 

Anexo 2. Panorámica de la información que vertebrará el informe-
libro: los resultados de la encuesta TARRAGONA 95. 

Anexo 3. Borrador (parcial I) del texto del informe-libro: Las 
primeras 52 páginas. 

Anexo 4. Borrador (parcial II) del texto del informe-libro: 1980 
o la aparición de un triunfador: Jordi Pujol. 

Anexo 5. Bibliografía y Hemerografía acopiada (y que estamos 
manejando) para la redacción del informe-libro. 

Madrid 4 de septiembre de 1996 



ANEXO 3 A LA "PROPUESTA 96 DE GRUSO" 

BORRADOR (PARCIAL I) DEL 
TEXTO DEL INFORME-LIBRO 

(Se incluye el borrador -parcial, las primeras 52 páginas-
del texto del informe-libro que ya está elaborado para que 
pueda conocerse el tenor y el estilo en que está siendo 
redactado) 



TARRAGONA, E S A 
MUTANTE 

LOS CAMBIOS DE LA CIUDAD 
DE 1980 A 1995 

Cambios en la catalanidad, el catalanismo, 
la familia, la actividad, el nivel de vida, 
el voto político, la secularización y la 
derechización. 

(Según las encuestas sociológicas TARRAGONA 80, TARRAGONA 83, 
TARRAGONA 90 y TARRAGONA 95, realizadas por GRUSO S.L.) 

2 



3 
PREFACIO (Donde se explica el contenido de este libro) 

Este libro que ahora tienes, lectora o lector, entre las manos 
habla de tí si es que vives en Cataluña (y más aún si dentro de ella 
vives en Tarragona). Habla de las cosas que eres y de las que te 
pasan. De cosas comunes y aparentemente sencillas pero que pueden 
ser y demasiadas veces son terribles y otras veces pueden ser y 
demasiado escasamente son maravillosas. Habla de donde y como 
naciste, del idioma en el que tu madre comenzó a llamarte, del 
idioma que hablas en la cama y en la mesa y del que hablas cuando 
das órdenes o las recibes. Habla de las cosas que tienes o que no 
tienes en tu casa, de las que nunca has tenido y de las que has 
llegado a tener a lo largo de los años, del aire que respiras en la 
calle, del puesto de trabajo al que marchas cada mañana o el que 
cada mañana echas en falta y cada día buscas infructuosamente. Y 
del nivel de vida y de consumo (que no son lo mismo) que ese tener 
o no tener trabajo te permite alcanzar. 

Habla del Dios al que te enseñaron a rezar y del que tal vez hace 
mucho que no te acuerdas y de si le sigues o no rezando. Habla de 
la escuela en la que un día ya muy lejano te dejaron de improviso 
en una mezcla agridulce de susto y novedades y en la que creciste 
y aprendiste y olvidaste. Habla del coche que por fin una vez 
estrenaste y del que ahora conduces. Y del teléfono móvil y del fax 
que tienen algunos de tus vecinos. Habla de tus esperanzas y de tus 
miedos, de tus temores y de tus aspiraciones. Habla de si eres 
mujer o varón y de si vives en soledad o en pareja y de los años que 
tienes y de cuanto hace que vives en tu ciudad. Habla de donde nació 
tu padre y de donde lo hizo tu madre y de si ellos y tú tuvisteis 
que emigrar de la tierra que os vió nacer para escapar del yugo que 
os querían poner gentes de la hierba mala no os dejaban alimentaros. 
Y habla de como todas esas cosas han cambiado en los últimos quince 
años. 

Habla también de política. De si te sientes español o española o, 
tanto si has nacido aquí como si no, te sientes únicamente catalán 
o catalana. De si crees o no que Cataluña es una nación. 
Y de si crees o no que debe ser independiente. 

Pero NO es un libro de política si por política entiendes ese 
confuso galimatías de personajes y personajillos, de partidos, 
facciones, banderías, reuniones, declaraciones, querellas, 
corrupciones y acusaciones que infectan tan a menudo y tan 
agobiantemente los informativos de las televisiones. Aunque hay un 
capítulo sobre elecciones este libro no es un libro de ni sobre esa 
política. 

Aunque sí es un libro sobre las consecuencias de esa política. 
Porque es un libro sobre los cambios experimentados por la población 
de la ciudad de Tarragona en los quince años del período que va de 



4 
mayo de 1980 a mayo de 1995. Y esos quince años coinciden, 
precisamente, con los quince años de aplicación del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña. 

Sucede que los sociólogos (mujer y hombre) de GRUSO S.L. autores de 
este libro investigaron concienzudamente la campaña electoral 
realizada en la provincia de Tarragona para las elecciones autonómicas 
catalanas de 1980. Un año largo antes, en diciembre de 1978, habían 
publicado (y agotado) otro titulado Las campañas electorales y sus 
técnicas, que había aparecido como número monográfico de la revista 
IP-Mark (Información de Publicidad y Marketing). En 1982, cuando 
IP-Mark publicó una segunda edición, explicó en el prólogo a la 
misma que los autores: 

«han continuado desde aquella fecha (diciembre de 1978) su 
dedicación intelectual y profesional al tema. Muy especialmente 
realizaron en el primer trimestre de 1980 una investigación 
consistente en el exhaustivo seguimiento y observación de la 
Campaña Electoral para el Parlamento de Cataluña. Auxiliados 
por un equipo de colaboradores cubrieron la campaña de todos 
los partidos y coaliciones en la provincia de Tarragona. 
Grabaron las intervenciones en los mítines, hicieron miles de 
fotografías, recopilaron el todo el material impreso distribuido 
y publicado (carteles, octavillas, folletos, panfletos, 
anuncios, etc). Visitaron las sedes provinciales y locales de 
los partidos. Hicieron, en colaboración y asociados con ECO 
S.A. dos encuestas sociológicas en panel (previa y posterior 
a la fecha de las elecciones) . Y utilizaron ampliamente la 
observación participante» 

Precisamente fue la revista IP-Mark la que acreditó a aquella 
pareja de sociólogos para que pudieran utilizar la observación 
participante asistiendo en su representación a los actos de la 
campaña electoral catalana. 

Han pasado quince años desde aquella campaña electoral de 1980. 
Durante ellos la pareja de sociólogos ha seguido investigando en la 
ciudad y provincia de Tarragona. Ya lo habían hecho antes en los 
años sesenta y setenta, realizando encuestas sociológicas en 1971 
y 1972, dirigiendo técnicamente una campaña electoral para Procurador 
«familiar» a Cortes en 1971 y acumulando en varias estancias casi 
un año de residencia en la ciudad de Tarragona. En los años ochenta 
y noventa han diseñado y dirigido encuestas sociólogicas en la 
ciudad y la provincia en 1983, 1986, 1990, 1991 y 1995 (véanse las 
fichas técnicas en el anexo metodológico) y han realizado numerosas 
otras visitas en las que han empleado su famosa, y asombrosamente 
eficaz, observación participante. 

Y, transcurridos quince años, se han sentido impulsados a hacer un 
libro que cumpla el deseo que formularon durante la campaña electoral 
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catalana de 1980: «Será interesante ver qué sucede aquí dentro de 
quince años». 

Quien escribe estas líneas sabe todos esos detalles sobre el trabajo 
de la pareja de sociólogos principales de GRUSO S.L. mucho más 
porque hace decenios que es amigo suyo que por ser el Director 
General de GRUSO S.L. Como ha ido sabiendo lo que ha ido sucediendo 
en la ciudad de Tarragona durante esos quince años, muchas veces 
antes de que sucediera, porque se lo ha venido escuchando a esa 
pareja a medida que ellos iban haciendo estudios e investigaciones. 
De nuevo a primeros de mayo del año supe lo que iba a pasar en 
la ciudad  antes de que pasara cuando me enseñaron los resultados de 
la intención de voto de la encuesta TARRAGONA 95 (véanse en el 
anexo metodológico los resultados de la encuesta preelectoral y su 
increíble ajuste con los votos reales). 

Insisto. Inevitablemente este libro aborda datos políticos. No 
solo electorales aunque también. Inevitablemente porque la actual 
coyuntura del Estado español sobredetermina la importancia de la 
expresión de las tensiones sociales y de los intereses de clase a 
través de los votos. Y porque al filo del siglo XXI sigue a la orden 
del día la compleja problemática de la articulación o no de España 
como Estado-nación unitario opuesta a la pretensión de Cataluña o 
Euskal-Herria de afirmar su existencia como naciones y de reclamar 
la soberanía y la posesión de un Estado propio. Y esa oposición 
impregna (no obsesiva pero también realmente) la vida cotidiana de  
los catalanes y específicamente de los tarraconenses. A veces 
abruptamente. La encuesta TARRAGONA 90 permitió a los autores de 
este libro, por ejemplo, medir que fueron decenas de miles los 
habitantes de la capital tarraconense que huyeron despavoridos de 
sus domicilios la noche en que un atentado de ETA provocó un 
espectacular incendio en el «rack» del polígono industrial. La 
Introducción del libro proporciona una rápida visión del marco muy 
global de la cuestión de la independencia de Cataluña que, no se 
olvide, es abiertamente defendida por la tercera fuerza parlamentaria 
catalana y es el ideal también abiertamente asumido por las juventudes 
de la primera fuerza. Y un capítulo detalla la evolución de la 
correlación de fuerzas políticas en la ciudad. 

Pero los datos políticos tienen que ver con la sucesión de los 
acontecimientos en los que intervienen el azar y los individuos. Y, 
aunque esa sucesión de los acontecimientos sea muy ruidosa y muy 
visible, lo que definitivamente cuenta para la gran, para la inmensa 
mayoría de los habitantes de un país, no es esa sucesión de 
acontecimientos sino la sorda, continua, constante, subyacente 
dialéctica de las estructuras. Lo que cuenta son sobre todo las  
modificaciones espontáneas de los hechos sociales de masas: la 
inmigración, el paro, el aumento del consumo, la inflación de los 
precios, la motorización, la precarización del trabajo, la difusión 
del uso de un idioma, los problemas de la identidad cultural y 
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nacional de los grupos de la población, el rechazo de la contaminación, 
la proliferación de los matrimonios mixtos de autóctonos con 
inmigrantes, la tendencia a la familia nuclear en detrimento de la 
familia extensa, la difusión del vídeo y el cambio en el uso del 
ocio, la veloz mundialización de la economía y el aumento de la 
mercantilización de la vida y de la creciente importancia del 
dinero 	 Y de eso es de lo que trata, sobre todo, este libro. 

Disfruto siempre con los libros de esta pareja. Cuando IP-Mark 
publicó Las campañas electorales y sus técnicas escribí al director 
una carta (que él también publicó) diciéndole: «Acabo de recibir el 
número extra que habéis dedicado, con oportunidad, a las elecciones. 
Se trata realmente de un trabajo que eleva el tono de la revista y 
que la coloca a «niveles» de publicación internacional. Realmente 
es el trabajo más serio sobre un tema del que existe escasa 
bibliografía en el país, y por primera vez se contemplan doctrinas 
autóctonas sin recurrir a la ineficaz y absurda traducción con que 
se nos tiene acostumbrados». 

También he disfutado leyendo este libro. Como espero que le suceda 
a usted, lectora o lector. 

Jaime BORRELL i BERGADA 
(Director General de GRUSO S.L.) 
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PRIMERA PARTE. UNA POBLACION DE ALUVI ON : EL 
PESO DOMINANTE DE LOS INMIGRANTES HOY EN LA 
CIUDAD DE TARRAGONA. 
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CAPITULO PRIMERO. TARRAGONA, UNA 
CIUDAD DE INMIGRANTES. 
(LA MITAD DE LOS ADULTOS SON INMIGRANTES Y MAS DE LOS 
DOS TERCIOS CUENTAN CON PADRE Y MADRE —O UNO DE LOS DOS—
NACIDOS FUERA DE CATALUÑA) 

1. EL EXPLOSIVO CRECIMIENTO DE LA POBLACION DE PROVINCIA DE TARRAGONA 
Y DE SU CAPITAL EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX. 

¿Quién fué el Príncipe cuyo beso despertó a la Bella Durmiente?. 
¿Quién hizo crecer de repente la población de la provincia de 
Tarragona?. Porque durante más de cien años, del censo de 1857 al 
de 1960 esa población permaneció prácticamente estancada. Más de 
cien años, de 1857 a 1960, tardó la provincia de Tarragona en 
aumentar su población en 41.000 personas. Compárese con una provincia 
despierta, por ejemplo la de Vizcaya, que en solo cincuenta y tres 
años, de 1857 a 1910, experimenta un aumento de su población 
(189.000 personas) que multiplica por cuatro veces y media aquél 
que a Tarragona le costará más de cien años. Alcanzando casi con su 
población de ese año de 1910 (un total de 349.923) la que todavía 
tardaría otros cincuenta años en lograr la provincia de Tarragona. 

Pero precisamente en 1960 algún Príncipe despertó a la Bella Durmiente. 
En 1960 la demografía de la provincia de Tarragona «explotó»: ganó 
69.000 habitantes en el decenio siguiente pasando de los 362.679 
habitantes de 1960 a los 431.961 de 1970. Y volvió a ganar otros  
84.000 habitantes en el período 1970-1981, subiendo a los 516.078 
del censo de 1981. Aunque ralentizó su crecimiento (sólo 28.000 
más) en los diez años siguientes para llegar a los 544.457 del 
censo de 1991. 

Es imprescindible que ahora mismo nos apresuremos a recordar lo 
obvio: que la provincia de Tarragona forma parte de Cataluña. 
Porque es imprescindible enmarcar el explosivo crecimiento de la 
población tarraconense en el también explosivo crecimiento de la 
población catalana en su conjunto. 

En efecto, es fundamental entender que en el tercer cuarto del 
siglo XX Cataluña experimentó un cambio absolutamente sin precedentes. 
Porque su población saltó de poco más de tres millones doscientas 
mil personas en 1950 a cinco millones seiscientas sesenta mil en 
1975. Un aumento del 75% que se valora bien recordando que en el 
mismo período la población total del Estado español tan sólo creció 
un 28%. Entiéndase bien: donde en 1950 había cuatro personas pasó  
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a haber siete en 1975. Fue un brutal cambio cuantitativo. 

Brutal, porque ese aumento de la población transformó/destruyó el 
territorio y sus usos. En colaboración muy estrecha con la «explo-
sión» del fenómeno turístico que convirtió a Cataluña en la resi-
dencia temporal de millones y millones de turistas cada año. 

Pero, además, y por encima de ello fue un cambio cualitativo. 
Porque en gran medida se produjo gracias a una riada de cientos y 
cientos de miles de inmigrantes que, lógicamente, desconocían la 
lengua y la cultura catalana. 
Recuérdese un dato que ya hemos mencionado en estas páginas: en 
1975, cuando murió el dictador Franco, había ya más de dos millones 
(2.172.262) habitantes de Cataluña que habían nacido fuera de ella 
y que representaban nun 38,4% de la población. (CIDC 1981: 22). 

Teniendo ya bien en mente ese marco catalán del proceso, volvamos 
ahora al crecimiento de la población de la provincia de Tarragona. 
Como siempre sucede en el Modo de Producción Capitalista, ese 
crecimiento fue desigual, concentrándose exageradamente en dos de 
las diez comarcas de la provincia de Tarragona, además las dos 
contiguas: la del Tarragonés y la del Baix Camp. La comarca del 
Tarragonés multiplica por dos su población de 1950 (58.140) a 1970 
(106.090) y vuelve a ganar más de cuarenta mil habitantes de 1970 
a 1981. De forma que en treinta años ha triplicado su población. 
Para estancarse en los años ochenta. 

Año 	N° de habitantes de hecho  

1830 	25.465 
1887 	51.229 
1900 	45.576 
1950 	58.140 
1960 	65.485 
1965 	82.688 
1970 	106.090 

Año 	N° de habitante de derecho 

1975 	132.887 
1981 	149.411 
1986 	149.090 
1991 	112.801 

(Fuentes: Población de hecho 1830 y 1887 (RODRIGUEZ y D'ALOS 1978: 
74) 
Población de hecho 1900, 1950, 1960, 1965 y 1970 (RECOLONS 1976: 
tabla 30). Población de derecho 1975, 1981, 1986 (INSTITUT 
D'ESTADISTICA DE CATALUNYA 1991: 66) . 
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La población de la contigua comarca del Baiz Camp, que en 1830 casi 
duplicaba a la del Tarragonés y no fué superada por ella hasta 
1967, presentaba en 1950 una población de hecho (63.044) casi 
idéntica a la de 1887 (61.040). Empieza el despegue más lentamente 
alcanzando en 1960 la cota de 68.673 habitantes, acelera para 
llegar a la de 83.770 en 1965 y a 92.710 en 1970. Las poblaciones 
de derecho de 1975 (107.055), de 1981 (118.189) y de 198& (123.745) 
muestran un crecimiento menor que en el Tarragonés aunque más 
sostenido. 

Todavía dentro de esas dos comarcas el crecimiento de la población 
se ha concentrado en un área más reducida que la que ambas abarcan. 
La que los sociólogos de GRUSO S.L. hemos descubierto y bautizado  
como Conurbación TAR-RE (TARRAGONA-REUS), y que incluye (además de 
esos dos municipios) a los municipios de Vila-Seca, Salou, Constantí, 
Perafort, la Pobla de Mafumet y El Morell. En el Censo de Población 
de 1960 esa Conurbación TAR-RE no llegaba a sumar cien mil habitantes 
de hecho (tenía tan sólo 95.440). Pero en los cinco años siguientes 
dió un salto de más de veintisiete mil y en el Padrón de 1965 sumó 
ya 123.247. Siguió creciendo deprisa, otros veintinueve mil más, en 
el siguiente lusto y en el Censo de 1970 sumó ya 152.635. Aceleró 
la carrera añadiendo cuarenta y tres mil más en el lustro siguiente 
y en el Padrón de 1975 ya sumó 195.692. Aunque, como ya hemos 
indicado, el ritmo se ralentizó después de esa fecha (creciendo 
«sólo» veintisiete mil en los seis años siguientes) la Conurbación 
pasó la barrera de los 200.000 habitantes en el censo de 1981 
(sumando 218.263) y acumulando el cuarenta y dos por ciento (42%) 
de la población de hecho de la provincia. En el Padrón de 1986, 
estancado ya prácticamente el flujo poblacional, sumó 222.389 con 
un escaso aumento de cuatro mil habitantes en cinco años. En el 
censo electoral de 1988 sumaba 160.507 electores mayores de 18 
años, el 40% del censo electoral provincial. En el de 1995 tan sólo 
los cuatro municipios más grandes de la conurbación (Tarragona, 
Reus, Vila-Seca y Salou) sumaron ya 178.610 electores y ya sólo los 
dos más grandes (Tarragona y Reus) sumaban holgadamente más de 
200.000 habitantes (204.689). 

Pero sin duda es la propia Tarragona capital la que concentra sobre 
todo el crecimiento y sobre todo la que genera el asombro al 
comprobar la brusquedad del mismo. Porque Tarragona capital tarda 
casi cien años (de 1857 a 1955) para crecer sólo en 21.000 habitantes  
pero luego en nada más que los diez años de 1960-1970 da un salto 
de 33.000. Digamos primero que Tarragona capital emplea cuarenta 
años de la segunda mitad del siglo XIX para ver crecer su población 
de hecho en siete mil trescientas treinta y cinco personas: de las 
18.023 del Censo de Población de 1857 a las 25.358 del Censo de 
1897. (Hablamos ahora del municipio de Tarragona sin incluir las 
poblaciones de los municipios agregados al suyo durante el siglo 
XX: Tamarit antes del censo de 1950 y La Canonja en 1964). He aquí 
esa evolución: 
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Año del Censo 	N° de habitantes de hecho 

1857 
1860 
1877 
1887 
1897 
1900 

18.023 
18.433 
23.046 
27.225 
25.358 
23.423 

Hay que advertir que la evolución posterior de la población de 
Tarragona capital durante lo que va transcurrido del siglo XX 
(contemplando ya para todo el siglo el término municipal de Tarragona 
más los de Tamarit y La Canonja) presenta tres caras bien diferentes. 

En la primera mitad del siglo tarda todavía 50 años en crecer 
quince mil habitantes desde los veinticinco mil de 1900 hasta los 
cuarenta mil del año 1950. Pero luego vive un período de 20 años de 
crecimiento explosivo: en tan sólo los cinco años del período 1955-
1960 crece ya cinco mil para dar un fabuloso salto de treinta y tres 
mil habitantes del censo de 1960 al de 1970, otro aún más fabuloso 
de veintitres mil pero tan sólo en los cinco años que van del censo 
de 1970 al padrón de 1975, en el que supera la cota de los cien mil 
habitantes. 

En el tercer período se ralentiza el incremento: aunque todavía 
crece diez mil habitantes en tan sólo los cinco años que van de 
diciembre de 1975 a marzo de 1981 eso supone ya un ritmo menos que 
la mitad del logrado por el lustro anterior, produciéndose ya muy 
claro el estancamiento en el período intercensal 1981-1991. (El 
retroceso de 1986 se debe probablemente más a la peor calidad 
estadística de los padrones municipales que a la realidad). 

He aquí los datos de la evolución de la población de hecho de 
Tarragona capital en lo que va de siglo XX, según los Censos y 
Padrones de la población: 

Año del Censo o Padrón 	N° de habitantes de hecho 

1900 	 25.207 
1910 	 25.009 
1920 	 29.632 
1930 	 32.379 
1936 	 31.412 
1940 	 37.120 
1945 	 37.770 
1950 	 40.084 
1955 	 40.850 
1960 	 45.273 
1965 	 57.428 
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1970 78.238 
1975 101.619 
1981 111.689 
1986 106.495 
1991 112.801 

(Fuentes: 
-Para los censos decenales de 1900 a 1981: Paulino García 
Fernández: Población de los actuales términos municipa-
les 1900-1981, Madrid, Instituto Nacional de Estadísti-
ca, 1985, página 165. 
-Para 1936 :Marc-Aureli VILA :Les comarques de catalunya 
-Para los padrones municipales de 1945, 1955, y 1975: 
CIDC (CONSORCI D' INFORMACIO I DOCUMENTACIO DE CATALUNYA) : 
Padrones municipales de Cataluña 1945, 1955, 1965 y 1975, 
Barcelona, CIDC, 1977, páginas 33 y 36. Para el de 1965 
CIDC. 

-Para el padrón municipal de 1986: INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADISTICA: Poblaciones de derecho y de hecho de los 
municipios españoles. Padrón Municipal de Habitantes de 
1986, Madrid, INE, 1987, página 162. 

-Para el censo de 1991: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTI-
CA: Anuario Estadístico de España 1993, Madrid , INE, 199 
, página 511.) 

Aumentar la población cuatro veces más en veinte años (en el 
período 1955-1975) que en los cincuenta y cinco anteriores, multi-
plicar la población por dos veces y media en esos veinte años, 
supone más que una verdadera revolución demográfica. Es, metafóri-
camente, una mutación genética. Porque, literalmente, los genes 
han cambiado. Y la ciudad entera ha mudado de vida, de aspecto, de 
actividad, de costumbres, de virtudes y de pecados. 

Hasta 1955 Tarragona capital era una perezosa, lenta, pacata y 
somnolienta capital administrativa y arzobispal, más interesante 
por las muy importantes ruinas de lo que edificaron sus antiguos 
habitantes en siglos pasados que por los hechos y los dichos de los 
actuales. 

OJO COMPLETAR CON DATOS DE 1991 EL GRAFICO N° 7 «eVOLUCIÓN DE 
LA POBLACIÓN DE HECHO DE tARRAGONA CAPITAL 1857-1986 DEL 
TRABAJO «1991: LOS CATALANES NO SON SEIS MILLONES» PAGINA 24. 

HACER NOTA PARA EXPLICAR DIFERENTE BASE SIGLO XIX 
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Es importante no olvidar que Tarragona capital es una ciudad con 
más de dos mil años de edad, bastantes más si se cuentan desde el 
establecimiento militar romano durante la Segunda Guerra Púnica. 
Los ejércitos romanos al mando de Cn. Cornelio Escipión desembarcaron 
en Ampurias el 218 antes de Cristo con el fin de contrarrestar la 
ofensiva de Aníbal en Italia. Esos ejércitos no tardaron en utilizar 
la óptima posición de Tarragona para convertirla en su principal 
base militar. Fue el año 45 a.C. cuando Julio César convirtió a 
Tarraco en colonia de derecho romano con el nombre de Iula Urbs 
Triunfalis Tarraco. En el 27 a.C. el emperador Augusto, que vivió 
en Tarraco, la nombró capital de la Provincia Citerior o Tarraconensis. 
A partir de entonces se lleva a cabo un notable programa de acción 
urbanística, muchos de cuyos resultados (el pretorio y el circo y 
el Foro y el anfiteatro y las calzadas y las murallas y el acueducto 
y el alcantarillado, además de los cercanos sepulcro-torre llamada 
de los Escipiones, mausoleo de Centelles, arco triunfal de Bará y 
cantera del Medol) permanecen hoy ante los ojos de los actuales 
habitantes y de los turistas, como reliquias de las joyas 
arquitectónicas que los romanos dejaron tras sus seis siglos de 
permanencia en la Imperial Tarraco. 

No son las únicas reliquias conservadas del pasado. Ahí están la 
necrópolis cristiana y la iglesia románica del Miracle, la fantástica 
catedral con su claustro románico-gótico y su mihrab árabe, las 
calles y las casas del barrio medieval 	 

El peso del pasado puede ser dominante, aplastante, cuando una 
población se adormece. Hasta hace cuarenta años -que no son nada, 
un suspiro para una ciudad bimilenaria - la impronta de la Tarragona 
medieval, arzobispal, parecía la aplastantemente dominante. 

En 1780 el Arzobispo de Tarragona era uno de los personajes con más 
rentas de España. Pero no era una prosperidad nueva. Porque quinientos 
años antes, en 1282 el Arzobispo de Tarragona era lo suficientemente 
rico como para armar y mantener a sus expensas doce galeras al 
servicio del rey. 

No resulta fácil evitar la tentación de asociar el carácter episcopal 
de Tarragona capital con sus largos períodos de estancamiento. Pero 
hoy Tarragona capital ni es ya una ciudad predominantemente episcopal 
ni está estancada. Rebosa sobre su hinterland. Repitámoslo: la 
soñolienta, administrativa, episcopal y vetusta Tarragona de los 
45.000 habitantes de 1960 se muda en la Tarragona de 101.000 
habitantes de 1975. 

Un proceso de cambio de esta envergadura es el ejemplo más vivo de 
la validez del teorema que afirma que «cambios cuantitativos producen 
cambios cualitativos». La Tarragona de 1975 no es sólo una ciudad 
diferente. Más ágil, más segura de sí misma, liberada de su secular 
complejo de inferioridad padecido durante el siglo XIX y la primera 
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mitad del XX respecto de Reus. Nada revela mejor ese cambio de 
talante, de espíritu colectivo, de personalidad, que el nuevo 
estilo de las asociaciones de comerciantes de Tarragona capital. 

Es, además, una ciudad con otra ciudad nueva surgida a su costado. 
Como Eva fuera creada de una costilla de Adán, los Barrios de 
Poniente han surgido del costado de la episcopal Tarragona. Y de 
nuevo la capitalina Tarragona ha tenido clase obrera de masas. Y 
reivindicaciones, y huelgas y manifestaciones y bolcheviques 
comunistas. Muy domesticados es cierto, pero bolcheviques. Si. 
Cambios cuantitativos han producido cambios cualitativos. 

Volvamos ahora a nuestra pregunta inicial: ¿Quién fué el Príncipe 
cuyo beso despertó a la Bella Durmiente?. ¿Quién hizo crecer de 
repente la población de la provincia de Tarragona?. ¿Quién en 
concreto a la de Tarraganona capital?. 
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2. ¿QUIEN HIZO CRECER LA POBLACION DE LA PROVINCIA Y DE LA CAPITAL? 
¿EL TURISMO O LA INDUSTRIA?. 

Son preguntas cuya respuesta resulta crucial. Porque plantea el 
nudo del conflicto que desde hace treinta años es como un volcán 
plantado en mitad de la vida social, cultural, económica y política 
de la provincia de Tarragona. Y que, como todo volcán, alterna 
períodos de aparente calma con súbitos y furiosos momentos de 
violenta actividad. Porque sucede que la provincia de Tarragona, la 
Bella Durmiente, ha sido poliándrica: la han besado y despertado 
DOS Príncipes distintos que no se llevan nada bien: el turismo y la 
industria. 

Dos Príncipes que, además, aparecieron en momentos distintos y 
besaron en sitios diferentes. 

El turismo actuó de forma más extensa que la industria, influyendo 
en amplias zonas de la provincia, práctiocamente en todo su largo 
litoral y en no pocos enclaves del interior. El turismo, además y 
sobre todo, empezó ANTES que la industria a cambiar la estructura 
económica, demográfica y de actitudes y valores de la provincia de 
Tarragona. El turismo DIO PRIMERO y, por eso, DIO DOS VECES. A 
mediados de los años sesenta los españoles que iban al cine (y 
entonces iban muchos) conocieron Tarragona gracias a «La gran 
familia», una película de «heroica y feliz familia numerosa» - 
protagonizada por Alberto Closas, Jose Luis López Vazquez y Amparo 
Soler Leal- en la que se vertía propaganda franquista a carretadas. 
Explicando a las sufridas familias españolas que el Régimen ponía 
a su alcance las vacaciones en el mar en una Residencia de la 
Organización Sindical como aquella de Tarragona. El hecho es que la 
primera imagen de Tarragona masivamente difundida vehiculaba tal 
imagen unida a la del turismo en la playa. 

En la memoria, consciente o no, de la población está impreso muy 
profundamente el mensaje de que fué el turismo el primero que 
empezó a proporcionar prosperidad a Tarragona, el primero que 
empezó a hacer más soportable el dogal del hipócrita puritanismo de 
costumbres que el nacionalcatolicismo español imponía hasta limites 
grotescos mediante su simbionte (la genocida dictadura franquista). 
En esa memoria profunda, el turismo se asocia con el primer alivio 
experimentado en la larga noche de piedra de la dictadura de 
Franco. Con las primeras bocanadas de aire fresco procedentes del 
extranjero que renovaban el fétido ambiente mezclado de incienso y 
cera con sangre de aquella cárcel de pueblos y de clases que fué la 
dictadura franquista. 

Es una baza psicológica a favor del turismo que sería absurdo 
ignorar. No funciona ya más que en la gente que tiene 50 o más años. 
Pero esa gente ocupa muchos puestos oficiales o privados que le 
convierten en influyentes locales o cosmopolitas (en la terminologia 
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de MERTON). Por otra parte los beneficios del turismo están más 
dispersos y son más palpables que los de las químicas. 

En Tarragona capital el Príncipe fué el otro: la industria. Más 
específicamente, la industria química. Por supuesto, la «culpa» 
del cambio de Tarragona capital ha sido de la industrialización. En 
el horizonte visual de la episcopal Tarragona se han alzado como 
orgullosos falos las enhiestas chimeneas de las fábricas. Que han 
escrito en el cielo, con los trazos sucios de sus humos, el rotundo 
y definitivo mensaje: aquí llegó la industria, aquí está y aquí se 
queda. 

Es casi inacabable la relación de autores y de obras que han 
descrito y analizado ese proceso. Presentaremos aquí sólo tres 
botones de muestra: 

«Ya desde finales de los cincuenta (alrededor de 1957) confluyen 
una serie de factores que sin duda beneficiarán a la ciudad de 
Tarragona y sus inmediaciones, zona erigida en foco de atracción 
industrial. En efecto, en estas fechas la industria comenzaba 
a gozar de ciertas ventajas que favorecían su ubicación. El 
propio Ayuntamiento de Tarragona adquiere los terrenos de 
Entrevías, con la idea de venderlos asequiblemente a las 
empresas interesadas. A su vez, otros elementos como la escasa 
conflictividad laboral que registraba Tarragona y la 
descongestión industrial que se hacía necesaria en la «vecina» 
ciudad de Barcelona, incidirán notablemente en la proyección 
industrial de esta zona 	Desde 1958 se inicia un importante 
proceso de industrialización centrado principalmente en la 
ciudad de Tarragona y sus alrededores; posteriormente, hacia 
1965 se instalarán las primeras industrias petroquímicas. A 
partir de esta última fecha se distinguen dos fases: la)  1965--
1970 aproximadamente, centrada en el polígono industrial de 
Entrevías; y 2a) 1971-1980, referida principalmente a la zona 
de La Pobla de Mafumet y sus inmediaciones. Así pues, a partir 
de 1965 y hasta 1979 se lleva a cabo la instalación de la 
industria petroquímica en las proximidades de la ciudad de 
Tarragona. 	Así, la ciudad de Tarragona, antes un mero  
núcleo de población limitado en gran medida a la actividad  
portuaria y burocrática, con escasa tradición industrial,  
experimentará un espectacular desarrollo.»  (Roberto del Amo: 
El impacto de la industria petroquímica en el medio rural, 
Tarragona, Ajuntament de la Pobla de Mafumet, 1988, página 29) 

«Tractant de química, l'ocupació generada directament pel 
sector -soi fa o no fa unes 4.000 persones- és molt modesta en 
relació a la importancia de la inversió. D'altra banda, la 
creació d'un complex ha requerit la participació d'empreses 
d'enginyeria i d'installació que han donat feina temporalment 
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a força má d'obra. Finalment, la petrolquímica proporciona 
uns 1.000 llocs de treball en serveis de manteniment. 

Per a estimar l'impacte total del complex sobre la zona cal 
considerar, a més, el tránsit que genera. Hom calcula que 
assoleix al voltant del 70% del tráfic portuari total, ames 
del ferroviari i per carretera. En conjunt, hom considera que 
a l'entorn de la petrolquímica hi ha unes 1.500 persones 
dedicades al transport dels seus productes. Si afegim a aquesta 
xifra l'impacte sobre les activitats comercials, de serveis 
personals i de construcció d'habitatges, podem deduir que la  
petrolquímica comportará en conjunt un creixement aproximat  
de 40.000 habitants a la zona.»  (Pere Lleonart: Els atractius 
industrials de 29 ciutats de Catalunya, Barcelona, BANCA CATALANA 
Servei d'Estudis,1980, páginas 87 y 90) 

«Ens trobem davant d'una situació que ben bé pot indicar que 
la majoria de treballadors deis nuclis industrials al redol de  
Tarragona viuen a la capital, i que hi ha hagut un tansvasament 
important de persones ocupades en altres llocs cap a la 
indústria. Aquests transvasaments intersectorials de 
treballadors, pero, no mitiguen un fet produït a la comarca, 
i és el fet que la major part del'augment de la població no 
s'ha degut directament a l'ocupació industrial; hi ha tingut  
molt mes importancia l'efecte multiplicador de la mateixa 
industrialització, que ha permés un creixement de la base  
demográfica molt per damunt de l'efecte directe de l'ocupació  
industrial creada.»  (Joaquim Margalef i Llebaria : El Tarragonés. 
Estructura económica. Expansió industrial i desequilibris 
sectorials, Barcelona, Caixa d'Estalvis de Catalunya, 1979, 
página 151) 

Conflictivo asunto. Porque eso significa que no han sido los turistas  
los que han hecho crecer a Tarragona capital aunque fueron los  
turistas, eso sí, los que hicieron crecer a Salou. Salou, el puerto 
cercano a Tarragona y engullido ya por la conurbación que como una 
ameba voraz se ha extendido desde el viejo casco arzopispal en 
todas direcciones. 

Salou, el de la historia larga (Rufus Festus Avienus hacía ya 
mención de Salauris -Salou- en el siglo IV antes de Cristo) el de 
la historia importante, profunda. Y cambiante. El puerto de Salou, 
célebre en la Edad Media. El puerto de Salou, del que parte la 
expedición que conquista Mallorca. El puerto de Salou que Pierre 
Vilar califica como «puerto muy importante en la Edad Media para 
las operaciones militares». El puerto de Salou por el que todavía 
entre 1771 y 1774 se embarcan 20.500 barricas de aguardiente refinado, 
30.124 de aguardiente sin refinar, 106 barricas de anisete, 8.918 
barricas de vino, 41.657 sacos de avellana sin cascar y 4.220 en 
grano. Pero que en 1780 ve sumar a Salou a la lista de parajes 
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«despoblados» porque las incomodidades y dificultades del paraje 
desvían las actividades a Vila-Seca (que multiplica por cinco su 
población de 1718 a 1787). El puerto de Salou, convertido a partir 
de los años cincuenta en «Playa de Europa», luego en centro turístico 
de masas y capital turística indiscutible de la Costa Daurada, 
núcleo enfrentado a Vila-Seca hasta el reciente divorcio, aunque 
los divorciados «compartan el hijo» (el Parque de Atracciones PORT 
AVENTURA) . 

El puerto de Salou moderno sí que lo han hecho los turistas. La 
vecina capital, contigua, amenzante de accionar -al desparramarse  
en forma de mancha de aceite- como ameba absorbente de Salou, esa 
Tarragona moderna la han hecho las químicas.  Conflicto entre contiguos 
en las raíces. Conflicto en el pasado, en el presente y en el 
futuro. 

La evolución de la ciudad de Tarragona, de su comarca y de su 
provincia en la segunda mitad del siglo XX (en especial en los 
últimos veinticinco años) ha generado una problemática ecológica 
implícita y explícita en todos los cambios que han hecho de ella 
una mutante y que, en concreto, se exaspera en el enfrentamiento, 
(encarnizado, crónico, virulento, espasmódico y autoalimentado) 
industria-turismo. Porque un día la Directora General de Protección 
Civil declara (y la prensa y la radio y la televisión lo vocean) que 
«Tarragona es la provincia más peligrosa de España por la presencia 
de empresas petroquímicas y de las cuatro centrales nucleares de 
Ascó y Vandellós». Pero otro día la prensa publica que el President 
de la Generalitat «hizo una defensa de la política asumida por CiU 
tanto en la alcaldía de Tarragona como en la Generalitat en relación 
con la industria petroquímica, a la incineradora y otras. Pujol 
dijo que hay que tener coraje para defender la industria química.» 
(EL MUNDO DEL PAIS VASCO, 26.3.1995, página 29). Como otro día la 
prensa había publicado que el Alcalde Nadal, igualmente firme, 
había pronunciado una frase lapidaria con la que concluyó un discurso 
en el que había subrayado la importancia de las empresas químicas 
para el desarrollo económico y social del municipio de Tarragona: 
«La decadencia del complejo industrial significaría la decadencia 
de Tarragona». (NOU DIARI, 18.6.1994) . 

Entender a la ciudad de Tarragona de 1995 exige fotografiarla, 
radiografiarla, diseccionarla. Pero exige también, imperiosa e 
imprescindiblemente, contemplar el modo y manera de su celérico 
crecimiento en el período 1960-1981. 

Empecemos por advertir que ese explosivo crecimiento de la población 
de la provincia de Tarragona durante los decenios de los años 
sesenta y setenta que tan necesariamente hemos subrayado no pudo  
deberse (no se debió) al crecimiento vegentativo. No se produjo 
entonces ningún raro crecimiento en flecha de la natalidad ni 
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ninguna caída en picado de la mortalidad. La sencilla explicación 
de tal veloz crecimiento de la población fue la llegada de una 
riada de inmigrantes al territorio de la provincia. 

En efecto, en un antiguo trabajo nuestro viejo ya de treinta años, 
se subrayaba que en el decenio de 1951-1960 Tarragona, como el 
resto de las provincias catalanas, repetía lo que ya era una 
característica suya en el primer decenio del siglo: la baja natalidad 
y se alzaba como la provincia del Estado español con mayor tasa de 
mortalidad del decenio (11,97 por mil de media decenal) . En ese 
mismo trabajo Tarragona capital figuraba ya entre las 24 capitales 
de provincia con saldo migratorio positivo en el decenio 1951-1960, 
es decir en las que el crecimiento de la población había sido mayor 
que el crecimiento vegetativo, calculado a su vez restando de los 
nacimientos las defunciones. Si bien ocupaba aún un modesto puesto 
23° con un mínimo saldo de 120 personas (0,3% sobre la población de 
1960), apabullado respecto del saldo positivo de la capital líder 
(Madrid con un saldo de mas 402.574 personas, el 17,8% sobre la 
población de 1960). 

Alfonso G. Barbancho, el científico español especialista por 
antonomasia del tema de las migraciones interiores españolas, 
estableció que en el decenio 1961-1970 la provincia de Tarragona 
tuvo un saldo migratorio positivo de 43.670 personas, sólo superado 
por el de siete provincias. El partido judicial de Tarragona, según 
los cálculos de Barbancho, había saltado de un saldo migratorio de 
más 2.859 personas en el decenio 1951-1960 a un espectacular saldo 
de más 30.120 personas en el de 1961-1970. Llevándose la parte del 
león del mismo Tarragona capital con un saldo de más 26.868 personas. 
(Alfonso G. Barbancho: Las migraciones interiores españolas en 
1961-70, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1975, tablas 
A.3, A.2 y A.7) 

La explotación estadística de los Censos y Padrones de Población 
corroboró los resultados de esos cálculos de saldos migratorios. 

De forma que en el Censo de 1970 ya eran inmigrantes, nacidos fuera 
de Cataluña, uno de cada cuatro habitantes (el 24,6%) de la provincia 
de Tarragona. Concretamente 105.978. En 1975 el Padrón mostró que 
habían aumentado hasta ser 131.888 (el 27,6%). Volvieron a aumentar 
hasta sumar 145.739 en el Censo de 1981, pero ya se había ralentizado 
su llegada (y ya empezaban a pesar en la población como autóctonos 
los hijos de inmigrantes nacidos en Tarragona) y creció menos su 
porcentaje sobre el censo, aunque marcaron el máximo (el 28,4%) . En 
los años ochenta prácticamente cesó el flujo de inmigrantes y ya en 
el Padrón de 1986 bajó el porcentaje y presentó «sólo» 143.068 (el 
27,3%) . El Censo de 1991 contabiliza 144.216 inmigrantes (el 26,6%). 
(Las fuentes de esos datos son las siguientes: 1) Para 1970. (INE 
1973: 24) ; 2) Para 1975. (INE 1977: 62) ; 3) Para 1981. (INE 1984: 
40) ; 4) Para 1986. (INE 1989: 57) ; 5) Para 1991. (INE 1995: 328) 
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Esa riada inmigratoria se desparramó por toda la provincia. Pero no 
de forma uniforme. Se volcó notablemente en unas comarcas muchísimo 
más que en otras. He aquí la ordenación de las comarcas de la 
provincia de Tarragona según el porcentaje de su población de 1975 
que había nacido fuera de Cataluña (CIDC 1981): 

T% habitantes de 1975 
nacidos fuera de Cataluña 

COMARCAS 

la El Tarragonés 
2' El Baix Penedés 
3' El Baix Camp 
Media provincial 
4a  L'Alt Camp 
5a La Ribera d'Ebre 

42,7 
37,3 
32,5 
27,6 
22,5 

18,6 
6a  El Montsiá 	15,6 

7ª La Conca de Barberá 14,1 
8a  El Baix Ebre 	13,1 
9a  El Priorat 	12.2 
loa La Terra Alta 	7,1 

Las tres comarcas contiguas cuyas capitales son los vértices del 
archifamoso triángulo Tarragona-Reus-Valls acumulaban ellas solas 
casi cien mil inmigrantes. El Tarragonés y el Baix Camp sumaban 
entre ellas dos solas más de noventa mil. De forma que, en realidad, 
los inmigrantes se concentraron sobre todo en la Conurbación TAR-
RE. De hecho, según la encuesta TARRAGONA 90 de GRUSO S.L. en 1990 
los inmigrantes eran MAYORIA ABSOLUTA (51%) en el censo electoral 
de la capital y llegaban a ser el 40% en el de Reus. Según esa 
encuesta, en la Conurbación TAR-RE los inmigrantes suponían el 47%  
de los adultos frente a tan sólo el 20% en el resto de la provincia 
(excluída la Conurbación). 

Un notable trabajo publicado por el Ayuntamiento de Tarragona, 
basado en el análisis del Padrón Municipal de 1986, cuantificó en 
40.928 los habitantes de Tarragona capital nacidos en el resto de 
las provincias del Estado español excluidas las catalanas. Lo cual 
suponía nada menos que el 38,6% del total de la población de la 
capital. Al que había que añadir el 1,5% de habitantes nacidos en 
el extranjero para sumar en definitiva un 40,1% del total de la 
población de 1986 de Tarragona capital nacidos fuera de Cataluña. 
Nótese que en este caso, como en el de los Censos y Padrones antes 
citados, seguimos hablando de población total, de todas las edades 
y no de mayores de 18 años, de adultos, que son los entrevistados 
en nuestras encuestas. (Vide datos en Santiago Roquer: Atlas 
demográfico y electoral de la ciudad de Tarragona, Tarragona, 
Ajuntament de Tarragona, 1989, pág. 11). 
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¿Por qué vinieron tantos?. ¿Por qué esa riada de inmigrantes sobre 
la provincia de Tarragona, concentrada sobre todo en su capital?. 
Nosotros obtuvimos una respuesta de viva voz a esas preguntas 
cuando en 1972 realizábamos trabajo de campo en las entonces barriadas 
de chabolas de inmigrantes en Tarragona capital. Nuestras preguntas 
sobre cómo y por qué se habían venido a vivir «así» a Tarragona 
recibieron esta lapidaria respuesta: «porque allí no comíamos y 
aquí sí». 

ojo citar aquí Candel Prefaci de Els altres catalans vint anys 
despres 

ojo citar aquí Leyes de las migraciones de Ravenstein REIS n° 
32 pág 12 

La riada de inmigrantes que llegó a Tarragona capital, sobre todo 
en el período 1961-1975, tiene una explicación sencilla: vinieron 
expulsados por la miseria que los trabajadores sufrían en sus 
regiones de origen y atraidos por el trabajo y los ingresos de 
Tarragona. Trabajo e ingresos sobre los cuales las noticias se 
difundían eficazmente boca a oreja, por teléfono y por carta, por 
relatos fanfarrones en vacaciones, desde los que ya estaban instalados 
en Tarragona a familiares, vecinos y amigos de los lugares de 
origen. 

Números cantan. En 1955 la renta regional per cápita en Andalucia 
era de 9.659 pesetas (de 1955) . La de Extremadura era de 7.368 y la 
de Murcia de 8.463. Y la de Cataluña 19.888. El 69% de la población 
activa extremeña, el 57% de la andaluza y el 55% de la murciana 
trabajaban (si tenían trabajo) en el sector agrario frente a sólo 
el 20% en Cataluña. 

Números cantan. De 1955 a 1975 los ingresos anuales «per cápita» en 
pesetas constantes (de 1975) saltaron en la provincia de Cáceres de 
32.243 a 85.924 pesetas. Los de Granada, de 33.347 a 85.993. Los de 
Jaén, de 35.216 a 89.492. Los de Tarragona de 60.929 a 161.447 
pesetas. 

Números cantan. De 1955 a 1975 se doblaron con holgura en la 
provincia de Tarragona los empleos asalariados en la industria. Se 
crearon 26.603, pasando de los 19.481 de 1955 a los 46.084 de 1975. 
En Cáceres los empleos asalariados en la industria disminuyeron de 
los 11.871 de 1955 a los 10.689 de 1975. En Jaén crecieron pero sólo 
de los 22.128 de 1955 a los 26.183 de 1975. (Servicio de Estudios 
del Banco de Bilbao: Renta Nacional de España y su distribución 
provincial. Serie homogénea 1955-1975, Bilbao, Banco de Bilbao, 
1978, páginas 85, 104, 157 y 158) 
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Hay pocas dudas (ninguna en realidad) de que el crecimiento explosivo 
de la población de la provincia de Tarragona y de su capital en el 
período 1961-1975 se produjo como resultado de una masiva llegada 
de inmigrantes y de que ésta se originó por el doble juego combinado 
de la expulsión motivada por la miseria y el paro en origen y de la 
atracción del trabajo y los mejores ingresos en Tarragona. 

Vamos ahora a explorar las huellas de ese proceso en la población 
de Tarragona capital usando como lupa los datos de la encuesta 
TARRAGONA 95. 

Porque no es posible entender bien nada de la actual ciudad de 
Tarragona si no se sabe (y se tiene muy en cuenta) que es ciertamente 
una ciudad catalana, una capital de provincia catalana, pero una 
ciudad catalana con nítido y claro predominio cuantitativo del 
bloque formado por los inmigrantes y los hijos de inmigrantes entre 
sus adultos. 

Citaremos en este momento un solo pero significativo ejemplo. No 
hay forma de valorar correctamente el hecho de que en la encuesta 
TARRAGONA 95 hayamos encontrado que el 75% nos diga que puede  
hablar catalán si no se contempla ese hecho lingüístico a la luz de 
otro dato de la encuesta: el de que el 60% nos haya dicho que su 
padre y su madre han nacido fuera de Cataluña y otro 10% que ha 
nacido fuera de Cataluña uno de los dos. 

Recomendamos por eso ahora al lector la máxima atención al repaso 
que vamos a dar a ese caracter predominantemente de aluvión, fruto 
de la inmigración, de la población adulta de la ciudad de Tarragona. 
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3. LA MITAD SON INMIGRANTES (LO SON EL 76% DE LOS DE 46 A 60 AÑOS) 
Y SOLO EL 10% SON HIJOS DE MATRIMONIO MIXTO. Y HAY MUCHOS ANDALUCES. 

Es preciso hacer enfática y solemnemente una advertencia al lector 
de este Informe: recuerde SIEMPRE que los datos de encuesta tienen 
un margen de error máximo probable. Salvo que expresamente lo 
indiquemos, como hemos hecho páginas atrás, NO estamos manejando 
datos censales sino datos de encuesta. 

Ello tiene una importante ventaja: la de que podemos cruzar las 
características de los sujetos estudiados (por ejemplo la de autóctono 
catalán o inmigrante) con sus opiniones, actitudes o comportamientos 
también conocidos por la encuesta. Podemos así, por seguir el 
ejemplo que mencionamos antes, averiguar que sólo el 52% de los 
inmigrantes nos dicen que pueden hablar catalán frente al 96% de 
los nacidos en Cataluña que dicen que pueden hacerlo o que, 
congruentemente con ese dato y con el de homogamia que luego 
veremos, sólo el 10% de los inmigrantes usa más frecuentemente el 
catalán para hablar en casa con sus familiares mientras que lo hace 
así el 58% de los nacidos en Cataluña. Ni el Censo ni el Padrón 
preguntan por el uso familiar del idioma. 

Pero si manejar datos de encuesta tiene esa ventaja sobre el manejo 
de datos censales tiene también el inconveniente de su margen de 
error. Un dato de encuesta es SIEMPRE el punto central de un 
intervalo entre él mismo menos su margen de error y él mismo más su 
margen de error. (De ahí, por cierto, la estupidez de «la Sociología 
de dos decimales» como imbécil ostentación de precisión de una 
respuesta cuando el margen de error es más menos dos o tres o cuatro 
o -como en nuestro caso, en la encuesta TARRAGONA 95- cinco puntos) . 

Recordaremos de nuevo aquí que el margen de error dos sigma (confianza 
del 95,5%) se calcula multiplicando el porcentaje de la respuesta 
de que se trate por el resto hasta 100, multiplicando el resultado 
por cuatro y dividiendo el resultado de esta nueva multiplicación 
por el número de elementos de la muestra, para seguidamente obtener 
la raíz cuadrada del cociente hallado. O sea: e (error) igual a 4 
multiplicado por p (porcentaje de que se trate) multiplicado por q 
(es decir por lo que resulte de restar p a 100), dividido por n 
(tamaño de la muestra, número de entrevistas) y hallada la raíz 
cuadrada del cociente. 

La más sencilla prueba de esa fórmula avisa de que el error (en este 
caso el error máximo probable) se hace más grande cuanto más se 
acercan a ser 50 p y q, a repartirse las respuestas por mitad (o a 
que una respuesta concreta suponga la mitad de la muestra y las 
demás y los no contesta la otra mitad). 

Hemos traído a colación este recordatorio sobre el margen de error 
(superfluo para sociólogos y conocedores del juego del azar en las 
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muestras pero necesario para quienes no reúnen esas condiciones) 
precisamente en este momento por una buena razón. Porque en nuestras 
encuestas en Tarragona capital en 1980, 1983, 1990 y 1991 la 
división de los entrevistados entre autóctonos (nacidos en Cataluña) 
e inmigrantes (nacidos fuera de Cataluña) 
ha sido siempre cercana a ser en dos mitades: 

En 1980: 50% autóctonos, 
En 1983: 55% autóctonos, 

En 1990: 49% autóctonos, 

En 1995: 53% autóctonos, 

49% inmigrantes y 1% no contesta 
45% inmigrantes 

51% inmigrantes 

47% inmigrantes 

El margen de error máximo probable dos sigma para esas encuestas en 
el caso de reparto 50%/50% es de más menos 5% para las tres de 1980, 
1983 y 1995 (que tienen un tamaño de muestra de 400 elementos) y de 
más menos 4,1% para la de 1990 (599 entrevistas). 

Ello implica que NO podemos con nuestros datos precisar si son más 
los autóctonos o los inmigrantes entre los adultos de la capital 
porque el juego de los márgenes de error puede invertir la primacía 
hallada. LO QUE SI PODEMOS DECIR VALIDAMENTE ES QUE ES SEGURO QUE 
AUTOCTONOS E INMIGRANTES ESTAN MUY CERCA DE REPARTIRSE POR MITADES 
LA POBLACION DE ADULTOS DE LA CIUDAD DE TARRAGONA. 

Que es, precisamente, el dato estratégico, el dato clave para 
entender, para pensar correctamente a la población adulta de Tarragona 
capital. 

REPETIR AQUI GRAFICO N° 1 
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iATENCION!: DE NINGUNA MANERA ENTIENDA EL LECTOR DE ESTAS PAGINAS 
que al decir eso estamos afirmando la existencia en la ciudad de 
una irreconciliable dualidad o que estamos predicando de su población 
una segregación necesariamente conflictiva. Antes al contrario, 
los datos de nuestras encuestas reflejan con claridad un proceso de 
paulatina pero continua integración de los inmigrantes en la vida 
y la cultura catalanas de la ciudad. 

Lo que estamos haciendo es resaltar un hecho grueso, evidente, 
inesquivable, indisimulable. El de que es imposible pensar bien, 
entender bien a la ciudad si se prescinde de tener en cuenta que sus 
adultos componen hoy un conjunto de individuos que son jurídicamente 
ciudadanos de Cataluña y que ese conjunto ha surgido como resultado 
de la agregación de lo que hoy son dos subconjuntos suyos: el de los 
ciudadanos catalanes que han nacido siéndolo y el de los ciudadanos 
catalanes que han llegado a serlo habiendo nacido fuera de Cataluña. 

Es claro, y en este Informe vamos a contemplarlo, que una de las 
consecuencias de ese hecho es la existencia de otros dos hechos 
que, combinados, configuran un problema global y un manojo de 
problemas concretos. En efecto, consecuencia de aquel hecho es - 
en primer lugar- que hay en Tarragona inmigrantes que, siendo 
jurídicamente ciudadanos de Cataluña, sólo se sienten únicamente 
españoles que viven en un pedazo de España. 

En segundo lugar es también consecuencia de aquel hecho el que sean 
minoría numérica en su ciudad natal los ciudadanos catalanes nativos  
que, además ser tales, consideran que Cataluña es una nación que -  
como tal- tiene derecho a convertirse en un Estado separado del  
Estado español. 

Pero, con ser ambos hechos consecuencia de aquél, con ser la 
combinación de ambos la génesis de un problema global cierto, con 
todo y con ser -en fin- evidente que sólo quienes tengan vocación 
de hacer lo que se dice que hace (aunque no lo haga) el avestruz 
pueden ignorar la existencia del independentism catalán, NO ES LA 
UNICA (y desde luego a corto plazo no la más importante) CONSECUENCIA 
que debe tenerse en cuenta del hecho grueso y estratégico de la 
división por mitades de la población adulta de Tarragona. Veremos 
varias de ellas a lo largo de este Informe. 

Las más urgentes son las que corrigen al alza lo que llevamos 
dicho. Porque el peso de la inmigración en la ciudad de Tarragona 
es bastante mayor que ese de la mitad que hasta ahora hemos visto. 

En efecto. El peso de la inmigración es mayor porque es preciso 
tener en cuenta, además de a quienes son evidentemente inmigrantes 
por el hecho de haber nacido fuera de Cataluña, a todos aquellas 
personas que habiendo nacido en Cataluña lo han hecho de padre y 
madre inmigrantes o de matrimonios mixtos. Lo cual es obvio que les 
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transmite, por la vía inmediata del idioma materno y por la 
subsiguiente de la impregnación de modelos culturales, esquemas de 
comportamiento, jerarquía de valores y aprendizaje de actitudes y 
opiniones, muchas y muy variadas de aquellas características que 
son propias de los inmigrantes. 

El peso de la inmigración es también mayor por otra razón. Porque 
al ser un proceso prolongado durante decenios con desigual intensidad 
sus consecuencias son desiguales en los distintos grupos de edades, 
existiendo algún grupo donde el peso de la inmigración es 
aplastantemente mayor que en el conjunto de la población. 

El peso de la inmigración es también mayor todavía por otras cuatro 
razones. En primer lugar por la de que, además de los nacidos fuera 
de Cataluña, a Tarragona capital han inmigrado durante los últimos 
decenios por un lado muchos catalanes nacidos en otros municipios 
de la provincia y por otro bastantes catalanes de las otras tres 
provincias. Y aunque es claro que ambos grupos se han ahorrado los 
choques y los traumas de la inmersión súbita en otro idioma y en 
otra cultura NADIE HA PODIDO EVITAR AL PRIMER GRUPO el choque y el 
trauma inherentes al paso desde la vida y la cultura y el trabajo 
y el ocio y los ritmos rurales a los urbanos e incluso metropolitanos. 

Y es también mayor porque hay un grupo pequeño de inmigrantes que 
sin embargo poseen un gran poder y una gran influencia. Son los 
inmigrantes que han venido a la ciudad no a buscar en ella el 
trabajo que no encontraban en sus lugares de origen sino a ejercer 
su profesión. Se dividen en dos subgrupos, ambos de notable influencia 
y con notable poder. Por un lado están los funcionarios y delegados 
del poder central, del Estado español. Ellos son la «tonga manus», 
la larga mano del Estado español, los que ejercen sobre los súbditos 
tarraconenses del Estado español el poder del mismo: jueces, policías, 
militares, delegados gubernamentales, inspectores de Hacienda, etc, 
etc. Por otro lado están los inmigrantes que son ejecutivos y 
técnicos (españoles o no) de las empresas multinacionales que son 
la punta de lanza de la economía de la ciudad. 

Y es también mayor porque en la pluralidad de orígenes funciona 
también la desigualdad de forma que algún origen concreto (el 
andaluz) tiene el volumen suficiente como para generar núcleos de 
concentración de vivencias que mantienen y magnifican los efectos. 

Y, en fin, es también mayor porque el asentamiento en la ciudad ha 
sido también desigual. De forma que hay barrios donde el peso de la 
inmigración es no ya mayoritario sino aplastantemente mayoritario. 

Vamos ahora a repasar esos hechos. 
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3.1. El peso de la inmigración en la ciudad de Tarragona es 
bastante mayor que el 50% porque siete de cada diez adultos 
son hijos de padre y madre inmigrantes (el 61%) o de matrimonio 
mixto de nativo e inmigrantes (el 10%) y porque la desigual 
fecha de la llegada confiere desigual peso a la inmigración en 
los distintos grupos de edades. 

Permítanos el lector de este libro que, arrimando el ascua a 
nuestra sardina (al fin y al cabo los redactores somos sociólogos 
profesionales y vivimos -entre otras cosas- de hacer encuestas), 
subrayemos la potencia de la herramienta encuesta y su comparativa 
mayor eficacia sobre el mero uso de la lectura de las publicaciones 
de los Censos y Padrones para conocer la realidad de una población. 

En efecto, no hace falta una encuesta para saber que la población 
adulta de Tarragona capital se divide prácticamente por mitades 
entre nacidos en Cataluña o fuera de ella porque esa información se 
puede deducir (con alguna dificultad) de los Censos y Padrones 
publicados. 

Pero si uno se queda en la apreciación de que la población adulta 
de la capital de Tarragona se divide por mitades entre autóctonos 
e inmigrantes infravalora el peso real del fenómeno inmigratorio en 
la ciudad. 

Porque sucede que alrededor de los dos tercios de los adultos de 
Tarragona capital son hijos de un padre nacido fuera de Cataluña o 
de una madre nacida fuera de Cataluña. 

REPETIR AQUI GRAFICO N° 3 

Y GRAFICO N° 4 
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Aún más: seis de cada diez son hijos de padre Y madre nacidos fuera 
de Cataluña y otro de cada diez hijo de matrimonio mixto, en el que 
uno de sus progenitores ha nacido fuera de Cataluña. De forma que 
el peso de la inmigración en la población adulta de Tarragona 
capital NO se limita a la práctica mitad que ha nacido fuera de 
Cataluña sino que se amplía a otra cuarta parte que experimenta el 
influjo de la inmigración por la poderosa vía que supone el que su 
padre y su madre o uno de los dos hayan nacido fuera de Cataluña. 

LO CUAL SIGNIFICA QUE TARRAGONA ES UNA CIUDAD EN CUYA POBLACION 
ADULTA EL INFLUJO DE LA INMIGRACION ES PREDOMINANTE. Tarragona es 
una ciudad catalana poblada predominantemente por nacidos fuera de 
Cataluña o hijos de nacidos fuera de Cataluña, por inmigrantes o 
hijos de inmigrantes. 

Este hecho estratégico para la comprensión de la realidad de la 
población de la ciudad, para la comprensión de su estructura y de 
su dinámica, sólo puede conocerse hoy en el Estado español por vía 
de encuesta porque las publicaciones de los Censos y Padrones no lo 
reflejan. Es cierto que la información sobre el mismo existe en las 
hojas censales y padronales cumplimentadas por los ciudadanos. 
Pero sería preciso hacer una tabulación ad hoc de las mismas, 
censal o por muestreo. Es decir, hacer una encuesta a través de los 
testimonios escritos de los ciudadanos. 

Los datos que acabamos de exponer están sólidamente establecidos 
por nuestras sucesivas encuestas en Tarragona. La TARRAGONA 95 nos 
dice que han nacido fuera de Cataluña el 65% de los padres y el 67% 
de las madres de las personas entrevistadas. Porcentajes casi 
idénticos a los hallados en la encuesta TARRAGONA 90. Y congruentemente 
diferentes de los de la encuesta TARRAGONA 80. 

En la encuesta de 1980 contabilizamos como nacidos fuera de Cataluña 
el 55% de los padres y el 57% de las madres, porcentajes que debían 
ser (margen de error aparte) uno o dos puntos mayores habida cuenta 
de que entonces nos faltaban (por falta de contestación) los datos 
del lugar de nacimiento de los padres del 3,5% de los entrevistados. 

En cualquier caso las diferencias de los datos de 1980 con los de 
1990 y 1995 son totalmente lógicas. Porque sabemos que el grueso de 
la inmigración se produjo en Tarragona capital en los decenios 
1961-1970 y 1971-1980. Por lo que en 1980 todavía no habían llegado 
a tener los 18 años necesarios para ser encuestados buena parte de 
los hijos de los inmigrantes de esos decenios que sin embargo sí 
los habían cumplido ya en 1990 y 1995. 

Saber que han nacido fuera de Cataluña el 65% de los padres y el 67% 
de las madres de las personas entrevistadas es importante y 
significativo. Pero aún lo es más saber cuántas de esas personas 
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entrevistadas tienen padre Y madre nacidos fuera de Cataluña o 
dentro de ella. Los datos de la encuesta TARRAGONA 95 nos distribuyen 
así la población adulta de la capital: 

-El 61% son hijos de padre y madre nacidos fuera de Cataluña 

-El 27% son hijos de padre y madre nacidos en Cataluña 

-El 10% son hijos de matrimonios o parejas mixtos 

-Faltan datos del 2% 

De forma que siete de cada diez adultos de Tarragona capital son 
hijos de padre y madre inmigrantes o de matrimonio mixto. (Los 
datos de la encuesta TARRAGONA 90 son casi idénticos, con dos 
puntos más para los hijos de padre y madre autóctono y cero sin 
datos) . 

Cruzando esa información con la de si la persona entrevistada es 
nacida o no en Cataluña tenemos la siguiente distribución de la 
población adulta de la capital tarraconense: 

-El 45% son personas nacidas fuera de Cataluña e hijos de 
padre y madre nacidos fuera de Cataluña 

-El 16% han nacido en Cataluña pero son hijos de padre y madre 
nacidos en Cataluña 

-El 10% han nacido en Cataluña hijos de matrimonios o parejas 
mixtos 

-El 27% han nacido en Cataluña hijos de padre y madre nacidos 
en Cataluña 

OJO REPETIR AQUI GRAFICO 6 
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Rogamos al lector que atienda bien, que se fije bien en esa 
distribución (que la memorice si es posible) porque la tendremos 
que usar frecuentemente para explicar bastantes fenómenos 
tarraconenses. 

Hay otra razón evidente para que el peso de la inmigración en la 
población adulta de la ciudad de Tarragona sea bastante mayor que 
el 50% que indica su práctico reparto por mitades entre nacidos 
denmtro o fuera de Cataluña, entre autóctonos e inmigrantes. Esa 
razón es el desigual reparto de los inmigrantes por la fecha de su 
llegada a Cataluña. En efecto, recuérdese ese reparto: 

OJO REPETIR AQUI GRAFICO 8 

La influencia de esa desigualdad en la fecha de llegada de los 
inmigrantes sobre la estructura de la población de la ciudad por 
edades es espectacular. Véase la radical diferencia entre los 
jóvenes y los maduros: 

Por un lado el grupo de edad de 18 a 30 años se reparte entre 
un 79% de autóctonos y un 21% de inmigrantes. 

Por otro lado el grupo de edad de 46 a 60 años se reparte entre 
un 22% de autóctonos y un 78% de inmigrantes. 

De forma que en la ciudad de Tarragona si uno está tratando con 
jóvenes de 18 a 30 años puede razonablemente esperar que cuatro de 
cada cinco hayan nacido en Cataluña. Y por el contrario si trata 
con gentes de 46 a 60 años debe esperar encontrarse con que cuatro 
de cada cinco sean inmigrantes. ¿Es preciso recordar que las gentes 
de 46 a 60 años son las que normalmente ejercen el poder, ocupan las 
jefaturas de departamentes o de los servicios, están en la cumbre 
o acercándose a la cumbre de sus carreras profesionales, son los 
propietarios de los comerios y las empresas?. 

OJO AQUI VA EL GRAFICO N°  50 
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Es claro que los inmigrantes tenían bastante peores oportunidades 
de salida y que es lógico esperar que será más frecuente que sean 
autóctonos los que ocupen mejores posiciones. Pero sabemos que eso 
no es necesariamente así en todos los campos (ya hemos apuntado 
antes y veremos después el caso de los funcionarios del Estado 
español y de los ejecutivos y técnicos de las multinacionales). En 
cualquier caso una proporción de cuatro a uno a favor de los 
inmigrantes en la composición del grupo de edad difícilmente habrá 
sido totalmente compensada por las ventajas de partida de los 
autóctonos. Hay además una razón lógica para ello que vamos a 
apuntar enseguida. 

En efecto, recuérdese que acabamos de contemplar en el gráfico las 
respuestas a la pregunta (hecha a los que no han nacido en Cataluña) 
sobre el tiempo que llevan viviendo en ella. Haciendo el cálculo de 
los porcentajes referidos sólo a los inmigrantes obtenemos la 
siguiente distribución: el 40% llevan treinta y más años en Cataluña,  
el 37% entre veinte y veintinueve, el 15% de diez a diecinueve años  
y sólo el 8% menos de diez años. Todo lo cual es congruente con las 
épocas que los Censos y Padrones nos han indicado para los flujos 
de inmigración. 

Y si ahora cruzamos los grupos de edad con los años que los 
entrevistados llevan viviendo en Cataluña nos encontramos con que 
en el grupo de edad de 46 a 60 años la minoría mayoritaria (38%) son 
los inmigrantes que llevan treinta y más años en Cataluña, seguidos 
(32%) por los que llevan de veinte a veintinueve años. Períodos de 
tiempo suficientemente amplios para que al menos los más emprendedores 
y preparados de ellos se hayan abierto paso. 

¿Se entiende por qué decimos que el peso de la inmigración en la 
ciudad es bastante mayor que el 50% que sugiere una simplista 
contemplación de la mera división de la población adulta por el 
lugar de nacimiento? 

La regla es que desde un máximo (78%) en el grupo de 46 a 60 años 
el porcentaje de inmigrantes va descendiendo a medida que desciende 
la edad (52% en el grupo de 31 a 45 años y 21% en el de 18 a 30). 
La excepción es el grupo de 61 a 80 años donde al aumentar la edad 
NO aumenta el porcentaje de inmigrantes sino que baja al 45%. La 
explicación ya la sabemos: el grueso de la inmigración se produjo 
hace menos de treinta años (en el período 
1965-1981 la ciudad casi dobla su población saltando de 57.428 a 
111.618 habitantes, ganando 53.190). 

Esta desigual presencia de los inmigrantes en los grupos de edades 
debe ser tenida muy en cuenta para explicarse muchos fenómenos 
observables en la realidad de la población de la ciudad. Si se la 
ignora se podrían sacar conclusiones absolutamente equivocadas de 
algunos otros datos que también nos proporciona la encuesta. Por 
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ejemplo, los nacidos en Cataluña son aplastante mayoría entre 
aquellos entrevistados (recuérdese que sólo lo han sido los 
empadronados en la ciudad) que nos han dicho que su ocupación es la 
de estudiar: 85% nacidos en Cataluña frente al 15% de nacidos fuera 
de ella. Y, visto de otro modo, resulta que tan sólo el 2,5% de los 
inmigrantes adultos está estudiando mientras que lo hacen el 12,9% 
de los autóctonos. Sería un error grave deducir de ello que los 
inmigrantes están muy gravemente discriminados en la enseñanza en 
Tarragona capital puesto que siendo la mitad de la población adulta 
representan tan bajo porcentaje entre la parte de ella que está 
estudiando. Porque lo que sucede sencillamente es que, de forma 
lógica, la casi totalidad de los que están estudiando (el 96%) 
pertenecen al grupo de 18 a 30 años de edad y el resto al de 31 a 
45 años. Y en ese grupo de edad, como acabamos de ver, son 
aplastantemente mayoritarios (79%) los nacidos en Cataluña. Hay 
desventaja para los inmigrantes en su tasa de estudiantes pero no 
tan escandalosa como parece si se ignora la desigual presencia de 
los inmigrantes en los distintos grupos de edad. 

Inversamente sería equivocado deducir que el paro se ceba más en 
los autóctonos que en los inmigrantes del hecho de que nos aparece 
un 13% de parados entre los adultos autóctonos y sólo un 8% entre 
los inmigrantes. De nuevo la explicación estriba en que el paro 
castiga especialmente a los jóvenes (el 61% de los parados que han 
sido entrevistados están en el grupo de 18 a 30 años de edad) y en 
que en ese grupo los inmigrantes son clarísima minoría. 

3.2. Tarragona hoy NO es UNA ciudad. Tarragona hoy son DOS 
ciudades en UNA: la de siempre ampliada y otra peculiar reciente, 
los Barrios de Levante y los Barrios de Poniente. Y la inmigración 
es tanto la raíz de la aparición de la segunda como su rasgo 
diferenciador fundamental: han nacido fuera de Cataluña el 
61% de los adultos en los Barrios de Poniente (el 40% en los 
de Levante). Son hijos de padre y madre nacidos fuera de 
Cataluña el 81% en los Barrios de Poniente (el 50% en los de 
Levante). 

Lo hemos dicho ya antes en estas páginas pero vamos a repetirlo 
(incluso reproduciendo tres de nuestros párrafos) porque, insistimos, 
se trata de un hecho estratégico para la comprensión de la realidad 
actual de Tarragona capital: 

«Un notable trabajo publicado por el Ayuntamiento de Tarragona, 
basado en el análisis del Padrón Municipal de 1986, cuantificó 
en 40.928 los habitantes de Tarragona capital nacidos en el 
resto de las provincias del Estado español excluidas las 
catalanas. Lo cual suponía nada menos que el 38,6% del total 
de la población de la capital. Al que había que añadir el 1,5% 
de habitantes nacidos en el extranjero para sumar en definitiva 
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un 40,1% del total de la población de 1986 de Tarragona 
capital nacidos fuera de Cataluña.» 

«en el período 1965-1981 la ciudad casi dobla su población 
saltando de 57.428 a 111.618 habitantes, ganando 53.190» 

«Aumentar la población cuatro veces más en veinte años (en el 
período 1955-1975) que en los cincuenta y cinco anteriores, 
multiplicar la población por dos veces y media en esos veinte 
años, supone más que una verdadera revolución demográfica. 
Es, metafóricamente, una mutación genética. Porque, 
literalmente, los genes han cambiado. Y la ciudad entera ha 
mudado de vida, de aspecto, de actividad, de costumbres, de 
virtudes y de pecados.» 

Cuando en el escaso período de quince años y dos meses (del 31 de 
diciembre de 1965 al 28 de febrero de 1981, fechas en las que se 
realizan el Padrón y el Censo de Población) una ciudad casi dobla 
su población es evidente que experimenta un brusco, amplio y profundo 
cambio. Y que le pasan muchísimas cosas. La más obvia: que la gente 
que se añade a su población NO CABE EN EL ESPACIO YA EDIFICADO, EN 
LAS VIVIENDAS EXISTENTES. Que hay que construir, deprisa y corriendo, 
miles de viviendas. Y que es seguro que esas viviendas no caben en 
los solares (pocos o muchos) existentes en el ámbito ya edificado. 
Pretender que el espacio edificado con el que contaba la ciudad al 
comenzar el período se mantuviera constante equivaldría a pretender 
que niño siguiera usando durante sus tres primeros años de vida las 
ropas con que le vistieron de recién nacido. Es claro que Tarragona 
no hizo eso. Y su espacio edificado creció y creció y creció. 

Creció con el típico desorden, con la crónica y espantosa falta de 
planificación, con la sistemática falta de sistema forzada por la 
venalidad e incompetencia administrativas de la burocracia española, 
con la impune violación de las leyes, la corrupta especulación del 
suelo y la bestial y lucrativa explotación de la necesidad de 
alojamiento de las gentes que caracterizaban a la práctica urbanística 
del Régimen franquista de la época. Los tarraconenses de hoy aún 
padecen (un tercio directamente y los otros dos tercios 
indirectamente) las consecuencias demenciales de esos pecados 
originales de la expansión de su ciudad. Las viviendas propiamente 
dichas han mejorado, algunas carencias de servicios se han paliado, 
otras se han eliminado, pero los déficits de diseño global urbanístico 
y de localización son insolubles. 

La inmensa mayoría de las decenas de miles de inmigrantes se vió 
forzada a instalarse en una dispersa, desorganizada y nada, NADA, 
planificada constelación de núcleos nuevos mezclados con algunos 
núcleos aislados preexistentes enseguida saturados, básicamente 
situados sobre el eje de la carretera que conduce de Tarragona a 
Reus. Surgieron así lo que durante mucho tiempo se llamó (y aún 
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sigue llamándose por la prensa local) els barris, los barrios. 

Los barrios como algo opuesto, desde luego distinto, desde luego 
inferior, desde luego peor, a la ciudad. Para más inri situados 
impune y lucrativamente (para los especuladores inmobiliarios que 
convertían de la noche a la mañana terrenos rurales en solares 
urbanos de precios millonarios cuya repercusión en cada piso cobrarían 
al instante pero que los compradores tardarían decenas de años de 
sacrificios en pagar vía hipoteca bancaria) a unas distancias 
ilegalmente mínimas de la fantástica constelación de fábricas químicas 
del polígono industrial cuya instalación había sido el factor clave 
del desencadenamiento del proceso. 

Distancias que violaban impunemente, mediante precio o recompensa 
en los bolsillos adecuados, la legislación siempre incumplida con 
la que la dictadura franquista fingía que era un Estado de Derecho. 
Distancias que condenaban a sus pobladores a padecer la contaminación 
y el peligro en grado y niveles que producen una angustia que aún 
hoy aflora continua y espontáneamente del subconsciente a la voz 
cuando los vecinos responden a los entrevistadores que hacen una 
encuesta. 

Los barrios. Veamos rápidamente el proceso de su aparición y su 
localización: 

Primero apareció Torreforta i nuclis adjacents. El núcleo suburbano 
de Torreforta y toda la serie de pequeños barrios crecidos como 
hongos después a su lado y alrededor (Urbanització La granja, 
Urbanització La Floresta, Urbanització ICOMAR, Urbanització Riu 
Ciar, Parc Riu Ciar, Blocs IQA, Urbanització Naranjos, Urbanització 
Verge del Pilar, etc, etc). 

Casi enseguida Bonavista, un barrio compacto de casas con pocas 
alturas y planta cuadriculada de calles que aún siguen llamándose 
calle uno, calle dos, calle tres 	calle veinticinco, calle 
veintiseis, con mayoría aplastante de inmigrantes andaluces. 

La Canonja, municipio absorbido por el municipio capital en 1964, 
adquiere caracter mixto como núcleo suburbano residencial al ser 
afectado por el proceso de industrialización. 

Sant Pere i Sant Pau, inicialmente un barrio residencial surgido 
por iniciativa de una gran cooperativa. Situado, al contrario que 
los anteriores, al este del rio Francolí, al este de la carretera 
de Tarragona a Lleida. 

Sant Salvador se forma en los años setenta al extremo norte del 
municipio, también en misma orilla este del Francolí, paralelo a la 
Refinería. 
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Camp Ciar i l'Esperança. Camp Ciar es el último barrio aparecido. 
Lo hace ya a finales de los años setenta y su zona abarca el gheto 
gitano de L'Esperanca. 

Esos son los nuevos barrios que van a alojar al grueso de la 
inmigración coincidente con el proceso de industrialización de la 
ciudad. Barrios separados físicamente de la vieja ciudad, que no 
crecen contiguos a ella. 

Pero la expansión afecta también a la vieja ciudad que desborda sus 
límites anteriores en mancha de aceite. La vieja ciudad alumbra así 
dos áreas diferenciadas: en una de ellas quedan las tres zonas 
viejas (Part Alta, Eíxample, Barris Maritims) y en la otra las tres 
nuevas generadas por la expansión (Nou Eixample Nord, Nou Eixample 
Sud, Urbanitzacions de Llevant). 

La Part Alta es el barrio antiguo de Tarragona, al que todavía 
circunda por tres de sus lados la muralla romana. 

El Eixample es el sector de ensanche de la ciudad urbanizado a 
finales del siglo XIX y en la primera mitad del XX. 

Los Barris Maritims (el del Puerto y el del Serrallo) son los 
viejos núcleos marítimos de la ciudad en los que conviven de 
antiguo las actividades del puerto y de la pesca y las funciones 
residenciales. 

El profesor de geografía Santiago Roquer es el autor de esta 
zonificación de la ciudad de Tarragona en doce zonas que estamos 
aquí repasando. Zonificación que después de publicada fue utilizada 
ampliamente por el Ayuntamiento, la prensa local y multitud de 
autores e instituciones. En la obra en la que la formulaba (Santiago 
Roquer: Atlas demográfico y electoral de la ciudad de Tarragona, 
Tarragona, Ajuntament de Tarragona, 1989), su autor explicaba así 
que: 

las tres zonas Part Alta, Eixample, Barris Maritims «corresponden 
aproximadamente al perímetro de la Tarragona anterior a la 
expansión urbanística producida a partir de 1950-60. Esta 
expansión ha supuesto, además de la aparición de los barrios 
suburbanos, la extensión del centro de la ciudad hacia el río 
Francolí, a través de una nueva zona de ensanche. Su gran 
tamaño demográfico ha aconsejado dividirlo en dos partes, 
correspondiendo este nuevo ensanche norte a la zona limitada, 
aproximadamente, por la Rambla Nova y la Avenida de Cataluña 
y el nuevo ensanche sur al sector de nuevo ensanche situado al 
sur de la Rambla Nova y de la Avenida de Roma» 



37 
y que: 

«Con este nombre (Urbanitzacions de Llevant) hemos querido 
agrupar toda la serie de núcleos residenciales que se extiende 
a lo largo de la franja nororiental del término de Tarragona. 
En la mayoría de los casos se trata de pequeñas urbanizaciones 
del tipo ciudad jardín, por lo que esta zona presenta el mejor 
nivel residencial de la ciudad». (op. cit. página 5) 

METER AQUI 2 MAPAS (barrios de Poniente y de Levante) 
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En 1990 existía ya información publicada suficiente para avalar con 
datos la hipótesis que habíamos ido construyendo sobre la acumulación 
de observaciones sobre el terreno. En el momento de planificar la 
encuesta TARRAGONA 90 los sociólogos de GRUSO S.L. tomamos la  
decisión estratégica de dividir la ciudad en dos ciudades (BARRIOS  
DE PONIENTE y BARRIOS DE LEVANTE) y luego utilizar cada uno de los  
doce barrios, cada una de las doce zonas delimitadas por Santiago  
Roquer, como unidad de muestreo. 

Nuestra hipótesis sostenía que sólo tratando a Tarragona como una 
ciudad que de hecho engloba dos ciudades distintas se respetaba la 
realidad sociológica, demográfica, urbanística, cultural, 
antropológica y política de Tarragona capital y se podía diseñar 
una muestra que fuera de verdad representativa, que de verdad fuera 
una reproducción en pequeño del universo. 

Agrupamos así las doce zonas para construir nuestras dos ciudades: 

a) Barrios de Levante: Part Alta, Port-Serrallo, Eixample, Nou 
Eixample Nord, Nou Eixample Sud, Urbanitzacions de Llevant, Sant 
Pere i Sant Pau. 

b) Barrios de Poniente: Torreforta i nuclis adjacents, Camp Clar, 
Bonavista, La Canonja, Sant Salvador. 

Nuestra acumulación de esas zonas en los dos conjuntos de Barrios 
de Poniente y Barrios de Levante estaba en algunos casos forzada 
por razones de utilidad metodológica. Sant Salvador no es 
geográficamente de Poniente (está en la otra orilla del Francolí) 
pero sí lo es sociológicamente y además es tan vecino de la Refinería 
como los otros barrios de Poniente lo son del Polígono industrial 
químico. Sant Pere i Sant Pau es geográficamente de Levante pero 
sociológicamente debería incluirse en el conjunto de los Barrios de 
Poniente. No lo hicimos así porque su distancia física a al Polígono 
industrial es un factor condicionante de manera especialísima (de 
hecho la evolución en los últimos quince años de su composición 
demográfica desde los puntos de vista sociocultural y socioprofesional 
corrobora el acierto de mantenerlo en el conjunto de los Barrios de 
Levante). 

Los resultados de la encuesta TARRAGONA 90 validaron de forma 
rotunda nuestra hipótesis. Constantemente encontrábamos, fuera casi 
el que fuera el aspecto o tema estudiado, diferencias significativas 
entre los resultados de los Barrios de Levante y los de los Barrios 
de Poniente. Y de nuevo hemos vuelto a encontrarlas en los resultados  
de la encuesta TARRAGONA 95. 

Naturalmente esas diferencias son especialmente nítidas en todo lo 
que respecta a la condición de autóctonos o inmigrantes. Decimos 
naturalmente porque ha sido precisamente la inmigración la raíz de 
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la aparición de la NUEVA Tarragona de los Barrios de Poniente. Por 
ejemplo: 

Han nacido fuera de Cataluña el 61% de los adultos residentes en 
los Barrios de Poniente pero sólo el 40% de los residentes en los 
de Levante. 

AQUI VA EL GRAFICO N° 51 

Y las diferencias se hacen aún mayores si contemplamos el lugar de 
nacimiento del padre de los residentes: 

AQUI VA GRÁFICO N° 52 

Es decir: ha nacido fuera de Cataluña el padre del 85% de los 
residentes en los Barrios de Poniente frente a sólo el padre del 
55% de los residentes en los Barrios de Levante. 

Practicamente idéntica es la diferencia respecto de la naturaleza 
de la madre: ha nacido fuera de Cataluña la madre del 85% de los 
residentes en los Barrios de Poniente frente a sólo la madre del 
58% de los residentes en los Barrios de Levante 

Aún mayor es la diferencia que se advierte atendiendo a la naturaleza 
de ambos progenitores.Los datos de la encuesta TARRAGONA 95 
distribuyen así la población adulta de las dos ciudades: 

-En los Barrios de Poniente el 81% son hijos de padre y madre 
nacidos fuera de Cataluña frente a «sólo» el 50% en los 
Barrios de Levante. 

-En los Barrios de Levante el 36% son hijos de padre y madre 
nacidos en Cataluña. Lo son nada más que el 11% en los Barrios 
de Poniente. 

-Son hijos de matrimonios o parejas mixtos el 12% en los 
Barrios de Levante y el 7% en los Barrios de Poniente. 

De forma que suben a ser NUEVE de cada diez adultos de los Barrios  
de Poniente los que son hijos de padre y madre inmigrantes o de  
matrimonio mixto. Mientras que «sólo» están en esa situación algo  
más de SEIS de cada diez en los Barrios de Levante. 
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AQUI VA GRAFICO N° 53 

Cruzando esa información con la de si la persona entrevistada es 
nacida o no en Cataluña tenemos la siguiente distribución de la 
población adulta en las dos ciudades: 

-Son personas nacidas fuera de Cataluña e hijos de padre y 
madre nacidos fuera de Cataluña el 60% de los residentes en 
los Barrios de Poniente y el 38% de los residentes en los 
Barrios de Levante. 

-El 21% de los residentes en los Barrios de Poniente han 
nacido en Cataluña pero son hijos de padre y madre nacidos 
fuera de Cataluña. Sólo son así el 12% de los residentes en 
los Barrios de Levante. 

-En los Barrios de Levante el 12% han nacido en Cataluña hijos 
de matrimonios o parejas mixtos. En los Barrios de Poniente el 
7%. 

-El 36% de los residentes en los Barrios de Levante han nacido 
en Cataluña hijos de padre y madre nacidos en Cataluña. Ese es 
el caso de sólo el 11% de los residentes en los Barrios de 
Poniente. 

Toda la ciudad de Tarragona está marcada por el peso de la inmigración. 
Pero es imposible infravalorar las diferencias entre los Barrios de 
Levante y los Barrios de Poniente. Que la mitad de los residentes 
en los Barrios de Levante tengan padre y madre nacidos fuera de 
Cataluña es ya una evidencia inesquivable de la huella de la 
inmigración en Tarragona capital. Pero que estén en esa situación 
CUATRO DE CADA CINCO residentes en los Barrios de Poniente convierte 
ese dato en un factor decisivo para la caracterización de los 
mismos y para su diferenciación de los Barrios de Levante. 
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3.3. El peso de la inmigración en la ciudad de Tarragona es 
bastante mayor que el 50% porque además de los inmigrantes 
nacidos fuera de Cataluña hay que contar a los inmigrantes 
nacidos en el resto de la provincia o en las provincias de 
Barcelona, Lleida y Girona. SOLO UNO DE CADA TRES (el 34%) 
adultos de Tarragona capital ha nacido en ella. En el grupo de 
46 a 60 años SOLO UNO DE CADA SIETE (el 14%). En los Barrios 
de Levante los inmigrantes catalanes casi son la cuarta parte 
de los adultos. 

Hemos dicho ya páginas atrás que una de las razones por las cuales 
el peso de la inmigración en la ciudad de Tarragona es mayor de lo 
que indica el hecho de que alrededor de la mitad de sus adultos haya 
nacido fuera de Cataluña es la siguiente: la de que, además de esos 
nacidos fuera de Cataluña, a Tarragona capital han inmigrado durante 
los últimos decenios por un lado muchos catalanes nacidos en otros 
municipios de la provincia y por otro bastantes catalanes de las 
otras tres provincias. 

También dijimos, pero no está de más insistir en ello, que es claro 
que ambos grupos se han ahorrado los choques y los traumas de la 
inmersión súbita en otro idioma y en otra cultura que han tenido 
que superar los nacidos fuera de Cataluña. Pero que NADIE HA PODIDO 
EVITAR AL PRIMER GRUPO (y a buena parte del segundo) el choque y el 
trauma inherentes al paso desde la vida y la cultura y el trabajo 
y el ocio y los ritmos rurales a los urbanos e incluso metropolitanos. 

Y que todos ellos habrán tenido que superar la dificultad del 
desarraigo, la pérdida de la cercanía de familiares y amigos, la 
súbita ruptura de lazos de relación y de apoyo. 

¿A cuántos les ha pasado eso?. Pues nada menos que a la quinta parte 
de los adultos de la capital. De forma que el porcentaje de autóctonos 
estrictos, de personas que viviendo en Tarragona capital han 
nacido en ella, se reduce a ser tan sólo la tercera parte (el 34%). 
TAN SOLO UNO DE CADA TRES ADULTOS RESIDENTES EN TARRAGONA CAPITAL 
HA NACIDO EN ELLA. 

Es un dato importante y significativo. Nos alerta de hasta qué  
punto Tarragona capital tiene una población de aluvión. Lo cual 
sintetiza toda una serie de circunstancias y características de esa 
población que deben ser tenidas muy en cuenta al intentar entenderla. 
Y, por supuesto, al intentar comunicarse con ella, al intentar 
inducirla para que haga o deje de hacer algo. 

Por citar tan sólo un rasgo al respecto mencionaremos que es 
evidente que tener una población de aluvión (en la importante 
proporción de dos a uno) implica que Tarragona tiene una población 
que mayoritariamente ha experimentado al menos un cambio significativo 
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en su vida: el cambio de residencia. 

Un cambio que además, en la inmensa mayoría de los casos, habrá 
significado un cambio en la forma de insertarse laboral y 
profesionalmente en la sociedad (para el propio individuo o para la 
persona de la que dependía si era menor). Un cambio que habrá 
implicado una constelación de cambios concomitantes: cambios de 
costumbres, de paisaje, de esquemas de comportamiento, etc, etc. 

Corolario de esas consideraciones es la evidencia de que esa población 
será más receptiva a «otros» cambios. Estará menos anclada en 
rutinas mentales y en esquemas rígidos que quienes no se han movido 
nunca del lugar donde nacieron, etc, etc. 

En definitiva lo que queremos subrayar es que ese bajo nivel de 
autoctonía es un rasgo de la población de la ciudad de Tarragona 
que merece una cuidadosa atención y valoración. 

Repasemos ya los datos que nos ha proporcionado la encuesta TARRAGONA 
95: 

OJO AQUI VA repetido EL GRÁFICO N°2 

Recalculando porcentajes hallamos que los autóctonos catalanes en 
la ciudad de Tarragona se distribuyen así: 64% nacidos en la 
ciudad, 16% nacidos en el resto de la provincia y 20% nacidos en las 
de Barcelona, Lleida o Girona. 

El cruce del lugar de nacimiento con los grupos de edad vuelve a 
mostrarnos la peculiaridad del grupo de 46 a 60 años: sólo el 14% 
de ese grupo ha nacido en la ciudad de Tarragona frente al 60% del 
grupo de 18 a 30 años que lo ha hecho así. 

Nuestro famoso grupo de 46 a 60 años también se diferencia notablemente 
del grupo de más edad. Porque suma sólo un 8% de inmigrantes 
catalanes (un 5% de la provincia y un 3% de las otras tres) frente 
al 32% de inmigrantes catalanes en el grupo de más edad. 

Menos acusadas pero también significativas son las diferencias que 
nuevamente encontramos entre las DOS ciudades de Tarragona: los 
inmigrantes nacidos en Cataluña suben a ser el 23,5% en los Barrios 
de Levante frente a sólo el 9,5% en los Barrios de Poniente. 
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3.4. El hecho de que muchos de los inmigrantes provengan de la 
misma región supone también que el peso de la inmigración en 
la ciudad de Tarragona sea bastante mayor que el 50%. En el 
Padrón de 1986 eran andaluces el 44% de la población total de 
Bonavista y el 70% de su población inmigrada. En la encuesta 
TARRAGONA 90 encontramos que el padre del 51% de los adultos 
de los Barrios de Poniente y la madre del 50% eran andaluces. 
En Torreforta esos t% subían a ser 74% y 77%. 

Santiago Roquer señalaba, en su Atlas demográfico y electoral de la 
ciudad de Tarragona que tantas veces hemos citado, que el Padrón de 
1986 mostraba que los 17.852 andaluces eran cerca de la mitad (el 
44%) de los casi 41.000 habitantes de la ciudad de Tarragona 
nacidos fuera de Cataluña, en otras provincias del Estado español. 
Ese predominio notorio de los andaluces entre los inmigrantes se 
convertía en aplastante, decía Roquer, en algunos de los Barrios de 
Poniente. Roquer citaba el caso de Bonavista en donde los andaluces  
subían a ser el 44% del total de la población y el 70% de la 
población inmigrada. 

Cuando sucede algo así es claro que se magnifica el peso real de la 
inmigración y la visualización de su presencia. El cine yanqui, 
omnipotente proveedor de esquemas de realidad para la gran mayoría 
de la población mundial, nos ha acostumbrado a pensar y entender la 
peculiaridad y especificidad de realidades urbanas o metropolitanas 
constituidas por concentraciones de inmigrantes e hijos de inmigrantes 
de un origen determinado. La Pequeña Italia de «El Padrino», las 
zonas de los «clanes de los irlandeses» o Chinatown o los barrios 
judíos ortodoxos en Nueva York o Los Angeles o la población rusa de 
«El cazador» nos han proporcionado ejemplos vívidos de lo que 
supone para la creación de áreas diferenciadas en la vida y las 
costumbres, en los valores y actitudes, en los esquemas de 
comportamiento y en las aspiraciones y opiniones, la concentración 
en un área urbana o metropolitana de población inmigrada de un 
mismo origen. 

Ese fenómeno responde a la propia lógica interna del proceso 
inmigratorio. El que inmigra lo hace movido casi siempre por dos 
fuerzas coincidentes: por la fuerza de la miseria o de la escasez 
en el lugar de origen que genera una fuerza que expulsa y por la 
fuerza de atracción generada por la noticia de que en el lugar al 
que se inmigra hay trabajo, mejores sueldos, en suma mejores 
oportunidades para llegar a vivir mejor. Y esa noticia proviene 
nueve de cada diez veces (noventa y nueve de cada cien) de un 
familiar o pariente o amigo o antiguo vecino que ya inmigró y que 
es quien canta las alabanzas de la Tierra Prometida en la que ya 
está. Y que es quien se ofrece a hacer las gestiones para buscar 
empleo y para encontrar sitio donde vivir aquellos a los que anima 
para que se vengan. En la mayoría de los casos encuentra ese sitio 
para vivir en la cercanía de donde él vive. Esa cercanía tiene 
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especial importancia porque es la que permite el arropo, la ayuda, 
el ejercicio de la solidaridad necesaria para los difíciles primeros 
pasos. Es también un antídoto contra la nostalgia y una defensa 
contra la extrañeza de lo nuevo, un espacio emotivo y sentimental 
en el que buscar y encontrar refugio contra la dureza de las nuevas 
condiciones de vida. 

Ese esquema ha funcionado amplísimamente en la emigración a Cataluña 
en general (y en la andaluza en particular). En la primera mitad de 
los años sesenta los sociólogos de GRUSO S.L. conocimos un caso 
extremo en la ciudad de Barcelona. Una asistente social de CARITAS 
descubrió con asombro que un pueblo almeriense se había transladado 
en bloque al área metropolitana barcelonesa. La expresión en bloque 
no era una figura literaria sino la expresión literal y exacta de 
la realidad cruda. Se habían venido con el párroco, la imagen de la 
Virgen y hasta los registros de la Parroquia. De hecho el fenómeno 
lo descubrió la asistente social porque, habiendo solicitado a uno 
de esos inmigrantes -para un trámite- una certificación de Bautismo, 
se la trajo a las dos horas con firma y sello del párroco. 

Los datos de Roquer que antes hemos mencionado estaban referidos al 
total de la población. Como es lógico nuestros datos de encuesta, 
referidos sólo a los adultos (a los mayores de 18 años), presentan 
aún mayores porcentajes de concentración de la inmigración porque 
el grueso de los inmigrantes son adultos. 

En la encuesta TARRAGONA 90 encontramos que en la ciudad eran 
andaluces el 22% de los adultos, que tenían padre andaluz el 30% y 
madre andaluza el 29%. Lo cual suponía respectivamente el 49%, el 
49% y el 48% respecto de los inmigrantes del Estado español en la 
ciudad. 

Y, de nuevo, tenemos que subrayar la existencia de DOS ciudades en 
UNA en Tarragona capital. Porque en los Barrios de Poniente era 
andaluz el padre del 51% de los adultos frente a sólo el padre del 
20% en los Barrios de Levante. Porcentajes que subían a ser 64% y 
el 37% de los padres nacidos fuera de Cataluña. 

Los datos eran casi idénticos para las madres. En los Barrios de 
Poniente era andaluza la madre del 50% de los adultos frente a sólo 
la madre del 19% en los Barrios de Levante. Porcentajes que subían 
a ser 62% y el 36% de las madres nacidas fuera de Cataluña 
Aún más. Tabulamos los resultados de la encuesta Tarragona 90 
barrio a barrio. El tamaño de las submuestras aumentaba como es 
lógico el margen de error de los resultados. Pero aún así los 
resultados del barrio más grande de cada una de las DOS ciudades 
presentaron diferencias que son estadísticamente significativas. 
Hablamos de Torreforta, Barrio de Poniente en el que realizamos 148 
entrevistas, y del Nou Eixample Nord, Barrio de Levante en el que 
realizamos 69 entrevistas (el diseño de la muestra la desequilibraba 
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a favor de los Barrios de Poniente para poder 
disminuir el margen de error de ese conjunto). Pues bien, según la 
encuesta Tarragona 90 en Torreforta era andaluz el padre de nada 
menos que el 74% de los adultos del barrio y andaluza la madre del  
77%. Mientras que en el Nou Eixample Nord sólo era andaluz el padre  
del 14% de los adultos del barrio y andaluza la madre del 11%.  El 
margen de error de ese 77% con madre andaluza en Torreforta era de 
más menos 6,9% y el del 11% con madre andaluza en el Nou Eixample 
Nord de más menos 7,5%. Lo cual significa que tenemos el 95,5% de 
confianza en que en Torreforta el porcentaje de adultos con madre 
andaluza oscilara entre el 70,% y el 83,9% si hubiéramos interrogado 
a todos los vecinos en vez de a los 148 de la muestra. La oscilación 
para el porcentaje de adultos con madre andaluza en el Nou Eixample 
Nord habría sido entre el 3,5% y el 18,5%. La diferencia entre 
Torreforta y el Nou Eixample Nord era,pues, perfectamente 
significativa. 

AQUI VA GRÁFICO N° 54 
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3.5. También sucede que el peso de la inmigración en la ciudad 
de Tarragona sea bastante mayor de lo que indica el mero 
porcentaje de inmigrantes en su población adulta porque hay un 
grupo pequeño de inmigrantes que sin embargo poseen un gran 
poder y una gran influencia: aquellos que son funcionarios y 
delegados del poder central, del Estado español y los que son 
ejecutivos y técnicos (españoles o no) de las empresas 
multinacionales. 

Revisemos la distribución que de los adultos nos proporciona la 
encuesta TARRAGONA 95 respecto de su nivel de estudios terminados: 

REPRODUCIR AQUI GRÁFICO N° 49 

Y aprovechemos enseguida para dar otra vuelta de tuerca a nuestra 
insistencia en que hoy hay en Tarragona capital DOS ciudades en 
UNA. Porque el nivel de estudios terminados es otro de los rasgos 
de la población adulta tarraconense que cobra muy diferente aspecto 
según que se trate de los Barrios de Levante o de los Barrios de 
Poniente. 

Los datos, nuevamente, vuelven a ser inequívocos y de nuevo las 
diferencias aparecen significativas estadísticamente hablando. 
Si agrupamos por un lado a quienes no han terminado estudios por 
encima de los primarios y por otro a quienes si han hecho eso 
terminando ya sea estudios secundarios ya sea medios o superiores 
las diferencias son nítidas. En los Barrios de Levante suman el 59% 
los adultos que han superado los estudios primarios frente al 41% 
que no lo han hecho (23,5% con estudios primarios terminados más un 
17,5% que ni siquiera han acabado los primarios). 

Treinta puntos menos que en los Barrios de Levante son los que 
suman (el 29%) en los Barrios de Poniente los adultos que han 
superado el nivel de los primarios. Mientras que suben al 71% 
quienes o ni siquiera terminaron los primarios o sólo consiguieron 
acabar éstos. 

AQUI VA GRAFICO N°  55 
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El 90% de los que han acabado estudios Superiores o estudios Medios 
y el 72% de los que han acabado estudios Secundarios viven en los 
Barrios de Levante. Fijándonos de nuevo en las dos zonas más 
pobladas de cada una de las dos «ciudades» (Torreforta en los 
Barrios de Poniente y Nou Eixample Nord en los de Levante) encontramos 
un 8% con estudios medios o superiores en Torreforta frente a un 
37% con ese nivel en el Nou Eixample Nord y a un 65% que no ha 
pasado de los primarios en Torreforta frente a un 32% 
que no lo ha hecho en el Nou Eixample Nord. 

Hasta aquí ninguna sorpresa. Esos datos son como cabía esperar de 
lo que ya sabemos sobre las poblaciones de las DOS ciudades. Y de 
forma congruente nos encontramos con que en los grupos con más bajo 
nivel de estudios terminados hay una presencia de adultos nacidos 
fuera de Cataluña que es desproporcionadamente mayor que la que 
tienen en el conjunto de la población adulta. Resulta, en efecto, 
que han nacido fuera de Cataluña nada menos que el 78% de los 
adultos que ni siquiera han terminado los estudios primarios siendo 
sólo el 22% de ellos los nacidos en Cataluña. En el grupo de los que 
sólo han acabado los primarios los nacidos fuera de Cataluña son el 
53% y el 47% los nacidos en Cataluña. La presencia de los inmigrantes 
baja a ser ya tan sólo del 20% frente al 80% de los autóctonos en 
el grupo de los que han terminado los estudios secundarios. 

Si nos concentramos en los autóctonos nacidos en la propia Tarragona 
capital encontramos de forma igualmente congruente que su peso es 
también menor en los grupos con más bajo nivel de estudios terminados. 
Sabemos que son un tercio (el 34%) de los adultos residentes en la 
capital, pero suman sólo el 7% de los que ni siquiera han terminado 
los estudios primarios, suben al 31% de los que acabaron los 
primarios y al 53% de los que acabaron secundarios. 

Es claro que no podemos prescindir del factor edad. Sabemos que el 
nivel de instrucción ha mejorado notablemente en el Estado español 
en los últimos decenios. Y los datos de la encuesta TARRAGONA 95 
muestran a las claras esa mejoría. Por ejemplo: los que han acabado 
estudios secundarios son el 44% del grupo de 18 a 30 años, el 39% 
del grupo de 31 a 45 años, el 9% del grupo de 46 a 60 años y el 8% 
del grupo de 61 a 80 años. Y como sabemos igualmente que la 
paralización o ralentización de los flujos de inmigrantes a partir 
de los años ochenta concentra la mayor proporción de los inmigrantes 
en los grupos de 31 a 60 años de edad (recuérdese que son sólo el 
21% del de 18 a 30 años pero el 78% del de 46 a 60) la mejoría del 
nivel de instrucción en los últimos decenios lógicamente ha debido 
afectar menos a los inmigrantes que a los autóctonos que hoy viven 
en la ciudad de Tarragona. 

Lo que corroboramos si nos fijamos en el grupo de los inmigrantes 
que llevan 30 o más años en Cataluña. Comprobamos que ellos (que 
son nada más que el 19% del total de adultos en la capital) suponen 
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nada menos que el 46% de los que ni siquiera tienen estudios 
primarios, bajan a ser sólo el 16% de los que acabaron primarios y 
el 6% de los que finalizaron secundarios. 

Parecería que estábamos encontrando una regularidad muy clara, 
además muy congruente con la idea del comparativo más bajo nivel 
educacional de los inmigrantes: la de que el porcentaje de nacidos  
fuera de Cataluña baja a medida que sube el nivel de estudios  
terminados. 

Y SIN EMBARGO LOS DATOS NO DICEN ESO. Lo dicen, es cierto y nosotros 
acabamos de reseñarlo, respecto de los tres niveles de estudios mas 
bajos, hasta secundarios incluidos. Pero el porcentaje de inmigrantes  
empieza a crecer y el de autóctonos a bajar cuando se sube de nivel  
de estudios, cuando se pasa a los estudios medios y superiores. En 
efecto, los inmigrantes suben a ser el 35% de los que han acabado 
estudios medios (estudios posteriores a los 19 años sin ser estudios 
univeristarios superiores o esos mismos sin terminar: ingenieros 
técnicos, maestros, aparejadores y facultades e ingenierías superiores 
sin terminar) ¡e incluso al 50% de los que tienen terminados 
estudios superiores!. 

La explicación de esos hechos la habíamos apuntado ya antes en 
estas páginas. Cuando advertimos que el peso de la inmigración en 
la ciudad de Tarragona es también mayor de lo que indica el mero 
porcentaje de inmigrantes en su población adulta porque hay un 
grupo pequeño de inmigrantes que sin embargo poseen un gran poder  
y una gran influencia. 

Son, dijimos, los inmigrantes que han venido a la ciudad no a 
buscar en ella el trabajo que no encontraban en sus lugares de 
origen sino a ejercer su profesión. Y se dividen en dos subgrupos, 
ambos de notable influencia y con notable poder. 

Por un lado están los funcionarios y delegados del poder central, 
del Estado español. Ellos son la «longa manus», la larga mano del 
Estado español, los que ejercen sobre los súbditos tarraconenses 
del Estado español el poder de ese Estado: jueces, fiscales, forenses, 
policías, militares, delegados gubernamentales, inspectores de 
Hacienda, notarios, registradores de la propiedad, etc, etc. 

Por otro lado están los inmigrantes que son ejecutivos y técnicos 
(españoles o no) de las empresas multinacionales que son la punta 
de lanza de la economía de la ciudad. 

Los datos de nuestra encuesta corroboran ese planteamiento. Además 
de esa subida de porcentaje de los inmigrantes en los grupos con 
más altos estudios terminados, ahí está por ejemplo, como síntoma 
significativo, la distribución por estudios de los extranjeros 
residentes en la ciudad. Son sólo el 2,3% de los adultos, con 
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grandísimo margen de error por tanto para cualquiera distribución 
de su contingente. Pero es muy indicativo que precisamente hayamos 
encontrado que el 65% de nuestros extranjeros entrevistados tienen 
terminados estudios medios o superiores. 

Todavía encontramos otros datos en nuestra encuesta que, desde otro 
ángulo, corroboran la existencia de ese pequeño núcleo de inmigrantes 
con un elevado nivel de estudios terminados. Se recordará que, 
cruzando la información sobre el lugar de nacimiento del padre y de 
la madre de la persona entrevistada con la de si ella misma era o 
no nacida en Cataluña, obtuvimos la siguiente distribución de la 
población adulta de la capital tarraconense: 

-El 45% son personas nacidas fuera de Cataluña e hijos de 
padre y madre nacidos fuera de Cataluña 

-El 16% han nacido en Cataluña pero son hijos de padre y madre 
nacidos en Cataluña 

-El 10% han nacido en Cataluña hijos de matrimonios o parejas 
mixtos 

-El 27% han nacido en Cataluña hijos de padre y madre nacidos 
en Cataluña 

Pues bien, cruzando esa distribución con el nivel de estudios 
terminados por la persona entrevistada volvemos a encontrar las 
regularidades ya observadas pero aún más matizadas. 
En efecto, el 27% de nacidos en Cataluña hijos de padre y madre 
también nacidos en Cataluña van aumentando su peso a medida que 
aumenta el nivel de estudios terminados. Son sólo el 17% en el 
grupo de los que ni siquiera han terminado los estudios primarios, 
suben a ser el 19% en el de quienes terminaron los primarios, suben 
de nuevo a ser el 32% entre los que terminaron estudios secundarios 
y suben de nuevo a ser el 44% de los que terminaron estudios medios. 
Pero bajan a ser el 41% en el grupo de los que terminaron estudios  
superiores. 

Igualmente el 45% de nacidos fuera de Cataluña e hijos de padre y 
madre nacidos fuera de Cataluña van disminuyendo su peso a medida 
que aumenta el nivel de estudios terminados. Son nada menos que el 
77% en el grupo de los que ni siquiera han terminado los estudios 
primarios, bajan a ser el 52% en el de quienes terminaron los 
primarios y bajan de nuevo a ser el 19% entre los que terminaron 
estudios secundarios. Pero rompen la pauta y SUBEN a ser el 33% en 
el grupo de los que terminaron estudios medios.  Y SUBEN DE NUEVO 
hasta ser el 46% de los que terminaron estudios superiores superando 
el 41% que ostentan los autóctonos hijos de padre y madre autóctonos. 
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Como quiera que los que han terminado estudios superiores son un 
grupo de suyo pequeño (el 7,3% de los entrevistados) el 46% de ese 
grupo es un contingente aún más pequeño (el 3,3% de los entrevistados) . 
Pero esa era precisamente nuestra hipótesis. La de que, teniendo un 
bajo nivel de estudios la mayoría de los inmigrantes hijos de padre 
y madre nacidos fuera de Cataluña, habría un puñado de esos inmigrantes 
(funcionarios del poder político central español o ejecutivos y 
técnicos del poder económico de las multinacionales) con un alto 
nivel de estudios terminados. 

Lo que demuestra dos cosas. Que, como ya advertimos de forma muy 
enfática, es imprescindible tener en cuenta el fenómeno de la 
inmigración para entender y comprender a la ciudad de Tarragona de 
hoy. Y que ese fenómeno inmigratorio tiene matices y aspectos 
complejos que exigen prescindir de retratos de brocha gorda. 

Vamos ahora a contemplar otros de esos matices. 
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Datos sobre paro 

Los 320.000 parados registrados en Cataluña del verano de 1982 que 
citaba Borja no eran muchos más que los 300.000 registrados  en 
junio de 1995. Subrayamos lo de registrados  porque es público y 
notorio que la muy sistemática práctica de los gobiernos felipistas 
de falsificación y trucaje de la información alcanza imponentes 
cimas de falsía con los datos de paro. En ese mes de junio de 1995 
el INEM registró 2.429.674 parados (frente a los 3.537.490 que 
respecto de la misma fecha calculó la Encuesta de Población Activa) . 
Pero es que en ese mes de junio las oficinas del INEM tenían 
registrados a un total de 1.859.900 demandantes de empleo excluidos  
de las estadísticas de paro. ¿Por qué?. Pues por formar parte de 
aquellos colectivos que el gobierno ha decidido que no se computan 
oficialmente como desempleados: 296.600 son trabajadores eventuales 
agrarios, 269.400 son estudiantes menores de 25 años, 202.700 son 
demandantes que quieren un trabajo con jornada laboral de menos de 
20 horas o por período inferior a tres meses, 28.000 son jubilados, 
35.300 son afectados por expedientes de regulación de empleo, 
560.300 son quienes se han apuntado para lograr un empleo distinto 
al que tienen, los que piden exclusivamente un trabajo en el 
extranjero, tambien los que se niegan injustificadamente a participar 
en cursos de formación ocupacional, etc, etc. 

NOTA: Aquí se interrumpe el borrador de la primera parte del 
libro. 



cuadros) titulado 
como expresión y 
(Análisis de un 
de 19 infalibles 

(más de mil páginas y cientos de gráficos y 
CATALUÑA ¿A DONDE VA? Los votos catalanes 
resultado de la mutación catalana 1976-1992 
proceso de cambio social y político a través 
encuestas electorales en Cataluña) 

3) Un análisis de las últimas elecciones. 



ANEXO 4 A LA "PROPUESTA 96 DE GRUSO" 

BORRADOR (PARCIAL II) DEL 
TEXTO DEL INFORME-LIBRO 

CAPITULO X: 1980 o la 
aparición de un triunfador: 
Jordi Pujol. 

Se incluye en este Anexo 4 otro borrador parcial del texto 
del informe-libro que ya está elaborado con idéntica 
finalidad que la de la inclusión del Anexo 3: para que 
pueda conocerse el tenor y el estilo en que está siendo 
redactado 

Aquí comienza el borrador de la séptima parte del informe-
libro. 

NOTA PREVIA A ESTE CAPITULO: Analizará los votos políticos en el 
municipio de Tarragona (y genéricamente en la provincia y en 
Cataluña) como indicadores y expresión del cambio economico y 
social. 

El esquema básico es: 

1) Un análisis bastante detallado de las primeras elecciones 
para el Parlament de Catalunya de 1980. Porque son el arranque 
del proceso autonómico, el arranque del período estudiado en el 
informe-libro y porque fueron vívidas sobre el terreno durante 
los meses anteriores y posteriores por los autores en el  
seguimiento que hicieron de ellas. Por lo que cuentan con 
documentación, prensa, fotografías, folletos, propaganda, notas 
de mítines, etc, exhaustivos. 

2) Un repaso de la evolución del voto en Cataluña, Tarragona 
provincia y Tarragona capital. Basado en el Informe de GRUSO 



CAPITULO x: 1980 o la aparición de 
un triunfador: Jordi Pujol. 

1. AÑO 1980: LAS PRIMERAS ELECCIONES AUTONOMICAS CATALANAS DEL 
POSFRANQUISMO 

Este, recuérdelo el lector, es un libro sobre los cambios 
experimentados por la población de la ciudad de Tarragona en los 
quince años del período que va de mayo de 1980 a mayo de 1995. 
Pero esos quince años coinciden, precisamente, con los quince 
años de aplicación del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y 
nuestro análisis se apoya muy mucho en la información que sobre 
los dos extremos de ese período nos han proporcionado dos 
encuestas preelectorales realizadas por nosotros en 1980 y 1995. 
Antes de las elecciones de marzo de 1980 para el Parlament de 
Catalunya y antes de las elecciones municipales de mayo de 1995. 

Queremos ahora dedicar algún espacio para reflejar el clima 
político, el caldo de cultivo en el que en 1980 se coció la 
forma en que el Estatuto de Autonomía iba a aplicarse en los 
quince años siguientes, condicionando así en muy buena parte los 
cambios que experimentaría la población de Tarragona. 

1.1. La aparición de un triunfador: Jordi Pujol. 

De hecho este libro empezó a gestarse cuando sus autores 
estábamos haciendo una investigación preelectoral en Tarragona 
en la primera mitad de 1980. Este libro que ahora tienes, 
lectora o lector, entre las manos se gestó en un cuchicheo 
disimulado bajo el estruendo de unos aplausos hace quince años y 
unos meses en una cena colectiva en el Club Náutico de 
Tarragona. Era un lunes, dia tres de marzo de 1980. La cena era 
una cena-mitin de Convergencia i Unió en el arranque de la 
campaña en la provincia para las primeras elecciones al 
Parlament de Catalunya que se celebrarían después de la 
dictadura de Franco. Los aplausos interrumpían la charla-
discurso-lección-sermón-profecía del hombre que unas semanas 
después (tras su victoria en las urnas el 20 de marzo de 1980) 
iba a ocupar la Presidencia de la Generalitat, en la que 
permanece hoy tres lustros después: Jordi Pujol. 

Los que cuchicheábamos eramos (mujer y hombre) los sociólogos 
autores de este libro. Sucedía que antes de sentarnos a esa mesa 
ya sabíamos que CiU iba a ganar. Nuestra encuesta sociológica 
preelectoral, realizada en asociación con ECO S.A., estaba en 
esa fecha entrando en el proceso de codificación de los 
cuestionarios, previo a la tabaulación por ordenador. Pero, 
lógicamente ansiosos, 
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íbamos realizando una tabulación manual de los datos de intención 
de voto a medida que los entrevistadores entregaban cada dia los 
cuestionarios. Y ya sabíamos que CiU iba subiendo y el PSC-PSOE 
bajando. 

Cuando unos días más tarde tuvimos en las manos la tabulación por 
ordenador se confirmaba y precisaba la manual de urgencia. Todavía 
los resultados mostraban al PSC-PSOE por delante de CiU. Pero al 
entregar un ejemplar de los resultados a un cliente de nuestra 
asociada ECO S.A. (el PSC-PSOE) tuvimos que avisarle de que esos 
resultados indicaban que las intenciones de votar al PSC-PSOE 
estaban bajando mientras que las de votar CiU estaban subiendo y 
que, si las dos tendencias contrapuestas no se modificaban durante 
la campaña, ganaría CiU. 

1.2. El fabricante de su propia derrota o el ciego a quien los 
dioses (la patronal y los Estados Unidos) querían perder: la 
sucursal catalana del PSOE (el PSC-PSOE). 

Los ejecutivos del PSC-PSOE que recibieron esa advertencia junto al 
ejemplar de los resultados se lo tomaron muy mal. Ciegos por la 
soberbia de su triple victoria consecutiva anterior en Cataluña 
(elecciones legislativas de junio de 1977, también legislativas de 
marzo de 1979 y municipales de abril de 1979), se aferraron a que 
la encuesta les mostraba por delante, rechazaron con virulencia 
nuestra insistente matización: «Vais por delante 	 todavía. Vais 
por delante...aún. Pero estáis bajando y CiU subiendo». 

La entrevista acabó mal, con ceños y rebufos. Con nosotros citando 
que «los griegos decían que los dioses ciegan a los que quieren 
perder». Y más convencidos aún de nuestro análisis después de ver 
la sede provincial del PSC-PSOE por dentro. Porque, bastante más 
que iniciada ya la campaña electoral, esa sede estaba abarrotada de 
ingentes pilas de carteles iguales a los pocos que estaban pegados 
por las paredes. Ese despilfarro del costoso material de propaganda 
era un síntoma mortal de que la militancia del PSC-PSOE NO estaba 
trabajando. 

Era evidente que el PSC-PSOE aún no había asumido conscientemente 
que ya había dejado de ser un partido de masas y de clase y todavía 
no hacía lo que enseguida (en las campañas siguientes) tuvo que 
hacer: contratar mercenarios para pegar sus carteles, anunciarse 
como Coca-Cola en vez de confiar en el sacrificio voluntario de 
militantes devotos (porque los ilusionados/ilusos que se habían 
roto las manos pegando carteles en 1977 y 1979 estaba claro que 
habían, simplemente, desaparecido). Los dirigentes del PSC-PSOE en 
marzo de 1980 todavía no sabían lo que les había pasado, todavía se 
pensaban como un partido de masas enfrentado al sistema cuando ya 
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sólo eran un partido de cuadros integrados en el sistema, dependientes 
de los medios de comunicación de masas para comunicarse con la 
población. 

Por supuesto que esas (tristes) realidades organizativas del 
PSC-PSOE no eran la causa sino el efecto de una muy notoria deriva 
ideológica y política. No tanto del propio PSC-PSOE como del PSOE. 
A la altura de 1980 el PSOE llevaba ya tres largos años de degeneración 
derechista a manos del felipismo. En diciembre de 1976 el XXVII 
Congreso el PSOE había marcado el cénit de su radicalización 
izquierdista estatutaria. Por primera vez en cien años se había 
declarado explícitamente marxista y revolucionario en la ponencia 
política. Por primera vez había incluido en esa ponencia política 
la asunción de la dictadura del proletariado, incluyendo en el 
texto la clásica definición de la misma aunque la presión de Felipe 
González excluyó del mismo la fórmula, las tres palabras (dictadura 
del proletariado). Había reafirmado en esa ponencia su republicanismo, 
exigido la puesta en vigor de los Estatutos de Autonomía de la III 
República, defendido el derecho de autodeterminación para las 
nacionalidades del Estado español, exigido la disolución de las 
fuerzas represivas del franquismo, etc, etc. 

Pero esos acuerdos del XXVII Congreso habían sido el canto de cisne 
de la izquierda del PSOE. Sólo unos días después Felipe González y 
Alfonso Guerra habían forzado al partido a iniciar públicamente la 
Larga Marcha del PSOE hacia la Derecha. El PSOE abjuró de la 
ruptura democrática y aceptó la reforma otorgada. Los acuerdos del 
XXVII Congreso no aparecieron ya para nada en la campaña electoral 
de 1977. El PSOE firmó los Pactos de La Moncloa corresponsabilizándose 
de la explotación de la clase obrera que suponían. El PSOE aceptó 
la Monarquía, el mercado y el capitalismo en la Constitución. El 
PSOE aceptó la «ley de punto final» para los crímenes y latrocinios 
del régimen franquista y la permanencia como intocables de los 
policías, militares y jueces del franquismo. Felipe González abjuró 
del marxismo en 1978 ante la prensa y en 1979 chantajeó eficazmente 
al partido para que el PSOE hiciera colectivamente esa abjuración. 

Irónicamente para lo único que sirvieron aquellos acuerdos tan 
izquierdistas y revolucionarios del XXVII Congreso del PSOE fue 
para que Adolfo Suárez ganara in extremis para UCD las elecciones 
legislativas del 1 de marzo de 1979. En efecto, en una dramática 
intervención por televisión en los últimos diez minutos de la 
campaña electoral Suarez utilizó los acuerdos del XXVII Congreso 
del PSOE y la ideología marxista, revolucionaria y de clase que 
rezumaban. Esos acuerdos eran los del último Congreso del PSOE 
anterior a esas elecciones y estaban por tanto legalmente vigentes 
(legalmente no sólo dentro de la legalidad interna estatutaria del 
PSOE sino dentro de la legalidad externa al partido, dentro de la 
legalidad general puesto que la aceptación por el PSOE de las 
condiciones de legalización de los partidos políticos daba fuerza 
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de ley a sus estatutos). Suarez usó la cita de esos acuerdos como 
argumento para asustar al electorado con la amenaza de la revolución 
si ganaba el PSOE. Y arrebató un millón de votos con esa intervención 
por televisión dando la vuelta a las penúltimas previsiones de voto 
de las encuestas. Esos acuerdos eran ya papel mojado y de hecho el 
PSOE había hecho desaparecer todos los ejemplares que pudo del 
libro que los contenía. Y había derechizado toda su campaña electoral 
incluso icónicamente pasando de los colorines de los carteles de la 
campaña de 1977 al blanco y negro de la campaña del 1979, del Felipe 
despechugado al Felipe encorbatado y con canas repintadas en las 
sienes en los carteles. Ni en eslóganes ni en carteles ni en los 
spots para TVE apareció la palabra socialismo. El eslógan básico de 
la campaña del PSOE fué «un gobierno firme». Pero los acuerdos del 
XXVII Congreso y la definición de su resolución política («El PSOE 
reafirma su caracter de clase y, por lo tanto, de masas, marxista 
y democrático» estaban todavía formalmente vigentes. Y su mención 
por Suarez le costó al PSOE la victoria que cantaban las encuestas. 

Nosotros conocíamos bien ese asunto porque en los meses siguientes 
a las elecciones del 1 de marzo de 1979 habíamos realizado un 
dictamen profesional sobre las encuestas pre y postelectorales de 
UCD (5.000 entrevistas en todo el territorio del Estado español) 
analizando precisamente el cambio de voto en la víspera de las 
elecciones y sus motivos. Y coincidimos con el análisis realizado 
por los equipos del SPD alemán (está publicado que el líder alemán 
Helmut Schmidt le dijo a Suárez que sus técnicos habían estimado 
que con esa última intervención en TVE movilizó casi un millón de 
votos indecisos). 

Por lo que respecta a Cataluña el hecho clave había sido el que el 
PSC-C, el Partit dels Socialistes de Catalunya (Congrés) nacido el 
1 de noviembre de 1976 en el Congreso constituyente de Sarriá, 
había vendido su primogenitura por un plato (bien que muy substancioso 
para algunos, es cierto) de lentejas en el Pacto de abril de 1977 
por el que la Federación Catalana del PSOE, el PSC-C y algunos 
socialistas independientes acordaron presentarse en Cataluña a las 
elecciones del 15 de junio de 1977 como Socialistes de Catalunya 
bajo el paraguas del PSOE y crear luego un único Partido Socialista 
de Catalunya articulado con el PSOE. El dia 16 de julio de 1978 se 
celebró el Congreso de Unificación que creó el PSC (PSC-PSOE). En 
la práctica eso convirtió al PSC en una sucursal del PSOE. 

Ese sucursalismo del PSC era la explicación última del desastroso 
diseño de la campaña electoral de 1980 que le llevaría a consumar 
su seguro camino hacia la derrota. La derechización del PSOE en el 
conjunto del Estado español empujó al PSC-PSOE a hacer una imbécil 
campaña electoral concentrada y resumida en uno de los más cretinos 
eslóganes usado nunca por un partido de clase y de izquierda: 
Reventós president de tots (Reventós presidente de todos),doblado 
con el de govern socialista Generalitat de tots (gobierno socialista 
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Generalitat de todos). El PSC-PSOE hizo así el suicida ejercicio 
consistente en negar y disimular su condición de partido de clase 
y hacer la absurda afirmación de que ellos eran el partido 
representante de los interese de todas las clases. Suicida porque 
las derechas, la burguesía y la pequeña burguesía (antigua y nueva) 
SI tenían SU candidato y SU 
partido al que votar. Esas clases NO se creyeron que el PSC-PSOE 
representara sus intereses. Y la clase obrera y sus clases 
potencialmente aliadas NO veían, NO oían, NO encontraban a un 
candidato que dijera ser el suyo, el de los obreros, el de los 
trabajadores, el de la izquierda. Y se quedaron en casa, no fueron 
a votar, se abstuvieron. Con más motivo si además se trataba de 
unas elecciones catalanas y ellos eran españoles inmigrantes. 
Rigurosos estudios han demostrado que en 1982 votaron PSC-PSOE en 
Cataluña casi medio millón (441.000) de inmigrantes e hijos de 
inmigrantes que se abstuvieron en 1980. 

1.3. Los independentistas catalanes de izquierda en 1980: una 
semilla que pareció caer en piedra pero que germinaría pasados 
unos lustros. 

Por cierto, como nuestra asociada ECO S.A. tenía que regalar a 
su cliente PSC-PSOE (para el que tenía contratadas otras encuestas) 
un ejemplar de los resultados de la encuesta TARRAGONA 80 que ECO 
S.A. y nosotros ofertábamos a partidos y empresas, decidimos regalar 
a nuestra vez un ejemplar. Lo hicimos al movimiento NACIONALISTES 
D'ESQUERRA, constituido el 16 de diciembre de 1979 y cuyas listas 
de candidatos fueron votadas democráticamente por las asambleas de 
adheridos. Y cuyos eslóganes y consignas (por supuesto en catalán) 
rezaban así: «Por una Cataluña libre y socialista». «Hacia la 
reconstrucción nacional de los Paises Catalanes». «Contra el consenso 
y el españolismo». «Porque somos una nación de izquierda y siempre 
lo hemos sido». «Porque la represión de las libertades continúa 
siendo una realidad». «Porque tenemos patriotas catalanes en prisión». 
«Para que el Parlamento de Cataluña llegue a ser soberano». «Porque 
la crisis no la hemos de pagar los trabajadores». Se autodefinian 
como «Gente de todas las comarcas de Cataluña. Viejos y jóvenes 
luchadores de la resistencia catalana antifranquista que han 
continuado diciendo ¡NO! después del franquismo». Y afirmaban que 
«Todavía estamos a tiempo de parar el avance de la españolización 
y de las multinacionales capitalistas sobre Cataluña y todos los 
Paises Catalanes». 

Les regalamos un ejemplar de los resultados de la encuesta. Para 
informarles de que su intención de voto era mínima pero dándoles 
pistas de quiénes y cómo eran y dónde estaban sus partidarios. 
Quince años más tarde el entonces cabeza de la lista de la candidatura 
de NACIONALISTES D'ESQUERRA en la provincia de Tarragona que recibió 
de nuestras manos los resultados de la encuesta, Josep Lluís Carod- 
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Rovira, luchador antifranquista detenido con los 113 de la Asamblea 
de Cataluña, es diputado del Parlament de Catalunya. Elegido en 
1992 formando parte de una candidatura de ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA que hizo abierta campaña independentista. Una campaña 
que logró el éxito de casi doblar el 15 de marzo de 1992 los votos 
y los escaños logrados por ERC en las elecciones al Parlament de 
Catalunya celebradas en 1988. Una campaña que había convertido a 
ERC en la tercera fuerza política de Cataluña con un eslógan que 
rezaba «Hacia la independencia» y con la promesa de «echar a los 
Borbones de Cataluña». Parece que no nos equivocábamos en 1980 
cuando identificábamos el independentismo de izquierdas como una 
de las corrientes catalanas con futuro. 

Que, además, forzaría la progresiva autodefinición de CiU como 
independentista. Hecho que se advirtió ya nítidamente en la ciudad 
de Barcelona unos meses antes de que la Olimpíada de 1992 la 
hiciera famosa mundialmente: en la doble jubilosa celebración por 
CiU y ERC de su éxito en las elecciones para el Parlament de 
Catalunya la noche del 15 de marzo de 1992. 

Los españoles pudieron verlo y oírlo por televisión. Los más que 
enfervorizados militantes y simpatizantes de ERC gritaban «¡Colom 
president, Catalunya independent!». Era lo esperado. Pero lo que no 
era esperado es que los igualmente enfervorizados militantes y 
simpatizantes de CiU, que celebraban y vitoreaban la cuarta victoria 
consecutiva de CiU en las elecciones para el Parlament de Catalunya 
(tercera consecutiva con mayoría absoluta de escaños), corearan 
atronadoramente este grito: «¡Pujol president, Catalunya 
independent!». Los diarios europeos tomaron nota. Los alemanes 
colocaban la predicción del Secretario general de ERC («Antes de 
que se acabe el siglo seremos independientes») junto a la constatación 
más cauta pero de similar calado de Pujol («Cada vez se acepta más 
que Cataluña es una nación»). 

Cuando unos meses después Cataluña y Barcelona aparecieron durante 
horas y horas en las pantallas de cientos de millones de televisores 
en todo el mundo en la retransmisión de la Olimpíada esa realidad 
volvió a hacerse presente. Las decenas de millones de personas que 
en todo el mundo presenciaron por televisión la maratón tuvieron 
ante sus ojos una marea interminable de banderas catalanas en todo 
el recorrido. No faltó el eslógan FREEDOM FOR CATALONIA, presente 
en la llegada de la antorcha olímpica a la costa de Cataluña y en 
el recorrido de esa misma antorcha por sus tierras. Presente incluso 
en la participación en ese recorrido de uno de los hijos del 
mismísimo Presidente de la Generalitat Jordi Pujol. 

Nos repetimos: no nos equivocábamos en 1980 cuando al analizar la 
realidad catalana identificábamos al independentismo de izquierdas 
como una de las corrientes catalanas con futuro. 
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1.4. Un acierto estratégico de Pujol y CiU en 1980, mantenido 
quince años y clave de sus victorias: el lúcido tratamiento 
del decisivo problema de los inmigrantes. 

Pero volvamos a la cena del Náutico de 1980. Quedamos en que esos 
sabíamos, antes de sentarnos a la mesa en esa cena de CiU en el 
Náutico, que CiU iba a ganar. Estuvimos todavía más seguros después 
de escuchar a Pujol y de observar la reacción de los asistentes. 
Nos impresionó especialmente su lucidez ante el asunto de la presencia 
de una candidatura del Partido Socialista de Andalucía. Pujol dijo 
que preferirían que el PSA no presentara candidatura para el Parlamento 
de Cataluña. Y ello pese a la ayuda que podía prestarles a corto 
plazo quitando votos al PSC-PSOE. Porque a medio y largo plazo 
sería muy peligroso. Porque podría empujar para que en Cataluña 
fueran dos pueblos y no uno sólo. Pujol reiteró una definición de 
catalán: catalán es el que vive y trabaja en Cataluña. Y reivindicó 
que esa era una definición suya formulada ya el año 1958. Enfatizó 
que la política oficial de CiU era integrar a la inmigración. 
Lúcidamente pensado. Sólidamente meditado. Brillantemente expuesto. 

Y de ahí nuestro cuchicheo. El que gestó este libro: 

«Esta gente va a ganar. Y el que dá primero dá dos veces. Si 
ganan la primera legislatura autonómica tendrán todas las 
bazas para configurar la autonomía y prolongar su primacía. 
Será interesante ver que sucede aquí dentro de quince años» 

Comentamos a renglón seguido nuestros recuerdos de otra cena (también 
acto electoral) a la que habíamos asistido 48 horas antes, el 
sábado 1 de marzo de 1980. Una cena tan significativa como la de 
CiU. Porque si la de CiU era la de la fuerza potente y claramente 
emergente, la que acabaría ganando, esta otra cena estuvo organizada 
por lo que era el síntoma de ese problema estructural catalán 
todavía hoy patente y actuante: el de las consecuencias políticas 
de la inmigración. Porque era una cena organizada por el Partido 
Socialista de Andalucía. Nosotros habíamos decidido incluir en el 
cuestionario de nuestra encuesta preelectoral dos preguntas al 
respecto de la presentación de esa candidatura para el Parlamento 
de Cataluña. La primera ésta: 

A las próximas elecciones para el Parlamento de Cataluña se 
presenta el Partido Socialista de Andalucía. ¿Qué le parece a 
usted eso? 

Resultó que en el conjunto de la provincia al 30% le parecía bien 
o muy bien, lógico, frente a un 36% al que le parecía mal o muy mal, 
ilógico, absurdo. Había un 23% a quien le era indiferente y un 11% 
que no contestó. Las posturas extremas, contenidas en las anteriores, 
eran un 3% al que le parecía muy bien y un 23% al que le parecía muy 
mal. 
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En la ciudad de Tarragona los que no contestaban a la pregunta 
fueron sólo el 3%. Y el peso de la inmigración se hacía notar. La 
mayoría se invertía. Allí había un 41% al que le parecía bien o muy 
bien frente a un 32% al que le parecía mal o muy mal 
y un 24% de indiferentes. Y las posturas extremas subían a ser 6% 
de muy bien y bajaban al 15% de muy mal. 

Pero, con ser interesante el asunto del rechazo o de la simpatía 
frente a la presencia del PSA en las elecciones, lo que de verdad 
importaba no era eso. Lo que importaba era si le iban a votar. Un 
1% de los encuestados en la provincia y un 3% en la ciudad de  
Tarragona ya habían contestado que iban a votar al P.S.A. en la 
pregunta genérica («Ahora piense por favor en las elecciones dque 
se van a celebrar el 20 de marzo para el Parlamenteo de Cataluña ¿a 
qué partido o coalición de esta lista cree que va votar?»). 
Pero en el cuestionario se insistía, después de haber preguntado la 
opinión sobre el hecho de que el PSA se presentara a las elecciones, 
en preguntar: 

En concreto, si usted fuese andaluz ¿les votaría? 

Las respuestas fueron, en el conjunto de la provincia, las siguientes: 
soy andaluz y les voy a votar: 1,8%; soy andaluz y no les voy a 
votar: 5,4%; si fuese andaluz les votaría: 36,4%; si fuese andaluz 
no les votaría: 28,4%. No contestan 28%. 

En la ciudad de Tarragona subieron al 4,8% los que dijeron que eran 
andaluces y que votarían al PSA. Al 6,8% los que dijeron que eran 
andaluces pero que no votarían al PSA. Un 40% dijeron que si fuesen 
andaluces votarían PSA y un 26,8% que si fuesen andaluces no le 
votarían. Y un 21,6% no contestó. De forma que la intención de voto 
al PSA mejoró cuando los entrevistadores insistieron en llamar la 
atención sobre él con esas dos preguntas. 

No es un fenómeno raro. Los sociólogos sabemos que las personas que 
son entrevistadas en una encuesta aprenden cosas en el transcurso 
de la misma y no es infrecuente que reaccionen a eso que han 
aprendido. De hecho en esa encuesta se midió que muy pocos sabían 
que el PSA se presentaba a esas elecciones. En la ciudad de Tarragona 
sólo un 2,8% mencionó al PSA cuando se preguntó «¿que partidos o 
coaliciones ha oído usted que se presentan a las elecciones para el 
Parlamento de Cataluña en esta provincia?». Muy poco comparado con 
el 40% que mencionó al PSOE o la UCD, el 36% que citó al PSUC y el 
33% que citó a CiU. 

Cuando finalmente el 20 de marzo de 1980 se contaron los votos  
emitidos resultó que el PSA sólo consiguió los votos del 1,1% del  
censo electoral en la provincia y el 1,9% en la ciudad de Tarragona. 

Pero el problema del que el PSA era síntoma (el problema de la 
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integración de los inmigrantes en Cataluña) era (y sigue siendo) 
mucho más grueso de lo que indica ese escaso porcentaje. Porque 
sabíamos eso, porque sabíamos la importancia estratégica del problema 
de la integración de los inmigrantes, es por lo que asistimos a la 
cena del PSA en el Centro Castellano Leonés. Razón suplementaria 
fue la de que el orador clave iba a ser Federico Jimenez Losantos. 
Autor de un libro que acababa entonces de tener inusitado éxito y 
de título provocador: Lo que queda de España. 

Jimenez Losantos había ya intervenido en un ciclo de conferencias 
sobre «Bilingüismo y Problema de la emigración» que en mayo de 1979 
había organizado el Centro Castellano Leonés de Tarragona y que 
había provocado una fuerte polémica entre el Centro y los diarios 
catalanes que le acusaron de atacar a Cataluña. Por esas vueltas 
que da la vida resulta hoy chusco leer como en el prólogo, fechado 
en febrero de 1980, del número extraordinario del Boletín Informativo 
del Centro Castellano Leonés de Tarragona dedicado a transcribir 
aquel ciclo de conferencias, se presumía de que «intentamos también 
que nos ofrecieran sus puntos de vista los políticos y para ello 
los seleccionamos de manera que cubrieran una amplia gama,  desde la 
izquierda (Jimenez Losantos) hasta una derecha moderada....». Nada 
más comenzar su conferencia en aquel ciclo el entonces de izquierda 
Jimenez Losantos cayó en un típico ejemplo de excusatio non petita. 
Dijo que: «tenemos (los inmigrantes) que ir haciéndonos respetar 
culturalmente y políticamente, sin que los fantasmas del lerrouxismo 
que continuamente nos echarán encima, nos puedan asustar demasiado». 

Escuchamos a Jimenez Losantos en la cena del PSA. Anotamos su 
proclama-consigna sobre lo ilógico de que un millón de andaluces no 
defiendan su lengua (en Cataluña) . Y nos reafirmamos en la convicción 
de que uno de los fenómenos cuya pista debía seguirse en la evolución 
próxima de Cataluña era el de la integración de los inmigrantes y 
su utilización política por los españolistas separadores. Hoy, 
quince años después, Jimenez Losantos está ampliamente reconocido 
como intelectual orgánico muy distinguido y muy famoso de la derecha 
española y españolista, con púlpito diario en la catedral periodística 
de esa derecha (el ABC). Y ha reeditado su libro Lo que queda de 
España, ampliado con nuevos textos agoreros, con nuevas angustias 
por los peligros anunciados de separatismos periféricos: Con un 
prólogo sentimental y un epílogo balcánico reza el subtítulo de su 
reedición de 1995. 



ANEXO 1 A LA "PROPUESTA 96 DE DRUSO" 

INDICE 	PROVISIONAL 	DEL 
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NOTA: El objetivo de este INDICE PROVISIONAL es facilitar al 
lector de este documento una idea esquemática pero suficiente de 
la estructura prevista para el mismo. 

Para ello presentamos ese INDICE a cuatro niveles de detalle: 

Nivel 1. INDICE SINTÉTICO (relación completa de los títulos 
de las diez partes en que se dividirá el informe-libro) 

Nivel 2. TITULOS DE CAPITULOS (relación completa de los 
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primeras partes del informe-libro) 

Nivel 3. TITULOS Y SUBTITULOS DE CAPITULOS (relación 
completa de los títulos y subtítulos de los siete primeros 
capítulos) 

Nivel 4. TITULOS Y SUBTITULOS DE CAPITULOS Y TITULOS DE LAS 
PARTES Y SUBPARTES DE CAPITULOS (ejemplo parcial del primer 
capítulo) 



Nivel 1. INDICE SINTETICO (relación completa de los títulos 
de las diez partes en que se dividirá el libro) 

INDICE SINTÉTICO 

PREFACIO (Donde se explica el contenido de este libro) 

INTRODUCCION 

PRIMERA PARTE. UNA POBLACION DE ALUVION: EL PESO DOMINANTE 
DE LOS INMIGRANTES HOY EN LA CIUDAD DE TARRAGONA. 

SEGUNDA PARTE. LA  EFICACIA DE UNA POLITICA: TARRAGONA 
CAPITAL CADA VEZ MAS CATALANOPARLANTE. 

TERCERA PARTE. TARRAGONA CAPITAL ¿CADA VEZ MAS 
CATALANISTA?. 

CUARTA PARTE. PROSPERAR EN TARRAGONA: LA MEJORA DEL NIVEL 
DE VIDA MEDIDA POR LA POSESION DE EQUIPO DOMESTICO. 

QUINTA PARTE. PARO Y PRECARIEDAD EN TARRAGONA CAPITAL: DOS 
AZOTES Y UNA CRISIS. 

SEXTA PARTE. SECULARIZACION Y DERECHIZACION EN TARRAGONA 
CAPITAL. 

SEPTIMA PARTE. VOTOS Y VOTANTES: EL AVANCE DE CiU Y EL 
RETROCESO DEL PSOE EN TARRAGONA CAPITAL. 

OCTAVA PARTE. LAS GENERALES DE LA LEY: SEXO, EDAD, ESTADO 
CIVIL Y OTRAS CARACTERISTICAS DE LA POBLACION. 

NOVENA PARTE. HISTORIA DE DOS CIUDADES EN UNA: EL CASO DE 
TARRAGONA CAPITAL. 

DECIMA PARTE. RESUMEN DEL PASADO, RETRATO DEL PRESENTE Y 
PROSPECTIVA DEL FUTURO. 



Nivel 2. TITULOS DE CAPITULOS (relación completa de los 
títulos de los 11 capítulos que compondrán las tres 
primeras partes del libro) 

PREFACIO (Donde se explica el contenido de este libro) 

INTRODUCCION 

PRIMERA PARTE. UNA POBLACION DE ALUVION: EL PESO DOMINANTE 
DE LOS INMIGRANTES HOY EN LA CIUDAD DE TARRAGONA. 

Capítulo 1. Tarragona, una ciudad de inmigrantes. 

Capítulo 2. La mayoría se acuesta con la inmigración. 

Capítulo 3. Industrialización química e inmigración, esas 
hermanas siamesas. 

Capítulo 4. 1980-1995: la inmigración cambia de peso. 

SEGUNDA 	PARTE. LA 	EFICACIA 	DE 	UNA 	POLITICA: 	TARRAGONA 
MAS CATALANOPARLANTE. CAPITAL CADA VEZ 

Capítulo 5. El catalán, idioma materno de una minoría. 

Capítulo 6. El catalán, idioma usado en casa por un tercio. 

Capítulo 7. El catalán, idioma usable por la mayoría. 

Capítulo 8. El catalán, un idioma que avanza en Tarragona 
capital. 

TERCERA PARTE. TARRAGONA CAPITAL ¿CADA VEZ MAS 
CATALANISTA?. 

Capítulo 9. Catalanismo versus españolismo en Tarragona 
capital. 

Capítulo 10. Los tarraconenses y la convicción de que 
Cataluña es una nación. 

Capítulo 11. 15 años (1980-1995) de evolución del 
catalanismo en Tarragona capital. 



Nivel 3. TITULOS Y SUBTITULOS DE CAPITULOS (relación 
completa de los títulos y subtítulos de los siete primeros 
capítulos) 

PREFACIO (Donde se explica el contenido de este libro) 

INTRODUCCION 

PRIMERA PARTE. UNA POBLACION DE ALUVION: EL PESO DOMINANTE 
DE LOS INMIGRANTES HOY EN LA CIUDAD DE TARRAGONA. 

Capítulo 1. Tarragona, una ciudad de inmigrantes. 
(La mitad de los adultos son inmigrantes y más de los dos 
tercios cuentan con padre y madre -o uno de los dos-
nacidos fuera de Cataluña) 

Capítulo 2. La mayoría se acuesta con la inmigración. 
(La mayoría absoluta de los adultos viven en pareja 
compuesta por dos inmigrantes -el 31%- o por una persona 
inmigrante y la otra autóctona -el 20%-) 

Capítulo 3. Industrialización química e inmigración, esas 
hermanas siamesas. 
(Censos y Padrones muestran el peso decisivo de la 
inmigración en el crecimiento de la población que coincide 
con la llegada masiva de la industria química) 

Capítulo 4. 1980-1995: la inmigración cambia de peso. 
(Las encuestas TARRAGONA 80, TARRAGONA 90 y TARRAGONA 95, 
realizadas por los autores, reflejan la evolución del 
impacto de la inmigración) 

SEGUNDA PARTE.  LA  EFICACIA DE UNA POLITICA: TARRAGONA 
CAPITAL CADA VEZ MAS CATALANOPARLANTE. 

Capítulo 5. El catalán, idioma materno de una minoría. 
(El catalán fue el primer idioma que aprendió a hablar el 
30% frente a un 68% para el que fue el castellano) 

Capítulo 6. El catalán, idioma usado en casa por un tercio. 
(Un 35% usa más frecuentemente en casa el catalán para 
hablar con su familia, el 65% usa el castellano) 

Capítulo 7. El catalán, idioma usable por la mayoría.(Tres 
de cada cuatro pueden hablar catalán y casi todos -el 96%-
entenderlo) 



~` 

 

Nivel 4. TITULOS Y SUBTITULOS DE CAPITULOS Y TITULOS DE LAS 
PARTES Y SUEPARTES DE CAPITULOS (ejemplo parcial del primer 
capitulo) 

PREFACIO (Donde se explica el contenido de este libro) 

INTRODUCCION 

PRIMERA PARTE. UNA POBLACION DE ALUVION: EL PESO DOMINANTE 
DE LOS INMIGRANTES HOY EN LA CIUDAD DE TARRAGONA. 

Capítulo 1. TARRAGONA, UNA CIUDAD DE INMIGRANTES. 

(La mitad de los adultos son inmigrantes y más de los dos 
tercios cuentan con padre y madre -o uno de los dos-
nacidos fuera de Cataluña) 

1. EL EXPLOSIVO CRECIMIENTO DE LA POBLACION DE PROVINCIA DE 
TARRAGONA Y DE SU CAPITAL EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX. 

2. ¿QUIEN HIZO CRECER LA POBLACION DE LA PROVINCIA Y DE LA 
CAPITAL? ¿EL TURISMO O LA INDUSTRIA?. 

3. LA MITAD SON INMIGRANTES (LO SON EL 76% DE LOS DE 46 A 60 
AÑOS) Y SOLO EL 10% SON HIJOS DE MATRIMONIO MIXTO. Y HAY 
MUCHOS ANDALUCES. 

3.1. El peso de la inmigración en la ciudad de Tarragona es 
bastante mayor que el 50% porque siete de cada diez adultos 
son hijos de padre y madre inmigrantes (el 61%) o de 
matrimonio mixto de nativo e inmigrantes (el 10%) y porque 
la desigual fecha de la llegada confiere desigual peso a la 
inmigración en los distintos grupos de edades. 

3.2. Tarragona hoy NO es UNA ciudad. Tarragona hoy son DOS 
ciudades en UNA: la de siempre ampliada y otra peculiar 
reciente, los Barrios de Levante y los Barrios de Poniente. 
Y la inmigración es tanto la raíz de la aparición de la 
segunda como su rasgo diferenciador fundamental: han nacido 
fuera de Cataluña el 61% de los adultos en los Barrios de 
Poniente (el 40% en los de Levante). Son hijos de padre y 
madre nacidos fuera de Cataluña el 81% en los Barrios de 
Poniente (el 50% en los de Levante). 



3.3. El peso de la inmigración en la ciudad de Tarragona es 
bastante mayor que el 50% porque además de los inmigrantes 
nacidos fuera de Cataluña hay que contar a los inmigrantes 
nacidos en el resto de la provincia o en las provincias de 
Barcelona, Lleida y Girona. SOLO UNO DE CADA TRES (el 34%) 
adultos de Tarragona capital ha nacido en ella. En el grupo 
de 46 a 60 años SOLO UNO DE CADA SIETE (el 14%). En los 
Barrios de Levante los inmigrantes catalanes casi son la 
cuarta parte de los adultos. 

3.4. El hecho de que muchos de los inmigrantes provengan de 
la misma región supone también que el peso de la 
inmigración en la ciudad de Tarragona sea bastante mayor 
que el 50%. En el Padrón de 1986 eran andaluces el 44% de 
la población total de Bonavista y el 70% de su población 
inmigrada. En la encuesta TARRAGONA 90 encontramos que el 
padre del 51% de los adultos de los Barrios de Poniente y 
la madre del 50% eran andaluces. En Torreforta esos t% 
subían a ser 74% y 77%. 

3.5. También sucede que el peso de la inmigración en la 
ciudad de Tarragona sea bastante mayor de lo que indica el 
mero porcentaje de inmigrantes en su población adulta 
porque hay un grupo pequeño de inmigrantes que sin embargo 
poseen un gran poder y una gran influencia: aquellos que 
son funcionarios y delegados del poder central, del Estado 
español y los que son ejecutivos y técnicos (españoles o 
no) de las empresas multinacionales. 
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ANEXO 2 A LA "PROPUESTA 96 DE GRUSO" 

PANORAMICA DE LA INFORMACION 
QUE VERTEBRARA EL INFORME- 
LIBRO 

Las páginas que siguen NO figurarán así en el texto 
definitivo del INFORME-libro. Sino que, con una redacción 
diferente (desde luego más amplia, y que será resultado de 
la investigación exigida por la redacción del informe-libro 
a medida que se vaya completando), configurarán un resumen 
de todo el texto para ser usado como separata. 

SE INCLUYEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO PARA PROPORCIONAR A 
QUIEN LO LEA UNA RAPIDA PANORÁMICA DE LA INFORMACION QUE 
CONSTITUYE LA COLUMNA VERTEBRAL DEL INFORME-LIBRO. 

Contienen ahora dos bloques distintos: 

1° Siete páginas que son el resumen del primer análisis de 
la encuesta Tarragona 95. Este es el texto que en el 
resumen definitivo más se modificará vía ampliación, puesto 
que junto con los resultados de la encuesta Tarragona 95 se 
incluirán muchas más compararaciones con los de las 
encuestas Tarragona 80, 83, 90 y 91. 

2° Varias páginas que reproducen los títulos del primer 
análisis de la encuesta Tarragona 95, redactados a modo de 
resumen. 
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SINTESIS EN SIETE PAGINAS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
TARRAGONA 95 

a).- EL PRIMER RASGO PECULIAR DE LA POBLACION DE TARRAGONA 
CAPITAL QUE DEBE TENERSE EN CUENTA ES QUE TARRAGONA ES UNA 
CIUDAD LLENA DE INMIGRANTES, EN LA QUE EL PESO DE LOS  
INMIGRANTES ES PREDOMINANTE. 

No puede entenderse NADA de la ciudad de Tarragona hoy si se 
prescinde de empezar por considerar que se trata de una ciudad 
con una población de aluvión, de una ciudad en la que el peso de 
los inmigrantes es predominante. 

La ciudad de Tarragona aumentó su población cuatro veces más en 
veinte años (en el período 1955-1975) que en los cincuenta y 
cinco anteriores. Multiplicó su población por dos veces y media 
en esos veinte años. Lo cual supone más que una verdadera 
revolución demográfica. Es, metafóricamente, una mutación 
genética. Porque, literalmente, los genes han cambiado. Y la 
ciudad entera ha mudado de vida, de aspecto, de actividad, de 
costumbres, de virtudes y de pecados. 

No se trata sólo de que alrededor de la mitad de la población 
adulta haya nacido fuera de Cataluña. Es que además otra cuarta 
parte (el 26%) ha nacido en Cataluña pero de padre y madre 
nacidos fuera de ella (el 16%) o tiene uno de sus progenitores 
nacido nacido fuera de ella. Tarragona es una ciudad catalana 
poblada predominantemente por nacidos fuera de Cataluña o hijos 
de nacidos fuera de Cataluña, por inmigrantes o hijos de 
inmigrantes. 

Consecuentemente el castellano resulta ser en 1995 la lengua 
materna de más de los dos tercios (el 68%) de la población 
adulta de Tarragona frente a sólo un 30% que tiene como lengua 
materna el catalán. 

Pero aún el peso de la inmigración es mayor que eso. Porque la 
desigualdad en la fecha de llegada de los inmigrantes produce 
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una espectacular desigüaldad entre los grupos de edad. Véase la 
radical diferencia entre los jóvenes y los maduros: 

Por un lado el grupo de edad de 18 a 30 años se reparte 
entre un 79% de autóctonos y un 21% de inmigrantes. 

Por otro lado el grupo de edad de 46 a 60 años se reparte 
entre un 22% de autóctonos y un 78% de inmigrantes. 

¿Es preciso recordar que las gentes de 46 a 60 años son las que 
normalmente ejercen el poder, ocupan las jefaturas de los 
departamentes o de los servicios, están en la cumbre o 
acercándose a la cumbre de sus carreras profesionales, son los 
propietarios de los comerios y las empresas?. 

El peso de la inmigración en la ciudad de Tarragona es todavía 
mayor porque además de los inmigrantes nacidos fuera de Cataluña 
hay que contar a los inmigrantes nacidos en el resto de la 
provincia o en las provincias de Barcelona, Lleida y Girona. 
SOLO UNO DE CADA TRES (el 34%) adultos de Tarragona capital ha 
nacido en ella. En el grupo de 46 a 60 años SOLO UNO DE CADA 
SIETE (el 14%) . 

El hecho de que además muchos de los inmigrantes provengan de la 
misma región y se concentren en determinados barrios supone 
también que el peso de la inmigración en amplias áreas de la 
ciudad de Tarragona sea bastante mayor de lo que ya hemos 
señalado. En el Padrón de 1986 eran andaluces el 44% de la 
población total de Bonavista y el 70% de su población inmigrada. 
En nuestra encuesta de 1990 encontramos que el padre del 74% de 
los adultos de Torreforta y la madre del 77% eran andaluces. 

Por último hay que resaltar que el peso de la inmigración en la 
ciudad de Tarragona es todavía mayor porque hay un grupo pequeño 
de inmigrantes que sin embargo poseen un gran poder y una gran 
influencia: aquellos que son funcionarios y delegados del poder 
central, del Estado español y los que son ejecutivos y técnicos 
(españoles o no) de las empresas multinacionales. 

No puede entenderse NADA de la ciudad de Tarragona hoy si se 
prescinde de empezar por considerar que se trata de una ciudad 
en la que el peso de los inmigrantes es predominante. 

b).- TARRAGONA, CIUDAD CATALANA LLENA DE INMIGRANTES, ES SIN 
EMBARGO UNA CIUDAD EN LA QUE LA CATALANIDAD Y EL CATALANISMO 
CRECEN A OJOS VISTAS.  

Dijimos antes que esa marea de la inmigración que ha llenado a 
la ciudad de Tarragona de inmigrantes e hijos de inmigrantes 
había producido una revolución genética en la ciudad. Es 
evidente que la catalanidad biológica de Tarragona ha sido 
sumergida por la ola de la inmigración. Con innumerables 
consecuencias como por ejemplo la de que sólo un tercio (el 35%) 
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de los adultos usen más frecuentemente el idioma catalán en casa 
para hablar con su familia o que ante la pregunta de si Cataluña 
es una nación haya mayoría absoluta de "noes" (53%) frente a un 
37% de "síes". 

Pero el segundo rasgo de la ciudad que es imprescindible tener 
en cuenta es que la potencia de la identidad cultural y nacional  
de Cataluña es tal que, reforzada por el proceso autonómico de 
los últimos quince años. atrae y subsume a la gran mayoría de 
los inmigrantes.  De forma que la catalanidad y el catalanismo 
crecen a ojos vistas y que, precisamente, ese hecho es causa de 
una de las tensiones soterradas de la realidad actual y futura 
de la ciudad. 

Por ejemplo, el avance del conocimiento y el uso del idioma 
catalán es una evidencia. La casi totalidad (el 96%) de los 
adultos de la ciudad dicen en 1995 que pueden entenderlo y 
ya dicen que pueden hablarlo tres de cada cuatro (el 75%). 
Y el uso del catalán está ya más equilibrado con el castellano 
en el trabajo que en la familia. El 46% de los adultos que 
trabajan se reparte entre un 20% que usan en el trabajo más 
frecuentemente el catalan y un 26% que usa el castellano. 

Por ejemplo, en 1992 un partido nacionalista catalán (CiU) ganó 
las elecciones municipales con mayoría absoluta de concejales. 
Y, tres semanas antes de las elecciones de 1995, una holgada 
mayoría absoluta (63%) de los electores de la ciudad 
consideraban que el alcalde (destacado líder de ese partido 
nacionalista catalán) había hecho "muy bien" o "bien" su trabajo 
en los cuatro años anteriores. En las elecciones de este año de 
1995 ese alcalde ha vuelto a ganar aumentando votos y 
porcentaje, logrando más de cinco votos por cada tres del 2° 
partido (PSOE) y ampliando en diez puntos su ventaja sobre él. Y 
si ha perdido un concejal resulta que ha ganado dos una fuerza 
de izquierda también organizada como partido exclusivamente 
catalán. 

Y, pese al predominante peso de los inmigrantes e hijos de 
inmigrantes, hay un práctico empate entre la suma (26%) de los  
que se sienten "unicamente catalán" o "mas catalán que español"  
y la suma (28%) de los que se sienten "unicamente español" o 
"mas español que catalán" (el 39% se refugia en sentirse "tan 
español como catalán"). Ahí hay, no obstante, una fuente 
soterrada de tensiones en el presente y para el futuro. 

Ninguna empresa multinacional instalada en la ciudad puede 
pretender que se la considere como "un buen vecino" si ignora 
que está en una ciudad catalana que cada vez se siente y se hace 
más catalana y quiere vivir y funcionar en catalán. 

En definitiva: tampoco puede entenderse NADA de la ciudad de 
Tarragona hoy si se prescinde de considerar que se trata de una 
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ciudad en la que están creciendo la catalanidad y el 
catalanismo. 

c).- TARRAGONA HOY NO ES UNA CIUDAD. SINO, EN REALIDAD, DOS 
CIUDADES DISTINTAS UNA JUNTO A OTRA (LOS BARRIOS DE PONIENTE Y 
LOS BARRIOS DE LEVANTE).  

La Tarragona capital no es ya la ciudad predominantemente 
episcopal y está estancada que fué durante la segunda mitad del 
siglo XIX y la primera del XX. Rebosa sobre su hinterland. 
Recordémoslo: la soñolienta, administrativa, episcopal y vetusta 
Tarragona de los 45.000 habitantes de 1960 se muda en la 
Tarragona de 101.000 habitantes de 1975. Pero la Tarragona de 
1975 no es sólo una ciudad diferente. Más ágil, más segura de sí 
misma, liberada de su secular complejo de inferioridad padecido 
durante el siglo XIX y la primera mitad del XX respecto de Reus. 

Es, además, una ciudad con otra ciudad nueva surgida a su 
costado. Como Eva fuera creada de una costilla de Adán, los 
Barrios de Poniente han surgido del costado de la episcopal 
Tarragona. Y de nuevo la capitalina Tarragona ha tenido clase 
obrera de masas. Y reivindicaciones, y huelgas y manifestaciones 
y bolcheviques comunistas. Muy domesticados es cierto, pero 
bolcheviques. Sí. Cambios cuantitativos han producido cambios 
cualitativos. 

De forma que la Tarragona de hoy NO es UNA ciudad. Tarragona hoy 
son DOS ciudades en UNA: la de siempre ampliada y otra peculiar 
reciente, los Barrios de Levante y los Barrios de Poniente. Y la 
inmigración es tanto la raíz de la aparición de la segunda como 
su rasgo diferenciador fundamental: han nacido fuera de Cataluña 
el 61% de los adultos en los Barrios de Poniente (el 40% en los 
de Levante). Son hijos de padre y madre nacidos fuera de 
Cataluña el 81% en los Barrios de Poniente (el 50% en los de 
Levante). 

Se mire lo que se mire las diferencias entre esas DOS ciudades 
aparecen nítidas e inesquivables. En los Barrios de Poniente son 
el 71% los adultos que no han pasado del nivel de estudios 
primarios frente al 41% en los de Levante. En los Barrios de 
Poniente gana el PSOE, en los de Levante CIU. El castellano es 
el idioma materno del 87% en los Barrios de Poniente, del 58% en 
los de Levante. El 77% de los que dicen que Cataluña es una 
nación viven en los Barrios de Levante frente a sólo el 23% en 
los de Poniente. Dicen que NO hay contaminación del aire o que 
es sólo un poco molesta el 69% en los Barrios de Levante frente 
al 31% en los de Poniente. 

Sólo pensando a Tarragona como una ciudad que de hecho engloba 
dos ciudades distintas se respeta la realidad sociológica, 
demográfica, urbanística, cultural, antropológica y política de 
Tarragona capital. 
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Sólo pensando a Tarragona corno una ciudad que de hecho engloba 
dos ciudades distintas se respeta la realidad sociológica, 
demográfica, urbanística, cultural, antropológica y política de 
Tarragona capital. 

Sólo pensándola así es posible que al actuar se haga eficaz y 
racionalmente, adecuando la propia acción a las peculiaridades 
del sujeto sobre el que se pretende influir. 

d).- TARRAGONA ES UNA CIUDAD EN LA QUE LA MAYORIA DE SUS 
HABITANTES HA MEJORADO ESPECTACULARMENTE SU NIVEL DE VIDA EN LOS 
ULTIMOS VEINTICINCO AÑOS Y MUY NOTABLEMENTE DESDE QUE EN 1980 
CiU DESEMPEÑA EL GOBIERNO DE CATALUÑA. 

Subrayamos antes que uno de los notables cambios producidos de 
1980 a 1995 en la ciudad de Tarragona ha sido el de la clara 
potenciación del uso del idioma catalán, explicando que ya lo 
entienden el 96% y pueden hablarlo el 75% de los adultos. 
Añadimos aquí que en ese período se ha más que doblado el 
porcentaje de tarraconenses adultos que saben escribir en 
catalán (del 19% al 48%). Pero lo que ahora queremos resaltar es 
que tan fuertes o más que esos cambios culturales han sido los 
materiales. 

En efecto. De 1980 a 1995 han aumentado en Tarragona capital los 
poseedores de TV en color pasando de representar tan sólo el 30% 
a ser más del 95% del total en el conjunto de la población. Como 
sucede con el frigorífico o la lavadora automática, poseídos ya 
prácticamente por todos. De 1980 a 1995 también han aumentado 18 
puntos los poseedores de automóvil (ahora son el 74%). Y en 1995 
son ya el 87% los que tienen teléfono, el 73% los que tienen 
vídeo, el 34% los que tienen microondas y el 29% los que tienen 
ordenador. Incluso posesiones típicamente de élite superan o 
rozan ya la cota del 10%: tienen lavavajillas el 16%, Canal Plus 
y antena parabólica el 9%. 

Para valorar bien esos cambios hay que recordar, y nosotros lo 
haremos en el libro, que en 1971 menos de un tercio (el 30%) de 
los hogares de la ciudad de Tarragona tenía automóvil y sólo un 
poco más de la mitad (58%) tenía lavadora automática. 

Signo del cambio de los tiempos es lo escasos que se han vuelto 
servicios personales antes frecuentísimos (y muy baratos). 
Asistenta por horas sólo la tiene ahora en la ciudad el 14% (por 
cierto el 19,5% en los Barrios de Levante frente a sólo el 2,5% 
en los de Poniente). Servicio doméstico interno es ya un 
indicador de lujo: sólo el 0,3% nos dijo tenerlo. 

La situación de los obreros y empleados de una multinacional son 
un buen indicador de la mejoría del nivel de vida en la ciudad. 
En la encuesta que hicimos en 1991 el nivel de equipamiento de 
los obreros y empleados apareció con estos espectaculares datos: 
el 100% tenía frigorífico y TV en color; el 99% automóvil, 
lavadora automática y radio; el 93% teléfono; el 88% magnetofón 
y tocadiscos el 80%; un 69% vídeo; el 43% ordenador; el 28% 
lavavajillas; y un 30% asistenta por horas. 
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Es cierto que los obreros y empleados de las multinacionales 
gozan de una mejor situación que la de la media en la ciudad. 
Pero lo que nos interesa subrayar es la comparación de la 
situación de los obreros y empleados de esa multinacional en 
1991 con la de los obreros y empleados de la misma rama de la 
industria de Tarragona (incluídos los de esa empresa) medida por 
nosotros en 1972. Comparando la posesión de siete bienes (TV, 
automóvil, frigorífico, radio, magnetofón, teléfono y lavadora) 
el indicador marcaba 66,4 en 1972 (465 bienes poseídos de los 
700 posibles) y 96,9 para los empleados de la multinacional en 
1991 (678 bienes poseídos de los 700 posibles). En diecinueve 
años mejoraron treinta puntos su situación. 

La concentración de la mayoría absoluta (el 59%) de los adultos 
residentes en 1995 en Tarragona capital en la declaración de que 
pertenecen a la clase media-media es un claro síntoma de dos 
cosas: de la vivencia que tiene la población de que su nivel de 
vida ha mejorado y del éxito de la implantación de la ideología 
de la desaparición de las clases. 

La ciudad de Tarragona de hoy no puede entenderse sin tener en 
cuenta que la mayoría de su población tiene la aguda conciencia 
de que su nivel de vida ha mejorado espectacularmente en los 
últimos veinticinco años y muy notablemente en los últimos 
dieciséis. 

e).- TARRAGONA ES UNA CIUDAD EN LA QUE EL EMPLEO SE HA 
PRECARIZADO Y EN LA QUE EL PARO CASTIGA ESPECIALMENTE A LOS  
JOVENES.  

Hay dos rasgos de la actual ciudad de Tarragona que no la 
diferencian sino que la hacen, desgraciadamente para sus 
habitantes, muestra de la situación global del Estados español. 

Esos dos rasgos, que sin embargo tienen profunda importancia 
para explicar el talante y el clima social vigentes en la 
ciudad, son la creciente precarización del empleo y el hecho de 
que el paro (excesivo) castiga preferentemente a los jóvenes. 

Un tercio (el 32%) de los adultos residentes en 1995 en 
Tarragona capital que están trabajando lo hacen ya en un empleo 
temporal. El 76% de los adultos residentes en 1995 en Tarragona 
capital que están en paro trabajaron antes en un empleo temporal 
o de temporada. Tienen de 18 a 30 años el 61% de los adultos que 
están en paro. 

Precarización del empleo y paro juvenil son dos rasgos (malos) 
del perfil actual de la ciudad. 

f).- TARRAGONA ES UNA CIUDAD PROGRESIVAMENTE SECULARIZADA Y 
PROGRESIVAMENTE DERECHIZADA. 

La bien llamada antiguamente "episcopal Tarragona" se ha 
secularizado y laicizado a marchas forzadas. Son ya mayoría 
absoluta los adultos residentes en 1995 en Tarragona capital que 
se autodefinen como "católicos no practicantes" (32%) o 
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"católicos no muy practicantes" (24%). Y hay un práctico empate 
entre la minoría que se autodefine como ateo o indiferente (20%) 
y la que lo hace como practicante de la religión (22%). 

Ese fenómeno de secularízación NO ha ido acompañado, como manda 
el tópico, por una izquierdización de la sociedad, Antes al 
contrario: hoy se produce una fuerte acumulación (el 40,5%) en 
las posiciones de centro (5 y 6) de la escala izquierda-derecha 
(de 1 a 10). Y esa acumulación en el centro facilita que la 
mayoría absoluta (el 52,5%) de los adultos residentes en 
Tarragona capital se autocoloque en las posiciones de centro (5 
y 6), centro-derecha (7 y 8) y derecha (9 y 10) de la escala 
izquierda-derecha. Quince años atrás, en 1980, se colocaban en 
el centro-izquierda o en la izquierda el 40% de los adultos de 
la capital tarraconense. Hoy lo hacen así sólo el 28%. 

Manejaremos muchos más datos en el libro. Pero si el lector de 
estas páginas retiene en su memoria los rasgos que acabamos de 
resaltar poseerá el marco básico para entender a la población de 
la ciudad de Tarragona y se hará una idea de la información que 
vertebrará el libro. 
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INDICE-RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA TARRAGONA 95 

1. LOS INMIGRANTES (LOS NACIDOS FUERA DE CATALUÑA) SON EN 1995 
CASI LA MITAD (EL 47%) DE LOS ADULTOS EN EL MUNICIPIO DE 
TARRAGONA. 

2. SOLO HAN NACIDO EN TARRAGONA CAPITAL UN TERCIO (EL 34%) DE 
LOS ADULTOS RESIDENTES EN ELLA EN 1995. UN 8% HA NACIDO EN EL 
RESTO DE LA PROVINCIA Y UN 11% EN EL RESTO DE CATALUÑA. 

3. HA NACIDO FUERA DE CATALUÑA EL PADRE DE CASI LOS DOS 
TERCIOS (EL 65%) DE LOS ADULTOS RESIDENTES EN 1995 EN TARRAGONA 
CAPITAL. 

4. HA NACIDO FUERA DE CATALUÑA LA MADRE DE LOS DOS 
TERCIOS (EL 67%) DE LOS ADULTOS RESIDENTES EN 1995 EN 
TARRAGONA CAPITAL. 

5. LA PAREJA DEL 40% DE LOS ADULTOS RESIDENTES EN 1995 EN 
TARRAGONA CAPITAL HA NACIDO FUERA DE CATALUÑA. EN CATALUÑA LO 
HA HECHO LA PAREJA DEL 37% MIENTRAS QUE UN 23% NO TIENE 
PAREJA. 

6. APENAS UNA CUARTA PARTE (EL 27%) DE LOS ADULTOS RESIDENTES 
EN 1995 EN TARRAGONA CAPITAL HAN NACIDO EN CATALUÑA DE PADRE 
Y MADRE TAMBIEN NACIDOS EN CATALUÑA. OTRA CUARTA PARTE (EL 
26%) HA NACIDO EN CATALUÑA PERO DE PADRE Y MADRE NACIDOS FUERA 
DE ELLA (EL 16%) 0 TIENE SOLO UNO DE SUS DOS PROGENITORES 
NACIDO EN CATALUÑA (EL 10%). 

7. SON EL DOBLE LAS PAREJAS MIXTAS (DE AUTOCTONO E INMIGRANTE) 
EN LA PRESENTE QUE EN LA ANTERIOR GENERACION: VIVEN EN UNA ASI 
EL 20% DE LOS ADULTOS RESIDENTES EN 1995 EN TARRAGONA CAPITAL 
FRENTE A SOLO EL 10% DE SUS PADRES. UN 26% FORMA PARTE DE UNA 
PAREJA AUTOCTONA Y UN 31% DE UNA DE INMIGRANTES. UN 18% SON 
AUTOCTONOS SIN PAREJA Y UN 5% INMIGRANTES SIN PAREJA. 

8. UN TERCIO LARGO (EL 36%) DE LOS ADULTOS RESIDENTES EN 1995 
EN TARRAGONA CAPITAL SON INMIGRANTES QUE LLEGARON ANTES DE QUE 
SE MURIERA FRANCO. SOLO UN 11% SON INMIGRANTES QUE LLEVAN 
MENOS DE 20 AÑOS VIVIENDO EN TARRAGONA. 

9. EL CASTELLANO ES EL IDIOMA MATERNO DE LOS DOS TERCIOS (EL 
68%) DE LOS ADULTOS RESIDENTES EN 1995 EN TARRAGONA CAPITAL. 
SOLO UN 30% TIENE EL CATALAN COMO IDIOMA MATERNO. 

10. LA CASI TOTALIDAD (EL 96%) DE LOS ADULTOS RESIDENTES EN 
1995 EN TARRAGONA CAPITAL DICEN QUE PUEDEN ENTENDER EL CATALAN. 
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11. YA DICEN QUE PUEDEN HABLAR CATALAN TRES DE CADA CUATRO (EL 
75%) DE LOS ADULTOS RESIDENTES EN 1995 EN TARRAGONA CAPITAL. 

12. LA QUINTA PARTE (EL 20%) DE LOS ADULTOS RESIDENTES EN 1995 
EN TARRAGONA CAPITAL DICEN QUE NO PUEDEN LEER EL CATALAN. EL 
80% DICE QUE SI PUEDE. 

13. LA MITAD (EL 52%) DE LOS ADULTOS RESIDENTES EN 1995 EN 
TARRAGONA CAPITAL DICEN QUE NO PUEDEN ESCRIBIR EL CATALAN. 

14. SOLO UN TERCIO (EL 35%) DE LOS ADULTOS RESIDENTES EN 1995 
EN TARRAGONA CAPITAL USAN MAS FRECUENTEMENTE EL CATALAN EN 
CASA PARA HABLAR CON LA FAMILIA. 

15. EL USO DEL CATALAN ESTA MAS EQUILIBRADO CON EL CASTELLANO 
EN EL TRABAJO QUE EN LA FAMILIA. EL 46% DE LOS ADULTOS RESIDENTES 
EN 1995 EN TARRAGONA CAPITAL QUE TRABAJAN SE REPARTE ENTRE UN 
20% QUE USAN EN EL TRABAJO MAS FRECUENTEMENTE EL CATALAN Y UN 
26% QUE USA EL CASTELLANO. 

16. UN 12% QUE SE SIENTE «UNICAMENTE CATALAN» Y UN 21% QUE SE 
SIENTE «UNIDAMENTE ESPAÑOL» SON LOS EXTREMOS DEL SENTIMIENTO 
NACIONAL ENTRE LOS ADULTOS RESIDENTES EN 1995 EN TARRAGONA 
CAPITAL. UN 14% SE SIENTE «MAS CATALAN QUE ESPAÑOL» MIENTRAS 
QUE UN 7% SE SIENTE «MAS ESPAÑOL QUE CATALAN». 

17. PRACTICO EMPATE ENTRE LA SUMA (26%) DE LOS QUE SE SIENTEN 
«UNICAMENTE CATALAN» O «MAS CATALAN QUE ESPAÑOL» Y LA SUMA 
(28%) DE LOS QUE SE SIENTEN «UNICAMENTE ESPAÑOL» O «MAS ESPAÑOL 
QUE CATALAN». EL 39% SE REFUGIA EN SENTIRSE «TAN ESPAÑOL COMO 
CATALAN». 

18. LA NEGACION DE QUE CATALUÑA SEA UNA NACION LOGRA CLARA 
MAYORIA ABSOLUTA (53% DE NOES FRENTE A 37% DE SIES) ENTRE LOS 
ADULTOS RESIDENTES EN 1995 EN TARRAGONA CAPITAL. 

19. TIENEN TELEFONO EL 87% DE LOS ADULTOS RESIDENTES EN 1995 
EN TARRAGONA CAPITAL. 

20. TIENEN AUTOMOVIL EL 74% DE LOS ADULTOS RESIDENTES EN 1995 
EN TARRAGONA CAPITAL. 

21. TIENEN VIDEO EL 73% DE LOS ADULTOS RESIDENTES EN 1995 EN 
TARRAGONA CAPITAL. 

22. TIENEN MICROONDAS EL 34% DE LOS ADULTOS RESIDENTES EN 1995 
EN TARRAGONA CAPITAL. 

23. TIENEN ORDENADOR EL 29% DE LOS ADULTOS RESIDENTES EN 
1995 EN TARRAGONA CAPITAL. 
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24. TIENEN LAVAVAJILLAS EL 16% DE LOS ADULTOS RESIDENTES EN 
1995 EN TARRAGONA CAPITAL. 

25. TIENEN CANAL PLUS EL 9% DE LOS ADULTOS RESIDENTES EN 1995 
EN TARRAGONA CAPITAL. 

26. TIENEN ANTENA PARABOLICA EL 9% DE LOS ADULTOS RESIDENTES 
EN 1995 EN TARRAGONA CAPITAL. 

27. TIENEN TELEFONO MOVIL EL 6% DE LOS ADULTOS RESIDENTES EN 
1995 EN TARRAGONA CAPITAL. 

28. TIENEN ASISTENTA POR HORAS EL 14% DE LOS ADULTOS RESIDENTES 
EN 1995 EN TARRAGONA CAPITAL. 

29. TIENEN SERVICIO DOMESTICO INTERNO EL 0,3% DE LOS ADULTOS 
RESIDENTES EN 1995 EN TARRAGONA CAPITAL. 

30. TIENEN FAX EL 1% DE LOS ADULTOS RESIDENTES EN 1995 EN 
TARRAGONA CAPITAL. 

31. ESTAN TRABAJANDO UN 46% DE LOS ADULTOS RESIDENTES EN 1995 
EN TARRAGONA CAPITAL, EN PARO EL 11%, ESTUDIA EL 8%, SON AMAS 
DE CASA EL 21% Y ESTAN JUBILADOS EL 13%. 

32. EL 83% DE LOS ADULTOS RESIDENTES EN 1995 EN TARRAGONA 
CAPITAL QUE ESTAN TRABAJANDO LO HACEN POR CUENTA AJENA. 

33. SON YA UN TERCIO (EL 32%) DE LOS ADULTOS RESIDENTES EN 
1995 EN TARRAGONA CAPITAL QUE ESTAN TRABAJANDO LOS QUE LO 
HACEN EN UN EMPLEO TEMPORAL. 

34. EL 76% DE LOS ADULTOS RESIDENTES EN 1995 EN TARRAGONA 
CAPITAL QUE ESTAN EN PARO TRABAJARON ANTES EN UN EMPLEO TEMPORAL 
O DE TEMPORADA. 

35. SON MAYORIA ABSOLUTA LOS ADULTOS RESIDENTES EN 1995 EN 
TARRAGONA CAPITAL QUE SE AUTODEFINEN COMO «CATOLICOS NO 
PRACTICANTES» (32%) 0 «CATOLICOS NO MUY PRACTICANTES» (24%) . 
SON UN 6% TANTO LOS QUE SE DICEN «MUY BUEN CATOLICO» COMO LOS 
QUE SE DECLARAN «ATEOS». 

36. PRACTICO EMPATE ENTRE LAS MINORIAS DE ADULTOS RESIDENTES 
EN 1995 EN TARRAGONA CAPITAL QUE SE AUTODEFINEN COMO ATEOS O 
INDIFERENTES (20%) O COMO PRACTICANTES DE LA RELIGION (22%). 

37. FUERTE ACUMULACION (EL 40,5%) DE LOS ADULTOS RESIDENTES EN 
1995 EN TARRAGONA CAPITAL EN LAS POSICIONES DE CENTRO (5 Y 6) 
DE LA ESCALA IZQUIERDA-DERECHA (DE 1 A 10). 
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38. LA MAYORIA ABSOLUTA (EL 52,5%) DE LOS ADULTOS RESIDENTES 
EN 1995 EN TARRAGONA CAPITAL SE AUTOCOLOCAN EN LAS POSICIONES 
DE CENTRO (5 Y 6), CENTRO-DERECHA (7 Y 8) Y DERECHA (9 Y 10) 
DE LA ESCALA IZQUIERDA-DERECHA. 

39. LA CONCENTRACION DE LA MAYORIA ABSOLUTA (EL 59%) DE LOS 
ADULTOS RESIDENTES EN 1995 EN TARRAGONA CAPITAL EN LA DECLA-
RACION DE QUE PERTENECEN A LA CLASE MEDIA-MEDIA ES UN CLARO 
SINTOMA DEL EXITO DE LA IMPLANTACION DE LA IDEOLOGIA DE LA 
DESAPARICION DE LAS CLASES. 

40. UNA HOLGADA MAYORIA ABSOLUTA (63%) DE LOS ELECTORES DE 
TARRAGONA CAPITAL CONSIDERABAN, TRES SEMANAS ANTES DE LAS 
ELECCIONES DE 1995, QUE EL ALCALDE RABIA HECHO «MUY BIEN» O 
«BIEN» SU TRABAJO EN LOS CUATRO AÑOS ANTERIORES. 

41. COMO SE LLAMA EL ALCALDE LO SABIA LA APLASTANTE MAYORIA 
(EL 83%) DE LOS ELECTORES DE TARRAGONA CAPITAL TRES SEMANAS 
ANTES DE LAS ELECCIONES DE 1995. 

42. TRES SEMANAS ANTES DE LAS ELECCIONES DE 1995 LA MAYORIA 
ABSOLUTA (EL 55%) DE LOS ELECTORES DE TARRAGONA CAPITAL DIJO 
QUE VOTARIA A NADAL SI EN LAS PROXIMAS ELECCIONES SE VOTARA 
DIRECTAMENTE EL CARGO DE ALCALDE. 

43. ERA MUY CLARA LA VENTAJA DE CiU SOBRE EL PSC-PSOE EN EL 
VOTO DECIDIDO TRES SEMANAS ANTES DE LAS ELECCIONES DE 1995. 

44. 48% DE VARONES Y 52% DE MUJERES ES LA DISTRIBUCION POR 
SEXO DE LOS ENTREVISTADOS EN LA ENCUESTA TARRAGONA 95. 

45. 30% DE 18 A 30 AÑOS, 34% DE 31 A 45, 20% DE 46 A 60 Y 16% 
DE 61 A 80 ES LA DISTRIBUCION POR GRUPOS DE EDADES DE LOS 
ENTREVISTADOS EN LA ENCUESTA TARRAGONA 95. 

46. EL 48% DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS EN LA ENCUESTA TARRAGONA 
95 SON CABEZAS DE FAMILIA, EL 31% CONYUGES O PAREJA DEL O DE 
LA CABEZA DE FAMILIA, EL 20% HIJOS O HIJAS. SOLO UN 15 ESTABAN 
EN OTRA POSICION EN LA FAMILIA. 

47. ESTAN CASADAS EL 65% DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS EN LA 
ENCUESTA TARRAGONA 95, SOLTERAS EL 26%, VIUDAS EL 5%, DIVOR-
CIADAS EL 2% Y SEPARADAS OTRO 2%. 

48. VIVEN EN PAREJA EL 68%% DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS EN 
LA ENCUESTA TARRAGONA 95, SIN PAREJA EL 32%. 

49. LA MAYORIA ABSOLUTA (EL 51%) DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 
EN LA ENCUESTA TARRAGONA 95 NO HAN TERMINADO ESTUDIOS POR 
ENCIMA DEL NIVEL DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA. 



ANEXO 5 A LA "PROPUESTA 96 DE GRUSO" 

BIBLIOGRAFIA Y HEMEROGRAFIA 
ACOPIADA (y que estamos 
manejando) PARA LA REDACCION 
DEL INFORME LIBRO 

NOTA: La bibliografía está agrupada por seccíones que 
corresponden, salvo las dos primeras, a las diversas partes del 
contenido del ínforme-libro. Hay, lógicamente, obras que han de 
ser (y están siendo) utilizadas para varias partes y que por 
ello figuran en diversas secciones. Estas son las siglas usadas 
para identificar las diversas secciones: 

SECCIONES DE LA BIBLIOGRAFIA: 

OG OBRAS GENERALES SOBRE CATALUÑA 
OT OBRAS GENERALES TARRAGONA (PROVINCIA,COMARCA Y CIUDAD) 
PI POBLACION E INMIGRACION 
CC CATALANIDAD Y CULTURA 
LL LENGUA 
PE POLITICA Y ELECCIONES 
NC NIVEL DE VIDA Y DE CONSUMO 
TE TRABAJO Y ECONOMIA 
PE PROSPECTIVA 

(En unos pocos casos la bibliografía está localizada pero no se 
halla físicamente en nuestro poder. En esos casos la referencia 
NO está escrita en cursiva y NO va sangrada. 

Este Anexo es la reproduccíón casi facsímil de un documento de 
trabajo. Como continuamente añadimos obras a la bibliografía, 
nos es más cómodo no paginarla correlativamente sino paginarla 
por secciones. Así mismo va aquí) 

OBRAS GENERALES SOBRE Cataluña 

FUNDACIO JAUME 
BOFILL: 

Catalunya 77-88, Barcelona. Publicacions de la 
Fundació Jaume Bofill-Ediciones de la Magrana, 
1989. OG PI PE CC 

PAPERS (Varios 
autores): 

Estructura social de Catalunya. Numero 
monográfico de PAPERS Revista de Sociología 
publicada por la Universidad Autónoma de 
Barcelona (n° 12, 1979) OG 
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BIBLIOGRAFIA Y HEMEROGRAFIA 
ACOPIADA (y que estamos 
manejando) PARA LA REDACCION 
DEL INFORME LIBRO 
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RECOLONS, Lluis 
et alii: 

Catalunya: home i territori (Publicacions de la 
Fundació Jaume Bofill 3), Barcelona, Editorial 
Blume, 1979. OG PI 

RODRIGUEZ, Angel y 
D'ALOS-MONER, Ramón: 

Economía y territorio en Catalunya. Los centros 
de gravedad de población, industria y renta, 
Barcelona, Ediciones ALBA, 1978. OG PI TE 

VILAR, Píerre: 
La Catalogne dans l'Espagne Moderne, París, 
Flammarion, 1977 (edición condensada de la obra 
del mismo titulo publicada en París por SEVPEN en 
1962 y en traducción catalana en Barcelona por 
Edicións 62 en 1964-1968) . Citamos de la edición 
en catalán: Catalunya dins l'Espanya moderna. 
Recerques sobre els fonaments económics de les 
estructures nacionals, volum primer, Barcelona, 
Edicions 62, 1979. OG 

VILAR, Pierre: 
La Catalogne dans l'Espagne Moderne, París, 
Flammarion, 1977 (edición condensada de la obra 
del mismo titulo publicada en París por SEVPEN en 
1962 y en traducción catalana en Barcelona por 
Edicións 62 en 1964-1968) . Citamos de la edición 
en catellano: Cataluña en la España moderna, 
Investigaciones sobre los fundamentos económicos 
de las estructuras nacionales, volumen segundo: 
2. Las transformaciones agrarias, Barcelona, 
Editorial Crítica, 1987. OG 

VILAR, Pierre: 
La Catalogne dans l'Espagne Moderne, París, 
Flammarion, 1977 (edición condensada de la obra 
del mismo título publicada en París por SEVPEN en 
1962 y en traducción catalana en Barcelona por 
Edicións 62 en 1964-1968) . Citamos de la edición 
en catellano: Cataluña en la España moderna, 
Investigaciones sobre los fundamentos económicos 
de las estructuras nacionales, volumen tercero: 
3. La formación del capital comercial, Barcelona, 
Editorial Crítica, 1988. OG 
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VILAR, Pierre: 
Histoire de l'Espagnea, París, Presses 
Universítaires de France, 1947. Citamos de la 6a 
edición en castellano (renovada y puesta al día 
por el autor): Historia de España, Barcelona, 
Editorial Critica, 1978. OG 

VILAR, Fierre: 
Iniciación al vocabulario del análisis histórico, 
Barcelona, Editorial Crítica, 1980. OG 

VILAR, Pierre: 
Hidalgos, amotinados y guerrilleros. Pueblo y 
poderes en la Historia de España, Barcelona, 
Editorial Crítica, 1982. OG 



OT 

OBRAS GENERALES SOBRE TARRAGONA (PROVINCIA,COMARCA Y 
CIUDAD) 

ALUJA MIRO, Joan 
et alii: 

Un exemple d'estudi del medi fisic: el Camp de 
Tarrgona, Barcelona, a.a.p.s.a. Rosa Sensat, 
1983. 	OT 

ANGUERA, P.; FERRER, 
M° A. y OLIVE, E.: 

La qüestió nacional al Camp de Tarragona 
(Quaderns d'Historia Contemporánía n° 1), 
Tarragona, 	Departament 	d'Historia 
Contemporánia, 1979. OT CC 

CALLEJA XIFRE, Carlos y 
VILA ABELLO, José: 

La economía de la ciudad de Reus y del Campo de 
Tarragona, Reus, Cámara de Comercio e Industria 
de Reus, 1967. OT TE 

CEPEDE (Centro de 
Perfeccionamiento y 
Desarrollo de la 
Dirección de Empresas): 

El futuro económico de las comarcas de Tarragona, 
Barcelona , Servicio de Información y Estudios 
Catalanes y Banco Garriga Nogués, 1982. 	OT TE 

P 

DE LA CUEVA, Justo y 
COUCEIRO, Enrique: 

Análisis de las Zonas y Núcleos destacados en 
CARITAS ESPAÑOLA: PLAN CCB. Plan de Promoción 
Social, Asistencia Social y Beneficencia de la 
Iglesia en España, Madrid, Euramerica, 1965, Tomo 
I, páginas 233-295. 	OT 

DE LA CUEVA, Justo y 
COUCEIRO, Enrique: 

Análisis de regiones en CARITAS ESPAÑOLA: PLAN 
CCB. Plan de Promoción Social, Asistencia Social 
y Beneficencia de la Iglesia en España, Madrid, 
Euramerica, 1965, Tomo I, páginas 297-354. 	OT 



OT

2 

DE LA CUEVA, Justo: 
La evolución demográfica, económica y social de 
la provincia de Tarragona: la explicación de su 
cambio por el de las relaciones de producción, en 
AAVV: II Jornadas Técnicas "Evolución e 
Industria", Reus, Cámara Oficial de Comercio e 
Industria y Ayuntamiento, 1978, páginas 1-109. 
OT PI NC PE 

DE LA CUEVA, Justo y 
AYESTARAN, Margarita: 

Vila-Seca i Salou, municipio mutante (análisis 
del censo electoral del municipio), Madrid, 
mimeografiado, 1981. OT 

FARRIOL, Ramon; JANSA, 
Caries y MORELL, Josep: 

Antics territoris del municipi de Vila-seca i 
Salou, Vila-seca i Salou, Agrupació Cultural de 
Vila-seca i Salou, 1988. OT 

GENERALITAT DE 
CATALUNYA, DIRECCIO 
G. D'URBANISME: 

Normes Subsidiáríes i Complementáries de 
Planejament de l'Ambit de Competència de la 
Comissió d'Urbanisme de Tarragona, Barcelona, 
Direcció General d'Urbanisme del Departament de 
Política Territorial i Obres Publiques de la 
Generalítat de Catalunya, 1983. OT 

GRUSO S.L.: 
Cómo son y para qué sirven los CUADERNOS 
MUNICIPALES DE DATOS SELECCIONADOS, Madrid, GRUSO 
S.L. (mimeografiado) , 1989. OT 

GRUSO S.L.: 
Una encuesta en un polvorín social. 200.000 
tarraconenses quieren que, además de Vandellos I, 
se cierren para siempre Vandellos II, Ascó I Ascó 
II, Madrid, GRUSO S.L. (mimeografiado) , 1990. OT 
TE 

GRUSO S.L.: 
La conurbación TAR-RE (Tarragona-Reus) . Su 
delimitación y una tabulación "ad hoc" de la 
encuesta TARRAGONA 90 en ella realizada, Madrid, 
GRUSO S.L. (mimeografiado) , 1991. OT PI 



OT 3 

L'abella d'or 
(Varios autores): 

Tarragona 1991, L'abella d'or, n° 6 (monográfico 
dedicado a Tarragona) desembre 1991. 

OT 

LLEONART, Pere: 
Els atractius industrials de 29 ciutats de 
Catalunya, Barcelona, BANCA CATALANA Servei 
d'Estudis,1980. OT TE 

MARGALEF i LLEBARIA, 
Joaquim: 

El Tarragonés. Estructura económica. Expansió 
industrial í desequilíbris sectorials, Barcelona, 
Caixa d'Estalvis de Catalunya, 1979. 	OT TE 

MIRO, Josep; SENA, Ernest 
y MIRALLES, Frederíc: 

La Catalunya pobra, Barcelona, editorial nova 
terra, 1974. 	OT 

NEGRE I RIGOL, 
Pere: 

La inmigració a Tarragona (estudí de dos barris) , 
Barcelona, ICESB (Institut Católic d'Estudis 
Socials de Barcelona), 1979 
OT PI 

PASCUAL ESTEVILL, Luis: 
España 	71."Desarrollo 	en 	acción", 
Tarragona,edición del autor, 1971. OT 

PUJADAS, J.J. y 
BARDAJI, Federico: 

Los barrios de Tarragona. Una aproximación 
antropológica, Tarragona, Ajuntamente de 
Tarragona, 1987. 	OT PI 

RAMOS i SANTERO, Josep 
et alii: 

ESTUDI SOBRE PILA-SECA - SALOU. Evolució í 
situació actual de la població, territori i 
mitjans económics del Munícipi, Vila-seca -Salou, 
Ajuntament de Vila-seca - Salou, 1977 	OT 

ROQUER, Santiago y 
ESPAÑOL, Julio A. 
(directores) : 



Dades estadístíques. Padró Municipal d'habitants 
(Població de fet) 1986. Estructura per Zones de 
la Població de Tarragona.Desembre del 1986, 
Tarragona, Ajuntament de Tarragona,1987. OT PI 

ROQUER, Santiago: 
Atlas demográfico y electoral de la ciudad de 
Tarragona, Tarragona, Ajuntament de Tarragona, 
1989. 	OT PI PE 

SERRA, Ricard: 
Comarques i subcomarques de Catalunya. Volum 1: 
comarques de Llevant, del Camp de Tarragona, del 
Penedés, Mollerusa, Agrupació Catalana Colldejou 
de Promoció Excursionista, 1984. OT 

SOLE, Rosa Mª y BARDAJI, 
Federico (Directores): 

RIUCLAR. Moviment i transparéncia.(Historia de un 
barrio), Edición bilingüe, Tarragona, Associació 
de Veins de RIUCLAR, 1991. OT PI 

VI LA, 
Marc.Aureli: 

Les comarques de Catalunya. Notes Geohistoriques, 
Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1983. 	OT 

VILAFORTUNY/ 
GRUPO CURT: 

Urbanizar (20 años de un bello oficio). 
Vilafortuny 1959-1979, Cambrils (Tarragona), 
Promotores de Vilafortuny/Grupo Curt, 1979. OT 
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POBLACION E INMIGRACION 

ALZINA CAULES, 
Jaime: 

La población de Barcelona, en ANALES DE 
SOCIOLOGIA n° 1, Junio 1966, páginas 108-117. PI 

ARAMB URO CAMPO Y, 
Fernando: 

Los movimientos migratorios en Barcelona y su 
comarca, en ANALES DE SOCIOLOGIA n° 1, Junio 
1966, páginas 118-132. PI 

ARANGO VILA-BELDA, 
Joaquín: 

Las "Leyes de las Migraciones" de E.G. 
Ravenstein, cien años después, en Revista 
Española de investigaciones Sociológicas n° 32 
(octubre-diciembre 1985), páginas 7-26 PI 

AYESTARAN, Margarita y 
DE LA CUEVA, Justo: 

Saldos migratorios en España 1950-1960.en Revista 
CARITAS y Documentación de la XVIII Asamblea 
Nacional de Caridad, Madrid, octubre 1963. 

PI 

AYESTARAN, Margarita y 
DE LA CUEVA, Justo: 

Movimientos migratorios interiores en España 
1901-1960.en CARITAS ESPAÑOLA: PLAN CCB. Plan de 
Promoción Social, Asistencia Social y 
Beneficencia de la Iglesia en España, Madrid, 
Euramerica, 1965, Tomo I, páginas 194-200. 

PI 

AYESTARAN, Margarita y 
DE LA CUEVA, Justo: 

Diagnóstico sobre la situación de la 
psicosociodinámica de masas en el Baix Llobregat 
(a comienzos de 1986) , Estella, (mimeografiado) , 
1986. PI PE 

BADIA i MARGARIT, 
Antoni Mª: 

Llengua i inmigració: de la dictadura a la 
situació actual, en Inmigració i reconstrucció 
nacional a Catalunya, Barcelona, Editorial Blume, 
Publicacions de la Fundació Jaume Bofill, 1980. 
Páginas 59-73. PI LL 



BALTA, Pere et alii: 
La dinamització cultural a les árees urbanes de 
nova creació, Barcelona, Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, 1985. PI 	LL 

BORJA, Jordi: 
Cataluña: urbanización, política y sociedad, en 
PAPERS Revista de Sociología publicada por la 
Universidad Autónoma de Barcelona n° 22-23 
(monográfico dedicado a Catalunya-Euskadi: 
societat i política),1984, páginas 149-187 	PI 
LL TE 

BOTELLA, Joan y 
MARCET, J.: 

La inmigración en Cataluña. Electores, partidos 
y representación política, en SISTEMA n° 45 
(noviembre 1981), paginas 53-73. 	PI 

BOTELLA, Joan: 
Elementos del sistema de partidos de la Cataluña 
actual, en PAPERS Revista de Sociología publicada 
por la Universidad Autónoma de Barcelona n° 21 
(monográfico dedicado a Catalunya 1975-
1982) ,1983, páginas 27-45 PE PI CC 

CABRE, Ana; MORENO, 
Julio y PUJADAS, 
Isabel: 

Cambio migratorio y "reconversión territorial" en 
España, en Revista Española de investigaciones 
Sociológicas n° 32 (octubre-diciembre 1985) , 
páginas 43-65 PI 

CABRE, Anna i PUJADES, 
Isabel: 

Previsions demográfiques per a Catalunya, 
comarques i municipis grans a l'horitzó 
2000, Barcelona, Generalitat de Catalunya 
Departamente de Política Territorial i Obres 
Publiques, 1984. P PI 

CANDEL, Francesc: 
Els altres catalans, Barcelona, edicions 62, 
1964. 	PI 	CC 

CANDEL, Francesc: 
Els altres catalana vint anys després, Barcelona, 
edicions 62, 1964. 	PI CC 
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CANDEL, Francisco: 
Permanencia en los inmigrantes de formas 
culturales de sus tierras de origen després, en 
BALTA, Pere et alii:La dinamització cultural a 
les áreas urbanas de nova creació, Barcelona, 
Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, 1985. Páginas 71-104. PI CC 

Centro Castellano 
Leonés de Tarragona 
(Varios autores): 

Emigración y bilingüismo en Cataluña (Ciclo de 
conferencias organizado por el Centro Castellano 
Leonés de Tarragona), 	Tarragona , 	Centro 
Castellano Leones de Tarragona, 1980. 	PI LL 

CENTRO DE SOCIOLOGIA 
APLICADA (Varios 
autores): 

Las migraciones en España, Madrid, Documentación 
Social (Revista de la Sección Social de CARITAS 
ESPAÑOLA) N° 4, 1958. 	PI 

CIDC (CONSORCI D'INFORMACIO 
I DOCUMENTACIO DE 
CATAL UNYA) : 

Padrones municipales de Cataluña 1945, 1955, 1965 
y 1975, Barcelona, CIDC, 1977. PI 

CIDC (CONSORCI D'INFORMACIO 
I DOCUMENTACIO DE 
CATALUNYA) : 

nades estadístiques del Padró Municipal 
d'habitants de 1975: Indicadors demográfics de 
les comarques catalanes, 1965 y 1975, Barcelona, 
CIDC, 1981. PI 

COMIN, Alfonso 
Carlos y GARCIA 
NIETO, Juan N.: 

Conciencia de clase. El proceso inmigratorio y su 
función inovadora en la sociedad catalana, 
Madrid, EDICUSA, 1974. PI CC TE 

DE LA CUEVA, Justo: 
Causas de los movimientos de población en 
España., en AAVV: Problemas de los movimientos de 
población en España, Madrid, Anales de Moral 
Social y Económica n° 8, 1965, páginas 47-84. 
PI 



DE LA CUEVA, Justo: 
La evolución demográfica, económica y social de 
la provincia de Tarragona: la explicación de su 
cambio por el de las relaciones de producción, en 
AAVV: II Jornadas Técnicas "Evolución e 
Industria", Reus, Cámara Oficial de Comercio e 
Industria y Ayuntamiento, 1978, páginas 1-109. 
OG PI NC PE 

DIAZ CASANOVA, 
Máximo: 

Envejecimiento de la población y conflicto entre 
generaciones, en Revista Española de 
investigaciones Sociológicas n° 45 (enero-marzo 
1989), páginas 85-113 PI 

ESTEVA FABREGAT, Claudio: 
Antropología industrial, Barcelona, Planeta, 
1973. PI 

ESTEVA FABREGAT, 
Claudi: 

Aculturació linguistica d'inmigrats a 
Barcelona, en AA. VV.: Treballs de 
sociolingüística catalana 1 (1974-1976) , 
Ponencias al VIII Congrés Mundial de 
Sociologia (Toronto), Valencia, Eliseu 
Climent editor, 1977. Páginas 81-115 LL CC 
PI 

FUNDACIO JAUME 
BOFILL (Varios 
autores): 

Inmigració i reconstrucció nacional a Catalunya, 
Barcelona, Editorial Blume, Publicacions de la 
Fundació Jaume Bofill, 1980. 	PI CC PE 

FUNDACIO JAUME 
BOFILL: 

Catalunya 77-88, Barcelona. Publicacions de la 
Fundació Jaume Bofill-Ediciones de la Magrana, 
1989. OG PI PE CC 

G. BARBANCHO, Alfonso: 
Las migraciones interiores españolas. Estudio 
cuantitativo desde 1900, Madrid, Instituto de 
Desarrollo Económico, 1967. 	PI 
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G. BARBANCHO, Alfonso: 
Las migraciones interiores españolas en 1961-
1965, Madrid, Instituto de Desarrollo Económico, 
1970. 	PI 

G. BARBANCHO, Alfonso: 
Las migraciones interiores españolas en 1961-70, 
Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1975. 
PI 

G. BARBANCHO, Alfonso: 
Disparidades regionales y ordenación del 
territorio, Barcelona, Editorial Ariel, 1979. 
PI 

GARCIA FERNANDEZ, 
Paulino: 

Población de los actuales términos municipales 
1900-1981, Madrid, Instituto Nacional de 
Estadística, 1985. PI 

GRUSO S.L.: 
La conurbación TAR-RE (Tarragona-Reus). Su 
delimitación y una tabulación "ad hoc" de la 
encuesta TARRAGONA 90 en ella realizada, Madrid, 
GRUSO S.L. (mimeografiado), 1991. OG PI 

IGLESIES FORT, 
Josep: 

La macrocefalia comarcal catalana, en ANALES DE 
SOCIOLOGÍA n° 2, Diciembre 1966, páginas 100-106. 
PI 

INSTITUT D'ESTADISTICA 
DE CA TAL UNYA : 

Anuari Estadistic de Catalunya 1990, Barcelona, 
I.E.C., 1991. PI 

INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTADISTICA: 

Reseña estadística de la provincia de 
Tarragona,Madrid, INE, 1962. PI 

INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTADISTICA: 

Censo de la Población de España según la 
inscripción realizada el 31 de diciembre de 1970. 
Provincia de Tarragona. Tomo 11-43. 
Características de la población,Madrid, INE, 
1973. PI 



INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTADISTICA: 

Reseña estadística de la provincia de 
Tarragona,Madrid, INE, 1975. PI 

INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTADISTICA: 

Características de la población española 
deducidas del Padrón Municipal de Habitantes 
según la inscripción realizada el 31 de diciembre 
de 1975. Cataluña-Aragón. Tomo I- Vol.3, Madrid, 
INE, 1977. PI 

INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTADISTICA: 

Características de la población española 
deducidas del Padrón Municipal de Habitantes 
según la inscripción realizada el 31 de diciembre 
de 1975. Total nacional. Tomo II, Madrid, INE, 
1979. 	PI 

INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTADISTICA: 

Censo de Población 1981. Tomo III Resultados 
provinciales. la  parte: Características de la 
población. Tarragona, Madrid, INE, 1984. 	PI 

INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTADISTICA: 

Poblaciones de derecho y de hecho de los 
municipios españoles. Padrón Municipal de 
Habitantes de 1986, Madrid, INE, 1987. PI 

INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTADISTICA: 

Padrón Municipal de Habitantes.1 de abril de 
1986. Características de la población. Tarragona, 
Madrid, INE, 1988. PI 

INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTADISTICA: 

Padrón Municipal de Habitantes.1 de abril de 
1986. Características de la población. Resultados 
Nacionales, Madrid, INE, 1989. PI 



INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTADISTICA: 

Censo de Población de 1991. Tomo II Resultados 
Autonómicos y provinciales. Características 
Generales de la población. Cataluña, Madrid, 
INE, 1995. 	PI 

INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTADISTICA: 

Anuario Estadístico de España 1993, Madrid , INE. 
PI 

LAITIN, David y 
SOLE, Carlota: 

Conflicto lingüistíco en Cataluña. Una 
explicación alternativa, en SISTEMA n° 74, 
Septiembre de 1986, páginas 89-105. LL CC PI 

LOGAN, John R.: 

MARTINEZ-MARI 
ODENA, J. M. : 

Les bases 
Barcelona, 
publicada 
Barcelona 
Estructura 
71 
PI TE 

socials de la consciéncia de classe a 
en PAPERS Revista de Sociología 
por la Universidad Autónoma de 
n° 12 (monográfico dedicado a 

social de Catalunya),1979, páginas 53-- 

La immigració a Barcelona, Barcelona, Rafael 
Dalmau editor, 1964. 	PI 

MERCADE, Francesc: 
La cuestión nacional catalanaa, en SISTEMA n° 
38/39 (octubre 1980), páginas 239-255 CC 	PI 

MERCADE, Francesc: 
Las identidades colectivas España y Cataluña, en 
Revista Española de investigaciones Sociológicas 
n° 48 (octubre-diciembre 1989) , páginas 155-197 
CC LL PI 

MERCADE, Francesc: 
Identidad, lengua y marco legal de Cataluña, 
en Revista Española de Investigaciones 
Sociológicas n° 49 (enero-marzo 1990) , 
páginas 193-220. CC LL PI 

DE MIGUEL, Amando: 
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Estructura social e inmigración en el País vasco-
navarro, en PAPERS Revista de Sociología 
publicada por la Universidad Autónoma de 
Barcelona n° 3 (monográfico dedicado a Simposio 
Internacional de Sociología Urbana),1974, páginas 
249-273 CC 	PI 

MIGUELEZ LOBO, 
Faustino: 

Mercado de trabajo y transformaciones en la 
estructura social de Cataluña, en PAPERS Revista 
de Sociología publicada por la Universidad 
Autónoma de Barcelona n° 22-23 (monográfico 
dedicado a Catalunya-Euskadi: societat i 
política),1984, páginas 189-186 

TE PI PE 

NEGRE RIGOL, 
Pedro: 

La práctica religiosa obrera y sus motivaciones 
(un estudio de sociología religiosa en el 
Distrito X de Barcelona), en ANALES DE SOCIOLOGIA 
n° 1, Junio 1966, páginas 40-55. PI 

NEGRE RIGOL, 
Pedro: 

Mentalidad religiosa del obrero en Cataluña, en 
ANALES DE SOCIOLOGIA n° 2, Diciembre 1966, 
páginas 45-62. PI 

NEGRE I RIGOL, 
Pere: 

La problemática actual de la inmigració a a 
Catalunya: un nou model d'estudi cultural, en 
PAPERS Revista de Sociología publicada por la 
Universidad Autónoma de Barcelona n° 12 
(monográfico dedicado a Estructura social de 
Catalunya),1979,págínas 37-52 PI 

NEGRE I RIGOL, 
Pere: 

La inmigració a Tarragona (estudi de dos barris), 
Barcelona, ICESB (Instítut Católic d'Estudis 
Socials de Barcelona), 1979 
OG PI 

OSUNA, Jose Mª : 
La novena provincia andaluza, Barcelona, 
Ediciones 29, 1973. PI CC 

PASCUAL I ESCUTIA, 
Jordi: 
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Un economista catalá: Josep Antoni Vandellós i 
Solá (1899-1950), Anex en Josep A. VANDELLOS: 

Catalunya, poble decadent, Barcelona, edicions 
62, 1985. Páginas 145-215 PI 	CC 

PINILLA DE LAS HERAS, 
Esteban: 

Inmigración y movilidad social en Cataluña. 
Aspectos del nivel educativo en la submuestra de 
directores, jefes administrativos y técnicos 
altos y medios., en PAPERS (REVISTA DE SOCIOLOGIA 
PUBLICADA POR LA U. A UTONOMA DE BARCELONA) n° 4, 
1975. Páginas 89-109. PI 

PINILLA DE LAS HERAS, 
Esteban: 

Estudios sobre cambio social y estructuras 
sociales en Cataluña, Madrid, Cis (Centro de 
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La llengua dels barcelonins. Resultats d'una 
enquesta sociológico-lingüística. Vol. I: 
L'enquesta. La llengua i els seus 
condicionaments , Barcelona, Edicions 62, 
1969. LL 

BADIA i MARGARIT, 
Antoni M.: 

La llengua catalana ahir 1 avui, Barcelona, 
Curial, 1973. LL 

BADIA i MARGARIT , 
Antoní Mª: 

Llengua i inmigració: de la dictadura a la 
situació actual, en Inmigració i reconstrucció 
nacional a Catalunya, Barcelona, Editorial Blume, 
Publicacions de la Fundació Jaume Bofill, 1980. 
Páginas 59-73. PI LL 

BALTA, Pere et alii: 
La dinamització cultural a les árees urbanes de 
nova creació, Barcelona, Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, 1985. PI 	LL 

BENET, Josep : 
Catalunya sota el règim franquista. Informe sobre 
la persecució de la llengua i la cultura de 
Cataluña pel règim del General Franc (la part), 
Barcelona, Editorial Blume, 1978 (1a reedició. La 
1ª edició: Paris, Edicions Catalanes de París, 
1973) . LL CC PE 



LL 

BORJA, Jordi: 
Cataluña: urbanización, política y sociedad, en 
PAPERS Revista de Sociología publicada por la 
Universidad Autónoma de Barcelona n° 22-23 
(monografico dedicado a Catalunya-Euskadi: 
societat i política),1984, páginas 149-187 	PI 
LL TE 

DEL CAMPO, Salustiano; 
NAVARRO, Manuel y 
TEZANOS, Jose Felix: 

La cuestión regional española, Madrid, EDICUSA, 
1977. CC LL 

Centro Castellano 
Leonés de Tarragona 
(Varios autores): 

Emigración y bilingüismo en Cataluña (Ciclo de 
conferencias organizado por el Centro Castellano 
Leonés de Tarragona) , 	Tarragona, 	Centro 
Castellano Leones de Tarragona, 1980. 	PI LL 

COROMINES, Joan: 
el que s'ha de saber de la llengua catalana, 
(primera edición en inglés en 1950) , Palma de 
Mallorca, Editorial Moll, 1972 (5ª  edición) . 	LL 

DE LA CUEVA, Justo y 
AYESTARAN, Margarita: 

Catalanidad, idioma catalán e inmigración como 
condicionantes del voto para el Parlamento de 
Cataluña, Madrid, mimeografiado, 1980. 	CC 
LL PE 

DE LA CUEVA, 
Justo: 

La escisión del PNV. EA, HB, ETA y la 
deslegitimación del Estado español en Euskadi 
Sur, Bilbao, Txalaparta, 1988. CC LL PE 

DIEZ, Miguel; MORALES, 
Francisco y SABIN, Angel: 

Las lenguas de España, Madrid, Ministerio de 
Educación y Ciencia, 1977. LL 

Direcció General de 
Política Lingüística 
(Generalitat de 
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Catalunya): 
Llibre Blanc de la Direcció General de 
Política Lingüística, Barcelona, Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
1983. LL 

Direcció General de 
Política Lingüística 
(Generalitat de 
Catalunya) : 

La campanya per la normalització lingúística 
de Catalunya 1982, Barcelona, Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
1983. LL 

Direcció General de 
Política Lingüística 
(Generalitat de 
Catalunya) : 

Llei de Normalització lingüística a 
Catalunya. Text de la Llei, Barcelona, 
Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, 1983. LL 

ENTWISTLE, William J.: 
Las lenguas de España: castellano, catalán, 
vasco y gallego portugués, Madrid, Itsmo, 
1969. 	LL 

ESTEVA FABREGAT, 
Claudi : 

Aculturació lingüística d'inmigrats a 
Barcelona, en AA. VV.: Treballs de 
sociolingüística catalana 1 (1974-1976), 
Ponencias al VIII Congrés Mundial de 
Sociología 	(Toronto) , Valencia, Eliseu 
Climent editor, 1977. Páginas 81-115 LL CC 
PI 

EUSKAL ESTATISTIKA- 
ERAKUNDEA/INSTITUTO 
VASCO DE ESTADISTICA: 

Heztkuntza eta euskara. Educación y euskara. 
Vol. 3 de Censos de Población y Viviendas 
1991, Bilbao, EUSTAT (EUSKAL ESTATISTIKA-
ERAKUNDEA/ INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA), 
1993. 	LL 

FUNDACIO JAUME BOFILL: 
Catalunya 77-88, Barcelona. Publicacions de 
la Fundació Jaume Bofill-Ediciones de la 
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Magrana, 1989. 	OG PI PE CC LL 

FUSTER, Joan: 
Nosotros, los valencianos, Bacelona, 
Edicions 62, 1967 (la edición original 
catalana Nosaltres, els valencians, fué 
publicada por Edicions 62 en mayo de 1962) . 
CC LL 

FUSTER, Joan: 
Examen de consciència, Bacelona, Edicions 62, 
1968. 	CC 	LL 

GABINETE DE PROSPECCION 
SOCIOLOGICA DEL GOBIERNO 
VASCO: 

La lucha del euskera en la Comunidad 
Autónoma Vasca. Una encuesta básica: 
conocimiento, uso, actitudes, Gasteiz, 
Servicio Central de Publicaciones del 
Gobierno Vasco, 1983. 	LL 

GARCIA ARIAS, J.L.: 
Bable y Regionalismo (Lo que dixeron y aína 
dicen dellos asturianos de la so llingua), 
Oviedo, Conceyu Bable, 1975, LL 

GARCIA ARIAS, Xose 
Lluis: 

Llingua y socieda asturiana (hestoria, 
entamos, enfotos), Oviedo, Conceyu Bable, 
1976, LL 

GARCIA FERRANDO, 
Manuel: 

Regionalismo y autonomía en España 1976- 
1979, Madrid, Centro de Investigaciones 
Sociológicas, 1982. CC LL 

GRUP CA TALA DE 
SOCIOLINGÜISTICA 

(Varios autores): 
Treballs de sociolingüística catalana 1 
(1974-1976), Ponencias al VIII Congrés 
Mundial de Sociologia (Toronto) , Valéncia, 
Eliseu Climent editor, 1977. 	LL 

GRUP CATALA DE 
SOCIOLINGUISTICA 

(Varios autores): 
Treballs de sociolingüística catalana 3 



(1974-1976) , 	Valencia, 	Eliseu 	Climent 
editor, 1980. 	LL 

GUIMERA, Angel: 
La Mengua catalana. Díscurs presidencial 
llegit en la sessió pública celebrada en 
I'Ateneu Barcelonés lo 30 de Novembre de 
1895, Barcelona, Tipografía L'Anenç, 1896. 
LL 

JIMENEZ BLANCO, 
José et alii: 

la conciencia regional en España, Madrid, Centro 
de Investigaciones Sociológicas, 1977. CC LL 

KREMNITZ, Georg: 
Problemas actuals de la sociolingüística catalana, en SERRA D'OR 
n° 248, 1 de mayo de 1980, páginas 15-17 LL CC 

LAITIN, David y 
SOLE, Carlota: 

Conflicto lingüístico en Cataluña. Una 
explicación alternativa, en SISTEMA n° 74, 
Septiembre de 1986, páginas 89-105. LL CC PI 

LOPEZ-ARANGUREN, 
Eduardo: 

La conciencia regional en el proceso autonómico 
español, Madrid, Centro de Investigaciones 
Sociológicas, 1983. CC LL 

LOPEZ GARCIA, Angel: 
El rumor de los desarraigados. Conflicto de 
lenguas en la península ibérica, Barcelona, 
Editorial Anagrama, 1985. LL 

MARI MAYANS, 
Isidor: 

Conocer la lengua y la cultura catalanas, Palma 
de Mallorca, LLULL (FEDERACIO D'ENTITATS 
CULTURALS DELS PAISOS CATALANS) , 1993. CC LL 

MARTIN, Arturo et alii: 
Asturias: primera encuesta regional, Oviedo, 
asturlibros ediciones, 1979 LL CC 

MELIA, Josep: 
Los mallorquines, Madrid, Edicusa, 1968. (la 
edición original de Els mallorquins se 
publicó en 1967 por la editorial Daedalus en 
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Palma de Mallorca) LL CC 

MELIA, Josep: 
Informe sobre la lengua catalana, Madrid, 
Editorial Magisterio Español S.A., 1970. LL 

MERCADE, Francesc: 
Las identidades colectivas España y Cataluña, en 
Revista Española de investigaciones Sociológicas 
n° 48 (octubre-diciembre 1989) , páginas 155-197 
CC LL PI 

MERCADE, Francesc: 
Identidad, lengua y marco legal de Cataluña, 
en Revista Española de Investigaciones 
Sociológicas n° 49 (enero-marzo 1990), 
páginas 193-220. CC LL PI 

DE MIGUEL, Amando: 
Los intelectuales castellanos y la cuestión 
catalana, en PAPERS Revista de Sociología 
publicada por la Universidad Autónoma de 
Barcelona n° 12 (monográfico dedicado a 
Estructura social de Catalunya),1979, 
páginas 115-134 CC 	LL 

MOLAS, Joaquim 
et alii: 

Dossier: La literatura catalana sota el 
franquisme (1939-1953) , en L'AVENÇ n° 6, octubre 
1977, páginas 20-47. LL CC 

MOLL, Aina: 
Por la normalización lingüistica de 
Cataluña, Barcelona, Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació de la Generalitat 
de Catalunya, 1981. LL 

NEIRA, Jesús: 
El bable, estructura e historia, Salinas 
(Asturias), Ediciones ayalga, 1976. LL 

NINYOLES, 
Rafael Lluis: 

Conflicte Lingüistic Valenciá. Substitució 
lingüística i ideologies diglòssiques, 
Barcelona, edicions 62, 1969. LL 

NINYOLES, 
Rafael Lluis: 

Idioma y poder social, Madrid, Editorial 
Tecnos, 1972. LL 
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NINYOLES, 
Rafael Lluis: 

Idioma i prejudici (segona edició revisada 
i augnentada), Palma de Mallorca, Editorial-

1975. LL 

NINYOLES, 
Rafael Lluis: 

Bases per a una política linguistica 
democrática a I'Estat espanyol, Valencia, 
Eliseu Climent editor, 1976. LL 

NINYOLES, 
Rafael Lluis: 

Cuatro idiomas para un Estado (El castellano 
y los conflictos lingüísticos en la España 
periférica) , Madrid, Editorial Cambio 16, 
1977. LL 

NUÑEZ, Luis: 
Opresión y defensa del euskera, San 
Sebastián, Editorial Txertoa, 1977. LL 

OLTRA, Benjamín: 
Sobre los datos lingüísticos en Cataluña, en 
PAPERS Revista de Sociología publicada por 
la Universidad Autónoma de Barcelona n° 14, 
1980, páginas 175-139 LL 

PEREZ-AGOTE, Alfonso y 
TEJERINA, Benjamín: 

Lengua y actor social. Un enfoque teórico de 
sus relaciones, en Revista Española de 
Investigaciones Sociológicas n° 49 (enero-
marzo 1990) , páginas 145-159. CC LL 

PITARCH, Vicent : 
Defensa de l'idioma, Valencia, Editorial 
l'estel, 1972. LL 

Q UADERNS 
D'ALLIBERAMENT 
(Varios autores) : 

La llengua d'un poble. quaderns 
d'alliberament n° 8/9, Barcelona, Edicions 
de la Magrana, 1984. LL 

REVISTA 
"Els Marges" 
(ARGENTE, Joan A. 
et alii): 

Una nació sense Estat, un poble sense llengua?, 



en SERRA D'OR n° 244, 1 de gener de 1980, páginas 
11-17. LL CC 

RIBA, Carles: 
Llengua i literatura (antología a cura de 
Joaquim Molas), Barcelona, edicions 62, 
1965. LL 

SADEI (Sociedad 
Asturiana de 
Estudios Económicos 
e Industriales): 

Asturias: tercera encuesta regional, Oviedo, 
Servicio de Publicaciones del Principado de 
Asturias, 1987. CC LL 

SANCHEZ CARRION, 
Jose Mª  ( "Txepetx ") : 

Un futuro para nuestro pasado. Claves de la 
recuperación del Euskara y teoría social de 
las Lenguas,(Fue presentada como tesis 
doctoral 	con 	el 	título 	Teoría 
sociolingüística de la recuperación del 
Euskara y teoría de las lenguas) Estella 
(Navarra) , edición del autor sufragada por 
suscripción popular de individuos, 
instituciones públicas y privadas, 1987. 
LL 

Seminari de 
Sociolingüistica 
de Barcelona 
(Varios autores): 

La diversitat (in)pertinente. Gent,política 
i llengües, Barcelona, EL LLAMP, 1987. LL 

SERRA D'OR 
(Varios autores) : 

Una reflexió necessària sobre les esperances de 
la nostra llengua. Una nació sese Estat, un poble 
sense llengua? (de la revista "Els Marges ") . Els 
politics responen, en SERRA D'OR n° 244, 1 de 
gener de 1980, páginas 11-19. LL CC 

SERRANO, Sebastià: 
Lingüística i qüestió nacional, Valencia, 
Eliseu Climent editor, 1979. LL 

SIADECO-E USKALTZAINDIA 
(Real Academia de la 
Lengua Vasca) : 
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El Libro Blanco del Euskera, Bilbao, 1978. 
LL 

S IADECO -E USEAL T ZAIND IA 
(Real Academia de la 
Lengua Vasca): 

Conflicto lingüístico en Euskadi (Informe 
SIADECO) , Bilbao, ediciones vascas EV 

argitaletxea, 1979. LL 

SOLE, Carlota: 
La integración sociocultural de los inmigrantes 
en Cataluña, Madrid, CIS (Centro de 

	

Investigaciones Sociológicas), 1981. 	PI 	PE 
CC LL 

STRUBELL, Miguel: 
Evolució sociolingüística a Catalunyaepte, en 
PAPERS Revista de Sociología publicada por la 
Universidad Autónoma de Barcelona n° 21 
(monográfico dedicado a Catalunya 1975-
1982),1983, páginas 117-130 LL 

STRUBELL, Miguel: 
La integració lingüística: un gran repte, en 
BALTA, Pere et alii:la dinamització cultural a 
les árees urbanes de nova creació, Barcelona, 
Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, 1985. Páginas 71-104. PI LL 

TEJERINA MONTAÑA, 
Benjamín: 

Nacionalismo y lengua. Los procesos de 
cambio lingüistico en el País Vasco, Madrid, 
CIS 	(Centro 	de 

	
Investigaciones 

Sociológicas) , 1992. 	CC 	LL 

TORRES, Joaquim: 
Les enquestes sociolingüistiques catalanes; 
en AA.VV: Treballs de sociolingüística 
catalana 1 (1974-1976) , Ponencias 'al VIII 
Congrés Mundial de Sociología (Toronto) , 
Valencia, Eliseu Climent editor, 1977. 
Páginas 137-146 LL 

VALLVERDU, Francesc: 
Sociología y lengua en la literatura catalana, 
(versión en castellano, corregida y aumentada, de 
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la edición original L'escriptor català i el 
'problema de la llengua, 1968) , Madrid, Edicusa, 
1971. LL 

VALLVERDU, Francesc: 
Ensayos sobre bilingüismo, Esplugues de 
Llobregat, Ediciones Ariel, 1972. LL 

VALLVERDU, Francesc: 
El fet 	com a fet social. Assaig de 
lingüistica institucional, Barcelona, edicions 
62, 1973. LL 

VALLVERDU, Francesc: 
Dues llengües: dues funcions?. La historia 
contemporània de Catalunya, des d'un punt de 
vista sociolingüistic. Edición revisada y 
actualizada, Barcelona, edicions 62, 1979 (la 
primera edición es de 1970). LL 

VALLVERDU, Francesc: 
La normalització lingüistica a Catalunya, 
Barcelona, Editorial Laia, 1979. LL 

VALLVERDU, Francesc; 
TAYADELLA, Antonia, 
FABREGAS, Xavier y 
SOLA, Joan: 

Dossier: el catalá al segle XIX, en L'AVENÇ n° 
27, mayo 1980, páginas 27-54. LL CC 

VALLVERDU, Francesc: 
Aproximació critica a 

catalana. Balanç dels 
lingüística als Paisos 
edicions 62, 1980. LL 

VILA I COMAPOSADA, 
Marc Aureli: 

la sociolingüistica 
estudis de sociología 
Catalans., Barcelona, 

Les migracions i Catalunya, Barcelona, EL LLAMP, 
1984. PI CC LL 

Varios autores: 
Bilingüismo y educación en Cataluña, 
Ponencias y comunicaciones presentadas al 
Primer Seminario sobre Educación Bilingüe en 
Cataluña organizado por el I.C.E. de la 
Universidad de Barcelona, Barcelona, 
Editorial Teide, 1975. LL 

Varios autores: 
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Hizkuntza Minorizatuen Soziologia/Sociología 
de las Lenguas Minorizadas. (Selección de 
las Ponencias del Congreso de 
Sociolingüística de las Lenguas Minorizadas 
de Getxo-Fadura 1984), San Sebastian, 
Ediciones Ttarttalo S.A. , 1986. LL 



POLITICA Y ELECCIONES 

AGUILAR, 
Salvador: 

¿Burgueses sin burguesía?. La trayectoria 
corporativa de la burguesía empresarial catalana, 
en Revista Española de Investigaciones 
Sociológicas n° 31, julio-septiembre 1985, 
páginas 183-211. PE TE 

AGUILERA DE PRAT, 
Cesáreo R: 

Balance y transformaciones del sistema de 
partidos en España (1977-1987), en Revista 
Española de Investigaciones Sociológicas n° 42, 
abril-junio 1988, páginas 137-153. PE 

AYESTARAN, Margarita y 
DE LA CUEVA, Justo: 

Diagnóstico sobre la situación de la 
psicosociodinámica de masas en el Baix Llobregat 
(a comienzos de 1986) , Estella, (mimeografiado) , 
1986. PI PE 

BENET, Josep: 
Catalunya sota el règim franquista. Informe sobre 
la persecució de la llengua i la cultura de 
Cataluña pel règim del General Franc (1' part), 
Barcelona, Editorial Blume, 1978 (1a reedició. La 
1ª edició: Paris, Edicions Catalanes de París, 
1973). LL CC PE 

BOTELLA, Joan: 
El Baix Llobregat: comportaments electorals a la 
fortalesa obrera, en AA. VV.: Estudis electorals 
1.Sobre les eleccions legislatives del I977, 
Barcelona, Fundació Jaume Bofill, 1978. 	PE 

BOTELLA, Joan; CAPO, 
J. y MARCET, J.: 

Aproximación a la sociología de los partidos 
políticos catalanes, en REVISTA DE ESTUDIOS 
POLITICOS (Nueva época) n° 10 (julio-agosto 
1979) , páginas 143-206. 	PE 

BOTELLA, Joan: 
Elementos del sistema de partidos de la Cataluña 
actual, en PAPERS Revista de Sociología publicada 
por la Universidad Autónoma de Barcelona n° 21 
(monográfico dedicado a Catalunya 1975-1982), 
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1984, páginas 27-45 PE PI CC 

BONET i LLOVET, 
Ll ui s Mª :  

Quins son els partits de Catalunya, Barcelona, 
Editorial LA GAYA CIENCIA, 1977. 	PE 

BORJA, Jordi: 
Notes sobre Partits politics per a una Catalunya 
democrática, Introducción de: COLOMER, Jaume et 
alii: Els grups politics a Catalunya. Partits i 
programes. 2 Volúmenes, Barcelona, Editorial 
Avance, 1976. Páginas 5-39 Vol. I. 	PE 

CACIAGLI, Mario: 
España 1982: las elecciones del cambio, en 
Revista Española de Investigaciones Sociológicas 
II' 28, octubre-diciembre 1984, páginas 85-118. 

PE 

CACIAGLI, Mario: 
Elecciones y partidos en la transición española, 
Madrid, C.I.S., 1986. 	PE 

CANALS, Ramón Ma; 
VALLES, Josep Mª y 
VIROS, Rosa: 

Las elecciones legislativas de 1982 en Cataluña, 
en Revista Española de Investigaciones 
Sociológicas n° 28, octubre-diciembre 1984, 
páginas 85-118. 	PE 

DEL CASTILLO, Pilar 
y SANI, Giacomo: 

Las elecciones de 1986: continuidad sin 
consolidación, en LINZ y MONTERO (eds) :Crisis y 
cambio: electores y partidos en la España de los 
ochenta, 	Madrid, 	Centro 	de 	Estudios 
Constitucionales, 1986, páginas 625-643. 
PE 

CIDC, (CONSORCI D'INFORMACIO 
I DOCUMENTACIO DE 
CATAL UNYA) : 

Resultats de 
Catalunya 29 
Departament de 
Catalunya, 1984 

les eleccions al Parlament de 
d'abril de 1984, Barcelona, 
Governació de la Generalitat de 

PE 

COLOME, Gabriel: 
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El Partit deIs Socialistes de Catalunya, 
Barcelona, Ediciones 62, 1989. 	PE 

COLOMER, Jaume 
et alii: 

Els grups politics a Catalunya. Partits i 
programes. 2 Volúmenes, Barcelona, Editorial 
Avance, 1976. PE 

DE LA CUEVA, Justo: 
La evolución demográfica, económica y social de 
la provincia de Tarragona: la explicación de su 
cambio por el de las relaciones de producción, en 
AAVV: II Jornadas Técnicas "Evolución e 
Industria", Reus, Cámara Oficial de Comercio e 
Industria y Ayuntamiento, 1978, páginas 1-109. 
OG PI NC PE 

DE LA CUEVA, Justo y 
APESTARAN, Margarita: 

Catalanidad, idioma catalán e inmigración como 
condicionantes del voto para el Parlamento de 
Cataluña, Madrid, mimeografiado, 1980. 	CC 
LL PE 

DE LA CUEVA, Justo: 
El P.S.O.E. de Felipe González 1974-1988: Del 
socialismo revolucionario marxista al 
neofranquismo sociológico, en AAVV: Euskadi. La 
renuncia del PSOE, Bilbao, Txalaparta, 1988. 
PE 

DE LA CUEVA, 
Justo: 

La escisión del PNV. EA, HB, ETA y la 
deslegitimación del Estado español en Euskadi 
Sur, Bilbao, Txalaparta, 1988. CC LL PE 

EQUIP DE SOCIOLOGIA 
ELECTORAL U.A.B. 
(UNIVERSIDAD AUTONOMA 
DE BARCELONA) et alii: 

Sociología Electoral, N° 10 (monográfico) de 
PERSPECTIVA SOCIAL, Barcelona, ICESB 
(Institut Católic d'Estudis Socials de 

Barcelona), 1977. PE 

EQUIP DE SOCIOLOGIA 
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ELECTORAL U.A.B. 
(UNIVERSIDAD AUTONOMA 
DE BARCELONA): 

Estudis electorals 1. Sobre les eleccions 
legislatives del 1977 (1 Col-loqui de Sociología 
Electoral, Barcelona 21-22 d'abril de 1978) , 
Barcelona, Fundació Jaume Bofill, 1978. 	PE 

EQUIP DE SOCIOLOGÍA 
ELECTORAL U.A.B. 
(UNIVERSIDAD AUTONOMA 
DE BARCELONA): 

Estudis electorals 2. Les eleccions de I977 a 
Catalunya, Barcelona, Fundació Jaume Bofill, 
1981. 	PE 

EQUIP DE SOCIOLOGIA 
ELECTORAL U.A.B. 
(UNIVERSIDAD AUTONOMA 
DE BARCELONA): 

Atlas electoral de Catalunya 1976-1980, 
Barcelona, Fundació Jaume Bofill, 1981. PE 

EQUIP DE SOCIOLOGÍA 
ELECTORAL U.A.B. 
(UNIVERSIDAD AUTONOMA 
DE BARCELONA): 

Resultats de les eleccions al Parlament de 
Catalunya 20.111.1980, Barcelona, Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya, 1982. 

PE 

ESTRADE, Antoni y 
TRESERRA, Montserrat: 

Catalunya independent?, Barcelona, Fundació 
Jaime Bofill, 1990, PE 	CC 

FERRER, Josep: 
Per l'alliberament nacional i de classe, 
Barcelona, DILEMA, 1978. PE CC TE 

FUNDACION FRIEDRICH EBERT: 	4102. 

las elecciones generales 198 . Opiniones y 
actitudes políticas de los españoles, Madrid, 
Fundación Friedrich Ebert, 1983. PE 

FUNDACION FRIEDRICH 
EBERT : 

Las elecciones generales 1986. Valores sociales 
y actitudes políticas. Movilidad y motivación del 
voto, Madrid, Fundación Friedrich Ebert, 1987. 
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FUNDACIO JAUME 
BOFILL: 

Catalunya 77-88, Barcelona. Publicacions de la 
Fundació Jaume Bofill-Ediciones de la Magrana, 
1989. OG PI PE CC 

GENERALITAT 
DE CATALUNYA, 
DEPARTAMENT DE 

GOVERNACIO: 
Eleccions 1988 al Parlament de Catalunya, 
Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1988. PE 

GRUSO S.L.: 
Análisis de las pérdidas y ganancias de votos en 
las elecciones europeas de 1989. Comparaciones 
con el período 1977-1987, Madrid, GRUSO S.L. 
(mimeografiado), 1989. PE 

GRUSO S.L.: 
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ANEXO 1 A LA "PROPUESTA 96 DE GRUSO" 

INDICE PROVISIONAL DEL 
INFORME-LIBRO 

NOTA: El objetivo de este INDICE PROVISIONAL es facilitar al 
lector de este documento una idea esquemática pero suficiente de 
la estructura prevista para el mismo. 

Para ello presentamos ese INDICE a cuatro niveles de detalle: 

Nivel 1. INDICE SINTÉTICO (relación completa de los títulos 
de las diez partes en que se dividirá el informe-libro) 

Nivel 2. TITULOS DE CAPITULOS (relación completa de los 
títulos de los 11 capítulos que compondrán las tres 
primeras partes del informe-libro) 

Nivel 3. TITULOS Y SUBTITULOS DE CAPITULOS (relación 
completa de los titulos y subtítulos de los siete primeros 
capítulos) 

Ni vel 4. TITULOS Y SUBTITULOS DE CAPITULOS Y TITULOS DE LAS 
PARTES Y SUBPARTES DE CAPITULOS (ejemplo parcial del primer 
capítulo) 



ANEXO 2 A LA "PROPUESTA 96 DE GRUSO" 

PANORÁMICA DE LA INFORMAC ION 
QUE VERTEBRARA EL INFORME - 
LIBRO 

Las páginas que siguen NO figurarán así en el texto 
definitivo del INFORME-libro. Sino que, con una redaccíón 
diferente (desde luego más amplia, y que será resultado de 
la investigación exigida por la redacción del informe-libro 
a medida que se vaya completando), configurarán un resumen 
de todo el texto para ser usado como separata. 

SE INCLUYEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO PARA PROPORCIONAR A 
QUIEN LO LEA UNA RAPIDA PANORAMICA DE LA INFORMACION QUE 
CONSTITUYE LA COLUMNA VERTEBRAL DEL INFORME-LIBRO. 

Contienen ahora dos bloques distintos: 

1° Siete páginas que son el resumen del primer análisis de 
la encuesta Tarragona 95. Este es el texto que en el 
resumen definitivo más se modificará vía ampliación, puesto 
que junto con los resultados de la encuesta Tarragona 95 se 
incluirán muchas más compararaciones con los de las 
encuestas Tarragona 80, 83, 90 y 91. 

2° Varias páginas que reproducen los títulos del primer 
análisis de la encuesta Tarragona 95, redactados a modo de 
resumen. 

1 



ANEXO 3 A LA "PROPUESTA 96 DE GRUSO" 

BORRADOR (PARCIAL I) DEL 
TEXTO DEL INFORME LIBRO 

(Se incluye el borrador parcial, las primeras 52 páginas-
del texto del informe-libro que ya está elaborado para que 
pueda conocerse el tenor y el estilo en que está siendo 
redactado) 



ANEXO 4 A LA "PROPUESTA 96 DE GRUSO" 

BORRADOR (PARCIAL II) DEL 
TEXTO DEL INFORME-LIBRO 

CAPITULO X: 1980 o la 
aparición de un triunfador: 
Jordi Pujol. 

Se incluye en este Anexo 4 otro borrador parcial del texto 
del informe-libro que ya está elaborado con idéntica 
finalidad que la de la inclusión del Anexo 3: para que 
pueda conocerse el tenor y el estilo en que está siendo 
redactado 

Aquí comienza el borrador de la séptima parte del informe-
libro. 



ANEXO 4 A LA "PROPUESTA 96 DE GRUSO" 

BORRADOR (PARCIAL II) DEL 
TEXTO DEL INFORME-LIBRO 

CAPITULO X: 1980 o la 
aparición de un triunfador: 
Jordi Pujol. 

Se incluye en este Anexo 4 otro borrador parcial del texto 
del informe-libro que ya está elaborado con idéntica 
finalidad que la de la inclusión del Anexo 3: para que 
pueda conocerse el tenor y el estilo en que está siendo 
redactado 

Aquí comienza el borrador de la séptima parte del informe-
libro. 



ANEXO 5 A LA "PROPUESTA 96 DE GRUSO" 

BIBLIOGRAFIA Y HEMEROGRAFIA 
ACOPIADA (y que estamos 
mane j ando) PARA LA REDACC I ON 
DEL INFORME LIBRO 
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