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I N T R o D u e e I o N 

El presente trabajo puede enmarcarse dentro de los 

que estudian los comicios de reducidas &reas geogr&ficas. He

mos elegido la provincia de Lgrida como mayor base territorial, 

dividida en distritos electorales - Monarquia - o comarcas (1) 

- Repdblica - como principales unidades estructurales sobre las 

que definir las caracteristicas del comportamiento electoral, 

y Astas en municipios como unidades geogr&ficas m!s mindsculas, 

en cuanto puedan presentar conductas peculiares y diferencia

bles del resto. La localidad es el soporte b!sico sobre el que 

se asienta toda relaci6n social, econ6mica,politica, etc ••• , 

y es a este respecto que las cuantificaciones comarcales o pro

vinciales no resultan en muchos casos más que promedios de un~ 

cierta cantidad de conductas particulares. No es lo mismo que 

un determinado territorio se manifieste, por poner un ejemplo, 

de izquierdas porque est! dividido en dos zonas, una de izqn .ier-

Este articulo constituye una sintesis de la memoria final 
del trabajo que, con el mismo titulo, fue becado por la fun
daci6n Juan March. Asimismo, puede considerarse como punto de 
partida de la Tesis Doctoral que sobre el mismo tema estamos 
desarrollando. 
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da s que predomina sobre ótra de. derechaa,que porque todo• 

los municipios tengan una tendencia homogAnea. En cambio, un 

estudio general podrta inducirnos a pen•ar que ambo• caso• tie

nen el mi•mo proceder electoral. E• por l•ta y similar•• razo

nes que consideramo• la conveniencia de e•tudio• monogr&fico• 

como el que pre•entamo•• 

El objetivo inicial de nue•tra tarea fue el an&li

sis de•criptivo-geogr&fico de lo• e•crutinio• electorales, co

mo ba•e para abordar una ulterior inve•tigac~6n causal que en

frente la• variable• propiamente electoral•• a lo• factores que ' 

definen la realidad polttica, socioecon6mica 1 fi•iogr&fica,etc. 

•• de cada unidad territorial, como medio de e•tablecer un mo

delo que •eñale la funci6n modificadora que cada factor extra

polttico ejerci6 sobre una• actitude• pol!ticas hist6ricamente 

manife•tada•(2). E•ta inve•tigaci6n •• encuentra actualmente en 

curso de elaboraci6n y, en con•ecuencia, no entra a formar par

te del trabajo aqul pre•entado. La realizaci6n de una labor de•

criptiva lo mis exhau•tiva po•ible de uno• resultado• electora

le• ha •ido, para no•otro•, previa a toda e•peculaci6n profun

da sobre lo• mismos. Para ello hemos elegido do• lpoca• de pr!c

tica electoral continuada: la que va de•de 1891 ha•ta 1923 

del re•tablecimiento del sufragio univer•al ha•ta la Dictadura 

de Primo de Rivera y la que abarca lo• año• de la II Repd-

blica. Averiguar a quiln se vota, c6mo •e vota y ver •i se con

solidan pautas sostenida• de comportamiento electoral en cada 

demarcaci&n geogr!fica - provincia,comarca, municipio, etc ••• -

de Llrida, es una tarea cuya condici6n de emplrica solamente 

podta basar•e •obre el an!li•is pormenorizado de un buen ndme

ro de consultas. 

Queremo• igualmente señalar que el estudio ai•lado 

de una conducta electoral con independencia de •u etiologla no 

no• parece que en •1 mi•mo describa lo• rasgo• de comportamien

to pol!tico de un pueblo y, adn bajo un criterio de de•cripci&n 

geogr!fica, es necesario realizar constantes referencia• apro

ximativas a la realidad no electoral que pudo influir sobre la 

electoral. Si no• detenemos en investigar las correlaciones e-
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xistentes entre variables espec!ficamente electorales - par

ticipaci6n, orientaci&n del voto 9 correlaci&n de fuerzas 9 etco 

ºº - corremos el riesgo de buscar las causas de los actos e

lectorales en s! mismos. De•de un principio hemos intentado 

no perder de vista el contexto en que •e efectuaba cada es

crutinio, constatando frecuentemente c&mo un mismo proceder 

ante las urnas pod!a darse en dos colectivo• de estructuras 

diferentes, mientras que un medio geogr&fico , socioecon6mico 9 

etco•o aparentemente homog5neo planteaba comportamientos po

l!ticos policromos. Ello nos indica que el an&lisis cau•al ha 

de •er multidisciplinario y no atender a criterios solamente 

econ6micos o solamente sociales o •olamente topogr&ficos 9 •i

no a toda la posible complejidad de factores abarcable. Un 

voto o una abstenci6n no •on hechos f!sicos aislados sino que 

encierran toda una problem&tica dif!cilmente expresab1e a par

tir de una s6la &ptica¡ sin embargo, todas la• motivacione• 

que en este trabajo hemos atribuido a algunas de las actitu

de• pol!ticas que •e de•criben deben entender•e en un terre

no todav!a no e•tudiado •uCicientemente. 

Por dltimo, se hace obligada una breve referencia 

a las fuentes documentales utilizada•: 

Lo• resultados de lo• e•crutinio• de la Re•taura

ci&n fueron extra!do• de los Archivos del Congreso de Dipu

tados y 9 en mucha• ocasiones, completados con los de la pren

sa de la 5poca y los fragmentariamente publicado• por el Bo

let!n Oficial de la Provincia de Llrida. La falta de rigor 

democr&tico de que en la mayor!a de los ca•o• adolecen hace 

que su inter~retaci&n ••te sujeta a todo tipo de prevencione•. 

Respecto a la II Repdblica, la base docuaental la 

han constituido la• actas de escrutinio locale• de la• elec

ciones constituyentes de 1931, "Parlament de Catalunya" de 

1932 9 legi•lativa• de 1936, y "Compromi•arios para la elec

ci&n del Pre•idente de la Repdblica" del mi•mo año. La• le

gi•lativa• de 1933 •e tratan de Corma •omera y general, por 

no haberse encontrado lo• dato• completos sobre lo• escruti

nios municipales. 
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Todas 1as votaciones de1 periodo repub1icano, as! 

como 1as de 1as 1egis1ativas de 1891, 1899, 1901, 1905, 1907, 

1910, y 1920, han sido procesados por ordenador para rea1izar 

1os cA1cu1os porcentua1es que expresan e1 estado de 1as varia

b1es e1ectora1es en cada municipio y, en el caso de 1os comi

cios repub1icanos, 1as correspondientes agrupaciones comarca-

1es y e1 anA1isis de corre1aci6n. Con la representaci6n car

togrAfica de 1os Indices de participaci6n y de 1os procentajes 

de sufragios obtenidos por 1as diferentes candidaturas presen

tadas, hemos constitu!do un at1as e1ectora1 como aplndice a1 

estudio de1 que ha sido extra!da esta stntesis. Aqu! expon

dremos so1amente una recensi6n de 1as conc1usiones, enmarcada 

en un descripci6n genera1 de 1a rea1idad que hemos investi

gado. 

I.- ELECCIONES DE LA RESTAURACION MONARQUICA (1891 - 1923) 

1.- Legis1aci6n electora1 y sistema de partidos: 

Aunque 1os comicios habidos entre 1879 y 1886 fue

ron celebrados bajo el procedimiento del sufragio censitario, 

la Constituci6n vigente - 1876 - no señalaba 1a ob1igatorie

dad de dicha f6rmula. Con ello, qued6 la puerta abierta para 

que los liberales del Gobierno de 1886-1890 consiguieran, d!as 

antes de la suspensi6n de sesiones de lEBCortes que precedi6 

a 1a ascensi6n de los conservadores, la aprobaci6n de la nue

va Ley Electoral del 28 de junio de 1890. Esta normativa res

tablec!a el sufragio universa1 para los varones mayores de 25 

años e introduc!a el voto limitado, con al~ escaño reserva

do a las mino~tas, en 1as circunscripciones donde se eleg!a a 

mAs de un diputado, con lo que se suavizaba e1 criterio es

trictamente mayoritario; pero conservaba los distritos electo

rales uninomina1es en que España estaba dividida, exceptuan

do las poblaciones mayores, circunscripciones con derecho a 

la adjudicaci6n de varias actas. 
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Esta Ley estarla vigente hasta 1907, reemplaz!ndose 

por la del 8 de agosto del mismo año. Inspirada en los deseos 

regeneracionistas de Antonio Maura -"descuaje del caciquismo"-, 

lleg6, parad6jicamente, a ser la reguladora de las elecciones 

de la II Repdblica, - con obligados retoques. Sus innovaciones 

m!s importantes fueron la de la instituci6n del voto obligato

rio y la del redactado del conocido articulo 29º, que permit!a 

la no celebraci6n de comicios en aquellos distritos donde se 

presentase candidato dnico, el cual era proclamado diputado de 

modo autom!tico, Sin embargo, no se ampliaba el cuerpo electo

ral ni se modificaba la divisi6n territorial. Los distritos u

ninominales conservaron, pues, su condici6n de instituciones 

b&sicas de todo tipo de falsificaciones que permit!an la pre

elaboraci6n de una mayor!a pa~lamentaria inevitablemente gu

bernamental, mientras que el articulo 29 de esta Ley libraba 

a los caciques rurales de la inc6moda necesidad de rellenar el 

escrutinio de una lucha sin contendientes. Una legislaci6n que 

las fuerzas din!sticas esgrim!an como instrumento de purifica

ci6n del sistema electoral, no hizo sino consagrar las eleccio

nes en muchos lugares como puros actos administrativos que pre

tend!an acreditar un R~gimen cuya descomposici6n era lenta pe

ro imparable. 

El sistema de partidos pol!ticos en Cataluña no co

menz6 a adquirir una estructura propia hasta 1901 , fecha de 

la constituci6n de la Lliga Regionalista y del fuerte impulso 

dado por Lerroux a la implantaci6n de la Uni6n Republicana 

en la capital del Principado(3). A partir de este año se ini

ci6 un lento desplazamiento de los partidos din!sticos de to

dos los distritos uninominales catalanes, en un proceso que 

culmin6 en las elecciones de Solidaritat Catalana - 1907 - y 

que dio origen a una progresiva sustituci6n del turno libe

ral-conservador por la alternancia entre regionalistas - y repu

blicano-catalanistas en la hegemon!a electoral de Cataluña 

- las fuerzas republicano unitaristas seguidoras de Lerroux 

quedaron reducidas a una apreciable implantaci6n en la cir

cumscripci6n de Barcelona ciudad -, aunque las organizaciones 

mon&rquicas no llegaron en ningdn momento a dejar de estar pre-
Fundación Juan March (Madrid)
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sentes en muchas demarcaciones rurales. 

No obstante quedar fuera de toda duda la peculia

ridad del sistema pol!tico-electoral catal!n, la actividad po-

11 tica de las organizaciones de oposici6n fue siempre muy li

mitada fuera de los mayores centros urbanos. En primer lugar, 

el desmenuzamiento territorial efectuado por la Ley Electoral 

obligaba a los partidos que pretend!an alg(m escaño de los 

distritos uninominales - en L6rida lo eran todos - a fragmen

tar su acci6n hasta niveles puramente localistas, donde los 

electores emit!an un sufragio mucho m!s ligado al candidato 

que a la actitud pol!tica de 6ste. En segundo lugar, y espe

cialmente en los primeros años de este periodo, la acci6n de 

los partidos opuestos al Gobierno quedaba frecuentemente com

prometida por la poca permisividad de las autoridades que, en 

ocasiones, llegaban a considerar la beligerancia electoral co

mo asunto de orden p6blico. Finalmente, las actas de gran nd

mero de distritos rurales estaban ligadas a diputados cuyafi

liaci6n organizativa era accesoria, mientras que su "propie

dad" sobre el escaño prevalec!a sabre cualquier otro criterio; 

ello,l&gicamente, dificultaba toda movilidad pol!tica. 

El esquema del panorama pol!tico leridano durante 

la Restauraci6n venia, pues, descrito as!: 

.Partido Conservador: sin apenas incidencia orga

nizativa, s6lo tuvo una relativa relevancia antes de 1907 - y 

ello en momentos electorales en que era partido de Gobierno -, 

gracias al control que pose!a sobre los 6rganos administrati

vos provinciales • 

• Partido Liberal-fusionista: mayor arraigo que el 

anterior sobrevive sin muchos apuros hasta 1923 -, pero so-

metido a un fraccionamiento en tendencias partidarias de dos 

lideres provinciales, Miquel Agelet y Emili Riu, que, en cier

to modo, reproduc!an la divisi6n existente en los 6rganos cen

trales del Partido entre moretistas,monteristas, canalejistas, 

etc •••• 

.Lliga Regionalista: no lleg6 en ning6n momento a de-
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sarrolJ.<r una verdadera implantaci6n organizativa en l a provin

cia, pero estuvo presente a trav~s de la influencia y presti

gio personal de algunos de sus militantes - Rod~s, Sol, Mil! i 

Camps, Gariga i Mass6, etc •••• 

• Partidos republicanos: s6lo "Joventut Hepublicana", 

entidad cultural primero y organizaci6n pol1tica m!s tarde, se 

consolid6 con ~xito en la capital de la provincia. En princi

pio funcion6 como secci6n de Uni6n Republicana- saliendo de e

lla una tendencia lerrouxista -, y permaneci6 al a mpa ro de las 

corrientes republicano-catalanistas a pa rtir de 1907. 

Salvo estos grupos, s6lo los carlistas tuvieron 

cierta fuerza en pequeños n6cleos locales, principalmente del 

distrito de Les Borges. Algunos sectores clericales intenta

ron sin ~xito - a pesar de controlar el "Diario de L~rida" -

una instauraci6n electoral del integrismo de Nocedal. 

Como m!s claro exponente del caciquismo rural, al

gunos personajes, tales como Mart1nez de Campos, Alonso Mar

t1nez9 Emili Riu, Garriga i Mass6, desarrollaron una notoria 

actividad entre las fuerzas vivas de los distritos dirigidá 

a la conservaci6n de "su" escaño. Dicha actividad estaba am

parada por las organizaciones a que estaban afiliados - con

servadores, liberales, regionalistas -, pero quedaba al mar

gen o por encima de ellas en gran n6mero de ocasiones. Francesc 

Maci! - primero catalanista-regionalista y despu~s republicano

nacionalista - es la componente progresista de este grupo de 

pol1ticos provinciales en su instalaci6n imperturbable en el 

distrito de Les Borges desde 1907. 

2.- Algunos rasgos del comportamiento electoral : eleccio

nes legislativas celebradas entre 1891 - 1923. 

Despu~s de analizar, año por año, las diecis~is e

lecciones legislativas efectuadas desde el restablecimiento 

del sufragio universal - 1891 - hasta la Dictadura de Primo 

de Rivera - 1923 -, hemos podido comprobar c6mo cabe distin

guir, dentro de la conducta electoral observada en la provin

cia de Llrida durante la Restauraci6n, entre dos etapas clara-
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mente diferenciadas; la primera de ellas comprende a los co

micios habidos entre 1891 y 1905 - inclusive -, cuyas carac

ter!sticas - planteamiento de las candidaturas, campaña elec

toral, resultados - se insertan perfectamente dentro de la con

vencional mec!nica electoral vigente en la mayor!a de las pro

vincias españolas; la segunda, que abarca el periodo compren

dido entre las elecciones de 1907 - las llamadas de la 11 Solida

ri tat Catalana" - y las de 1923, tiene unos rasgos diferen

ciables, en muchos aspectos - composici6n de las candidaturas, 

participaci6n, orientaci6n del voto -, con la anterior, de mo

do que la realidad pol!tica leridana se entronca con la de Ca

taluña, desplaz!ndose la inclinaci6n de los electores de las 

organizaciones subsidiarias de los gobiernos din!sticos que se 

turnan en Madrid a las fuerzas pol!ticas de obediencia catala

na. Este tipo de comportamiento colectivo habla sido de apari

ci6n m!s temprana en algunos de los distritos catalanes, sobre 

todo en la circunscripci6n de Barcelona, y, salvo en 1907, nun

ca fue tan un!voco como para hurtar totalmente a Madrid su ca

lidad de centro pol!tico-electoral. 

2.1.- Etapa 1891 - 1905. 

Los distritos leridanos se dedican en esta Apoca a 

investir mec!nicamente el turno gubernamental: fuera conserva

dor o liberal, el Gobierno siempre obten!a la mayor!a de los 

ocho escaños disputados en cada elecci6n. Simult!neamente a la 

fidelidad al turno, se detecta el car!cter patrimonial de al

gunos escaños para con determinados personajes pol!ticos. Tal 

es la situaci6n en ~a Seu d'Urgell, donde Ram6n Martinez de 

Campos - duque de La Seu - es diputado desde 1891 hasta 1901, 

no impidiendo su condici6n de conservador el que los gobiernos 

liberales - excepto el de 1893 - renuncien a enfrentarle con

tril cante alguno. A tal deferencia, responden los turnos con

servadores respet!ndole al liberal Vicente Alonso Mart!nez su 

hegemon!a personal en el distrito de Cervera - es diputado a-

11! desde 1886 hasta 1899, y solamente en 1896 ha de luchar 

contra un conservador -. Por las mismas razones, Tremp fue des-
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de 1876 hasta 1896 feudo conservador - con Rafael Cabezas co

mo adjudicatario del acta - y Sort-Viella liberal, trasmitien

dose sucesivamente un"derecho" que prevaleci6 has ta 1923 dEBcle 

Luis de Le6n a Ricardo Garcla Trapero y de Aste a Emili Riu i 

Periquet. 

Los distritos de LArida,Balaguer y Les Borges, 6-

nicos donde habla cierto grado de actividad polltica en tor

no a los partidos, eran disputados por liberales, conservado

res y, ocasionalmente, por fuerzas antidin!sticas - republi

canos y carlistas especlficamente. Solsona tambiAn tuvo esca

ño de paternidad discutible, pero las disputas fueron lleva

das a cabo de una forma ostensiblemente personalista por par

te de candidatos apoyados por el Gobierno o por la oposici6n 

oficial. 

No obstante, el c&mputo de las ocho elecciones de 

esta etapa - cuatro convocadas por los conservadores y cuatro 

por los liberales - ofreci6 un saldo favorable al Partido Li

beral: de los 64 escaños que llegaron a disputarse en la pro

vincia desde 1891 hasta 1905, 35 fueron de diputados libera

les, 25 conservadores, 2 republicanos y 2 independientes.(Vcr. 

cuadro nº 1). Esta hegemonla coincidla con la mejor solidez 

organizativa de las secciones liberales en LArida, pero no se 

ha de conceder una importancia desmesurada a la fuerza implan

tativa de los partidos din!sticos, ya que, por encima de todo, 

las elecciones eran dirigidas por el Gobernador Civil - en re

presentaci&n del Gobierno que las convocaba y pretendla prefa

bricar una mayorla parlamentaria ~ y los pactos electorales se 

estableclan a su alrededor. Comenzando por la remoci6n de al

caldes, pasando por multas, coacciones, movilizaci6n de perso

najillos locales, etc ••• , y acabando por la adulteraci6n de las 

actas de escrutinio, cualquier medio era bueno bueno para pre

servar la adjudicaci6n de un escaño (4). 

2.2.- Etapa 1907 - 1923. 

Las elecciones de 1907, llamadas de la 11 Solidaritat 

Catalana" constituyen un hecho aparte e irrepetible, no s6lo 
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en L~rida 9 sino en todos los distritos catalanes9 con estos 

comicios la preponderancia del parlamentarismo catalan pas6 

irreversiblemente a manos de republicanos y regionalistas. 

Tanto la Uni6n Republicana como la Lliga Regiona

lista se hab1an hecho fuertes en Barcelona desde 1901 0 lo 

grando que los partidos < 1 in~sticos renunciaran definitivamen

te a estar presentes en las luchas electorales de la capital 

a cambio de no despegarse de los c6modos escaños de los dis

tritos rurales. La Lliga se consolidaba como la nueva opci6n 

conservadora y ganaba el apoyo de la burguesta catalana~ U

ni6n Republicana 0 bajo la direcci6n de Lerroux 0 adoptaba un 

radicalismo pseudoobrerista que tuvo una gran penetrac i6n 

entre las capas populares. Progresivamente, ambas fuerzas per

d1an efectivos que iban a engrosar un naciente republicanis-

mo c atalanista que llevaba camino de convertirse en Darcelona 

en fac tor aglutinador de las clases medias. La Llig a no se 

comprometta en un debate sobre la forma de Estado~ pero no po

d!a dejar que el paladinaje del catalanismo le fuera sustra!do 

por su izquierda, pues era 5ste su principal argumento en sus 

pretensiones de ser partido interc lasista y en su futura ex

tensi6n por todos los distritos catalanes. La lucha contra la 

Ley de Jurisdicciones - que primaba las prerrogativas de la ju

risdicci6n militar sobre la civil - dio origen al movimiento 

de " Solidaritat Cata1ana" que, impulsado y dirigido por loa re

gionalistas, atrajo hacia st a todas las formaciones antidin!s

ticas del Principado a excepci6n de la fracci6n lerrouxista de 

Uni6n Republicana. La Lliga, haciendo gala del car~cter pragm~

tico y posibilista que la defin!a desde su nacimiento 9 y al 

margen de cualquier concreci6n ideol6gica 9 intent6 por todos 

los medios que "Solidaritat" llegara a los m~s apartados rin

cones de Cataluña y que. incluso 9 se planteara su extensi6n al 

resto de España ( 5). 

Los distritos electorales de L~rida, a igual que los 

de las dem!s provincias catalanas, vivieron una gran organiza

ci6n preelectoral: se formaron innumerables juntas s olidarias 

en las poblaciones de los distritos, se hicieron mitines, los 

Fundación Juan March (Madrid)



12 

candidatos se recorrieron ampliamente la geograf!a de la pro

vincia, etc ••• ; todos estos actos, poco practicados hasta en

tonces, dejaban a las fuerzas din!sticas en una situaci6n de 

clara inferioridad, m!xime si se considera que Solidaritat e

ra capaz de integrar, ya sea a travAs de sus programas, ya por 

medio de cualquiera de los partidos y personas que la apoyaban, 

todo el espacio polltico e ideol6gico pretendido hasta el mo

mentopor liberales y conservadores. Desde las capas m!s con

servadoras hasta las m!s progresistas pod!an votar a Solida-

ri tat con la conciencia tranquila. Sin ser este movimiento ge

nuina representaci6n de nada, habla logrado la irrepetible cir

cunstancia de movilizar a todo ~l electorado en torno a una 6-

nica idea, "Cataluña", y contra un 6nico enemigo com6n: el cen

tralismo turnista representado en los partidos que hablan sa

cado adelante la Ley de Jurisdicciones. L6gicamente, existlan 

pocas posibilidades de que, coalici6n tan multicolor como 

accidental, se mantuviese m!s all! del dla del escrutinio,pe

ro abrla el camino para la constituci6n de unasestructuras po

llticas de !mbito catal!n como opci6n de recambio al turno con

servador-liberal. 

Celebrados los comicios, de las 44 actas de Catalu

ña, solamente cuatro fueron a parar a candidatos ajenos al mo

vimiento solidario - las de Sort-Viella y Roquetes no eran pre

tendidas y las de Tortosa y Torroella de Montgrl se perdieron 

(6) -; aunque esta derrota gubernamental apenas tuviera tras

cendencia en la composici6n del Congreso, ya que las fuerzas 

din!sticas segülan inamovibles de sus reductos electorales del 

resto de España, los diputados solidarios formaban el grueso 

de oposici6n extraturnista de dicha c!mara (7). 

Fueron las elecciones de 1907 las que directamente 

determinaron -el radical cambio que, a partir de entonces, se 

obr6 en el comportamiento del electorado leridano y en la for

ma de llevar a cabo el escrutinio por parte de la burocracia 

provincial. Pr!cticamente toda la premsa local valor6 los re

sultados como la derrota del caciquismo, sin duda refiriAndo

se al hecho de que dejaron de funcionar los mecanismos con que 
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el Gobierno contaba para hacerse con los escaños all! don

de no hab!a un grado apreciable de oposici6n pol!tica. Lo 

cierto es que ning6n candidato obtuvo el acta tan gratuita

mente como hasta ahora era habitual en varios distritos: to

dos hubieron de hacer campaña electoral, incluso reclamando 

el concurso de los jefes de los partidos cuando no contaban 

con el suficiente ascendiente entre los electores. No quere

mos con ello afirmar que el procedimeinto electoral se hu

biera depurado de repente - incluso durante la II Repdblica 

quedaron muchos municipios fuera del alcance de los prop6si

tos de "legalizar" el escrutinio -, pero algo se avanz6 en 

el empeño, como muestra la circunstancia de que los resulta

dos especialmente los de las poblaciones mayores - comien

cen a gozar de una coherencia contrastable con la realidad 

pol!tica y econ6mica. 

Es despu~s de esta consulta cuando en L~rida casi 

llega a eliminarse el candidato encasillado desde Madrid, a

hora se intenta, por parte de todas las fuerzas pol!ticas,o 

que sea leridano o, como m!nimo, catal!n. La ruptura del uso 

de investir turnos din&sticos en Cataluña har! que en L~rida 

casi desaparezca el Partido Conservador, se reduzcan notable

mente los efectivos liberales, y aparezcan republicanos y re

gionalistas como principales contrincantes en el campo electo

ral. 

En las ocho elecciones que ocupan este periodo -64 
escaños en liza - se registraron 18 actas republicanas, 18 re

gionalistas, 19 liberales, 4 conservadoras, y una carlista.(Ver 

cuadro nº 1). 

La nueva orientaci6n republicano-regionalista, tie

ne no obstante mucho de aparente, ya que afecta a sectores geo

gr!ficos muy determinados y se personaliza en nombres . propios, 

tanto o m!s como hab!a acaecido en el periodo anterior con l a s 

candidaturas din!sticas. De los 18 escaños republicanos, cua

tro pertenecen a Francesc Maci!, ganador indefectible de todas 

las actas de Les Borges desde 1907, pero considerado republi

cano solamente a partir de los comicios de 1918 ; anteriormente, 
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su condici6n de catalanista independiente no s6lo no fue pues

ta en duda, sino ampliamente apreciada y reivindicada. Otras 

cuatro actas fueron obtenidas por Joan Moles, promocionado ge

neralmente por "Joventut Republicana", en alternancia en el 

distrito de la capital con las mermadas fuerzas conservadoras. 

Cuatro escaños m!s corresponden a la mitad de las actas alcan

zadas por Felip Rodgs en Balaguer - candidato que despugs de 

encuadrarse en las filas regionalistas mantuvo e increment6 su 

implantaci6n personal en este distrito. Tambign se computan por 

republicanas las seis actas conseguidas por el federal Josep 

Llar! en Tremp que - sin dejar de hacer pesar su incidencia 

individual - dio, por vez primera, vida y actividad pol1tica 

a aquella zona. 

Cervera, La Seu, Solsona y Sort-Viella no hicieron 

sino trocar e1 turno estrictamente din!stico por el liberal-re

gionalista - a excepci6n de un escaño extraldo por los conser

vadores en La Seu -,sin que por ello la transparencia de las 

urnas fuera mucho mayor de la que estos distritos hablan cono

cido. Incluso se lleg6 al punto de que el Congreso corrigiera 

a estos distritos con castigos - en diferentes ocasiones - con

sistentes en suspender su representaci6n parlamentaria. Cerve

ra fue, merced a candidatos encasillados, cuatro veces liberal, 

tres regionalista y una carlista. La Seu, dio cuatro actas a 

los regionalistas, tres a los liberales y una a los conserva

dores. Solsona fue regionalista en cinco ocasiones y liberal 

en tres. Sort-Vie1la mantuvo fielmente el acta de los libera

les "riuistas 11 (8) a travgs de siete legislaturas de este pe

riodo - ya lo venta haciendo desde 1901 -, entregando la de 

1918 a un regionalista. 

2.3.- Los Indices de participaci6n: slntoma del car!cter 

paralega1 de estos comicios. 

El estudio pormenorizado de las cotas participati

vas de cada distrito, nos permite resaltar c6mo all! donde las 

votaciones y escrutinios tenlan posibilidades reales de efec

tuarse con un cierto margen de garant!as, habla un incremento 
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automático de la abstenci6n declarada oficialmente. A este res

pecto, y especialmente para el periodo 1891 -1905, podemos sin

tetizar: 

• La presencia de candidatos republicanos va liga

da a un despliegue de interventores y en consecuencia a un con

trol de las mesas electorales de los municipios m!s poblados. 

Se visualiza una correlaci6n positiva entre !ndice de absten

ci6n y grado de orientaci6n republicana en los distritos de LA

rida, Balaguer y Les Borges, concretada en que en los pueblos 

de sufragio republicano las actas sol!an aparecer con un redu

cido ndmero de votantes, hecho que entendemos no literalmente, 

sino como una aproximaci6n o adaptaci6n del escrutinio a la 

verdadera realidad~ 

• Los mayores centros de poblaci6n sol!an dar los 

m!s bajos !ndices de participaci6n. Hay excepciones en algunos 

años y para algunos centros comarcales pero en ninguna ocasi6n 

para LArida-capital; no se ha de olvidar que &nicamente esta 

ciudad superaba los 1500 electores de censo. Este fen6meno, li

gado a la existencia de mecanismos de control, tiene la misma 

explicaci6n que el anterior. 

• La participaci6n global de un distrito suele ser 

el promedio de valores muy altos y valores muy bajos - rara

mente hallamos una distribuci6n equitativa o m!nimamente homo

ggnea -, lo cual es incoherente con la presencia de un mismo 

tipo de estructuras socioecon6micas y de realidades pol!ti

cas. Atribuimos tal caracter!stica al hecho de que la mec!ni

ca utilizada para apañar ·1a adjudicaci6n de un escaño carece 

de una tecnolog!a adecuada para alcanzar todos los lugares -

muchos de ellos topogr!ficamente poco accesibles - del distri

to en el poco tiempo que dura una campaña electoral. Sin embar

go, el car!cter de muchos de estos municipios - la mayor!a me

nores de 500 habitantes - hace que el acto electoral se reali

ce poco menos que "en familia", con un m!nimo de formalidades 

administrativas. Por lo tanto, entra dentro de lo previsible 

cualquier !ndice de participaci6n. 
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La participaci6n aument6 en 1907 de una forma na

tural, es decir, debigndose el incremento a que los comicios 

suscitaron gran intergs entre el electorado. DespuAs de este 

año, con la vigencia de la norma del voto obligatorio, crecie

ron los indices todav1a m!s, para luego decrecer hasta los 11-

mites observados los años anteriores. Hay, no obstante,algunas 

caracter1sticas que deben particularizarse en este sentido: 

• En los distritos "activos" de LArida,B:1.laguer y 

Les Borges dea¡>arece la correlaci6n anteriormente constatada 

entre indice de abstenci6n e inclinaci6n republicana, simul

t!neamente con un sustancioso incremento de concurrencia a las 

urnas. La desparici6n de aquella antinatural relaci6n puede a

tribuirse a la purificaci6n de las operaciones de escrutinio, 

coincidente con la mayor calidad pol1tico-ideol6gica de la be

ligerancia electoral, pues las campañas se comienzan a plantear 

dentro de los convencionalismos de comicios formalmente demo

cr!ticos: mitines, debates period1sticos donde se defienden i

deas, movilizaci6n de interventores, etc ••• El distrito de Tren p, 

al incorporarse en el grupo, pertenece tambiAn a la citada ca

tegor1a de "activo";:\.ncluso a partir de 1920, cuando el mon!r

quico Daniel Riu tom6 el relevo del republicano Llar! - gana

dor impertArrito desde el 1907 -, laelecci6n supuso una movi

lizaci6n de electores en pro de la construcci6n del ferrocarril 

Noguera-Pallaresa,en la cual Riu tuvo un importante papel. Es, 

pues, en los cuatro distritos señalados en los dnicos donde, 

en el sentido estricto de la palabra, se eligen diputados;aun

que en ningfin caso menoscabamos un posible inflamiento de las 

cotas a causa de que el control del recuento de votos no lle

gara a todos los rincones. 

• El acusado aumento de participaci6n operado en el 

distrito de Lgrida se debe a que la capital dej6 de ser absten

cionista a partir de 1907 - concentrando m!s de la mitad del 

censo electoral no ha de extrañar que modifique tanto el valor 

global -. Hay una doble raz6n para este incremento: Lgrida po-
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see una gran cantidad de funcionarios gubernamentales y munici

pales por el hacho de ser la capital de provincia y la pobla

ci6n mayor. La Ley Electoral amenaza con sanciones por omisi6n 

de voto espec1ficamente a funcionarios y contribuyentes, de 

mayor proporci6n relativa en la capital que en los pueblos. Si

mult!neamente se ha de pensar que el intergs pol1tico de la dis

puta era all1 m!s acusado que en ninguna otra parte de la pro-

vincia. 

• Los desmesurados contrastes participativos que ad

vert1amos entre los indices locales de los comicios anteriores 

a 1907 se siguen manteniendo en los distritos de Cervera, La 

Seu, Solsona y Sort - incluso llegan a agudizarse -. En cambio, 

es de apreciar c6mo en los dem!s distritos se va perfilando una 

cierta homogeneidad en estos valores. 

Los cuadros n°s 2 y 3 ofrecen una s1ntesis compara

tiva de los periodos electorales estudiados. Vemos como Lgrida 

y ~es Borges se mostraron las zonas ~!s abstencionistas desde 

1891 hasta 1905 y lo siguen siendo - aunque en menor grado res

pecto al resto - a partir de 1910. Balaguer, siendo siempre m!s 

proclive al sufragio, disminu1a la participaci6n cuando la elec

ci6n perd!a intergs pol1tico. Tremp es caso que ya hemos trata

do. Los dem!s distritos, donde comprobadamente se coaccionaba 

a los electores, se realizaban compras masivas de votos, se en

frentaban candidatos en pugnas puramente personales, etc ••• , 

presentan cifras participativas tan aleatorias que solamente 

pueden valorarse a la luz de puras presunciones. 

2.4.- ¿ PodemGs establecer zonas geogr!fico•electorales 

de comportamiento electoral definible a partir del 

an&lisis de los escrutinios de la Restauraci6n ?. 

Existe una inadecuaci6n en las unidades territoria

les que estudiamos respecto a cualquier tipo de divisi6n comar

cal que intente establecerse atendiendo a criterios econ6micos, 

culturales, topogr!ficos, etc ••• La divisi6n de la provincia 
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en distritos electorales uninominales se realiz6 en base a con

sideraciones de tipo censal, quedando sometidos a un clima po

l!tico-electoral diferente municipios que disfrutaban de una 

misma realidad en todos los terrenos. Sin embargo, es posible 

apreciar sobre los mapas que representan los escrutinios muni

cipales una cierta aproximaci6n de la geograf!a del comporta

miento electoral del conjunto provincial a la divisi6n comar

cal que utilizamos para estudiar los resultados de la II Repd

blica que, sin ser 6ptima, atiende a criterios m!s naturales. 

Tal aproximaci6n se encuentra gravemente distorsionada por la 

propia existencia del distrito uninominal y por la poca fideli

dad democr!tica de los escrutinios, pero puede esbozarse en los 

siguientes aspectos particulares: 

En primer lugar, puede hablarse de dos zonas diferen

ciadas entre si, la plana y la montaña, en una disimilitud que 

se mantiene tanto durante la Restauraci6n como durante la II 

Rep6blica. 

Los distritos de la plana leridana - Balaguer, LAri

da y Les Borges -, abarcando las comarcas de El Segrí!, Les Ga

rrigues y parte de las de L'Urgell y La Noguera son los 6nicos 

sobre los que pueden precisarse !reas geogr!ficas-electorales 

de caracter!sticas ~!s o menos estables en cuanto a participa

ci6n y a orientaci6n del voto. Un numeroso grupo de municipios 

pertenecientes a los tres distritos - La Fuliola, Ivars d'Ur

gell, Linyola, Bellv!s, Mollerussa, Miralcamp, Juneda, Les Bor

ges, etc ••• - forman una zona que se defini6 durante la Restau

raci6n,salvo aisladas excepciones, por su tradici6n republicana 

y por su homogeneidad en cuanto a los indices.de concurrencia 

a las urnas: abstencionista antes de 1907, moderadamente par

ticipativa despuAs de esta fecha. 

LArida capital se caracteriz6 por la baja participa

ci6n y por su imprecisi6n de orientaci6n pol!tica, pero siempre 

manteniendo un equilibrio en la correlaci6n de fuerzas. Balaguer 

fue centro de una señalada implantaci6n de las organizaciones 

de derechas - contando tambiAn con un activo foco republicano -, 

primero conservadoras y despuAs regionalistas, y una gran con-
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currencia ante las urnas, rasgos que eran compensados por muni

cipios de su distrito pertenecientes a la zona arriba citada. 

El distrito de Les Borges que, antes de 1907, hab1a 

sido extremadamente turnista a la vez que participativamente 

presentaba valores locales de una gran dispersi6n num~rica, pa

s6 desde entonces a ser la demarcaci6n cuya orientaci6n era m!s 

constante; dirigida insistentemente a adjudicar a Francesc Ma

ciA todas las actas de las legislaturas comprendidas entre 1907 

y 1923, aunque este tipo de comportamiento tuvo m!s de segui

miento a una persona conocida que suscitaba simpat!as en todo 

el distrito, que no de actitud polltica reflexiva. 

El distrito de Cervera no plantea problemas en cuan

to a su entidad geogr!fica, a caballo entre los municipios m~s 

deprimidos de L'Urgell y los de La Segarra, pero se hace extre

madamente diflcil describir sobre ~l unas pautas de comporta• 

miento electoral. Reducto inexpugnable de la familia Alonso Mar

tinez hasta 1901, pas6 despu~s a convertirse en lugar donde al

ternaban liberales y regionalistas mediante candidatos encasi

llados; en todo caso, raramente hubo una elecci6n disputada, 

sin que ello impidiera que los procentajes de participaci6n de

clarados alcanzaran las cotas m!s elevadas. Es, por excelencia, 

el distrito en el que durante toda la Restauraci6n prevaleci6 

la investidura sobre la elecci6n. 

El distrito de Solsona, de hegemonía alternativamen

te liberal o regionalista, abarca algunas poblaciones de las 

comarcas de La Noguera y L'Urgell, cuya orientaci6n ante las 

urnas siempre estuvo distanciada de la de las rnin6sculas rura 

lias del Solson~s. Pero, en ambos grupos de municipios, si gue 

ech!ndose a faltar la conforrnaci6n de una verdadera pauta de 

conducta electoral mantenida. 

Los escrutinios del distrito de Tremp revelan t a rn

bi~n una falta de unidad geogr!fica: los municipios del sur, 

en contacto con la plana, denotan influencias pol1ticas de Ua

laguer, que se traducen electoralmente en el sostenimiento de 

una inclinaci6n hacia los partidos din!sticos, fuertes en a

quellos parajes. Esta relaci6n se hace m!s apreciable en 1907, 

cuando el federal Josep Llar! mantiene tenazmente su escaño 
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gracias a los sufragios del centro y norte del distrito. 

Dentro del distrito de Sort-Viella se diferencian 

por su comportamiento los municipios pertenecientes a la co

marca de La Valle d'Aran - de territorialidad indiscutible -

de los de El Pallara SobirA y, ambos grupos, de los de la co

marca de El Pallara JussA. La identidad comarcal tiene cierta 

traducci6n en el tipo de actitudes politicas manifestadas, pe

ro hay tal heterogeneidad de comportamiento - de municipio a 

municipio y de elecci6n a elecci6n - que no es posible descri

bir una linea de actuaci6n concreta que hayan seguido los e

lectores de cada zona durante la 'poca mon!rquica. En cambio, 

hemos constatado c6mo a lo largo de la historia electoral del 

distrito - fuertemente ligada a los hermanos Riu y al partido 

liberal - las diferentes · conductas electorales se han basado 

en causas inmediatas, privanclo las promesas de construcci6n 

de carreteras por encima de todas; sobre los mapas hemos ob

servado repetidamente c6mo una determinada variable - alta par

ticipaci6n, inclinaci6n politica univoca, etc ••• - se define 

sin oscilaciones sobre municipios situados a lo largo de una 

carretera o de un proyecto de ella. En este sentido, no es de 

extrañar,por lo tanto, que las barreras orogr!ficas sean tam

bi'n barreras electorales. 

En el distrito de La Seu d'Urgell, dentro de la mis

ma heterogeneidad y discontinuidad de comportamiento electoral 

que la descrita en Sort-Viella, pueden señalarse varios núcleos 

geogr!fico-electorales. El formado por los municipios pertene-~ 

cientes a la comarca de El Solson~s - Od,n, la Pedra i la Coma, 

Sant Lloren~, etc ••• -, todos ellos parajes rurales diseminados 

que manifiestan conductas de un extremado unitarismo - votan to

dos los electores,todas las papeletas contienen el nombre de un 

mismo candidato, etc ••• -, s6lo explicable desde una perspecti

va externa al propio electorado. En un grado m!s impreciso pue

den determinarse geogr!ficamente las !reas de La Cerdanya y del 

Valle del Segre, que suelen presentar escrutinios de una mayor 

riqueza politica, reflejados en una conducta m!s uniforme y 

constante. 
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II.- ELECCIONES DE LA II REPUBLICA: 1931 - 1936 

l.- Legislaci6n electoral y sistema de partidos. 

La normativa que habla regulado las 6ltimas elec

ciones de la Monarquia - Ley Electoral del B de agosto de 1907 

fue adaptada, con todas las contradicciones que ello implicaba, 

para regir los comicios de la II Repdblica. El Gobierno provi

sional de 1931, dejando clara su pretensi6n de que las Cortes 

Constituyentes redactaran una nueva Ley, decret6 varias refor

mas sobre aquella, siendo las m&s impotantes las siguientes: 

supresi6n de los distritos uninominales y sustituci6n por cir

cunscripciones provinciales; ampliaci6n del cuerpo electoral 

hasta los varones mayores de 23 años; abolici6n del articulo 

29 - posibilidad de no celebrar elecci6n si se presentaba un 

s6lo candidato -; correcci6n del sistema de atribuci6n de es

caños con la exigencia de que los elegidos lo fueran por m&s 

de un 20o/o de lps sufragios y, en caso contrario, la realizaci6n 

de una segunda vuelta. La Ley Electoral de 1933 - de un s6lo 

articulo - ampliaba este porcentaje a un 40%, aunque bastaba 

que fuera alcanzado por un solo candidato y que los dem&s re

basaran el 20'Yo. 

La creaci6n de las circunscripciones provinciales 

daba preponderancia a los partidos sobre los capitostes inte

resados en ostentar o controiar un escaño, ya que se hacian 

necesarias campañas electorales de gran alcance territorial 

que solamente unas s6lidas organizaciones politicas podian 

desarrollar. La ampliaci6n del cuerpo electoral hasta la edad 

de 23 años segu!a no obstante manteniendo las discriminaciones 

que negaban el derecho de sufragio a mujeres, clasdl de tropa, 

presos, mendigos, etc ••• , marginaciones que denotaban que la 

Repdblica segu!a considerando, en cierto modo, el voto como 

una funci6n de ciudadanos " competentes " y no como un derecho 

de todos los ciudadanos adultos. La Constituci6n reconoci6 y 

estableci6 el sufragio femenino, pero ~ste no fue practicado 

hasta 1933. El sistema mayoritario - con unos escaños reser

vados a minorias - , ponderado por la e:icigencia de unos m1n i.mos 

porcentuales para la atribuci6n de actas de diputados, consti-
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tni a un f a ctor de aglutinaci6n: obligaba a los partidos intere

sados en el poder a coaligarse entre si o a integrarse dentro 

de los hegem6nicos. 

A pesar de todo, y como reconoce el propio Gobierno 

Provisional Republicano, la Ley de 1907 no garantizaba,a6.n con 

las reformas >un funcionamiento depurado ni una representa-

ci6n adecuada del cuerpo electoral (9). Es una grave contradic

ci6n pol!tica que la II Rep6.blica no supiera dotarse de una na:-

mativa completa de propia extracci6n. 

La Dictadura de Primo de Rivera habla desmantelado 

la estructura organizativa legal de los partidos, incluso de 

los de derechas, circunstancia que hizo que la proclamaci6n de 

la II Rep6.blica se realizara en un contexto de remodelaci6n de 

las viejas organizaciones y de creaci6n inmediata de otras 

nuevas. La ~antidad de estrategias y t&cticas pol!ticas favore

c!a te6ricamente un pluripartidismo, pero éste no pudo plasmar

se ni en las Cortes Españolas ni en el Parlamento Catal&n a cau

sa del sistema electoral mayoritario~ Todos los partidos pod!an 

desarrollar una acci6n - parlamentaria o no - independiente, pe

ro cada convocatoria de elecciones era una llamada al reagrupa

miento o, como 6.nica alternativa, al desempeño de un papel pu

ramente testimonial, lo que hacia que no existiese un pluripar

tidismo real y estable. 

En Cataluña, Esquerra Republicana y Lliga Regionalis

ta fueron las dos fuerzas hegem6nicas que polarizaron el poten

cial electoral catal&n a lo largo de la II Rep6.blica. Con excep

ci6n de las fuerzas obreras, todos los dem&s partidos se mov!an ·· 

en la 6rbita electoral de uno de aquéllos. Mientras que Esque

rra Republicana, merced a su situaci6n privilegiada como par

tido de Gobierno, era poco proclive a coaliciones, la Lliga 

mostraba una eiasticidad que le permit!a luchar en unas cir

cunscripciones aliada a organizaciones de extrema derecha, a 

la vez que en otras pretend!a un espacio pol!tico de centro 

de la mano de partidos republicanos no afectos a Esquerra o re

chazados por ~sta(lO). 
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En el caso particular de L~rida, se cumplen los 

rasgos generales presentados para Cataluña, pudiendose parti

cularizar la actuaci6n polltica de los siguientes partidos: 

."Joventut Republicana". Ya existente desde 1901, 

funcion6 a partir de 1932 como secci6n provincial de Esquerra 

Republicana. Bajo diferentes denominaciones, existen centros 

y casinos republicanos en todas las cabeceras de comarca, con 

lo cual se da al partido una capacidad de movilizaci6n de e

lectores mucho mayor que la de cualquier otro grupo polltico 

de la provincia. Representa, en todas las elecciones celebra

das durante la Rep6blica, la alternativa democr!tica y refor

mista del republicanismo catalAn • 

• Lliga Regionalista; Lliga Catalana desde 1933. 

No lleg6 a poseer en L~rida una entidad organizativa tradu

cida en una nutrida militancia, pero recibi6 un apoyo por 

parte de la burguesla conservadora y de amplios sectores del 

clero que le permiti6 ocupar un espacio politico que iba de 

la derecha m!s recalcitrante y antirrepublicana hasta un re

publicanismo moderado. Su consolidaci6n como alternativa de 

"orden"-a partir de 1932- le permiti6 situarse de forma pre

eminente entre un electorado de las zonas m!s deprimidas so

cioecom6micamente, consistente en un campesinado conformista 

que, sin interiorizar su actitud ante las urnas, vota a la 

derecha porque teme a lo desconocido. La polltica coaligacio

nista de la Lliga pretendi6 en L~rida a toda organizaci6n cu

ya alianza fuera rentable a la hora de contar los sufragios, 

con excepci6n de Esquerra Republicana y todos los partidos 

situados a su izquierda • 

• Los partidos obreros - salvo el Bloc Obrer i Cam

pero! -, se enmarcaban en ambientes sumamente minoritarios. S~

lo el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista 

de Cataluña llegaron a realizar leves incursiones electorales 

de tipo testimonial(ll). El Bloc Obrer i Campero! - Partit 0-

brer d'Unificaci6 Marxista despu~s de 1935, al unirse el Bloc 

Obrer con Esquerra Comunista - constitula la tercera organiza

ci6n provincial en cuanto a las mAs votadas durante la II Re-
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p6blica. Tuvo fuerza en n6cleos dispersos de la plana y del sur 

del Pallars Juss!, pero apenas se dej6 sentir en ningfm munici

pio de las zonas montañosas. Su incidencia coincide con los lu

gares donde habla una incipiente industria o un proletariado a

gr!cola sensible a corrientes revolucionarias de tipo colecti

vista - la mayor!a de las federaciones locales de la CNT llega

ron, en esta provincia, a estar controladas por el Bloc (12) -. 

Situ&ndose dentro de una ideolog!a marxista heterodoxa en rela

ci6n con la III Internacional, mantuvo en todas las elecciones 

en que estuvo presente una clientela electoral reducida pero 

constante. 

Todos los dem&s partidos quedaban a un nivel de re·

levancia muy inferior a los citados. Igualmente, casi todos se 

movieron o pretendieron moverse en alg~n momento hacia alian

zas electorales con &quellos. 

Si la Ley Electoral, como hemos visto, ya fomentaba 

por si sola la consolidaci6n del bipartidismo, la falta de unas 

condiciones en las que desarrollar una acci6n de masas, tal como 

ocurr!a en tierras de L~rida, se plasmaba en el hecho de que 

casi no entraran en lides electorales mas que partidos que po

se!an los resortes gubernamentales y burocr!ticos o el apoyo 

de fuerzas sociales con ascendiente sobre el electorado. 

Como resumen global de las candidaturas formadas a 

lo largo del periodo republicano, presentamos el siguiente 

cuadro: 

!AÑOS CANDIDATURAS PARTIDOS INTEGRANTES Y NQ DE 
REPRESENTANTES 

11931 COALICION REPUBLICANA (13) Esquerra Republicana (4) 
Derecha Republicana (1) 
P.Republicano Radical (1) 

P. CATALANISTA REPUBLIC~ - (2) 

P. AGRARI DE CATALUNYA - (2) 

LLIGA REGIONALISTA (candidatura retirada) ( 2) 

BLOC OBRER I CAMPEROL - (2) 
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1936 
(L) 

1936 
(C) 
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ESQUERRA REPUBLICANA - (11) 

FRONT PROPORCIONALISTA 
REPUBLICA CATALANISTA DE Lliga Regionalista ( 4) 
LES COMARQUES DE LLEIDA P.Republicano Hadical ( 2) 

Repub. independientes ( 3) 
Uni6 Socialista de c. ( 2) 

P.s.o.E. - ( 3) ., 
' 

BLOC OBRER I CAMPEROL - (ll) 

P.COMUNISTA DE CATALUNYA - ( ll) 
(14) 

UNIÓ DE DRETES Lliga Catalana ( 3) 
Tradicionalistas ( 1) 

ES QUERRA REPUBLICANA Esquerra Republicana ( 3) 
Acci6n Republicana ( 1) 

FRONT D 10BRERS I Bloc Obrer i Campero! ( 3) 
PAGESOS P.s.o.E. ( 1) 

FRONT D'ESQUERRES Esquerra Republicana ( 3) 
Uni6 Socialista de c. ( 1) 

FRONT CATALA D'ORDRE Lliga Catalana ( 2) 
Tradicionalistes ( 1) 
Acci6 Popular Catalana ( 1) 

FRONT D'ESQUERHES Esquerra Republicana ( 3) 
P. Obrer d'Unificaci6 
Marxista. ( 1) 

LLIGA CATALANA - ( 4) 

2.- Consideraciones sobre el estado general de las varia

bles electorales m!s fundamentales del periodo 1931-36, 

Atendiendo al conjunto de caracter1sticas que definen 

el comportamiento electoral durante la II Hep6blica de los di

ferentes municipios y comarcas leridanas, efectuamos a conti

nuaci6n un breve resumen valorativo, extrayendo las concluio

nes que se derivan del an!lisis descriptivo que s~ ha ido rea-
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!izando para cada elecci6n del periodo y para cada unidad geo

gr!fica señalada. 

2.1.- Participaci6n. 

CUADHO NQ 4 

HESUMEN PROVINCIAL: ELECCIONES II REPUBLICA. 

ELECCIONES CENSO VOTANTES ~15rn P. 

E. CONSTITUYENTES - 1931 90797 63415 70.68 
E."PARLAMENT CATAL~".:, 1932 90816 59918 66.04 
E. LEGISLATIVAS - 1933 181544 111335 61.33 
E. LEGISLATIVAS 1936 183786 130700 71.17 
E. COMPROMISARIOS - 1936 184244 75751 41.93 

El descenso experimentado en los niveles de partici

paci6n general desde las elecciones de 1931 hasta las de 1933 
y la recuperaci6n que tales !ndices alcanzaron en las legisla

tivas de 1936 puede hacer pensar en que este dltimo año hubo 

una reproducci&n de la situaci&n del primero. Sin embargo, he

mos comprobado que existe muy poco coeficiente de correlaci&n 

-0.26- entre el conjunto de porcentajes de participaci6n loca

les de 1931 y el correspondiente a 1936, lo que indicar!a que 

los municipios abstencionistas y participativos de 1931 no fue

ron necesariamente los mismos que en 1936, hecho que nos remi

te nuevamente a la precauci&n con que debe considerarse cual

quier cifra promedio de gran ndmero de casos. Contra lo que 

puede interpretrarse al valorar conjuntamente la participaci&n 

provincial de 1932 y 1936, la correlaci6n entre los !ndices lo

cales de ambos _ años - 0.38 - es mucho m!s significativa que la 

hallada para el par 1931/36. 
Aunque faltan bases documentales para el estudio 

exhaustivo de las elecciones de 1933 hemos interpretado que 

el comportamiento. participativo fue estabiliz!ndose desde 1932 
hasta 1936 de forma similar a lo ocurrido en el resto de las 

circunscripciones catalanas (16), mientras que los escrutinios 
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de 1931 manifestaron una peculiaridad irrepetible, de forma que 

muchas zonas de la provincia modificaron radicalmente sus con

ductas electorales a lo largo de la II Repftblica. 

El acusado descenso de participaci6n global que se 

advierte en las elecciones de compromisarios de 1936 reside en 

el propio car~cter de estos comicios, cuyos resultados no po

d1an tener otra trascendencia que la de la confirmaci6n de la 

victoria del Frente Popular (17). Pero tiene un gran inter~s 

su estudio, pues revelan d6nde estaban localizados los reductos 

m~s fieles a izquierdas y derechas y cu~les pose1an un voto ver

s~til. Una visi6n general de este indice indica que las comar

cas situadas en el sur de la provincia se han mostrado menos 

abstencionistas que las del norte, invirtiendo, en cierto modo, 

el comportamiento observado durante los comicios de la Hestau

raci6n - en cuyo an~lisis pod1a llegarse a ligar el fac t:>r "al

ta partic:i.p ;-.c: i6n" a la existencia de manipulaciones fraudulen

tas de los escrutinios. Esta circunstancia no deja de ser cohe

rente con las estructuras geogr~ficas, econ6micas, sociocultu

rales, etc ••• , que definen la realidad extraelectoral de cada 

demarcaci6n. A este respecto, hemos realizado las siguientes 

observaciones: 

• La falta de barreras geogr~ficas entre diferentes 

municipios y comarcas determina homogeneidad de comportamiento 

electoral, siendo l<i variable "participaci6n" la que acusa ma

yor grado de similitudes • 

• Sin menoscabar la existencia de disparidades en o

tros factores, que pueden afectar en mayor medida al tipo de 

orientaci6n del voto, los pueblos de las comarcas llanas dis

frutan de una actividad preelectoral de intensidad equivalente, 

ya que las fuerzas pol1ticas pueden acceder sin dificultades 

a todos los rincones • 

• Las zonas de mayor densidad demogr~fica son centros 

de atenci6n preferente por parte de las fuerzas pol1ticas y ob

servan conductas participativas, igualmente, m~s intensas que 

las menos pobladas. Este factor tiene un significado complemen

tario y, posiblemente, de mayor peso que el anterior. Es evi -
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dente ~ue a las candidaturas les era mucho m!s rentable ejer

cer su actividad donde se concentraba la mayorla del electora

do. En la provincia de L~rida, densidad demogr!fica y falta de 

acusados relieves topogr!ficos van ligadas • 

• La abstenci6n"estructural 11 o constante se percibe 

en mayor grado en las comarcas montañosas. El sentido de tal 

afirmaci6n serla dogm!tico sino fuera porque, en la provincia 

que estudiamos, vuelven a recaer multiples coincidencias. Jun

to al factor de "inaccesibilidad topogr!fica hasta la urna", 

han de considerarse como factores extrapollticos el analfabe

tismo, el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, 

los errores t~cnicos en el censo, todos ellos condicionantes 

que se manifiestan con mayor agudeza en el norte, y que colabo

ran en com6n a que haya un buen nivel de abstencionismo espe

rable en cualquier tipo de consulta electoral que se realice. 

Hay no obstante excepciones notables dentro de las 

observaciones generales descritas. Estas se matizan a la hora 

de establecer las caracterlsticas de los grupos de municipios 

y comarcas de cada uno de los tipos de comportamiento electoral 

determinado. 

2.2.-0rientaci6n del voto. 

CUADRO Nº 5 

-
ELECCIONES " 

FUERZAS DE % FUERZAS DE 
IZQUIERDA DERECHA 

E. CONSTITUYENTES 1931 89~97 15.84 

E."PAllLAr·1ENT CATAL)."1932 58.56 38.97 

E. LECTISLATIVAS 1933 51.30 47.45 

E. LEGISLATIVAS 1936 53.02 47.97 

E. COMPROMISARIOS 1936 73.12 23.91 

A lo largo de toda la II Hep6blica, L~rida mani

fiesta una inclinaci6n hacia la izquierda - aunque tal con

cepto polltico, necesita de ciertas precisiones en el caso 
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que estudiamos. No obstante ser adjudicados los escaños de ma

yor!as de 1933 a la candidatura encabezada por la Lliga Catala

na, en escrutinio ciertamente problem~tico, la suma de votos a 

Esquerra Republicana y Bloc Obrer, implica la existencia de cier· 

to predominio izquierdista - ver cuadro nº 5 -. En 1936, es muy 

presumible que sin la intervenci6n de los votos comunistas - en

tonces del POUM - la derecha hubiera vuelto a predominar en la 

atribuci6n de escaños. 

La extraordinaria implantaci6n de Esquerra Republi

cana demostrada en las elecciones constituyentes de 1931 y en 

las de compromisarios de 1936 es at!pica. En el primer caso, y 

salvando las distancias, hubo una situaci6n comparable, en cuan

to a unitariedad de comportamiento, a la que solla producirse 

durante los comicios de la Restauraci6n. Esquerra era la fuer

za hegem6nica en Cataluña y la dnica alternativa pol!tica que 

en L~rida gozaba de un fuerte aparato organizativo. En 1932 y 

1933 hallamos que las derechas l!ebnreorganizado en torno a la 

Lliga, estando en condiciones de plantear batalla en el mismo 

terreno sociol6gico que aquella. En 1936 el electorado lerida

no manifiesta una relativa inclinaci6n - sin llegar, por poco, 

a ser mayoritaria - hacia estos partidos del espectro conserva

dor, pero la derrota que sufrieron en estasmi~as elecciones 

en todo Cataluña y en la mayor!a de las provincias españolas 

se resolvi6 en nuevo rechazo en los comicios de los compromisa

rios, esta vez, casi por unanimidad; el triunfo de las candida

turas de izquierda fue total, rebasando espectacularmente los 

votos de la Lliga Catalana. La euforia de la victoria del Fren

te Popular, aunque no atrajera electores a comicios de escaso 

interes como la elecci6n de compromisarios, s! obr6 en el sen

tido de cambiar radicalmente la orientaci6n de muchos de los 

que concurrieron, y que pocos meses antes probablemente hablan 

votado a la derecha. El ambiente que se viv!a en la calle deno

taba la inminencia de profundas reformas y, para muchos, de la 

revoluci6n. La reacci6n habla sido derrotada en las urnas hacia 

poco tiempo y solamente le quedaba el recuso - en ocasiones pu

blicamente reclamado - de la fuerza. No ha de extrañar, pues, 
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su pérdida de popularidad entre el llamado electorado neutro, 

emisor de un sufragio mudable de acuerdo con la coyuntura po-

11 tica en vigencia. 

Se evidencia que la conducta electoral de la pobla

ci6n de esta provincia se insertaba en las estructuras pol1ti

cas vigentes en cada momento, tanto durante la Restauraci6n co

mo a lo largo de la Rep6blica, s6lo que el centro de atenci6n 

se hab1a trasladado - ya desde 1907 - de Madrid a Barcelona, 

ciudad desde la que se fraguaban partidos, coaliciones, campa

ñas, etc •••• L~rida est! indiscutiblemente incluida en la rea

lidad pol1tica y cultural de Cataluña, pero posee unas caracte

r1sticas de dependencia respecto a Barcelona que la situan en 

un plano equiparable a cualquier otra provincia de la España 

agraria. Este seguimiento de esquemas pol1tico-ideol6gicos no 

aut6ctonos . y recam!li ,'l ' :·les ha marcado toda la historia electoral 

de la provincia de L~rida. Sin embargo, en el an!lisis geogr!

fico pormenorizado se constata la existencia de no pocas zonas 

y municipios que poseen una tradici6n implantativa m!s o menos 

invariable durante la II Rep6blica, lo cual justifica la pre

venci6n con que ha de valorarse toda generalizaci6n a este res

pecto. 

De elecci6n a elecci6n volvemos a apreciar mayor 

correlaci6n entre las de 1932 y las legislativas de 1936 que 

entre cualesquiera otras; el coeficiente de correlaci6n entre 

los porcentajes de votos a Esquerra 1931/32 es de 0.27, mien

tras el mismo coeficiente entre % de votos a Esquerra 1932/36 

es de 0.57, y o.41 si los años considerados son 1931/36. Si 

nos fijamos en la correlaci6n existente entre los porcentajes 

de votos a la Lliga tenemos que es de 0.33 entre 1931/32, o.64 

entre 1932/36, y 0.39 entre 1931/36. 

Puede interpretarse, tanto para la orientaci6n hacia 

Esquerra como para la favorable a la Lliga, que muchos de los 

reductos fieles a dichos partidos en las elecciones al "Parla

ment 11 segu1an consolidados en 1936, siendo las derechas las 

que mejor hablan sabido conservarlos. Tal circunstancia se vi

sualiz6 sobre los mapas que elaboramos. 
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La Lliga Catalana conserva a lo largo de todo el pe

riodo republicano la fidelidad de la comarca de EL Solson~s y 

municipios lim!trofes a ella. Esta zona de implantaci6n dere

chista, es la que mAs claramente puede delimitarse. 

Esquerra Republicana es generalmente m!s fuerte en 

todo el oeste de la provincia, pero solamente aa Cerdanya, La 

Vall d'Aran y pequeños ndcleos distribuidos de norte a sur le 

son constantes en el mismo grado que El Solson~s lo es hacia 

la Lliga. Sus victorias electorales las obtiene especialmente 

gracias a la equilibrada situaci6n de las mayores poblaciones 

de la plana,que dando a la derecha buenas proporciones de votos, 

suelen siempre inclinarse hacia su candidatura. De cualquier 

modo los votos a Esquerra se hallan siempre mAs desconcentra

dos que los de la Lliga. 

El Bloc Obrer i Camperol, 6nico partido de clase de 

relativa importancia, se distribuye casi invariablemente por 

la plana, sobre municipios cm cierta incidencia obrera que man

tienen un voto comunista escaso, pero disciplinado. 

Como caracter!sticas mAs generales determinadas por 

el anAlisis de la variable 11orientaci6n 11 podemos resaltar: 

• Esquerra, que era, por excelencia, el partido de 

la pequeña burgues!a, asume el papel de suced!neo de partido 

de clase cuando no existe otra organizaci6n a su izquierda. 

El cariz obrerista con que esta organizaci6n intent6 dotarse 

se acentu6 conforme avanzaba la II Repdblica, pero jam!s goz6 

de una base fuerte y obrera, sino que se sustentaba sobre una 

intelectualidad reformista, administradora de la autonom!a ca

talana, que goz6 de gran caris~a entre las clases medias y en

tre un sector importante del proletariado no absorbido por la 

CNT o por los partidos obreros. En el terreno electoral lerida

no hemos comprobado c6mo cuando el Bloc tiene una presencia a

preciable y plantea candidaturas propias, hay una beligerancia 

entre ~ste y Esquerra que no afecta casi - es m!s, puede llegar 

a favorecerle - al n6mero de sufragios esperados para la dere

cha. 
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• La Lliga, abarca igualmente un amplio espectro 

pol1tico, desde la derecha m!s conservadora hasta el hipo

tgtico centro pol1tico que disputa a Esquerra Republicana. 

La falta de opciones situadas m!s a la dereoh~ en 

virtud de la descomposici6n de los partidos mon!rquicos que 

hab1an actuado en L~rida durante la Restauraci6n, hace de la 

Lliga un partido susceptible de ser votado por los estratos 

m!s reaccionarios. Bien es cierto que era el partido de la 

gran burgues1a catalana y que pretend!a estar situado en el 

centro, pero su geograf1a implantativa en L&rida se localiza 

aproximadamente all! donde las derechas mon!rquicas hablan su

mado m!s votos en la Restauraci6n, correspondiefndole el papel 

de canalizar el sufragio del electorado desinformado de las 

!reas m!s deprimidas en todos los sentidos, aquel que suele in

cluirse dentro del afortunado t5rmino de 11 derecha sociol6gica" 

No obstante es un contrincante de talla ante Esquerra en las 

zonas m!s desarrolladas, donde puede presumirse la existencia 

de una derecha consciente y de un buen ndmero de sufragistas 

"neutros" que condicionan el sentido de su voto a cada situa

ci6n concreta • 

• Los centros comarcales son el origen de la activi

dad pol1tica preelectoral de su demarcaci6n geogr!fica. Sobre 

el cuadro n2 6, que representa los porcentajes de participa

ci6n y la orientaci6n pol!tica manifestada en cada elecci6n, 

por dichas poblaciones, se constata que las cifras no difieren 

mucho de las registradas globalmente en la respectiva comarca 

- ver cuadros n 2 7,8,9,10 ; de promedios comarcales - , aunque 

hay excepciones, contrariamente a lo observado en la Restaura

ci6n. Creemos que el comportamiento de la mayor poblaci6n es 

reflejo de una actividad de mayor alcance. 

3.- Tipos generales de comportamiento electoral: sus ca

racter!sticas diferenciales. 

Por repetici6n de caracter!sticas de comportamiento 

electoral a travgs de todas las elecciones que, durante ~a II 

Repdblica, poseen fuentes para el estudio de los escrutinios 
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mun i c i pa les, hemos podido realizar un reagrupamiento de pueblos 

en ba se a !rea s geo gr!ficas que manifiestan una conducta dife

renci a d a y tipificable; estas zonas ha n sido esta blecida s b'si

c a mente bajo los criterios de participaci6n, orientaci6n del 

voto, y homo g eneidad de comportamiento. 

La t ipolog!a que define a cada uno de ellos es, no 

obstante, general, y est! condicionada en todos los casos por 

excepciones individuales; sin embargo, resulta un punto de par

tida estimable para desarrollar un estudio electoral de mayor 

amplitud sobre base geogr!fica m~s adecuada que la ex i s t1~ 1 , te 

de modo previo al acto de vot a ci6n. Podr!a haberse usado un 

criterio m!s restringido - con mayor n6mero de variables en 

juego - para la delimitaci6n de un espacio geoelectoral, pero 

la heterogeneidad que casi todos los factores poseen a lo lar

go y ancho de la provincia de L~rida hubiera dado como resulta

do una divisi6n en multitud de unidades geogr!ficas y, por lo 

tanto, poco manejables. El mapa de la p!gina siguiente repre

senta las demarcaciones antedichas (18). 

3.1.- Tipo Primero. 

Incluye a pr!cticarnente toda la plana leridana, m!s 

la zona prepiren!ica del sur de El Pallara Juss!. Adem!s de a 

parte de esta comarca, corresponde a l a s de El Segrí!, Les Garri

gues, La Noguera - excepto el este -, L 1 Urgell - excepto el sur

y parte de la Segarra • 

• Tipolog!a electoral: elevada participaci6n. Orienta

ci6n predominante hacia la izquierda, dentro de un equilibrio 

de fuerzas. Homo g eneidad de comportamiento • 

• Factores explicativos: 

• Geogr!ficos: sin relieves topogr!ficos acusados, 

lo que facilita las relaciones polltico-electorales. Buenas co

municaciones por carretera • 

• Demogr!ficos: se concentran las m!ximas densida

des de pobla ci6n y las poblaciones mayores, nucleos preferencia

dos en l a actividad de las fuerz a s pol!tica s • 

• Econ6micos: rel a tivo des a rrollo d e l a s estru c tur a s 

agr ar i a s, influencia d e los cursos de los cana les d e r ie go so b r e 
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las variables electorales. Incipientes ndcleos industriales co

mo Balaguer, L~rida, Alfarr!s, etc ••• 

• Socioculturales y pol!ticos: bajos niveles de a

nalfabetismo, presencia de delegaciones organizativas de los 

partidos, tradici6n de voto manifestada durante la Restauraci6n. 

3.2.- Tipo ~egundo. 

Incluye a la totalidad de El Pallars SobirA, parte 

norte de El Pallars Juss!, Ribagor~a, Alt Urgell, excepto su 

extremo sur y sus limites con La Cerdanya. La Seu d 1Urgell es 

la dnica poblaci6n importante de la zona • 

• Tipolog!a electoral:baja participaci6n, orientaci6n 

poco consolidada, tendencia al voto orientado por algdn cacique ' 

local o, en su defecto, al emitido invariablemente en favor del 

partido de Gobierno - voto que hemos denominado de 11vasal1aje 11 - 9 

heterogeneidad de comportamiento, tanto entre municipios pr6-

ximos, como de elecci6n a e1ecci6n. La falta de homogeneidad 

citada comporta la existencia de excepciones a estas lineas ge

nerales, como es el caso de La Seu y alrededores • 

• Factores explicativos: 

• Geogr&ficos: zona muy montañosa. La discontinui

dad del relieve - connota incomunicaci6n - implica discontinui

dad de comportamiento, inaccesibilidad para la campaña electo

ral y, en ciertos casos, impunidad ante posibles fraudes del 

escrutinio. Los tres ríos que Sl;TCan esta &rea - Segre, Noguera 

Pallaresa y Noguera Ribagorzana - coinciden con el curso de las 

tres dnicas carreteras medianamente practicables, siendo ~ste 

un factor elevador de la participaci6n, segdn hemos constata

do. Tal relaci6n desaparece en las comarcas llanas • 

• Demogr&ficos: pueblos muy pequeños, dentro de 

una baja densidad de poblaci6n • 

• Econ6micos: actividades agropecuarias que, en 

general, no rebasan los limites de la subsistencia • 

• Socioculturales y pol!ticos: ausencia de activi

dad organizativa. Los candidatos aparecen en momentos electo

rales y son votados en base a criterios extrapol!ticos como 

pueden ser el prestigio personal, el poder econ6mico, etc ••• 
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3.3.- Tipo Tercero. 

Incluye - a pesar de no existir vecindad geogr!fica -

a La Cerdanya, junto con algunos municipios lim!trofes de L'Alt 

Urgell y El Solson~s, y a La Vall d'Aran. 

•!!P-olog!a electoral: en general, alta participaci6n, 

inclinaci6n mayoritaria a la izquierda y homogeneidad de com

portamiento. Caracter!sticas distorsionadas en algunas ocasio

nes - como la baja participaci6n de La Vall d 1 Aran en las elec

ciones de compromisarios • 

• Factores explicativos: 

.Geogr!ficos: tanto La Cerdanya como La Vall d 1 Aran 

est!n desligadas de la provincia de L~rida por agentes natura

les. La Vall d'Aran se encuentra en la vertiente piren!ica fran

cesa y se relaciona econ6micamente con los departamentos de a

quel pa!s. La Cerdanya es una comarca natural dividida entre 

Francia y España (L~rida y Gerona). Ambas rodeadas de montañas, 

su pequeño tamaño geogr!fico puede explicar su homogeneidad • 

• Demogr!ficos: pueblos muy pequeños. Peso electoral 

muy reducido, implicando la despreocupaci6n de las organizacio

nes por instalarse all! • 

• Econ6micos: las pr6speras actividades agropecua

rias de ambas zonas pueden constituir el factor m!s condicio

nante del comportamiento electoral constatado, al generarse u

na pequeña burgues!a agraria que no halla dificultades en apo

yar al rggimen republicano. 

• Socioculturales y pol!ticos: la falta de presen-

cía organizativa de las fuerzas pol!ticas s6lo aparecen cuan-

do hay elecciones w no impide una fidelidad sostenida a la Re

pdblica. 

3.4.-Tipo Cuarto. 

Incluye a la comarca de El Solson~s - excepto Guixers 

y La Pedra y La Coma -, parte de las de la Noguera y L'Alt Ur

gell y las zonas lim!trofes con las provincias de Barcelona y 

Tarragona en La Segarra y L'Urgell. 
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• Tipologla electoral: orientaci6n muy acusada hacia 

la derecha. Baja participaci6n - excepto en las fracciones de 

La Segarra y L'Urgell -. Homogeneidad de comportamiento • 

• yactores esplicativos¡ 

• Geogr~ficos: poco significativos en estas comar-

cas. 

• DemogrAficos: poblaci6n diseminada en rurallas 

- salvo en el sur - que dificulta la realizaci6n de campañas 

electorales de alcance • 

• Econ6micos : agricultura muy pobre - de secano 

y poco productiva -, carencia de industria, determinando una 

estructura, junto con los condicionantes demogrAficos, muy 

peculiar dentro de la provincia • 

• Socioculturales y pollticos¡ influencia notoria 

del clero, Solsona es sede episcopal, y la parroquia el fuiico 

lugar donde la poblaci6n entabla relaciones ajenas a las del 

trabajo de la tierra. Bajo un r~gimen al que se tachaba de an

ticlerical, no es disparatado pensar en campañas electorales 

desarrolladas desde el p~lpito. La Lliga realiza actividades 

pollticas en Cervera, T!rrega y Solsona, puntos estrat~gicos 

desde los que podla dirigirse el indefectible triunfo de la 

derecha. 

A MODO DE CONCLUSION 

Llevada a cabo la descripci6n general del comporta

miento electoral manifestado por la provincia de L~rida llega 

el momento de intentar responder a la cuesti6n que nos ha preo

cupado desde el principio : ¿Es posible definir una " tradici6n 

de voto " que responda a una actitud polltica asumida ininte

rrumpidamente por el conjunto provincial o por alguna zona es

pecifica ?. 

Cuando en 1901 republicanos y regionalistas se cons

tituyeron en Barcelona como futuras opciones de recambio a la 

hegemonla dinAstica en Cataluña, en L~rida comenzaron a hacer-
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se notar sus intentos implantativos, iniciando una labor de 

criba lenta pero constante. Las pretensiones de penetraci6n 

republicana s6lo se vieron colmadas en los distritos electo

rales de Lgrida, Balaguer, Les Borges y Tremp, mientras que 

en Cervera, Solsona, La Seu y Sort no conocieron sino su pre

sencia eventual y testimonial, frente a una prepotencia abso

luta de unas estructuras de tipo caciquil que solamente apa

drinaban alternativas din!sticas o - ocasionalmente - regio

nalistas. 

La geograf1a del sufragio de cada una de las eleccio

nes de la Restauraci6n revela, no obstante, que la constante 

reiteraci6n de los electores en votar Rep6blica contra Monár

quia - en aquellos momentos, opci6n poco menos que revolucio

naria - Jnicamente puede definirse con claridad en la zona for

mada por los municipios situados al este de los distritos de 

Balaguer y Lgrida y al Norte d~ de Les Borges. 

Con la proclamaci6n de la Rep6blica y consiguiente 

recuperaci6n de la pr!ctica electoral, buena parte de los e

lectores de estos municipios siguieron manteniendo una actitud 

electoralmente hostil al Rggimen, trocando su anterior inclina

ci6n antimon!rquica por el sufragio comunista, de gran peso 

en esta zona, aunque de poca fuerza determinante a nivel pro

vincial. En realidad, en esta ~rea - con municipios cor,io Molle

russa, Linyola, Oellv1s, Juneda, Les üorges, etc ••• - es en el 

fi.nico sitio donde puede establecerse una "tradici6n de voto" 

estable, traducida en la adopci6n de una continuada postura 

de rechazo ante las alternativas pol1ticas oficiales y tendien

do a constituirse en opci6n de clase, acorde, sobre todo, con 

el r~gimen de tenencia de la tierra; sobre este particular, a 

bunda la pequeña explotaci6n familiar en calidad de aparcer1a, 

arrendamiento o propiedad de 1nfima extensi6n frente a aisla

dos casos de latifundismo sobre unas tierras donde el regadio 

ya ha llegado o est~ a punto de llegar (19). Esta circunstancia 

posiblemente hizo albergar una consciencia m~s o menos asumida 

colectivamente, y formulada . desde el cercano centro pol1tico 

de Lgrida, de incorformismo con unas estructuras de reparti-

. miento que colapsaban un avance hacia unos· nive·les de bienes-
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tar vistos como posibles a un plazo m!s o menos inmediato. En 

contraposici6n, y como muestra de que el r~gimen de tenencia 

no es suficientemente explicativo, observamos que los aparce

ros y arrendatarios de La Segarra y de algunos municipios de 

L'Urgel l - zonas de secano y m!s alejadas de la capital - que

dan fuera de dichas influencias, manifestando actitudes de su

fragio mucho m~s conservadoras, quiz! porque la falta de pers

pectivas de un cambio de infraestructuras agrarias les hacia 

albergar la creencia de que las vigentes son inamovibles y de

ben conservarse. 

Salvado este punto, pueden plantearse cü!les han si

do las condiciones que han determinado que, tanto durante la 

Restauraci6n como durante la II Repdblica, las comarcas de El 

Segri~, Les Garrigues, La Noguera y parte de l'Urgell adopta

ran una de. las actitudes poli ticas m!s caracterizable dentro 

del conjunto provincial, plasmada en inclinaciones electora

les m!s progresistas que el resto de las demarcaciones. 

Volviendo a los escrutinios de la Monarqu1a, se cons

tata c6mo la Lliga Regionalista iba conquistando aquellos lu

gares que carec!an de adjudicatario din!stico o eran abandona

dos por ~ste - La Seu, Solsona, Cervera -, pero asum1a los 

mismos procedimientos de atribuci6n de escaños usados ante

riormente - campañas dirigidas a alcanzar el favor de las fuer

zas vivas de los distritos -, circunstancia que pudo generar 

entre los electores de aquellas zonas la " sui generis " acti

tud conformista de no reflexionar el sentido de su sufragio, 

dando por buenas las recomendaciones de las ~lites locales. 

Esta actitud trascendi6 a las elecciones de la II Repdblica 

acusadamente en El Solson~s y proximidades - a trav~s de pos

turas electorales conservadoras. Por añadidura, se observa 

c6mo en estas comarcas los factores extrapol1ticos constituyen 

una problem~tica que desborda a cualquier intento de implanta

ci6n de una fuerza pol!tica que no contara previamente con una 

consolidaci6n. Las barreras topogr!ficas y la dispersi6n de la 

poblaci6n comienzan por dificultar f1sicamente toda acci6n pro

selitista no llevada a cabo por las fuerzas residentes en aque-
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llos lugares. Igualmente, se ha de profundizar en l a psicolo

g!a del pequefio agricultor o ganadero de la montafia que, a 

pesar de realizar una actividad econ6mica que no le permite m!s 

prerrogativas que la de la subsistencia, est! fuertemente vin

culado a la propiedad de sus tierras o ganado y enraizado en 

una tradici6n cultural difícilmente recambiable; estas circuns

tancias pudieron ser oportunamente aprovechadas por una alter

nativa electoral conservadora para fomentar una prevenci6n o 

sentimiento de prote~ci6n ante cualquier opci6n pol!tica que 

mostrara una postura critica - no ya revolucionaria - ante cual· 

quier instituci6n vigente, como la Iglesia o el cacique. 

Por el contrario, las comarcas de la plana son 

zonas donde el elector ya se familiariz6 tempranamente con dis

putas electorales, donde las estructuras socioecon6micas pre

sentan una mayor movilidad - debido, principalmente, a la cons

trucci6n de riegos y a una inoipiente industrializaci6n -, don

de los medios de comunicaci6n est!n m!s desarrollados y hacen 

imposible el aislamiento, tienen condiciones para construir cri

terios pol!ticos o electorales producto de la reflexi6n. Pues

tos ante el hecho . concreto de un escrutinio, es de esperar, y 

as! ha sucedido hist6ricamente, que no se manifieste una con

ducta un!voc•, sino el 16gico resultado de una lucha de ideas 

y alternativas pol!ticas. Sin embargo, hemos de volver a remi

tirnos a una conclusi6n ya expresada: la provincia de L~rida 

sigui6 en su conjunto, a lo largo de su historia electoral, 

unos esquemas pol!ticos no aut6ctonos y recambiables de acuer

do con la tendencia imperante en los 6rganos de gobierno del 

centro pol!tico que dirigiera las operaciones electorales. 

Toda esta argumentaci6n nos lleva a reforzar la i

dea de enmarcar el estudio del comportamiento electoral dentro 

de unidades geoelectorales que no coinciden con las divisiones 

administrativas. El estudio de L~rida demuestra, a nuestro en

tender como categor!a general, la artificialidad de la demarca

ci6n provincial en las elecciones, y la realidad de tendencias 

homoggneas a escalas territoriales inferiores. 
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:\OTAS 
(1) Adjuntamos los mapas correspondientes a los distritos elec

torales y comarcas de L~rida. Utilizamos la divisi6n comar
cal e:fectuada por la "Generali tat d_e Catalunya 11 durante la 
II Rep6blica, menos arti:ficiosa que la reagrupaci6n de los 
municipios en unidades administrativas como los distritos. 

(2) Como ejemplo para ver la in:fluencia de los :factores socio
econ6micos sobre el comportamiento electoral: Mª R.Vir6s, 
El comportamiento electoral de los municipios gerundenses 
dura nte l a II Rep6blica: una aproximaci6n a su base econ6-
mica y social.Tests Doctoral, Fa cultad de Derecho, Univer
sidad de Barcelona , 1974. 

(3) Sobre el sistema de partidos: ~ l.Artola, Partidos y progra
ma s pol1ticos 1 80 8 -1936, 2 vol. Madrid. Borja de Riquer, 
Lliga He ionalist a : la bur esia c a talana i el nacionalisme 
(1 898-1 90 )Barcelona (Edicions 62 ),197 7 . s. Albert1, El 
republicanisme c a tal~ i l a restaura ci6 mon~rguica (1 8 ~ 
1 9 23), Barcelon a ( Albert1) 1 9 7 2 . J. Homero Maura , "La Rosa 
de Fuego " . Republic a nos v a narquistas: la pol1tica de los 
obreros b a rceloneses entre el desastre colonial l a Se
ma n a tr~gic a . Barcelona ( Grij a lbo ,1975. 

(4) El f ondo de le ga jos del Ministeri o de la Gobernaci6n, con

sult ab le en el Archivo Hist6rico Na ciona l, es rico en tele
g rama s Ministro-Go b erna dor y vicevers a , a tr a v~s de los que 
se re a liza n a p a ños preelectora les de muy poc a ortodoxi a . 

( 5 ) Sobre el ori g en de la Ley de Jur i sdicciones y la formaci6n 
de "Solida rit a t Ca t a lana " : J. de Camps i Arboix, Hist~ria 
l a Solidarit a t Ca t a l a n a . Ba rcelona (Destino),1 9 70. 

( 6) El g ana dor del a cta de Sort-Viel l a - E. Riu -,reforz6, con 
su posterior a dhesi6n, la minor1 a solidaria del Con greso. 

(7) Para los result a dos g loba les de todo el Estado ver M. Mar
t ínez Cuadra do, Elecciones y partidos pol1ticos (18 68-1 9 31) 
Madrid (Tauru s)1 9 69 

( 8 ) Seguidores del liberal Emili Riu. 

( 9 ) F. Carreras, La legislaci6n electoral de la II Rep6blica 
española. Tesis Doctoral, Facultad de Derecho de Barcelona 
1973. 

( 10 ) I • Mo 1 as , .::E:.:;l:.......:s::...:::i.::s--=t:-e::..;m~a--'d;:..e;:__¡,;_;:;a"'r,._t,:..1'<' · -'t-:::s'-="''=""º-1;.;_1'-t'-i"'· ..:;.c-'s--'a:.;....._C_a_t_a_l_u_n......_a __ !L....:9'-'3"--1--
1936. Barcelona (Edicions 2 1972. 

(ll)El Partit Comunista de Catalunya s6lo se present6 e 1932, 
y los pocos votos que consigui6 no le :fueron contabilizados. 

(12)En el Pleno Regional de la CNT de Sabadell de 1932, la :fe
deraci6n local de sindicatos de L~rida, controlada por el 
Bloc Obrer i Campero!, :fue expulsada conjuntamente con la 
:federaci6n de Gerona. 

(l3)Iba al copo, optando a la vez por los cuatro lugares desti
nados a las mayor1as y los dos de las minor1as. 
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(14) Sin proclamar. 

(15) Los porcentajes de participaci6n han sido hallados dedu
ciendo del censo los electores de aquellos municipios pa
ra los cuales no hay datos en las actas. 

(16) Para los resultados de todas las circunscripciones catala
nas ver: Mere~ Vilanova, Una mirada als escrutinis catalan~ 
durant la segona Rep6blica (1931-36). Para el caso de L~ 
rida en particular, tambi~n la misma autora, Un estudi de 
geografia electoral : la provincia de Lleida durant la se
gona Rep6blica (1931-36). Ambos trabajos fueron presentado~ 
como ponencias en el "Col.loqui Internacional sobre la gue
rra civil d'Espanya",Barcelona, abril 1979. 

(17) Celebradas el 28 de abril de 1936, ten1an como objetivo e
legir un n6mero de compromisarios igual al de diputados, 
para proceder a la elecci6n del Presidente de la Rep6blica. 
Evidentemente, despu~s del ~xito electoral del Frente Po
pilar en febrero del mismo año, estos nuevos comicios §olo 
pod1an hacer que confirmarlo. 

(18) Estas zonas pueden ser objeto de posteriores modificacione~ 
resultado de un an~lisis m~s minucioso. 

(19) Ver Censo Agrario de 1962. 

(20) Como base para hallar los porcentajes que aparecen en los 
cuadros, se ha considerado el n6mero de votos obtenidos por 
candidatura como la media aritm~tica de los adjudicados a 
cada candidato integrante. En elecciones en las que se pre
sentaron listas de minorias - con menor n6mero de nombres 
del que hab1a opci6n a incluir en una papeleta - muchos de 
los electores vetaron candidatos de otras, haciendo uso 
del derecho al "panachage". Ello hace que por el procedi
miento citado pequen por exceso los porcentajes hallados 
sobre los reales. Hubiera s:i.do de mayor rigor matem~tico 
el haber dividido la suma de los votos obtenidos por los 
componentes de una lista por el n6mero de nombres que po
d1a comprender un sufragio, pero as1 hubiéramos infravalo
rado la actitud discipli.nada del voto exclusivo a un parti
do o coalici6n. Decidiéndonos por el primer m~todo citado, 
y para salvar la limitaci6n descrita, creamos una variable 
de . signi:f'icado complementario: el indice de utilizaci6n del 
voto, que nos indica en qu~ grado los electores hicieron o 
no "panachage". Por razones de espacio, en este resumen no 
abordamos interpretaciones al respecto. 

Conxita Mir Curc6 

Facultad de Ciencias Econ6micas 

Universidad de Barcelona 

Fundación Juan March (Madrid)



¡---

Fundación Juan March (Madrid)



FUNDACION JUAN MARCH 
SERIE UNIVERSITARIA 

TITULOS PUBLICADOS Serie Marrón 

(Filosofía, Teología, Historia, Artes Plásticas, Música, Literatura y Filología) 

Fierro, A.: 
Semántica del lenguaje religioso. 

10 Torres Monreal, F.: 
El teatro espafíol en Francia (1935-
1973). 

12 Curto Herrero, F. Feo.: 
Los libros españoles de caballerías en 
el siglo XVI. 

14 Valle Rodríguez. C. del: 
La obra gramatical de Abraham lbn• 
Ezra. 

16 Solís Santos, C.: 
El significado teórico de los términos 
descriptivos. 

18 García Montalvo, P.: 
La imaginación natural (estudios so
bre la literatura fantástica norteame
ricana). 

21 Durán-Lórlga. M.: 
El hombre y el diseño Industrial. 

32 Acosta Méndez, E.: 
Estudios sobre la moral de Eplcuro 
y el Aristóteles esotérico. 

40 Estefanfa Alvarez, M.ª del D. N.: 
Estructuras de la épica latina. 

53 Herrera Hernández, M.• T.: 
Compendio de la sal~d humana de 
Johannes de Ketham. 

54 Flaquer Montequl, R.: 
Breve Introducción a la historia del 
Sefiorro de Bultrago. 

60 Alcalá Galvé, A.: 
El sistema de Servet. 

61 Mourao-Ferrelra, D .. y Ferrelra, V.: 
Dos estudios sobre literatura portu
guesa contemporánea. 

62 Manzano Arfona, M.ª: 
Sistemas: intermedios. 

67 Acero Fernández, J. J.: 
La teoría de los juegos semánticos. 
Una presentación. 

68 Ortega López, M.: 
El problema de la tierra en el expe
diente de Ley Agraria. 

70 Martín Zorraqulno. M.ª A.: 
Construcciones pronominales anóma
las. 

71 Fernández Bastarreche, F.: 
Socioloqfa del e)ército espafíol en el 
siglo XIX. 

72 García Casanova, J. F.: 
La filosofía hegeliana en la Espafía 
del siglo XIX. 

73 Meya llopart, M.: 
Procesamiento de datos llngüístlcos. 
Modelo de traducción automática del 
español al alemán. 

75 Artola Gallego, M.: 
El modelo constitucional español del 
siglo XIX. 

77 Almagro-Gorbea, M., y otros: 
C-14 y Prehistoria de la Peninsula 
rbérica. 
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94 Falcón Márquez, T.: 
La Catedral de Sevilla. 

98 Vega Cernuda, S. D.: 
J. S. Bach y los sistemas contrapun· 
tísticos. 

100 Alonso Tapia, J. : 
El desorden formal de pensamiento en 
la esquizofrenia. 

102 Fuentes Florido, F.: 
Rafael Cansinos Assens (novelista, 
poeta, critico, ensayista y traductor). 

110 Pitarch, A. J., y Dalmases Balañá, 
Nuria: 
El diseño artístico y su influencia en 
la industria (arte e industria en Espa· 
ña desde finales del siglo XVII hasta 
los inicios del XX). 

113 Contreras Gay, J.: 
Problemática militar en el interior de 
la península durante el siglo XVII. El 
mod.elo de Granada como organización 
militar de un municipio. 

116 Laguillo Menéndez-Tolosa, R.: 
Aspectos de la realeza mítica: el pro· 
blema de la sucesión en Grecia an· 
tigua. 

117 Janés Nada!, C.: 
V!adimir Holan. Poesía. 

118 Cape! Martínez. R. M.ª: 
La mujer española en el mundo del 
trabajo. 1900-1930. 

119 Pere Julia: 
El formalismo en psicolingüística: Re
flexiones metodológicas. 

Serie Verde 

(Matemáticas, Física, Química. Biología, Medicina) 

2 Mulet, A.: 
Calculador en una operación de rec· 
tlflcaclón discontinua. 

4 Santiuste, J. M.: 
Combustión de compuestos oxigena· 
dos. 

5 Vir.ent López, J. L.: 
Películas ferromagnéticas a baja tem· 
peratura. 

7 ~alvá Lacombe. J . A.: 
Mantenimiento del higado dador In 
vitro en cirugía experimental. 

8 Plá Carrera, J.: 
Estructuras algebraicas de los slste· 
mas lógicos deductivos. 

11 Drake Moyana, J . M.: 
Simulación electrónica del aparato 
vestibular. 

19 Purroy Unanua, A.: 
Estudios sobre la hormona Natriuré· 
ti ca. 

20 Serrano Malina, J. S.: 
Análisis de acciones mlocárdlcas de 
bloqueantes Beta-adrenérglcos. 

22 Pascual Acosta, A.: 
Algunos tópicos sobre teoria de la In· 
formación. 

25 1 Semana de Biología: 
Neurobiología. 

26 1 Sem:ma de Biología: 
Genética. 

27 1 Semana de Biología: 
Genética. 

28 Zugastl Arbizu , V.: 
Analizador diferencial digital para con
trol en tiempo real. 

29 Aronso. J . A.: 
Transferencia de carga en aleaciones 
binarias. 

30 Sebaf:tián Franco, J . L.: 
Estabilidad de osciladores no sinu
soidales en el rango de microondas. 

39 Blasco Olcina. J. L.: 
Compacidad numerable y pseudocom
pacidad del producto de dos espa
cios topológicos. 

44 Sánchez Rodriguez, L.: 
Estudio de mutantes de saccharomy
ces cerevislae. 

45 Acha Catalina, J. l.: 
Si.stema automático para la explora· 
ción del campo visual. 

47 Garcia-Sancho Martín, F. J.: 
Uso del ácido salicílico para la me
dida del pH Intracelular. 
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48 García García, A.: 
Relaclón entre iones calcio, fármacos 
ionóforos y liberación de noradrena· 
llna. 

49 Trillas, E., y Alslna, C.: 
Introducción a los espacios métricos 
generalizados. 

50 Pando Ramos, E.: 
Síntesis de antibióticos aminoglicosí· 
dicos modificados. 

51 Orozco, F., y López-Fanjul, C.: 
Utilización óptima de las diferencias 
genéticas entre rezas en la mejora. 

52 Gallego Fernández, A.: 
Adaptación visual. 

55 Castellet Solanas, M.: 
Una contribución al estudio de las 
teorías de cohomología generalizadas. 

56 Sánchez Lazo, P.: 
Fructosa 1,6 Bisfosfatasa de hígado 
de conejo: modificación por proteasas 
lisosomales. 

57 Carrasco Llamas, L.: 
Estudios sobre la expresión genética 
de virus animales. 

59 Afonso Rodríguez, C. N.: 
Efectos magneto-ópticos de simetría 
par en metales ferromagnéticos. 

63 Vida! Costa, F.: 
A la escucha de los sonidos cerca de 
n en el 4Ho lfquidO. 

65 Andréu Morales, J. M.: 
Una proteína asociada a membrana y 
sus subunidades. 

66 Blázquez Fernández, E.: 
Desarrollo ontogénlco de los recep
tores de membrana para insullna y 
glucagón. 

69 Vallejo Vicente, M.: 
Razas vacunas autóctonas en vías de 
extinción. 

76 Martín Pérez, R. C.: 
Estudio de la susceptibilidad magne
toeléctrlca en el Cr,0, pollcrlstallno. 

80 Guerra Suárez, M.ª D.: 
Reacción de Amidas con compuestos 
organoaluminicos. 

82 Lamas de León, L.: 
Mecanismo de las reacciones da ioda
ción y acoplamiento en el tiroides. 

84 Repollés Molinar, J.: 
Nitrosaclón de aminas secundarias co
mo factor de carc ;le>génesis ambien
tal. 

86 11 Semana de Blologla: 
Flora y fauna acuáticas. 

87 11 Semana de Blologla: 
Botánica. 

88 11 Semana de Biología: 
Zoologla. 

89 11 Semana de Biología: 
Zoología. 

91 Vléitez Martln, J. M.: 
Ecología comparada de dos playas de 
las Rías de Pontevedra y Vigo. 

92 Cortijo Mérida, M ., y García Blan
co, F.: 
Estudios estructurales de la glucóge
no fosforilasa b. 

93 Agullar Benítez de Lugo, E.: 
Regulación de la secreción de LH y 
prolactina en cuadros anovulatorios 
experimentales. 

95 Bueno de las Heras, J. L. : 
Empleo de polielectrolitos para la flo
culación de suspensiones de partícu
las de carbón. 

96 Núñez Alvarez, C., y Ballester Pé
rez, A.: 
Lixiviación del cinabrio mediante el 
empleo de agentes complejantes. 

10·1 Fernández de Heredia, C.: 
Regulación de la expresión genética 
a nivel de transcripción durante la di
ferenciación de Artemia salina. 

103 Guix Perlcas, M.: 
Estudio morfométrico, óptico y ultra
estructural de los inmunocitos en la 
enfermedad celíaca. 

105 Llobera i Sande, M.: 
Gluconeogénesis «in vivo» en ratai; 
sometidas a distintos estados tiroi
deos. 
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106 Usón Flnkenzeller, J. M.: 
Estudio clásico de las correcciones ra· 
dlactivas en el átomo de hidrógeno. 

107 Gallán Jlménez, R.: 
Teoría de la dimensión. 

111 Obregón Perea, J. M.ª: 
Detección precoz del hipotiroidismo 
congénito. 

115 Caclcedo Egües, L.: 
Mecanismos molecl\Jlares de acción de 
hormonas tiroideas sobre la regulación 
de la hormona tlrótropa. 

121 Rodríguez García, R.: 
Caracterización de lisozimas de dife
rentes especies. 

122 Carraveda Fantava, M.: 
Introducción a las Orquídeas Espa
ñolas. 

125 Martínez-Almoyna Rullán, C.: 
Contribución al estudio de la Mano
metría Ano-rectal en nifios normales 
y con alteraciones de la continencia 
anal. 

Serie Roja 

(Geolog1a, Ciencias Agrarias, Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo) 

3 Velasco, F.: 
Skarns en el batolito de Santa Olall& 

6 Alemán Vega, J.: 
FluJo Inestable de los polimeros fun
didos. 

9 Fernández-Longarla Pinaza, F.: 
El fenómeno de Inercia en la renova
ción de la estructura urbana. 

13 Fernández García. M .ª P.: 
Estudio geomorfológlco del Macizo 
Central de Gredos. 

15 Rulz López, F.: 
Proyecto de Inversión en una empre
sa de energfe eléctrica. 

23 Bastarreche Alfara, M.: 
Un modelo simple estático. 

24 Martín Sánchez, J. M.: 
Moderna te<>rfa de control: método 
adaptativo-predictivo. 

31 Zapata Ferrar, J.: 
Estudio de los transistores FET de 
microondas en puerta común. 

33 Ordóñez Delgado, S.: 
las Bauxitas espafiolas como mena 
de aluminio. 

35 Jouvé de la Barreda, N.: 
Obtención de serles aneuploldes en 
variedades espaftolas de trigo común. 

36 Alarcón Alvarez, E.: 
Efectos dinámicos aleatorios en túne
les y obras subterráneas. 

38 lasa Dolhagaray, J. M., y Sllván Ló
pez, A.: 
Factores que Influyen en el espigado 
de la remolacha azucarera. 

41 Sandaval Hernández. F.: 
Comunicación por fibras ópticas. 

42 Pero-Sanz Elorz, J. A. : 
Representación tridimensional de tex
turas en chapes metálicas del slste· 
ma cúbico. 

43 Santlaga-Alvarez, C.: 
Virus de Insectos: multiplicación, ais
lamiento y bloensayo de Baculovirus. 

46 Rulz Altlsent, M.: 
Propiedades físicas de las variedadef' 
de tomate para recolección mecánica. 

58 Serradilla Manrlque. J. M.: 
Crecimiento, eficacia biológica y va· 
rlabilldad genética en poblaciones de 
dípteros. 

64 Farré Muntaner, J. R.: 
Simulación cardiovascular mediante 
un computador híbrido. 

79 Fraga González, B. M.: 
las Glberelinas. Aportaciones al estu
dio de su ruta bloslntética. 

81 Yáñez Parareda, G.: 
Sobre arquitectura solar. 

83 Díez Vlejabueno, C.: 
la Economía y la Geomatemática en 
prospección geoqufmlca. 

90 Pernas Gall, F.: 
Master en Planificación y Diseño de 
Servicios Sanltarlos. 
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97 Jayanes Pérez, M.• G.: 
Estudios sobre el valor nutritivo de la 
proteína del mejillón y de su concen
trado proteico. 

99 Fernández Escobar, R.: 
Factores que afectan a la polinización 
y cuajado de frutos en olivo (Olea 
europaea L.) . 

104 Oriol Marfá 1 Pagés, J.: 
Economía de la producción de flor 
cortada en la Comarca de el Me
resme. 

109 García del Cura, M." A.: 
Las sales sódicas, calcosódicas y 
magnésicas de la cuenca del Tajo. 

112 García-Arenal Rodríguez, F.: 
Mecanismos de defensa activa en las 
plantas ante los patógenos. Las Fi
toalexinas en la interacción Phaseolus 
vulgaris-Botrytis cinerea. 

114 Santos Guerra, A.: 
Contribución al conocimiento de la flo
ra y vegetación de la isla de Hierro 
(Islas Canarias). 

120 Vendrell Saz, M.: 
Propiedades ópticas de minerales ab
sorbentes y su relación con las pro
piedades eléctricas. 

123 Pulido Bosch , A. : 
Datos hidrogeológicos sobre el bor
de occidental de Sierra Nevada. 

Serie Azul 

(Derecho, Economía, Ciencias Sociales, Comunicación Social) 

17 Ruiz Bravo, G.: 
Modelos econométricos en el enfo
que objetivos-instrumentos. 

34 Durán López, F.: 
Los grupos profesionales en la pres
tación de trabajo: obreros y emplea
dos. 

37 Lázaro Carreter, F.; y otros: 
Lenguaje en periodismo escrito. 

74 Hernández Lafuente, A.: 
La Constitución de 1931 y la autono
mía regional. 

78 Martín Serrano, M., y otros: 
Seminario sobre Cultura en Perio
dismo. 

85 Sirera Oliag, M." J.: 
Las enseñanzas secundarias en el 
País Valenciano. 

108 Orizo, F. A.: 
Factores socio-culturales y compor
tamientos económicos. 

124 Roldán Barber, H. : 
La naturaleza jurídica del estado de 
necesidad en el Código Penal Espa
ñol: crítica a la teoría de la exigibi
lidad de la conducta adecuada a la 
norma. 
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