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Una economía 
con futuro

Este domingo número 1.000  de Economía y Negocios  
Un especial que repasa cómo ha cambiado la 

economía tarraconense desde 1990 y sus 
principales sectores. 48 páginas donde 

expertos, empresarios y directivos de diferentes 
ámbitos analizan el futuro de nuestras comarcas.
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innovadora de algunos 
de los principales 
sectores del territorio 
permiten pensar en 
positivo cuando cambie 
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Rafael Servent Tarragona 

■ Las comarcas de la demarca-
ción de Tarragona son, por di-
versificación de su economía, pe-
so de su demografía y magnitud 
de su Producto Interior Bruto 
(PIB), la segunda área económi-
ca de Catalunya, después del 
área metropolitana de Barcelo-
na. 

Llena de contrastes entre te-
rritorios y con economías al-
tamente conectadas y repletas 
de interacciones, en esta área 
geográfica estaban empadro-
nadas en el año 2012 un total 
de 814.199 personas, lo que su-
pone un 10,7% de la población 
catalana (la segunda demarca-
ción más poblada de Catalun-
ya), con una economía que en 
conjunto sumaba en 2010 un 
PIB a precios de mercado de 

21.004 millones de euros (úl-
timos datos disponibles en el 
INE), lo que sitúa a estas co-
marcas, con un 10,8% de la ri-
queza que se genera en Catalun-
ya, como la segunda demarca-
ción catalana en creación de 
riqueza, sólo por detrás de la 
demarcación de Barcelona. 

Repartida entre sus habitan-
tes, esta riqueza arroja un PIB 
per cápita provisional en 2010 
de 26.470 euros (según la pri-
mera aproximación del INE), 
lo que sitúa a los habitantes de 
este territorio cerca de la media 
de Catalunya, que con 26.635 
euros per cápita en 2010 era li-
geramente superior. 

Fuerza laboral 
La demarcación de Tarragona es, 
después de la de Barcelona, la que 
mayor número de ocupados tie-

ne, con 298.300 personas tra-
bajando durante el primer tri-
mestre del presente 2013, se-
gún la última Encuesta de Pobla-
ción Activa. Al mismo tiempo, 
es la demarcación que acusa una 
mayor tasa de paro de entre to-
das las demarcaciones catala-
nas (un 28,98% durante el pri-
mer trimestre de este año, fren-
te al 24,53% de promedio en 
Catalunya) debido, en parte, a la 
gran proporción de población 
activa que reside en estas co-
marcas. 

Las comarcas de Tarragona, 
en conjunto, cuentan con una 
tasa de actividad –población ac-
tiva en relación al total de habi-
tantes– del 63,86%, la más alta 
de entre todas las demarcacio-
nes catalanas y por encima de la 
media de Catalunya, que se si-
túa en el 61,73%. 

La segunda 
área económica 
de Catalunya
■ Las comarcas de Tarragona sumaban en 2010 un PIB de 21.004 millones de 
euros, el segundo después de la demarcación de Barcelona ■ Con un 63,86%, 
su tasa de población activa es la más alta de toda Catalunya ■ 

Camp y Ebre 
Dos grandes áreas territoria-
les definen la demarcación 
de Tarragona. Por un lado, Te-
rres de l’Ebre, integrada por 
las comarcas del Baix Ebre, 
Montsià, Terra Alta y Ribera 
d’Ebre. Por el otro, el Camp 
de Tarragona, estructurado 
en torno al Tarragonès, Baix 
Camp, Alt Camp, Baix Pe-
nedès, Priorat y Conca de Bar-
berà. En este último caso nos 
encontramos, cuando unimos 
las comarcas del Alt Camp, 
Baix Camp y Tarragonès, con 
un núcleo central del Camp 
de Tarragona que concentra, 
sin lugar a dudas, la segunda 
conurbación de Catalunya.
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En esta demarcación había, 
según el último DIRCE relativo 
a 2012, un total de 53.253 em-
presas, de las cuales un 53,8% 
no tenían asalariados, una pro-
porción por debajo de la media 
de Catalunya, donde de las 
592.192 empresas existentes en 
2012, un 56,7% no contaba con 
ningún asalariado. 

De entre las empresas que 
disponían al menos de un asa-
lariado, la proporción de pymes 
es abrumadora, con un 91,58% 
de las empresas con entre 1 y 9 
asalariados, un 7,13% con entre 
10 y 49 y un 1,22% entre 50 y 
499. Apenas 19 empresas en la 
demarcación de Tarragona su-
maban 500 asalariados o más 
en sus plantillas, lo que repre-
senta el 0,77% del total con asa-
lariados. 

Si se observa la evolución de 
la demografía empresarial en 
los últimos años, las 53.253 em-
presas existentes en 2012 en las 
comarcas de Tarragona supe-
raban ligeramente las 52.805 
que había en 2006, tras un má-
ximo de 58.973 empresas en el 
año 2008 y caídas anuales a par-
tir de ese momento, con tasas 
de mortalidad del 3,61% en 2009, 
del 1,79% en 2010, del 2,53% en 
2011 y del 2,4% en 2012, lo que 
arroja una caída global, entre 
2008 y 2012, del 10,74%, que es 
prácticamente el doble que la 
media de Catalunya, donde en-
tre 2009 y 2012 se perdieron el 
5,71% de las empresas. 

Una economía exportadora 
Con todo, la diversificación de 
la economía de las comarcas de 
Tarragona y el alto grado de in-
ternacionalización adquirido 
en estos últimos años abren un 
horizonte esperanzador. 

Así, con exportaciones en la 
demarcación de Tarragona por 
valor de 11.354 millones de eu-
ros en el año 2012 –según el úl-
timo informe de coyuntura eco-
nómica elaborado por el Grup de 
Recerca d’Indústria i Territori 
(GRIT) de la Universitat Rovi-
ra i Virgili (URV)– esta área eco-
nómica se acerca mucho ya al 
superávit en la balanza comer-
cial, que en este mismo año acu-
muló importaciones por valor 
de 11.876 millones de euros. 

Respecto al ejercicio ante-
rior, el incremento de las expor-
taciones (un crecimiento del 
8,75%) superó al de las impor-
taciones, que crecieron un 4,60%. 
Más notable aún si cabe había si-
do el incremento exportador re-
gistrado en 2011 (un 21,05% más), 
frente a un crecimiento del 3,99% 
en las importaciones.
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1991

10 acontecimientos que 
cambiaron Tarragona

Nacimiento de la URV
■ La evolución del territorio no 
puede explicarse sin el naci-
miento y consolidación de un mo-
delo propio de universidad. El via-
je empezó el 12 de diciembre de 
1991, cuando el pleno del Parla-
ment de Catalunya dotaba de au-
tonomía propia esta institución 
que había comenzado siendo 
un ápice de la Universitat de 
Barcelona. 

Sólo echar un vistazo a las ci-
fras de pasadas y actuales da fe 
del crecimiento sostenido e im-
parable. En estos 20 años se han 
matriculado un total de 31.795 per-
sonas. De los 6.028 alumnos en 
el curso 90-91, a los 11.665 ac-
tuales. El doble en máster uni-
versitarios, por no  hablar del 
incremento en la producción 
científica: se han multiplicado por 

seis las tesis, hay 160 veces más 
de artículos indexados en revis-
tas especializadas y se citan cin-
co veces más a autores de la URV. 

Sin embargo esta historia de 
éxito no se explica únicamente 
puertas a dentro. La universi-
dad del Camp de Tarragona y 
Terres de l’Ebre se ha ganado el 
reconocimiento internacional 
especializándose en los princi-
pales sectores de producción 
del territorio. En este sentido, 
el Campus d’Excel·lència Inter-
nacional Catalunya Sud (CEICS) 
supone la consolidación de la 
agregación estratégica de las di-
ferentes entidades y estructu-
ras de docencia, investigación, 
transferencia de conocimiento 
y sector productivo del sur de 
Catalunya.

■  El Parlament aprobó  
la Llei de Creació de la 
URV en diciembre de 1991  
■  Desde entonces  
se han titulado  
31.795 estudiantes  
y se han doctorado 
1.150 ■ Las tesis se han 
multiplicado por seis  
y hay 160 veces más 
artículos indexados.

En 1999 Jordi Pujol inauguró el curso universitario. FOTO: TM/DT
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■ La economía de las comarcas 
de Tarragona ha estado marca-
da desde 1990 tanto por efemé-
rides de carácter internacional 
como la entrada en la Unión Eu-
ropea (entonces Comunidad 
Económica Europea) en 1986 o 
la entrada en circulación del eu-
ro el 1 de enero de 2002 o el 
hundimiento de Lehman Bro-
thers en 2008 (detonante deci-
sivo del inicio de la peor crisis que 

haya vivido Europa desde la II 
Guerra Mundial) como por otras 
de carácter local que, sin duda, 
también han marcado un punto 
de inflexión en el tejido empre-
sarial local. 
El número 1.000 de ‘Economía 
y Negocios’ sirve en estas prime-
ras páginas para echar la vista 
atrás y reflexionar por un momen-
to en diez de los acontecimien-
tos que han cambido el devenir 

de este territorio. Son de índole 
diverso. Los hay transversales que 
afectan a todos los sectores, co-
mo el nacimiento de la Univer-
sitat Rovira i Virgili (URV), can-
tera de profesionales para dife-
rentes industrias y actividades y 
germen de empresas, tecnologías 
y trabajos de investigación con 
un efecto multiplicador indu-
dable sobre el territorio. Los 
hay sectoriales pero que marcan 

un antes y un después. Es el ca-
so de la implantación de PortA-
ventura en el territorio, un ele-
mento dinamizador del ya poten-
te sector turístico local que ha 
ampliado notablemente su plan-
ta y calidad hotelera. O del cam-
bio de modelo comercial que 
supuso la apertura al público 
en diciembre de 1997 del comple-
jo lúdico-comercial de Les Ga-
varres. 

La inauguración de IDIADA, 
un complejo tecnológico para la 
industria del automóvil de altas 
prestaciones, también ha pues-
to a Tarragona en el mapa de es-
ta potente industria. Y que decir 
de la expansión en materia de ins-
talaciones productoras de ener-
gía o del boom del Priorat. Sin du-
da muestras todas ellas del dina-
mismo de una economía 
emprendedora y con futuro. 

1995 De parque a destino turístico
■ El proyecto de hoy poco tie-
ne que ver con el parque de 
atracciones inaugurado el pri-
mero de mayo de 1995 por 
Jordi Pujol. Una fecha marca-
da por la imagen del Presi-
dent, subido al Dragon Khan 
junto a su esposa, Marta Ferru-
sola, para alcanzar los 105 km 
por hora. 

Cada nueva temporada ha 
empezado con inversiones nue-
vas, para mantener la curiosidad 
del público. La transformación 
de parque temático en comple-
jo de ocio y destino turístico en 
sí mismo ha sido la clave del éxi-
to. Una fórmula con la que ha 
logrado distanciarse definiti-
vamente de la competencia en 
España, aumentar en medio mi-
llón sus visitantes en plena cri-

sis económica, y alcanzar la me-
dia de 3,7 millones de visitas 
anuales. 

La oferta de ocio se ha am-
pliado con un centro de con-
venciones y un resort vacacio-
nal, que supone más del 30% de 
la facturación. 

PortAventura sorprendió de 
nuevo el año pasado con la pues-
ta en funcionamiento de una 
nueva montaña rusa. Con una 
inversión de 2,5 millones de eu-
ros, ésta se convertía en la más 
alta de Europa. En noviembre 
del año pasado, la familia Bo-
nomi se hacía con la propiedad 
del 100% de la firma, que está 
ultimando la construcción de 
un nuevo tobogán, de 31 metros 
de altura de caída libre que es 
el más alto de Europa.

■ El día 1 de mayo  
de 1995 se inauguró  
el complejo de ocio 
PortAventura ■ La 
media de visitantes 
anuales es hoy de casi 
4 millones ■ Su oferta 
sigue renovándose.  
El año pasado estrenó 
Shambhala, la montaña 
rusa más alta de Europa

Jordi Pujol junto a su esposa Marta Ferrusola. FOTO: JOSÉ CARLOS LEÓN/DT
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venciones y un resort vacacio-
nal, que supone más del 30% de 
la facturación. 

PortAventura sorprendió de 
nuevo el año pasado con la pues-
ta en funcionamiento de una 
nueva montaña rusa. Con una 
inversión de 2,5 millones de eu-
ros, ésta se convertía en la más 
alta de Europa. En noviembre 
del año pasado, la familia Bo-
nomi se hacía con la propiedad 
del 100% de la firma, que está 
ultimando la construcción de 
un nuevo tobogán, de 31 metros 
de altura de caída libre que es 
el más alto de Europa.

■ El día 1 de mayo  
de 1995 se inauguró  
el complejo de ocio 
PortAventura ■ La 
media de visitantes 
anuales es hoy de casi 
4 millones ■ Su oferta 
sigue renovándose.  
El año pasado estrenó 
Shambhala, la montaña 
rusa más alta de Europa

Jordi Pujol junto a su esposa Marta Ferrusola. FOTO: JOSÉ CARLOS LEÓN/DT
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1991 Los paladares más selectos 
se rinden ante un buen Priorat
■ Hace treinta años el Priorat era 
una comarca casi abandonada, en 
la que se producían vinos de ba-
talla. Fue entonces cuando un gru-
po de pioneros, amantes del ofi-
cio, hallaron allí un terroir de enor-
me potencial, apto para los 
cultivos más ambiciosos. Insta-
laron sus bodegas, produjeron sus 
primeros caldos y, acto seguido, 

buscaron la sanción positiva de 
especialistas franceses, suizos 
o norteamericanos, que se la 
concedieron alborozados. Con es-
te refrendo, decidieron seguir tra-
bajando. Parker entronizó los 
vinos del Priorat a principios 
de los noventa, y su aprecio po-
pular fue extendiéndose. Luego, 
a caballo entre el siglo XX y el 

XXI, esta historia de pasión vi-
nícola atrajo inversiones y expan-
dió su masa empresarial. 

La influyente guía de vinos 
de alcance mundial Parker ava-
la año tras año la calidad de es-
tos caldos. En 2012 incluyó 9 vi-
nos de la DOQ Priorat entre los 
10 mejores vinos tintos, con más 
de 90 puntos.

■ Hace 30 años el Priorat 
era una comarca desolada  
■ El reconocimiento 
internacional comenzó 
en 1991. Clos Mogador 
apareció con 92 puntos 
en la guía Parker

La guía Parker incluyó 9 vinos de 
la DOQ Priorat en 2012. PERE FERRÉ/DT

1990-2000 El cooperativismo se fusiona 
y especializa para resistir
■ El cooperativismo ha vivido en 
las dos últimas décadas un pro-
ceso de especialización, fusio-
nes y acuerdos para generar 
sinergias y hacer más renta-
ble una actividad, que tiene 
sus orígenes a finales del siglo 
XIX en una sociedad marcada-
mente agrícola que ha dado 
paso una más industrial y de ser-

vicios  que, a su vez, ha dado lu-
gar a fenómenos beneficiosos 
para estas sociedades como el 
turismo rural. Beneficidas por 
su, las cooperativas empezaron 
a apostar por las agrobotigues. 
En 2005 según datos de la Fe-
deració de Cooperatives 
Agràries de Catalunya (FCAC), 
estaban abiertas alrededor de 

ochenta aunque resultaba difí-
cil concretar el número porque 
el modelo no estaba aún defini-
do ni regulado. Había de tres ti-
pos: el tradicional, el almacén 
y la tienda de delicatessen. Una 
de las pioneras de este tipo fue 
la cooperativa de l’Arboç (Baix 
Penedès), junto con la de Cam-
brils. 

■ Las cooperativas han 
encontrado en la unión 
su competitividad ■  
El consumo de 
proximidad, el turismo 
rural y la exportación, 
son sus aliados

Las ‘agrobotigues’ fomentan el 
consumo de proximidad.  FOTO: DT
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1997 Llegan los ‘category killers’
■ El 15 de diciembre de 1997 
abrió al público el complejo lú-
dico-comercial de Les Gava-
rres, en el término municipal de 
Tarragona, con un acceso direc-
to desde la carretera T-11 que une 
las ciudades de Tarragona y 
Reus. 

Fue la fecha en la que se es-
trenó el supermercado especia-
lizado en bricolaje Leroy Mer-
lin, un ‘category killer’ (así se 
les llama en la jerga comercial 
a este tipo de superficies espe-

cializadas en una gama de pro-
ductos) que se unía a las recien-
mente inauguradas Norauto (es-
pecializada en productos para 
el automóvil) y Decathlon (ar-
tículos deportivos). 

Poco más tarde se le unirían 
las multisalas de cine Oscar y 
una extensa gama de franqui-
cias de restauración. Fue el prin-
cipio del nacimiento de un mo-
delo comercial que ha tenido 
en la ciudad de Tarragona su 
epicentro, y que en estos años ha 

supuesto la llegada de grandes 
cadenas especializadas, centros 
comerciales como Parc Central 
y grandes almacenes como El 
Corte Inglés. 

El próximo en llegar, en las 
inmediaciones del polígono lú-
dico-comercial de Les Gava-
rres, será la firma sueca de mue-
bles y decoración Ikea, que 
abrirá en la ciudad de Tarra-
gona su primera tienda en Ca-
talunya fuera de la demarca-
ción de Barcelona.

■ El 15 de diciembre de 
1997 abrió en Tarragona 
el polígono lúdico-
comercial de Les 
Gavarres ■ Con él llegó 
un profundo cambio 
en el comercio

Les Gavarres abrió al público el 
15 de diciembre de 1997. FOTO: DT

1992 Referente en I+D para la automoción
■ El 14 de mayo de 1994 el enton-
ces president dela Generalitat, 
Jordi Pujol inauguró las dos 
primeras pistas de pruebas del 
gran complejo de servicios tec-
nológicos para automóviles que 
dos años antes habían iniciado 
su andadura en entre los térmi-
nos municipales de Albinyana, 
Banyeres del Penedès, La Bisbal 
del Penedès y Santa Oliva. 
El complejo era propiedad del 
Institut d’Investigació Aplicada 
de l’Automòbil (IDIADA), un 

organismo que nació en la Uni-
versitat Politècnica de Catalun-
ya, que en 1990 se convirtió en 
empresa independiente perte-
neciente 100% a la Generalitat 
de Catalunya y que en 1999 se pri-
vatizó dando lugar a IDIADA Au-
tomotive Technology. 

Hoy la empresa, que factura 
cerca de 125 millones de euros, 
suma más de 1.500 trabajadores 
entre Santa Oliva y los veinte paí-
ses donde tiene presencia, de los 
cuales el 50% son ingenieros, li-

cenciados y técnicos especiali-
zados en el desarrollo de proc-
ductos de automoción. 

El complejo, que se halla en-
tre los diez primeros del mun-
do, trabaja para todas las gran-
des marcas automovilísticas y es 
líder en España en proyectos de 
investigación y desarrollo fi-
nanciados por la Unión Europea. 
Entre ellos, el Volar-e, el su-
perdeportivo eléctrico que ace-
lera de 0 a 100 kilómetros por ho-
ra en menos de 3,5 segundos. 

■ El 14 de mayo de 1994 
Jordi Pujol inauguró la 
primera fase de la IDIADA 
■ Hoy la ingeniería 
trabaja para todos los 
fabricantes y tiene 
presencia en 20 países

El centro suma más de 1.500 
trabajadores. FOTO: CEDIDA
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Artal, O’Leary y Nadal, anunciando 
los vuelos Reus-Londres  FOTO: DT

2003

■ El 6 de noviembre de 2003 
aterrizó en el aeropuerto de 
Reus el primer avión de la aero-
línea irlandesa Ryanair. Éste he-
cho representó todo un hito his-
tórico para el territorio ya que su-
ponía la materialización del 
esfuerzo que habían realizado las 
instituciones del Camp de Tarra-
gona para dotar esta infraes-
tructura de vuelos regulares 
‘low cost’. 

El acuerdo lo firmaron en La 
Boella el 19 de mayo del mismo 

año. Entre los que lo suscribie-
ron estaban las cuatro cámaras 
de comercio de la provincia, los 
ayuntamientos de Tarragona, 
Reus, Vila-seca, Cambrils y Sa-
lou, la Autorita Portuària, la Cep-
ta, la Federació d’Empresaris 
d’Hosteleria y la Unió de Boti-
guers de Reus. En el pacto se es-
tableció que según el número de 
pasajeros se otorgaría una sub-
vención a la compañía, de 1,6 eu-
ros por persona, en términos pu-
blicitarios. 

El despegue del aeropuerto de 
Reus supuso un episodio insólito 
en el que todas las instituciones 
del territorio sumaron sus esfuer-
zos a favor de esta infraestructu-
ra que ha sido clave para el turis-
mo.En estos diez años se ha in-
vertido en la terminal de llegadas 
y se ha hecho una puesta a punto 
de todas las instalaciones que han 
visto pasar a más de 12,7 millones 
de pasajeros. La aportación eco-
nómico de los agentes territoria-
les suma 24,6 millones.

■ Las instituciones del 
Camp de Tarragona 
rubricaron el 19 de mayo 
de 2003 el Pacte de la 
Boella ■ Supone la 
apuesta por la llegada 
de vuelos ‘low cost’ 

1990-2013

■ Nacido hace más de cuarenta 
años para nutrir el mercado do-
méstico, el polo petroquímico 
de Tarragona ha experimentado 
una evolución cualitativa notable 
durante este tiempo, con la inter-
nacionalización como una de 
sus señas de identidad. 

Su dimensión global es hoy in-
cuestionable. Con una tasa de ex-
portación de más del 60% sobre 
su producción, el polo petroquí-
mico de Tarragona lidera las ex-
portaciones de la industria quí-

mica española. Tras un incre-
mento de las exportaciones acu-
mulado desde el año 2000 que 
alcanza el 168%, las previsiones 
de la industria química de la de-
marcación de Tarragona para es-
te 2013 adelantan un crecimien-
to en las ventas hacia los merca-
dos exteriores del 10%, en línea 
con una mayor recuperación de 
la demanda internacional. 

Pero no sólo en exportacio-
nes ejerce su liderazgo este po-
lo petroquímico. Sus cifras de 

producción (Tarragona concen-
tra el 50% de la producción quí-
mica catalana y el 25% de la del 
Estado español, que en el seg-
mento de plásticos asciende has-
ta el 44%) refuerzan la afirmación 
de que nos encontramos ante el 
polo petroquímico más impor-
tante del sur de Europa. 

Más de 3.000 millones de in-
versión acumulados durante es-
tos veinte últimos años atesti-
guan el grado de competitividad 
de este polígono.

■ El polo petroquímico 
de Tarragona exporta 
más del 60% de su 
producción ■ Cuenta 
con más de 3.000 
millones invertidos en 
veinte años

La apuesta por el ‘low cost’

El polo petroquímico es global

Imagen del polo petroquímico de 
Tarragona. FOTO: TXEMA MORERA/DT
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Burgasé, Montilla y Blanco, el 22 
de octubre de 2010. FOTO: DT

2010

■ El 22 de octubre de 2010, el Pre-
sident de la Generalitat de Cata-
lunya, José Montilla, y el minis-
tro de Fomento, José Blanco, 
inauguraron la nueva terminal de 
contenedores de DP World en el 
Port de Tarragona, con una inver-
sión público-privada de 100 mi-
llones de euros, que abría un ho-
rizonte de internacionalización 
sin precedentes para esta in-
fraestructura portuaria. 

Dos años antes, la empresa 
Contarsa, que tenía la concesión 

de la terminal de contenedores 
del Moll d’Andalusia del Port des-
de agosto de 2004, formalizó la 
venta del 100% de sus acciones 
a la compañía dubaití DP World 
–la segunda terminalista del mun-
do–, con un 60% de participa-
ciones, y a la naviera israelí ZIM 
Ports Limited (40%). 

Tras la inversión de esos 100 
millones de euros –durante el 
tiempo en el que duró la amplia-
ción de esta terminal se genera-
ron unos 2.000 puestos de tra-

bajo, entre directos e indirectos–, 
el Port de Tarragona cuenta con 
una nueva infraestructura con 
una superficie de 410.000 me-
tros cuadrados, capaz de mover 
un tráfico de contenedores equi-
valente a 500.000 TEUs. 

Un paso cuantitativo y cuali-
tativo de gran significación para 
la diversificación de la actividad 
y los tráficos de un puerto que 
hasta entonces se había caracte-
rizado por los graneles líquidos 
y sólidos.

■ DP World inauguró el 
22 de octubre de 2010 
su nueva terminal de 
contenedores en el Port 
de Tarragona ■ La 
inversión fue de 100 
millones de euros

2010

■ El 30 de junio de 2010, los pre-
sidentes de Caixa Tarragona (Ga-
briel Ferraté), Caixa Catalunya 
(Narcís Serra) y Caixa Manresa 
(Manel Rosell), firmaron la escri-
tura de constitución de Caixa 
d’Estalvis de Catalunya, Tarrago-
na i Manresa, que más tarde ad-
quiriría el nombre comercial de 
CatalunyaCaixa y la fórmula le-
gal de CatalunyaBanc. 

Fue la culminación de un pro-
ceso que se remontaba al 13 de 
octubre de 2009, cuando los con-

sejos de administración de las 
respectivas cajas de ahorros apro-
baron iniciar su plan de integra-
ción. 

La operación puso fin a más de 
60 años de trayectoria de una 
institución fundada en 1949 en Ta-
rragona, con gran arraigo y pene-
tración en el Camp de Tarrago-
na y Terres de l’Ebre. El proce-
so, enmarcado en la oleada de 
fusiones y adquisiciones prota-
gonizadas por las cajas de ahorro 
de toda la geografía española, al 

calor de la crisis financiera desa-
tada en 2008, no estuvo exento 
de polémica en Tarragona. 

No fueron pocos los líderes 
de la sociedad civil de las comar-
cas de Tarragona que lamentaron 
la pérdida de nombre y de mar-
ca que implicaba la dilución de 
Caixa Tarragona en una entidad 
que iba a utilizar el nombre de 
Caixa Catalunya como marca 
principal, así como la pérdida de 
poder de los centros de decisión 
en todos los órganos.

■ El 30 de junio de 2010 
se constituyó Caixa 
d’Estalvis de Catalunya, 
Tarragona i Manresa ■ 
Se ponía fin así a más 
de 60 años de Caixa 
Tarragona

Los contenedores toman el Port

El fin de Caixa Tarragona

Rosell (Manresa), Serra (Cat) y 
Ferraté (Tarragona). FOTO: DT
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L a economía de Tarragona ha pre-
sentado, desde el inicio de la crisis, 

el mismo perfil de doble recesión que 
tanto ha afectado a Cataluña: caída 
muy intensa del PIB en 2009, lenta re-
cuperación hasta mediados de 2011 y 
segunda, y severa, recesión desde en-
tonces. Y, con algunas matizaciones, 
también podría afirmarse lo mismo en 
la fuerte expansión de los años 2000. 
No obstante, Tarragona presenta es-
pecificidades propias, con debilida-
des y fortalezas que la diferencian. 

Comenzando por las vulnerabilida-
des, las más relevantes derivan tanto 
del mayor peso de la construcción co-
mo de su tardío impulso en el ciclo, así 
como del papel más relevante del sec-
tor público en la expansión, en espe-
cial en las Terres de l’Ebre. Entre las 
fortalezas, destacan el peso de la in-
dustria, en especial de la química, la 
elevada abertura exterior y la profun-
da transformación del sector primario 
hacia producciones de mayor valor. 

Los registros de la expansión son co-
nocidos. Entre 2000 y 2008, la cons-
trucción, que pesaba el 9,4% del PIB en 
2000,  aportó el 13,9%, y los servicios, 
impulsados por el auge turístico y en 
los servicios públicos, generaron el 
50,2%. El intenso auge constructor se 
reflejó en un fuerte aumento de las vi-
viendas iniciadas (de una media anual 
1997-2000 de 11.500 a 18.700 en 2001-
2007), con un mayor peso en les Terres 
de l’Ebre. El empleo público también ex-

perimentó un crecimiento sustancial, 
de forma que generaron un tercio del 
aumento total de la afiliación entre 
2000 y 2008, que fue del 31,8%. En el 
ámbito industrial, las exportaciones 
superaron el aumento catalán, de for-
ma que del 8,7% que aportaban en 1998 
se pasó al 11,3% en 2008. No obstante, 
es preciso recordar cierta concentra-
ción de parte de la industria de Tarra-
gona en producciones de relativamen-

te bajo valor añadi-
do. Finalmente, 
en el primario hay 
que destacar la 
transformación 
desde produccio-
nes tradiciona-
les a otras más 
intensivas en ca-
pital. En suma, 
en 2008 Tarra-
gona presenta-
ba vulnerabili-
dades que la 
iban a penali-
zar en la cri-
sis (depen-
dencia de la 
c o n s t r u c -
ción y de los 
servicios pú-
blicos y pe-
so de indus-
trias de ba-
jo valor 
añadido),  
junto a as-
pectos que 

están definiendo el 
futuro (mejora agra-
ria, potencia indus-
trial y exportadora 

y capacidad turística).  Así entre el cuar-
to trimestre de 2008 el cuarto de 2012, 
la afiliación a la SS mostró una subs-
tancial caída del -14,8% (desde los 
290.000 a los 247.000), algo superior 
al -12,3% de media catalana, reflejo del 
negativo impacto de la construcción (-
49,7%) y del inicio de la caída del em-
pleo en los servicios colectivos (-0,7%). 

A pesar de la crisis, los puntos fuer-
tes de su economía han comenzado a 

desplegarse. Así,  la exportación, tras el 
colapso de 2009 (caída anual del -17,8%), 
alcanzó en 2012 en los 7.500 millones 
de euros, una cifra superior ya a la de 
2007. En el ámbito turístico, y a pesar 
de la caída del turismo interno y del 
resto de España, la demanda extranje-
ra ha continuado aumentando, de for-
ma que las pernoctaciones hoteleras 
en la Costa Daurada alcanzaron en 2012 
las 9,2 millones, un máximo histórico. 

En los próximos años, la capacidad 
de resistencia en algunos de sus prin-
cipales sectores (en especial, el prima-
rio, ciertos ámbitos industriales y la de-
manda de turismo extranjero) permi-
ten esperar una lenta recuperación, que 
debería ser más elevada que la del res-
to de Catalunya, en especial en el Camp 

de Tarragona y, con mayores dificulta-
des, en las de les Terres de l’Ebre. Ta-
rragona debería ir afianzando ganancias 
de las actividades con mayor vocación 
exportadora y, de esta forma, ir reem-
plazando los elevados pesos que tuvie-
ron en la larga expansión tanto la cons-
trucción y el sector público, cuyos im-
pulsos en la próxima década se antojan 
imposibles. Pero en esta tesitura, Ta-
rragona se encuentra, a diferencia de otros 
ámbitos territoriales, mejor posiciona-
da para hacer frente a las dificultades 
que el país encara en la actualidad.

Expansión y crisis en Tarragona: 
lecciones del pasado y opciones de futuro

Josep Oliver i Alonso 
Catedrático de Economía 
Aplicada de la UAB

Tarragona se encuentra 
mejor posicionada  
para hacer frente a las 
dificultades que el país 
encara en la actualidad 
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El año 1986 marcó, sin ningún lugar 
a dudas, un punto de inflexión pa-

ra la economía española. Con la entra-
da en la Unión Europea, se inició una 
etapa de prosperidad caracterizada por 
una mayor estabilidad de precios y ma-
croeconómica. La economía española 
profundizó en el proceso de apertura ex-
terior que se había iniciado algunas dé-
cadas antes y que se aceleró con la adop-
ción de una moneda común en el año 1999. 
La eliminación del riesgo de cambio di-
namizó los flujos de capital, comercia-
les y turísticos con los socios europeos. 
Así, el grado de apertura de la econo-
mía española (definido como la suma de 
las exportaciones e importaciones de 
bienes y servicios en porcentaje del 
PIB) subió del 30% en el año 1990 has-
ta alcanzar un máximo del 72% del PIB 
en 2007. La economía catalana y, por 
ende, la tarraconense, que histórica-
mente ha tenido una apertura al exte-
rior significativamente superior a la es-
pañola, se benefició especialmente de 
la integración europea. 

La reciente crisis económica inte-
rrumpió temporalmente esta senda cre-
ciente. En 2009, con el hundimiento del 
comercio mundial, las exportaciones 
españolas se desplomaron un 9,8%. No 
obstante, estas recuperaron el terreno per-
dido en un año y siguieron creciendo a 
un ritmo más que notable en 2011 y 2012. 
En promedio, las exportaciones de bie-
nes y servicios crecieron un 7,3% entre 
2010 y 2012, frente el 4,3% registrado 
entre 2001 y 2007. Las importantes me-
joras de competitividad de los últimos 
años están permitiendo, en gran medi-
da, este fuerte ritmo de avance. Tam-

bién es destacable que la crisis de la eu-
rozona ha propiciado una mayor diver-
sificación geográfica de las exportacio-
nes hacia nuevos destinos. En 2012, las 
exportaciones de bienes hacia la zona 
del euro coparon el 49,6% del total, fren-
te el 60,1% de 2004. Solo el año pasado, 
esta disminución fue de más de 3 pun-
tos porcentuales. Ello contrasta con el 
extraordinario avance de las ventas ha-

cia África, Améri-
ca y Asia, con cre-
cimientos del 
30,6%, el 14,1% y 
el 11,9% respec-
tivamente. 

El sector de 
servicios turís-
ticos no debería 
ser la excepción 
y este tiene im-
portantes im-
plicaciones pa-
ra la economía 
de Tarragona. 
En 2012, alre-
dedor del 62% 
de las pernoc-
taciones en la 
provincia de 
Ta r ra g o n a  
fueron de no 
residentes, 
en contras-
te con el 

71% de Cataluña. 
En la coyuntura ac-
tual, con la deman-
da interna muy de-

primida, el turismo tarraconense se po-
dría beneficiar de una mayor orientación 
al exterior. 

El otro puntal de la economía tarra-
conense, la industria petroquímica, que 
representa el 25% de la producción es-
pañola del sector, cuenta ya con una im-
portante presencia internacional. Ade-
más, las exportaciones de productos quí-
micos, a nivel nacional, están creciendo 
a buen ritmo, concretamente un 6,4% 
en 2012, por encima de la media del 3,8%. 
Por ello es primordial seguir impulsan-
do iniciativas que mejoren la competi-
tividad de las empresas españolas en el 
mercado global. Entre ellas, se debería 
priorizar la inversión en infraestructu-
ras estratégicas que actúen de palanca 

para acceder los mercados exteriores. 
En este sentido, Tarragona se encuen-
tra muy bien posicionada. El puerto de 
Tarragona, que por volumen de mer-
cancías ocupa el cuarto lugar en el ran-
king nacional, desempeña un papel de 
enclave logístico estratégico en los inter-
cambios comerciales con el sur de Eu-
ropa. Por su parte, el aeropuerto de Reus 
ha experimentado un menor crecimien-
to en la última década y aún se centra 
mucho en la temporada turística. 

En transporte ferroviario, Tarrago-
na se encuentra conectada por alta ve-
locidad con Barcelona y Madrid. Los 
avances en transporte de viajeros con-
trastan con el declive del tren para trans-
portar mercancías. Pero esto cambiará 
en el futuro. El corredor mediterráneo, 
que transcurrirá desde Portbou a Alge-
ciras, facilitará la conexión de la penín-
sula con Europa, pasando por el sur de 
Francia, Italia, Eslovenia y Hungría has-
ta alcanzar la frontera con Ucrania. El 
corredor supondrá un revulsivo para la 
economía tarraconense, desarrollando 
la zona de actividades logísticas (ZAL), 
facilitando las exportaciones producidas 
en el clúster químico, a la vez que solu-
ciona los problemas de congestión del 
transporte por carretera. Ciertamente, 
el corredor ferroviario beneficiará el 
puerto de Tarragona, que tendrá que 
ampliar sustancialmente su capacidad 
para recibir las crecientes importacio-
nes provenientes de Asia que actual-
mente entran por el canal de Suez pero 
que son desviadas por el estrecho de Gi-
braltar hacia los puertos del norte de 
Europa por el déficit de infraestructu-
ras españolas. Este aspecto no puede 
pasar desapercibido en las actividades 
de planificación de las infraestructuras 
de Cataluña. 

En definitiva, la economía del futu-
ro para las tierras de Tarragona se orien-
tará cada vez más en clave exterior, y es 
fundamental que empresas, profesio-
nales y los gestores de las políticas de 
infraestructuras y otros medios públicos 
orienten sus esfuerzos en esta direc-
ción. 

Tarragona en clave de futuro 
Jordi Gual 
Economista jefe de “la Caixa”

La economía se orientará 
cada vez más en clave 
exterior y los esfuerzos 
deben ir en esa dirección
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Tarragona en clave de futuro 
Jordi Gual 
Economista jefe de “la Caixa”

La economía se orientará 
cada vez más en clave 
exterior y los esfuerzos 
deben ir en esa dirección
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A principios de los años noventa del si-
glo XX, la economía del área entra 

en unos nuevos parámetros de actua-
ción, consecuencia de la consolidación 
del sector químico y el turístico que ha-
bían marcado las pautas de crecimiento 
en años anteriores. El modelo turístico 
experimenta un cierto agotamiento, es-
tructural y de atracción de visitantes, 
mientras que la química, ya consolidada 
la presencia de España en la Unión Eu-
ropea, se plantea una clara vocación ex-
portadora. En esta situación, se entra en 
un periodo de recesión del cual no se sal-
drá hasta 1995. 

A partir de entonces se entra en una 
dinámica de crecimiento que llevará a 
modificar las estructuras productivas de 
la zona. La dicotomía química-turismo 
abre el abanico hacia nuevas activida-
des. El turismo acepta el cambio que re-
presentará Port Aventura, como una nue-
va posibilidad de la demanda e incenti-
va inversiones, mientras que la química 
consolida sus economías de aglomera-
ción, (agua, electricidad, puerto, forma-
ción, planeamiento, sistemas de cone-
xión  entre empresas...), lo que le permi-
te justificar y atraer inversiones y 
diversificarse en base a nuevas produc-
ciones y la exportación. Pero estos dos pi-
lares fundamentales en la economía del 
área, no continuarán siendo los únicos mo-
tores impulsores de la actividad en la zo-
na. Sus limitaciones, en el caso del sec-
tor turístico vienen dadas por su esta-
cionalidad y en la química por su fuerte 
concentración territorial, lo que deter-
mina unos efectos de arrastre muy limi-
tados hacia el resto del territorio y de los 
demás sectores de la economía de la zo-
na que verán nuevos marcos de creci-
miento. 

 La gran novedad a partir de 1995, al 
inicio de la recuperación, después de la 
recesión de 1993, es que se genera una 
dinámica nueva en la zona, centrada en 
la construcción y la localización de nue-
vas actividades industriales y de servi-
cios. La construcción, fuertemente re-
lacionada con el mercado turístico, ini-
cia una expansión muy ligada a la 

ocupación del suelo en la costa y en la 
edificación de segundas residencias, lo 
que profundiza un modelo turístico cen-
trado en los apartamentos y residencia 
secundaria, antes que en la oferta hote-
lera. Por otra parte la diversificación 
industrial que se potencia con  la loca-
lización de nuevas actividades, fue un 
fenómeno que vino acompañado por 
dos elementos esenciales: el primero la 
renovación productiva de muchas ac-
tividades tradicionales que habían en-
trado en una situación de obsolescen-
cia, lo que se cambia por la dinámica de 
modernización de la economía del pa-
ís y se arriesgan a emprender nuevas 
iniciativas, y por otro lado hay que con-
templar el efecto atracción que signifi-
có las posibilidades de localización de 
inversiones foráneas, muchas del área 
de Barcelona que encontraron un te-
rreno abonado en la buena conexión 
por autopista y la voluntad de promo-

ción  por parte de la administración lo-
cal. 

Esta dinámica de crecimiento lleva a 
una diversificación productiva y hace 
que de los dos motores de los años se-
tenta y ochenta se pasa a tener otros: la 
industria transformadora, la construc-
ción y los servicios, apoyados en mejo-
rar la oferta de bienestar (salud y educa-
ción) y en la nueva demanda del sector 
industrial en un proceso de offshoring 
de los mismos. La capacidad de produc-
ción aumenta y los efectos multiplica-
dores de su propio dinamismo pronto se 
muestran como aceleradores, lo que es 
más fácil a partir de que incrementa la po-
blación que proviene primeramente de 
la zona metropolitana de Barcelona y se 
instala en el Baix Penedès y el norte del 
Tarragonès, población que gana las ren-
tas fuera y las gasta aquí, lo que genera 
un fuerte aumento de demanda que se ajus-
ta a una voluntad de aumentos de la ofer-

ta que parece que no tendrá fin. Las pe-
queñas y medianas empresas locales pue-
den absorber buena parte de estos au-
mentos de la demanda así como otras 
empresas de servicios que se instalaran 
en la zona atraídas por este dinamismo 
y sus buenas condiciones de localiza-
ción. Posteriormente, esta expansión 
se verá complementada por la inmigra-
ción extranjera, esta ganará las rentas 
en la zona, servirá para ajustar los sa-
larios, y su gasto se realizará preferen-
temente en la misma. El proceso de 
expansión de la economía se acelera, 
hay una gran capacidad de apalanca-
miento financiero  como nunca se ha-
bía visto, principalmente para las pe-
queñas y medianas empresas, no so-
lo las inmobiliarias y de la 
construcción, también los consumi-
dores se beneficiaran de este au-
mento de liquidez que generará un 
fuerte impulso a su predisposición 
al consumo, lo que tendrá importan-
tes efectos sobre el crecimiento 
económico. 

Catorce años de expansión cam-
bian la realidad económica, pero 
las bases sobre las que se constru-
yó se derrumban con facilidad al 
entrar en una situación de crisis 

económica a finales  del 2008, con un 
efecto global pero con problemas muy 
particulares en la zona como consecuen-
cia de sus propios desequilibrios. La de-
manda interna va cayendo, el efecto ace-
lerador lo hace en negativo, el desem-
pleo se incrementa hasta cifras 
inimaginables, la ocupación cae, la es-
tructura de servicios y de las Pime’s se ajus-
ta a la baja. El crédito, motor de la ex-
pansión anterior, se termina de golpe. 
Esta es la dinámica de los últimos cua-
tro años y con dificultades de encontrar 
una salida, teniendo hasta ahora un ele-
vado coste social y productivo. Tras mu-
chos  años de fuerte crecimiento econó-
mico y cuatro de caída, es conveniente no 
desandar más lo andado, y sería conve-
niente, a nivel global más que de la zo-
na, encontrar planteamientos y actua-
ciones de cómo solucionar los proble-
mas sociales y económicos que se están 
agudizando. La falta de planteamientos 
claros y efectivos lleva a  dificultar las 
expectativas e ilusiones, alargando de 
manera excesiva una crisis que los últi-
mos años se ha asentado en la zona. 

Joaquim Margalef 
Economista. Profesor de la URV

ILUSTRACIÓN: JOSEP MANEL ITARTE
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■ El domingo 25 de febrero de 1990 
una notada en portada del Diari 
anunciaba el inicio de un suple-
mento semanal de Economía y Ne-
gocios que hoy, 23 años después 
cumple 1.000 números y que pe-
se a haber perdido el papel salmón 
de los orígenes y haber evolucio-
nado en cuanto a diseño, cabece-
ra y secciones, mantiene su filo-
sofía inicial: reflejar aspectos de 
la economía mundial que afectan 
a nuestras comarcas pero sobre 
todo el pulso de las empresas y los 
temas que preocupan a los agen-
tes económicos del territorio. El 
producto que es, sin duda, fruto 
de un tejido económico empren-
dedor, con clara vocación inter-
nacional y diversificado. Un teji-
do que explica que las comarcas 
de Tarragona sean las más diná-
micas y las de mayor peso en el PIB 
de Catalunya después de Barce-
lona. Un tejido del que, en esen-
cia, siguen tirando los mismos sec-
tores que hace casi un cuarto de 
siglo: la industria química –cuyo 
polo de Tarragona es el más im-
portante del sur de Europa-, el Port 

de Tarragona –el cuarto más im-
portante del Estado-, el sector tu-
rístico local –de referencia en 
Catalunya y pionero en la inter-
nacionalización- y el agroali-
mentario –con una larga tradición 
en el territorio y en muchos ca-
sos, altamente innovador-. Todos 
ellos protagonistas fijos de la his-
toria económica reciente de nues-
tras comarcas pero que, a su vez, 
han experimentado algunos cam-
bios destacados y que, sin duda, 
en el futuro, vivirán otros para ade-
cuarse a las necesidades de los 
mercados y la propia sociedad. 

La fotografía del ámbito turís-
tico, por ejemplo, no sería en ab-
soluto igual sin la presencia de Por-
tAventura, que ha ayudado a fi-
jar en el mapa el buen hacer 
sector, a desestacionalizar la tem-
porada y a mejorar la oferta ho-
telera y de servicios del territo-
rio. Y si los esfuerzos para captar 
cruceros, asociarse sin comple-
jos a la marca de dimensión glo-
bal Barcelona con el proyecto 
Barcelona World o sacar mayor 
provecho de la oferta gastronó-

mica y las posibilidades del eno-
turismo dan los frutos esperados, 
el sector puede vivir en un futu-
ro no muy lejano un nuevo impul-
so que tendrá un efecto multipli-
cador sobre el territorio. 

Lo mismo sucede con el otro 
motor económico. La industria pe-
troquímica tarraconense ha man-

tenido su posición líder en Espa-
ña y el sur de Europa gracias a su 
continuo esfuerzo para encontrar 
economías de escala en mate-
rias tan diversas como la obten-
ción y el tratamiento del agua, la 
formación o los sistemas de co-
nexión y para huir de las commo-
dities, especializarse y liderar 
producciones y tecnologías de 
más valor añadido. Una línea de 
trabajo en la que cada vez están 
implicando a más agentes del te-
rritorio (universidad, centros 
tecnológicos, Port, sindicatos, …) 
y que pasa por fomentar las diná-
micas no de sector sino de clús-
ter así como por la máxima eficien-
cia en el uso de los recursos, la 
orientación hacia productos in-

novadores y fruto de la investiga-
ción. 

Y que decir del sector agroa-
limentario. Un amplio sector que 
incluye desde la agricultura eco-
lógica a la producción de vinos pa-
sando por la elaboración de ali-
mentos que más allá de una fun-
ción nutritiva tengan propiedades 
saludables. Una actividad que 
también está apostando por la 
I+D+i y cuya eclosión, con la ex-

cepción tal vez del boom del 
Priorat, aún no hemos visto pe-
ro que quien apunta ya que con 
el apoyo y enfoque adecuado po-
demos ver en el sector oleícola. 

Son solo algunos ejemplos del 
potencial de este territorio que de-
be poner en valor todos sus acti-
vos, arriesgar, interactuar y gene-
rar sinergias para ganar la gran ba-
talla de la competitividad. Por un 
lado, la Universitat Rovira i Vir-
gili, una universidad veinteañe-
ra aún pero básica para formar al 
talento necesario para afrontar los 
desafíos de futuro, que ya ocupa 
al tercer puesto en cuanto a la ca-
lidad de los resultados de inves-
tigación y dispone de centros 
tecnológicos referentes diversos 
campos de la I+D+i y de la trans-
ferencia universidad-empresa. 
Por otro, con algunas infraes-
tructuras de primer nivel como 
el Aeroport de Reus o el Port, que 
deben mejorar en breve con la co-
nexión ferroviaria europea y en 
el futuro con la ZAL y la intermo-
dalidad. Y, por último, y tal vez más 
importante, su sociedad civil, a me-
nudo poco estructura y activa 
pero que debe tomar conciencia 
de que quien quiere puede y que 
hay que dejar los discursos victi-
mistas y las batallas de ‘campanar’ 
para pasar a la acción si no que-
remos que construyan nuestro fu-
turo desde fuera.

Un futuro marcado por nuestra capacidad 
de arriesgar, innovar y aunar esfuerzos

Editorial

El territorio debe poner en valor 
sus activos, generar sinergias  
y dejar los discursos victimistas 
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desafíos de futuro, que ya ocupa 
al tercer puesto en cuanto a la ca-
lidad de los resultados de inves-
tigación y dispone de centros 
tecnológicos referentes diversos 
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nudo poco estructura y activa 
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de que quien quiere puede y que 
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mistas y las batallas de ‘campanar’ 
para pasar a la acción si no que-
remos que construyan nuestro fu-
turo desde fuera.

Un futuro marcado por nuestra capacidad 
de arriesgar, innovar y aunar esfuerzos

Editorial

El territorio debe poner en valor 
sus activos, generar sinergias  
y dejar los discursos victimistas 
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Desde su implantación en el te-
rritorio, en los sesenta hasta 
ahora ¿qué destacaría de cómo 
ha cambiado el polo químico? 
El polo ha evolucionado en tres 
ámbitos: capacidad, especializa-
ción y valor añadido. En las últi-
mas dos décadas han habido in-
versiones importantes que han 
permitido aumentar la producción 
de nuestras plantas y transfor-
mar algunas de las que ya existían 
para dejar atrás algunos commo-
dities y fabricar productos de ma-
yor valor . En paralelo, el sector 
ha vivido una reordenación, nu-
merosas fusiones, particiones, 
ventas y reorganizaciones em-
presariales y cada una de las em-
presas ha buscado cierta espe-
cialización para competir.  
 
¿Y la AEQT? 
La Associació ha evolucionado 
mucho también y ha sabido aglu-
tinar, defender y resolver los in-
tereses del sector creando siner-
gias en ámbitos tan importantes 
como el agua (con Aitasa), el emi-

sario conjunto o más reciente-
mente con el tercer carril. Ade-
más ha conseguido que la Admi-
nistración y por ende el conjun-
to de la sociedad la tomen en 
cuenta como interlocutor válido 
en ámbitos como el medioam-
biente, la seguridad, la formación 
o las infraestructuras. 
 
¿Cuál es el siguiente paso? 
Potenciar su dimensión de clús-
ter. Dar el salto. No se trata de 
pensar en clave sector sino en 
clave territorial. Esta industria 
tiene muchas sinergias con otros 
agentes: desde las empresas au-
xiliares adscritas a la AEST al 
Port de Tarragona pasando por la 
Universitat Rovira i Virgili (URV), 
el Institut Català d’Investigació 
Química (ICIQ), el Centre Tec-

nològic de la Química de Cata-
lunya (CTQC), ... Las empresas 
del sector deben extender las si-
nergias que hasta ahora han sa-
bido encontrar para solucionar 
sus necesidades a otros agentes 
económicos y sociales del terri-
torio. Divulgar que lo que es bue-
no para la AEQT es bueno para 
el territorio y al contrario. 
 
De ser cierto, eso implicaría en-
terrar las diferencias con el sec-
tor turístico. ¿Cómo es hoy la 
relación? 
Comparada con otras épocas, di-
ría que mucho mejor. Ha habido 
una maduración de ambos sec-
tores y ambos entendemos que 
todos aportamos valor y que la 
actividad de uno repercute so-
bre el otro. Está habiendo diálo-
go y cada vez habrá más. Tal vez 
nos falta hacernos la foto pero 
hay elementos para el optimis-
mo. Los pasos se están dando y de-
trás del cambio en la dirección 
general de AEQT que hemos im-
pulsado hay esa voluntad de ma-
yor diálogo y relación con el te-
rritorio. 

¿Cómo ha incidido en el polo  la 
URV y los centros de investiga-
ción surgidos después? 
La URV es una cantera muy im-
portante de químicos e ingenie-
ros químicos de nuestras empre-
sas. Responsables de algunas de 
las principales empresas como 
Joan Maria Garcia Girona, de 
Basf Española o Marc Fargas, de 
Ercros, entre muchos otros, han 
salido de la URV. Y en este sen-
tido creo que nuestra universi-
dad no tiene nada que envidiar a 
otras. El reto está más vinculado 
con el Institut Català d’Investiga-
ció Química (ICIQ) y el Centre 
Tecnològic de la Química de Ca-
talunya (CTQC). 
 
¿En qué sentido? 
Estos centros deben orientarse 
más a resolver las necesidades 
de las empresas. Deben poten-
ciar su vertiente más útil para las 
empresas del territroio. Aportar 
soluciones para que nuestras plan-
tas sean más competitivas a tra-
vés de la mejora de los procesos 
y que nuestros productos tengan 
cada vez de mayor valor añadido. 

¿Cree que el sector podrá man-
tener la dimensión actual a cor-
to y medio plazo? 
La evolución dependerá mucho 
de cómo hagamos nosotros las 
cosas. Independientemente de 
los factores externos que eviden-
temente marcan mucho, si noso-
tros no hacemos los deberes na-
die los hará por nosotros. Por tan-
to, si sabemos que una mayor 
eficiencia y una producción de 
cada vez mayor valor añadido 
son básicos para garantizar la su-

JOAN PEDREROL Presidente de la AEQT y director del complejo industrial de Repsol en Tarragona

Dimensión 
global 
y empleo 
estable

QUÍMICA
Rafael Servent Tarragona 

■ Tarragona lidera las exportacio-
nes de la industria química espa-
ñola. Con una tasa de exportación 
de más del 60% sobre su produc-
ción, el polo petroquímico de 
Tarragona aventaja en más de diez 
puntos porcentuales al resto del 
sector en el conjunto del Estado 
español, que no llega a un 50%, 
pese a los importantes avances al-
canzados en los últimos años, 
del orden de un 8% anual. 

La actual coyuntura de rece-
sión en el mercado local ha em-
pujado a las empresas presen-
tes en el polo petroquímico de 
Tarragona a buscar nuevos mer-
cados en economías menos per-
judicadas, lo que permite man-
tener su actividad. 

Lejos de estancarse o retro-
ceder –y tras un incremento de 
las exportaciones acumulado 

desde el año 2000 que alcanza 
el 168%–, las previsiones de la 
industria química de la demar-
cación de Tarragona para el pre-
sente 2013 adelantan un creci-
miento en las ventas hacia los 
mercados exteriores del 10%, 
en línea con una mayor recupe-
ración de la demanda interna-
cional. 

En el año 2010, el valor de 
las exportaciones del sector quí-
mico español aumentó un 23,3% 
respecto a 2009. En 2011, el in-
cremento fue del 6%, hasta al-
canzar los 27.717 millones de 
euros. 

De entre los mercados a los 
que se dirigen estas ventas, la 
Unión Europea, con un 62,6% de 
las exportaciones, es el princi-
pal receptor de los productos 
que salen al exterior. Francia, 
Alemania e Italia, por este orden, 
son los países que lideran el rán-

king de la UE cuando tomamos 
como referencia las cifras del 
conjunto del sector químico es-
pañol. 

A la UE le sigue América, con 
un 11,9% de las exportaciones 
de la industria química del Es-
tado español, seguida por Asia 
(10,9%), África (4,1%) y el res-
to del mundo (1,5%). 

Liderazgo 
Pero no sólo en exportaciones 
ejerce su liderazgo el polo pe-
troquímico de Tarragona. Sus 
cifras de producción (Tarrago-
na concentra el 50% de la pro-
ducción química catalana y el 
25% de la del Estado español, 
que en el segmento de plásticos 
asciende hasta el 44%) refuer-
zan la afirmación de que nos 
encontramos ante el polo pe-
troquímico más importante del 
sur de Europa. 

El polo petroquímico de Tarragona es, 
por su dimensión, su grado de 
internacionalización y la calidad de su 
capital humano y producción, el más 
importante del sur de Europa

«La prioridad del sector debe ser 
potenciar su dimensión como clúster»

«No tomar decisiones 
en materia eléctrica 
tendrá consecuencias  
y responsables
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pervivencia, tenemos que seguir 
trabajando en esa línea.  
 
Asia y los grandes productores 
de petróleo están potenciando 
la industria químico en sus paí-
ses. ¿Cómo puede afectar esta 
tendencia al sector? 
Está claro que se trata de ame-
nazas pero nuestra primera re-
flexión debe ser que la demanda 
de productos químicos a nivel 
mundial sigue al alza y que pese 
a que  los polígonos e instalacio-

nes que se están levantando en 
esos países son de gran dimen-
sión mientras no funcionen al 
100% nosotros debemos seguir 
creciendo en el exterior y abrién-
donos nuevos mercados. 
 
Por tanto, las exportaciones son 
la otra receta. 
Las primeras empresas químicas 
que se instalaron en Tarragona 
lo hicieron con voluntad de sumi-
nistrar al mercado nacional pe-
ro también con la de posicionar-

se en el sur de Europa. En la ac-
tualidad, el 60% de nuestra pro-
ducción se vende en el exterior y 
el porcentaje debe seguir cre-
ciendo.  
 
Para ello, es básico ser compe-
titivos. El caballo de batalla del 
sector ha pasado de ser el agua 
a las infraestructuras y la ener-
gía. El Corredor y la solución a 
los costes eléctricos, ¿llegarán 
a tiempo? 
Eso esperamos. En todo caso, no-
sotros estamos batallando para 
ello. El tema del Corredor pare-
ce encarrilado. Más preocupan-
te es el problema de los costes 
eléctricos. No podemos seguir 
pagando la electricidad más ca-
ra de Europa. 
 
Pero será difícil que el déficit 
de tarifa se resuelva solo reper-
cutiendo los costes a los ciuda-
danos. Y si se repercuten tam-
bién a la industria, la factura 
subirá más... 
Nosotros no sabemos cómo hay 
que solucionar el déficit de tari-
fa. Lo que sí sabemos y así se lo 
hemos comunicado al Gobierno 

es que si seguimos sin resolver 
esta situación se cerrarán insta-
laciones y se perderán puestos 
de trabajo. Y si eso sucede los cos-
tes para el Estado serán mayores 
porque no solo dejará de ingre-
sas los impuestos y tasas de esas 
actividades sino que deberá afron-
tar las nóminas de esos parados. 
No decidir en este caso también 
puede tener consecuencias y al-
guien deberá asumir las respon-
sabilidades. 
 
El shale gas está rebajando cos-
tes en Estados Unidos, que es-
tá viviendo una reindustriali-
zación. ¿Es otra de las amena-
zas? 
El shale gas lo que supone bási-
camente es una espectacular caí-
da de los costes de la materia pri-
ma y, por tanto, una mejora de la 
competitividad y un aumento de 
las inversiones. Desde este pun-
to de vista sí que supone una ame-
naza pero el shale gas está indi-
cado sobre todo complejos basa-
dos en grandes producciones de 
commodities. Por tanto, vuelvo a 
insistir como las commodities son 
los productos que antes otros 

pueden obtener en mejores con-
diciones que nosotros, nosotros 
debemos alejarnos y centrar nues-
tros esfuerzos en innovar y evo-
lucionar hacia productos de va-
lor añadido.  
 
¿Cómo imagina el sector en Ta-
rragona en quince años? 
Creo que esta crisis cambia mu-
chas cosas. Habremos pasado de 
una economía de la abundancia 
en que pensábamos que los re-
cursos eran ilimitados a una en que 
seremos conscientes de que los re-
cursos son limitados y, por tanto, 
la ciudadanía solo permitirá ac-
tividades que consuman esos re-
cursos limitados a cambio de que 
aporten valor. Por eso, a las em-
presas como a las Administracio-
nes solo nos queda un camino: el 
de la eficiencia.

Joan Pedrerol . FOTO: 

LLUÍS MILIÁN

Muestra de la relevancia de 
este polo petroquímico es la 
evolución de la cifra de nego-
cio desglosada por subsecto-
res en 2011 (últimos datos dis-
ponibles), donde la Química 
Básica –de la que el polo pe-
troquímico de Tarragona es lí-
der indiscutible– es, de largo, 
la que más crece, con un incre-
mento del 11,8%, seguida a bas-
tante distancia por la deter-
gencia y cosmética, con un in-
cremento del 6,5%. 

A escala global, el valor de 
la producción de los polígonos 
químicos de la demarcación de 
Tarragona (con el polo petro-
químico de Tarragona a la ca-
beza), supone un 0,75% del con-
junto mundial, en un contex-
to en el que el peso de la 
producción química de la Unión 
Europea –y, por extensión, el 
de la española y la catalana– 

está cayendo en términos re-
lativos, superado por el empu-
je de China. 

Empleo 
La industria química es uno de 
los sectores que más empleos ge-
nera en las comarcas de Tarra-
gona. A los 5.400 empleos direc-
tos que generan las empresas quí-
micas presentes en el territorio 
hay que añadir otros 4.200 pues-
tos de trabajo proporcionados 
por las empresas que prestan ser-
vicios externos. 

Se trata de empleos de alta 
calidad por su estabilidad y la 
formación continua que llevan 
asociada, que permite a las em-
presas multinacionales con cen-
tros de producción en el polo 
petroquímico de Tarragona ser 
una cantera de talento para otros 
centros de producción distri-
buidos por el mundo.

Inversiones 
millonarias 
En los últimos veinte años, el 
polo petroquímico de Tarra-
gona habrá recibido inversio-
nes acumuladas superiores 
a los 3.000 millones de euros, 
lo cual lo sitúa como un polo 
petroquímico de dimensión 
global, que compite de igual 
a igual con los principales 
centros de Alemania, Bélgica 
y Holanda. Buena parte de 
esta inversión ha ido desti-
nada al mantenimiento y la 
mejora de las instalaciones 
existentes, pero una parte 
nada desdeñable ha tenido 
como fin la construcción de 
nuevas plantas y unidades de 
negocio de alto valor añadi-
do. 

Un sector 
industrial sólido 
La química gana peso en el 
sector industrial. Entre el 
año 2007 y 2010, la indus-
tria química fue el único sec-
tor industrial que aumentó 
su cifra de negocio en el Es-
tado español, al pasar de una 
facturación de 49.743 millo-
nes de euros en 2007 a 53.155 
millones de euros en 2010, 
lo que supone un incremen-
to en este periodo del 6,9% 
–con un crecimiento del 11,4% 
en 2010 y del 4,7% en 2011, 
hasta los 55.657 millones de 
euros–, lo cual la sitúa en el 
cuarto lugar, en cifras abso-
lutas, entre todos los secto-
res industriales del Estado 
español.

MUY PERSONAL Joan Pedrerol (Vilafranca del Penedès, 1954) preside l’Associació 
Empresarial Química de Tarragona (AEQT) desde febrero del año pasado. Ingeniero por el 
IQS, desde abril de 2008 es el máximo responsable del complejo industrial de Repsol en 
Tarragona, tras la integración de las áreas de química y refino de esta firma en la que trabaja 
desde sus orígenes. No en vano, empezó a en el sector en 1978 en Paular, una de las cuatro 
empresas (las otras son Alcudia, Calatrava y Montoro) que dieron lugar a Repsol Química. 

«
El futuro pasa por 
productos de más valor 
añadido y por alejarnos 
de las ‘commodities’

9.600
empleos. De ellos, 5.400 son en empresas del 
polo y 4.200 en empresas de servicios.

15
millones de euros. Es lo que generan en im-
puestos cada año sólo en concepto de IBI e IAE.

Imagen del polo petroquímico 
de Tarragona. FOTO: TXEMA MORERA/DT
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Muestra de la relevancia de 
este polo petroquímico es la 
evolución de la cifra de nego-
cio desglosada por subsecto-
res en 2011 (últimos datos dis-
ponibles), donde la Química 
Básica –de la que el polo pe-
troquímico de Tarragona es lí-
der indiscutible– es, de largo, 
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tros de producción en el polo 
petroquímico de Tarragona ser 
una cantera de talento para otros 
centros de producción distri-
buidos por el mundo.
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nes acumuladas superiores 
a los 3.000 millones de euros, 
lo cual lo sitúa como un polo 
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MUY PERSONAL Joan Pedrerol (Vilafranca del Penedès, 1954) preside l’Associació 
Empresarial Química de Tarragona (AEQT) desde febrero del año pasado. Ingeniero por el 
IQS, desde abril de 2008 es el máximo responsable del complejo industrial de Repsol en 
Tarragona, tras la integración de las áreas de química y refino de esta firma en la que trabaja 
desde sus orígenes. No en vano, empezó a en el sector en 1978 en Paular, una de las cuatro 
empresas (las otras son Alcudia, Calatrava y Montoro) que dieron lugar a Repsol Química. 

«
El futuro pasa por 
productos de más valor 
añadido y por alejarnos 
de las ‘commodities’

9.600
empleos. De ellos, 5.400 son en empresas del 
polo y 4.200 en empresas de servicios.

15
millones de euros. Es lo que generan en im-
puestos cada año sólo en concepto de IBI e IAE.

Imagen del polo petroquímico 
de Tarragona. FOTO: TXEMA MORERA/DT
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¿Cómo ha evolucionado el po-
lo petroquímico de Tarrago-
na desde el año 1990? 
Cuando miras atrás y ves la 
progresión que ha tenido el po-
lígono desde el año noventa, 
claramente ha ido a mejor, con 
la expansión de los crackers a 
una escala que como mínimo ca-
lificaría de europea, con inver-
siones acumuladas durante es-
te período de tiempo que en el 
caso de Dow Chemical suman 
1.000 millones de euros, una 
cifra a la que creo que también 
se aproximan Basf y Repsol. 
Con lo que, entre unos y otros, 
estoy seguro de que se sobre-
pasan los 3.000 millones de eu-
ros. 
 
Habla usted de dimensión ‘eu-
ropea’, pero no ‘global’... 
También lo es en muchas face-
tas. Cabe destacar, por ejemplo, 
la evolución durante estos años 
de empresas que prestan servi-
cios externos, contratas, que se 
han convertido en este tiempo 
en auténticas multinacionales 
que, surgidas en Tarragona y 
con su sede en Tarragona, hoy 
prestan servicios a escala global. 
Y, al revés, también ha venido 
gente de multinacionales ex-
tranjeras a prestar servicios en 
el polígono. Tiene dimensión 
global, indudablemente. 
 
Ha tenido esa dimensión y la 
está peleando. ¿La conserva-
rá a corto y medio plazo? 
Si tenemos que mirar el futuro, 
las cosas están complicadas pa-
ra la industria europea, en ge-
neral. En este sentido, Europa 
está en desventaja competitiva 
respecto a otras áreas del Pla-
neta, y un ejemplo es el del sha-
le gas, que por ejemplo ha per-
mitido a los EEUU que, en tres 
años, sus costes energéticos se 
hayan reducido a un tercio de lo 
que eran. En Europa eso no ha 
sido así, lo cual, como es lógico, 
hace que la posición de los eu-
ropeos ante los EEUU haya per-
dido competitividad. También 
ha perdido Asia, que no tiene 
este gas. Pero en Europa, si a 
esto le unes la contracción que 
vive, hace que se encuentre en 
un momento complicado. 
 
¿Qué sucede en Europa? 
Que nos falta decisión. En este 
sentido, el shale gas ha cambia-
do el panorama en los EEUU. 
Imagine usted que todo lo que 

mueve la sociedad ahora valie-
se sólo un tercio de lo que vale. 
La creación de puestos de tra-
bajo es inmediata. La industria 
está retornando a los EEUU, 
desde Asia. Eso es lo que está 
sucediendo. 
 
¿Por qué no se pone Asia a 
producir su propio shale gas, 

entonces? 
Lo tendrán en tres, cuatro o cin-
co años. No disponen de las in-
fraestructuras todavía, pero lo 
tendrán. 
 
¿Merece la pena entonces re-
localizar la industria en los 
EEUU por tres o cuatro años? 
Por supuesto. Es algo que va 
mucho más allá. En unos cuan-
tos años, los EEUU serán auto-
suficientes en materia energé-
tica, lo cual cambiará sin duda 
su forma de relacionarse con el 
mundo. Y si en Europa no hace-
mos alguna cosa durante este 
tiempo, nuestro continente que-
dará sin duda relegado a posi-

ciones mucho más bajas que la 
que ocupamos hoy.  
 
A lo que se debe añadir nues-
tra coyuntura particular. ¿Dón-
de nos sitúa eso en Europa? 
Como usted indica, en Tarra-
gona, además, debemos aña-
dir todos los problemas deri-
vados de la política energética 
del Gobierno. Nos encontra-
mos en una situación de cri-
sis, como en muchos otros lu-
gares de la economía del país, 
y la única manera es espabilar 
y salir a buscar. 
 
¿Con qué activos cuenta la in-
dustria química de nuestras 
comarcas para hacerlo? 
Fortalezas tenemos, porque es-
tamos integrados como polígo-
no, y además hay una voluntad 
de encontrar sinergias entre las 
empresas. Añadiría a eso que 
contamos con un emplazamien-
to geográfico que puede ser uti-
lizado como puerta de entrada 
y salida de Europa. Por último, 
la calidad de la gente es muy 
importante, con un entorno uni-
versitario que cree en la Quí-
mica y una Universidad (la URV) 
que se encuentra entre las 200 
primeras del mundo en inves-
tigación química. A eso hay que 
añadir unas escuelas profesio-
nales de muy alto nivel. En es-
te aspecto, el capital humano 
del territorio es de lo mejor que 
tenemos. 

¿Qué ha supuesto para el po-
lo petroquímico de Tarrago-
na el nacimiento de la Univer-
sitat Rovira i Virgili (URV) y los 
centros de investigación sur-
gidos posteriormente? 
Con la creación de la URV ha-
ce veinte años ha habido un 
cambio radical, tanto en can-
tidad como en calidad, que co-
mo le decía ha cosechado un 

prestigio reconocido interna-
cionalmente que aporta mu-
cho valor, igual que lo aportan 
centros como el Institut Ca-
talà d’Investigació Química 
(ICIQ) o los parques tecnoló-
gicos. En el caso de Dow Che-
mical en Tarragona, por ejem-
plo, está clarísimo que noso-
tros somos una fuente de 
suministro de gente de alta ca-
lidad dentro de la estructura 
global de Dow, y entiendo que 
sucede algo similar en otras 
empresas del polígono. El de 
Tarragona es un cluster multi-
direccional, en el que intervie-
ne la empresa, la Universidad, 

las empresas de servicios o el 
Puerto. 
 
La mirada global es indispen-
sable. ¿Se ha transformado en 
este tiempo el polo petroquí-
mico de Tarragona en un po-
lo claramente exportador, o 
esas cifras de exportación se de-
ben a la coyuntura? 
La industria química es claramen-
te exportadora, y en el caso de 
Tarragona todavía más que la 
media española. Calculo que 
debemos estar en un 70% de ex-
portaciones. Como usted indi-
ca, la industria química aquí na-
ció en su momento, hace más 
de cuarenta años, para servir al 
mercado nacional, pero paula-
tinamente fue empezando a cre-
cer para dar servicio a fuera. Se 
trata de un proceso de muchos 
años, y no son nuestras empre-
sas las que se comportan dis-
tinto, sino que es el mercado el 
que lo hace. 
 
¿Contamos con las infraes-
tructuras necesarias para pre-
tender consolidar esa posición 
global y claramente exporta-
dora? 
En este punto podemos ver las 
cosas desde distintas ópticas. 
Es lo del vaso medio lleno o me-
dio vacío. A mí me gusta verlo 
siempre medio lleno, y por eso 
pienso que cuando una activi-
dad económica crece, entonces 
se generan más necesidades. La 
necesidad de infraestructuras 
que hoy tenemos es en cierto 
modo positiva, puesto que no 
es más que el resultado de que 
nuestro mercado crece, y que 
nuestros competidores direc-
tos, que son europeos y están 
geográficamente más en el cen-
tro, lo tienen un poco más fácil 
que nosotros, que nos encon-
tramos más lejos. 
 
Por lo tanto, necesitamos el 
Corredor del Mediterrani, por 
ejemplo. 
Hace unos años, eso es algo que 
no hubiésemos pensado, por-
que nuestro mercado estaba en 
otro lugar, pero ahora son opor-
tunidades que debemos tomar 
para seguir compitiendo con 
nuestros homólogos europeos. 
Hace unos años, hablábamos 
del agua en el polígono. Ahora 
hablamos de comunicaciones y 
de energía. 
 
La pregunta es si cree que lle-
garán a tiempo para poder se-
guir compitiendo. 
Cierto. Y una respuesta es que 
en este país nos cuesta tomar 
decisiones. Desde las adminis-
traciones públicas nos han mos-
trado interés en el asunto del 
transporte, pero en el tema eléc-
trico eso no es tan claro. Y, si 
queremos seguir siendo com-
petitivos a nivel europeo, nues-
tros costes energéticos no están 
al nivel que deberían estar.

ANTON VALERO Presidente de Dow Chemical Ibérica

«El capital humano del territorio 
es de lo mejor que tenemos»

Anton Valero, 
 en el ‘site’ de 

Dow Chemical 
en Tarragona. 

FOTO: LLUÍS MILIÁN

MUY PERSONAL Anton Valero (Riudecols, 1955) es presidente y director general de la multinacional química 
estadounidense Dow Chemical en España y Portugal, con centros de producción en el polo petroquímico de Tarragona, 
además de vicepresidente de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique).

«
Si en Europa no 
hacemos algo con la 
industria, quedaremos 
relegados en el mundo

«
En este país nos cuesta 
tomar decisiones, 
y nuestros costes 
energéticos son altos
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estadounidense Dow Chemical en España y Portugal, con centros de producción en el polo petroquímico de Tarragona, 
además de vicepresidente de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique).

«
Si en Europa no 
hacemos algo con la 
industria, quedaremos 
relegados en el mundo

«
En este país nos cuesta 
tomar decisiones, 
y nuestros costes 
energéticos son altos
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Rafael Servent Tarragona 

¿Cómo ha evolucionado el po-
lo petroquímico de Tarragona 
en los últimos veinte años? 
Es difícil hablar del polo petro-
químico de Tarragona empezan-
do desde los noventa, porque em-
pieza bastante antes. Nosotros, co-
mo Basf, estábamos de los 
primeros, y en los años sucesi-
vos vinieron más empresas. El 
resultado hoy es un polo petro-
químico con un fuerte desarro-
llo, por dos motivos principales. 
El primero es el hecho de tener 
a todas las empresas agrupadas, 
lo cual ha permitido optimizar 
flujos. Además, tenemos la ven-
taja de que en Tarragona no te-
nemos duplicidad de plantas. 
 
¿Todas se complementan? 
Así es. El segundo motivo que ha 
permitido el desarrollo de este 
polo petroquímico ha sido el he-
cho de que, con mucha visión de 
futuro, la Generalitat de Cata-
lunya haya decidido ubicar aquí 
centros como el Institut Català 
d’Investigació Química (ICIQ), 
a la vez que ha apoyado de for-
ma clara a las empresas presen-
tes en este polo petroquímico. 
Este apoyo de la Generalitat es el 
que ha permitido un desarrollo 
de la industria química. La su-
ma de la industria, las autorida-
des, la investigación y el puerto 
es lo que nos ha permitido ser 
competitivos. 
 
¿Permite seguir siéndolo en el 
futuro? 
Si miramos al futuro, mucho pa-
sará por este camino que le aca-
bo de comentar, manteniendo la 
apuesta por unas infraestructu-
ras que nos sirvan de cara al fu-
turo y para que el polo petroquí-
mico de Tarragona sea uno de 
los puntos de desarrollo de Ca-
talunya y de España. 
 
¿Está este polo en condiciones 
de competir globalmente, tal y 
como exige hoy el mercado? 
Los polos petroquímicos hoy en 
día tienen que tener plantas con 
tamaño global, y no sólo para 
abastecer al mercado local. El 
polo de Tarragona exporta una 
parte importante de su produc-
ción, y eso sólo se puede hacer por-
que eres competitivo. En Euro-
pa tenemos diferentes polos, co-
mo el de Amberes, que es el más 
grande, pero pienso que el de Ta-

rragona es el más eficiente y gran-
de del área mediterránea, lo cu-
al claramente abre la oportuni-
dad de que uno de sus primeros 
mercados sea el norte de África. 
 
¿Otra forma de mirar el corre-
dor ferroviario del Mediterrá-
neo? ¿En lugar de mirar al nor-
te, mirar al sur? ¿O el norte de 
África es un reto que debe asu-
mir el Port de Tarragona? 
Una de las fortalezas que tiene es-
te polo petroquímico es, sin du-
da, la disponibilidad de un puer-
to que se puede desarrollar en el 
futuro. Respecto a estas infraes-
tructuras que usted comenta, en-
tiendo que es esencial una cone-
xión ferroviaria con el resto de Eu-
ropa, para exportar mercancías, 
pero también para tener acceso 
a materias primas que no pro-
ducimos aquí. En segundo lugar 
yo incluiría el gasto que supone 
el coste de la energía. 
 
La electricidad en Tarragona 
les sale cara... 
En estos momentos estamos pa-
gando más que en otros países, cla-
rísimamente, y necesitamos ins-
trumentos que nos permitan re-
ducir ese coste. En tercer lugar 
está, como usted indicaba, el 
puerto. Sería bueno que tenga 
conexiones con otros países del 

Mediterráneo, como Italia o Tur-
quía, éste último en claro creci-
miento. 
 
Hablar de ello suele terminar en 
un gran bucle: sin demanda no 
hay oferta de líneas, y sin ofer-
ta de líneas regulares no hay 
demanda... ¿A quién le toca dar 
el primer paso? 
Entiendo que es un tema a tres 
partes: la industria química, las 
navieras y el Port. Se tiene que 
mirar cómo y dónde se puede ge-
nerar la demanda. La ventaja de 
Barcelona respecto a Tarragona, 
por ejemplo, es que tiene Géno-
va. Hay que ver cómo se puede 
ir al norte de Italia, y también a 

países como Argelia y Marruecos. 
 
¿Dónde están las fortalezas de 
este polo petroquímico respec-
to a sus competidores? 
La parte más importante es el 
número de empresas que hay en 
el territorio y la confianza que 
tiene el territorio en la industria 
química. El polo petroquímico 
de Tarragona proporciona esta-
bilidad laboral y desarrollo pro-
fesional, porque tenemos un muy 
alto nivel de empresas, con un 
código ético y una ubicación geo-
gráfica inmejorable. 
 
Ha hablado usted de la impor-
tancia del ICIQ. ¿Cómo ha cam-
biado la realidad del polo pe-
troquímico de Tarragona el na-
cimiento de la Universitat Rovira 
i Virgili (URV)? 
La URV es un elemento básico 
para el desarrollo del territorio. 
Desde los años setenta que hay 
estudios de Química en Tarra-
gona, pero la creación de la Uni-
versidad aquí permite que haya 
Ingeniería Química desde el cur-
so 1993-1994. En este sentido, las 
autoridades vieron la importan-
cia que tiene que la gente de la zo-
na salga con la formación para 
entrar a trabajar en el polo pe-
troquímico. 
 
Talento local... 
Pero, además de la URV y del 
ICIQ, no querría olvidarme tam-
bién del Centre Tecnològic de la 
Química de Catalunya (CTQC). 
Cuando lo sumas todo, aquí se 
ve una especie de red entre la 
Universidad, la investigación pu-
ra del ICIQ y la empresa, que nos 
hace muy especiales. El vínculo 
Universidad-Empresa es extraor-
dinariamente importante, y ha-
ce que tengamos un capital hu-
mano muy valioso. 
 
¿Lo suficiente como para ser 
exportadores de talento? 
Por supuesto. Tenemos muchí-
simos profesionales de Tarrago-
na que van a otros lugares del 
mundo dentro de las empresas 
multinacionales en las que traba-
jan, y eso tiene muchas ventajas, 
porque cuando regresan a Ta-
rragona, aportan los conocimien-
tos adquiridos. En el caso de Basf, 
por ejemplo, acabamos de fir-
mar un acuerdo para que estudian-
tes del Ciclo Formativo de Gra-
do Superior de Química Indus-
trial del Institut Comte de Rius 

hagan una estancia de prácticas 
en Ludwigshafen, en Alemania. 
En estos momentos en los que 
en Europa nos falta una visión 
más integrada, es importante te-
ner la visión de otros países, y 
pensamos que es muy importan-
te este intercambio de experien-
cia y de culturas. 
 
Conciencia de la globalidad... 
Ahora vamos a ver el primer cam-
bio generacional en el polígono, 

con la jubilación de la gente que 
entró a trabajar en los setenta, y 
tenemos que preparar al máximo 
a los jóvenes que tomarán el re-
levo. 
 
Nuestro lugar en Europa está cla-
ro. ¿Qué futuro le espera a la 
industria en Europa? 
Espero que más allá de lo que 
han estado haciendo los gobier-
nos catalanes, entre los gobier-
nos europeos sea mucho más cla-
ra la apuesta por la industria, 
porque sin ella es mucho más di-
fícil salir de la crisis. En este pun-
to, hay determinadas políticas 
difíciles de entender. 

¿Por ejemplo? 
En Europa tenemos el coste 
energético más alto del mun-
do, y eso hace que la industria 
básica se traslade a otros lu-
gares. Europa ha de ser la cu-
na de la innovación, de los pro-
ductos más complejos. En paí-
ses en desarrollo, como la India, 
encontramos necesidades que 
ya no tenemos aquí, en infraes-
tructuras, por ejemplo, que 
pueden dar trabajo para quin-
ce años. Aquí, en cambio, lo 
que necesitamos es más inno-
vación, y espero que Europa 
no sea la única región donde 
se ponen trabas. 
 
¿En qué sentido? 
Por ejemplo, hay el reglamento 
Reach de sustancias químicas, 
que es útil porque ordena, pero 
luego ha habido cosas como los 
derechos de emisión, a los que 
afortunadamente el Parlamen-
to Europeo ha dicho reciente-
mente que no, porque la indus-
tria ha hecho los deberes. Nece-
sitamos reglamentaciones, es 
cierto, pero no con cosas que no 
tienen que ver con la industria 
moderna. 
 
En todo caso, el polo petroquí-
mico de Tarragona tiene futu-
ro. ¿Es así? 
¡Por supuesto que tiene futuro! 
Necesitamos dar un mensaje 
de confianza y positividad, por-
que es un polo que sigue sien-
do una gran máquina de gene-
rar trabajo.

ERWIN RAUHE Vicepresidente y consejero delegado de Basf Española

«Tarragona exporta, 
y eso sólo se puede hacer 
porque eres competitivo»

Erwin Rauhe, en 
una imagen tomada 
en Barcelona. FOTO: DT

MUY PERSONAL Erwin Rauhe (Castelrotto, Italia, 1955) es vicepresidente y consejero delegado de Basf Española, 
además de vicepresidente senior del Business Center Europe South y máximo responsable de la actividad del Grupo Basf en 
el sur de Europa (España, Italia, Portugal, Grecia, Malta y Chipre).

«
El polo petroquímico 
de Tarragona es el 
más eficiente y grande 
del área mediterránea

«
Vamos a ver el primer 
cambio generacional 
del polígono, y debemos 
preparar el relevo
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primeros, y en los años sucesi-
vos vinieron más empresas. El 
resultado hoy es un polo petro-
químico con un fuerte desarro-
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El primero es el hecho de tener 
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lo cual ha permitido optimizar 
flujos. Además, tenemos la ven-
taja de que en Tarragona no te-
nemos duplicidad de plantas. 
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Así es. El segundo motivo que ha 
permitido el desarrollo de este 
polo petroquímico ha sido el he-
cho de que, con mucha visión de 
futuro, la Generalitat de Cata-
lunya haya decidido ubicar aquí 
centros como el Institut Català 
d’Investigació Química (ICIQ), 
a la vez que ha apoyado de for-
ma clara a las empresas presen-
tes en este polo petroquímico. 
Este apoyo de la Generalitat es el 
que ha permitido un desarrollo 
de la industria química. La su-
ma de la industria, las autorida-
des, la investigación y el puerto 
es lo que nos ha permitido ser 
competitivos. 
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futuro? 
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bo de comentar, manteniendo la 
apuesta por unas infraestructu-
ras que nos sirvan de cara al fu-
turo y para que el polo petroquí-
mico de Tarragona sea uno de 
los puntos de desarrollo de Ca-
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como exige hoy el mercado? 
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día tienen que tener plantas con 
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África es un reto que debe asu-
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to que se puede desarrollar en el 
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tructuras que usted comenta, en-
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xión ferroviaria con el resto de Eu-
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pero también para tener acceso 
a materias primas que no pro-
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ce años. Aquí, en cambio, lo 
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¿En qué sentido? 
Por ejemplo, hay el reglamento 
Reach de sustancias químicas, 
que es útil porque ordena, pero 
luego ha habido cosas como los 
derechos de emisión, a los que 
afortunadamente el Parlamen-
to Europeo ha dicho reciente-
mente que no, porque la indus-
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Núria Pérez  

El sector turístico ha cambia-
do mucho durante las últimas 
dos décadas, especialmente con 
PortAventura. ¿Qué destaca-
ría de esa transformación? 
Antes de PortAventura, la Costa 
Daurada disponía de unas 39.000 
plazas hoteleras y solo tres esta-
blecimientos tenían una califi-
cación de 4 estrellas. El Aero-
puerto de Reus registraba cifras 
de 120.000 pasajeros, no existía 
una oferta consolidada para los 
amantes del turismo de golf ni 
un gran centro de convenciones 
ni hoteles de categoría superior 
a 4 estrellas. Ni siquiera existía 
un título universitario relacio-
nado con el Turismo. 
 
¿Y hoy? 
Actualmente, nuestra oferta de 
alojamiento hotelero se sitúa por 
encima de las 65.000 plazas, sien-
do la mayoría de 4 estrellas. El 
Aeropuerto ronda el millón de 
pasajeros tras una inversión de 
más de 80 millones de euros en 
sus instalaciones, y disponemos 

de un Grado de Turismo en la 
URV, un Parque Científico y Tec-
nológico, el Observatorio de la 
Fundación de Estudios Turísti-
cos, siete campos de golf, un gran 
centro de Convenciones y dos 
Palacios de Congresos. Factores 
como la llegada de aerolíneas de 
bajo coste al Aeropuerto, la aper-
tura de PortAventura o últimamen-
te el desarrollo del mercado ru-
so, en el que la Costa Daurada es 
líder a nivel estatal, han supues-
to una profunda transformación 
y despegue del destino. 
 
¿Cuáles son las fortalezas del 
sector turístico en Tarragona? 
Su ubicación, su patrimonio ar-
tístico-cultural, su estupenda 
oferta hotelera y de servicios, 
PortAventura y una estupenda 
red de comunicaciones viarias 
hacen de la provincia un destino 
turístico de primer orden. Ade-
más de ser una región con una 
fuerte presencia industrial, fac-
tores como la gran cohesión exis-
tente entre los empresarios del 
sector y la sensibilidad de los en-
tes locales públicos frente al tu-

rismo como actividad dinami-
zadora de la zona hacen que Ta-
rragona sea una región que vive 
por y para el turismo. 
 
¿Y nuestras debilidades como 
marca turística? 

Se echa en falta la presencia de 
cadenas hoteleras internaciona-
les entre la oferta hotelera exis-
tente en la zona, y una mejor ubi-
cación de la estación del AVE, 
apartada tanto de la capital co-
mo de la estación de tren princi-
pal. 
 
El Port de Tarragona, el Ayun-
tamiento y otros agentes del 
territorio quieren explorar el 

mercado de cruceros. ¿Ve op-
ciones pese a la proximidad de 
Barcelona? 
El mercado de cruceros está cre-
ciendo de forma importante y 
constante a nivel mundial. Evi-
dentemente, la cercanía de un 
Puerto de la dimensión e impor-
tancia del de Barcelona es un 
hándicap pero no cabe duda de 
que el Port de Tarragona es un 
buen destino para cruceros, ya 
que tiene unas buenas instala-
ciones y los turistas disponen de 
un gran número de actividades 
atractivas en destino. La reduc-
ción de las tasas portuarias es un 
camino a recorrer con la Admi-
nistración con el fin de atraer 
más cruceros a realizar escalas de 
tránsito en puertos como éste. 
 
¿Qué opina del proyecto y con-
cepto de Barcelona World? 
Que la Costa Daurada sea obje-
to de interés de un grupo de in-
versores siempre es positivo, aun-
que me falta información para 
emitir un juicio sobre el proyec-
to, ya que faltan por desvelarse 
muchos detalles sobre el mismo. 

¿Cómo ha cambiado Internet 
el sector? 
Ha supuesto una revolución. En 
primer lugar, ha cambiado la for-
ma de hacer las reservas, que han 
pasado a ser en su mayoría onli-
ne. Además, cuando el consumi-
dor quiere hacer una reserva, ne-
cesita una confirmación instan-
tánea, no quiere esperar. Esto ha 
supuesto un cambio operativo 
muy importante para hoteles e in-
termediarios y ha provocado el 
desarrollo de nuevos canales de 
distribución. En segundo lugar, 
Internet ha favorecido una gran 
transparencia de precios y una 
mayor competitividad, benefi-
ciando al consumidor. Si en In-
ternet intentas vender un pro-
ducto igual que otro a un precio 
mayor, no se venderá. Por últi-
mo, Internet ha impuesto la mo-
vilidad. El consumidor quiere 
acceder a la información, com-
parar, reservar y compartir toda 
esa información en sus redes so-
ciales. Todo ello desde un dispo-
sitivo móvil y cualquier lugar. 
 
Hablaba de redes sociales, ¿qué 
destacaría de su impacto? 
El nivel de información de que dis-
pone el consumidor es hoy mu-
cho mayor, y desea compartirla 
junto a sus gustos y aficiones con 
su entorno familiar y sus amista-
des, así como con terceros. 
 
Internet es solo uno de los cam-
bios en los hábitos de consu-
mo. ¿Cómo afecta el resto? 

JOAN VILÀ Director de TUI Travel Accomodation & Destinations

Exportando
identidad y 
patrimonio 
compartido

TURISMO
Rafael Servent Tarragona 

■ No se puede entender la eco-
nomía de las comarcas de Tarra-
gona sin su industria turística. 
Con ella y gracias a ella ha cre-
cido una tupida red de compli-
cidades territoriales y siner-
gias comerciales, que han logra-
do aportar riqueza y empleo de 
forma sostenida desde finales de 
la década de los sesenta hasta hoy, 
y que previsiblemente tienen 
todavía mucho por decir en el fu-
turo. 

Sin ninguna duda, nos en-
contramos ante un sistema ex-
portador, capaz a la vez de im-
pulsar profundos cambios en 
nuestra sociedad y en nuestras 
infraestructuras, que ha madu-
rado y evolucionado, pero que 
para nada ha envejecido mal. 
Para muestra, el comportamien-
to que tuvo el destino Costa Dau-

rada durante el pasado 2012 
frente a sus competidores ca-
talanes y estatales. 

Mientras el número de via-
jeros en la Costa Daurada au-
mentaba en un 0,5%, otros des-
tinos acusaban caídas notables, 
según datos del servicio de es-
tudios del BBVA. Fueron los ca-
sos de la Costa de Almería, con 
una caída del 7,3% en el núme-
ro de viajeros, de la Costa de 
Cádiz (-4,7%), de la Costa Bra-
va (-3,2%) o de Barcelona (-
2,4%), por citar algunos casos. 

La clave está en la diversifi-
cación y en el alto grado de in-
ternacionalización del sector 
turístico en las comarcas de Ta-
rragona. Con 2,12 millones de 
visitantes en 2012 (lo que le si-
túa entre uno de los principales 
destinos turísticos del Estado), 
la Costa Daurada compensó la 
caída de turistas residentes en 

el Estado español (con un des-
censo del 4,2% en 2012 y del 
13,6% en 2011) con un alza en el 
número de visitantes no resi-
dentes (un incremento del 6,7% 
en 2011 y de otro 6,7% en 2012), 
según datos del BBVA. 

Líderes en el mercado ruso 
Por lugares de procedencia, 
Francia sigue liderando el per-
fil mayoritario de los no resi-
dentes que visitan la Costa Dau-
rada, con un 22% de las pernoc-
taciones de no residentes en el 
año 2012, según datos del Pa-
tronat de Turisme de la Diputa-
ció de Tarragona. Le sigue el 
Reino Unido, con un 21%, y muy 
de cerca Rusia, con un 19%. 

Especialmente significativo 
es el avance experimentado por 
este último mercado emisor, 
que ha sido capaz de adelantar 
a perfiles hasta no hace mucho 

La Costa Daurada ha basado en la 
diversificación y en la atracción 
de nuevos mercados emergentes 
una parte sustancial de su crecimiento 
como destino turístico

«El Port de Tarragona es un buen destino 
para cruceros pese a la cercanía de BCN»

«
Se echan en falta 
cadenas hoteleras 
internacionales y una 
mejor ubicación del AVE
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zadora de la zona hacen que Ta-
rragona sea una región que vive 
por y para el turismo. 
 
¿Y nuestras debilidades como 
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ción de las tasas portuarias es un 
camino a recorrer con la Admi-
nistración con el fin de atraer 
más cruceros a realizar escalas de 
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El consumidor sabe cada vez más 
qué es es lo que quiere y cuánto 
está dispuesto a pagar por ello. Es-
to ha fomentado una mayor seg-
mentación de los productos ho-
teleros y de los tipos de paque-
tes vacacionales que se ofertan, 
con el fin de adaptarse a unas ne-
cesidades mucho más específicas 
por parte del consumidor. Los 
touroperadores concentran ca-
da vez más volumen en menos 
hoteles, que están dirigidos a seg-
mentos muy concretos de clien-
te. 
 
¿Y las líneas de bajo coste? 
Su desarrollo ha sido también un 
factor clave para el perfil del via-
jero independiente. La prolife-
ración de este tipo de compañías 
ha abierto el abanico de posibi-
lidades y ha provocado que mu-
chos destinos que antes eran di-
fíciles de comercializar, de re-
pente se pongan de moda por un 
aumento de la accesibilidad. 
 
¿Cómo ve el futuro del sol y pla-
ya? 
Los destinos de sol y playa fun-
cionan bien porque la demanda 

exterior sigue siendo fuerte. Tam-
bién creo que al sector le ha be-
neficiado positivamente lo que 
la Primavera árabe ha supuesto 
en ciertos destinos competidores. 
Por lo que se refiere al modelo, 
el sol y playa sigue vigente, si bien 
el turista cada vez más exige más 

a culquier destino. El futuro pa-
sa por la mejora continua de las 
infraestructuras en los destinos, 
la renovación de la oferta hote-
lera y la seguridad. 
 
¿Cree que está suficientemen-
te explotada la oferta cultural, 
gastronómica y comercial del te-
rritorio? 
No creo que no está todavía lo 
suficientemente explotada en lo 

que se refiere a destinos de inte-
rior. Nuestra oferta cultural, gas-
tronómica y comercial es tan am-
plia que, la mayoría de veces, los 
turistas alcanzan a conocer tan 
solo una pequeña parte de ella. 
 
¿Qué opina de la política en ma-
teria turística? 
Soy partidario de poca interven-
ción de los gobiernos en mate-
ria turística, básicamente en la 
mejora de infraestructuras de los 
destinos y el fomento de la re-
conversión y la mejora hotelera, 
siempre de acuerdo a la inicia-
tiva privada. Pese a ello, creo que 
una reducción de las tasas y los 
impuestos nos haría mucho más 
competitivos a nivel global. 
 
¿Y de las políticas de promo-
ción públicas? La marca Espa-
ña, ¿tiene sentido? 
Las marcas país pueden ser una 
buena marca paraguas para des-
tinos pequeños, sobre todo para 
los de interior. Ahora bien, dudo 
que destinos como Barcelona, 
Costa Daurada, Mallorca, Tene-
rife, etc., necesiten de ningún 
paraguas para promocionarse.

Vilà cree que el Port de 
Tarragona puede ser un 

puerto de cruceros. CEDIDA

por encima, como el holandés (un 
13% de las pernoctaciones en 
2012), el alemán (7%), el belga 
(5%) o el irlandés (4%). 

Sin rubor, la Costa Daurada 
puede afirmar que es líder in-
discutible del mercado ruso en 
el Estado español, fruto de una 
planificación empresarial que 
arranca muchos años atrás, pu-
ramente desde la iniciativa pri-
vada. Las estimaciones de los 
touroperadores calculan que, si 
Catalunya recibe hoy un 60% de 
los rusos que llegan al Estado es-
pañol, entre un 60% y un 65% 
de ellos van a la Costa Daurada. 

La oferta de la extensa y ac-
tualizada planta hotelera fue el 
primer reclamo para este perfil 
de turista familiar –un perfil 
que, tras la irrupción en esce-
na de PortAventura en 1995, si-
tuó a las comarcas de Tarrago-
na en una posición inmejorable 

para competir por él–, pero más 
recientemente han empezado 
a sumarse al negocio que gene-
ran estos visitantes los aparta-
mentos turísticos repartidos a lo 
largo de la Costa Daurada, pe-
ro especialmente los ubicados en 
el epicentro de Salou. 

El gran reto hoy, además de 
consolidar esta importante di-
versificación de perfiles y esta 
vocación netamente internacio-
nal, es dar un paso más allá en la 
reformulación del destino, crean-
do un producto que sea lo más 
fiel posible a las especificidades 
y los activos que proporciona un 
territorio lleno de riqueza y con-
trastes, donde el interior (con el 
Priorat y su oferta enoturística, 
la ruta del Cister, los calçots, la or-
nitología del Ebre o el turismo 
activo de Els Ports, por citar al-
gunos ejemplos), tienen todavía 
mucho que decir.

Destino familiar 
La inauguración de PortA-
ventura en 1995 supuso pa-
ra la Costa Daurada el im-
pulso definitivo para asociar 
esta marca al turismo fami-
liar. Desde entonces, no son 
pocos los municipios de la 
costa que han impulsado po-
líticas públicas y privadas 
para dotarse de las infraes-
tructuras necesarias para 
ser destino familiar. 

Algunos –de los cuales 
Salou fue el pionero– deci-
dieron acreditarse como des-
tino familiar con la correspon-
diente certificación. Hote-
les, cámpings, apartamentos 
turísticos y restaurantes se 
han ido sumando durante 
estos años al ‘Family 
Friendly’.

MUY PERSONAL Joan Vilà (L’ Espluga de Francolí, 1963) forma parte del comité 
ejecutivo del gigante TUI Travel y es el director general de una de las cuatros grandes áreas 
de negocio y una de las de mayor crecimiento, Accommodation & Destinations, que el 
pasado ejercicio ingresó 3.347 M€, emplea a casi 10.000 personas a tiempo completo en 
50 países y proporciona servicios de acomodación en hoteles y servicios receptivos en 
destino con marcas líderes como Hotelbeds, Bedsonline, LateRooms.com o Intercruises.

«
La oferta gastronómica, 
cultural y comercial de 
la zona de interior no 
está explotada

302
Establecimientos 
de turismo rural

116
Hostales y 
pensiones

El Dragon Khan, la montaña rusa que se convirtió en el gran símbolo de 
PortAventura y uno de los iconos de la Costa Daurada. FOTO: TXEMA MORERA/DT
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Rafael Servent Tarragona 

El sector turístico de las comar-
cas de Tarragona ha vivido pro-
fundos cambios. ¿De dónde ve-
nimos y dónde estamos?  
Si hablamos de Turismo, las co-
marcas de Tarragona han teni-
do dos grandes momentos de 
cambio y de crecimiento que las 
han configurado. El primero fue 
entre 1960 y 1975, incluso hasta 
1980, cuando se crearon las ba-
ses del turismo masivo. Y, fren-
te a lo que creyeron algunos, que 
afirmaban que no era compati-
ble la Industria con el Turismo, 
el tiempo nos demostró que sí 
que lo era. Dicho esto, a este tu-
rismo masivo que se creó yo no 
lo he visto nunca tan intensivo 
como en otras zonas del mundo. 
 
Desarrollismo y ‘Spain is Diffe-
rent’. ¿Qué viene después?  
El segundo gran momento es el 
que va desde 1995 hasta proba-
blemente 2015. Es cuando la Cos-
ta Daurada toma impulso de ca-
ra a la especialización, en un pri-
mer momento con PortAventura 
y después con Barcelona World, 
un proyecto con el que nos juga-
remos el futuro en competitivi-
dad turística. El balance de es-
tos dos periodos es un notable 
raspado para el primero. No sa-
bría qué nota poner al segundo. 
 
¿Tan trascendental es para us-
ted Barcelona World?  
Barcelona World será un éxito 
en la medida en la que se ha fun-
damentado en un cluster exis-
tente, con PortAventura, pero si 
no se ajusta a lo que el cliente pi-
de a partir de 2015, entonces no 
estaremos en la línea de las gran-
des demandas que habrá en los 
años venideros. Le estoy hablan-
do de las décadas de los años 
veinte y treinta. Nos encontra-
mos en un momento clave. 
 
¿Dónde está el peligro y cómo 
acertar, según usted?  
El modelo que tenemos hasta 
ahora de turismo masivo, como 
le decía, nos da un notable ras-
pado si se suma a PortAventura, 
que por otro lado no es un mode-
lo autóctono ni de gran atrac-
ción, porque es cierto que es el úni-
co rentable en el Estado, pero 
con tres millones de visitantes 
no es ningún éxito en compara-
ción con los parques de los EEUU. 
 
¿Entonces?  
No han llegado a sacar un nivel 
de competitividad como hace 

falta. Barcelona World es la guin-
da del pastel, pero me provoca 
un poco de nervios, porque me da 
la impresión que estamos pen-
sando más en un parque del pa-
sado que no del futuro. 
 
¿Por qué?  
Se habla de tematizar con conti-
nentes, de juego, de espacios ce-
rrados. Yo no veo que las deman-
das sean hoy éstas, sino más bien 
que la gente vendrá para estan-
cias cortas, para salud y cuida-
dos, para gastronomía, incenti-
vos vitivinícolas, turismo cultu-

ral, turismo de interior... Todo 
esto lo tenemos aquí de sobras, 
pero en lugar de construir la puer-
ta de entrada para un viaje ha-
cia el interior, estamos creando 
estructuras, construcción, más 
cemento. Y no tengo la certidum-
bre de que eso sean atractivos 
principales. Con eso no quiero 
decir que no debamos incremen-
tar la oferta, teniendo un gran 
parque residencial, de plazas ho-
teleras o de apartamentos turís-
ticos, sino que debemos pensar 
en hacerlo distinto. 
 
¿Cómo?  
Construyendo una obra lo me-
nos intensiva posible en cemen-
to, que se base en lo que ya tene-

mos, lo cual nos hace más soste-
nibles y nos enriquece. Y eso se 
logra cuando yo me creo que lo 
más autóctono que tenemos de-
be ser nuestra oferta. Podríamos 
tener una oferta de salud y cui-
dados del cuerpo importante. 
Los turistas vendrían atraídos 
por estas nuevas infraestructu-
ras, que a la vez ayudarían a vi-
sitar el territorio, no a hacer cau-
tiva a la gente en esas infraes-
tructuras, porque entonces es 
cuando damos poca rentabilidad 
al territorio. 
 
Cambiar el ‘all included’ y sin mo-
verse del resort...  
Hay que ofrecer el territorio y el 
patrimonio para su disfrute, y 
eso es lo que da rentabilidad y 
valor al territorio. 
 
¿Y a quién le toca liderar eso?  
El liderazgo hoy le compete al 
sector turístico, con el sector pú-
blico apoyando. Ellos son los que 
deben tomar la iniciativa y redi-
mensionar en base a algunos mo-
delos de planificación 
 
Hay un segmento de la indus-
tria turística a la que le ha ido 
notablemente bien. ¿Por qué 
iban a volcar sus esfuerzos en 
promover el interior?  
Para mí, la respuesta es el nivel 
de rentabilidad. Cuando yo com-
paro la rentabilidad de zonas tu-
rísticas como la Toscana o la Pro-
venza con otras, la cuestión es 
por qué tengo que pagar en esos 
destinos mucho más que en otros 
por un apartamento turístico o una 
casa rural. Y después, lo que veo 
es el índice de sostenibilidad, de 

satisfacción, de gente dispuesta 
a gastar más. 
 
Pero eso no es turismo masivo, 
que es lo que tenemos aquí...  
No crea. Hay una parte de la Pro-
venza, la marítima, que no la veo 
tan distinta a lo que tenemos aquí, 
donde gozamos de un litoral con 
kilómetros de playa y un traspa-
ís extraordinario. La cuestión se 
limita a si hay una rentabilidad 
superior, o no. A si se tiene una 
destinación que, pese a ser ma-
siva, tenga unas características de-
terminadas. Y la respuesta es sí 
o no. 

Entiendo que, en el caso de las 
comarcas de Tarragona, la res-
puesta ahora es no. Ni Toscana 
ni Provenza. ¿Tenemos capa-
cidad para llegar ahí?  
Desde este hilo de destinaciones 
de calidad y sostenibles, tene-
mos que ver cuáles son los elemen-
tos atractivos, como la monu-
mentalidad o la gastronomía. Yo 
haría un llamamiento para re-
pensarlo con criterios unitarios, 
intercomarcales, que abarquen to-
do el territorio. Para mí, toda la 
demarcación de Tarragona es 
una unidad, tan bonita como la 
Provenza o la Toscana, con ri-
queza interior y de costa, y algu-
na marca reconocida a nivel in-

ternacional. Ahora tenemos la 
oportunidad de decir qué tene-
mos entre todos, y ponerlo en 
común. Se trata de ofrecer un 
producto holístico para el clien-
te europeo. 
 
¿Cómo hacerlo? 
La clave es la innovación. Es po-
nerse a trabajar en cómo pasa-
mos del notable raspado al ex-
celente, innovando en el produc-
to que piden los clientes. Primero, 
debemos aclarar qué producto 
tenemos, y luego ver las maneras 
que hay para presentar el pro-
ducto, con instrumentos como 
Internet, con redes sociales. 
 
Y ese proceso de análisis y cam-
bio debe liderarlo el sector pri-
vado. ¿Es así? 
Así es. Es lo que han hecho los 
empresarios de la Costa Brava, 
que en pocos años han creado el 
liderazgo gastronómico mun-
dial. Y ha sido posible porque el 
sector privado se ha puesto de 
acuerdo. En las comarcas de Ta-
rragona, en cambio, no veo que 
haya ni una previa de partena-
riado, ni siquiera un intento. 
 
Pongamos que hacen ese pro-
ceso y ganan rentabilidad. ¿Ga-
nan desestacionalización? 
Hay algo importante, que es una 
fase posterior al turismo. Aún 
manteniendo la capacidad de 
atracción del territorio, hemos 
de generar negocios que no de-
pendan exclusivamente de la ca-
pacidad de que venga gente. Son 
otros negocios: internáuticos, re-
lacionales, de innovación. La lle-
gada de gente nos permite ir te-
jiendo otros negocios. 
 
¿Por ejemplo? 
Por ejemplo, en el Priorat han 
desarrollado la producción de 
vino, que han logrado interna-
cionalizar, pero en cambio, com-
parado con el Penedès o Burdeos, 
la capacidad de atraer clientes 
es muy baja. Le queda todavía 
una fase mucho más brillante. 
Por supuesto, una destinación 
de más calidad requerirá un co-
mercio de más calidad. En este 
sentido, en Reus tenemos la opor-
tunidad de que esos turistas no 
vayan a comercios de baratijas, 
pero necesitamos más. 
 
Menos sombreros mejicanos... 
El comercio en las comarcas me-
ridionales está en un proceso 
donde se está acabando de plan-
tear su futuro. Ha tenido un ba-
che con las grandes superficies, 
pero se ha enfrentado a la com-
petencia. La garantía de futuro se-
rá tener una dimensión mayor, 
con varias tiendas, y que acaben 
fructificando las destinaciones 
de calidad. A Reus no le veo pe-
ligro, y tampoco al centro de la ciu-
dad de Tarragona, pero en Salou 
estaría bien que hubiese diez o 
quince comercios de muy alta 
calidad, para competir.

JOSEP FRANCESC VALLS Creador del Centro de Dirección Turística de Esade

«Las comarcas de Tarragona deben 
ser una unidad, como la Provenza»

Josep Francesc Valls, en 
la escuela de negocios 

Esade. FOTO: CEDIDA

MUY PERSONAL Josep Francesc Valls (Reus, 1947) es catedrático del Departamento de Dirección de Marketing de 
la escuela de negocios Esade y experto, entre otras áreas, en Turismo y Comercio. En 1990 creó el Centro de Dirección 
Turística de Esade, del que fue director hasta septiembre de 2004.

«
Con Barcelona World 
nos jugamos el futuro 
en competitividad 
turística

«
El comercio en las 
comarcas meridionales 
ha tenido un bache, 
pero ha competido
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Rafael Servent Tarragona 

El sector turístico de las comar-
cas de Tarragona ha vivido pro-
fundos cambios. ¿De dónde ve-
nimos y dónde estamos?  
Si hablamos de Turismo, las co-
marcas de Tarragona han teni-
do dos grandes momentos de 
cambio y de crecimiento que las 
han configurado. El primero fue 
entre 1960 y 1975, incluso hasta 
1980, cuando se crearon las ba-
ses del turismo masivo. Y, fren-
te a lo que creyeron algunos, que 
afirmaban que no era compati-
ble la Industria con el Turismo, 
el tiempo nos demostró que sí 
que lo era. Dicho esto, a este tu-
rismo masivo que se creó yo no 
lo he visto nunca tan intensivo 
como en otras zonas del mundo. 
 
Desarrollismo y ‘Spain is Diffe-
rent’. ¿Qué viene después?  
El segundo gran momento es el 
que va desde 1995 hasta proba-
blemente 2015. Es cuando la Cos-
ta Daurada toma impulso de ca-
ra a la especialización, en un pri-
mer momento con PortAventura 
y después con Barcelona World, 
un proyecto con el que nos juga-
remos el futuro en competitivi-
dad turística. El balance de es-
tos dos periodos es un notable 
raspado para el primero. No sa-
bría qué nota poner al segundo. 
 
¿Tan trascendental es para us-
ted Barcelona World?  
Barcelona World será un éxito 
en la medida en la que se ha fun-
damentado en un cluster exis-
tente, con PortAventura, pero si 
no se ajusta a lo que el cliente pi-
de a partir de 2015, entonces no 
estaremos en la línea de las gran-
des demandas que habrá en los 
años venideros. Le estoy hablan-
do de las décadas de los años 
veinte y treinta. Nos encontra-
mos en un momento clave. 
 
¿Dónde está el peligro y cómo 
acertar, según usted?  
El modelo que tenemos hasta 
ahora de turismo masivo, como 
le decía, nos da un notable ras-
pado si se suma a PortAventura, 
que por otro lado no es un mode-
lo autóctono ni de gran atrac-
ción, porque es cierto que es el úni-
co rentable en el Estado, pero 
con tres millones de visitantes 
no es ningún éxito en compara-
ción con los parques de los EEUU. 
 
¿Entonces?  
No han llegado a sacar un nivel 
de competitividad como hace 

falta. Barcelona World es la guin-
da del pastel, pero me provoca 
un poco de nervios, porque me da 
la impresión que estamos pen-
sando más en un parque del pa-
sado que no del futuro. 
 
¿Por qué?  
Se habla de tematizar con conti-
nentes, de juego, de espacios ce-
rrados. Yo no veo que las deman-
das sean hoy éstas, sino más bien 
que la gente vendrá para estan-
cias cortas, para salud y cuida-
dos, para gastronomía, incenti-
vos vitivinícolas, turismo cultu-

ral, turismo de interior... Todo 
esto lo tenemos aquí de sobras, 
pero en lugar de construir la puer-
ta de entrada para un viaje ha-
cia el interior, estamos creando 
estructuras, construcción, más 
cemento. Y no tengo la certidum-
bre de que eso sean atractivos 
principales. Con eso no quiero 
decir que no debamos incremen-
tar la oferta, teniendo un gran 
parque residencial, de plazas ho-
teleras o de apartamentos turís-
ticos, sino que debemos pensar 
en hacerlo distinto. 
 
¿Cómo?  
Construyendo una obra lo me-
nos intensiva posible en cemen-
to, que se base en lo que ya tene-

mos, lo cual nos hace más soste-
nibles y nos enriquece. Y eso se 
logra cuando yo me creo que lo 
más autóctono que tenemos de-
be ser nuestra oferta. Podríamos 
tener una oferta de salud y cui-
dados del cuerpo importante. 
Los turistas vendrían atraídos 
por estas nuevas infraestructu-
ras, que a la vez ayudarían a vi-
sitar el territorio, no a hacer cau-
tiva a la gente en esas infraes-
tructuras, porque entonces es 
cuando damos poca rentabilidad 
al territorio. 
 
Cambiar el ‘all included’ y sin mo-
verse del resort...  
Hay que ofrecer el territorio y el 
patrimonio para su disfrute, y 
eso es lo que da rentabilidad y 
valor al territorio. 
 
¿Y a quién le toca liderar eso?  
El liderazgo hoy le compete al 
sector turístico, con el sector pú-
blico apoyando. Ellos son los que 
deben tomar la iniciativa y redi-
mensionar en base a algunos mo-
delos de planificación 
 
Hay un segmento de la indus-
tria turística a la que le ha ido 
notablemente bien. ¿Por qué 
iban a volcar sus esfuerzos en 
promover el interior?  
Para mí, la respuesta es el nivel 
de rentabilidad. Cuando yo com-
paro la rentabilidad de zonas tu-
rísticas como la Toscana o la Pro-
venza con otras, la cuestión es 
por qué tengo que pagar en esos 
destinos mucho más que en otros 
por un apartamento turístico o una 
casa rural. Y después, lo que veo 
es el índice de sostenibilidad, de 

satisfacción, de gente dispuesta 
a gastar más. 
 
Pero eso no es turismo masivo, 
que es lo que tenemos aquí...  
No crea. Hay una parte de la Pro-
venza, la marítima, que no la veo 
tan distinta a lo que tenemos aquí, 
donde gozamos de un litoral con 
kilómetros de playa y un traspa-
ís extraordinario. La cuestión se 
limita a si hay una rentabilidad 
superior, o no. A si se tiene una 
destinación que, pese a ser ma-
siva, tenga unas características de-
terminadas. Y la respuesta es sí 
o no. 

Entiendo que, en el caso de las 
comarcas de Tarragona, la res-
puesta ahora es no. Ni Toscana 
ni Provenza. ¿Tenemos capa-
cidad para llegar ahí?  
Desde este hilo de destinaciones 
de calidad y sostenibles, tene-
mos que ver cuáles son los elemen-
tos atractivos, como la monu-
mentalidad o la gastronomía. Yo 
haría un llamamiento para re-
pensarlo con criterios unitarios, 
intercomarcales, que abarquen to-
do el territorio. Para mí, toda la 
demarcación de Tarragona es 
una unidad, tan bonita como la 
Provenza o la Toscana, con ri-
queza interior y de costa, y algu-
na marca reconocida a nivel in-

ternacional. Ahora tenemos la 
oportunidad de decir qué tene-
mos entre todos, y ponerlo en 
común. Se trata de ofrecer un 
producto holístico para el clien-
te europeo. 
 
¿Cómo hacerlo? 
La clave es la innovación. Es po-
nerse a trabajar en cómo pasa-
mos del notable raspado al ex-
celente, innovando en el produc-
to que piden los clientes. Primero, 
debemos aclarar qué producto 
tenemos, y luego ver las maneras 
que hay para presentar el pro-
ducto, con instrumentos como 
Internet, con redes sociales. 
 
Y ese proceso de análisis y cam-
bio debe liderarlo el sector pri-
vado. ¿Es así? 
Así es. Es lo que han hecho los 
empresarios de la Costa Brava, 
que en pocos años han creado el 
liderazgo gastronómico mun-
dial. Y ha sido posible porque el 
sector privado se ha puesto de 
acuerdo. En las comarcas de Ta-
rragona, en cambio, no veo que 
haya ni una previa de partena-
riado, ni siquiera un intento. 
 
Pongamos que hacen ese pro-
ceso y ganan rentabilidad. ¿Ga-
nan desestacionalización? 
Hay algo importante, que es una 
fase posterior al turismo. Aún 
manteniendo la capacidad de 
atracción del territorio, hemos 
de generar negocios que no de-
pendan exclusivamente de la ca-
pacidad de que venga gente. Son 
otros negocios: internáuticos, re-
lacionales, de innovación. La lle-
gada de gente nos permite ir te-
jiendo otros negocios. 
 
¿Por ejemplo? 
Por ejemplo, en el Priorat han 
desarrollado la producción de 
vino, que han logrado interna-
cionalizar, pero en cambio, com-
parado con el Penedès o Burdeos, 
la capacidad de atraer clientes 
es muy baja. Le queda todavía 
una fase mucho más brillante. 
Por supuesto, una destinación 
de más calidad requerirá un co-
mercio de más calidad. En este 
sentido, en Reus tenemos la opor-
tunidad de que esos turistas no 
vayan a comercios de baratijas, 
pero necesitamos más. 
 
Menos sombreros mejicanos... 
El comercio en las comarcas me-
ridionales está en un proceso 
donde se está acabando de plan-
tear su futuro. Ha tenido un ba-
che con las grandes superficies, 
pero se ha enfrentado a la com-
petencia. La garantía de futuro se-
rá tener una dimensión mayor, 
con varias tiendas, y que acaben 
fructificando las destinaciones 
de calidad. A Reus no le veo pe-
ligro, y tampoco al centro de la ciu-
dad de Tarragona, pero en Salou 
estaría bien que hubiese diez o 
quince comercios de muy alta 
calidad, para competir.

JOSEP FRANCESC VALLS Creador del Centro de Dirección Turística de Esade

«Las comarcas de Tarragona deben 
ser una unidad, como la Provenza»

Josep Francesc Valls, en 
la escuela de negocios 

Esade. FOTO: CEDIDA

MUY PERSONAL Josep Francesc Valls (Reus, 1947) es catedrático del Departamento de Dirección de Marketing de 
la escuela de negocios Esade y experto, entre otras áreas, en Turismo y Comercio. En 1990 creó el Centro de Dirección 
Turística de Esade, del que fue director hasta septiembre de 2004.

«
Con Barcelona World 
nos jugamos el futuro 
en competitividad 
turística

«
El comercio en las 
comarcas meridionales 
ha tenido un bache, 
pero ha competido
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Núria Riu Barcelona 

¿La burbuja ferroviaria que ha 
vivido el país era sostenible? 
La licitación en obra pública en 
2007 llegó a los 40.000 millo-
nes, mientras que en 2012  fue 
de 7.000 millones. Hemos pasa-
do de una situación boyante, con 
mucho trabajo, a una situación 
dramática. El ferrocarril ha re-
sistido, porque si hablamos de 
ciclos de quince o veinte años, es 
el último que ha despegado. En 
el contexto actual, y mirándolo 
en perspectiva, es fácil afirmar 
que no era sostenible. 
 
¿Y, realmente, lo ve así? 
Seguramente sí, pero también 
ha faltado rigor con las entida-
des bancarias. Algunas infraes-
tructuras no  se utilizan en ple-
no rendimiento pero al menos 
están ofrenciendo un servicio. 
 
¿Por qué se ha priorizado el al-
ta velocidad de viajeros cuan-
do se ha comprobado que es un 
servicio que no es rentable eco-
nómicamente? 

El transporte de mercancías re-
presenta unos 400 millones, es-
to quiere decir que no estamos 
hablando de mucho volumen. Las 
inversiones en infraestructuras 
son muy costosas y, cuando pre-
tendes priorizar las mercancías, 
también te encuentras con mu-
chas dificultades como son las 
presiones desde la carretera. El AVE 
en determinados corredores es 
interesante y tiene una alta ocu-
pación. Es una inversión que no 
podemos juzgar en dos años. Y lo 
vemos en Francia, que nos lleva 
treinta años de ventaja. 
 
Las críticas que se hacen sobre 
la gestión dejan al margen el po-
tencial técnico y tecnológico 
que se ha desarrollado alrede-
dor de estas infraestructuras, 
un talento que se está exportan-
do. 
Las empresas españolas cuentan 
con un grado de especialización 
y experiencia en este sector. La 
prueba es que estamos licitando 
obras en Estados Unidos o esta-
mos presentes en el famoso pro-
yecto La Meca-Medina. Por su 

parte, Brasil, Polonia y Turquía 
también prevén desarrollar alta 
velocidad. El ferrocarril para dis-
tancias de más de 300 - 400 kiló-
metros es de alta velocidad o no 
tiene sentido. Y más con la com-
petencia que suponen las com-

pañías aéreas ‘low cost’. Y, en es-
te contexto, las empresas espa-
ñolas están liderando estos 
proyectos. 
 
En algo tiene que ser crítico. 
Políticamente podría haber más 
consenso, y que los proyectos no 
dependan de los ciclos políticos. 
Cualquier gran intervención en in-
fraestructuras requiere muchos 
años, por esto debería alejarse de 

la política en el momento de la 
planificación y de su definición. 
Falta coordinación y planifica-
ción político- técnica. 
 
¿Hay síntomas de recuperación? 
Con las cifras de desempleo te-
nemos, resulta complicado que el 
consumo se recupere. Al final, las 
grandes partidas en los presu-
puestos son educación, sanidad, 
pensiones y el pago de la deuda, 
muy por encima de la inversión 
en obra pública, a pesar que, ésta 
queda y empuja un motor que ha-
ce que la rueda siga girando.  
 
¿Cuál debe ser el nuevo para-
digma? 
Con un presupuesto del 30-35% 
del PIB, podemos pensar que aún 
hay margen por recortar, pero 
también es verdad que aún fal-
tan cosas por hacer. Al final pue-
des pensar que nos hemos equi-
vocado de prioridades, pero si es-
trictamente se hubiera hecho lo 
necesario no habría un reequili-
brio territorial, lo mismo ha pa-
sado con las universidades, que las 
tenemos en todas partes. 

¿El reinicio de la actividad lle-
gará con la cofinanciación públi-
co-privada? 
El sector privado ya ha desarro-
llado las infraestructuras renta-
bles. Impulsar determinados pro-
yectos, que no generarán un re-
torno económico, y que se 
impulsarán por voluntad de ser-
vicio, es complejo porque al final 
es una concesión con una impor-
tante subvención por parte del 
Estado. Desde el punto de vista 
global la factura es aún más ele-
vada. 
 
El Corredor del Mediterrani es 
una de estas infraestructuras a 
desarrollar con una previsible 
rentabilidad. 
En concesiones de ferrocarril no 
existen mucha experiencias. Es-
tá el Eurotúnel, pero precisamen-
te no es un buen ejemplo a seguir. 
El peaje o la cofinanciación de 
infraestructuras tendría que fun-
cionar cuando el usuario puede pa-
garlas. El caso más claro es el de 
las autopistas. Las paga quien las 
utiliza. Los proyectos rentables 
ya están realizados, y las obras 
que se hicieron en una segunda ge-
neración han quebrado. Por ello 
veo que no hay muchas por de-
sarrollar. La tendencia en Euro-
pa es que sigan financiando los 
estados , porque es difícil que ha-
yan concesiones público-priva-
das. A lo mejor con los equipa-
mientos, como las prisiones, por 
ejemplo, es una forma de avan-
zarse a las necesidades. Pero, en 

JORDI MIARNAU MONTSERRAT Presidente de Comsa Emte

Aspirando 
a ser el nodo 
logístico del 
sur de Europa

LOGÍSTICA
Núria Riu Tarragona 

■ La ubicación estratégica de Ta-
rragona, en la confluencia entre 
el corredor al centro peninsular 
y el eje mediterráneo, han sen-
tado la base de un nodo logísti-
co que aspira a ganar relevancia 
a nivel internacional. A este po-
sicionamiento hay que añadir-
le el crecimiento del Port de 
Tarragona y de un tejido in-
dustrial y logístico que ha apos-
tado por un territorio que no ha 
resuelto sus carencias en cuan-
to a infraestructuras. 

El Port de Tarragona es el co-
razón de este nodo, además de 
ser puerta de entrada de buena 
parte de las materias primas que 
utiliza la industria del territo-
rio. Esta infraestructura ha in-
crementado  progresivamente su 
tráfico, hasta convertirse en el 
cuarto puerto español. Éste se 

ha posicionado como puerto de 
referencia en sectores como el 
agroalimentario o los productos 
químicos, y aún ve potencial de 
crecimiento en cuanto al tráfi-
co en general o los contenedo-
res. 

Desde 1990 se han doblado los 
atraques en el puerto tarraconen-
se (de 7.470 a 15.250) y esta in-
fraestructura prácticamente ha 
multiplicado por dos su super-
ficie. Esto se explica a partir de 
inversiones como los muelles 
de Andalucía y de la Química, pe-
ro también a partir de la diver-
sificación de tráficos. 

Más allá del puerto, el creci-
miento del sector logístico se 
inició con el cambio de década. 
Y, sin lugar a dudas, el proyec-
to con más incidencia fue la 
apuesta de Ikea por Valls. En 
2003 la multinacional sueca del 
mueble apostó por la capital del 

Alt Camp para abrir su primer 
centro de distribución en la Pe-
nínsula. Éste arrancó con 72.000 
metros cuadrados de superfi-
cie y 64 trabajadores. La expan-
sión de la compañía en suelo ta-
rraconense no se detuvo aquí. La 
firma levantó dos nuevas naves, 
que en total permiten gestionar 
2,8 millones de metros cúbicos 
de mercancías al año, y que han 
convertido Valls en el centro de 
distribución del sur de Europa. 

Paralelamente, entre Tarra-
gona y Reus, empezaba la urba-
nización de uno de los mayores 
centros logísticos de Catalun-
ya. Con más de ochenta hectá-
reas de suelo, el CIM del Camp 
dinamizaba una zona con unos 
accesos inmejorables. 

En materia de infraestruc-
turas, las historias de éxito son 
escasas. No obstante, si hay que 
enmarcar una fecha ésta es el 

La conexión ferroviaria con ancho 
internacional supondrá un 
revulsivo para un sector 
penalizado durante muchos años 
por el déficit en infraestructuras

«El sector privado no entrará en la 
cofinanciación de infraestructuras»

«
En el contexto actual y 
mirándolo en 
perspectiva es fácil decir 
que no era sostenible
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estos momentos, no sé si tenemos 
grandes necesidades en nuevas 
infraestructuras. 
 
¿Son castillos en el aire? 
Más allá de las privatizaciones, no 
hay proyectos público-privados 
que se hayan concretado. Se ha 
apuntado la posibilidad del Co-
rredor, pero lo veo complicado. 
Quizás si no hay nuevas licita-
ciones, y no disponemos de ac-
tividad, puede intentar esta fór-
mula. Pero en los últimos años, las 
constructoras hemos aportado 
financiación, y no podemos se-
guir haciéndolo, porque no tene-
mos esa capacidad. 
 
¿El peso seguirá sobre los pre-
supuestos? 
Estaremos algunos años con es-
casa inversión, pero cuando vuel-
va será principalmente a partir 
de los presupuestos. No volvere-
mos a los 40.000 millones de an-
tes, pero al menos que se man-
tenga sobre los 20.000. 
 
Como sector algo tendrán que 
hacer hasta que no llegue la re-
cuperación. 
La gran apuesta es salir al extran-
jero. Sudamérica, Polonia son 

países con muchas infraestructu-
ras a desarrollar y podemos apor-
tarles una gran experiencia des-
de el punto de vista del capital 
humano y tecnológico. A partir de 
aquí, algunos se están especiali-
zando en la energía o los servicios. 
 
¿La asignatura pendiente es sa-
carle más jugo a la I+D+i? 

Es importante como sociedad 
que se investigue más, pero en el 
sector de la construcción es una 
cuestión que abordamos con el 
objetivo de ganar productividad 
y eficiencia. 
 
¿Qué posibilidades ve a la eco-
nomía tarraconense? 
Dentro del contexto actual, en 
Tarragona siempre hay cosas por 
hacer. El Corredor del Medite-

rrani es una de las iniciativas, al 
igual que el puerto y su constan-
te crecimiento. Tarragona es un 
nudo importante de comunicacio-
nes, en el que convive el ocio y el 
turismo con la industria quími-
ca. Existen indicios de que el te-
rritorio tiene unas buenas pers-
pectivas que nos permiten ser 
optimistas. 
 
¿La diversificación de sectores 
ha sido la clave? 
Es un territorio que no deja de 
sorprenderte. Tenemos PortA-
ventura y al lado la zona indus-
trial más potente de Catalunya. 
Considero que es un acierto que 
está funcionando. Además hay 
retos para ser positivos, como 
son el Barcelona World y los Jue-
gos del Mediterráneo. 
 
¿Qué posibilidades les abren las 
Smart Cities? 
La eficiencia energética es uno 
de los grandes retos, en los que es-
tamos presentes, pero aún falta que 
se acabe de concretar. Todo lo 
que conlleve un ahorro energé-
tico, y además genere alrededor 
una industria y unos puestos de 
trabajo, debemos tenerlo en cuen-
ta. 

Jordi Miarnau 
Montserrat 

preside la 
compañía 

desde 2003. 
FOTO: DT

18 de diciembre de 2006, cuan-
do entraba en servicio la línea de 
alta velocidad Madrid-Camp de 
Tarragona. A pesar de que el de-
bate sobre la ubicación de la es-
tación, aún genera ampollas, las 
cifras de pasajeros son buenas. 
Más de 3,5 millones de viajeros 
han pasado por este equipa-
miento, que un mes después de 
su puesta en funcionamiento, 
acabó con el puente aéreo con 
Madrid. 

La gran asignatura pendien-
te sigue siendo resolver el cue-
llo de botella entre Vandellòs y 
Tarragona. Unas obras que ha-
ce más de diez años que avan-
zan a trompicones y que está 
previsto que acaben en 2015. Un 
año en el que también se pondrá 
en funcionamiento el tercer ca-
rril en la línea de Castellbisbal 
a Vila-seca. Este proyecto es la 
clave que permitirá a corto pla-

zo la salida de mercancías con 
ancho internacional. 

En el ámbito de las infraes-
tructuras por carretera, las prin-
cipales inversiones han sido el 
tercer carril de la AP-7, el des-
doblamiento de la C-14 entre 
Reus y Alcover y la circunvala-
ción de la A-7 por Tarragona.  Y, 
aunque estos dos últimos han 
supuesto una importante me-
jora para los miles de usuarios 
que las utilizan, el sabor es agri-
dulce ya que, de momento, no 
hay fecha para acabar con el 
cuello de botella de La Riba, ni 
para dar continuidad a la auto-
vía del mediterráneo. 

Aunque si hay un proyecto 
que se ha eternizado a lo largo 
de estos veinte años este es el 
de la A-27. A inicios de los no-
venta ya se hablaba de la nece-
sidad de una infraestructura que 
este 2013 llegará hasta El Morell.

La revolución de 
los contenedores 
El 22 de octubre de 2010 se 
inauguró la nueva terminal 
de contenedores de DP World 
en el Port de Tarragona. Con 
una inversión público-priva-
da de 100 millones de euros, 
abría un horizonte interna-
cional sin precedentes para es-
ta infraestructura portuaria. 
Con una superficie de 410.000 
metros cuadrados, capaz de 
mover un tráfico de contene-
dores equivalente a 500.000 
TEUs, esta terminal ubicada 
en el Moll d’Andalusia está 
operado por la compañía du-
baití DP World. El crecimien-
to futuro del puerto tarraco-
nense pasa por esta infraes-
tructura. 

El ‘hub’ químico 
del Mediterráneo 
La industria química tiene en 
el Port de Tarragona su prin-
cipal puerta de entrada en el 
Mediterráneo. En 2011 el puer-
to invirtió unos 26,5 millones 
en la primera fase de acondi-
cionamiento del Moll de la 
Química. Un proyecto que ha 
sido una apuesta estratégica 
del Port para dar un mejor 
servicio a la industria del te-
rritorio. Actualmente se es-
tá ejecutando la segunda fa-
se de un proyecto que estará 
completado este verano. El 
muelle acabado tendrá 32 
hectáreas de terreno y una lí-
nea de atraque de 1.200 me-
tros. La inversión total suma 
76,5 millones. 

Apuesta por la 
internacionalización 
El sector industrial y logísti-
co del territorio ha liderado 
unánimemente la reivindica-
ción del ancho ferroviario in-
ternacional para el transpor-
te de mercancías. Desde la 
Comisión Europea se ha prio-
rizado el proyecto de un gran 
eje mediterráneo, que verte-
brará todos los puertos. Sin 
embargo se trata de una so-
lución costosa que, de forma 
provisional, se resolverá ins-
talando un tercer carril sobre 
la vía ferroviaria actual. Así lo 
anunció la ministra de Fomen-
to, Ana Pastor, el 9 de julio de 
2012, durante una visita en 
Tarragona. Se prevé que este 
2013 empiecen las obras.

MUY PERSONAL La historia de Comsa Emte se remonta en 1891 en Reus de la 
mano de la familia Miarnau. La compañía nació especializada en los trabajos de vía y 
renovación de estaciones y ya en la década de los cuarenta la empresa diversificó sus 
actividades en ámbitos de la ingeniería civil. Desde 2003 Jordi Miarnau Montserrat preside 
esta compañía que emplea a más de 10.600 trabajadores y está presente 24 países.

«
Existen indicios de 
que las comarcas de 
Tarragona deben ser 
optimistas
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to, Ana Pastor, el 9 de julio de 
2012, durante una visita en 
Tarragona. Se prevé que este 
2013 empiecen las obras.

MUY PERSONAL La historia de Comsa Emte se remonta en 1891 en Reus de la 
mano de la familia Miarnau. La compañía nació especializada en los trabajos de vía y 
renovación de estaciones y ya en la década de los cuarenta la empresa diversificó sus 
actividades en ámbitos de la ingeniería civil. Desde 2003 Jordi Miarnau Montserrat preside 
esta compañía que emplea a más de 10.600 trabajadores y está presente 24 países.

«
Existen indicios de 
que las comarcas de 
Tarragona deben ser 
optimistas
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Núria Riu Tarragona 

¿Qué aspectos destacaría de  la 
transformación del Port de Ta-
rragona en estos últimos vein-
te años? 
El cambio más destacado se pro-
duce desde el punto de vista de vi-
sión estratégica. Hasta hace muy 
poco, el puerto había crecido de 
una forma ordenada y eficiente, 
con una visión muy localista y te-
rritorial. Sin embargo, la inaugu-
ración de la terminal de conte-
nedores obliga al Port de Tarra-
gona a cambiar esta visión y no 
únicamente para dar una respues-
ta en eficiencia, sino también una 
visión más abierta de dimensio-
nes internacionales. Ésta es la lí-
nea que estamos trabajando y que 
nos ha conducido a defender una 
infraestructura como es el ancho 
ferroviario europeo o la ZAL. La 
visión del puerto es abrirse aho-
ra internacionalmente. 
 
¿Cómo puede el Port de Tarra-
gona estrechar su vínculo con 
el territorio para crear nuevas 
sinergias y captar nuevos pro-
yectos de inversión?  
En esta visión de apertura del 
puerto y de internacionalización 
no podemos ir solos. La logística 
se moverá a partir de grandes no-
dos globales y Tarragona puede 
ser uno de estos nodos, incluso a 
nivel de Catalunya. Es impensa-
ble pensar en uno de estos nodos 
logísticos a nivel de Tarragona 
impulsado íntegramente por el 
puerto. Debemos tener una vi-
sión de pool, integrado también por 
el polígono petroquímico y las 
empresas del territorio. 
 
¿Cómo debe ponerse en funcio-
namiento este engranaje? 
La reivindicación del ancho in-
ternacional es un claro ejemplo de 
la demanda de infraestructuras 
necesarias para el territorio a par-
tir del consenso. A partir del tra-
bajo en equipo, y buscando siner-
gias de colaboración, hemos for-
mado un grupo que sumando tiene 
un peso más significativo que de 
forma individual. Y, con esta vi-
sión nueva de la logística, el puer-
to tiene interés en buscar estas 
sinergias con el polígono de Valls, 
por ejemplo, o el área de Toroto-
sa. 
 
Muchas de estas empresas aún 
no ven al puerto de Tarragona 
como su puerta natural de entra-
da o de salida de mercancías, 
¿sigue siendo una de las asigna-
turas pendientes? 

En Valls tenemos un gran polí-
gono logístico que parece que le 
hemos estado dando la espalda 
durante muchos años. Ahora es-
tamos empezando a impulsar es-
te aspecto, porque el polígono pe-
troquímico es muy importante, 
pero también lo son estas peque-
ñas y medianas empresa. Ya sea 
a través de las asociaciones em-

presariales, la patronal o las cá-
maras de comercio debemos en-
contrar los mecanismos de apro-
ximación. Una de las áreas más 
descuidadas que tenemos y que 
creo que el Port de Tarragona no 
se ha hecho suya es el área de Tor-
tosa. Estamos en conversaciones 
por establecer líneas de trabajo 
para dar a conocer el puerto de Ta-
rragona ya que muchas de las prin-
cipales compañías están traba-
jando con el puerto de Castelló. 
Y no es un tema de distancias. 
Castelló ha sabido hacerse un re-
ferente para estas compañías. 
 
Uno de los retos es ampliar el 
hinterland, pero ¿qué horizon-

te puede marcarse el Port de 
Tarragona? 
Nuestra área de influencia es Ta-
rragona, Lleida, Zaragoza, el Va-
lle del Ebro y la zona norte de 
Madrid. Lo único que debemos 
hacer es avanzar y consolidar po-
siciones dentro de esta área. És-
te es el gran reto y precisamente 
de aquí viene nuestro proyecto 
de puerto seco. 
 
En estos momentos el de Tarra-
gona es el cuarto puerto español, 
pero ¿es posible subir al terce-
ro o al segundo puesto? 
Segundo es más complicado, bá-
sicamente por un tema de infraes-
tructuras. Y en cuanto a la terce-
ra posición es cierto que cada vez 
estamos más cerca de Barcelona, 
pero aún tenemos mucho cami-
no por recorrer, por ejemplo con 
los graneles. Aunque ellos tam-
bién está interesado en este trá-
fico. La clave, sin embargo, está en 
la carga general y los contenedo-
res. Barcelona tiene unas infraes-
tructuras de primer nivel, como 
la nueva terminal de Hutschin-
son, con capacidad para más de cin-
co millones de contenedores. Ade-
más ellos tienen una masa críti-
ca que nosotros no tenemos, dado 
que nuestra terminal sólo tiene 
tres años. No debemos perder-
nos en el objetivo de ser los ter-
ceros, sino en crecer de una for-
ma consolidada y diversificada. 
Sólo así tendremos la capacidad 
de minimizar los riesgos en el ca-

so de que pinche un sector. Éste 
es uno de los principales objeti-
vos, dado que en este sentido es-
tamos ante una situación de cier-
ta fragilidad. 
 
En cuanto al mapa europeo, ¿los 
puertos del sur del continente 
tienen capacidad para equili-
brar la balanza con los gigantes 
del norte? 

Con esta visión internacional, 
ahora se nos ha presentado un 
nuevo hinterland de carácter eu-
ropeo. La conexión con ancho in-
ternacional y la futura ZAL nos 
abren la puerta de una nueva área 
de influencia que llega al sur de 
Alemania, norte de Lión y norte 
de Italia, y que es muy similar al 
de Barcelona. Y esto no debe su-
poner una situación de conflicto 
porque para los dos es un hinte-
land nuevo. Tenemos que traba-
jar con visión a medio y a largo 
plazo, con la visión de gestores 
de unas infraestructuras. Con es-
ta visión de futuro y de forma con-
junta, seguro que sumamos más 

que de forma individual. Los 
ochenta kilómetros de Barcelona 
a Tarragona no son nada en vi-
sión del mercado asiático. 
 
Es lo que pasa en el norte entre 
Amberes y Rotterdam. 
Cierto. Es un claro ejemplo en el 
que cada uno mantiene su auto-
nomía de gestión pero compar-
tiendo estrategias de crecimien-
to y de infraestructuras. 
 
¿Y aquí la situación también po-
dría darse? 
Creo que sí. El problema es que 
muy a menudo nos aprieta el cor-
to plazo. Urge obtener unos bue-
nos resultados y la incertidum-
bre del momento para mantener 
las masas críticas. Por ello, a cor-
to plazo es un planteamiento di-
fícil. La competencia es feroz, pe-
ro en determinados momentos 
debemos analizar las cosas a me-
dio o a largo plazo. El camino a 
seguir es el de diseñar puertos 
secos de forma conjunta así como 
presionar conjuntamente en la 
demanda de infraestructuras via-
rias y ferroviarias. 
 
En cuánto a los cruceros, ¿con 
qué escenario de futuro están 
trabajando? 
Estamos en una carrera de fondo 
en la que ahora hemos empeza-
do con una dinámica de trabajo di-
ferente a la de las otras veces. Es-
tamos acabando de definir y de 
perfilar el producto que quere-
mos comercializar. 
 
¿Y cómo es éste? 
Todo apunta que el mercado en 
el que podemos entrar es el de los 
cruceros pequeños y medianos, 
más exclusivos, y que alejan de 
la gran masificación. En este mer-
cado, desde los 200 ó 300 pasa-
jeros hasta los 1.500 pasajeros, es 
donde se están generando una 
demanda y por tanto tenemos las 
oportunidades 
 
¿Qué capacidad tiene el puerto 
en cuanto a infraestructura? 
Nos movemos en dos escenarios. 
Para los pequeños cruceros esta-
mos negociando un acuerdo con 
la Marina Port Tarraco para uti-
lizar sus instalaciones. En esta 
etapa de arrancada le estaríamos 
dando un punto de calidad muy 
importante que nos permitiría 
consolidar la apuesta. Por otro 
lado, en el muelle de Llevant te-
nemos la terminal de cruceros 
para las embarcaciones de tama-
ño medio. Nuestras debilidades, 
independientemente de la pro-
ximidad con Barcelona, son que 
ahora mismo somos unos desco-
nocidos en este ámbito. Pero tam-
bién es necesario definir aque-
llas cosas en las que podemos di-
ferenciarnos. Estamos trabajando 
en vender la Tarraco romana jun-
to con el Festival Tarraco Viva. Y 
a partir de ahí ya definiremos el 
mercado al que queremos diri-
girnos. 

JOSEP ANDREU I FIGUERAS Presidente de la Autoritat Portuària de Tarragona

«La visión del Port de Tarragona 
es abrirse internacionalmente»

MUY PERSONAL Josep Andreu es Ingeniero Superior por la UPC y diplomado en Dirección de Empresas y Servicios 
por Esade, además de Màster en Economía de Salud y Gestión Sanitaria por la UPF. Entre 2002 y 2011 ocupó diferentes 
responsabilidades en la Xarxa Sanitària Social Santa Tecla. Desde febrero de 2011 preside la Autoritat Portuària de Tarragona.

«
La asignatura pendiente 
es buscar sinergias con 
las empresas de Valls  
y la zona de Tortosa

«
Estamos negociando 
un acuerdo con la 
Marina Port para los 
pequeños cruceros 

LOGÍSTICA

El presidente de la 
Autoritat Portuària, 

Josep Andreu. 
FOTO: LLUÍS MILIÁN
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Pendientes 
de Asia y  
el coche 
eléctrico

AUTOMOCIÓN
Núria Pérez Tarragona 

■ La industria española del auto-
móvil se cayó el año pasado de la 
lista integrada por los diez mayo-
res fabricantes del mundo. Tai-
landia, Canadá y Rusia adelanta-
ron a nuestro país  en este ranking. 
Una situación preocupante si se 
tiene en cuenta que es una de las 
industrias más significativas de 
nuestro país  y su repercusión y 
efecto multiplicador sobre múl-
tiples indicadores: el empleo 
(tan importante en un momen-
to con más de seis millones de pa-
rados), la tecnología, la investi-
gación, la formación, el transpor-
te y la industria auxiliar. 

El principal fabricante de la 
Unión Europea sigue siendo, con 
diferencia, Alemania, con más de 
cinco millones de coches.  En el 
mundo, China es el primer pro-
ductor, seguido de EEUU, Ja-

pón, Alemania y Corea del Sur. Es-
paña queda relegada a la duóde-
cima posición, por detrás de Ru-
sia, y por delante de Francia, 
Reino Unido y República Checa. 

La crisis económica en Euro-
pa está pasando factura al sector. 
En 2012, solo se vendieron 699.589 
turismos, un 13,4% menos que el 
año anterior y una cifra muy si-
milar a los 689.076 coches que sa-
lieron de los concesionarios es-
pañoles en 1986. . 

En Tarragona el sector no 
cuenta con ningún fabricante 
pero sí con una ingeniería de 
primer nivel, con pistas de prue-
bas y tecnología punta que traba-
ja para todos ellos: Applus + 
IDIADA que cada ejercicio au-
menta facturación en dos dígitos 
(ya alcanza los 116 millones de eu-
ros) y es la primera empresa en 
proyectos de investigación y de-
sarrollo financiados por la Unión 

Europea. Tampoco es despre-
ciable la industria auxiliar del te-
rritorio con algunos exponentes 
destacados como Lear Automo-
tive de Valls (que es la empresa 
que ha registrado más patentes 
en la provincia en la última dé-
cada), Frape Behr y Simo en 
Montblanc, Indústries Teixidó en 
Riudecols o Saint Gobain en L’Ar-
boç, El Vendrell o Bellvei. 

Todos ellos han sufrido en 
primera persona la crisis de con-
sumo iniciada en 2008 y que el año 
pasado se tradujo en Tarragona 
en una nueva caída del parque de 
vehículos por cada 1.000 habitan-
tes, situada en 689,5 frente a los 
712.9 alcanzados en 2007. 

Más allá de la evolución eco-
nómica, el sector se halla a la es-
pera del despegue del vehículo 
eléctrico, que los expertos descar-
tan alcance una cuota significa-
tiva en quince años. 

Las comarcas de Tarragona no cuentan 
con ningún gran fabricante pero sí con 
un innovador y disperso tejido auxiliar 
empleado a fondo en la mejora de la 
competitividad 

Penetración vehículos 
eléctricos en 2020 
Porcentaje respecto el total 
Vehículo                                          Penetración* 
Turismos                             10% 
Motocicletas y 
ciclomotores                      12% 
Furgonetas                            7% 
Camiones                           0,1% 
Autocares y autobuses      5% 
 
Fuente: Pla de l’Energia i Canvi Climàtic 
de Catalunya 2012-2020
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Núria Pérez Santa Oliva 

¿Cuáles son los hitos más des-
tacados de Applus+ IDIADA 
desde su implantación en San-
ta Oliva? 
En primer lugar, la evolución de 
Instituto de Investigación Apli-
cada del Automóvil de la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya a 
empresa independiente, prime-
ro perteneciente al 100% a la Ge-
neralitat de Catalunya y en la ac-
tualidad, con un 80% de partici-
pación de Applus+. En segundo, 
el paso de empresa de ensayos y 
pruebas a ingeniería capaz de de-
sarrollar todo tipo de productos 
de automoción. En tercero, el cre-
cimiento. Cuando nos implanta-
mos en Santa Oliva en 1992 debía-
mos de ser treinta y pocos mien-
tras que hoy empleamos a 1.600 
personas de las cuales 900 se ha-
llan en nuestras instalaciones de 
Tarragona y el resto en nuestras 
oficinas y centros de todo el mun-
do, en la China, Brasil, Repúbli-
ca Checa, India o Alemania, prin-
cipalmente. Lo mismo sucede 
con nuestra cifra de negocio, que 
desde los orígenes siempre ha 
ido creciendo dos dígitos, una 
media de un 15%, hasta situar-
nos en una media de 125 millones 
anuales o con nuestros servicios 
facturados en el exterior, que ya 
son un 75%, además de nuestra pre-
sencia en veinte países. 
 
¿Cuál ha sido su impacto eco-
nómico sobre el territorio? 
El impacto más directo sobre el 
territorio ha sido el empleo gene-
rado que cada año ha crecido. Te-
nemos 251 trabajadores en plan-
tilla que viven en el Baix Penedès 
(sin contar los indirectos), que si 
ampliáramos a más comarcas li-
mítrofes crecerían hasta 500 y si 
lo hiciéramos hasta Barcelona o 
Tarragona se elevarían a 900. Y 
no sólo a nivel cuantitativo. Más 
del 50% son ingenieros y licen-
ciados y un 30% técnicos de FP 
del territorio. No en vano, fuimos 
promotores y esponsors del ci-
clo formativo de la rama de au-
tomoción que desde hace unos 
años se imparte en el IES de El Ven-
drell. Por otro lado, compramos 
muchos productos de todo tipo 
a empresas de nuestro entorno: 
material de ferretería, papelería, 
entre otros. Además, a través nues-
tro se contratan 60.000 noches 
de hotel cada año.  

¿Cómo definiría la relación con 
las Administraciones y el te-
rritorio? ¿Qué les pediría? 
Nuestro objetivo es convertir-
nos en la empresa de ingeniería 
del automóvil número 1 del mun-
do. Para ello, lo que necesitamos 
es continuar invirtiendo cada 
año en talento e I+D, que, en de-
finitiva, son nuestros factores 
diferenciales. Todo lo que se nos 
ayude en esa línea será bueno 
porque nos permitirá seguir cre-
ciendo y, hacer país. El resto pa-
ra lograr ser líderes depende de 
que seamos capaces de seguir 
formando y motivando a nues-
tros ingenieros, técnicos y em-
pleados en general para que es-
tén implicados en el crecimien-
to de la empresa. Y a nivel general 
que el contexto económico mun-
dial siga siendo favorable y que 
España y Catalunya vuelvan a 
ser mercados que crezcan. 
 
¿Cómo ve el futuro de Applus+ 
IDIADA? 
Trabajamos en dos frentes. Por 
un lado, acompañando a los clien-
te tradicionales de mercados ma-
duros en su expansión interna-
cional y entrada en países emer-
gentes. Por otro, ayudando a los 
fabricantes de mercados emer-
gentes a que sus productos sean 

mucho mejores. Y todo ello si-
guiendo nuestra propia expansión 
en China, India, Japón (donde 
hay mucho recorrido por hacer) 
o Estados Unidos (donde tam-
bién podemos dar más de sí). 
 
Por lo que se refiere a áreas de 
negocio, ¿cuáles son las de ma-
yor recorrido? 
Nosotros trabajamos para todos 
o casi todos los fabricantes de 
automóviles del mundo en tres 
ámbitos. En primer lugar, hay un 
25% de clientes que acuden a no-
sotros únicamente para utilizar 
nuestra pista de pruebas. Otro 
10% de nuestros servicios tienen 
que ver con nuestro papel como 

agencia oficial de homologación. 
El 60% restante recurren a no-
sotros como partner de ingenie-
ría: para pruebas de ensayo, cál-
culo, ...  Esta última es la activi-
dad con más potencial. 
 
¿Cómo afecta en Europa e inclu-
so Estados Unidos que Asia ba-
tiera el año pasado todos los re-
gistros en producción y venta 
de automóviles?  
El sector del automóvil a nivel 
mundial está en pleno auge. Y 
está claro que algunos mercados 
de Asia como China o la India 
representan una amenaza para al-
gunos pero a la vez resulta  tam-
bién una oportunidad para mu-
chos fabricantes europeos, de la 
industria auxiliar e ingenierías co-
mo la nuestra. De hecho, ya hay 
fabricantes europeos que han 
empezado a vender con éxito en 
esos países. La cuestión es tener 
la voluntad y la ambición de apro-
vechar estas oportunidades. Si 
las firmas chinas quieren salir 
de sus mercados están en su de-
recho como antes lo hicieron ja-
poneses y coreanos. La mayor 
competencia va creando eficien-
cias y reduciendo costes para el 
consumidor. Aquí lo que debe-
mos es saber mantener las ven-
tajas competitivas que tenemos: 
explotar nuestro know how, apos-
tar por el segmento de alta gama 
y vender en esos mercados. 
 
España está haciendo los debe-
res para que esta industria con-
tinúe siendo lo que ha sido has-
ta ahora? 
La responsabilidad principal de 
que esta industria siga siendo 
un motor económico está en ma-
nos privadas. El Estado no pue-
de hacer mucho para que la in-
dustria sea más competitiva. El 
papel principal lo tiene la em-
presa. Es cierto que hay cosas 
como la flexibilidad laboral de-
penden del marco legal pero tam-
bién de la voluntad y la negocia-
ción con los trabajadores.  
 
¿Cuáles diría que son las gran-
des tendencias en el sector del 
automóvil? 
El coche poco a poco irá dejan-
do de ser el icono que era y pa-
sará a ser lo que es: un medio de 
transporte. Si en el pasado fue 
un motivo de distinción social 
aunque en algunos casos lo se-
guirá siendo, cada vez resultará 

menos porque lo que la gente pe-
dirá es que el automóvil sea fia-
ble, barato, seguro y confortable. 
Que sea una especie de prolon-
gación del hogar, que esté bien in-
sonorizado y no haya que pasar 
calor. Desde un punto de vista 
más técnico, la electrónica está 
entrando masivamente. Cosas 
que antes se hacían de forma pre-
caria llevarán un sistema elec-
trónico detrás. 
 
El coche eléctrico, ¿es el gran 
cambio del sector a corto-me-
dio plazo? 

El coche eléctrico se irá implan-
tando gradualmente. En primer 
lugar, porque el motor de com-
bustión interna no está tan mal, 
es muy eficiente, consume po-
co y casi no contamina. El vehí-
culo eléctrico comporta otras 
ventajas. Por ejemplo, donde 
consume no contamina y el con-
trol electrónico es más apropia-
do que en los automóviles ac-
tuales. 
 
Pero todavía se plantea diver-
sos retos... 
Sí, por eso su crecimiento no se-
rá de hoy por mañana. La auto-
nomía todavía no es suficiente. 

Para el uso urbano ya es prácti-
co (sobre todo si se multiplican 
los puntos de recarga) así como 
para flotas alquiler de munici-
pios turísticos o islas pequeñas. 
 
¿Catalunya podría liderar la 
industria del vehículo eléctri-
co? 
Cualquier país desarrollado es-
tá preparado y trabajando en el 
desarrollo del vehículo eléctri-
co porque representa una opor-
tunidad. China, por ejemplo, no 
solo se ha marcado unos objeti-
vos ambiciosos de movilidad 
eléctrica sino que ya lo practica 
y va muy por delante de muchos 
países en parque de motocicle-
tas y bicis eléctricas. Y Catalun-
ya haría bien apostando por es-
ta industria, por tener una bue-
na red de cargadores para coches 
eléctricos así como fomentar 
acuerdos con alguna empresa 
de alquiler o car sharing urba-
na para que utilice este tipo de 
vehículo para su flota de coches 
más pequeños  que son más rá-
pidos de recargar. Creo que de-
bemos ser ambiciosos y atrevi-
dos porque es la única manera de 
liderar y diferenciarse. 
 
En marzo presentaron el Vo-
lar-e, un superdeportivo eléc-
trico que alcanza una veloci-
dad punta de 300 km/h. ¿Qué 
destacaría del mismo? 
Lo más importante es que es una 
prueba de que los vehículos pro-
pulsados sólo por electricidad 
no sólo son eficientes sino que 
también pueden ofrecer altas 
prestaciones y un alto nivel de 
sofisticación. 

CARLES GRASAS Director general de Applus+ IDIADA

«Debemos ser ambiciosos y 
atrevidos. Es la única manera 
de liderar y diferenciarse»

Grasas asegura que la 
electrónica tendrá 

cada vez más peso en 
esta industria. CEDIDA

MUY PERSONAL Carles Grasas nació en 1954 en Barcelona. Es doctor Ingeniero Industrial por la UPC, donde nació 
IDIADA como Instituto de Investigación Aplicada del Automóvil en 1971, hoy empresa independiente con presencia en 20 
países. Grasas fue nombrado director general en 1987. Además es miembro del comité ejecutivo de Applus+. 

«
El motor de combustión 
interna no está tan mal: 
es eficiente, consume 
poco y casi no contamina

«
La gente pedirá que el 
coche sea fiable, barato 
y confortable; una 
prolongación del hogar
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¿Cuáles son los hitos más des-
tacados de Applus+ IDIADA 
desde su implantación en San-
ta Oliva? 
En primer lugar, la evolución de 
Instituto de Investigación Apli-
cada del Automóvil de la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya a 
empresa independiente, prime-
ro perteneciente al 100% a la Ge-
neralitat de Catalunya y en la ac-
tualidad, con un 80% de partici-
pación de Applus+. En segundo, 
el paso de empresa de ensayos y 
pruebas a ingeniería capaz de de-
sarrollar todo tipo de productos 
de automoción. En tercero, el cre-
cimiento. Cuando nos implanta-
mos en Santa Oliva en 1992 debía-
mos de ser treinta y pocos mien-
tras que hoy empleamos a 1.600 
personas de las cuales 900 se ha-
llan en nuestras instalaciones de 
Tarragona y el resto en nuestras 
oficinas y centros de todo el mun-
do, en la China, Brasil, Repúbli-
ca Checa, India o Alemania, prin-
cipalmente. Lo mismo sucede 
con nuestra cifra de negocio, que 
desde los orígenes siempre ha 
ido creciendo dos dígitos, una 
media de un 15%, hasta situar-
nos en una media de 125 millones 
anuales o con nuestros servicios 
facturados en el exterior, que ya 
son un 75%, además de nuestra pre-
sencia en veinte países. 
 
¿Cuál ha sido su impacto eco-
nómico sobre el territorio? 
El impacto más directo sobre el 
territorio ha sido el empleo gene-
rado que cada año ha crecido. Te-
nemos 251 trabajadores en plan-
tilla que viven en el Baix Penedès 
(sin contar los indirectos), que si 
ampliáramos a más comarcas li-
mítrofes crecerían hasta 500 y si 
lo hiciéramos hasta Barcelona o 
Tarragona se elevarían a 900. Y 
no sólo a nivel cuantitativo. Más 
del 50% son ingenieros y licen-
ciados y un 30% técnicos de FP 
del territorio. No en vano, fuimos 
promotores y esponsors del ci-
clo formativo de la rama de au-
tomoción que desde hace unos 
años se imparte en el IES de El Ven-
drell. Por otro lado, compramos 
muchos productos de todo tipo 
a empresas de nuestro entorno: 
material de ferretería, papelería, 
entre otros. Además, a través nues-
tro se contratan 60.000 noches 
de hotel cada año.  

¿Cómo definiría la relación con 
las Administraciones y el te-
rritorio? ¿Qué les pediría? 
Nuestro objetivo es convertir-
nos en la empresa de ingeniería 
del automóvil número 1 del mun-
do. Para ello, lo que necesitamos 
es continuar invirtiendo cada 
año en talento e I+D, que, en de-
finitiva, son nuestros factores 
diferenciales. Todo lo que se nos 
ayude en esa línea será bueno 
porque nos permitirá seguir cre-
ciendo y, hacer país. El resto pa-
ra lograr ser líderes depende de 
que seamos capaces de seguir 
formando y motivando a nues-
tros ingenieros, técnicos y em-
pleados en general para que es-
tén implicados en el crecimien-
to de la empresa. Y a nivel general 
que el contexto económico mun-
dial siga siendo favorable y que 
España y Catalunya vuelvan a 
ser mercados que crezcan. 
 
¿Cómo ve el futuro de Applus+ 
IDIADA? 
Trabajamos en dos frentes. Por 
un lado, acompañando a los clien-
te tradicionales de mercados ma-
duros en su expansión interna-
cional y entrada en países emer-
gentes. Por otro, ayudando a los 
fabricantes de mercados emer-
gentes a que sus productos sean 

mucho mejores. Y todo ello si-
guiendo nuestra propia expansión 
en China, India, Japón (donde 
hay mucho recorrido por hacer) 
o Estados Unidos (donde tam-
bién podemos dar más de sí). 
 
Por lo que se refiere a áreas de 
negocio, ¿cuáles son las de ma-
yor recorrido? 
Nosotros trabajamos para todos 
o casi todos los fabricantes de 
automóviles del mundo en tres 
ámbitos. En primer lugar, hay un 
25% de clientes que acuden a no-
sotros únicamente para utilizar 
nuestra pista de pruebas. Otro 
10% de nuestros servicios tienen 
que ver con nuestro papel como 

agencia oficial de homologación. 
El 60% restante recurren a no-
sotros como partner de ingenie-
ría: para pruebas de ensayo, cál-
culo, ...  Esta última es la activi-
dad con más potencial. 
 
¿Cómo afecta en Europa e inclu-
so Estados Unidos que Asia ba-
tiera el año pasado todos los re-
gistros en producción y venta 
de automóviles?  
El sector del automóvil a nivel 
mundial está en pleno auge. Y 
está claro que algunos mercados 
de Asia como China o la India 
representan una amenaza para al-
gunos pero a la vez resulta  tam-
bién una oportunidad para mu-
chos fabricantes europeos, de la 
industria auxiliar e ingenierías co-
mo la nuestra. De hecho, ya hay 
fabricantes europeos que han 
empezado a vender con éxito en 
esos países. La cuestión es tener 
la voluntad y la ambición de apro-
vechar estas oportunidades. Si 
las firmas chinas quieren salir 
de sus mercados están en su de-
recho como antes lo hicieron ja-
poneses y coreanos. La mayor 
competencia va creando eficien-
cias y reduciendo costes para el 
consumidor. Aquí lo que debe-
mos es saber mantener las ven-
tajas competitivas que tenemos: 
explotar nuestro know how, apos-
tar por el segmento de alta gama 
y vender en esos mercados. 
 
España está haciendo los debe-
res para que esta industria con-
tinúe siendo lo que ha sido has-
ta ahora? 
La responsabilidad principal de 
que esta industria siga siendo 
un motor económico está en ma-
nos privadas. El Estado no pue-
de hacer mucho para que la in-
dustria sea más competitiva. El 
papel principal lo tiene la em-
presa. Es cierto que hay cosas 
como la flexibilidad laboral de-
penden del marco legal pero tam-
bién de la voluntad y la negocia-
ción con los trabajadores.  
 
¿Cuáles diría que son las gran-
des tendencias en el sector del 
automóvil? 
El coche poco a poco irá dejan-
do de ser el icono que era y pa-
sará a ser lo que es: un medio de 
transporte. Si en el pasado fue 
un motivo de distinción social 
aunque en algunos casos lo se-
guirá siendo, cada vez resultará 

menos porque lo que la gente pe-
dirá es que el automóvil sea fia-
ble, barato, seguro y confortable. 
Que sea una especie de prolon-
gación del hogar, que esté bien in-
sonorizado y no haya que pasar 
calor. Desde un punto de vista 
más técnico, la electrónica está 
entrando masivamente. Cosas 
que antes se hacían de forma pre-
caria llevarán un sistema elec-
trónico detrás. 
 
El coche eléctrico, ¿es el gran 
cambio del sector a corto-me-
dio plazo? 

El coche eléctrico se irá implan-
tando gradualmente. En primer 
lugar, porque el motor de com-
bustión interna no está tan mal, 
es muy eficiente, consume po-
co y casi no contamina. El vehí-
culo eléctrico comporta otras 
ventajas. Por ejemplo, donde 
consume no contamina y el con-
trol electrónico es más apropia-
do que en los automóviles ac-
tuales. 
 
Pero todavía se plantea diver-
sos retos... 
Sí, por eso su crecimiento no se-
rá de hoy por mañana. La auto-
nomía todavía no es suficiente. 

Para el uso urbano ya es prácti-
co (sobre todo si se multiplican 
los puntos de recarga) así como 
para flotas alquiler de munici-
pios turísticos o islas pequeñas. 
 
¿Catalunya podría liderar la 
industria del vehículo eléctri-
co? 
Cualquier país desarrollado es-
tá preparado y trabajando en el 
desarrollo del vehículo eléctri-
co porque representa una opor-
tunidad. China, por ejemplo, no 
solo se ha marcado unos objeti-
vos ambiciosos de movilidad 
eléctrica sino que ya lo practica 
y va muy por delante de muchos 
países en parque de motocicle-
tas y bicis eléctricas. Y Catalun-
ya haría bien apostando por es-
ta industria, por tener una bue-
na red de cargadores para coches 
eléctricos así como fomentar 
acuerdos con alguna empresa 
de alquiler o car sharing urba-
na para que utilice este tipo de 
vehículo para su flota de coches 
más pequeños  que son más rá-
pidos de recargar. Creo que de-
bemos ser ambiciosos y atrevi-
dos porque es la única manera de 
liderar y diferenciarse. 
 
En marzo presentaron el Vo-
lar-e, un superdeportivo eléc-
trico que alcanza una veloci-
dad punta de 300 km/h. ¿Qué 
destacaría del mismo? 
Lo más importante es que es una 
prueba de que los vehículos pro-
pulsados sólo por electricidad 
no sólo son eficientes sino que 
también pueden ofrecer altas 
prestaciones y un alto nivel de 
sofisticación. 

CARLES GRASAS Director general de Applus+ IDIADA

«Debemos ser ambiciosos y 
atrevidos. Es la única manera 
de liderar y diferenciarse»

Grasas asegura que la 
electrónica tendrá 

cada vez más peso en 
esta industria. CEDIDA

MUY PERSONAL Carles Grasas nació en 1954 en Barcelona. Es doctor Ingeniero Industrial por la UPC, donde nació 
IDIADA como Instituto de Investigación Aplicada del Automóvil en 1971, hoy empresa independiente con presencia en 20 
países. Grasas fue nombrado director general en 1987. Además es miembro del comité ejecutivo de Applus+. 
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coche sea fiable, barato 
y confortable; una 
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¿Cómo ha cambiado el sector 
en las últimas dos décadas? 
En los noventa la automoción es-
taba muy enfocada a la produc-
ción y las tareas de más valor se 
llevaban a cabo en las grandes 
potencias del sector del automó-
vil. En la última década el sector 
ha dado un giro hacia la compe-
titividad, la innovación y la cap-
tación de talento. La competiti-
vidad como resultado de la ne-
cesidad de competir en mercados 
globales, maximizando la eficien-
cia de los procesos y negociando 
con los sindicatos para conseguir 
flexibilidad. La innovación co-
mo motor de crecimiento y dife-
renciación. Y el talento como vía 
para innovar. 
 
¿Cuáles son las fortalezas del 
sector en España ? 
En España el sector  en una si-
tuación privilegiada. Somos el 
segundo productor europeo des-
pués de Alemania. Uno de cada 
diez puntos de nuestro PIB está 
relacionado con la industria del 
automóvil, que representa el 18% 
de las exportaciones totales y 
ocupa a casi el 10% de la pobla-
ción activa, con dos millones de 
familias que dependen directa o 
indirectamente del sector. Todo 
ello porque España reúne una se-
rie de ventajas que estamos usan-
do: una situación geográfica es-
tratégica, profesionales cualifi-
cados que llevan años de 
experiencia en el sector y que tie-
nen asumida la importancia de 
la flexibilidad, una red de pro-
veedores de calidad y capacidad 
disponible. 
 
¿Y las oportunidades? 
Continuar apostando por la ex-
portación  fuera de España y de 
Europa y aunque no sea en Ru-
sia o India, mercados cuya di-
mensión exige proximidad. La 
otra gran oportunidad es el vehí-
culo eléctrico no sólo porque da 
respuesta a problemas medioam-
bientales sino por su capacidad 
para generar empleo y ejercer de 
motor económico. Catalunya tie-
ne la oportunidad de convertir-
se en un referente internacional 
no solo como productora sino co-
mo polo de desarrollo de solu-
ciones basadas en el uso de TIC. 
 
Pero también hay amenazas... 
Debemos evitar la complacencia 
y continuar mejorando. Si nos 
pensamos que ya hemos hecho 
los deberes dentro de cuatro o 

cinco años cuando volvamos a 
renovar nuestros vehículos, otros 
nos pasarán la mano por la cara. 
Queda mucho camino por reco-
rrer en la optimización de stocks, 
la flexibilidad laboral y la cola-
boración con los proveedores. El 
único camino para garantizar la 
competitividad es la flexibilidad 
y la excelencia. Debemos seguir 

aumentando la calidad y el con-
fort y hacerlo de forma más efi-
ciente en toda la cadena de va-
lor: empezando por el diseño, 
continuando por el ensamblaje 
de piezas y finalizando con la en-
trega. En Nissan ya no pensamos 
en cómo crecer sino en cómo ha-
cerlo de forma sostenida y sos-
tenible y ello pasa por la I+D+i. 
 
¿Cómo afecta a Europa y EEUU 
que Asia batiera en 2012 los re-
gistros de producción y venta de 
automóviles? 
Los fabricantes debemos ser ca-
paces de ver el mercado de for-
ma global. Hoy la adjudicación 
de nuevos modelos se rige solo 

por una variable principal: la fle-
xibilidad. Y es evidente que des-
de aquí no tenemos que pensar en 
vender en Rusia porque hay gran-
des mercados como el ruso o el 
chino, donde las grandes marcas 
deben estar presentes. La refle-
xión debe ser la contraria: impe-
dir que esas potencias emergen-
tes se queden con nuestra pro-
ducción porque son tan 
innovadores o más que nosotros 
y, a menudo, más competitivos. 
Pruebo de ello es el Gobierno chi-
no, que quiere producir 500.000 
vehículos que funcionen con nue-
va energía hasta 2015 y en 2020 
aspira a alcanzar los 2 millones. 
 
¿España está haciendo los de-
beres para que el sector siga 
siendo lo que ha sido hasta aho-
ra? 
España debe escoger su modelo 
industrial e insisto el objetivo no 
deber ser un país de mano de 
obra barata. Debemos apostar 
claramente por la I+D+i y no de-
cirlo sino hacerlo antes de que 
sea demasiado tarde. El sector 
ya lo está haciendo pero solo no 
logrará los frutos deseados. Por 
ejemplo es cierto que en España 
tenemos buenas infraestructu-
ras pero eso no quiere decir que 
estén bien gestionadas y pensa-
das para reducir gastos logísti-
cos. Y también que tenemos per-
sonal cualificado experimenta-
do pero en materia de formación 
es clave que la Administración 

pública tenga una comunicación 
fluida con el sector. 
 
Flexibilidad equivale a menu-
do a reducir salarios. La compe-
tititividad, ¿se basa en mano de 
obra barata?  
Quien piensa o habla así es que no 
entiende cómo funciona esta in-
dustria. El coste de producción re-
presenta un 10% del total y la ma-

no de obra, un 60% del mismo, 
así que los costes salariales «so-
lo» representan un 6-7% del con-
junto. Por tanto, los esfuerzos en 
este ámbito, pese a ser importan-
tes, resultan insuficientes si no 
mejoran el resto de costes repar-
tidos entre proveedores (60%), 
logística (15%) y desarrollo. 
 
¿Hacia dónde evoluciona el mer-
cado del automóvil?  
Debemos conjugar la necesidad 
de seguir produciendo más ba-
rato con la de ofrecer al consumi-
dor nuevas sensaciones, valores, 
y experiencias, en la línea de nues-
tro lema innovation that excites. 

Para ello es básico caminar ha-
cia la excelencia y contar con cen-
tros tecnológicos punteros que 
hagan más difícil la deslocaliza-
ción. No pedimos ni grandes in-
versiones ni instalaciones. Pre-
ferimos que sean pequeñas pero 
eficientes, económicas y útiles 
para el sector. Preferimos antes 
acuerdos a medida (como el que 
tenemos con la Generalitat y las 
universidades para la FP Dual o 
la incoporación de ingenieros 
formados en buena parte en la 
empresa), que grandes anuncios, 
 
El sector coincide en que el fu-
turo pasa por el coche eléctri-
co.¿Qué evolución prevé? 
Nissan apuesta al 100% por el co-
che eléctrico. La furgoneta e-
NV200 se fabricará para todo el 
mundo en la Zona Franca. Será 
el segundo vehículo 100% eléc-
trico que lanzamos tras el éxito 
del primero, el Nissan Leaf, líder 
de ventas con más de 55.000 uni-
dades en todo el mundo. A nivel 
general, su implantación será 
progresiva y estará muy ligada al 
desarrollo de la infraestructura, 
en concreto, de la implantación 
de cargadores rápidos que permi-
tan reponer la batería en sólo 20 
minutos. En este sentido creo que 
el desarrollo del coche eléctrico 
es una oportunidad para Cata-
lunya y para reactivar la industria 
del automóvil. 
 
¿Qué hace falta para lograrlo? 
La implicación de las Administra-
ciones es básica tanto para el im-
pulso de campañas de concien-
ciación para fomentar la movili-
dad sostenible como para el 
establecimiento de mayores in-
centivos tanto fiscales en el mo-
mento de la compra como para cir-
cular por carriles rápidos o taxi. 
La movilidad eléctrica no es ólo 
una cuestión económica. Es tam-
bién una herramienta para ha-
cer frente a los retos de futuro de 
nuestra sociedad: el crecimien-
to de las grandes ciudades, la de-
pendencia del petróleo, los nive-
les de contaminación... 
 
¿Qué opina deApplus IDIADA? 
Que es el tipo de instalaciones 
eficientes y de valor añadido que 
necesitamos porque resultan una 
ventaja competitiva. Prueba de 
ello es que no solo es un provee-
dor de la factoría de la Zona Fran-
ca o de las españolas sino de to-
do el grupo. 
 
¿Qué supondrá el ancho de vía 
europeo? 
Es una acción más dentro de las 
que nos pueden ayudar a ser más 
competitivos como sector aun-
que como empresa nosotros trans-
portamos el 90% de los coches a 
través del Port de Barcelona. El 
tren sólo lo usamos en un 10% de 
casos para servir a mercados pró-
ximos pero para el transporte de 
materias primas sí puede resul-
tar importante. 

FRANK TORRES Consejero director general de Nissan Motor Ibérica

«Hay que apostar claramente por 
la I+D+i y no decirlo sino hacerlo»

Frank Torres cree 
que España debe 

escoger su modelo 
industrial. FOTO: CEDIDA

MUY PERSONAL Pese a que su responsabilidad en Nissan le obliga a tener siempre a punto su maleta, el tarraconense 
Frank Torres (1969) sigue residiendo en su ciudad natal. Torres trabajó 12 años en la ingeniería reusense ASM, cerrada. Desde 
noviembre de 2011, es consejero director general de Nissan Motor Ibérica y miembro del comité ejecutivo europeo de la multinacional. 

«
Hay mucho por hacer 
en optimización de 
stocks, flexibilidad y 
trabajo con proveedores

«
El coche eléctrico es 
una oportunidad para 
Catalunya y para 
reactivar la industria
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ción y las tareas de más valor se 
llevaban a cabo en las grandes 
potencias del sector del automó-
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vidad como resultado de la ne-
cesidad de competir en mercados 
globales, maximizando la eficien-
cia de los procesos y negociando 
con los sindicatos para conseguir 
flexibilidad. La innovación co-
mo motor de crecimiento y dife-
renciación. Y el talento como vía 
para innovar. 
 
¿Cuáles son las fortalezas del 
sector en España ? 
En España el sector  en una si-
tuación privilegiada. Somos el 
segundo productor europeo des-
pués de Alemania. Uno de cada 
diez puntos de nuestro PIB está 
relacionado con la industria del 
automóvil, que representa el 18% 
de las exportaciones totales y 
ocupa a casi el 10% de la pobla-
ción activa, con dos millones de 
familias que dependen directa o 
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ello porque España reúne una se-
rie de ventajas que estamos usan-
do: una situación geográfica es-
tratégica, profesionales cualifi-
cados que llevan años de 
experiencia en el sector y que tie-
nen asumida la importancia de 
la flexibilidad, una red de pro-
veedores de calidad y capacidad 
disponible. 
 
¿Y las oportunidades? 
Continuar apostando por la ex-
portación  fuera de España y de 
Europa y aunque no sea en Ru-
sia o India, mercados cuya di-
mensión exige proximidad. La 
otra gran oportunidad es el vehí-
culo eléctrico no sólo porque da 
respuesta a problemas medioam-
bientales sino por su capacidad 
para generar empleo y ejercer de 
motor económico. Catalunya tie-
ne la oportunidad de convertir-
se en un referente internacional 
no solo como productora sino co-
mo polo de desarrollo de solu-
ciones basadas en el uso de TIC. 
 
Pero también hay amenazas... 
Debemos evitar la complacencia 
y continuar mejorando. Si nos 
pensamos que ya hemos hecho 
los deberes dentro de cuatro o 

cinco años cuando volvamos a 
renovar nuestros vehículos, otros 
nos pasarán la mano por la cara. 
Queda mucho camino por reco-
rrer en la optimización de stocks, 
la flexibilidad laboral y la cola-
boración con los proveedores. El 
único camino para garantizar la 
competitividad es la flexibilidad 
y la excelencia. Debemos seguir 

aumentando la calidad y el con-
fort y hacerlo de forma más efi-
ciente en toda la cadena de va-
lor: empezando por el diseño, 
continuando por el ensamblaje 
de piezas y finalizando con la en-
trega. En Nissan ya no pensamos 
en cómo crecer sino en cómo ha-
cerlo de forma sostenida y sos-
tenible y ello pasa por la I+D+i. 
 
¿Cómo afecta a Europa y EEUU 
que Asia batiera en 2012 los re-
gistros de producción y venta de 
automóviles? 
Los fabricantes debemos ser ca-
paces de ver el mercado de for-
ma global. Hoy la adjudicación 
de nuevos modelos se rige solo 

por una variable principal: la fle-
xibilidad. Y es evidente que des-
de aquí no tenemos que pensar en 
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FRANK TORRES Consejero director general de Nissan Motor Ibérica

«Hay que apostar claramente por 
la I+D+i y no decirlo sino hacerlo»

Frank Torres cree 
que España debe 

escoger su modelo 
industrial. FOTO: CEDIDA

MUY PERSONAL Pese a que su responsabilidad en Nissan le obliga a tener siempre a punto su maleta, el tarraconense 
Frank Torres (1969) sigue residiendo en su ciudad natal. Torres trabajó 12 años en la ingeniería reusense ASM, cerrada. Desde 
noviembre de 2011, es consejero director general de Nissan Motor Ibérica y miembro del comité ejecutivo europeo de la multinacional. 

«
Hay mucho por hacer 
en optimización de 
stocks, flexibilidad y 
trabajo con proveedores

«
El coche eléctrico es 
una oportunidad para 
Catalunya y para 
reactivar la industria

AUTOMOCIÓN
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Núria Riu Gratallops 

¿Qué le hizo apostar hace 20 
años por esta comarca desolada? 
Para que se entienda tengo que 
referirme a la historia de mi fa-
milia. Ésta llegó a Tarragona en 
1880, procedente de Francia, don-
de la filoxera estaba atacando al 
sector. Vinieron para comprar 
graneles y venderlos a sus clien-
tes franceses. Fueron varias ge-
neraciones, que se adaptaron a lo 
que podían, por culpa de las di-
ferentes guerras en ambos países. 
A partir de la segunda guerra 
mundial empezaron también a 
embotellar aquí. Hasta que mu-
rió mi padre y me fui a trabajar 
a La Rioja, pero a la vez quería re-
construir mi pasado vitícola. 
 
La apuesta era crear algo ge-
nuino. 
Siendo René Barbier, tenía que ha-
cer algo diferente. Con la influen-
cia de la generación del 68, fui a 
buscar cosas con un valor aña-
dido, en el sentido de pureza, de 
respeto ecológico, biodiversidad 
y autovivencia, lejos de una eco-

nomía fragmentada. Puede pa-
recer una tontería, pero ahora 
volvemos a hablar de lo mismo. 
 
¿Qué le sedujo? 
Era un territorio que conocía 
bien y, aunque era muy pobre, 
no estaba contaminado. No ha-
bían pasado los años 50 y 60, con 
los abusos que se cometieron. 
Por otro lado, yo tenía una expe-
riencia que me permitía ver las 
posibilidades de este territorio. 
Lo que yo veía es que el vino te-
nía una personalidad difícil de 
encontrar en otros puestos. En 
el mundo real del vino estaba un 
ADN muy identificado. Esto era 
fundamental ya que tenía que 
entrar en un mundo diferente 
del que conocía. Tenía aquí un 
ADN perfecto que no interesaba 
a nadie, porque no era dinero pa-
ra hoy sino para dentro de mu-
cho tiempo. Un proyecto se ha-
ce de la ilusión y del futuro, y sa-
bía que en un futuro este ADN 
tendría éxito. Era cuestión de pa-
ciencia. 
 
¿Cuáles fueron las claves? 

No se explica el éxito sin el im-
puso que dio Lluís Arola, con la 
Escuela de Enología. Éste fue 
quien apoyó un proyecto que pa-
recía una quijotada desde la ver-
tiente científica, buscando so-
bre el territorio la formación. 

¿Significó el punto de inflexión? 
Por un lado había la formación, 
pero ésta no podía ir sin la otra 
pata, y ésta era la necesidad de ena-
morar a gente que creyese en es-
te proyecto. La idea era formar 
un grupo de gente a partir de un 
pacto. Éste pasaba por creer en 
este ADN y llevarlo a todo el mun-
do, en un contexto de comple-
mentariedad entre nosotros. Un 
espacio como este sólo podía 
existir desde la colaboración, por 

encima de la economía. A partir 
de este pacto y haciendo una co-
operativa de trabajo, que nos ga-
rantizaba los medios, empezó to-
do. Cada uno de nosotros culti-
vando su ‘clos’, reproduciendo 
el modelo de la Borgoña. 
 
Y se lanzaron al mundo. 
Si producíamos cuatro vinos, te-
níamos a cuatro comerciales, ca-
da uno atacando un frente dife-
rente. En este pacto de caballe-
ros, también decidimos que en 
la época en la que el vino del Prio-
rat se vendía a granel a 40 pese-
tas al litro, nosotros vendríamos 
la botella a 1.500 pesetas. Era una 
comarca muy pobre, que necesi-
ta a muchos comerciales para 
vender muy poco vino y le resul-
tara rentable. 
 
¿Cuál fue el primer éxito? 
Cuando un sommelier francés 
nos dedicó el primer artículo, 
seis meses antes de la Olimpia-
da de Barcelona, en una revista, 
que era como la Guía Michelin, 
se hablaba de los nuestros como 
de los mejores vinos. A partir de 

aquí nuestros vinos aparecieron 
en las listas de prestigio, como 
la del americano Robert Parker. 
 
¿Supuso el detonante? 
En cierto modo desencadenó la 
segunda fase económica en la 
que mucha gente, del antiguo 
Priorat, que había cerrado sus 
bodegas, empezó a reabrirlas. 
Poco a poco, se construyó una 
nueva pata que es la de los inver-
sores que empiezan a apostar por 

RENÉ BARBIER Viticultor

Un motor 
con un largo 
camino 
por delante

AGROALIMENTARIO
Núria Riu Tarragona 

■ La industria agroalimentaria 
es uno de los principales moto-
res de la economía catalana, y en 
concreto de las comarcas de 
Tarragona. Según el INE, en 
2011 este sector representó unos 
ingresos de 23.877 millones de 
euros en Catalunya. Una cifra que 
significa un crecimiento de un 
124% respecto a 1993. Esta ac-
tividad está detrás del 15% de la 
producción industrial del país, 
lo que en volumen de negocio lo 
sitúa por delante de la química 
y del automóvil. A pesar de la cri-
sis económica, las cifras consta-
tan que la reducción de la acti-
vidad es moderada respecto a 
otros sectores. Esto se debe a un 
incremento de las exportaciones, 
que ha permitido mantener el vo-
lumen de negocio, las ventas y 
los ingresos. 

En el Camp de Tarragona y Te-
rres de l’Ebre esta actividad es-
tá muy vinculada a la larga tra-
dición agrícola. El sector viti-
vinícola, el aceite de oliva y los 
frutos secos han liderado una 
actividad que ha dado un salto 
cualitativo de forma paralela a 
la apuesta por la innovación y el 
conocimiento. 

El clúster agroalimentario 
tarraconense comprende un 
12% de las empresas que hay en 
Catalunya. Por otro lado, la ocu-
pación ha incrementado de for-
ma considerable en los últimos 
doce años. Y, aunque desde 2010 
también se han destruido pues-
tos de trabajo, la caída es muy 
inferior a la de otras activida-
des. Según el Observatori d’Em-
presa i Ocupació de la Genera-
litat, los tarraconenses que de-
pendían de la agricultura, 
ganadería y pesca o de la indus-

tria de productos alimentarios 
y bebidas eran 9.123 en el año 
2000. Una cifra que ascendió 
hasta las 15.396 personas en diez 
años, y que en 2012 se quedó en 
14.259. 

La clave del éxito de este sec-
tor está en la apuesta por la 
I+D+i. La Escuela de Enología 
y posteriormente el Parc Tec-
nològic del Vi (Vitec) han sido 
piezas fundamentales en el de-
sarrollo y profesionalización 
del sector vitivinícola. Un cam-
po en el que se ha conseguido el 
reconocimiento internacional 
y que puede ser el ejemplo a se-
guir entre los productores oleí-
colas. A pesar de la calidad re-
conocida del aceite de oliva que 
se produce bajo los estándares 
de la DO Siurana, aún hay por 
delante mucho recorrido en 
cuanto a mejoras en la elabora-
ción y comercialización. 

El sector agroalimentario ha experimentado 
un salto cualitativo muy importante en la 
demarcación de Tarragona. Sin embargo, 
aún hay posibilidades por explorar y éstas 
pasan por la ciencia y la innovación

«Lo bueno de la crisis es que podía 
haberse roto el ADN del Priorat»

«
Sabía que el proyecto 
vitivinícola tendría 
éxito, sólo era 
cuestión de paciencia
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el territorio. En cierto modo se ge-
nera un fenómeno de economía 
compulsiva. A nosotros, sin em-
bargo, nos movía la diferencia-
lidad del ADN, no la rentabili-
dad, que aquí es un desastre. 
 
¿Las bodegas que han venido a 
posteriori han creído también 
en esta filosofía? 
Precisamente ha habido gente 
que no ha venido con esta filo-
sofía, sino que se ha apuntado al 

carro. Son gente que no estaba 
en el sector o intelectuales que no 
entienden lo que es el esfuerzo 
y la falta de rentabilidad. Lo bue-
no que tiene la crisis es que en 
un momento dado podría haber-
se roto el ADN. 
 
¿Por dónde pasa el futuro? 
Me siento con la obligación de 
seguir con lo que vengo hacien-
do y mejorar el pacto de caballe-
ros de los inicios. Evidentemen-

te que tiene que subsistir la cri-
sis y, por tanto, no critico a la gen-
te que, para subsistir, rebaja los 
precios. A un vino que sale de 
un viñedo de cuatro o cinco años 
no le pidas un precio del ADN. 
 
Su objetivo inicial era llevar el 
ADN del Priorat al mundo, ¿qué 
recorrido les queda? 
Lo más difícil no es conseguir-
lo sino asentarte. Estamos en 
una época difícil que implica 
que debemos hacer el mismo es-
fuerzo y gastarnos lo mismo que 
en un periodo boyante, pero sin 
tener este dinero. Estamos en 
una economía, como mínimo 
aventurera, que debe convertir-
se en una economía real. Y, la 
única realidad, es que el Prio-
rat ha tenido que bajar precios 
por subsistir. Es normal pero 
cuidado con esto. Hemos em-
pezado a vender a China y a Ja-
pón. Es genial, pero es más es-
nobismo que realismo. Nuestro 
país sigue lejos de valorar un 
Priorat. No nos cuesta nada ir a 
ver un partido del Barça, cuan-
do consumir una botella de vi-
no nos cuesta lo mismo y en cam-
bio la botella aún no la valora-
mos lo suficientemente. Estamos 
dentro de los baremos acadé-

micos, pero no dentro de los de 
consumición. Si dejamos de es-
forzarnos y los baremos acadé-
micos no corresponden a un mo-
delo de consumición paralelo 
ya no nos servirán. 
 
Un crecimiento que no se ex-
plica sin el apartado académi-
co. 
Otro aspecto que ahora también 

está en peligro. Lo único que en 
estos momentos nos acompaña 
es el enoturismo. Hasta que no 
recuperamos el I+D puede su-
poner una autoestimación del 
producto. El esfuerzo académi-
co la gente del Priorat lo tiene 
muy claro. En una empresa pe-
queña como la mía, el I+D re-
presenta más de un 20%. Pero 
el apartado académico a veces 
es muy tradicionalista. No es lo 
suficientemente innovador y 

tiene más interés en tener un 
proyecto que en hacerlo. 
 
¿El modelo del enoturismo aún 
no está maduro? 
Hemos pasado de una base con 
una estructura nula a una es-
tructura que se está construyen-
do. No somos California ni La 
Toscana, pero éramos la región 
más pobre de España y hemos 
conseguido construir una atrac-
ción. Aún es poco, no por la gen-
te que viene, sino por lo que po-
dría ser. 
 
¿El catalizador puede ser si el 
paisaje del Priorat llega a Pa-
trimonio de la Humanidad? 
Para serlo debemos merecerlo y 
esto hay gente que lo olvida. El 
Patrimonio de la Humanidad lo 
tiene seguro si no hacemos más 
barbaridades. No se trata sólo 
de decirlo y de crear una aureo-
la que acaba siendo una frustra-
ción, sino que hay que hacerlo. 
Que el Montsant no esté lleno 
de molinos de viento ha supues-
to muchos conflictos entre no-
sotros. El punto de inflexión que 
tenemos en estos momentos es 
que la gente está esperando que 
pase y la crisis está esperando 
que nosotros cambiemos.

René Barbier es el 
impulsor de Clos 

Mogador. 
FOTO: PERE FERRÉ

Las DO, un 
certificado de calidad  
El sector del vino y el cava ha 
dado un salto exponencial en 
la última década, pasando de 
la venta a granel a la comer-
cialización de unos caldos re-
conocidos internacionalmen-
te. Prueba  de esta apuesta por 
la calidad está en el hecho de 
que a día de hoy los vinos de las 
comarcas tarraconense se co-
mercializan bajo los estánda-
res de unas denominaciones 
de origen que en los últimos 
años se han lanzado a la inter-
nacionalización. Sólo en la pro-
vincia de Tarragona encontra-
mos las DO Catalunya, Tarra-
gona, Conca de Barberà, 
Penedès, Montsant, Terra Al-
ta y la DOQ Priorat. 

Una apuesta por la 
ciencia y la tecnología 
El Centre Tecnològic de Nutrició 
i Salut fue creado en 2008 como 
una fundación impulsada por 
ACC1Ó, la URV y el Parc Tec-
nològic del Camp, en el contexto 
de l’Anella de l’Agroindústria de 
Catalunya, para dar cobertura a 
la I+D+I catalana en nutrición y sa-
lud. Éste ofrece a las empresas 
agroalimentarias servicios cien-
tíficos y tecnológicos en todo el 
abanico de aspectos que tienen 
relación con el consumo de ali-
mentos y la salud, muy especial-
mente en el campo de los alimen-
tos funcionales. Las líneas de tra-
bajo del CTNS incluyen la asistencia 
técnica, el desarrollo de proyec-
tos de I+D+I y los servicios tec-
nológicos para las empresas. 

MUY PERSONAL Nacido en Tarragona en 1950, René Barbier forma parte de una saga de 
viticultores de origen francés. Se inició en los ochenta trabajando en la bodega de Álvaro Palacios 
en La Rioja y junto con éste Josep Lluís Pérez, Carles Pastrana y Daphane Glorian son los padres 
espirituales que han hecho del Priorat una de las regiones vitivinícolas más reconocidas del mundo. 

«
A veces la innovación 
es muy tradicionalista 
y sólo tiene interés en 
tener un proyecto

Nota: 1. Industria de productos alimentario y 
bebidas; 2. Industria cárnica; 3. Elaboración y 
conservación de pescado y productos a base de 
pescado; 4. Preparación y conservación de fru-

tas y hortalizas; 5. Fabricación de productos de 
molinería y midones; 6. Fabricación de produc-
tos de alimentación animal; 7. Elaboración de 
bebidas.

Peso de la industria agroalimentaria en Tarragona sobre Catalunya  

% sobre el total de Catalunya                           1            2            3            4           5             6            7            8            9          10 

Empresas                                                    12,63      5,88     9,09    22,45    45,21      17,39       8,16      9,52      9,87    23,66 

Empresas importadoras                                  5           0           0       100          0            0           0       7,14      3,70         20 

Empresas exportadoras                            13,22       1,69           0   62,50     7,69     33,33         20           0      9,52    18,99 

Empresas que importan y exportan              7,10       3,92    16,67           0          0            0           0         25      4,62     13,79 

Empresas que no exportan ni importan 13,48      6,97     10,71    14,29   57,45     18,33          10      9,72    10,50    26,45 

Trabajadores                                                 5,14      5,38     8,68      9,67     8,54       8,85      3,80       5,61      5,47        2,11 

Ingresos explotación                                  3,93       3,92           0    14,54      7,52       1,86       1,61      8,37      3,84       1,99 

Importe neto de la cifra de ventas           3,90      3,93       3,81    14,44      7,53       1,86       1,62      8,50      3,73   42,89 

Valor agregado                                            3,96      5,04      4,79     11,63     6,49      2,08       1,81      5,26     4,30      2,01 

Resultado de explotación                         2,80      8,73     5,04      8,74     1,60      0,05       1,38      3,46      2,92       1,57 
FUENTE: Catedra Innova                                                  
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Núria Riu Tarragona 

¿Cuáles han sido las claves que 
han posicionado el sector agroa-
limentario en esta situación de 
lideraje? 
Es una industria que viene de 
una tradición agrícola que, a pe-
sar de que está en crisis, sigue 
teniendo un peso significativo. 
Los frutos secos y el vino están 
detrás de algunas de las firmas más 
importantes, pero en general es-
tamos hablando de un sector muy 
diversificado, que ha sabido ha-
cer los deberes en cuanto a la co-
mercialización, adquiriendo una 
solvencia en la forma de hacer 
negocio, que les ha dado peso.  
 
¿La clave está en que ha sabido 
innovar? 
Una de las claves está en que te-
nemos un tejido relativamente 
fuerte y especializado en expor-

tar. En cuanto a la innovación, 
no hay una consistencia solida. 
El sector agroalimentario apues-
ta por la innovación para sacar nue-
vas marcas o formatos, pero no 
hablamos de innovación a partir 
de la investigación. 
 
¿Se debe al importante peso 
que tienen las pymes? 
Claro y porque no hay una cul-
tura de aproximación con el mun-
do universitario. Esto se debe 
también porque la universidad 
tampoco tiene este nivel de espe-
cialización que tiene en otros 
ámbitos. En los últimos años se 
han puesto a disposición unos 
recursos que han permitido que 
empiece a funcionar un engra-
naje. Pero, desgraciadamente, 
estos se están agotando. Por otro 
lado, el CTNS ha permitido que 
muchas de estas empresas vayan 
entrando en esta dinámica de la 

innovación, a partir del conoci-
miento. 
 
¿Hablar de futuro es hablar de 
los alimentos funcionales? 
La crisis ha desencadenado una 
competencia feroz a partir de la 
marca blanca. Esto hace que o 
produces con marca blanca o de-
bes diferenciarte con los produc-
tos de proximidad, ecológicos y 
de la tierra. Son el equilibrio en-
tre la producción masiva y las 
etiquetas de calidad, que además 
de nutrir ayudan a prevenir o a 
mejorar en el ámbito de la salud. 
Evidentemente que esto nos con-
ducirá a la nutrición personali-
zada. Así, a partir de la informa-
ción que nos da el genoma hu-
mano podremos ofrecer unas 
dietas y unos componentes más 
adecuados para mantener el es-
tado de salud y un envejecimien-
to mejor. 

¿Una premedicina? 
No. Una forma de comer más 
adecuada según los genes. Las 
variantes genéticas hacen que 
respondamos a los alimentos de 
forma diferente y que según la 
alimentación y la constitución 
genética envejecemos mejor. Es-
to nos conduce que dentro de 
unos años iremos a comprar con 
un chip portátil, con la informa-
ción del genoma, y comprobare-
mos si un producto es adecuado 
o no. 
 
¿Los supermercados del futu-
ro nos ofrecerán esta posibili-
dad? 
Yo los veo así. Se está demostran-
do que la alimentación tiene im-
portancia en el inicio de los cam-
bios que comportan las patolo-
gías. En Estados Unidos la 
alimentación personalizada ya 
está empezando. Hay gente que 

paga de 100 a 300 dólares para que 
le hagan su genotipo, con las va-
riantes principales. Así los die-
tistas les puede recomendar los 
alimentos más adecuados. 
 
¿Cómo se supera la reticencia 
inicial que supusieron los ali-
mentos funcionales? 
Desde la Unión Europea se ha 
hecho una normativa que regu-
la el etiquetaje de estos alimen-
tos. Hasta el momento, se había 
trampeado la situación, porque 
afecta a una industria muy po-
tente, pero ahora podemos estar 
más tranquilos. Desde la UE se 
protege al consumidor, y nunca 
habíamos tenido unos produc-
tos tan seguros. 
 
¿Se están haciendo un nicho de 
mercado en el territorio? 
Sí, se está trabajando en ello. No 
representan el principal volu-
men de negocio, pero hay com-
pañías especializadas. 
 
¿Qué posibilidades futuras ve? 
Depende del sector. En enología 
se ha trabajado muy bien. Es un 
sector que ha cambiado radical-
mente en los últimos veinte años. 
Pero, por ello, hacen falta em-
prendedores y buenos técnicos, 
que apoyen a los empresarios. 

LLUÍS AROLA FERRER Director del Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS)

«Tenemos potencial para ser referente 
europeo, falta la apuesta política»  

MUY PERSONAL Lluís Arola Ferrer es catedrático de bioquímica y biología molecular de la Universitat Rovira i 
Virgili. Especialista en bioquímica de la nutrición, es director del Centre Tecnològic en Nutrició i Salut. También preside 
el Consell Català de Recerca i Innovació, órgano que asesora a la Generalitat en materia de investigación y desarrollo. AGROALIMENTARIO
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el Consell Català de Recerca i Innovació, órgano que asesora a la Generalitat en materia de investigación y desarrollo. AGROALIMENTARIO
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Lluís Arola en el 
departamento de 
Bioquímica de la 

URV.  FOTO: LLUÍS MILIÁN

Ésta sería una de las carencias 
de la URV, que no ha acabado de 
encontrar el camino para formar 
a los técnicos que la industria 
agroalimentaria necesita. 
 
¿Éste ha dado todo lo que pue-
de dar de sí? 
Hay mucho recorrido, pero sobre-
todo deberíamos tener ambición. 
Puede trabajarse más y mejor el 
concepto de denominación de 
origen calificada. Aún siguen ha-
ciéndose vinos en el Priorat que 
no valen para nada. Pueden ha-
cerse mejor las cosas a nivel de 
control de la calidad de los pro-
ductos, y esto implica hacer las 
cosas mejor a muchos niveles. 
Implica unos sistema de control 
más estrictos y no es fácil. No de-
bemos perdernos en ser medi-
terráneos. Lo somos, y esto im-
plica unas fortalezas, pero debe-
mos copiar de los nórdicos en la 
rigurosidad. En el sector del acei-
te pasa lo mismo. Aún hay sitios 
en los que se utilizan aceitunas 
congeladas. 
 
También hay el aceite que los ita-
lianos compran aquí y comer-
cializan como propio. 
Está claro. Pero es una dinámi-
ca que debemos cuidar, ganan-
do el reto de la calidad. En el ca-
so del vino, hay gente que ha he-
cho las cosas muy bien. En cuanto 
al aceite aún no se tiene el rigor 
que se debería. Hay mucho cami-
no por recorrer. 

¿Después del vino, el aceite es 
el nuevo paso a dar? 
Tiene todo el sentido del mundo. 
Es cuestión de encontrar a los 
emprendedores y a la gente que 
invierta el tiempo y la capacidad 
económica e intelectual para im-
pulsar un modelo de negocio di-
ferenciado, que tímidamente es-
tá empezando a funcionar. 
 
¿Lo que falta son los técnicos? 
Esto ayuda, pero lo que es deter-
minante son los emprendedores. 
El sector vitivinícola no hubiese 
cambiado únicamente desde las 
cooperativas. Éstas han hecho 
un excelente trabajo, pero no tie-
nen la facilidad de ser empren-

dedoras. El sector vitivinícola 
cambió cuando unos emprende-
dores demostraron que podían 
ganarse bien la vida haciendo un 
producto de muy buena calidad. 
Esto con el aceite aún no ha pa-
sado porque aún no han salido 
los emprendedores que lo im-
pulsen. 
 
La escuela de enología fue el 
detonante que inició esta apues-

ta por la calidad en el ámbito 
del vino. 
No se si hay gente dispuesta a 
crear la escuela del aceite, pero 
a lo mejor sería el detonante. 
 
¿Falta acabar de creerse las po-
sibilidades del territorio? 
Tenemos el potencial de cons-
truir un polo de referencia en ali-
mentación en conceptos de va-
lor añadido, pero no ponemos 
los esfuerzos en la misma direc-
ción. Son dinámicas lentas que 
comportan años, paciencia y es-
fuerzo. Pero no sé si falta capa-
cidad o visión. 
 
¿A quién recae la responsabi-
lidad de hacerlo? 
A la sociedad, aunque son los po-
líticos los que tienen los instru-
mentos para provocar la catáli-
sis. Se ha intentado, pero falta 
un empuje definitivo para ser 
referentes en sectores en los que 
podríamos serlo. En Holanda el 
gobierno hizo una clara apues-
ta para crear el Food Valley. Hoy 
es el centro de referencia en sa-
lud alimentaria. Y lo hicieron a 
partir de una voluntad política. 
Querían ser la referencia euro-
pea en el mundo de la alimenta-
ción, creando un entorno que 
hoy es referencia mundial. Aquí 
también se podría hacer. En es-
te sector tenemos el potencial 
para ser el referente del sur de Eu-
ropa, pero falta que los políticos 
se lo crean y hagan la apuesta. 

«
Iremos a comprar con 
un chip portátil con 
nuestra información 
del genoma
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Núria Pérez Reus 

¿Cómo ha cambiado el sector 
de la nutrición animal en las 
últimas dos décadas? 
El gran salto en el sector está 
relacionado con las crisis ali-
mentarias de finales de los no-
venta. La detección de dioxi-
nas en pollos y cerdos y la en-
fermedad de las vacas locas 
provocaron un importante cam-
bio a nivel legislativo con la pu-
blicación en el año 2002 de un 
Libro Blanco de Seguridad Ali-
mentaria. Así, si la década de 
los setenta fue la de la indus-
trialización y el incremento de 
la producción (con pioneras y 
líderes en en el territorio co-
mo la reusense Granja Vila), la 
de los ochenta fue la de la cali-
dad y desde los noventa el sec-
tor está muy dedicado a garan-
tizar la seguridad alimentaria e 
incluso la salud de los animales 
por medio de una alimentación 
funcional y saludable. Tanto 
que un 20% de los aditivos que 
se utilizaban en la nutrición 
animal han desaparecido, no 

porque fueran peligrosos sino 
porque los estudios para de-
mostrar su seguridad eran muy 
caros y ha habido quien no ha 
podido o querido pagarlos. 
 
¿Quiere decir eso que hoy se 
exige tanto al sector de la nu-
trición animal como a la hu-
mana? 
Sí, bajo el concepto de seguri-
dad alimentaria integral que 
incluye desde la granja a la me-
sa, hoy se exigen salas blancas 
tanto en las naves de las fábri-
cas de medicamentos veteri-
narios como en las de alimen-
tos. El concepto es que el pien-
so que comen los animales debe 
cumplir los mismos paráme-
tros o similares a los del caldo 
o el yogurt que ingieren los ni-
ños. Algo lógico porque la nu-
trición animal incide en la ca-
dena alimentaria y que todos 
compartimos pero que como 
ocurre en otros sectores, al re-
querirse únicamente en Euro-
pa, nos resta competitividad 
respecto a otros mercados don-
de los niveles de exigencia de 

todo tipo son menores y como 
consecuencia de ello, también 
los costes. 
 
¿Cómo está afectando la cri-
sis de la eurozona al sector? 
La crisis nos afecta pero no tan-

to por un problema de deman-
da sino por la contínua rebaja 
de los precios finales y las difi-
cultades de financiación. El 
mercado de producción de car-
ne en Europa es un mercado 
maduro y estable con una úni-
ca tendencia clara, la de caída 
de los márgenes. El crecimien-
to se está produciendo fuera de 
Europa, en el norte de África, 
Oriente Medio o países emer-

gentes con aumentos demográ-
ficos o de renta. En China por 
ejemplo si en los años ochenta 
se consumían 14 kilos por habi-
tante y año, en 2005, la cifra ya 
se elevaba a 50 y en Brasil, el 
aumento ha sido de 40 a 80, el 
doble. 
 
Por tanto, es un sector en que 
los mercados exteriores son 
cada vez más decisivos. 
Sí pero no ahora como conse-
cuencia de la crisis en la euro-
zona. Nosotros empezamos a 
exportar hace trece años y hoy 
estamos presente en 45 países 
desde Brasil y Argentina, que 
fueron algunos de nuestros pri-
meros mercados fuera de Eu-
ropa y donde incluso dispone-
mos de filiales o Rusia, Irán o 
el estado de Maine, que son los 
últimos en los que estamos in-
tentando abrirnos paso.  
 
¿Cuáles son los desafíos del 
sector a nivel general? 
Desarrollar nuevos productos 
dirigidos al bienestar y la salud 
animal que además permitan 

prevenir enfermedades y evi-
tar el uso de medicamentos. De 
la misma manera que en la ali-
mentación humana cada vez se 
habla más de probióticos (mi-
crooirganismos vivos como bac-
terias y hongos, que adminis-
trados en una cantidad y forma 
adecuadas confieren un bene-
ficio a la salud del individuo), pre-
bióticos (nutrientes que alimen-
tan la flora intestinal) o de áci-
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Un sector 
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Núria Pérez Tarragona 

■ Hubo un tiempo en que en 
muchos pueblos las casas tenían 
un tercer o cuarto piso destina-
do a buhardillas para gallinero. Era 
la época en que la avicultura era 
poco más que un complemento 
de la economía doméstica agrí-
cola. 

Hasta que Ricard Banús Car-
deñas, un reusense afincado des-
de joven en Buenos Aires y afi-
cionado a esta actividad decidió 
apostar por ella convencido de 
que éste podía ser un sector de fu-
turo con el que contribuir al de-
sarrollo de Reus. Fue el origen 
de Granja Banús, un negocio fun-
dado en 1921 que un par de dé-
cadas después se convirtió en 
uno de los pilares de la econo-
mía local con sucesores como las 
granjas Cruset, Vora Mar, Gibert, 
Montserrat, Massó, Artiga, So-

ronellas y Vila (que después fue 
de las más importantes de Espa-
ña). Tanto que en los años 60, 
Reus fue pionera en el desarro-
llo de la avicultura industrial en 
España. 

Su legado no fue solo ese. Es-
ta actividad, que alcanzó un es-
plendor inusitado en el Baix 
Camp, originó un foco empresa-
rial de nutrición y salud animal, 
con una facturación anual con-
junta superior a 300 millones de 
euros anuales y 350 puestos de tra-
bajo. 

La pionera fue Piensos Hens, 
creada a finales de los años 50, des-
pués de que Francisco Vila fun-
dador de Granja Vila- empezase 
a comprar piensos a la belga Hens, 
posteriormente absorbida por la 
multinacional estadounidense 
Cargill que en 1994 cerró la fac-
toría de Hens en el centro de 
Reus.  

Setenta años después de su 
gestación, en el clúster conviven 
empresas de capital local, como 
Andreu Pintaluba, SP Veterinària, 
Industrial Técnica Pecuaria (ITP-
SA) con sede en Rubí y fábrica en 
Valls (Alt Camp), el fabricante de 
premezclas de vitaminas y mi-
nerales Tecnovit de Alforja (Baix 
Camp) o el productor de pienso 
Piensos Procasa con multinacio-
nales como la estadounidense 
Cargill o la alemana Miavit, que 
compró el negocio de nutrición 
animal o la recién aterrizada No-
vus International, empresa esta-
dounidense con sede en Saint 
Louis (Missouri), participada por 
las japonesas Mitsui y Nippon 
Soda que en mayo de 2010 ad-
quirió el cien por cien de IQF 
Group, una empresa con capital 
local con sede en Tarragona y 
planta de producción en el polí-
gono industrial de Constantí - 

La actividad avícola iniciada por Granja 
Banús en 1921 fue la semilla de un clúster 
empresarial de nutrición y salud animal 
dominado por capital local, que hoy 
factura 300 M€ anuales 

«El futuro pasa por nuevos productos 
dirigidos al bienestar y la salud animal»

«
El concepto de 
seguridad alimentaria 
integral incluye desde 
la granja a la mesa

3,71%
de crecimiento 
La industria española de sani-
dad y nutrición animal facturó 
en 2012 más de 1.093 millones 
de euros, 39,15 millones más 
que el año anterior. 

La industria por comunidades 

Catalunya sigue siendo líder en esta industria, seguida de Cas-
tilla y León, Aragón, Andalucía y Galicia. 
Catalunya                                        189,73 M€                    25,26% 
Castilla y León                                 85,93 M€                     11,44% 
Aragón                                               72,34 M€                       9,63% 
Andalucía                                         70,09 M€                       9,33% 
Galicia                                               62,20 M€                      8,28% 
Castilla - La Mancha                      45,00 M€                       5,99% 
Murcia                                                41,62 M€                      5,54% 
Comunidad de Madrid                  39,06 M€                      5,20%
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dos grasos esenciales, insaturados 
y saludables Omega 3, en la nu-
trición animal está sucediendo 
lo mismo. 
 
¿Y en clave local? En Reus y 
alrededores hay un importan-
te clúster de alimentación y 
salud animal desde hace más 
de treinta años. 
La gran sinergia del clúster del 
territorio es el Centre Tecnològic 

en Nutrició i Salut (CTNS), una 
fundación que ofrece a las em-
presas agroalimentarias servi-
cios científicos y tecnológicos en 
todo el abanico de aspectos que 
tienen relación con el consumo 
de alimentos y la salud, cuyo 
concepto no existe en Europa. 
Tener el CTNS en Reus es un 
lujo como lo es desde hace años 
para el sector disponer en el te-
rritorio de una sede del Insti-

tut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA). Por 
lo demás, no podemos ser loca-
listas. En Europa ya estamos co-
laborando para repartirnos los 
costes de los nuevos estudios 
que nos requieren las autorida-
des comunitarias en materia de 
seguridad. 
 
¿Cuál es el grado de acepta-
ción y conocimiento del clús-
ter? 
En el pasado cuando había di-
nero creo que podemos decir 
que se nos dio el apoyo que re-
queríamos. Ello no quita que 
muchas empresas locales pen-
semos que la Administración 
acostumbra a priorizar la cap-
tación de empresas extranjeras 
en lugar de preservar las loca-
les así como las más intensivas 
en mano de obra, que, a menu-
do son las más proclives a la des-
localización.  
 
¿Cómo les están afectando los 
recortes en materia de I+D+i? 
Hasta el momento debemos re-
conocer que uno de los mayores 
incentivos a la I+D+i era de tipo 

fiscal y, de momento, estos se 
mantienen más o menos esta-
bles. Por lo que se refiere a equi-
pamientos como el CTNS, espe-
ramos que la Administración pú-
blica siga manteniendo un nivel 
estable de aportaciones que cu-
bran los costes operativos.  

El CTNS logró el apoyo ini-
cial de varias empresas del te-
rritorio. ¿Qué balance hace de 
sus casi cinco años de funcio-
namiento? 
Su principal logro hasta ahora 
sido el de aglutinar tareas y fa-
cilitar la I+D+i a las empresas 
del territorio pese a no dispo-
ner de una ubicación e instala-
ciones adecuadas para un cen-
tro tecnológico en nutrición y 

salud hasta hace apenas unos 
meses. 
 
¿Cuáles son sus asignaturas 
pendientes? 
Las asignaturas pendientes, yo 
diría que son dos. Por un lado, 
que las empresas del sector se 
convenzan de que el Centre 
Tecnològic en Nutrició i Salut 
puede ser una parte de su depar-
tamento de investigación y de-
sarrollo. Por otro, que la fun-
dación pierda un punto de uni-
versitaria. 
 
Y por lo que se refiere al capi-
tal humano y talento del te-
rritorio, ¿cuáles son las caren-
cias? 
Nuestra carta a los reyes inclui-
ría las licenciaturas de veteri-
naria, farmacia y biología. Las 
ramas de la industria agroali-
mentaria y la salud humana es-
tán cubiertas con Bioquímica 
y Medicina pero la de la nutri-
ción y salud animal no, pese a 
la importancia desde hace más 
de tres décadas de este sector 
en algunas de nuestras comar-
cas. 
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con una facturación de unos 40 
millones de euros y filiales en 
México y China, dedicada a inves-
tigar, desarrollar y fabricar aditi-
vos y medicamentos para salud y 
nutrición animal. 

Su contribución explica que 
Catalunya sea la comunidad au-
tónoma donde, según datos de la 
Asociación Española de la Indus-
tria de Sanidad y Nutrición Ani-
mal, Veterindustria, más peso tie-
ne esta actividad que el año pa-
sado facturó casi 1.100 millones 
de euros, suma 13.000 empleos 
entre directos e indirectos y pro-
duce en torno a 20,5 millones de 
toneladas de pienso, en su mayo-
ría fruto de la suma de cerales y 
subproductos industriales (sal-
vados de trigo, pula de remola-
cha, harinas de extracción de se-
millas oleaginosas) y en un 5% 
de los casos de minerales, micro-
minerales, vitaminas y aditivos. 

Pese a ello, el clúster de em-
presas de nutrición y salud ani-
mal de Reus se enfrenta a nue-
vos desafíos relacionados con la 
contínua rebaja de los márge-
nes, las necesidades de sus clien-
tes finales (veterinarios y gana-
deros) así como la sociedad en 
general y las autoridades comu-
nitarias que exigen seguridad 
alimentaria, respeto por el me-
dio ambiente y bienestar ani-
mal. Para afrontarlos, la inves-
tigación para obtener produc-
tos más saludables y que cumplan 
los requerimientos europeos, 
resulta vital. Y por ello, varias 
empresas han apostado desde 
el primer momento por formar 
parte de la Fundación del Cen-
tre Tecnològic en Nutrició i Sa-
lut de Reus y por la Asociación 
Empresarial Innovadora de Nu-
trición y Salud (AINS) impul-
sada por el mismo. 

Las gallinas no estresadas como 
antesala del bienestar animal 
Hace un año, Europa se puso firme con los huevos. Ordenó 
cumplir una normativa que lleva más de una década sin apli-
carse, y obligó a los productores de huevos a mejorar la cali-
dad de vida de las gallinas ofreciéndoles unas jaulas más es-
paciosas o espacio donde campar a sus anchas. Las inversio-
nes que requería aumentar el espacio vital de estos animales 
(de 500 centímeros cúbicos por cabeza a 750, obligatorio des-
de enero de 2012, ha conllevado en este primer año de vigen-
cia una reducción en el número de ponedoras y un aumento del 
precio de la docena, que ha ha subido un 73% en origen aun-
que para el consumidor «sólo» lo ha hecho en un 10%, coste 
que asumen las cadenas de distribución al haber convertido 
al huevo en un reclamo para vender otros productos. 

No es el único sector donde se busca el bienestar animal. 
Desde enero de este año, fruto de la la Directiva comunitaria 
sobre protección de cerdos, las explotaciones deben cumplir, 
entre otras, nuevas condiciones para el alojamiento de las re-
productoras.  

Una tendencia que también tiene su repercusión en el sec-
tor de la salud y nutrición animal, que ha pasado a considerar-
se clave en la cadena alimentaria. 

MUY PERSONAL Además de presidente de la Fundació del Centre Tecnològic  
en Nutrició i Salut (CTNS), Andreu Pintaluba i Mitjà es director general de la firma 
reusense Andrés Pintaluba, fundada en 1978 y cabecera del Grupo Pintaluba, que 
forman 12 empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de aditivos para la 
nutrición animal así como fármacos veterinarios, emplean a 98 trabajadores y en 2012 
facturó 135,1 millones de euros frente a los 126,7 millones de 2011. 

«
Tener el CTNS en Reus 
como lo es desde hace 
años tener una sede  
del IRTA es un lujo

aumentaron las exportaciones 
La facturación en el exterior 
alcanzó los 341,9 millones de 
euros, casi 33 más que en 2011.

La industria por productos 

Los productos biológicos son los que más crecen, un 8,33%, su-
mando 163,46 millones de euros de facturación. Le siguen los adi-
tivos y premezclas, que aumentaron sus ventas casi un 5%. En el 
extremo opuesto se sitúan los productos de higiene pecuaria.  

 
Farmacológicos                             327,33 M€                       -1,31% 
Biológicos                                       163,46 M€                       8,33% 
Aditivos y premezclas                 124,82 M€                      4,92% 
Nutricionales                                  107,14 M€                      -5,12% 
Higiene pecuaria                            28,43 M€                     -6,68%

10,65%

Gallinas camperas de Ous Roig en 
sus instalaciones de Jesús. CEDIDA
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Núria Pérez Tarragona 

¿Cuáles son los principales 
cambios del sector energéti-
co en las últimas dos décadas? 
En primer lugar, la liberaliza-
ción del sector de hidrocarbu-
ros y de la electricidad y todo 
su desarrollo, posterior. En se-
gundo, la expansión y creci-
miento de la red de gasoduc-
tos para hacer llegar el gas na-
tural a todas las comunidades 
peninsulares. En tercero, la in-
troducción del ciclos combi-
nados para la generación de 
electricidad. En cuarto, el fuer-
te desarrollo de las energías re-
novables, especialmente de la 
eólica, gracias a un importan-
te programa de subvenciones, 
que ha impactado de forma de-
terminante en el mix energéti-
co. Por último, la aparición del 
déficit de tarifa en el sector 
eléctrico como consecuencia 
de que las tarifas no cubren los 
costes del sistema. Esta situa-
ción ha venido dada por deci-
siones políticas encaminadas 
a no trasladar los costes del sis-

tema al consumidor y retrasar-
las en el tiempo. Esto, sumado 
al aumento de costes del siste-
ma, que incorpora importan-
tes subvenciones, entre ellas 
las de las energías renovables, 
han hecho que actualmente el 
déficit de tarifa sume 29.000 
millones de euros. 
 
¿Cree que el mix energético 
es el adecuado en España y 
Catalunya? 
El mix energético es una cues-
tión política y los gobiernos tie-
nen que determinar en cada 
momento y situación qué es lo 
que pueden y quieren primar. 
Desde mi punto de vista ahora 
lo que corresponde es tener un 
sector energético eficiente con 
unos costes competitivos para 
poder hacer frente a la crisis 
en que estamos, siempre con el 
máximo respeto al medio am-
biente. 
 
¿Qué papel deben jugar las 
energías renovables? 
Me gustaría explicar bien este 
tema para no crear confusión 

puesto que hay quien piensa 
que las renovables son gratui-
tas y no tienen costes cuando 
no es así. Las renovables deben 
tener una participación equi-
librada en el mix de produc-
ción eléctrica pero teniendo en 

cuenta que ese mix debemos 
pagarlo con lo que ello implica 
de pérdida de competitividad 
de nuestras empresas a nivel 
internacional. Además, una par-
ticipación excesiva de las re-
novables en el mix puede aca-
rrear problemas en la seguri-
dad de suministro. Por otro lado, 
el precio que pagan los usua-
rios final en el recibo de la luz 
hay una parte que es la electri-

cidad propiamente,  es decir, lo 
que sería el producto y otra son 
los costes del sistema: la explo-
tación de las redes de transpor-
te y de distribución, las subven-
ciones etcétera. Estos costes 
del sistema, según la Comisión 
Nacional de la Energía, fueron 
el año pasado de 18.601 millo-
nes. De ellos, el 60% (11.163 mi-
llones) fueron subvenciones, y 
de estas el 76 % (8.445) fueron 
primas al régimen especial, es 
decir, a renovables y cogenera-
ción. Quizás hay que reflexio-
nar si todo esto nos lo podemos 
permitir. Yo creo que no. 
 
Los ciclos combinados a par-
tir de gas natural se han de-
mostrado como un sistema 
económico de producir ener-
gía pero no han podido ope-
rar en toda su capacidad. Qué 
ha pasado? 
Este es otro tema no resuelto. 
Los ciclos combinados son al-
tamente eficientes y respetuo-
sos con el medio ambiente y 
han sido expulsados del mer-
cado eléctrico por decisiones 

de política energética, pero, 
por otro lado, tienen que estar 
a disposición del sistema por-
que que las energías renova-
bles son intermitentes y cuan-
do no hay sol o viento, tienen 
que entrar en funcionamien-
to. 
 
¿Desde la fundación que us-
ted dirige, como se contempla 
el futuro de la energía? 

MARTÍ SOLÀ Director general de la Fundación Gas Natural Fenosa

Entre la 
eficiencia  
y el déficit 
de tarifa

ENERGÍA
■ Tarragona produce el 70% de 
la energía que se genera en Ca-
talunya, un desequilibrio que 
el Pla d’Energia 2006-2015 no só-
lo no resolvía, sino que acentua-
ba con la instalación de nuevas 
centrales productoras de ener-
gía eléctrica. Ahora, el nuevo 
Pla d’Acció 2012-2015 -depen-
diente del Pla de l’Energia i 
Canvi Climàtic 2012-2020-, tie-
ne una oportunidad para nive-
lar esa desproporción. 

La mayoría de proyectos del 
Pla d’Energia 2006-2015-cen-
trales térmicas y eólicas- se con-
centran en las comarcas del sur 
de Catalunya y sus fronteras con 
las de Ponent, lejos de donde se 
realiza el consumo,que es sobre 
todo la zona metropolitana de 
Barcelona, por una evidente 
cuestión de peso demográfico, 
pero también industrial. Este 
modelo energético centraliza-

do hace necesario un sistema de 
transporte y distribución de la 
energía eléctrica poco eficien-
te, con las pérdidas derivadas 
de la distancia entre el foco de 
producción y el de consumo. 

En el Camp de Tarragona y 
Terres de l’Ebre es donde hay 
más potencia eléctrica instala-
da de Catalunya con unos 3.600 
MW, lo que significa cerca del 70% 
de la energía eléctrica que se ge-
nera en la comunidad. 

La demarcación de Tarrago-
na es la gran toma de corriente 
a la que se conecta el conjunto 
de Catalunya. Por el contrario, 
el consumo de energía en las co-
marcas de Tarragona apenas su-
pone el 13% del conjunto de Ca-
talunya, de nuevo en consonan-
cia con el peso demográfico e 
industrial de este territorio. 

El Pla d’Energia 2006-2015 
preveía la sustitución de algunas 

energías convencionales como 
el carbón o las centrales de fuel-
gas y gasoil, así como el mante-
nimiento de las centrales nu-
cleares existentes (las tres ubi-
cadas en la provincia de 
Tarragona) y multiplicadr por 
3,5 la electricidad procedente 
de centrales eólicas. 

La reducción de emisiones 
de carbono y la apuesta por un 
mayor peso de las renovables 
está también en el nuevo Pla de 
l’Energia i Canvi Climàtic 2012-
2020. Pero las siete Zonas de 
Desarrollo Prioritario para la 
energía eólica son un ejemplo 
más de cómo la planificación 
energética basa su estrategia en 
nuestras comarcas. De las sie-
te, tres afectan a municipios de 
las Terres de l’Ebre y otras dos 
a poblaciones del Camp de Ta-
rragona, dejando apenas dos 
fuera del ámbito territorial de 

Tarragona ha concentrado hasta ahora 
el grueso de instalaciones productoras 
de energía de Catalunya. Su evolución 
dependerá de la necesidad de reducir 
consumos y cubrir costes

«Los gobiernos deben decidir qué 
quieren y pueden primar»

Martí Solà asegura que 
no podemos prescindir  
de ninguna fuente 
energética. FOTO: LLUÍS MILIÁN

«
Las renovables no  
son gratuitas y pueden 
acarrear problemas de 
seguridad de suministro
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MARTÍ SOLÀ Director general de la Fundación Gas Natural Fenosa

Entre la 
eficiencia  
y el déficit 
de tarifa

ENERGÍA
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Terres de l’Ebre es donde hay 
más potencia eléctrica instala-
da de Catalunya con unos 3.600 
MW, lo que significa cerca del 70% 
de la energía eléctrica que se ge-
nera en la comunidad. 

La demarcación de Tarrago-
na es la gran toma de corriente 
a la que se conecta el conjunto 
de Catalunya. Por el contrario, 
el consumo de energía en las co-
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Tarragona ha concentrado hasta ahora 
el grueso de instalaciones productoras 
de energía de Catalunya. Su evolución 
dependerá de la necesidad de reducir 
consumos y cubrir costes

«Los gobiernos deben decidir qué 
quieren y pueden primar»

Martí Solà asegura que 
no podemos prescindir  
de ninguna fuente 
energética. FOTO: LLUÍS MILIÁN

«
Las renovables no  
son gratuitas y pueden 
acarrear problemas de 
seguridad de suministro
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Todas las fuentes y tecnologías 
presentan ventajas e inconve-
nientes tanto de suministro co-
mo económicos o ambientales. 
No hay una solución única y 
no podemos prescindir de nin-
guna fuente. Todos los estu-
dios dicen que los combusti-
bles fósiles seguirán predomi-
nando la oferta durante los 
próximos 25 años. Pero a la vez, 
que avanzamos hacia alterna-

tivas múltiples y híbridas. En 
este contexto será muy impor-
tante que la población tenga 
conocimiento, esté formada e 
informada, que tenga su propio 
criterio y que sea consciente 
que estamos en un momento 
muy competitivo en que se de-
ben tomar decisiones valiente 
y erradicar la cultura del no, 
puesto que no lleva ninguna 
parte. 

 
¿Cuáles son las líneas de tra-
bajo de Gas Natural Fenosa 
por los próximos años? 
Hemos cumplido con los ob-
jetivos del Plan Estratégico que 
se marcó para el periodo 2010-
2012, enfocados al fortaleci-
miento del balance (tras la ad-
quisición de Unión Fenosa), la 
consecución de sinergias y el 
crecimiento orgánico. Ahora 
estamos trabajando en la revi-
sión del Plan Estratégico, po-
niendo especial énfasis en la 
eficiencia, en fortalecer aún 
más nuestra estructura finan-
ciera, en continuar la interna-
cionalización y afiançar la po-
sición de la compañía en los 
mercados de capitales. 
 
¿Y en Tarragona? 
Tarragona siempre ha sido una 
zona importante por Gas Na-
tural Fenosa donde distribui-
mos gas natural a 50 municipios. 
Tenemos actualmente 156.000 
puntos de suministro, lleva-
mos a cabo inversiones anua-
les en infraestructuras por va-
lor de 13 millones de euros 

anuales y distribuimos gas a 
prácticamente toda la indus-
tria petroquímica. 
Este año hemos iniciado el su-
ministro a l’Atmella de Mar y 
dentro de este ejercicio lo ha-
remos en Falset, la Sénia y l’Am-
polla. 

 
¿Cómo afectará el shale gas 
al sector? 
En primer lugar, me gustaría 
decir que el gas natural no con-
vencional (el que no se encuen-
tra en bolsas sino que impreg-
na las rocas de pizarra) ha exis-
tido siempre. Lo que ha hecho 
posible extraerlo a un coste 
competitivo es la técnica del 
fracking. Con la posibilidad de 

explotar reservas de gas en zo-
nas donde hasta ahora técni-
camente no era posible, se han 
ampliado las reservas de gas 
natural en el mundo y se vuel-
ve a producir gas natural en 
países donde la producción se 
consideraba agotada. Todo es-
to cambia el mapa energético 
mundial. Un ejemplo claro lo 
tenemos en Estados Unidos, 
donde el shale gas ha revolucio-
nado el mercado energético, 
ha permitido reducir el por-
centaje de carbón en la gene-
ración eléctrica, rebajar las 
emisiones de gases con efecto 
invernadero y dar un paso de 
gigante hacia la autosuficien-
cia energética. A nivel mun-
dial representa una mayor ga-
rantía de suministro, pues el 
gas no convencional está más 
distribuido por todo el plane-
ta que el gas convencional. Pe-
se a ello es importante y nece-
sario llevar a cabo estudios de-
tallados y exhaustivos de 
cualquier tipo de este tipo de 
técnica extractiva para evitar 
cualquier tipo de impacto me-
dioambiental.

la demarcación deTarragona. 
Incluso los proyectos experi-
mentales para instalar parques 
eólicos flotantes mar adentro se 
fijan en el paisaje de Tarrago-
na. Es el caso del proyecto de 
parque eólico marino Zèfir, que 
sitúa los molinos eólicos flotan-
tes en la línea marítima com-
prendida entre el cabo de Tor-
tosa, en el Delta de l’Ebre, y el ca-
bo de Salou. 

El desarrollo de la energía en 
Tarragona en los últimos años 
se ha caracterizado especialmen-
te por el fuerte impulso que ha 
tenido la eólica, con 544 MW de 
potencia instalada en siete par-
ques de la provincia. El Pla de 
l’Energia prevé u aumento de su 
peso en el mix energético y, se-
gún los cálculos de EolicCat, la 
patronal que agrupa a las empre-
sas del sector, en un plazo de tres 
años la energía producida con 

esta tecnología superará a la de 
origen nuclear, en España. 

El Pla de l’Energia de Cata-
lunya preveía también que en el 
horizonte de 2015 la eólica ha-
ya superado también en impor-
tancia a la electricidad proce-
dente de las nucleares, aunque 
para ello debería acelerar su im-
plantación y no es la dinámica 
actual. 

Otra tecnología que debería 
ganar un peso destacado según 
el plan es la de los ciclos combi-
nados, pero su funcionamiento ac-
tual es precario, en ocasiones ra-
yando el 50% de la capacidad. 
En todo caso, la actual coyuntu-
ra económica y las crecientes exi-
gencias desde el sector eléctri-
co para empezar a terminar con 
un déficit de tarifa que no ha he-
cho más que aumentar, auguran 
tiempos difíciles para cualquier 
tipo de energía con primas. 

Los parques eólicos aportan 3,4 M€ 
a la demarcación 
Las 26 centrales eólicas que en 2011 estaban en funciona-
miento en Tarragona aportaron a los municipios afectados 
unos ingresos estimados de unos 3,4 millones de euros, 
según un estudio sobre el impacto económico de la ener-
gía eólica local en Catalunya, elaborado por el geógrafo de 
la Universitat Rovira i Virgili (URV), Sergi Saladié. 

Según el estudio, el promedio municipal de ingresos 
derivados del pago de impuestos (IBI de características es-
peciales e IAE) fue de 82.940 euros, mientras que los con-
venios supusieron otros 63.309 euros. Cada megavatio 
instalado supone unos ingresos de 4.944 euros. Una ci-
fra que para algunos municipios, suponen hasta el 40% 
de los ingresos del presupuesto. Es el caso del parque eó-
lico de Forès, en la Conca de Barberà, donde la suma su-
pera ese porcentaje y asciende al 41,3%. 

Pese a ello, según el trabajo de Sergi Saladié, la canti-
dad que reciben los municipios sólo representa un 3,4% 
de la retribución económica total cuando en Francia, por 
ejemplo, las eléctricas revierten sobre los municipios con 
hasta un 33% de los ingresos. 

MUY PERSONAL Nacido en 1956 en Tarragona, Martí Solà es ingeniero industrial 
por la Universitat Politècnica de Catalunya. Se incorporó a Gas Tarraconense en 1986 como 
director técnico, pasando a Gas Natural Fenosa en 1996 donde ha desarrollado su carrera 
desde entonces, primero en el área Técnica de Distribución después como director de 
explotación, de la Unidad de Mantenimiento, de Operaciones y de Gestión de la Red de 
Gas. Desde abril, es director general de la Fundación Gas Natural Fenosa.

«
El ‘shale gas’ cambia 
el mapa energético 
mundial. El ejemplo  
lo tenemos en EEUU

Parque eólico danés en el que debía 
inspirarse una instalación en el Port. 
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Núria Pérez Tarragona 

¿Qué destacaría de la evolu-
ción del sector energético des-
de 1990? 
Si algo demuestran estos 23 años, 
es lo complejo que es el mundo 
de la energía y lo rápido que la si-
tuación cambia, básicamente por 
factores externos. Tenemos tres 
veces más de potencia instalada 
que hace dos décadas y la ten-
dencia era al alza hasta que en 
2008 llegó el punto de inflexión. 
La nueva realidad nos ha cogi-
do con el paso cambiado. De en-
contrarnos en la cresta de la ola 
hemos pasado a situarnos en el 
extremo opuesto con las centra-
les de ciclo combinado funcio-
nando muy por debajo de su ca-
pacidad. 
 
¿Cuál son los problemas a los 
que nos enfrentamos hoy en 
materia energética? 
Los tres ejes que conforman la 
política energética de un país son 
el medio ambiente, la economía 
y la seguridad de suministro. Hoy 
en España tenemos problemas 
en los tres ámbitos. Problemas 
que se han ido acumulando a lo 
largo del tiempo. 
 
¿Cuáles son los desafíos en ma-
teria de medio ambiente? 
La cuestión del cambio climá-
tico, que no es exclusiva de Es-
paña y debe enfocarse desde 
una perspectiva global, es la 
principal. Es una cuestión ade-
más que afectará a nuestro pa-
ís de forma importante dada su 
situación geográfica a caballo 
entre las zonas más cálidas del 
planeta y otras más frías que su-
frirán con menos rigor las con-
secuencias del cambio climáti-
co. Es, por tanto, un eje básico 
a tener en cuenta en la planifi-
cación estratégica del país. 
 
¿Y en el ámbito económico? 
Que no se están cubriendo los 
costes del sistema y el déficit de 
tarifa. España arrastra un déficit 
de tarifa eléctrica que se sitúa 
cerca de un 3% del PIB. A lo que 
se añade un déficit comercial en 
concepto de exportaciones-im-
portaciones de productos ener-
géticos que el año pasado rondó 
los 40.000 millones de euros, lo 
que equivale a otro 4% del PIB. 
 
¿Cuáles son sus propuestas en 
este sentido? 
Ésta es una cuestión que cada 
día que pasa se hace más difícil 
de gestionar. El déficit de tarifa 

es fruto de una burbuja de las 
muchas que paralelamente íba-
mos inflando, como la del ladri-

llo. De hecho, ambas están rela-
cionadas. Si hubo un sobredi-
mensionamiento de las primas 
fue en parte porque el sector de 
la construcción vio en las reno-
vables un producto de inversión, 
un valor refugio. Ahora, como ha 
sucedido con la deuda pública, van 
a ser necesarias medidas drásti-
cas porque el tema se nos ha ido 
de las manos. Las renovables han 
sido las primeras afectadas pero 
todo el mundo deberá apretarse 
el cinturón. Van a subir los  im-
puestos y los precios tanto de la 
electricidad como de otros tipos 
de energía final que como en el 
caso de los pisos van a provocar 
que cada vez sea mayor el núme-

ro de ciudadanos con dificulta-
des para pagar los recibos de con-
sumo doméstico. Por no hablar 
del impacto en sectores intensi-
vos en uso de energías como pes-
cadores y transportistas. 
  
¿Y el tercer frente? 
Es el de la seguridad del sumi-
nistro, que a largo plazo depen-
de en gran medida de las medi-
das que tomemos hoy. A pesar 
de que nuestro país se encuentra 
bien diversificado, tanto en tér-
minos de aprovisionamiento co-
mo de la composición del mix de 
energías primarias, nos falta aún 
por definir y consensuar una po-
lítica energética a medio/largo 
plazo. 
 
¿Cómo es la actual política? 
Esta muy marcada por la agen-
da 2020 de la Unión Europea, 
que es anterior a la situación ac-
tual y que contempla reducir las 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero en un 20%, ahorrar el 
20% del consumo de energía me-
diante una mayor eficiencia ener-
gética y promover las energías 
renovables hasta el 20%. Todos 
ellos objetivos ambiciosos pero 
con repercusiones sobre nues-

tro tejido económico que está 
pagando la electricidad a unos 
precios de los más caros de Eu-
ropa. A ello hay que añadir  que 
no hace más que crecer y el ya 
clásico problema de que seguimos 
siendo una isla energética. 
 
¿Qué haría? 
En el último informe de la AIE so-
bre política energética, España fi-
gura como uno de los pocos paí-
ses de la OCDE que no tiene un 
plan propio en el horizonte 2020-
2030. Durante mucho tiempo 
hemos estado sin hoja de ruta al-
guna. Se ha dejado todo demasia-
do en manos del mercado y es 
evidente que éste es dinamizador 
y motor pero la obligación de los 
gobiernos es definir sus líneas 
estratégicas. Por tanto, creo que 
hay que poner la cuestión ener-
gética en el máximo nivel de prio-
ridad estratégica de la acción del 
gobierno y dejar de hacer de la 
cuestión energética una cues-
tión electoral. Hay que coordi-
nar la política energética con la 
política de industria, de medio 
ambiente, de asuntos exteriores, 
la política de economía y de I+D. 
Y hay que propiciar un pacto na-
cional en esta materia, como han 
aprobado otros países. 
 
¿Cómo ve  el mix energético es-
pañol? 
Quizá no es el óptimo pero más 
que si reducimos nuestra depen-
dencia exterior de energía pri-

maria  o si debemos aumentar el 
peso de la electricidad sobre el pe-
tróleo, me preocupa mucho la 
falta de política en la gestión de 
la demanda. A lo mejor nos po-
dríamos haber ahorrado los ex-
cesos de potencia actuales si hu-
biéramos trabajado a fondo el 
ahorro y la eficiencia. El futuro 
pasa por recuperar la mentali-
dad de cuando no éramos ricos, 
de nuestros abuelos aprovechan-
do al máximo las tecnologías ac-
tuales así como por una mayor 
concienciación ciudadana sobre 
la complejidad del sistema ener-
gético y que si queremos disfru-
tar sus ventajas hay una servi-

dumbres que también hay que 
aceptar como depósitos de al-
macenamiento, líneas de alta ten-
sión, gasoductos o aerogenerado-
res. Esto choca con la cultura del 
NIMBY o del Not In My Back 
Yard (no en mi patio trasero) y 
requiere de pedagogía y educa-
ción de la población. 
 
Y también de incentivos a los 
que menos gastan... 
Es evidente igual que hay que 
primar a los territorios que pro-
ducen energía frente a los que 
sólo consumen y castigar a los 
que se oponen a las servidum-
bres.  
 
Esto sería aplaudido en Tarra-
gona, que concentra el 70% de 
la producción eléctrica de Ca-
talunya pero criticado en otras 
provincias.  
Sí pero estoy convencido de que 
ha de ser así. 
 
Ha hablado de tecnologías y de 
eficiencia, ¿son las claves de fu-
turo? 
Sí, la eficiencia no es solo una 
necesidad para reducir el con-
sumo también puede resultar un 
motor dinamizador de la econo-
mía. Y ahí la Administración pue-
de jugar un papel clave dando 
ejemplo y fomentando la eficien-
cia energética. 
 
Habla de subida de precios, cuan-
do en Tarragona el polo petro-
químico hace tiempo que aler-
ta que no puede permitirse pa-
gar una de las electricidades 
más caras de Europa y usted. 
¿Cómo salimos de este bucle? 
Apoyando cualquier iniciativa 
para lograr sinergias y compar-
tir costes, conscientes de que esas 
empresas mantienen muchos 
puestos de trabajo y que la in-
dustria es clave para salir de la ac-
tual situación. 
 
¿Cuál es el potencial del shale 
gas? 
Si se concretan las expectativas 
de la revolución del gas en EEUU 
la demanda del petróleo va a ba-
jar porque parte de la petroquí-
mica va a utilizar el gas como 
materia prima. En España, sin 
embargo, nadie espera que se 
produzca una revolución como 
la que se ha producido en Esta-
dos Unidos.  
 
¿Cómo puede afectar al sector 
petroquímico de las comarcas 
de Tarragona? 
Más que por el shale gas, las em-
presas del polo de Tarragona de-
ben preocuparse por la apuesta 
de los grandes países producto-
res del petróleo por la industria 
química. Arabia Saudí está levan-
tando gigantescos complejos quí-
micos con más de una veintena de 
unidades de producción donde 
no solo fabricarán commodities 
sino también buscarán valor aña-
dido para sus materias primas.

MARIANO MARZO Catedrático de la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona 

«Hay que primar a los territorios que 
producen frente a los que sólo consumen»

Marzo asegura que 
falta consensuar la 
política energética 

a medio plazo .  DT
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¿Qué destacaría de la evolu-
ción del sector energético des-
de 1990? 
Si algo demuestran estos 23 años, 
es lo complejo que es el mundo 
de la energía y lo rápido que la si-
tuación cambia, básicamente por 
factores externos. Tenemos tres 
veces más de potencia instalada 
que hace dos décadas y la ten-
dencia era al alza hasta que en 
2008 llegó el punto de inflexión. 
La nueva realidad nos ha cogi-
do con el paso cambiado. De en-
contrarnos en la cresta de la ola 
hemos pasado a situarnos en el 
extremo opuesto con las centra-
les de ciclo combinado funcio-
nando muy por debajo de su ca-
pacidad. 
 
¿Cuál son los problemas a los 
que nos enfrentamos hoy en 
materia energética? 
Los tres ejes que conforman la 
política energética de un país son 
el medio ambiente, la economía 
y la seguridad de suministro. Hoy 
en España tenemos problemas 
en los tres ámbitos. Problemas 
que se han ido acumulando a lo 
largo del tiempo. 
 
¿Cuáles son los desafíos en ma-
teria de medio ambiente? 
La cuestión del cambio climá-
tico, que no es exclusiva de Es-
paña y debe enfocarse desde 
una perspectiva global, es la 
principal. Es una cuestión ade-
más que afectará a nuestro pa-
ís de forma importante dada su 
situación geográfica a caballo 
entre las zonas más cálidas del 
planeta y otras más frías que su-
frirán con menos rigor las con-
secuencias del cambio climáti-
co. Es, por tanto, un eje básico 
a tener en cuenta en la planifi-
cación estratégica del país. 
 
¿Y en el ámbito económico? 
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es fruto de una burbuja de las 
muchas que paralelamente íba-
mos inflando, como la del ladri-

llo. De hecho, ambas están rela-
cionadas. Si hubo un sobredi-
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electricidad como de otros tipos 
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caso de los pisos van a provocar 
que cada vez sea mayor el núme-

ro de ciudadanos con dificulta-
des para pagar los recibos de con-
sumo doméstico. Por no hablar 
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cadores y transportistas. 
  
¿Y el tercer frente? 
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vernadero en un 20%, ahorrar el 
20% del consumo de energía me-
diante una mayor eficiencia ener-
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ses de la OCDE que no tiene un 
plan propio en el horizonte 2020-
2030. Durante mucho tiempo 
hemos estado sin hoja de ruta al-
guna. Se ha dejado todo demasia-
do en manos del mercado y es 
evidente que éste es dinamizador 
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maria  o si debemos aumentar el 
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res. Esto choca con la cultura del 
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ción de la población. 
 
Y también de incentivos a los 
que menos gastan... 
Es evidente igual que hay que 
primar a los territorios que pro-
ducen energía frente a los que 
sólo consumen y castigar a los 
que se oponen a las servidum-
bres.  
 
Esto sería aplaudido en Tarra-
gona, que concentra el 70% de 
la producción eléctrica de Ca-
talunya pero criticado en otras 
provincias.  
Sí pero estoy convencido de que 
ha de ser así. 
 
Ha hablado de tecnologías y de 
eficiencia, ¿son las claves de fu-
turo? 
Sí, la eficiencia no es solo una 
necesidad para reducir el con-
sumo también puede resultar un 
motor dinamizador de la econo-
mía. Y ahí la Administración pue-
de jugar un papel clave dando 
ejemplo y fomentando la eficien-
cia energética. 
 
Habla de subida de precios, cuan-
do en Tarragona el polo petro-
químico hace tiempo que aler-
ta que no puede permitirse pa-
gar una de las electricidades 
más caras de Europa y usted. 
¿Cómo salimos de este bucle? 
Apoyando cualquier iniciativa 
para lograr sinergias y compar-
tir costes, conscientes de que esas 
empresas mantienen muchos 
puestos de trabajo y que la in-
dustria es clave para salir de la ac-
tual situación. 
 
¿Cuál es el potencial del shale 
gas? 
Si se concretan las expectativas 
de la revolución del gas en EEUU 
la demanda del petróleo va a ba-
jar porque parte de la petroquí-
mica va a utilizar el gas como 
materia prima. En España, sin 
embargo, nadie espera que se 
produzca una revolución como 
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dos Unidos.  
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¿Cuál cree que debe ser el pe-
so del sector de la construcción 
en la economía? 
El sector de la construcción de-
bería mantener un peso notable 
en nuestra economía pues pue-
de es un buen generador de em-
pleo. Probablemente todos de-
searíamos un peso mucho ma-
yor de las actividades tecnológicas 
pero la realidad es la que es. 
 
¿Es posible salir de la crisis sin 
este sector? 
Debemos ser positivos. El sec-
tor promotor deberá reinventar-
se, olvidando malas praxis del 
pasado, profesionalizando sus 
organizaciones para convertir-
se en un sector de mimbre in-
dustrial, con estructuras finan-
cieras equilibradas y resultados 
económicos razonables y soste-
nibles. Todo ello de la mano de 
las entidades financieras que, po-
co a poco, deberán proveer de fi-
nanciación los proyectos inmo-
biliarios más viables. El éxito es-
triba en una buena selección de 
los proyectos y se presentarán 
buenas oportunidades. Constru-

yento menos, mejor y más bara-
to. 
 
¿Cuáles son sus lecciones de la 
burbuja inmobiliaria? 
En primer lugar, que no todo el 
mundo puede ser promotor, que 
debe haber barreras de entrada. 
El sector necesita de profesio-
nales que sepan generar proyec-
tos adaptados a los requerimien-
tos de la demanda, construir, en 
tiempo y forma, a un precio ade-
cuado y dando garantía de las 
promociones. En segundo lugar, 
que no se puede hacer el mismo 
tipo de construcción en todos los 
territorios. Cada mercado es ca-
da mercado. En tercer lugar, que 
hay que establecer criterios eco-
nómico-financieros que hagan 
de la promoción inmobiliaria una 
actividad sostenible en el tiem-
po, lejos de la especulación cor-
toplacista. No se puede apalan-
car ni financiar en las condicio-
nes que se ha efectuado hasta 
ahora. 
 
¿Qué parte de responsabilidad 
de la burbuja es de la banca? 
Sin duda las entidades financie-
ras tienen una parte importante 

de responsabilidad en la burbu-
ja inmobiliaria y la crisis actual. 
El déficit de la banca ha ido a car-
go de los propios accionistas y 
de todos los contribuyentes es-
pañoles. Por ello, las entidades 
financieras deberían contribuir 
de una  manera decidida a la sa-

lida de la crisis dando crédito, 
que es la función que nuestro sis-
tema económico les asigna. Mien-
tras el crédito no fluya la econo-
mía continuará contraída. La 
banca debe comprometerse ac-
tivamente en la reactivación . En 
lo que a la actividad inmobilia-
ria de la banca se refiere, debe-
rá profesionalizar sus equipos 
inmobiliarios o confiar en equi-
pos externos para reducir su ex-
posición inmobiliaria, que es uno 
de sus grandes problemas actua-
les. 

Y a las administraciones, ¿qué 
les pide? 
Que sean artífices de la reacti-
vación económica, que sean más 
ágiles a la hora de planificar y 
que no tiren adelante infraes-
tructuras sin tener clara su via-
bilidad y costes de mantenimien-
to. El sector público debe ser 
mucho más competitivo. Un pa-
ís con una buena Administra-
ción es un país que tiene más 
posibilidades de tirar adelante. 
Si Hacienda es eficiente, ¿por 
qué no lo pueden ser otras ins-
tancias públicas? Creo que este 
país necesitar rentabilizar in-
fraestructuras y, en algunos ca-
sos, dar entrada al capital pri-
vado. Hay mucho recorrido en 
esa línea. 
 
¿Han tocado fondo los precios 
de los pisos? 
La oferta y la demanda se van 
acercando y estamos próximos 
del mínimo, pero los mercados 
locales tienen sus propias diná-
micas. La venta de pisos se ha 
reducido considerablemente en 
los últimos años y tiende a esta-
bilizarse alrededor de las 
200.000- 250.000 unidades año. 

La factura social de esta crisis 
es muy elevada.  
Lo más preocupante de esta cri-
sis no es la burbuja en sí sino 
que hay parte de la población 
en situación límite y que es di-
fícil que se vuelva a incorporar 
al mercado laboral. Y que bue-
na parte de la juventud está mar-
chando sin perspectivas de vol-
ver porque lo ve todo muy gris, 
por no decir negro. Y eso es al-
go muy preocupante. Que la gen-
te joven no vea futuro a un pa-
ís, que no tenga confianza ni ilu-
sión en el mismo es un drama 

SALVADOR GRANÉ Experto en desarrollo urbanístico y suelo

Una 
burbuja  
difícil  
de digerir

INMOBILIARIO
Núria Riu Tarragona 

■ El sector de la construcción ha 
pasado de tocar el cielo a una si-
tuación de colapso terminal que, 
de momento, aún no ve la luz al 
final del túnel. El comportamien-
to en la demarcación de Tarrago-
na ha sido similar al del resto de 
provincias costeras españolas. 
Aunque aquí el ‘ladrillazo’ no ha 
tenido la trascendencia de zonas 
más al sur, como en la Comuni-
tat Valenciana o Murcia. 

Desde 1991 a 2011, el parque 
de viviendas en las comarcas ta-
rraconenses pasó de 348.150 a 
526.229. Una situación de pros-
peridad que se tradujo en pues-
tos de trabajo y en generación 
de riqueza que, a la vez, contri-
buyó en seguir inflando esta bur-
buja. La cifra de trabajadores 
afiliados al régimen general de 
la Seguridad Social deja entrever 

las dimensiones de este sector 
en la provincia. En el año 2000, 
los tarraconense inscritos en el 
sector de la construcción eran 
28.424. En 2006 se llegó a la si-
tuación máxima, alcanzando los 
41.015 empleados en la demar-
cación. En 2012, esta cifra bajó 
hasta los 12.511 puestos de traba-
jo, y aún es pronto por afirmar que 
ya se ha tocado fondo. Y es que 
a finales del año pasado, las co-
marcas tarraconenses acumu-
laban un stock de 13.422 vivien-
das de obra nueva sin vender. 
Un parque inmobiliario que se-
rá difícil de digerir. 

Con una tasa de 16,5 pisos por 
cada 1.000 habitantes sitúa esta 
demarcación como la segunda 
en Catalunya con la media más 
elevada, sólo detrás de Lleida 
(21,4 pisos sin vender por cada 
1.000 habitantes) y por delante 
de Girona (13,6) y Barcelona (8,3). 

El estudio elaborado por el De-
partament de Territori i Soste-
nibilitat, de la Generalitat de Ca-
talunya, sostiene que la elevada 
tasa que registra la demarcación 
de Tarragona respecto a la me-
dia catalana se sustenta, sobre 
todo, en las cifras de las comar-
cas del Baix Penedès y la Ribe-
ra d’Ebre, ambas con 20 pisos 
nuevos o más por vender por ca-
da 1.000 habitantes. 

En el lado opuesto, el Alt Camp 
y el Priorat tienen menos de 5 
viviendas nuevas por cada 1.000 
vecinos censados. 

El análisis de coyuntura eco-
nómica en la demarcación de 
Tarragona que elaboran las cá-
maras de comercio, correspon-
diente al cuarto trimestre de 
2012, recoge que el Producto In-
terior Bruto relacionado con el 
sector de la construcción cayó 
un 30% en el año 2010 respecto 

El stock de vivienda en la demarcación 
de Tarragona ha crecido un 50% en los 
últimos veinte años, lo que ha generado 
que a día de hoy haya más de 13.400 
pisos nuevos que no tienen comprador

«Al sector promotor se le presentarán 
nuevas oportunidades»

«
Un país con una buena 
Administración tiene 
más posibilidades de 
tirar adelante 
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esa línea. 
 
¿Han tocado fondo los precios 
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ís, que no tenga confianza ni ilu-
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SALVADOR GRANÉ Experto en desarrollo urbanístico y suelo

Una 
burbuja  
difícil  
de digerir

INMOBILIARIO
Núria Riu Tarragona 

■ El sector de la construcción ha 
pasado de tocar el cielo a una si-
tuación de colapso terminal que, 
de momento, aún no ve la luz al 
final del túnel. El comportamien-
to en la demarcación de Tarrago-
na ha sido similar al del resto de 
provincias costeras españolas. 
Aunque aquí el ‘ladrillazo’ no ha 
tenido la trascendencia de zonas 
más al sur, como en la Comuni-
tat Valenciana o Murcia. 

Desde 1991 a 2011, el parque 
de viviendas en las comarcas ta-
rraconenses pasó de 348.150 a 
526.229. Una situación de pros-
peridad que se tradujo en pues-
tos de trabajo y en generación 
de riqueza que, a la vez, contri-
buyó en seguir inflando esta bur-
buja. La cifra de trabajadores 
afiliados al régimen general de 
la Seguridad Social deja entrever 

las dimensiones de este sector 
en la provincia. En el año 2000, 
los tarraconense inscritos en el 
sector de la construcción eran 
28.424. En 2006 se llegó a la si-
tuación máxima, alcanzando los 
41.015 empleados en la demar-
cación. En 2012, esta cifra bajó 
hasta los 12.511 puestos de traba-
jo, y aún es pronto por afirmar que 
ya se ha tocado fondo. Y es que 
a finales del año pasado, las co-
marcas tarraconenses acumu-
laban un stock de 13.422 vivien-
das de obra nueva sin vender. 
Un parque inmobiliario que se-
rá difícil de digerir. 

Con una tasa de 16,5 pisos por 
cada 1.000 habitantes sitúa esta 
demarcación como la segunda 
en Catalunya con la media más 
elevada, sólo detrás de Lleida 
(21,4 pisos sin vender por cada 
1.000 habitantes) y por delante 
de Girona (13,6) y Barcelona (8,3). 

El estudio elaborado por el De-
partament de Territori i Soste-
nibilitat, de la Generalitat de Ca-
talunya, sostiene que la elevada 
tasa que registra la demarcación 
de Tarragona respecto a la me-
dia catalana se sustenta, sobre 
todo, en las cifras de las comar-
cas del Baix Penedès y la Ribe-
ra d’Ebre, ambas con 20 pisos 
nuevos o más por vender por ca-
da 1.000 habitantes. 

En el lado opuesto, el Alt Camp 
y el Priorat tienen menos de 5 
viviendas nuevas por cada 1.000 
vecinos censados. 

El análisis de coyuntura eco-
nómica en la demarcación de 
Tarragona que elaboran las cá-
maras de comercio, correspon-
diente al cuarto trimestre de 
2012, recoge que el Producto In-
terior Bruto relacionado con el 
sector de la construcción cayó 
un 30% en el año 2010 respecto 

El stock de vivienda en la demarcación 
de Tarragona ha crecido un 50% en los 
últimos veinte años, lo que ha generado 
que a día de hoy haya más de 13.400 
pisos nuevos que no tienen comprador

«Al sector promotor se le presentarán 
nuevas oportunidades»

«
Un país con una buena 
Administración tiene 
más posibilidades de 
tirar adelante 
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igual que se cuestione sehallar 
empleo.  
 
¿Qué opina de la gestión políti-
ca del drama de los desahucios? 
Probablemente la propuesta es ra-
zonable en muchos puntos y me-
ses atrás se hubiera considera-
do suficiente pero en estos mo-
mentos no. La gestión política 
ha sido muy deficiente. Se debe-
ría haber demostrado mayor com-
prensión y sensibilidad social, 
mayor voluntad de diálogo y de 
pedagogía. El fondo social de 
6.000 viviendas para colectivos 

de especial vulnerabilidad o en 
riesgo de exclusión social pac-
tado con las entidades financie-
ras se aprobó tarde, fue improvi-
sado, contempla pisos en zonas 
donde no son necesarios y resul-
ta insuficiente. Una mala solu-
ción que además tendrá una ma-
la implementación. 
 
¿Es partidario de la dación en 
pago retroactiva? 
Creo que más importante que 
eso es que se equipare a las fa-
milias con las empresas y avan-
zar hacia una Ley de Segunda 

Oportunidad para las familias. 
Si no lo hacemos podemos estar 
condenando de por vida a mu-
chas familias. 
 
Los promotores temen la comp-
tencia del Sareb. ¿Qué opina? 
El Sareb es fruto del MOU, el me-
morando de entendimiento o 
contrato que firmó España en ju-
lio del año pasado con la Comi-
sión Europea para acceder al res-
cate de la banca. Fruto de ello, el 
Sareb será un jugador más del 
sector inmobiliario y deberá te-
nerse en cuenta pero sin exage-
rar su trascendencia. Su impac-
to será a largo plazo ya que dis-
pone de quince años para proceder 
a la desinversión de todos sus ac-
tivos. 
 
¿El futuro pasa por construc-
ción sostenible? 
La construcción será uno de los 
sectores que más cambiará tras 
esta crisis. Entre otras cosas, por-
que deberemos tomar concien-
cia de que los recursos son limi-
tados y que las cosas deberán ha-
cerse de manera diferente. 
Debemos diseñar, proyectar, in-
dustrializar, innovar, en todos 
los pasos del proceso de desa-

rrollo de una promoción, desde 
la gestión urbanística a la comer-
cialización. 
¿Qué piensa de Barcelona Word? 
Es un tema que preocupa. Esta-
mos hablando de 400 hectáreas 
de terreno privilegiadas y que se 
debe analizar con cuidado qué 

es lo que se quiere hacer. No to-
do vale. Hay que exigir la máxi-
ma transparencia y tener garan-
tías de que no se trata de un pro-
yecto especulativo. 
 
Pide información, ¿qué teme? 
Que se esté hablando de un ma-
crocomplejo de ocio-recreativo 
muy denso, de mucha edificabi-
lidad, sin que apenas haya deba-
te cuando es algo que no se co-
rresponde ni se integra en nues-
tro territorio. Debe respetarse la 

legalidad vigente, que prevé los 
mecanismos de participación y 
de decisión según competencias 
y los valores de nuestro territo-
rio, que sin duda los tiene. 
 
¿Le gustaba más Eurovegas? 
No he conocido el proyecto que 
se habría podido plantear ni al 
promotorsé. Lo que sí tengo cla-
ro es Lo que está claro es que un 
proyecto de estas características 
necesita de operadores experi-
mentados que conozcan el ne-
gocio. Una parte muy importan-
te del el éxito de PortAventura 
radica en su definición inicial 
por parte de Anheuser Busch que 
llegó a pensar y debatir hasta el 
último detalle, desde las atrac-
ciones al modelo operacional y la 
gestión del negocio. En Barcelo-
na World debería haber un so-
cio tecnológico que actúe de ope-
rador experto, reconocido y acre-
ditado, junto con un grupo 
inversor sólido y solvente que dé 
robustez al proyecto. La perma-
nencia durante los años inicia-
les del proyecto en este acciona-
ridado de la actual propietaria 
de los terrenos contribuiría a dar-
le confianza, impulso y estabili-
dad.

Grané cree que la 
gestión política de 
los desahucios no 

ha sido buena. CEDIDA

a 2008. Una caída que contras-
ta con el incremento que, a pe-
sar de la situación de crisis, si 
que notaron otros sectores, co-
mo el de la agricultura (+9%) o 
la industria, que registró un tí-
mido incremento de un 2%. Con 
todo, este sector seguía supo-
niendo el 10,26% de la actividad 
económica en la provincia, por 
encima de la media de Catalun-
ya (8,66%). 

El mercado está parado. En 
los últimos cinco años las opera-
ciones de compraventa han caí-
do un 80%. Y es que durante to-
do el año pasado se firmaron tan-
tas hipotecas como en dos meses 
de 2007. 

Tal situación de colapso en el 
sector hace que la actividad se 
centre en estos momentos en la 
rehabilitación y mejora de la efi-
ciencia energética de los edificios. 
En este sentido, en un país en el 

que más del 50% de las vivien-
das tiene más de treinta años de 
antigüedad se abre un mercado 
en el que importantes compa-
ñías están pujando por entrar. 
Así, empresas del sector quími-
co y constructoras, invierten en 
la obtención de nuevos materia-
les para reducir la factura ener-
gética de los hogares. 

No obstante, para el presiden-
te de la Asociación de Promoto-
res Inmobiliarios del Tarragonès, 
Diego Reyes, «la política de sos-
tenibilidad debe basarse en la 
necesidad». Y es que, según apun-
ta, la rehabilitación supone el 
2% de la inversión total que se ha-
ce en el momento en que se cons-
truye un bloque de pisos nuevo. 

Los promotores lidian ahora 
con la competencia del sector fi-
nanciero que ha transferido 
145.000 inmuebles tóxicos al 
banco malo.

Las ARE que 
preveía el Govern 
se desdibujan 
La Generalitat presentó un plan 
de acción, a principios de 2009, 
para dar respuesta a la deman-
da de vivienda social. Así, di-
bujó un conjunto de urbaniza-
ciones en las que el 50% de 
las viviendas serían libras y el 
otro 50% protegidas. Sólo en 
la demarcación de Tarragona, 
se proyectaron 21.471 vivien-
das nuevas, en 19 zonas de 15 
municipios. Algunos ayunta-
mientos se opusieron desde 
el principio, otros han integra-
do los proyectos en sus pla-
nes generales y, finalmente, 
buena parte de estos han que-
dado en agua de borrajas.  

Evolucionando 
hacia el concepto 
‘smart’ 
El concepto smart city se es-
tá haciendo un puesto en el 
diseño de espacios y edifi-
cios públicos. La ciudad de 
Tarragona quiere aprovechar 
el escaparate que supondrán 
los Juegos Mediterráneos de 
2017 para que los nuevos equi-
pamientos sean ‘inteligen-
tes’, según criterios de soste-
nibilidad y eficiencia energé-
tica. 

Entre los proyectos que se 
están acabando de concre-
tar está el ‘smart’ barrio que 
se construirá en la zona de 
Campclar, junto a la futura 
tienda de Ikea. 

Tarragona: doce 
años para renovar 
el POUM 
Sólo falta la firma del conse-
ller de Territori i Sostenibili-
tat, Santi Vila, para que el nue-
vo POUM de la ciudad de Ta-
rragona pueda publicarse en 
el DOGC y acabe definitiva-
mente un largo recorrido que 
empezó a finales del año 2000. 
Han sido doce años de trámi-
tes, en el que algunas inver-
siones se han resentido, pe-
ro finalmente Tarragona ya 
tiene el instrumento que re-
gulará el crecimiento de la 
ciudad hasta llegar a la cifra 
de los 185.000 habitantes. 
Este contempla 10.000 vi-
viendas de protección oficial.

MUY PERSONAL Salvador Grané (Mataró, 1956) es ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos. De 1992 a 1995 dirigió la construcción de Port Aventura y fue director general de 
desarrollo del Consorcio Centre Recreativo Turístico (CRT). De 1996 a 1998 ocupó el cargo 
de consejero y director de GP Comercial y GP Resort para el desarrollo de la zona comercial y 
el área residencial. De 1999 a febrero de este año ha trabajado en Banc Sabadell, primero 
como director general de Landscape y después como subdirector general y director de Solvia. 

«
Barcelona World  
me preocupa. No todo 
vale. Hay que exigir 
transparencia
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N. Pérez/ N. Riu Tarragona 

¿Qué balance hace de estos 20 
años desde la implantación de 
la URV y cuál considera que es 
el nivel de aceptación por par-
te del territorio? 
Podemos hablar de un recorri-
do positivo que, si nos abstraemos 
de la situación actual. Hace  20 
años nadie podía imaginarse lo 
que ha pasado en el Priorat o el 
impacto turístico que tiene la de-
marcación. Teníamos una indus-
tria pionera, que ha seguido de-
sarrollándose y, en paralelo, la 
universidad ha ganado peso de una 
forma que considero que es ejem-
plar. Es una universidad muy 
arraigada a un territorio pero que 
se ha convertido en un centro in-
ternacional. Y el recorrido ha ido 
en paralelo al de la propia econo-
mía. 
 
¿Se muestra optimista de cara 
a un futuro? 
Mirando la trayectoria podemos 
ver que hay muchos elementos 
para salir bien de esta situación. 
Tenemos carácter mundial y unas 
infraestructuras que facilitan que 
puedan hacerse inversiones. Los 
elementos están ahí. Sólo falta 
creérselo y sacarle provecho. 
 
¿Cuál ha sido la apuesta de acuer-
do con la economía del territo-
rio? 
De una forma reflexionada, se 
han puesto en marcha un con-
junto de elementos de acuerdo con 
la diagnosis que hemos hecho 
del territorio. La universidad ha 
puesto los elementos encima de 
la mesa de acuerdo con una apues-
ta estratégica sectorial. En cada 
uno de estos campos hemos in-
troducido unas piezas que no 
existían, como son los centros 
tecnológicos, y no tenemos un 

sexto especializado en cultura, 
porque la industria cultural no 
existe. 
 
¿Es una asignatura pendiente? 
El patrimonio cultural de nues-
tro territorio puede generar un 
tejido industrial. Éste está rela-
cionado con el turismo, pero sim-
plemente desde este ámbito no 
puede generarse un contenido. Pe-
ro además se ha hecho un esfuer-
zo para captar a talento para in-
vestigar en estos ámbitos. Con 
esta especialización estratégica, 
y concretándola con los instru-
mentos, estás poniendo encima 

de la mesa las piezas necesarias. 
Aunque hay otras. Como la cul-
tura. Y sin la cultura de una uni-
versidad al servicio de la socie-
dad, y no únicamente como ins-
trumento de formación, estos 
instrumentos tampoco servirían. 
 
¿Qué hace falta para ser más 
competitivos y qué otros sec-
tores están empezando a despun-
tar? 
La diversidad económica es una 
fortaleza, pero detrás de ésta hay 
la visión de competencia inter-
nacional. Que cada uno de estos 
sectores mire a su mercado no 
desde un punto de vista nacio-
nal sino internacional. Y, en es-
te sentido, la universidad puede 
ayudar. Como también puede 
ayudar en la proyección nacional. 
Y no solo en formación sino tam-

bién en delegación. La universi-
dad abre puertas y tiene muchas 
relaciones internacionales, sin 
embargo no se percibe esta ins-
titución como un aliado. Los ob-
jetivos son diferentes, pero cuan-
do vamos a China para hablar 
con una universidad de allí tam-
bién podríamos hablar con su cá-
mara de comercio. El tejido pro-
ductivo es consciente que traba-
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¿Qué escenario prevé para es-
te año, en un contexto de incer-
tidumbre en cuanto a la dispo-
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ma acrítica. El escenario se mueve 
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de ajuste. Una cifra que cuando 
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mania. 
 
¿Y de dónde debe llegar esta 
demanda? 
Cuando la sociedad sea cons-
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en la universidad genera cua-
tro euros de riqueza, y estos ge-
neran dos euros de impuestos, 

FRANCESC XAVIER GRAU Rector de la Universitat Rovira i Virgili

Cantera  
de talento  
y desarrollo

I+D+I

Diversos sectores económicos han crecido 
en paralelo a la universidad y su investigación

«La URV puede ayudar 
en la internacionalización 
del territorio»

«
El patrimonio cultural 
de nuestro territorio 
puede generar  
un tejido industrial

3,3% del PIB de la provincia constitu-
ye la actividad de la URV, según 
un estudio de 2009, lo que repre-
senta el 0,33% de Catalunya.

«Química

El valor añadido del conocimiento 
 
«Es un sector de inversión masiva, que se caracte-
riza por ofrecer pocos productos en cantidades 
muy grandes. Está empezando a trabajar en produc-
tos más específicos, con un conocimiento añadi-
do. Es el caso de la inversión en tecnología de mem-
branas, lo que supone que se abren opciones para 
la continuidad del clúster y este es el camino. Tie-
ne perspectivas de evolución positiva porque es un 
sector que está reaccionando con el conocimiento 
que hay en las empresas y en la universidad». 

«Turismo

Más competitivos para ser líderes 
 
«Hemos conseguido un lideraje en el mundo y es-
to no sólo implica tener 4 millones de visitantes, 
sino que también es un lideraje en el sentido de 
hacer las cosas mejor y diferentes, creando nuevos 
productos de ocio y de turismo. En nuestro entor-
no tenemos empresas que se han dado cuenta de 
que deben liderar esta situación porque el sol y 
playa es circunstancial. Se han roto barreras que 
generan más competitividad y esto es fruto de la 
buena relación entre el sector y la universidad». 

Visión sectorial
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por tanto, el euro se está paga-
do por sí mismo, no sufriremos. 
Lo que me preocupa es la so-
ciedad. La URV ha hecho los es-
fuerzos que ha podido porque 
en su día no estiramos más el 
brazo que la manga contratan-
do a más gente de la que podía-
mos. Y, como no lo hicimos, he-
mos podido ajustar el presu-
puesto. Desde 2010 a 2013 el 
ajuste debía ser de 16 millones 
de euros. Cinco han venido por 
la reducción de los salarios. Es-
to no es mérito de la universi-
dad. Mientras que de los otros 
once, más de ocho son de la re-
ducción del gasto, y los otros 
tres a partir del incremento de 
ingresos. Es difícil de un pre-
supuesto de cien, absorber una 
reducción del 16%, pero lo he-
mos hecho y estamos con las 
cuentas equilibradas. Lo que 
me preocupa es que la situación 
sea aún más complicada. 
 
¿Qué nivel de ajuste podrán 
seguir resistiendo? 

Lo desconocemos aún, pero si 
finalmente el ajuste que tendrá 
que hacer la Generalitat es de 
2.500 millones, cien correspon-
den a las universidades. La mi-
tad de esta partida correspon-
de de nuevo a las pagas dobles. 
Hasta que no se acabe de con-
cretar, para este 2013 manten-

go los objetivos de presupues-
to. 
 
¿Podemos plantearnos un sis-
tema universitario con menos 
recursos públicos? 
No. En la circunstancia actual, 
en la que se cuestiona la apor-
tación a las universidades de-

bemos definir primero las di-
mensiones de éste y el escena-
rio en el que queremos mover-
nos.  El país, con los recursos 
que tiene, forma parte de la Eu-
ropa de los quince. Si somos de 
este bloque, nuestros paráme-
tros sociales y económicos tam-
bién deben serlo. Sin universi-
dades no eres propietario de tu 
conocimiento. Otra cuestión es 
cuántas. En Europa tienen una 
por cada 700.000 habitantes. 
Aquí una por cada millón. Por 
tanto, es razonable, aunque la 
cifra es inferior a la del resto de 
países. Sobre la financiación, en 
la Unión de los quince el siste-
ma universitario representa el 
0,8% del PIB. Aquí el 0,38%. Si 
lo rebajamos a 0,3% me voy ha-
cia el modelo Bulgaria, en lu-
gar del de esta Europa de los 
quince. Por tanto, no es sosteni-
ble un sistema universitario con 
menos recursos porque sino de-
bemos replantearnos si quere-
mos que este lo paguen exclu-
sivamente los estudiantes. 

¿Está en peligro el acceso uni-
versal a la universidad? 
Los cuestionamientos siempre 
son interesados, pero la cues-
tión de fondo es por qué razón. 
En Europa tenemos el caso de 
Alemania que ha decidido te-
ner más universidades gratuitas 
que pagando. La universidad es 
un mecanismo de igualdad so-
cial y de ascensor social. La edu-
cación primaria es universal pe-
ro no genera este ascensor. 
 
La sociedad tiene muy claro 
que debe exigir una escuela 
pública y en cambio con la uni-
versidad no se pone tanto én-
fasis. 
Me hace pensar que es por cul-
tura democrática. Es una cues-
tión de consciencia de país. La 
impresión es que aún nos fal-
tan treinta años más de demo-
cracia. Es cuestión de que soy ciu-
dadano de un país basado en la 
equidad social, por tanto, com-
parto los bienes de país y los 
respeto. 
 
¿Los centros de investigación 
están pueden establecer nue-
vas líneas de colaboración o 
incluso fusionarse? 
En estos momentos estamos to-
dos centrados en la superviven-
cia y, por tanto, podemos pensar 
que los recursos que dejen de ir 
al otro me salvarán a mi. Pero 
es una mala condición para di-
ferenciarnos. Las universidades 
deben poder tener una cierta 
base de estabilidad, autonomía 
y suficiencia financiera. Sólo 
con esta última habrá autono-
mía y si  no la tienes estás suje-
to a las decisiones de los otros. 
Tenemos 49 programas de más-
ter, la mitad interuniversitarios. 
¿Esto no es colaborar?. A través 
de una central de compras nos 
dotamos del abastecimiento y 
mantenemos un centro de co-
municaciones conjunto. Cola-
borar lo estamos haciendo, pe-
ro esto no implica que debería-
mos fusionarnos en una única 
universidad. Un sistema univer-
sitario es eficiente cuanto está 
compuesto por  centros diferen-
ciados, diferenciables y arrai-
gados a un territorio. 
 
¿Qué rol debe jugar la univer-
sidad en las relaciones con el 
territorio? 

Desde la universidad hemos 
procurado articular un sistema 
territorial de gobernanza. Una 
de las cosas que nos hace falta 
es la eficiencia en la toma de 
decisiones. Es muy importan-
te hacer lobby pero otra cuestión 
muy importante es dar confian-
za al inversor. Esto tiene una 
componente de país, pero otra 
también de territorial, y creo 
que necesitamos dar la impre-
sión, basada en la realidad, de 
una Tarragona sólida en la to-
ma de decisiones. A pesar de 
los esfuerzos, lo tenemos muy 
fragmentado, y no acaba de cua-
jar. 
 
¿Uno de los factores es la dis-
puta Tarragona-Reus? 
Contribuye en ello. Sería más 
partidario de un Tarreus. 
 
Y para después de la crisis, 
¿cuál tiene que ser el modelo 
económico que debemos plan-
tearnos? 
Tenemos una clase política man-
cada de lideraje que se mueve 

por los efectos de presión, ya 
sean lobbys o encuestas. Sin em-
bargo, no es capaz de jugárse-
la dando su punto de vista. El pa-
ís requiere una apuesta firme y 
decidida. Cada uno de nosotros 
está actuando desde el sector 
correspondiente intentando 
que las decisiones que se tomen 
a corto plazo me resulten favo-
rables. Pero no estamos constru-
yendo entre todos un modelo 
favorable por el conjunto. Y es-
to genera que se estén derro-
chando energías con poco ré-
dito. Sólo podemos cambiarlo con 
más visión democrática y a tra-
vés de la organización social y 
política. Es fundamental que 
los partidos incluyan en sus pro-
puestas su definición del mo-
delo de sociedad. Es un rol en 
el que la universidad puede ayu-
dar y dar su opinión, pero que 
deben asumir los políticos. 

MUY PERSONAL Nacido en Lleida en 1958, Francesc Xavier Grau es catedrático en 
Mecánica de Fluidos. El 6 de mayo de 2010 fue elegido por la comunidad universitaria rector de 
la Universidad Rovira i Virgili. Una institución agregada al territorio, motor de la investigación y 
el desarrollo, y que ha integrado en este engranaje al tejido productivo y a la administración. 

«Nutrición

Aún hay recorrido por hacer 
 
«Tenemos una industria de alimentación humana y animal 
muy internacional, aunque en este ámbito aún tenemos más 
recorrido ya que el CTNS podríamos darle más juego. La in-
dustria alimentaria seguirá siendo importante si gana la ba-
talla de la internacionalización. Aunque considero que en 
el territorio tenemos un elemento que aún no le hemos sa-
cado todo el jugo. Y éste es el aceite. No tenemos una facul-
tad del aceite, pero los mismos conceptos que con el sector 
del vino ya que estamos ante un producto que a nivel mun-
dial tendrá el mismo nivel de aceptación». 

«Vino

Un sector pionero 
 
«La industria enológica es pionera. El paradigma de ca-
lidad basado en la singularidad ha dado sus frutos y mu-
chas de las bodegas ya han iniciado su camino hacia la 
internacionalización. Aquí la universidad ayudará en la 
mejora de la calidad de los productos para el control de 
los elementos. Es el caso de las variedades o de aspectos 
como el riego o la calidad de las uvas. Y en esta línea es-
tá trabajando Vitec. Estamos ante una situación positi-
va por la relación de confianza entre el sector producti-
vo y el conocimiento». 

«TIC

De la mano de la administración pública 
 
«Hemos comprobado con satisfacción que la gente for-
mada en TICS está trabajando en este clúster que se está 
formando. Hay una circunstancia que ha catalizado que se 
hayan juntado todas estas empresas y es el hecho de que 
existe una iniciativa gubernamental pública. La perviven-
cia de la fuerza impulsora no sabemos cuál será, pero hay 
un conjunto de empresas que desde aquí están dando sus 
servicios al mundo. Es un fenómeno de acreción que se 
ha iniciado. No quiero ser osado para predecir las dimen-
siones que acabará teniendo, pero tiene capacidad». 

«
Sin un sistema 
universitario no eres 
propietario de tu 
conocimiento

«
Necesitamos dar la 
impresión de una 
Tarragona sólida en la 
toma de decisiones

El rector de la 
Universitat Rovira i 
Virgili, Francesc 
Xavier Grau. 
FOTO: LLUÍS MILIÁN
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Una portada para reflejar la diversidad

Txomin Medrano y Josep Serra 
en un momento del diseño de la ilustración. FOTO: MÈNSULA

Redacción Tarragona 

■ En la portada de este número es-
pecial, el suplemento E&N ha que-
rido ofrecer una ilustración en la que 
quede reflejada la diversificación de 
sectores que conforman la economía 
de la comarcas de Tarragona. Des-
de el turismo a la química, pasando 
por la actividad portuaria y el auge 
del sector del vino debían estar re-
presentados en esta portada espe-
cial, que es reflejo de esta diversi-
ficación. 

El estudio tarraconense Mènsu-
la, que en los últimos tiempos vie-
ne colaborando con la ilustración 
de portada de este suplemento eco-
nómico, es el artífice de este diseño 
en el que aparecen los iconos que 
mejor representan a cada uno de es-
tos sectores. 

El sello de la ilustración es de 
Txomin Medrano y Josep Serra que, 
junto con Albert Cilveti, iniciaron es-
te proyecto artístico. Aunque su 
principal disciplina es la ilustración, 
Mènsula, que este verano cumplirá 
su quinto aniversario, se mueve en 
todos los campos de las artes gráfi-
cas, desde el diseño a la programa-
ción web, pasando por la ilustración 
infantil, la fotografía, la animación 
o el diseño gráfico, entre otras.

44 Diari 
Diumenge, 5 de maig de 2013 

Una portada para reflejar la diversidad

Txomin Medrano y Josep Serra 
en un momento del diseño de la ilustración. FOTO: MÈNSULA

Redacción Tarragona 

■ En la portada de este número es-
pecial, el suplemento E&N ha que-
rido ofrecer una ilustración en la que 
quede reflejada la diversificación de 
sectores que conforman la economía 
de la comarcas de Tarragona. Des-
de el turismo a la química, pasando 
por la actividad portuaria y el auge 
del sector del vino debían estar re-
presentados en esta portada espe-
cial, que es reflejo de esta diversi-
ficación. 

El estudio tarraconense Mènsu-
la, que en los últimos tiempos vie-
ne colaborando con la ilustración 
de portada de este suplemento eco-
nómico, es el artífice de este diseño 
en el que aparecen los iconos que 
mejor representan a cada uno de es-
tos sectores. 

El sello de la ilustración es de 
Txomin Medrano y Josep Serra que, 
junto con Albert Cilveti, iniciaron es-
te proyecto artístico. Aunque su 
principal disciplina es la ilustración, 
Mènsula, que este verano cumplirá 
su quinto aniversario, se mueve en 
todos los campos de las artes gráfi-
cas, desde el diseño a la programa-
ción web, pasando por la ilustración 
infantil, la fotografía, la animación 
o el diseño gráfico, entre otras.



Diari 
Diumenge, 5 de maig de 2013 45 

¿Cómo serán las comarcas de Tarra-
gona de aquí a veinte años? ‘Tenemos 

que ser optimistas. A pesar de la cri-
sis actual, el Camp de Tarragona y las 
Terres de l’Ebre disfrutan de una se-
rie de activos como el Port de Tarra-
gona y el aeropuerto de Reus que fa-
cilitan el dinamismo de la industria 
química, el sector agroalimentario y 
el turismo, entre otros motores del de-
sarrollo territorial’. Esta respuesta en-
trecomillada la hemos escuchado mu-
chas veces, quizás demasiadas, pero 
no por eso deja de ser cierta. No pode-
mos imaginar nuestra economía sin 
las que hasta ahora han sido las fuen-
tes tradicionales del crecimiento, pe-
ro es evidente que tenemos que incor-
porar de cara al futuro nuevos elemen-
tos qu justo ahora afloran. A pesar de 
su importancia, la Tarragona 2030 di-
ferirá en muchos aspectos del cliché tra-
dicional. 

Vamos por partes. Cómo diría el fi-
lósofo, el futuro está para hacer. Lle-
var a cabo un ejercicio de prospectiva 
económica se convierte en una prác-
tica de alto riesgo en territorios como 
el nuestro, a menudo, hecho y expli-
cado desde fuera. A nivel territorial el 
futuro adopta una dimensión colecti-
va y a menudo requiere acuerdos so-
ciales y equilibrios difíciles de lograr. 
Actuar en una perspectiva de largo pla-
zo se vuelve un trabajo pesado difícil 
de lograr en un territorio como el nues-
tro, excesivamente fragmentado por 
la orografía, poco cohesionado por su 
diseño institucional e hipotecado por 
las decisiones externas. A estas alturas 
la frase entrecomillada de arriba se-
ría una buena respuesta para las ins-
tancias barcelonesas, pero nosotros 
como actores implicados en el diseño 
de nuestro futuro tenemos que ser más 
osados, tenemos que ir más allá. 

¿Qué elementos podemos poner en-
cima la mesa de cara a configurar un 
escenario de futuro? De entrada hay 
que destacar la excelente situación 
geoestratégica de las comarcas de Ta-
rragona que condiciona, para bien, la 

calidad de vida de la población y la 
evolución futura de su tejido empre-
sarial. Bien sabemos que en muchos as-
pectos se trata de un territorio privi-
legiado. Ponemos algunos ejemplos. 

En términos marítimos, el Port de 
Tarragona disfruta del mayor hinter-
land peninsular y su posición estraté-

gica supera a la de los puertos de Va-
lencia y Barcelona. En materia ferro-
viaria, los dos ramales del Corredor Me-
diterráneo, el del interior que tiene 
previsto pasar por Madrid y bajar por 
Zaragoza y el litoral que arranca des-
de Algeciras, se encontrarán en Ta-
rragona. Al final la lógica nos dará la 
razón por encima de los discursos de 
campanario. En clave urbana, el nú-
cleo central del Camp de Tarragona con-
figura uno de los sistemas urbanos 
formato por medias y pequeñas ciu-
dades dotado de una mayor calidad 
en términos de sostenibilidad y crea-
tividad. En materia de conectividad, 
en cuanto a los pasajeros y a las mer-
cancías el potencial intermodal (ca-

rretera, avión, tren, barco) es muy ele-
vado. 

Estos factores, entre otros, facilita-
rán la emergencia de algunas transfor-
maciones que hoy despuntan tímida-
mente. Al margen de los dos moto-
res tradicionales del clúster 
quimi-energético y del turismo, el 
peso de actividades relacionadas con 
la nutrición, la industria veterinaria, 
la industria auxiliar del automóvil, 
la programación y las TIC, no deja-
rán de crecer. En la Tarragona 2030 
la pirámide de la población será 
más polarizada, tendrá más gente 
mayor que hay que atender y más 
familias jóvenes atraídas por nue-
vos perfiles profesionales que to-
davía no podemos predecir. El te-
jido empresarial será más diver-
sificado y más polivalente. Las 
separaciones rígidas de la eco-
nomía actual cederán el paso a 
estructuras más diáfanas, la nue-
va industria será menos pesada 
y más TIC, mientras los nuevos 
servicios serán menos intensi-
vos en trabajo y más logísticos. 
El peso de la conectividad co-
marcal será clave como factor 
diferenciador del resto de te-
rritorios y, a la vez, un elemen-
to estratégico para proyectar-
nos hacia fuera. Nuestras ciu-

dades serán más smart y estarán dotadas 
de sistemas de gestión integral que fa-
cilitarán la movilidad y el acceso a los 
puntos de interés. 

¿Será así la Tarragona 2030? No lo 
podemos afirmar, sólo estamos en con-
diciones de apuntar algunas coorde-
nadas. Ahora bien, sí que podemos 
afirmar que las comarcas de Tarrago-
na están experimentando una ruptu-
ra contundente entre el pasado re-
ciente y el futuro para construir. En 
pocos episodios de la historia el cor-
te ha sido tan contundente. La Tarra-
gona 2030 no será una proyección de 
la situación actual sino una realidad 
sustancialmente diferente. Ahora más 
que nunca hay que reclamar los con-
sensos y la valentía necesaria para 
participar en los centros de decisión 
que, a menudo, han faltado en estas 
comarcas. Si no es así, nuestro futu-
ro lo continuarán construyendo des-
de fuera.

El futuro que está por construir
Agustí Segarra Blasco 
Catedrático de Economía Aplicada  
de la URV

‘Ahora más que nunca 
hay que tener la valentía 
necesaria para participar 
en los centros de 
decisión’

ILUSTRACIÓN: GISELA GARCÍA FRESNEDA
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sificado y más polivalente. Las 
separaciones rígidas de la eco-
nomía actual cederán el paso a 
estructuras más diáfanas, la nue-
va industria será menos pesada 
y más TIC, mientras los nuevos 
servicios serán menos intensi-
vos en trabajo y más logísticos. 
El peso de la conectividad co-
marcal será clave como factor 
diferenciador del resto de te-
rritorios y, a la vez, un elemen-
to estratégico para proyectar-
nos hacia fuera. Nuestras ciu-

dades serán más smart y estarán dotadas 
de sistemas de gestión integral que fa-
cilitarán la movilidad y el acceso a los 
puntos de interés. 

¿Será así la Tarragona 2030? No lo 
podemos afirmar, sólo estamos en con-
diciones de apuntar algunas coorde-
nadas. Ahora bien, sí que podemos 
afirmar que las comarcas de Tarrago-
na están experimentando una ruptu-
ra contundente entre el pasado re-
ciente y el futuro para construir. En 
pocos episodios de la historia el cor-
te ha sido tan contundente. La Tarra-
gona 2030 no será una proyección de 
la situación actual sino una realidad 
sustancialmente diferente. Ahora más 
que nunca hay que reclamar los con-
sensos y la valentía necesaria para 
participar en los centros de decisión 
que, a menudo, han faltado en estas 
comarcas. Si no es así, nuestro futu-
ro lo continuarán construyendo des-
de fuera.

El futuro que está por construir
Agustí Segarra Blasco 
Catedrático de Economía Aplicada  
de la URV

‘Ahora más que nunca 
hay que tener la valentía 
necesaria para participar 
en los centros de 
decisión’

ILUSTRACIÓN: GISELA GARCÍA FRESNEDA
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años 

8 de julio de 2001 

Primer rediseño. El 11 de septiembre de 2001, el mun-
do cambió. Arrancaron también los años del ladrillo.

28 de mayo de 2006 

Un nuevo rediseño precedía al crash financiero que 
iba a anunciar el principio de la Gran Recesión.

25 de febrero de 1990 

Estrenamos suplemento de Economía. El primero que 
hubo entre la prensa local española.
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31 de julio de 2011 

Cuarto rediseño. Economía y Negocios abandona el 
papel salmón y busca la simplicidad.

17 de febrero de 2013 

Nuestro último rediseño. Más análisis y colaborado-
res, en un esfuerzo constante por mejorar.

11 de abril de 2010 

Tercer rediseño, en pleno pico ascendente de la ‘W’ que 
iba a trazar la Gran Recesión.
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